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INTRODUCCION 

El arribo de México e le vide independiente 

después de siglos de lucha contra la opresión 

hispana, hizo creer a las emergentes potencias 

económica~ que el bo~!n perdido por los espano

les habr!a de ser para ellos. La historie de Mé

xico está llene de intervenciones y amenazas, 

A partir de su independencia, 1-l:i han considerado 

un pa!s débil, y han querido apoderarse de sus 

recursos naturale~ al igual que en otras naciones, 

El caso de México es ilustrativo y el petróleo 

ha sido el recurso natural mas codiciado en el 

Siglo XX, además de ser piedra angular en las re

laciones de México con otros palse& en les dis

tintas etapas de su historia reciente. 

Este trabajo, pretende ofrecer una panorámica 

general de la Pol!ticn Exterior de México en el 

presente slglq a través del hilo conductor del -

petróleo, 



CAPITULO I. 

CONCESIONES PETROLERAS HASTA 1917. 

Antecedentes.-

Desde hace siglos, el petróleo ha sido 

empleado en diversas formas, aunque su uso industrial/ empieza 

cuando se descubre la lámpara de corriente de aire en 

1784 por el físico Armando Argand. Esta lámpara; ardía 

con petróleo y mecha. Con ese descubrimiento se introdujo 

un nuevo uso al petr6leo, que se generaliz6 a fines del 

siglo XVI!I, 

En Méxlco1 existian reglones ricas en chapopo

.teras a las que no se les concedía otro valor / que el de 

calafatear o impermeabilizar los barcos y ocasionalmente 

era usado como medicina, conociéndose como iluminante/ 
hasta el año de 1861 cuando el comerciante español Angel 

Sá!nz Trápaga, Introdujo el uso del quinqué en el puerto 

de Tampico. 1::1 Sr. Sálnz Trápaga 1 habla establecido un 

negocio de 

a Europa, 

el uso de la 

ferretcrin y tuvo necesidad de hacer un viaje 

advirl tló que en España, franela e lnglaterr~ 

lámpara de kerosina era ya generalizado. 

De regreso a México) Sáinz Trápaga compró 

quinqués y barriles de keroslna para venderlos en su tienda. 

Sin embargo / fue hasta el año 1863 cuando 

el sacerdote Manuel Gil y Sáenz, descubri6 lo que llam6 

la "Mina de Petr6leo San Fernando" cerca de Tepatltlán, en el 

estado de Tabasco, que no era sino una de tantas chapopote-

ras, All1 1 se destilaban fracciones ricas en kerosina 

que el cura utilizaba para iluminar su iglesia. (1) 

(!)"El Fl!tróleo:' !bletln c1; Fl!lló!gs r.tJxlmp; 1974, \bl, I, II, XITI,, l'Édro lli. -
Fl!t.rólei:s fl?>Uans, 1974, = !:d. ·;ro P.P. p.3 ' 



la Industria 

lllst6rlcamente / se 

petrolera comienza 

da por 

cuando el 
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aceptado que 

coronel Edwin 

L. Drake, perfora el primer pozo petrolero en Pensylvania, 

Estados Unidos con la exclusiva finalidad de extraer petróleo. 

Ese pozo produjo 20 barriles diarios. 

Industria: la petrolera, (2). 

Así nació una nueva 

En México, el qulmico Adolph Autrey tomó 

posesión de una mina de petróleo el 16 de abril de 1881, 

a la que le puso el nombre de "La Constancia" y junto 

con un marino, arrendó unas haciendas en Cerro viejo y 

Chapopote Nuñez, donde establecieron una pequeña planta 

t.Jc rcl'l11uclú11 Uu µcL1·úlcu Cll UllU lollla tlcl ílfu Tuxpnn. 

En 1666 el Dr. Autrey con el Sr. F. Dowling/ fundaron a 

la Compañia Explotador del Golfo Mexicano, en Papantla. 

También en 1683, Simón Sarlat y tlova, 

ex gobernador de Tabasco, volvió a poner en funcionamiento 

el pozo descubierto por el cura Gil y Sáenz, pero la empresa 

del Sr, Sarlat quebró por falta de canales de comercializa

clóry pues en esa época eran escasos los medios de transporte 
de los pozos de producción a los centros de consumo, además 

que el ferrocarril era casi inexistente, (3). 

una 

por 

por 

pudo 

Sin embargo, todos los intentos para crear 

Industria petrolera mexicana) fueron obstaculizadas 

une serie de medidas que estaba realizando el gobierno, 

lo que es necesario/ señalar las causas por las que 

penetrar• en México con mucha facilidad el capital 

extranjero, estadounidense e inglés principalmente. 

Para eso es necesario analizar) la serie 

de disposiciones legales que se dieron durante la época 

en que dichos capitales llegaron a establecerse en el 

pais y que en muchos aspectos / están relacionados con el 
tema agrario. 

(2), El ll!troloo ... , cp. cit. p.35 

(3). Ibld p. 35 ss. 
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MAHCO JURIDICO_,_ 

A fines del siglo XIX y principios del 

XX, México era un pals tlpicamente agrario, las tierras 

de la iglesia hablan sido nacionalizadas mediante las 

leyes de Reforma de 1856 durante el gobierno de Don Ben! to 

Juárez. Lao tierras fueron pues tas en subasta públ ic·a, 

ya no en pequeñas parcelas. sino en posesiones enteras. 

Esto dio origen. a que las tie<"ras que pose la la iglesia 

pasaran a manos de terratenientes laicos y se hicieran 

éstos de grandes extensiones. También origin~ una acelerada 

penet<"ación de capital extranjero en la agricultura. (4). 

La primera vez que Porfirio Dlaz llege 

a la presidencia de la República en 1887, el papel rector 

de la economía nacional recayó en y en el grupo que 

lo rodeaba llamados len "cientificos" que agrupaba a los 

terratenientes, latifundistas, clero, generalato, industria

les y comerciantes. Con Diaz se realizaron una serie 

de actos legislativos relativos a las inversiones extranjeras 

en el pata. Uno de los más importantes en materia agraria 

fue el "decreto sobre la Colonlzaci6n y Compañ1as Deslindado

ras de terrenos baldios" promulgado por Manuel González 

el 15 de diciembre de 1883, que ilaba preferencia a los 

inmigrantes extranjeros para medir y deslindar campos. 

A éstas compañías se les otorgó una serle de privilegios 

como quedar exentos de toda contribución (menos la del 

timbre), de derechos de importación de materiales para 

construcción, 
Mlnerla del 

ganado, etc., 

22 de noviembre 

que 

de 

Manuel González, dieron pauta al 

Internacional. (5). 

junto con el Código de 

1884 también eml tldo por 

ingreso del gran capital 

Este Código de Minas de los Estados Unidos 

Mexicanos en el Titulo del Articulo 10 establece: 

(4). MJIOO! S.Al¡:en:wlch y B.T.fllbi~la R=llclái f>todare dl 1910 y la ¡nll.tica m lrn Es
t;Ui; Lhitu;; M'otioo, ti:!. dl Mb.Jm f>:p.Jlar, 1976. 37EP.P. p.22. 

(5). ~t!n rl"'ni;·; keles M::xicam; ''la lt!funa y el Segn:b In¡:er:lo; ru. &nm re lI! -
~llca. IW P.P. p. 5'!. 
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- Articulo 10.- Son de la exclusiva propiedad 

del dueflo del suelo, quien por lo mismo, 

sin necesidad de denuncio ni de adjudica

ción especial podrá explotar y aprovechar:. 

Fracción IV.- Las sales que ex is tan 

en la superficie, las aguas puras Y 
saladas, superficiales o subterráneas; 

el petróleo y los manantiales gaseosos 
o de aguas medicinales. (6), 

Estos prlvllegios1 los fundamenta1·on alegando 

lR neMnlclad de fomentar la colonización; pero la culminación 
de estos setos se llevó a cabo con la ley del 26 de marzo 
de 1894, donde se otorgaba a las compaiHas deslindadoras, 

completa libertad para adquirir todos los terrenos que 

quisieran y se las eximia del pago de multa~ en.caso de 

no haber cumplido con las leyes anteriores sobre la coloniza

ción obligatoria. (7), 

De ésta forma y debido a la política agraria 
de Porfirio D!az, gran parte del territorio nacional, 
qued6 en manos de los consorcios extranjeros. 11 La penetra

ción del capital extranjero en la economia nacional¡ se 

intensificó en la segunda mitad del siglo XIX y se canalizó 

fundamentalmente en los siguientes renglones: acaparamiento 

de tierras y grandes extensiones forestales; construcción 

de ferrocarriles; mlneris y metalurgia; apoderamiento 

de las riquezas petrollferas; control de las finanzas 

y lucha por el control del mercado interno", ( B). 

Durante el porfiriato. la legislación se 

apartó de la tradición jurídica de México que separaba 
la propiedad del suelo de la del subsuelo y otorgaba a 
la Nación el dominio de éstos. A partir del Código de 

.minas de 1884, D!az cedió.ese dominio a la propiedad privada. 
Al inaugurar el 5° Congreso de sesiones el l' de abril 

(6). Les PresidntEs cE foÉ<!OJ Ente la f'tcién (1621-l!Hi); al. pr la lQllI !Jeglslab.ra <E la 
l1íliri ctí Ül¡utiibl; Tute ll p. 1"9. 

(7). Ibld. p. 213 
~B), Al!l'n>ñd1, M ... q:i, cit. p. 33 
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de 1892 declaró: "El ejecutivo, justamente preocupado 

con la necesidad de Impulsar vigorosamente el desarrollo 

de la industria minera, una de las fuentes principales 

de nuestra rlquez.a pública, juzga que el medio más eficaz 

de fomentarla y atraer al beneficio de nuestras minas 

los grandes capitales Indispensables para explotarlas 

en la escala debida, consiste, en asentar la propiedad 
minera sobre bases de mayor eatabllidad". A partir de 

entonces mantuvo derogado el 11 denuncio' 1 y dispuso en el 

Articulo 4' de dicha ley minera que: " ••• el dueño del 
subsuelo explotará libremente sin necesidad de concesión 

especial en ningún caso, las substancia siguientes: los 

combustibles minerales, los aceites y aguas minerales, 

las rocas de terreno, en general, que sirven como elementos 

ya directos, ya como materias primaa para la construcción 

y onamentaclón. " ••• la producción minera legalmente adquirida 

y la que en lo sucesivo se adquiera con arreglo a ésta 

ley sP.rá irrevocable y perpetua". (9). 

Con esta legislación sobre el subsuel~ 

y con las Leyes Agrarias del porfiriato, se abrieron de 
par en par lae puertae al capital extranjero. 

1.2.- Las Primeras Concesiones.-

La primera empresa petrolera / que al 

amparo de la nueva legislación se estableció en México, 

fue la Walters-Pierce Oil Co., en 1887, subsidiaria de 

la Standard Oil de New Jersey. Esta empresa de capital 

norteamericano, no tenla el propósito de explotar los 

depósitos mexicanos, sino Importar petróleo de los Estados 

Unidos y refinarlos en Tamplco para satisfacer la demanda 

local. principalmente la de loa· ferrocarriles y fue la 

única empresa hasta 1906 ·que contaba con reflnerla propia. 

En México como en otros paises latinoameri

canos predominaba en el aspecto industrial, la extracción 

(9). 'L:z Pn!!l<intES •• !' <p. cit. p. ~. 'lll1o n. 
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de sus recursos minerales. Durante los ai\os 1887 y 1888 

se presentaron 2,077 solicitudes para la explotación de 

íu11dos mineros, Sin embargo, hasta 1890 la "London Oll 

Tru!<t and Mexican 011 Corporatlor!', realizaron las primeras 

investigaciones petroleras en la reglón de Papantla, 

También en esos ai\os, llegaron a México dos personajes 

que jugaron un papel decisivo en la vida petrolera del 

pais: Weetman D. Pearson, británico y 1dward L. Doheny, 

norteamericano. (10). 

En la hadenda "El Tulillo,", del municipio 

de El Ebano, San Luis Potosi, se Inició la historia del 
petróleo en México. ¡,;¡ 20 de diciembre de l~OO, Uoheny 

formó la" Mexican Petroleum Comapny of California\' para 

explotar las tierras de la Huasteca, en la reglón de El 
Ebano, cerca de Tampico, que pronto se convirtió en un 

importante centro petrolero y Tamplco en el principal 

puerto de embarque, Poco después de haber formado Doheny 

su compai\ia, celebró un contrato con la Mexlcan Central 

Railroad, a la que su empresa proporcionaría el combustible 

necesario para cubrir la ruta Tamplco-Aguascalientes y 

no tacdó la Mexican Petroleum Co., en convertirse en la 
empresa petrolera más importante del pais. En 1905, Doheny 

fundó varias filiales entre las que destaca la Huasteca 

Petroleum Company. (11). 

La empresa, fue registrada en los Estados 

Unidos como compai\ia extranjera y por lo tanto tenia derecho 

a acudir al gobierno norteamericano para solicitar ayuda 

en todos aquellos problemas en que la intervención diplomáti

ca se hiciese pertinente, (12), 

La primera Ley Petrolera, se expidió 

el 24 de diciembre de 1901. En ella se estableció la facultad 

del gobierno federal para oto'rgar concesiones en las zonas 

pertenecientes a la nación, a las compaílias que se estable---

(ID), Al¡:m>llch.,. cp, cit. p. 32 

(ll),Jcá!rnn!r¡p l..aJfn, futróleo., ~oo, EDI!ffi\, l!!:D, p. 

(12).1.mm:J 1-eyer;. Mí>doo y l..cG fl;Ud:s lhld:G m el O:nflicto Fl?trolero (l!e7-19'12), 
. Ml>doo, S:l. El ·051@0 di flíiídoo, F.t/2; p. <ti 
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cleran bn México, Esta ley estableció: 

- Articulo 1 • .- Se autoriza al ejecutivo 

federal para conceder permisoo a fin 

de hacer exploraciones en el su~suelo 

de los terrenos bald1os o nacionales 

y en los lagos, lagunas y albuferas 

que sean de jurisdicción federal, 

con el objeto de descubrir las fuentes 

o depósitos de petróleo o carburos 

gaseosos de hidrógeno que en él puedan 

existir. "• .• igualmente se autoriza 

al gobierno federal para expedir patentes 

por virtud de las cuales hayan de 

hacerse, de conformidad con las prescrip

ciones de ésta ley, las explotaciones 

de las fuentes o depósitos de petróleo 

o carburos gaseosos de hidrógeno." 

Articulo 2• .- Los permisos que hayan 

que otorgarse de conformidad con el 

articulo anterior, podrán concederse 

ya sea a particulares o ya a compantas 

debidamente organizadas y solo durarán 

un a~o improrrogable, contando de 

de la fecha de la publicación del 

permiso, en el d!arlo ct"1cial. (13), 

Durante este tiempo, nadie más que la 

persona o compai'Ha a cuyo favor haya sido otorgado el 

permiso respect.ivo, tendrá derecho para hacer exploraciones 

dentro de la zona a que aquél se refiere, para lo cual 

se seilalarán en dicho permiso, con toda precisión, los 

linderos de ella y su extensión superficial. (14). 

(13). ~.L. q>,clt.p.<t; 

(14). Al¡m7.tid1, cp, cit. p. 32 ss¡ El R>trolro cp. clt; p. lfl 



... e 

Bajo este marco jur!dico, se llevaron 

a cabo las ~rimeras conce~iones petroleras y el estableci

miento de los monopolios que durante su permanencia en 

México explotaron, en su propio beneficio Y en perjuicio 

de la nación, las riquezas del subsuelo. Basandose en 

esta Ley Porfirio Diaz, otorgó las primeras concesiones 

importantes a los extranjeros Pearsons y Doheny. 

1,3- Principales Zonas Petroleras.-

Amparado en la Ley de 1901, Pearson 

adquirió en 1904 grandes extensiones en la 'región del 

Istmo de Tehuantepec y en 1906 celebró un contrato entre 

el gobierno mexicano y la Compañia "S. Pearson & Sa1 

Ltd,", de capital inglés, para explorar y explotar los 

terrenos nacionales. En 1906 Pearson organizó la "Compal'lia 

Mexicana de Petróleo El Agulla, S.A.", que en un principio 

se llamó "Mexican Eagle Co.," subsidiarla de la "Royal 

Dut~h Shell", anglo-holandesa. El Aguila tuvo posteriormente 

dos empresas filiales: la "Corona Petroleum Company" y 

ls "Chijoles 011 Llmlted". (15). 

El capital mexicano ee hizo presente 

en la industria petrolera unicamente a través de empresas 

independientes bastante débiles. Por otra parte las zonas 

productoras de petróleo fueron: Tampico, Veracruz, Tabasco 

y una parte de la fluast~ca Potosina. Los pozos más importan

tes fueron: La Pez No. 1, Juan Casiano No. 7, Potrero 

del Llano No. 4, Carnpoacán, San Cristóbal, los pozos 

y 2 de la Laguna de Salinas, El Chapo No. 3, Cerro Azul, 

Naranjos, Juan Felipe, Alama y otros de menor importancia 

localizados en los yacimientos de "Faja de oro", El Ebano 

y Llano de Bustos. A la producción inigualable de esos 

pozos se debió que México se convirtiera en los ai\os de 

auge, en uno de los principales productores de petróleo 
del mundo. (16). 

(15). Meyer, L., op,cit. p.46. 

(16). llrliel Qm[o Vill"IJE,., ''fl!stcrla folXErm re r-éda:I', El R:rl'lrlato: Vicb p>litica 

<Oderlor., Mlxioo, E:I. El CJ:lleglo m r-éúoo, 1m. p. 4:ó 
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El petróleo mexicano, fue exportado a 

27 palse~ aunqu~ 

norteamericanos e 

El descubrimiento 

era embarcado principalmente a puertos 

de allí era reesportado. Ingleses, 

de los 

y 

grandes depósitos petroleros, 

se encontraron casi siempre cerca de las costas del golfo, 

lo que ofrecla facilidades para su exportación, con lo 

que1 el vinculo inicial .de la industria petrolera con la 
actividad económica interna se debilitó. En poco tiempo 

se convirtió en una actividad destinada a satisfacer primor-
dlaimente las necesidades de los mercados externos. (17), 

1.4.- Inicio de la Revolución en 1910.-

Mientras tanto, el levantamiento encabezado 

por Madero en 1910, se inició como un conflicto entre 

Dlaz y un sector del grupo dominante, apoyado por sectores 

urbanos. Estos, buscaban reformar al sistema, convirtiéndolo 

en uno más abierto e institucional. Al poco tiempo este 

movimiento reformista se había de convertir en algo más 

profundo. "Madero miembro joven del grupo profirista, 

habla formado el Partido Ant!rreelecclonista. su principal 
postulado fue: la no reelección. y un plan democrltico 

liberal. Sólo la intransigencia del anciano dictador 

y los sorpresi vos triunfos de Pascual Orozco y Francisco 

Villa en el norte, convirtieron a Madero en lo que en 

un principio no se pretendió: la cabeza de la revolución". 
(18). 

En 1911 el · movimiento revolucionario 

continuaba en ascenso y el 10 de abril, el vicepresidente 

Ramón Corral huyó del pal s. Siguieron su ejemplo otros 
de los representantes más comprometidos con el régimen 
porfirlsta. La calda del gobierno de Porfirio oiaz era 
Inminente y el 31 de mayo de 1911, Dlaz abandonó el pals 

(17). El A!ttÓloo ... , cp. cit. p.,.; 

(IB.; .ktÍ! Mn:lsidr. ,. 'tllstcr!a el> M'oda:I', Mí>doo El:!. Fn¡¡reoo. p. !B., taib1ffi ._ 
fotl)or, L. qi. cit. p. 54 
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a bordo del "Ipiranga", con destino a Francia. De la 

Barra fue nombrado presidente provisional y reconocido 

"de facto" ese mismo dia por el gobierno de los Estados 

Un 1 dos . ( 19 ) • 

Francisco I. Madero llegó a la presidencia 

de la república como resultado de las elecciones celebrdas 

el 2 de octubre de 1911. Al iniciar su mandato se encontró, 

que las Inversiones procedentes de los Estados Unidos 

dominaba la mineria, el sistema ferroviario y el petróleo. 

Madero Inició su programa reformista, haciendo incluir 

en la Ley del Timbre de 1912, un impuesto de 20 centavos 

por tonelada de petróleo. Inmediatamente, las compaíl!as 

desataron una campaña contra el gravámen asegurando que 

equival!a al 17" de sus dividendos anuales. El Departamento 

de Estado, afirmó que se trataba de un impuesto "discrimina-

torio y casi confiscatorio 11 , 

Las relaciones entre el gobierno de 

los Estados Unidos y México durante el primer año de gobierno 

de Madero se caracterizó por la desconflonza del presidente 

Taft hacia los maderistas, pero al mismo tiempo les otorgaba 

su apoyo por ser éstos la única fuerza en el pais capaz. 

de contrarrestar el movimiento revolucionario. El gobierno 

de Madero se convirtió al poco tiempo, en un problema 

para los gobernantes norteamericanos. Pero lo que agravó 

las relaciones entre ambos paises fue la muerte de 13 

estadounidenses en diferentes lugares de México. Henry 

Lane WI lson, intentó convencer a Washington que .. ladero 

debla ser destituido y que la muerte de los ciudadanos 

estadounidenses, habla sido una maquinación antinortesmerica
ca. (20). 

A principios de 1913 surgió dentro de 

los elementos clericales, latifundistas y militares, una 

(19). Alpemlich, M.S., q¡. cit. p. 83 

(aJ). cmtiri Gm::la. Céntú., "lm Internrcicres N.rtm1erlc:am m Míxlcxl', fédoo 
El:!. ~'.C.E., l\Jfl, p. <El 



... u 

conspiración en la que apareclan Vlclorlano Huerta, Félix 

Ulaz y Bernardo Heyes. Esla conspiración tenla como propósi

to derrocar al régimen m~derista y el 18 de febrero, un 

grupo do: partidarios de Huerta arrestaron y posteriormente 

dieron muerte al presidente Madero y al vicepresidente 

José Maria Pino Suárez. El mismo dia se celebró en la 

embajada norteamericana, una entrevista entre Huerta, 

Fél J x Ola::, e 1 cuerpo diplomático y varios mi 11 tares. 

(21). lle la entrevista surgió el llamado "Pacto de la 

Embajada", de donde surgió el gobierno provisional encabezado 

por victoriano Huerta. la entrevista fue auspiciada por 

el embajador norteamericano en México, Henry Lane WJ leen, 

apoyado por los sectores más reaccionarios del país. 

Poco después del golpe de estado, Inglate-

rra, Alemania, Franela, Rusia, Austrla-Hungrla, Turqula, 

Italia, Bélgica y un poco más tarde Japón, reconocieron 

al gobierno de Huerta. La única gran potencia que no 

lo habla hecho eran los· Estados Unidos. Esta inesperada 

posición -tomando en cuenta la participación en el derroca--

miento del embajador norteamericano-, se debió a que - - - -

Washington antes de reconocer a Huerta, querla satisfacer 

ciertas demandas: la compensación a ciudadanos estadunidenses 

por pérdidas ocasionadas por los acontecimientos revoluciona

rios y la legislación petrolera. (22) Mientras segulan 

las negociaciones, terminó el periodo presidencial de 

Tart. 

El 4 de marzo de 1913, asumió la presiden-

el a de los Estados Unidos, Woodrow Wllson quién el 11 

de marzo declaró: "El gobierno de los Estados Unidos sólo 

reconocerán a los gobiernos de América Latina que lleguen 

al poder por la ruta legal". Wllson justificó su negativa 

a reconocer el gobierno de Huerta al afirmar que el gobierno 

(21). l\l¡Hwldl, M., q:i. cit. p. 133; ~. L. q:i. cit. p. 01: Mrclsld:r, q:i, cit. 

p.199 

(2.?), !bid p. IS3 ss. 
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de los Estados Unidos 11 no reconoce a ningún gobierno impuesto 

en México por la Revolución si ésta Revolución, según 

nuestro propio parecer, no fuere justa•. (23). 

La realidad fue que poco después del 

golpe de estado se descubrió el apoyo del petróleo británico 

. P.earsons -ya para entonces Lord Cowdray-, a Huerta de 

quién recibió a cambio del financiamiento, nuevas concesiones 

petroleras en México. (24). 

El Ejército Constltuclonalista.-

El gobernador de Coahuila, Venus ti ano 

Carranza, al recibir la notic.ia del asesinato del presidente 

Madero y del vicepresidente José Maria Pino Suárez, se 

negó a reconocer al gobierno de Victoriano Huerta como 

jefe supremo del poder Ejecutivo. Al día siguiente se 

dirigió a los gobernadores de otros Estados, lnvi tándolos 

a seguir su ejemplo, El 26 de marzo, Carranza lanzó el 

plan de Guadalupe firmado por 64 partidarios y adoptó 

el titulo de Jefe del Ejército Constltuclonallsta, con 
el que pretendln restaurar la Constitución de 1057. (25). 

Estados Unidos, se apresuró a dar su 

apoyo a los "Constitucionalistas" y a todos los partidarios 

de Carranza, contra los perpetradores del "ab1>11lnable 

crimen" de Madero. Woodrow Wilson, manifestó slmpatla 

por quienes intentaron derrotar al nusurpador" y "tirano". 

Los primero en tener contacto con Carranza fueron los 

petroleros, encabezados ~ar Doheny. (26). 

Mientras tanto, Inglaterra vela avanzar 

la guerra en Europa por lo que debla regularizar sus relacio

nes con los Estados Unidos y estaba dispuesta a conceder 

en todo lo que coadyuvara a un acercamiento anglo-americano. 

Con ese propósito, en noviembre de 1913, Inglaterra envla 

a Washington a Sir Wllliam Tirrel para negociar. 

(23). Garcla <rotú, G., cp, cit. p.Z1B. 

(24), ¡\]¡EroJich, M., cp. cit. p. 195. 

(z;), fottclslc\dJr, J, cp. cit. p. (';jj, 

(a;), Al¡Emlich, M., cp. cit. p. 164; 
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Uno de los asuntos tratados en esas negociaciones, fue 

la cuestión de México y el otro, respecto a las cuotas 

aduana les del Canal de Panamá. El asunto de Panamá, cons!stia 

en que, en 1912 Estados Unidos em! tió una Ley donde se 

colocaba a los barcos norteamericanos en condiciones ventajo

sas respecto de las cuotas aduanales que debian pagar 

los diferentes paises para ljtravezar el Canal de Panamá. 

El gobierno británico propuso al del los Estados Unidos, 

cP.c'h'?r en el problemA mexicano a cambio de obtener mayores 

ventajas aduanales en Panamá, finalmente la proPuesta 

fue aceptada. (27). De esta forma los gobiernos inglés 

y norteamericano llegaron a un acuerdo. Inglaterra renunció 

a seguir apoyando al gobierno de Huerta y en la segunda 

mitad de noviembre, a instancias del embajador británico 

en México, un grupo de diplomáticos europeos visitó a 

Huerta y le informaron que aus gobiernos apoyaban la posición 

del gobierno de los Estados Unidos, por lo que le aconsejaban 
dimitir. (28), 

La ocupación de Veracruz.-

En 

ya una intervención. 

inci~ente: el 9 de 

1914; Estados Unidos tenia preparada 

Para justificarla, se provocó un 

abril desembarcaron en el puerto de 

Tampico -sitiado por los constitucionalistas-, un oficial 

y siete marinos de la tripulación del crucero "Dolphin", 

A causa de la guerra contra Huerta, se prohibió el desembar

co de marinos extranjeros, y como estos no ten!an autorización 

de las autoridades locales para desembarcar, fueron detenidos. 

El jefe de la escuadra norteamericana, exigió una excusa 

oficial y el saludo de veintiún cai'lonazos en desagravio. 

Huerta rechazó semejante humillación y el 14 de abril 
el ministro de la marina de los Estados Unidos, orden6 

{V). lbldp. 1fi6 

(<B), Cen:la C.G., q:i, cit. p. 200; tmblín ........ 
tróleo m lédoo, ID. Qi.jalto, l'IT7. p. S1. 

, ''la l.<!ftD1 a.1 fil-
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a la flota norteamericana del Atlántico, se concentrara 

en el Puerto de Tampico. El 16 de abril Huerta autorizó 

el salud~ pero a condición de que los Estados Unidos ordena--

ran otro en respuesta, a lo que Washington se 

camente y otorgó como último plazo para 

negó categori-
la "disculpa11 

Como no fue dado, el 21 de abril de 1914 el 19 de abril. 
desembarcaron en Veracruz los primeros marinos. (29). 

La ocupación de Veracru~ fue la culminación 
de la campafia de Washington contra Huerta. Asl lo compren
dieron sus colaboradores y pidieron al dictador que abandona

ra el poder con el fin de poder negociar con Wilson· y 

no perder ante Carranza, pero ya era tarde. Poco después 

el pals quedó en manos de los Consti tucionallstas y Huerta 
huyó de México. El fracasado huertismo en su intento 

por impedir el resquebrajamiento de la estructura porfirista, 
fue producto de diversas circunstancias, pero la polltica 

norteamericana constituyó un factor determinante. (30). 

La posición hostil del gobierno de los 
Estados Unidos, se debió a que la rivalidad anglo-norteameri-
cana adquirió un notable "olor a petróleo" al iniciarse 
en Europa la Primera ~uerra Mundial, pues la marina de 
ambos paises, comenzó a utilizar el petróleo como combustible. 

Si para 1900 las inversiones norteamericanas en México 

sobrepasaban con mucho a las inversiones inglesas, para 

1913 la situación habla cambiado bruscamente. Inglaterra 

tenla inversiones por 800 millones de dólares contra 807 

millones de dólares de los norteamericanos. (31). 

(29). Qííiilil Onlú, G, qi. cit. p. 2!ill 
(3)). !bid p. 2!B 
(31). ~. L. qi. cit. p. 71 



CAPITULO 11 

CONSTITUCION DE QUERETARO. 

2.1.- Cambios Introducidos por el Articulo 27 Constitucional.-

Con la dimisión de Huerta, empieza - -

para México lo que algunos historiadores llaman la "segunda 

etapa" de la lucha iniciada en 1910. Este periodo, comienza 

con la entrada de las tropas de Obregón a la ciudad de 

México y slgnlflc6 el triunfo del ejército constltucionalle

ta, encabezado por Venustiano Carranza. 

"La victoria de loo cjérci tos de 

Carranza, Villa y Zapata 'hechó por tierra el pilar que 

sostuvo hasta ese momento el sistema forjado por el porflria

to; posteriores golpee hech~ron por tierra otros elementos 

centrales de la antigua estructura: la hacienda, la iglesia 

y el capital extranjero, no serian destruidos pero sl 

seriamente debi 11 tados". ( 1). 

CuandÓ Carranza fue designado presidente 

provisional, convoc6 a una convenc16n de representantes 

del '!jérci to constl tucionallsta que se celebrarla el primero 

de octubre de 1914 en Aguascallentes, con el fin de fijar 

fecha de 

gobierno. 

futuras elecciones y preparar 

En dicha convención resultó 

ll'l programa de 

electo Eulalia 

Gutiérrez candidato de Villa y Zapata. Por ese motivo 

Carranza desconoció la convención. Esta decisión de Carranza 

ocasionó que se iniciara a partir de 1915, una violenta 

lucha entre Carranza y las tropas de Villa y Zapata. 

El rompimiento de Villa y Zapata con Carranza resultó 

de la negatlvl' de éste último a sa.tisfacer las necesidades 

de los campesinos. (2). 

(l). Ml)<!r, L. q>. cit. p. B'.l 

(2). Jdn -·· ·~ y la ~ILciál ledanlf', M'!xloo, ru. Siglo lOCI, 1972.; 
p.84., IAÍ9Ele taiblln M!)ter', L. cp. cit. p. 191, Mrclsidr, p.'07. 



... 16 

ºLos carrancistas que representnban 

los intereses de los terratenientes liberales y de la 

burguesía nacional, no estaban interesados en solucionar 

el problema agrario. Pero necesitaba Carranza y sus partida

rios para consolidar su situación, del apoyo popular, 

por ese motivo el gobierno de Carranza expidió el 12 de 

die iembre de 1914, el Plan de Guadalupe en Veracruz, 

Ese decreto prometla una serie de reformas que iban desde 

poner en práctica leyes agrarias, 

hasta las de regular la legislación 

Civil, Penal y Mercantil. Este 

laborales y judiciales, 

relativa a los Códigos 

decreto pondrla fin a 

los monopolios y se revisarla la legislación en materia 

de explotación de minas, petróleo y demás recursos naturales 

del pal s. (3). 

F.l decreto junto con la Ley Agraria 

del 6 de enero de 1915, permitieron ensanchar a Carranza 

su base social al obtener el apoyo de una parte de los 

campesinos que eran entonces las fuerzas más numerosas 
y activas en el pala. 

programa zapatista. (4). 
Esta ley era más avanzada que el 

En cuanto a los decretos expedidos 

por el gobierno de Carranza en materia petrolera, el 20 

julio de 1914, aumentó en tres veces los impuestos sobre 

la extracción de petróleo. Le siguieron el del 7 de enero 

de 1915, donde ordenó suspender los trabajos de conatrucclón 

de oleoductos y otras instalaciones destinadas a la extrac--

ción y transportación de petróleo hasta que se promulgaran 

leyes especiales en ese sentido o bien hasta que obtuvieran 

un permiso para continuar dichas obras. 

Carranza estaba empenado en presionar 

a las compal'\ias petroleras y para tal efecto ordenó la 

Cl'eación de la Comisión Técnica del Petróleo, cuya función 

(3). AlpenNldl, M .. ., q1. cit. p. 193. 

(4), i'ln:isld:r, J., p. 2!1).;!B4, 
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era entre otras, vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

emitidas por el gobierno en materia petrolera. 

Las compaf\fas se negaron a acatar 

lo establecido en los decretos, alegando que no tenían 

nunguna obligación de hacer dichas declaraciones, ya que 

hacerlo, significaba renunciar a sus derechos como legf timos 

dueños. (5). 

Al fllnallzar 1915, lntentó mllovamento 

por medio de una circular, que 

a registrarse y proporcionaran 

las compaf\fas accedieran 

la información requerida 
Uct:h.lu c11uru, µcl'U luu µc\.1°ulc1~uü, p1·ul..uglUou µut• el Ucpat·Lu-

mento de Estado, rehusaron sistemáticamente cumpllr dichas 

peticl enes. Esta actitud obligó a Carranza a ampliar 

sucesivamente los plazos en que debian presentar las declara

ciones las compaf\ias. 

ºA pesar de las fricciones ocasionadas 

por los decretos expedidos por Carranza en materia petrolera, 

el 19 de octubre de 1915, Estados Ur.ldos reconoce al gobierno 

de Carrani.a ºde facto". Tras ello, impusieron el embargo 

a la Importación de armamento a los enemigos del Carranclsmo". 
(6). Estos "enemigos", eran Vi lle y Zapata quienes no 

reconocían a Carranza como Jefe del Ejecutivo. 

El reconocimiento al gobierno de 

Carranza por los Estados Unidos, disgustó a Villa, el 

cual inició un ataque a Columbus,Nuevo México, acción 

que el gobierno de Wilson tomó como pretexto para iniciar 

una Intervención al pais. 

El 15 de marzo de 1915 el General 
Pershlng y sus tropas penetraron en territorio mexicano; 
esta intervención fue oficialmente llamada por los Estados 

(S). in.tnll 9tll¡p.<td.,Jf,doo m Ja e·1:nd.ph re ru ~.E.C.P. p,47 

(6), lbid p. '81, librrd<, cp. cit. p. 241. 

(7). Qin:la C'mlú, G., cp. cit. p. 299; ~. L., cp. cit. p. 87; Al¡Ero.ildl, M., cp, 
cit. p. 216. 
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Unidos como "expedición punitiva" contra Villa. (7). 

Reacción de las Comañlas Extranjeras.-

Una de las numerosas advertencias 

hechas por el Departamento de Estado a Carranza en relación 
a tomar medidas más drásticas ocurrió cuando el 15 de 
agosto de 1915 el Jefe del Gobierno Mexicano expidió un 

.decreto especial que exigla a los extranjeros poseedores 
de concesiones diversas, declararan por escrito a la Secreta-

rla de Relaciones Exteriores, su aceptación previa Investiga
ción de los problemas relacionados con sus propiedades 

en México, se colocarla en Igualdad de condiciones a los 

ciudadanos mexicanos y renunciaría a apelar a sus respectivos 

gobiernos en lo relacionado a estos problemas. 

En respuesta a dicho decreto el 2 
de febrero de 1916, los Estados Unidos comunicaron a Carranza 
que ante los intentos de modificar el status de la actividad 
petrolera, se reservaba todos los derechos adqul ridos 

por sus ciudadanos en la industria petrolera mexicana. 

Mientras tanto, el movimiento popular 

que se desarrollaba en el pa1s y la necesidad de legitimar 

su permanencia en el poder, obligaron a Carranza a revisar 

y cambiar la Constitución. Con este fin, el 19 de septiembre 

de 1916, se publicó el decreto para la celebración de 

elecciones. En la primera sesión del Congreso, Carranza 

presentó un proyecto de modificaciones. El 31 de enero 

de 1917, la Asamblea Constituyente aprobó la nueva Constltu-
clón, publicada el 5 de febrero y entró en vigor el lº 
de mayo del mismo año. 

(7). Gerola Caitú, G., q:i, cit. p. 2!!; r.eyer, L., q:>, cit. p. 67¡ Alpero¡ldi, M., cp, 

cit. p. 216. 
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Antes de entrar en vigor la Constitución, 
el 13 de abril de 1917 se promulgó un decreto donde se 
estableció que a partir del 1º de mayo, el petróleo y 

loa productos derivados de su exportación, pagarian un 

impuesto especial a razón del 10% de su valor. (8). 

Este impuesto vino a inquietar aún 

más a los petroleros y a los gobiernos tanto de Estados 

Unidos como de Inglaterra, los quu no obstante su preocupación, 

no podlan en ese momento tomar represalias contra Méx.ico, 

ya que el problema de la guerra en europo requeria el 

máximo de su atención y además, se necesitaba del petróleo 

mexicano para ésta, por lo que aprovechando un incidente, se 
conformaron con desatar· una fuerte campai'ia contra México 

y Carranza. Este incidente fue el famoso 11 telegr81fta 

Zl•enaann", en el cual Alemania proponla a Carranza una 

alianza contra Estados Unidos a cambio de recuperar para 

México una parte del territorio de Texas, Nuevo México 
y Arizona. (9). Este telegrama nunca llegó a manos de 

Carranza, pero polarizó aún más las relaciones entre México 
y los Estados Unidos. Por su parte Carranza debió mantener 

la postura que habfa adoptado al Iniciarse la guerra y 

proclamó a México como nación neutral apegándose a las 
estipulaciones contenidas en la Convención de La Haya, 
Holanda, del lB de octubre de 1914. 

La Constitución de 1917,-

Con la nueva Constitución · de los 

Estados Unidos Mexicanos que entró en vigor el 1° de mayo 
de 1917, podrla decirse que termina cronológicamente la 

Revolución Mexicana. SI bien su aprobación eliminó la 

agudeza de las contradicciones sociales en el pals, no 

llegó a satisfacer plenamente al grupo radical encabezado 
por el Gral. Francisco Múgica y Heriberto Jara, El gobierno 

(B). ~.L., qi, cit. p. 124 
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de Carranza, subió al poder después de proclamada la Constl tu

clón y ref'lejaba en primer término los Intereses del movimien

to consti tuclonalista, aunque en alguna medida introdujo 

también algunos Intereses de las clases populares, 

Entre los artículos de la nueva Constitución 

destacan por su carácter progresista: el 3, 27, 123 y 

130. Pero el más importante dt! 

que Implicaba fue el Articulo 27 

estableció: 

todos por los cambios 

que en su párrafo IV 

En su fracción 

- "Corresponde a la nación el dominio directo 

de todos los minerales o sustancias que en -

vetas, mantos, masas o yacimientos constitu

yan depósl tos cuya naturaleza sea distinta 

de los cornponentes de los terrenos, tales 

como los minerales de los que se extraigan 

metales y metaloides utilizados en la 

industria; los yacimientos de piedras 

preciosas, de sal de gema y las salina~ 

formadas directamente por las aguas marinas. 

Los productos derivados de la descomposición 

de las rocas, cuando su explotación necesite 

trabajos subterráneos; los fosfatos suscep-

tibles de ser utilizados como fertilizantes; 

los combustibles minerales sólidos; el 

petróleo y todos los carburos de hidrógeno 

só 11 dos, 11 qui dos o gaseosos" • 

especifica: 

"I .- Sólo los mexicanos por nacimiento 

o por naturalización y las sociedades 

mexicanas, tienen derecho para adquirir 

el dominio de las tierras y aguas y sus 

ac:::cesorios, o para adquirir concesiones 
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de explotación de minas, aguas o combustibles 

minerales en la República Mexicana. 

El Estado podrá conceder el mismo derecho 

a los extranjeros siempre que convengan 

ante la Secretarla de Relaciones Exteriores 

en considerarse como nacionales respecto 

de dichos bienes y en no invocar, por 

lo mismo, la protección de sus gobiernos, 

por lo que se refiere a aquellos; bajo 

pena en caso de faltar al convenio, perder 

en beneficio de la Nación los bienes 

que hubieran adquirido en virtud del 

mlsmu. l;n una faja de 100 kilómetros 

a lo largo de las fronteras y de 50 en 

las playas, por ningún motivo podrán 

los extranjeros adquirir el dominio directo 

sobre tierras y aguasº. 

La Consti tuci6n Mexicana de 1917, tuvo 

un fuerte carácter progresista y nacionalista. Fue considera

da en su época como una de las más democráticas del mundo, 

A estas caracter!stlcas se debió la fuerte oposición 

que despertó por parte de los paises que tenian inversiones 

en México y a los cuales afectaba, porque temian perder 

los privilegios que venían gozando desde que se instalaron 

en el pals. 

Especial oposición tuvo el Articulo 27. 

Con él se 1nic16 una larga lucha entre los monopolios 

extranjeros y el gobierno mexicano, por el petróleo, que 

habrla de subsistir en todos lo régimenes que les sucedieron 

Y culminarla aftas más tarde con la expropiación de las 

compaft!as petroleras. 
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Concesiones conforme al nuevo marco jurfdJco.-

A raíz del decreto de febrero de 1916, 

llovieron las protestas formales y aumentaron las informales. 

Carranza rcci bió una nota norteamericana, junto con 1 as 

de Inglaterra y Holanda, "El Secretarlo de Estado Lanslg 
firmó esta nota y la. del 12 de agosto y 28 de diciembre 

de 1918, en la que atacaba tanto el aumento de los Impuestos, 

como la tendencia a la separación de la propiedad del 

suP.lo y del subsuelo. El Departamento de Estado subrayó 
su protesta advirtiendo que de continuar México en su 

polltlca, los Estados Unidos se verlan obligados a proteger 

la propiedad de sus ciudadanos." (ll). 

El 6 de julio de 1918, en cumplimiento 
a la resoluct6n del Senado Norteamericano, la cual fue 

originada por las protestas llegadas a Washington en relación 
a la politlca petrolera de Carranza, se Integró una comisión 

destinada a Investigar la situación de los Intereses extranje
ros en México, en especial el de los norteamericanos. 

En esta Comisión llam&da "Coml té Fall", 

se hicieron evidentes las ansias lntervenslonlstas tanto 

de las compai'lias norteamericanas como del vecino país 
del norte que originaron una gran polémica no sólo en 

México, sino también los Estados Unidos la cual prevela 

la posibilidad de una intervención armada. El Comité Fa!! pu
blicó al final de su Investigación, un informe donde concluyó 
que Carranza no debía permanecer por más tiempo en el 

poder. 

En 1919 el conflicto por los yacimientos 
petroleros continuó y se agudizó, pues Carranza fue autoriza
do por el Congreso para obligar a las cornpafllas a cumplir 

(Il). ~r, i..:, cp. cit. p. l~ 
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con lo establecido en las disposiciones legales expeclidas. 

(.as compañ(as suspendieron los trabajos, el ejército 

ocupó varios campos y clausuró la explotación de sus yacimien
tos. Washington sostuvo que las compañías no debían solicitar 

ningún permiso ante el gobierno, ya que hacerlo significaba 

renunciar a sus legitimas derechos, a pesar de que el 

gobierno mexicano Informó que dichas sol!cl tudes ele perforación 

pod!an hacerse bajo protesta. 

Las compañlas petroleras se negaron n acatnr 

esa disposición, por lo que la ocupación de Tamplco parec!a 

inminente. Pero según lo cita Lorenzo Meyer en su documentado 

libro sobre los archivos de Washington, el Embajador Fletcher 

entregó a Carranza una nota en la que Estados Unidos amenazaba 

con realizar un bloqueo económico a México en caso de 
que no se otorgaran loa permlaoe incondicionalmente. (12). 

Finalmente, 

económ ice y las amenazas 

vló obligado a ceder y el 

presidencial, se estableció 

bajo las presiones de tipo 

de intervención, Carranza se 
l 7 de ene ro de 1920 por acuerdo 

la concesión de permisos provlslo-

na les para perforar a favor de las compañ!as que io sollcl ta

ran. 

(12). lhlcl p. 14) 

"El Presidente de la República ha tenido 

a bien acordar que se conccrten 1 os pcrm t sos 

provisionales que las compañ!as petroleras 

sollc 1 tan para la perforac Ión de pozos, 

sobre las siguientes bases: los permisos 

serán únicamente válidos hasta que el Congreso 

de la Unión expida la ley orgánica del 

articulo 27 Constl tuclonal. En los permisos 

que al· efecto se concedan, podrán quedar 

incluidos todos los pozos que hayan comenzado 

a perforarse después del I' de mayo de 

1917, abarcando tanto los pozos que se 
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hubieren terminado como los que aún estuvieren 

en vías de pcrforación 11
• 

11 Las sollci tudes respectivas de permisos 

de perforación que eleven las compañlas 

petroleras, deberán contener la declaración 

de dichas compañias de que los permisos 

no significaran la adquisición de ningún 

nuevo derecho ni la pretensión de que el 

gobierno mexicano, por la circunstancia 

de expedir dichos permisos, abandone ningún 

derecho ni principio juridico que deseare 

sostener. Las solicitudes contenrirán, 

igualmente, la conformidad de que los permisos 

solicitados serán válidos solamente hasta 

que el Congreso de la Unión expida la Ley 

Orgánica, Articulo 27 Constl tuclonal, en 

lo relativo al petróleo, en cuya oportunidad 

las partes interesadas deberán cumplir 

con lo prescrito por dicha ley, o en caso 

contrario, dejarán de disfrutar de las 

permisos respectivosº. 

"Por último, la concesión de los permisos 

provisionales a las compañias petroleras 

se harán en 

permisos no 

y en ningún 

la inteligencia de que dichos 

presjuzgarán de ninguna manera 

sentido las. diversas cuestiones 

que se 

Judicial 

encuentran a debate 

de la F'ederac i6n 

ante el Poder 

en la vla de 

Amparo o ante los tribunales federales 

o del orden común, en las cuales se dlscutla 

la aplicación del artlc11lo 27 Constitucional, 

y en las diversas disposiciones leeales 
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dictadas en materia de petróleo por el 

Poder F:jecutlvo, ni tampoco prejuzgarán 

en ningún sentido la d!scus!ón de la legislación 

petrolera, que se encuentra pendiente ante 
el Poder Legislativo". (13). 

Polltfca Petrolera de Cnrranza.-

Una vez promulgada 111 Constitución de 1917, 

el Departamento de Estado, se propuso impedir que Carranza 

aplicara disposiciones en perjuicio de los intereses nortea-

merlcanos, especialmente en el caso del petróleo y la 

mineria. "El Departamento de Estado ejerció la interposición 

diplomática a través de notas formales y, sabre todo, 
a través de constantes protestas verbales for"mu1 ado.s por 

el Emba.Jador fletcher, por el encargado de negocios ante 

Carranza o por el Secretario de Relaciones Exteriores". 

(14). 

El articulo 27 Constitucional susc 1 tó la 

Inmediata oposlci6n de los diversos grupos afectados. 

Las compaiHas desataron una campaila en contra del articulo 

con gran cantidad de desplegados en los prlncipales diarios 

extranjeros. Los petroleros hicieron todo lo que estuvo 

a su alcance para desaparecer los postulados básicos del 

articulo 27. Se ampararon y esgrimieron todos los recursos -

legales, sin dejar, por supuesto de solicitar a sus respectl-

vos gobiernos la ayuda que necesitaban. 

Por su parte, los petroleros norteamericanos, 

hicieron notar al Departamento de Estado que el esfuerzo 

bélico de los aliados se verla seriamente afectado si 

era suspendida la producción de petróleo mexicano e hicieron 

(13).Al<m'TI, M., cp, cit. p. $ 

(14).f.cyer, L., cp. cit. p. 14l 
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coincidir el interés del Estado Norteamericano con el 

suyo propio.(15). Además de las presiones ejercidas directa

mente por las compañlas y por el Departa'11ento de Estado, 

Carranza se vió obligarlo a enfrentarse a un tercer elemento 

contrario a su poli tlca petrolera: los movimientos armados 

que operaban en la zona de TamauUpas y Veracruz, entre 

los cuales se distinguieron el de Félix Dlaz y .el de Manuel 

Peláez. Este último declaró en un manifiesto fechado -

el s de mayo de 1917, que desconocla la nueva Constitución 

proponiendo impedir que el petróleo fuera arrebatado por 

Carranza de sus "legitimes propietarios". (16). 

Los empresarios norteamericanos e ingleses 

hablan contratado para la defensa de sus intereses, a 

los llamados ••guardias blancas", que por una cantidad 

defendlan los intereses petroleros. 11 A PolAcz por ejemplo, 

se le daban mensualmente $200,000.00 dólares por vlgl lar 

las empresas contra todo atentado por parte del gobierno. 

Carranza trató de establecer a fines de 1917, un control 

sobre Tampico, pero desistió pues era evidente que los 

Estados Unidos no se detendrlan ante la intervención armada 

para conservar los yacimientos de petróleo". ( 17). 

El Gobierno de Carranza trató de llevar 

a la práctica lo contenido er el párrafo IV del articulo 

27 y expidió el 17 de febrero de 1918 un decreto donde 

se otorgaban efectos retroactivos a dicho arllculo. No 

obstante lo declarado al final del decreto respecto a 

que, en caso de no ser obedecida la disposición, el superficia

rio perderla sus derechos y terceras personas podr! an 

denunciar sus fundos. Ninguno de los empresarios acató 

lo dispuesto. Por tal motivo el 8 de agosto de 1918, 

Carranza publicó otro decreto estipulando que a partir 

(16). Jbld p. un 
(17). At¡:eroitdl, M., cp. cit. p. 2$ 
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de es•~ mes, todos los ciudadanos mexicanos podrian obtener 

concosloncs cuyos para la extrancción de petróleo en las 

tierras cuyos propietarios no hubiesen entregado las dcclara
clonc~ rc~uerldas. (18). 

La Intensa campaña desatada por los norteame-
ricnnos contra el gobierno de Carranza, a quién acusaban 

de ser "bolchevique" y al Gobierno de México de ser un 
"gobierno rojo" que estaba tratando de hacer con las propieda

des petroleras un "robo legalizado". (19), obligó a Carranza 

a ceder y el 12 de agosto declaró que las cláusulas contenidas 

en el decreto, no eran extensivas a los yacimientos petrollferos, 

aún en el caso de que las citadas declaraciones no fuesen 

presentadas, si para cuya exploración o explotaclón, se 

hablan Invertido capital~s antes del 1° de mayo de 1917. 

La situ~c!ón Incierta y tirante entre el 
Gobierno de Carranza. las compañlas petroleras y el Departamen
to de Estado, habrla de continuar hasta los últimos meses 
de 1919 cuando finalmente fueron otorgados permisos provisiona

les de perforación. 

Como destaca el historiador Manclsldor, 
el mayor mérito del carrancismo radicó en su nacionalismo, 

su anti!mperlalismo y política Internacional, como consta 

en el Informe presidencial de 1918. Por otra parte, a 
pesar de que Carranza no puso en práctica muchos de los 
preceptos constitucionales y se opuso a movimientos important1-
simos, de fuerte raíz popular como el Villismo y el Zapatismo, 
se puede afirmar que en materia petrolera, Carranza fue 

el único pres! dente -anterior a Cárdenas-, que fue determl--
nante en la defensa de éste recurso natural tan Importante 
en la historia de Mé><lco y que por otra parte, sentó las 

bases para ta futura expropiación. 

(IB).lbld p. 254 

(19). Almin, M., cp. cit. 94 
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Asimismo, surgló el nuevo E,;tado Mexicano 

quecomo menciona Arnaldo Córdoba en su Jlbro: "La ldeo!ogl" 

de la Revolución Mexicana", las nuevas disposiciones 11 No 

nerraban la puerta a la ponibilidad de que los gobernantes 

estadounidenses abogaran, por los Intereses de sus nacionales, 

pero ello, al nivel de la negociación y tomando en cuenta 

las previsiones de las leyes mexicanas. (20). 

El principio de Ja negociación era muy 

simple: j ... is deberla llevarse s efecto con los particulares, 

sino entre gobiernos, entre iguales, con base en sus respecti

vos orden11111tentos jurldlcos y por loe conductos dlplomitlcos, 

ordinarios o extraordinarios.... El problema no se resolvió 

durante el régimen del Presidente Carranza y la negociación 

tuvo más bien otros motivos; pero fue el camino que siguieron 

nuestras relaciones con los Estados Unidos, (21). 

Es asi como surge el Nuevo Eetado Mexicano, 

apoyado por una só! Ida Constl tución la cual aglut~na los 

diversos intereses nacionales haclendola permanecer vigente 

fundamentando los principios básicos de nuestra pollttca 

nacional e internacional. 

(a:J), Mrclslctr, M., qi. cit. p. 312 

.· '. 

(21), Arreld'J., Oócd:l:a¡ ''la icmlcgia cP. la A:M>ILcUn M!>c!ara' la ftnta::iái c:EI nlMl nfW
!!!!!!J.MÉ>t!OOn FLI. F1W IrstlbJtD c:E !n.esti¡pJ!am S:X:ta!os <E le lti't\\ .. Jm,, 7• SI. 

¡il¡Jm ;m..a;¡ ' , 



EL PETROLEO ANTES DE LA EXPROPIACION. 

J.1.- La Ulnastla de Sonora.-

Casl al término de su periodo presidencial, 

Carranza tuvo serlas dificultades con su lugarteniente 

Al varo Obregón, 

a Obregón de 

que culminaron con la acusación de Carranza 

actividades subversivas. Obregón huyó de 

la cludad de México y lanzó en Sonora el "Plan de Agua 

Prieta" en el que desconoció al gobierno de Carranza y 

declaró que el Gobierno de Sonora, reasumla la Soberanía 

del pals. (1). 

de Emlllano 

popular por 

Por otra parte Carranza luego del 

Zapata, habla perdido buena parte 

lo que abandonó la capital y se 

ases !nato 
del apoyo 

di rlgl.a a 

Veracruz, cuando en Tlaxcalaltongo, un guardia de su ejéclto 

lo asesinó el 21 de mayo de 1920. A la muerte <Je Carranza, 

fue nombrado Presidente Provisional, Adolfo de· la Huerta 

ex gobernador de Sonora. Con él se Inició la llamada -

"dlnastla de Sonora", que habría de durar casi 20 años y fue 

el último levantamiento militar que tuvo éxito, 

Durante su interinato, fue famoso el "acuerdo 

verbal" que dP. la Huerta concertó con clnco magnates petrole

ros en el que -se dice-, les dijo serian aceptadas todas 

las solicitudes de permisos ante la Secretaria de Industrla, 

siempre y cuando estos fueran acompañados con una documenta-
clón que acreditara que el terreno habla sido adquirido 

por la compañia solicitante. (2). 

(1). Jltrclsldr, J., cp. clt, p. 316-.317 

(2) •Sergio ~ la .Rfil:, " Tnt:ai;d;n:s y Sa;!!rlrj m el Sl~o XX. Cl:>l. Clle? ClJrem 
m la •Stí.oa d! M'!!tloo. lmti b.Jto d! !MjStle;:cicms sxl es a; la !llW Siglo 
XXI edl hns • l!ll4 p. lal 
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3.2.- Periodo Presidencial de Alvaro Obregón.-

Entre tanto, Alvaro Obregón llegaba a la 

Presidencia de la República, correspondiendole poner en 

marcha las disposiciones contenidas en la Constitución. 

En su lucha contra Carranza lo habían ayudado fuerzas 

campesinas y obreras por lo que al asumir al poder debió 

hacer concesiones a éstrJs grupos. A los dirigentes zapatlstas 

los nombró generales de División, a los dirigentes obreros 
los llenó de honores y al que había sido comandante de 

guerra en Sonora, Plutarco Ellas Galles, lo nombró Secretarlo 

de Guerra. 

Por su parte Washington declaró el 10 de 

octubre de 1921 que para poder reconocer al gobierno de 

Al varo Obregón, México debía suscribir un "Tratado de 

amistad y 

Blanca; y 
comercio" que se 

además Insistió 
había dictado desde 

que la Constitución 
la Gasa 
de 1917 

había sido Ilegalmente aprobada, por lo que exigía fuera 
derogado el Articulo 27, y reconocidos formalmente los 

derechos de las compaiHas sobre el suelo y el subsuelo 
de México. (3). 

Obregón habla declarado en distintas ocasiones 
que su gobierno reconocería plenamente los derechos adquiridos 
por todos los extranjeros. Por tal motivo, el 21 de Julio y 
el 16 de agosto de 1921, Obregón se comunicó con el Presidente 
Harding de los Estados Unidos, para expresarle que h~ría honor 

a las declaraciones hechas a los diarios en el sentido de no 

aplicar retroactivamente el artículo 27 constitucional y que 

pronto, seria definida una nueva ley reglamentarla, (4), espe

rando con ésto que su Gobierno fuera reconocido, pero se mant~ 

vo en su negativa en no firmar el tratado de amistad y comer

cio, que ,Implicaba una nueva legislación petrolera. 

El 28 de Julio, finalmente, se firmó el 
tratado de paz entre Obregón y Villa, con lo que se logró 
Ja deseada unificación con las principales fuerzas en 
lucha del país y el retiro político de Villa. 

(3). MJ)<:r, L., cp, el t. p. 173 

(4), WJiai<, J., qi. cit. p. E 



•• .31 

En abril de 1922, se reunieron con Adolfo 

de la ttucrta entonces Secretarlo de Hacienda, representantes 

de las comp!tñlas petroleras, para discutir sobrr el impuesto 

decretado por Carranza en 1921. En esa ocasiñn, de la 

Huerta aceptó hacer una rebaja a los impuestos por lo 

que el problema disminuyó, aunque para México las condiciones 

fuP.ron desventajosas pues se negoció con los bonos de 

la deuda y de su precio nominal en el. pais, mientras que 

su valor en el Mercado de Nueva York se encontraba a la 

mitad. (S). 

Aún as!, el gobierno Norteamericano continuó 

negándose a reconocer al gobierno de Obregón, qutP.n en 

su int'orme del 1' de septiembre de 1922, declaró no poder 

Ir más lejos en 11u política con los Estados Unidos. El 

"tratado de amistad y comercio" no fue firmado. (6), 

En noviembre de 1922, !nielaron en el Congreso 

de la Unión, las discusiones del proyecto de la nueva 

ley del petról<?o pero el dla 15 Obregón informó que se 

aplazarla, dehido a que el encargado de negocios, llardlng 

afirmó que la Casa Blanca, objetaba algunas cláusulas. 

A lo que Obregón contestó que el Gobierno de los ERtados 

Unidos no tenla derecho a censurar un proyecto que aún 

no se habla promulgado. (7). 

Obregón sin ceder completamente a las presio-

nes de los petroleros y del Departamento de Estado y como 

ya se dijo, sin suscribir el tratado, autorizó que fueran 

aprobadas por la Suprema Corte de Justicia, ~inca resoluclo-

nes respecto a amparos interpuestos prir algunas compa~las, 

contra derectos de Carranza. En estas resoluciones del 

30 de agosto de 1923, se mencionaba que el reconoc!ml•mto 

del carácter no retroactivo del párrafo IV del artl culo 

(5) • ..,.,.,.., L., qi. cit. p. 176 

(6). l<bn 

('/), lhlcl 1-m. 
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27 constitucional, se basaba en el articulo 14 de la 

misma· CoustiLución, el cual, prohibe dar "recto retroactivo 

a una ley (pero no a la Constl tución), y que la única 

salvedad radicaba en que solo se les concedería amparo 

A. las empresas con terrenos en los que se hubieran real izado 

"actos positivos", es decir, donde se hubiese efectuado 

alguna perforación con anterioridad a la fecha de promulgación 

de la Constitución de 1917. (7), 

Dicha jurisprudencia estableció que, con 

anlerlorldad a la Constitución de 1917, las leyes mexicanas 

sobre mlneria y petróleo, reconocian al dueño del terreno 

la facultad de explotar y explorar libremcntr. el subsuelo 

y que bajo esa legislación, el dueño del terreno estaba 

autorizado para transmitir ese derecho a cualquier persona, 

natural o jurldica, a tltulo oneroso o gratuito; y -

que podla transmitirse a un tercero, con el propósito 

de buscar petróleo y explotarlo. (8). 

Las facultades que las leyes anteriores 

concedian al dueño del terreno, daban al tercero a traducirse 

en "actos post tivos". derecho para explorar y explotar 
el petróleo, materia del traspaso; que adquiridas tales 

facultades por el nuevo propietario, el Estado quedaba 

Impedido legalmente para otorgar a otras persones naturales 

o jurfdlcas ésas mismas facultades, ya que de Intentarlo, 

incurrirla en violación sin causa justificada a la Ley 

de Derechos Adquiridos. Esta jurisprudencia, fue sentada 

en el amparo de la Texas Oil Canpany. (9). 

(7), lbid. p.100 
(8), Almin, cp.cit, p,!CB 
(9), ~l)'el',L,cp,cit.p.:re 
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Coufcrcncins de nucaroll.-

En mayo de 1923 lleBaron a México los represen

tantes de llardlng, Ct>arlcs Peacher Warren y John Barton Payne, 

que se reunj e ron con Fernando Gutiérrez Roa y Ramón Ross, 

para discutir las reclamaciones norteamP.ricanas por daf\os 

sufridos durante la Revolución y el reconociml ento al 

gobierno de Obregón. Las conversaciones se realizaron 
en un edificio de las calles de Bucareli, de donde tomaron 

el nombre conocíendoseles como 11 1.as Conferencias de Bucarcli 11 

en estas Conferencias, el principal punto a discutir fue 

el problema petrólero y en especial el articulo 27 con~titu-

cional los planteamientos para la discusión fueron puestos 

por los representantes norteamericanos siendo: que el 

gobierno de los Estados Unidos no intP.ntaba imponer una 

ley determinada, pero tenia la obligación de defender 

a sus ciudadanos de actos confiscatorios sobre derechos 

legalmente adquiridos y por otra parte sol icltaban fuera 

definido jurldicamcnte lo que se debla entender por "derechos 

adquiridos" asl como por "actos positivos".(10), 

México finalmente aceptó la interpretación 

norteamericana hace rea de los "actos positivos" y se otorgó 

el amparo a las compaf\iaa que los hubieran realizado, 

A cambio de esa concesión el gobierno de los Estados 

Unidos convino que el de los titulas de propiedad absoluta 

se convirtieran en: "concesiones conrtnnatorias". (11). 

Las Conferencias de Bucareli, precedieron 

al reconocimiento de Obregón. Washington declaró que 

las relaciones con las compaf\\as petroleras se regirían 

en adelante por las resoluciones de la Suprema Corte 

(\O), 9.Jl¡pr.t\y,A. cp.clt.p.33 
(U). ~,L. q>.clt. p,2:6 
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de Justicia de México y en .particular por la resolución 

relacionada con la Te>.as Petroleum Company. Obregón se 

abstuvo de firmar el Convenio y se limitó a aceptar un 

act:erdo de "caballeros", conocido como 11 el pacto no otlclal". 

( 12). 
Una de las causas por las que .,¡ gobierno 

de los Estados Unidos envió delegados a las ConfP.renclas 

de Bucarell, radicó posiblemente en el infonn~ que el 

Cónsul General Norteamericano en México envi6 a Washington 

donde hacia notar que si Obregón se habla mantenido en 

el poder durante 

del gobierno de 

dos Rilas sin el reconocimiento por parte 

los Estados Unidos, podía seguir otro 

LonLu, adcmáli Uc que! cslal.Ju pruvuco11rlu unn camµaiiu cu11Ll'U 

la medida diplomática adoptada por la Casa Blanca en México 

e Incluso en algunos sectores norteamericanos. (13). 

Por otra parte, el 11 de septiembre de 

1923, se discutió P.n el Congreso de la Unión la ratificación 

de los Acuerdos de Bucare!!. De la Huerta se opuso a 

ratificarlos y rompió con Obregón y con Plutarco Ellas Calles. 

En diciembre del mismo ai\o De la Huerta sin hacer mención 

R dichos acuerdos publicó un decreto donde desconoció 
la autoridad de Obregón y desató una Insurrección a la 

que se unieron varios Jefes militares. El pals se dividió 

en Callistas y de Delahuertistas, Esta revuleta terminó con -

el triunfo de Plutarco Ellas Calles el cual estaba apoyado -

por la CROM, (14). 

3.3.- Perlado Presidencial de Plutarco Ellas Calles.-

Plutarco Ellas Calles era considerado represen

tante del sector radical del gobierno de Alvaro Obregón. 

(12). ~,A. cp.cit.p.61 
(13). lbid.p.4! 
(14). !bid p.53 
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al re<lutt.ar l'res\dP.nle Elcclo Calles unificú a las Organizacio

nes obrero y campestrrns de esta fusión surgió la CROM 

(Confcderaclfm Hcglunal Obrera Mexicana) que 

ne c<-mv I rl i ó en una ápendice de 1 Aparato Gubernamental 

'J '"' ndelantc sus llderes tendrían grRn influencia en 

las decisiones del Nue•10 Gobierno, 

Calles nombró a Luis N. Morones, líder 

de la CROM como Secretarlo de Industria, Comercio y Trabajo. 

Moronci; creó la Comisión Tecnlca del Petróleo y a esca-

50 un mes de haber iniciado sus· labores como Secretario, decl!_ 

ró que dicha Comisión revisarla sin excepción todas las conce

siones petroleras para determinar cuales se apegabsn a 

la ley. Agregó que quedarian sin efecto las concesiones 

a las compañías que no hubieran cumplido con los requisl tos 

de la anterior legislación. (15). 

Tamblén en los Estados Unidos hubo elecciones 

y el nuevo Presidente fue Calv1n Coolldge. Durante su 

gobierno resurgió la "diplomacia del dólar", y al tomar 

posesión declar6: "En Estados Unidos debemos estar preparados 

para una lntervenclón drmada en cualquier parte del mundo 
en donde el desorden y la violencia amenacen los pnclflcos 

derechos de nuo:.stro pueblo". (16). En ese mismo mes nombra a 

James R. Shcffield.,embajador de los Estados Unidos en México. 

A principios de 1925, Calles ordenó la 

crcar.lón de una Comisión Mixta para diseflar y discutir 

un proyecto de "ley reglamentaria del articulo 27 constitucio

nal" en el ramo petrolero. Washington recibió en julio noti

cias :i.cerca del proyecto que se elaboraba en Mexico as!. 

mismo fue informado de que las medidas que se adoptarl.an 

en ese proyecto de ley, en relación con los "actos positivos" 

no estaban ele acuerdo con lo convenido en las Conferencias 

(IS)Meyer,L.op.clt.p.220 
(16) !bid. p.226 



'• ,JG 

de Bucareli y que las nuevas disposiciones tampoco se 

ajustaban a ln establecido con Obregón, respecto tle Los 

"derechos adquiridos".(17), 

A pesar de las presiones y la abundante 

correspondencia intercambiada c1uran t~ esos meses y de 

las amenazas del Departamento de Estado y de las compaiilas 

petroleras, el 26 de diciembre de. 1925, se aprobó la Ley 

Orgánica del articulo 27 C'>nsti tuc ional, y en abri 1 de 

1926 fue promulgada la Ley Reglamentaria del mismo articulo 

( l!l). 

En los párrafos y IV se especificaron 

las limitaciones a las compañlas petroleras que redujo 

las confinnaciones de terratenientes a 50 años, La nueva 

legislación can"eló la propledarl absoluta de los fondos 

petroleros y adicionó la "cláusula Calvo" que conslsUa 

en que, los extranjeros dedicados a la Industria petrolera 

en México, "se abstendr:\n de recurrir a la protección 

de sus gobiernos en caso de conflicto''. (19), ·También esta

bleció que no se confi rmarian los derechos de las compañlas 

extranjeras en las llamadas "zonas prohibidas", es dr.cir 

costas y fronteras, (20). 

Inmediatamente después de promulgada la 

ley 

en 

de 

reglamentaria, 

contra de dicha 

la APPN•, con 

las empresas interpusieron amparos 

ley y se reunieron los representantes 

el Presidente Calles y con Moronef! a 

cargo de quién estuvo la formulación de la ley orgánica. 

En esta entrevista, los.empresarios exigieron fueran anulados 

los artículos 14 y 15 que l!mi taban la duración de las 

conces1ones pues con_sideraban Ql\e dicha ley era 11 l~siva 

y confiscatoria" el gobierno de Calles se negó a aceptar 

(l 7) 
(18) 
( 19). 
(al) 

!bid, p.220, 
fl':>"r,L cp.clt.p, 
lbicbn p.-Ol 
Tcbn . 

Alcmán,M.op.cit.p,135 
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sus contllclon~s y los petroleros amenazaron con pCdir 

ayurla n sus respectivos gob 1 e rnos, ( 21), 

Cal les expl dlú en julio de 1926, un nuevo 

rc¡¡lainento sobre la ap.llcaclón de los articulos constituclo-

nalcs relativos a la situación que debla guardar en México 

la Iglesia Católica frente al Estado. Esta medida fue 

una respuesta a las declaracloMs del Arzobispo de México. 

Monseñor Mora y del Rio aparecido en los diarios el 27 

de enero de ese año donde afirmaba que los prelados mexicanos 

formulaban una protesta a la Constitución de 1917 prlncipal-

mcnle a los articulas 3', 5', 27 y 130 y que estaban decidido 

:i t•omhnl.l r•lon. (:':-"). 

El gobierno de Calles empezó a aplicar 

la~ rusoluciones contenidas en el reglamento : cerr6 escuelas 

particulares, monasterios y deportó a varios sacerdotes 

extranjeros. Estos acontecimientos originaron que se 

levanta.ran en armas muchos cat6licos en varios estados 
de la República, principalmente en r.l Bajio y se desató 

la llamada ºguerra de los cristeros", que habrla de durar 
3 ailos, ( 23) , 

La guerra cr!stera debilitó seriamente 

el apoyo popular de Calles y la cuestión religiosa se 

convirtió en asunto pol!t.ico, también dentro de su gabinete 

comenzaron las divisiones, La más importante fue entre 

J. Pan! Secretarlo de Hacienda y 

de Indu3tria, Comercio y Trabajo, 

adelante en la pollt!ca de Calles, 

L. Morones Secretarlo 

Morones que ria seg u! r 

mientras que Pan! no 

dese.aba ahondar los enfrentamientos y puso su reuncia 

a causa de 

la poll t!ca 
( 24). 

las diferencias en puntos de vista tanto en 

petrolera de Calles como en la religiosa. 

(21J ~.L.q>,c!t.p.257 
(22) ~.L.q>.clt.p.2'B 
(Zl) 'l~r,Jem, ''la Qi:,-tl!dl.,,'M\x.!ro,Ei:l, Siglo XXI,1972,p,241 
(24) !bid. p.Ml 93. 
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El descontento provocado por las acciones 

del gob(erno durante la guerra crlstera, provocaron un 

cambio en la Hnea poli tica de Clilles. A estos se sum6 

la presión que ejercieron en Washington algunos Congresistas 

para que se hiciera una investigación sobre los derechos 

rcl lgiosos de los ciudadanos norteamericanos radicados 

en México, que en otras palabras significaba otra intervención. 

Por estos motivos, en el informe de l' de septiembre de 

1926, Calles declaró: ''la pmrul¡¡cién d:! la ~ y SJ rq;lmmtdén, -la 

relig!U'lr· BSi cmo la req:a:tiva d?l ¡utróloo, o:mlcmrcn aJ¡:µes rq:rombrlcrcs 

diplorátlca; p::r ¡nie cEl g:blerro cb loo a.t:a±e lhlct:a, crlglrutil U"B o:ntru.erala 

m caicter dlplcná~loo m la q.e el g:biem:> roerlam, e>qnú.a dll.eralS c:r.rei<Era::lcrm 

q.e, m ru cxnxpto, leslcntm 1m cbra'.ti:s cb Im clu:tdrm merlC>J"D; m Mhloo, 

y pretm:llm q..e el¡µt:a w loo nm:Blm re la l~ l\.cnn no:l!fjca:l:s, dllp:siclaes 

q.e, p::r otm ¡nie, ro re ref1erm a otra a:w q.e a cxrflmer lo q.e dlwrms l~ 

y lUlStra O:rstitu:Un est:hlECfil s:bre el ¡:ertiwlar. El G:bleml a mi C<llJJ, cxntmtD 

a las rqroBltlclaes alullcl:r;, s:stm!!Ilb rwstro c:P.ra:to ¡:ara la e>pidlclm et? lm 

nm::ian:lls lEll"'S y ~ reglmmlm, ro a'ilo p::r oor !t'glata1t¡cién re loo q..e ya re 

ootm. "1 la Cln;t1 \u:lén, slrD t\n:blmtalnmte ¡:aq.e la e>qlidlci(n y o.npl.im!mto 

el! las leyes refuricm ro p.ain ~ la; d"1:x:tr:s legitlnmmle a:Q.ürid:l'J, nm allá 

m lo q.e loo primlplra <El cl:!rt:rl'o, el:! la J.sticla y a, la aµlcRI cxrclmtrn''. (25) 

En el último párrafo hizo algunas salvedades y 

declaró:" 51 m la ¡rá::tica sin mtar¡p, el nblerro cnxntmre q.e la EPllw:lén d! -· 

estro IO)e'I ro esb.Nlera cxnítl1re cxn la p.:illtica q.e ta rnna:b la octi.tul y prqisitm 

r1' Mfudro, o s! Ja e><perim:la a:xrrejara rro:ll.flm:.lam dntro m In eoplr!tu a, j.stlcla 

y t:q.ddñ, el EJn.¡ti\.O a mi ca?lP ln!clará 1as mxll<bs cxrn:qm:ll.E!llm, o si está dntro 

re as liwltats ocrstltu:kmles, dictará les 8'.1Jlltb¡ m:mrics ¡::em CXl1tlxntr la 

EPlic:a::lái re las cllip:aic!crcs relat.l\00 a la p:>H tica q.e ta wú<b sl!llb la rnim 

dll O::blcrro q.e ne h01ro m pres::ldir. (a>}. 

(25). U::s presldntes cb Míxloo mte la l'b::lén. ,li1!l:rne ¡nsldn:lal r<rr'lcb p::r el c. 
Cln!ml Ptmictnte Cl:Jrtl.tt.cia'lll ... el l' d:l Sqitimbre el:! l!m.,Tul.leres rd f'lO'"G 
<'\! la 11rllT'. l.9aS. p.16 

(2") !den 
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El cambio en la actitud de Calles respecto 

a la legislación petrolera fue evidente. Por su parte 

los petroleros al enterarse de las posibles modificaciones 

sugeridas por Calles, enviaron representantes a entrevistarse 

con Morones a quién preguntaron sobre el tiempo quP. durar!an 

las concesiones. El Secretario de Industria, respondió: 

que las concesiones ya no caducarían en 50 ai\os como lo 

estipulaha la ley y que las concesiones otorgadas antes 

del 31 de diciembre de CB?di:>, caducarlan hasta la dJsolucl6n 

de las sociedades, pero les advirtió que si no eran regulari

zadas antes de esa fecha, perderían todos sus derechos. 

(27). F.n una junta de la APPM celebrada el 27 de diciembre 

las compañías acordaron no solicitar ninguna concesion 

confirmatoria y pidieron a Calles posponer la aplicación 

de la ley a lo que Calles se neg6. (26). 

Ante las presiones de los petroleros y 

las amenazas de suspender actividades y trasladarse a 

Venezuela, Calles declaró el 20 de enero de 1927, estar 

dispuesto a que el conflicto petrolero fuera resuelto 

por medio de un arbl traje, Coolidge se opuso argumenti.ndo 

que era improcedente. En abril los petroleros decidieren 

continuar los trabajos y no parar la producción, aún cln 

contar con los permisos de perforaci6n correspondientes. 

Ante esle desafio, el Gobierno Mextcano cerró los pozos 

y multó fuertemente 

los sellos y Calles 

nuevamente. (29). 

a las compañías, pero éstas rompieron 

envió al ejército a que los cerrara 

A estas alturas <!el problema, muchos sectores 

preveían un desembar'co de los Marines norteamericanos. 

(Z7) f.leyer, L. op.cit.p.250 
(2!1) lbid.p.ol 
(29) lbid.p.2'>3 
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Las compaíllas incluidas las inglesas, estaban solidamcnte 

unl<las. Calles ordenó al comanda'1te de la zona de la Huasteca 

que, en caso de desembarco, incendiara la zona. El comandante 

era Lázaro Cárdenas. ( 30), 

Si no se dió la in•.taslón fue porque según 

afirman varl'ls historiadores, gente de confianza d~ Morones, 

obtuvi.,ron de los archivos de la Embajada de los Estados 

Unidos, documentos en los que exiRtlan planes de Invasión 

a México por parte de las compañías petroleras con compllci-

dad con Kellog y el Embajador Sheffield. (31). 

Calvin Cooldige nombró a Dwaight Morrow 

como nuevo Embajador en México. El Presidente de los Estados 

Unidos dP.spués del incidente de los papeles ext.raldos 

de la Embajada norteamericana, se dio cuenta, que las 

medidas adoptadas hacia México, hablan tenido resultados 

contraproducente:; y decidió optar por una poli ti ca menos 

agresiva, aunque en solo P.n la forma. Las instrucciones 

del nuevo Embajador era, evitar un nuevo enfrentamiento 
con el Gohierno de México. (32), 

Como ya se mencJonó, el Gobierno de los 

Estados Unidos, no aceptó el arbitraje y solicitó al Gobierno 

de México, que para d"r una solución al conflicto fuera 

ratificado el fallo favorable de la Suprema Corte de Juaticia 

en P.l caso de la Texas 011 Company; . . en 1922 para crear 

un preceden te. 

falló a favor 

lnmedlatament.e 

Al poco t.1empo la Suprema Corte de Justicia 

de que la Ley de 1925 fuera reformada e 

Calles se lo hizo saber a Morrow y el 28. 

de marzo entraron P.n vigor las reformas que confirmaron 

s\n limite de tiempo y sin lugar a cancelación, los derechos 

(D) Ale!ín, M. q¡.clt,p.152 
(31) JeáB Silva ltra:¡¡."U... vid> !!1 la vid> ce M!xicx:!' ,lofodoo,Slglo XXI El:!. ,1972.p.95 
(3?) Al<nin,M, q:i,cit.p.15 
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adquiridos por q¡ienes hubieran efectuado los multicttados 

"acto.s positivos". (3'.l). 

Sin embargo las compa!Has se mostr.,ron 

Inconformes con lo estipulado en las reformas y argumentaron 

que la expresión "concesión" entrai'laba un grave .-iesgo 

para sus inverf!lones y propiedades en otros paises, por 

ese motivo los petroleros presentaron a Morones nuevo 

proyecto de ley que este último no acepto. Las siguientes 

tres semanas se celebraron reuniones de representantes 

de la Secretaría de Industria con Morrow en las que los 

pc'troleros obtuvieron que se suprimiera la Cláusula Calvo, 

y el concepto de los "actos positivos", volvió a tener 

el mismo .significado· adoptado por la<; Conferencias de 

Buc~rell, lo único que México pudo defender fue la conserva-

ción de la disposición relativa a las "concesiones confirma-

tortas" en las que se reconoc!a la soberania del. Estado 
sobre el a•Jbsuelo, (34). 

De esta forma se logró un acuerdo al conflJcto 

que llevaba un poco más de 10 silos como principal motivo 

de enfrentamiento entre el Gobierno Norteamericano y los 

gobiernos posteriores a la Revolución Mexicana. No obstante, 

dichos acuerdos fueron solamente una tregua ya que las 

compañlas petroleras, nunca aceptaron haber perdido sus 

derechos absolutos sobre el subsuelo y dado que el Departa--

mento de Estado no estl!ba dispuesto a continuar defendiendo 

a los petroleros que habían llegado demasiado lejos en 

sus pretensiones pues el Gobierno de los Estados Unidos 

consideró que los consorcios habían tentdo en sus manos 

la dirección politlca del Departamento de Estado, por 

otra parte en .~éxlco, el General Alvaro Obregón, nuevamente 

se postuló como candidato a la Presidencia de la República, 
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contravlnlr.ndo el prlnclpl.o revolucionario de la no reeleccion. 

Obregón g:inó las elecciones por un amplio márgen. Para celebrar 

su triunfo le fue ofrecida una comida en el Restaurante 

Ln Bombilla el 17 de julio de 192B, donde fue asesinado 

a manos de León Toral, fanático religioso. Este suceso 

cambió la correlación dP. fuerzas existentes en el pa!s, 

y l'ls lideres de la CROM, -principalmente Morones-, fueron 

acusados de ser los autores intelectuales del asesinato. 
Calles encargó la investigación del caso a destacados 

obrcsonJ stas, como conser:uencia muchos lideres de la CROM 

abandonaron los cargos que ocupaban en la administración 
en! l IRtn, (35), 

3.4.- El Maximato.-

Después de la muerte de Obregón, Calles 

declaró a la prensa su intención de retirarse de la vida 

polltica del pals. Y en su informe de septiembre, proclamó 

lo que serla conocido como "el testamento poltico de Calles". 

En este informe expresó que la época del "caudillismo 

revolucionario", habla llegado a su fin e hizo un llamado 

a las tuerzas del país para que se unieran y se formara 

un sistema de instituciones y que con la desaparición 

del régimen caudillista, el pais serta conducido a un 

Gobierno de "familia revolucionaria únii::a". (36), 

El Gobierno de Calles terminó el 30 de 

noviembre de 1928, y fue nombr11do Presidente Interino 

Emilio Portes Gil, mientras se iniciaba la campaña prr.siden-

cial del candidato y protegido de Calles, Pascu'll Ortiz 

Rubio, con lo que se Inició en lP. Historia de México, 

un nuevo periodo denominado: El Maximato. (37), 

(:J;) lbld.p.G.1 
(:i;) lt!}o!r,L. cp.clt.p.all 
(JI) lbld.p.29) 
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Durante el interina to de Portes Gi 1, y 

a ralz del informe de Calles del nño anterior, se convocó 

en marzo dP. 19?9 a un nuevo Congr6so Const l tuyente en 

Querétaro, con el propósito. de proclamar la fundación 

de un nuevo partido: El PNl1 (Partido Nacional Revolucionario) 

Esta medl da eegún el historiador Silva llerzog, fue una 

hábl l 1naniohc-a de Calles que por ese medio, qul tó al cjérc l to 

la función electoral que habla desarrollado en Méxlco, 

desde 1920. A partir de esa fecha, concentró en manos 

del Presidente el inmenso podor que hasta la fecha se 

conserva. (38). 

También durante el gobierno de Portes Gi i, 

se concertó la paz con los cristeros en jul lo de 1929, 

aunque µiraelautor Jean Meyer, éste duró solo unos meses 

mientras se rechazó la campaña presidencial de José Vasconce

los, opositor en esas elecciones de Pascual Ortlz Rubio. 

(39L 
José Vasconcelos Secretario de E<.lucac Lón 

dut•ante el gobierno de Alvaro Obregór, y ex-- rector de la 

Uni,,ersldad Nacional de México, denunció durante su ce.mpRi\a 

presidencial, la politica concl liadora del callism" con 

el imperialismo,y la transformación de los antiguos revolu--

cionarios en burgueses. Con declaraciones similares, Vascon-

cr.los logró atraer la slmpatla de ámplias capas de la 

población entre las que se encontraron grupos de intelect•in

les, estudiantes y representantes de la clase media urbana. 

Se dice que a Vasconcelos lo apoyaban económi

camente no sólo gruros aislados, sino también, la compañia 

petrolera La f\CJasteca, de la que reclbla una considerable 

suma de dinero. (40). 

(33) Jeeús Sllw ler>i¡¡.,!Ustorla <E la E>pwla:ién !l!tlolem'', Ml:xloo,In;t;!b.Jto cr -
lrwst.iorclaes a.dales ce la trm.1971.p.93 

(:Il) Jcm ~.,"la Crlatla:h, 'l1:m:s I yll " M'odoo,S!glo lOCI W. 1972. p.J74 
(4l) Jdn SúrlLB, ''ll!BXTCelcs. ¡:olitloo 1raican" 1011sta \Ullta N' 23 p.3 
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En las elecciones presidenciales Vasconcelos 

fue derrotado por Pascual Ortiz Rubio, por lo que E<e refugió 

en los Estados Unidos, pais que después de un tiempo Invitó 

11 éste a exiglllarse en otro lugnr. ('11), Al vasconcellsmo 

se le equiparó on ;11 nuevo M"lderlsmo que quiso aprovechar 

el vacio de poder que dejó Obregón, no obstante estas 

afirmaciones, desafió el inmenso poder de Calles, contendiendo 

en las elPcciones presidenciales, que finalme~te perdió, 

El nu~vo Presidente de los Estados Unidos, 

Herbert Hoover, otorgó personalmente su respaldo al gobl erno 

Cnl lcn-nrt.17. n11htn, r.n unR 

con éste fin a Nueva York, 

movimiento vasconcelista, 

v1R1 ta c¡11n P.RtnR reAt 17.Aron 

lo que <JcbilHú aún 111át1 ul 

Periodo Presidencial de Pascual Ortiz Rublo.-

En octubre de 1929, se Inicia con el famoso 

"Jueves negro", la depresión económica de los Estados 

Unidos con el derrumbe de la Bolsa de Valores de Nueva 

York. Debido a esta situación, los Estados Unidos, tuvo 

que reestructurar su política tanto nacional como internacio

nal. 

Enmedlo de ésta·crisis tomó posesión de la Pr~ 

sidencia de la República, Pasoual Ortiz Rublo, quién tuvo 

una mediocre actuación debido a la intervención de Calles 

en las decisiones gubernamentales, que aunado al alto 

grado de desempleo agudi?.Ó aún más el descontento de la 

población, e intenslflcó las contradicciones dentro del 

mismo aparato est.atal, en este contexto los Estados Unidos 

se vio forzado a reformular su politica hacin América 

Latina. Herbert Hoover firmó con varios paises latlnoamerlca-

(41) lbld.p,5 
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non Rcucrdos Ciond~ se seílalaba que las di ferencins entre 

paises serian resunltas por medio de arbitrajes, (42). 

En mat:cria petrolera, Ortlz RublC' hizo 

modlficar en 19:10, las facultades del "Control de Administra

ción del Petroleo Nacl'lnal.", de¡:.endencla del Ejecutivo 

a la que le l lml tó racul tades, se presume que ese cambio, 

fue 11 0.consejado 11 por Cal les, aunque otros rumores indican 

que tal modlflcaolón se hizo para beneficio de la Compaf\ll' 

El Agutla, en !'azón de la amistad que cxist1a entre Henry 

Deterdlng, fundador de la Royal Dutch Shell y Ortlz Rubio, 

pero no 

lnnto a 

(43). 

parece factible ya que dicha concesión benefició 

la compañla Inglesa como a las norteamericanas. 

En el ámbito Internacional lo único de$tacado 

del pe rindo presidencial de ortlz Rubio, fue la entrada 

de México a la Socleda<I de Naciones el 7 de septiembre 

de 1931, debido fundamentalmente al talento diplomático 

de Genaro Estrada. Este 3contecimiento superó el aislamiento 

de México, de más de dos lustros, abriendose para nuestro 

pa[s la poslbtlldad de contar con un foro Internacional 

para defender sus rlerechos y conquistas. (44). 

El 2 de eeptiembre de 1932, Pascual Ortiz 

Rublo dimitió ante el Congreso y reconoció que su gobierno 

habla sido débil. Este hecho lo atribuyó a la intervención 

en todos los asuntos del "Jefe Máximo de la Revoluci6n 11 , 

lo que ocasionó una nueva crisis politica en Méx!r.o. 

Inmediatamente dr.spués de la renuncia de Ortlz Rubio, 

el PNR postuló como candidato a la presidencia de la RP.públl

ca a Abelardo L. Rodríguez, quién garantizaba la inmutablli-

dad de la "familia Revolucionaria" y la permanencia de 

Calle~ COl'lo el hombre fuerte del pals. En 1932 entra en. 

(42) 9ul(p.S\y,A. cp.clt.p.66 
(43) [bld.p. ';,; 
(44) AlCllÓl,M. <v.ctt.p. 181. 
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funciones como Presidente Provlslonal.(45). 



CAPITULO IV. 

LJ\ EXPROPIJICION PETROLERJ\. 

Antes de entrar al tratamiento del petróleo 

en 1938, es necesario hncer ur. somero análisis de la produc-

clón y de las condiciones de vida de los trabajadores 

de las compañfas petroleras en México. 

En 19?2 Re dio un considerable descenso 

de la producción petrolera que llegó a alcan?.ar en 1932 

su nivel más bajo. Sin embargo, en 1931, la compañia 

El Aguila descubrió los ricos yacimientos de Poza Rica 

y El Pian, lo. que dio origen a una pa•Jlatlna recuperación 

de la producción, poniéndose a la cabeza El Aguila ante 

el Gobierno ~ex!cano de otorgar preferencias para la compañia 

anglo-holandesa. 

4.1.- Producción de las Compañías Extranjeras.-

La producción de F.l Aguila, osciló de 

1934 a 1936 entre el 48 y el 52% de la extracción total 

de petróleo. 

el 33.46% que 

El Plan, producía el 15.48% y Poza Rica 

sumándolos nos da, el 48.94% además de la 

produce ión de otros pozos de su propl edad, que daban un 

total del 52.96%. Mientras que la mayor empresa norteamer!-

cana La Huastcca Petroleum Company producía en esas mismas 

fechas el 27 % menos. Las demÁs empresas norteamericanas 

apenas produclan el restante 19.86% por lo que -dec!An-, 

ya no estaban interesadas en ampliar sus instalaciones, 

como tampoco en hacer nuevas exploraciones prefiriendo 

ampliar sus nuevas posesiones en Venezuela, que ya les 

producían mucho dinero.(!). 

(1) lbletin d?I p ... cp.clt.p.61 
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Mientras la compañia petrolera mexicana, 

semiofici11l "Petromex", producia en 1934 Al 0.19" de toda 

la extracción, para 1937 aumentó apenaR al 1.75%; esta 

mínima producción de petróleo se debió principalmente 

a la falta de técnicos y personal calificado dado que 

laR empresas extranjer~s traían a técnicos de sus palsei; 

de origen y .., negaron sistemáticamente a enseñar a los 

meY.icanos los aspectos fundamentales del funcionamiento 

y de los procedimientos de refinación que ellos utillzaban, 

enseñándoles 

del proceso. 

exclusivamente, los aspectos secundarios 

A partir de 1924 el consumo interno del 

petróleo y sus derivados aumentó considerablemente por 

lo que fue necesario comprar a 

una mayor cantidad de productos 

las compal'llas extranjeras 

a fin de satisfacer la 

demanda interna 

combustóleo. En 

principalmente de gasolina, gasóleo y 

1933 se utilizaron 13'416,073 barriles 

de petróleo en el consumo interno. Esta cifra fue aumentando 

a medida que se amplió en el pala, el número de industrias 

y de automóviles. Asi tenemos que para t934 se consumteron 

16'265,795 .barriles, en 1935 fueron 17'966,864; en 1936 

!8'252,863 y en 1937 20'000,000 de barriles.(2). 

En cuanto a los derivados del petróleo 

México consumió en 1936 el 41% del total refinado por 

las P.mpresas petroleras establecidas en el país. No obstante 

hay que tener en cuenta que estas empresas procesaban 

una mlnima _Parte dP.l petróleo extraido · ya que preferían 

exportarlo crud·o, a sus matrices. 

(2) !hJi~,A. cp.ctt. p.3!! 
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La exportación de petróleo crudo habla 

sido la principal actividad de las empresas petroleras 

dcsllc su establecimiento en México y las compañlas gozaron 

de exP.ns16n de casi todos los Impuestos, como ya se mencionó 

fue hasta 1912 cuando Madero decretó un impuesto a las 

exportaciones del combustible, que se tomó en cuenta éste 

!mportllnte renglón de 13 economla 

dlcho impuesto fue pagado hasta 

Esto significa que durante casi 

extrajeran según datos ofinia.les 

barriles y exportaron el 80% de 

Impuestos. (3). 

nacional. Sin embargo 

1914, "bajo protesta". 

15 años, las compañ 1 as 

más de 92 millones de 

la producción sin· pagar 

Por otra parte las exportaciones al igual 

que las demás actividades económicas del país descendieron 

a partir de la Gran Depresión de 1929, en los Estados 

Unidos y que para México representó consecuencias desastrosas 

debido, entre otras causas, a la sobreproducción mundial 

del combustible y al agotamiento de numerosos yacimientos. 

A esto se agregó la negativa de l11s compañlas de invertir 

en México si no era cambiada a su favor la legislac Ión 

petrolera. Los ingresos generados al país por conccpt.o 

de las exportaclones del petróleo mexicano fueron mlnimos y -

de ninguna manera justifica la irracional explotación 

que se hizo de Los campos petroleros mexicanos. 

Desde su llegada al pala, las compañías 

petroleras extranjeras, -según datos oficiales hasta la 

apropiación-, extrajeron 1'904361,862 de barriles de 

petróleo, (4) por lo que se puede afirmar que la producción 

petrolera mexicana benef.lció y auspició el desarrollo 

de las industrias de otros paises mientras que a México 

(3) B:llet!n. .. ,qp.ctt.p, 62 
(4) ._,, L. qp.cit, p,:lj.J7 
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sol.o le dejó una m!nlrna cantidad por c0<1Cepto -

de impuestos y una gran cantidad de pozos agotados. 

Relaciones obrero-patronales.-

Cuando llegaron a México las primeros 

compaH!as petroleras, la legislación en materia laboral 

no estaba reglamentada y los incentivos al capital extranjero 

fueron excepcionalmente amplios, ofreciéndose entre otras 

muchas cosas una mano de obra barata. Estos benefic los 

fueron aprovechados al 

que contrataron gente 

máxJmo por las empresas petroleras 

para trabajar haciendo brechas y 

en general todos los trabajos pesados de Infraestructura, 

con exenslones fiscales. Las compaHlas trajeron gente 

extranjera para ocupar los puestos importantes dejando 

a los mexicanos las labores secundarlas y de -apoyo, éstos 

trabajaban de sol a sol por jornadas de doce horas o más 

sin agua potable, ni sanitarios, por une rld!cula suma' 

de dinero, siendo humillados con toda clase de atropellos. 

Por lo que en 1913, se formó la primera "Unión de Petroleros 

Mexicanos", sin embargo, sus lideres fueron asesinados 
y el movimiento reprimido por los "Guardias Blancas". 
(5). 

La Constitución de t917, estableció en 

el articulo 1?3 las nuevas condiciones de trabajo, el 

derecho de asociación y el derecho de huelga. Estos fueron 

los primeros logros obtenidos por el gremio petrolero, 

al amparo de la nueva legislación, se formó en 1918 la 

"Unfón de Obreros de Mina ti tlán", ayudados por elementos 

de la Casa del Obrero Mu'ndlal. Esta unión, organizó en 

(S) Silva 1-ero:g,J.'Hlstrrla. .. " cp.clt. p.47 
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19?1 una huelga contra la compañia británica "El J\guila" 
en la que se exigió un au1ncnto de salarios, logrando obtener 

un aumento de .30 ctvs,, y en diciembre de 1923, se formó 

nuevamente el. prlm~r Sindicato Petr".llero, contra .. la compañia 

"El Aguila 11
• 

de salarios, 
(6) 

En esta ocasión se exigió, además d~ un aumento 

la firma de un convenio colectivo de trabajo. 

4.2.- Periodo Presidencial de Lázaro Cárdenas.-

Cuando Ae presentó el problema de la 

elección de un candidato para sustituir a Abelardo L. 

Rodriguez, Calles pensó en postular a Manuel Pérez Treviño 

ó a Narciso Bassols, (7) sin embargo Calles necesitaba 

a una persona con un amplio prestigio debido al gran desean-

to popular provocado por la evidentP. manipulación que 

el Jefe Máximo ejerció sobre los últimos presidentes, 

Cárdenas habla adquirido mucha experiencia 

poll tlca debido a las diversas funciones que desarrolló, 

primero como Comandante Militar en la Zona Petrolera de 

la Huasteca, donde derrotó a Peláez y luego como Gobernador 

de Mlchoacán, donde a pesar de qtle Calles habla ordenado 

susp!!!nder el reparto agrario, Cárdenas continuó dando 

tierras a los campesinos. (B). Fue Presidente del PNR 

en el gobierno de Abelardo L. Rodrlguez, pasó a ocupar 

la Secretaria de Guerra, lo cual le dio fama a Cárdenas 

por lo que su candidatura, despertó gran simpatía entre 

los diversos grupos existentes en el pais. Pero para 

poder obtener el apoyo de Calles, Cárdenas debia sujetarse 

a las decisiones del Jefe Máximo. 

Durante la campañ~ presidencial de r.árdenas, 

se dieron las primeras muestras de que el candidato ha 

se someterla a la voluntad de Calles, el cual empezó por 

(6) f<ltriüo lblrlg.J!Z., ''El res::ate d:l retróloo; a:xma el: w rubld', W.Uoo.Fd re la 
llNlsla 81mpre., l!l'il. p.$ 

(7) Silva 11.,J. cp.clt.p, 142 

(B) l~,L. cp.clt. p.3'.ll 
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denunciar los excesos come ti dos por el cal 11 smo y los 

engaños que su grupo habia hecho a la población, Las 

intervenciones de Cárdenas ante los trabajadores demostraban 

que el candidato entendia los problemas rle los trabajadores 

a los que prometió realizar, en caso de llegar a la Presiden

cia de la República, una serie de transformaciones sociales 

para beneficio de los trabajadores tanto industriales 

como agricolas, asl como promover un programa avanzado 

en materia ~duc••tiva, (9) 

Las declaraciones de Cárdenas confundieron 

a Calles y a sus allegados haciéndoles temer la posibilidad 

de que rcalmenlc habr[a un cambio en la forma do gobierno. 

A pesar del descontento de algunos callistas, en julio 

de 1924, Cárdenas resultó electo Presidente de la República, 

Al nombrar su gabinete el nuevo Presidente, 

era todav!a notorio el compromiso que exiatla con el grupo 

del General Calles y pronto empezaron a darse cuenta los 

callistas que a medida que avanzaba el tiempo, iban perdiendo 

dominio polltico y comenzaron a crear dificultades al 

nuevo gobierno. Una de ellas fue con motivo de la R., forma 

al Articulo 3° Constitucional en el que se Implantaba 

oficialmente la "educación socialista", Los calllstas 

Iniciaron una campaña con el fin de fomentar nuevamente 

la lucha religiosa, pero fracasaron en su intento. las 

provocaciones de los callistas continuaron y el 11 de 

junio de 1935 surgió el primer conflicto grave entre Calles 

y Cártlcnas, 

capitalino 
a rAiz de una entrevista publicada en un diario 

en el que Calles declaró su oposición a la 

obrera de Cárdenas, P.n especial en relación a politice 
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llrn huclgnr. q1Jc se hablan declarado en algunos Estados, 

En la cntrcvlsta afirmó que permitirlas llevarla a México 

nl r.aos y le pidió a Cárdenas, las reprimiera. 

Al dfa siguiente Cárdenas declaró a toda 

la prensa que tenia su propia versión al respecto y afirmó 

que 1 as huelgas no llevar!an al pai s al caos y q11e por 

el contrario, éstas lo conducidan al fortalecimiento 

cconómlr.o de la nación.(10) El problema llegó a su punto 

más critico el dla 15 de ese mes por lo que Cárdenas Informó 

que para evitar enfrentamientos Innecesarios ero Imprescindi

ble efectuar cambios en el Gobierno, por lo que salieron 

del gabinete todos los adictos al General Calles. 

Este, algúnos di as después declaró que 

se retiraba de la vida pol!tica del pala, sin embargo, 

siguió haciendo cr! tlcas al gobierno, por lo que Cárdenas, 

exigió que sal lera del pal s. Finalmente el 10 de abrl l 

de 1936, Calles aband?nó México concluyéndose un periodo 

de diez af\os de dominio del Jefe Máximo en la vida polltica 

del pafs. 

Ya sin la presión de Calles sobre su 
gobierno, Cé.rdenae obtuvo un amplio márgen de acción para 

desarrollar loa postulados del Plan Sexenal, destacándose 

en la poli tica petrolera y agraria. Creó asimismo, el 

Banco Nacional de Crédito Ejldal, que tuvo en esa época, 

gran importancia para la continuación de la Reforma Agraria. 

4.3.- Pol!tica obrera de Cárdenas.-

En 1935 el gobferno cardenista logró 

unificar a los dispersos sindicatos petroleros, agrupándolos 

en el "Sindicato de Trabajadores· Petroleros de la República 

( 10 ) Cl::tarlo Ilnú•, "El Elltab ""'\!Pllsta m la 4a:a <E l.lrtaro Cán:Uel' ,M;xioo, 
E, ffill.,1971 p. 



••• 54 

Mexicana" (STPHM), que <TI ~nero de 1936 se unió a las filas 

de la CTM. En febrero, durante una gira de Cárdenas en 

la ciudad de Monterrey, hubo una manlfestaclón de trabajado--

rC"s. Cárdenas, 

s!mpatla por 

pronunció un 
el movimiento 

discurso donde manifestó su 

obrero, Instándoles a unirse 

y a eliminar pugnas intergremlales con el fin de !ldquJrlr 

fuerza. (11). 

También el 14 de marzo del mismo año, 

Cárdenas dio respuesta, a través de una cadena radlodlfusora, 

a las preguntas y acusaciones que con motivo de la expulsión 

del General Calles del pals, hablan formulado empresarios 

de Monterrey, asl como la Confederación de Cámaras de 

Comercio, ( 12). Durante la transmisión, Cárdenas hizo 

patente su apoyo a las huelgas dentro de los marcos legales: 

"LAs huelgas son fenómenos propios del reacanodo de los factores de 

la producción, Se presentan cuando las justas aspiraciones de mejoranlen

to que por lSl3 u otra circunstancia los trabajadores no pueden expresar, 

encuentran llltblente propicio para transformarse en demandas concretas. 

SI se resuelven con espíritu carprenslvo y justiciero, a la postre 

producen beneficios a la econanla en general." También afirmó que -

su gobierno garantizaba ese derecho: "las tésls de que el 

arbl traje de los tribunales obreros no es obligatorio en los casos 

de huelga, deriva de una Interpretación estrictsnente jurldlca, hecho 

por los tribunales cOOJletentes, que jamás ha podido ser atacada coo 

argumentos jurldkos por la clase patronal. Los tribunales han juzgado 

que la Constitución, al otorgar el derecho de huelga a los trabajadores 

y establecer t!l!bien el arbitraje, no pretende plantear una contradicción 

irresoluble, sino garantizar un recurso, el de la huelga, que es anterior 

a la ley y fijar un procedimiento ami tral para los casos en que no 

se pone en movimiento la solidaridad de los trabajadores." (13). 

( 11 ) Almin,M. cp.c! t. p. 212 
( 12 ) Ianl ,o. cp.clt.p.11!1 
( 13 ) lázaro c:áriln:e. ,"Icmrlo !blitia:I'. l>édo:>, Ill. ERA, 1912. 9. 194 
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Estas declaraciones en favor de la huelga, 

impulsó al movimiento obrero a organizarse y plantear 

algunas exigencias que desde hacia tiempo pretendían, 

no habiendo encontrado durante los anteriores reglmenes, 

las condiciones ni las garantlas necesarias. Entre los 

primeros grupos que empe7-aron a tomar medidas conducentes 

a lograr reivindicaciones laborales se encunetran los 

petroleros, que en julio de 1936, celebraron su primera 

asamblea como STPllM, • donde discutieron y dieron forma 

a un proyecto de contrato colectivo de trabajo único, 

para todas las compañlas. (14). 

De las demandas contenidas en ese contrato 

colectivo sobresalen: el aumento de salarios, slndlcallzaclón 

obligatoria a todos los trabajadores con excepción de 

los de 9onflanza, pago doble para los trabajos en lugares 

peligrosos, vacaciones pagadas, jubilación para empleados 

con más rle · 20 años de servicio e Instalaciones higiénicas 

en general. Las compañlas estuvieron de acuerdo en prlncl--

plo, en celebra" un contrato colectivo con los trabajadores, 

pero cuando les fue presentado el proyecto, se opusieron 

llamándolo "exagerado". ( 15). 

El Presidente Cárdenas manifestó al Congreso 

en su Informe de 1º de septiembre de 1936, que la polltlca 

salarial que en adelante deberían seguir las empresas 

era, pagar a sus empleados con base en la capacidad económica 

éstas y no como habla sido habitual, basándose en la oferta 

Y. la demanda de la mano de obra, la que s lendo abundante, 

r.edundaba en perjuicio de la clase trabajadora. ( 16). 

Er 6 

entró 

ley 

de octubre, 

en vigor el 

estableció el 

uti lldad pública y 

se· promulgó la Ley de Expropiación que 

23 de noviembre del mismo año. Esta 

derecho de expropiación por causa de 

en su articulo 20 dispone la facultad 

0

(14) ~. A. q:i.cit p.E. 
(15) .la'S' !Bu1o,,','EJ. cmf1ictn ¡:etrolero y la Grm &'etá'S', M!odro Ell,Slglo JOCI,1972 
(16) ''!JE ¡xu;!d'flteS •.• " qi. cit. lnf re g:Dienu rel Gral. l.átatl Cllrdres. Híidoo, 

19Ji. p. 82 
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tlel ejecutivo para efectuar las expropiaciones (17), 

En noviembre el Sindicato Petrolero, 

exigiú a las compan!as la firma del contrato colectivo. 

Estas aprueban firmar el contrato pero rehusaron discutir 

el aspet"to económico. A punto de desatarse Ja huelga, 

Cárdenas intervino y solicitó a los obreros la aplazaran. 

El Sindicato aceptó y decidieron negociar conjuntamente 

con los empresarias. de ésta manera. comen~aron largas 
e infructuosas conversaciones. 

La negativa de las flmpreaas a llegar 

a un acuerdo, llevó al Sindicato Petrolero a declarar 

la huelga general, el 28 de mayo de 1937. Cárdenas les 

solicitó nuevamente la levantaran y el 9 de junio regresaron 

a sus labores, Simultáneamente, el STPRM, comunicó a 

la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que se encon--

traban ante un "conflicto de orden económico" con las 

compan!as. La Junta, ·según la Ley Federal del Trabajo, 

a designar una Comisión de expertos que durante un periodo 

legal de JO d!as, harán una detallada Investigación del 

estado económico y financiero de la empresa demandada 

para resolver si la empresa puede acceder a las demandas 

de los trabajad>Jres, ( 18). 

Inmediatamente, se formó la Comisión 

de Expertos, encabezada por Efra!n Buenrastro, subsecretario 

de. Hacienda; Mariano Moctezuma, Subsecretario de Econam!a 
y Jesús Silva Herzog, Consejero de Hacienda y Economista. 

El breve lapso otorgada· por la legislación obligó a la 

Comisión a nombrar ayudantes para poder revisar la documenta
. ción de 17 empresas petroleras. (19). 

Sin embargo, las campan las petroleras 

estaban más preocupadas por Jos rumores sobre el Gobierno 

(17) Silw H. J,,cp.cit. p.73; AlmÍll, M. cp.cit.p. 213 
(18) !bid. p. 8'.l 
(19) ~. L., cp,clt.p. W 
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de Méxlco, acerca de que preparaba un proyecto que pretendía 
fortalecer financieramente a la empresa semloflclal "Petromex" 

l.os petroleros lograron conseguir una copla del proyecto, 

el que fue publicado en ks principales diarios norteamerica

nos. El proyecto de ley, pretend!a llevar hasta sus últimas 

consecuencias el articulo 27 Constitucional. 

A raiz de ese incidente Cárdenas 'se vio 

obligado a declarar que su gobierno, no -tenia Intenciones 

de afectar los derechos legalmente adquiridos por ciudadanos 

extranjeros, Y en marzo se reestructuró la11 Administract6n 
del Petroleo Nacional" y en junio declaró a la prensa que 

estaba por aparecer un decreto que aumentarla los impuestos 

a las compañ!as petroleras, consistente en el 10" sobre 

el valor bruto de la producción por concepto de regalias. 

Las compaillns petroleras hicieron un llamado al Secretario 

del Departamento de Estado Cordell Hull, para que impidiera 

la promulgación de dicho decreto y se aplicaran los acuerdos 

Calles-Morrow. (20). 

Mlentr,s tanto llegó la fecha en que la Comi 

slón de Expertos debla presentar sus conclusiones, El 

informe contenia un estudio comparativo de la situación 
económico-social de las empresas en sus paises de origen 

asi como las condiciones de sus trabajadores en México, 

su principal enfoque estuvo dirigido a los salarios y 

a los precios de algúnos productos elaborados por las 

compañias en México y el precio a que se vend!an en el 

Extranjero; el promedio anual de cap! tal social; de capl tal 

Invertido no amortizado; de las reservas y supeávit, asi 

como el porc!ento de utilidades. 

El estudio concluyó que "sin perjuicio 

para las compañlas, éstas están capacitadas para acceder 

a las demandas del Sindicato por la suma de 26 mil lenes de 

pesos". ( 21'). A lo largo de sus concluciones los peri tos enf_! 

( :D) su,.. H. J. qi.clt.p.78 
(21) lbid. p.97 
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tlzaron la explotación de las riquezas del pais por las 

compal\las extranjeras, y su notorio desinterés por el pro- -

greso de México. La Junta de Conciliación y Arbitraje, 

concedló 20 dias para que las compaiHas formularan por 

escrito sus protestas y objeciones. Las compalllas en su 

informe protestaron contra todas las conclusiones de la 

comisión. Negaron tener la capacidad económica que se 

les atribula, 'as! como el monto de las utilidades obtenidas 

el año anterior. 

4,4,.· Desacato de las Compañ!as Petroleras a las Leyes 

Mexicanas.-

El 18 de diciembre de 1937 la Junta Federal 

de Conciliación y Arbitraje, emitió el laudo relativo 

al conflicto obrero-patronal df! la Industria Petrolera 

Mexicana, y aprobó las conclusiones de la Comisión de 

Expertos y del Grupo número siete, Las compañia& protestaron 

por el fallo y sostuvieron que eran victimas de una clara 

denegación de justic: la y recurrieron a formular una demanda 

de amparo. No reconocian en primer término, la competencia 
del Grupo número Siete, argumentando que esta deaición 

le correspondia al pleno de la Junta Federal de Conciliación 

y Arbitraje, En segundo término, impugnaban el mismo laudo, 

aduciendo que se habia violado la Constitución. (22). 

Por su parte el STPRM, apoyado por la 

CTM, movilizó un gran número de obreros de otros gremios 

organizó mitines y numerosos actos de solidaridad a fin 

de conseguir que la Suprema Corte de Justicia negara el 

amparo a las compaf\ias petroleras. Finalmente, el 1° de 

marzo de 1938, emitió su fallo, En la sentencia, la Suprema 

Corte de Justicia declaró improcedente el amparo a las 
compañias petroleras y refutó 

contenidos en la demanda de 

(2'2) ~lmirl. M. qi.clt. p. z;i. 

cada uno de los 18 puntos 
las empresas. En el fallo 
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se les concedió 7 dlas de plazo para cumpllr non lo estipula

do por la Junta federal de Conciliación y Arbitraje. 

de 1938, 

Cárdenas 

advirtió que 

en su discurso de 

su gob lerno no tenla 

contraria al capl tal extranjero, 

que éste lnslstlera en tener una 

propia de épocas pasadas , (23). 

pero que 

posición 

ai'lo nuevo 

una actitud 

no ar.eptsba 

privilegiada 

Washington nombra como nuevo Embajador 

en México a Josephus Daniels quién trata de suavizar la 

actuación diplomática de su antecesor Hull, Daniels da 
la lmprealón de ser más sensible a loa problema11 de Méxlco. 

con él se Inaugura una nueva etapa de la diplomacia norteame

ricana en México, 

Entre tanto, el 8 de marzo vencla el 

plazo otorgado para acatar la resolución de la Suprema 

Corte de Justicia, pero fue pospuesto 4 dlas más mientras 

continuaban las pláticas entre Cllrdenas y los Representantes 

de las compalllas, ese mismo dla en la noche se convocó 

a una Conferencls de Prensa en la quP. Cárdenas ratificó 
su Intención de hacer cumplir las Leyes Mexicanas. El 

9 de marzo el Subsecretario de Relaciones Exteriores Ramón 

Beteta, por órdenes presidenciales, envió a las Misiones 

Diplomáticas de México en el Extranjero, un comunicado 

en el que se les informó sobre la si tuaclón que guardaba 

el problema petrolero. y les advirtió que podla llegar 

a aplicarse la Ley de Expropiación. (24). El 16 de marzo 

los empresarios petroleros fueron declarados "en rebeldla" 

por no haber cumplido con las disposiciones del más alto 

Tribunal de la Nación y el 18 de marzo se pidió la ruptura 

de los contratos y se decretó la exproplaclón: 

(Zl) 5111.a H. J, ,q>. cit. p. 103 
(24) 8BJl1D, J. q>.cit. p.73 



DECRETO EXPROPIATORIO 

DECRETO que expropia a favor del patrimonio de la Nación, 

los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a las compa

ftlas petroleras que se negaron a acatar el laudo del 

18 de diciembre de 1937, del Grupo Número 7 de la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje. 

Al márgen un sello con el Escudo Nacional, que dice: 

Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 

Lázaro Cárdenas, Presidente Constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos, en uso de las facultades que al Ejecutivo 

Federal concede la Ley de Expropiación vigente; y 

C O N S I D E R A N D O 

Que es del dominio público que las empresas 

petroleras que operan en el pais y que fueron condenadas 

a implantar nuevas condiciones de trabajo por el Grupo 

Número 7 de la Junta Federal de Concialiación y Arbitraje 

el 18 de diciembre último, expresaron su negativa a aceptar 

el laudo pronunciado, no obstante de haber sido reconocida 

su constitucionalidad por ejecutoria de la Suprema. Corte 

de Justicia de la Nación, sin aducir como razones de 

dicha negativa otra que la de una supuesta incapacidad 

económica, lo que trajo como consecuencia necesaria la 

aplicación de la fracción xxr. del articulo 123 de la 

Constitución General de la República, en el sentido de 

que la autoridad respectiva declara rotos los contratos 

de trabajo derivados del mencionado laudo, 

... ¡ 

• • .. ¡,e 
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C O N S l U E R A H D O 

Que este hecho trae como consecuencia inevitable la suspensión 
total de actividades de la industria petrolera y en tales 

condiciones es urgente que el Poder Público intervenga 
con medidas adecuadas para impedir que se produzcan graves 

trastornos interiores que har1an imposible la satisfacción 

de necesidades colectivas y el abastecimiento de articules 

de consumo necesario a todos los centros de población, de

bido a la consecuente paralización de los medios de transporte 

y de las industrias productoras; as1 como para proveer 

a la defensa, conservación, desarrollo y aprovechamiento 

de la riqueza que contienen los yacimientos pe trol ifcros, 

y para adoptar las medidas tendientes a impedir la consumación 

de dafios que pudieran causarse a las propiedades en perjuicio 

de la colectividad, circunsancias todas éstas determinadas 

como suficientes para decretar la expropiación de los 

bienes destinados a la producción petrolera. 

Por lo expuesto y con fundamento en el párrafo segundo 
de la fracción VI dol articulo 27 Constitucional y en los 

artículos l • fracciones V, VII y X, 4, 6, 10 y 20 de la 

Ley de Expropiación del 23 de noviembre de 1936, ha tenido 
a bien expedir el siguiente 

DECRETO 

Articulo 1•.- Se declaran expropiados por causa·de' utilidad 

pública y a favor de la Nación, la maquinaria, instalaciones, 

Y ?dlficlos, oleoductos, refinería, tanques de almacenamiento, 

vlas de comunicación, carros tanques, estaciones de distribu
ción, embarcaciones y todo~ los demás bienes muebles e 

inmuebles de propiedad de: La Compailla Mexicana de Petróleo 

... / 
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"El Aguila", S.A., Comañla Naviera de San Cristóbal, S.A., 

Compañia Naviera San Ricar<\o, S.A., Huasteca Petroleum 

Company, Sinclair Pierce 011 Company, Me xi can Sinclair 

Petroleum Corporation, Standford y r.ompañla Sucesores 

s. en c., Penn Mex fuel Company, Richmond Petroleum Company 

de M~xico, California Standard 011 Company of Mexico, 

Compañia Petrolera el Agwi, S.A., Compañia de Gas y Combusti

ble Imperio, Consolidated 011 Company of Mexico, Compañia 

Mexicana de Vapores San Antonio, S.A., Sabalo Transportation 

Company, Clarita, s·.A., y Cacalilao, S.A., en cuanto sean 

necesarios, a juicio de la Secretaria de la Economla Nacional 

para el descubrimiento, captación, conducción, almacenamien

to, captación, conducción, almacenamiento, refinación 

y distribución de los productos de la industria petrolera. 

Articulo 2•.- La Secretarla de la Economla Nacional, 

con intervención de la Secretaria de Hacienda como administr~ 

dora de los bienes de la Nación, procederá a la inmediata 

ocupación de los bienes materia de la expropiación y a 

tramitar el expediente respectivo. 

Articulo 3•.- La Secretaria de Hacienda pagará la indemniza

ción correspondiente a las compañia expropiadas, de conformi

dad con lo que disponen los articulas 27 de la Constitución 

10 y 20 de la Ley de Expropiación, en efectivo y en un 

plazo que no excederá de 10 años. Los fondos para hacer 

el pago los tomará la propia Secretaria de Hacienda del 

tanto por ciento que se determinará posteriormente de 

la producción del petróleo y sus derivados, que provengan 

de los bienes expropiados y cuyo producto será depositado, 

mientras se siguen los trámites legales, en la Tesorer!a 

de la Federación, 

Articulo 4•.- Notifiquese personalmente a los representantes 

de las compañlas expropiadas y publ!quese en el "Diario 

Oficial" de la Federación, 

... / 
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Este decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación 

en el "Diario Oficial" de lo. ~-ederaci6n, 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión de 
los dieciocho :lias del mes de marzo de un mil novecientos 
treinta y ocho. 

Rúbrica. 

LAZARO CARDENAS 

El Secreto.ria de Estado y del 
Despacho de Hacienda y Crédito Público. 

Rúbrica 
EDUARDO SUAREZ 

El Secretario de Estado y del 
Despacho de la Economia Nacional 

Rúbrica 

EFRAIN BUENROSTRO 

Al c. Lic. Ignacio Garcia Téllez 
Secretario de Gobernación 
P r e s e n t e • 
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La decisión del Gobierno de Lázaro Cárdenas, 

suscitó en el pais una explosión de júbilo entre las capas 

populares y aún entre algunos sectores de la burgues[a 

mexicana. La CTM y su !ider Lombardo Toledano, organizaron 

una serie de manifestaciones de apoyo que sin embargo, 

ni por un momento alcanzaron la magnitud y la importancia 

de las manifestaciones espontáneas que inundaron a la 

cap! tal. De todas partes del pala llegaron adhesiones 

y muestras de solidaridad al Gobierno de Cárdenas, de 

organizaciones obreras, campesinas asi como de estudiantes 

y sectores que durante mucho tiempo tuvieron fricciones 

con los gobiernos de Carranza, Obregón y Calles, como 

fue el caso de la Iglesia Católica, que hizo un llnmado 

a los fieles para realizar una colecta y cooperar al pago 

de. las indeminizaciones. (26), 

Cárdenas sabia que para afrontar las 

consecuencias externas que se derivarlan de la e•propiación 

era necesario formar un frente polltico sólido, y el 31 

de marzo de 1938, formó el PRM (Partido de la Revolución 

Mexicana), que aglutinó a militares, campesinos, obreros 

e integ1•6 al sector popular,(27). 

(<ti) ~. L. cp. cit. p. 353 
(27) Imú, o. cp. cit. p. '6 



CAl'lTULO V.-

CONSECUENCIAS EXTERNAS DE LA EXPROPIACION, 

Reacción de las CompaHías Petroleras,-

Al día siguiente de la expropiación el - -
Presidente Cárdenas por conducto de la Secretaría de Relacio

nes Exteriores, envió tanto al Oepartamento de Estado 

como al Forelng Off!ce, un memorándum en el cual se les 

hizo saber a ambos 

obligación contraída 

gobiernos, que México reconocía 

en el Decreto Ex propiator!o y 

la 

en 

la Ley de expropiación, referente a Indemnizar a las 

compaHlas afee tadas fil !al.es de empresas de ambos paises. 

También declaró que de acuerdo a los principios de equidad, 

se indemnizarían ¡gualmente a las empresas por los trabajos 

de exploración que se hubiesen realizado en terrenos aún 

no explotados y se hizo una invitación a los representantes 

de las empresas para fi,jar conjuntamente el monto de las 

Indemnizaciones. (1). 

Los petroleros nunca pensaron que el 

Gobierno Mexicano llevarla a cabo la ex proplación y que 

las declaraciones de Cárdenas un mes antes en relación 

a esa posibilidad, en una reunión efectuada con los lideres 

del STPRM y la CTM, no eran sino simple producto del momento 

Y que el Gobierno de México no se atrevería a efectuar 

un acto que ellos llamaban "suicida", ( 2), 

uno de los más 
Desataron una ola de rumores, de los cualeR 

difundidos fue que se estaba preparando 

armada para destruir al gobierno del 

a cargo del General Cedilla, También 

una insurrección 

General Cárdenas, 

(1) AIOIÚ1,M. qi, cit. p. ;m 
(2) Sllw H. J, "hlst ... ''q>. cit. p. 127 
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se desplegó una amplia propaganda en el sentido de que 

México serla blanco de fuertes represalias por parte de 

los gobiernos de Estados Unidos y de Gran Bretaña, con 

el claro objetivo de crear un clima de desconfianza entre 

los industriales, que,. pensaban darla como' consecuencia 

una desestabl llzación del gobierno. Los dirigentes de 

1 as compañlas proclamaban a los cuatro vientos que los 

técnicos mexicanos no tenian la capacidad suficiente para 

conducir adecuadamente el complicado funcionamiento de 

la industria p<,trolera y que pronto los llamarlan a gritos 

al convencerse de su incapacidad. (3), 

En abril del mismo año, las empresas 

propiadas demandaron nuevamente a la Suprema Corte 

de Justicia un amparo contra la Ley de expropiación y 

del Decreto del 18 de marzo al que tildaban de anticonstitu-

cional ya que no hubo compensación previa, Las compañlas 

utilizaron todo tipo de artimañas aparte de las campañas 

de difamación y de intimidación. Intentaron también sobornar 

a los lideres del STPRM desde el primer d1a de la nacionali-

zación de la Industria y continuaron intentándolo aún 

años después. 

L'ls compañias Standard 011 de Nueva Jersey 

y la Royal Outch Schell, temían que el ejemplo mexicano 

cundiera en otros paises latinoamericanos principalmente 

en Venezuela, Colombia y Bolivia (en el que habla sucedido 

un caso similar) ya que ambas compañias tenían importantes 

inversiones en esos paises. 

Una de las consecuencias inmediatas para 

México, fue el bloqueo económico y comercial.Las represalias 

económicas abarcaron diversas ramas, entre ellas destaca 
la suspensión del transporte maritimo y las compañias 

navieras se negaron, presionadas por los petroleros, a 

(3) lb:Hg.ez, A. q>. cit. p. 116, Silva H. J, q:i. clt p, UB 



•• • 61 

trar1sporlnr el cnP.rgétlco mexicano por suR lineas, muchas 

'In cl lns oran afl liadas o pcrtenecian 11 las empresas ex 

pro1>l"<las. l,a falta de equipo de transporte dlsmlnuyó 

wil11blnmcntc la exportacl6n del combustible. México intentó 

y logró, rentar 2 buques-tanques para transportar una 

compra de combustible, hecha a petroleros independientes 

d" franc la y !lo landa, . Los buques al llegar a los puertos 

fueron embargados. 

Mientras se esperaba el fallo de los 

Tribunales Internacionales en relación a los embargos 
de petróleo mexicano. En el pals la explotación del energé-

tlco ~e redujo casi a cero, ya que la baja vertical de 

las exportaciones constituyó un fuerte golpe a la economía. 

Se debe tener en cuenta que las exportaciones de petróleo 

ocupaban la tercera fuente importante de ingresos, pues 

sólo eran superadas por las exportaciones de algodón en 

primer lugar y de malz en segundo. (4). 

El régimen cardenista tuvo que enfrentarse 

con Infinidad de presiones tanto políticas como económicas, 

fomentadas por las compailias expropiadas que actuaban 
en un !'rente común y que a su vez, estaban avaladas por 

sus gobiernos. Si bien, el Departamento de gstado no 

apoyaba abiertamente la poli tlca que pretendían llevar 

los consorcios petroleros nortemaricanos, 1H estableció 

el cierre de la frontera. También prohibió vender a nuestro 

país todo tipo de mercancias que pudier11n ayudar al desarr~ 

llo de la industria petrolera en México. La lista de 

mercancfes prohibidas para su venta .a México la publicó 

la Standard Oil.(5). 

(4) lbtig..ez, A. "" clt, p. 147 
(5) Silva Hn:g, J, cp. cit. p. 13) 
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Por su parte el Foreing Offlce, apoyó 

sin reservas al boicot y a la compaftla Shell, El gobierno 

de Gran Bretana, pidió a los bancos e instituciones de 

crédito financiero, no otorgar créditos a empresarios 

británicos que pretendieran negociar con petróleo mexicano. 

También giró instrui:ciones a sus embajadores en paises 

de América Latina, para que convencieran tanto a gobernantes 

como a empresarios, a que se unieran al bloqueo económico 

establecido en contra de México, (6), 

La recién creada companla Exportadora 

del Petroleo Nacional, que sustitula a las empresas ex 

propiadas, tuvo que hacer frente a este problema. al que 

se sumó la imposibilidad de importar el tetraetllo de 

plomo, producto que era elaborado únicamente por 2 companias: 

La Ethyl Gnsoline Corporat!on, propiedad de la Standard 

Oil; y por la General Motora. El tetraetilo de plomo 

era utilizado como antidetonante de la gasolina. Se intentó 

comprar el producto pagándolo de contado y por medio de 

intermediarios, pero no fue pos! ble obtenerlo, por lo 

que, debido a la baja calidad del combustible, las posibili-

dades de exportación se redujeron aún más y hubo necesidad 

de importar gasolina para la aviación; mientras se encontraba 

la forma de producir el tetraetilo de plomo, en el pals 

por técnico mexicanos. (7), 

El consumo interno, sin embargo, fue 

aumentando paulatinamente y debido a los esfuerzos del 

gobierno y de los trabajadores se logró que la industria 

petrolera no se fuera a pique. Haciendo alarde de ingenio, 

la Industria petrolera, superó las dificultades ocasionadas 

por el boicot. Se puede decir que el aumento del consumo 

interno fue un factor determinante y la única fuente del 
financiamiento, 

Guerra Mundial 

producto. (8). 

hasta que anos más tarde debido a la Segunda 

fue suspendido el bloqueo económico del 

(6) Im.rto, J. q:i. cit. p. 9'i 
(7) Sllva H. J. 'hlst ... " q:i, cit. u; 
(8) ~.A. q:i, cit. p, :!i<I 



POSICION OFICIAL DE PAISES EXTRANJEROS, 

El Departamento de Estado, as! como el -
11 Foreign Office" enviaron numerosas protestas por la ex 

propiación, sin embargo, las notas diplomáticas de ambos 
paises tuvieron caracterlsticas diferentes, tanto en su 

fnrmR como en su contenido. Entre las razones que hicieron 

µoslbles osas dlforcnclas debemos lomar en cuenta los 
sucesos que se venlan desarrollando en el continente europeo. 

La expropiación petrolera se realizó 

en medio de acontecimi~ntos internacionales importantes. 

El espectro del fascismo estaba expandiéndose rápidamente 
y ya en 1936 la Guerra Civil Espaílola y la República recién 

implantada hablan sido aplastadas por el General Francisco 
Franco apoyado por Alemania e Italia. Franela e Inglaterra 
ya no podlan controlar las ansias expanslonistas de Hitler 
y Mussolini, De cualquier forma, los ingleses confiaban 

en que, el acuerdo en las negociaciones hechas por el 
primer Ministro brl tánico Chamberlain con Hitler en los 

Convenios de Munich en 1937, que Berlln le otorgó seguridades 

de paz a Inglaterra a cambio de reconocer la invasión 

nazi a Checoslovaquia 

que Hitler no pensaba 

intentaba ampliar su 

(1). Ya para 1938 era evidente 

respetar lo acordado en Munich e 

zona de influencia a toda Europa, 

En tanto, los Estados Unidos, seguían afirmando que manten--
drlan su posición aislacionista. 

(ll ~. L. cp. cit. p. :!l).,'J]2, Almm,M. qi. cit. p. 251 
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Por esos motivos para Inglaterra era 

especial conservar los yacimientos petroliferos mexicanos, 

tan necesarios para abastecer su flota militar. La noticia 

de la evprC>placlón petrolera suscl tó en el Parlamento 

Inglés, un gran desconcierto. 

Las propiedades británicas en Méx leo 

eran las · más cuantiosas y como ya se ha mene lona do, la 

compaf\la El Agulla, era la más importante en producción 

de petróleo en el pais.. De las compai'lias inglesas filiales 

de la Royal Dutch Shell, fueron ex propladss: Eagle 011 

Company, Compai'lla Naviera de San Cristobal, S.A., Compai'lla 

Naviera San Ricardo, S.A., Compai'lla Mexicana de Vapores 

San Antonio, S.A. (2). Esto en cierta medida explica la 

actitud adoptada por el Foreign Offlce, aunque de ninguna 

manera justifica el tono agresivo utilizado en sus notas 

y desenmascara la tendencia imperialista del Gobierno 

Inglés. 

Las compai\las pe troleras se empei'laban 

en afirmar que el Gobierno de México, habla considerado 

un "embargo" y no una expropiación. Esta actitud la 

hizo suya el Gobierno de la Gran Bretai'la y el Forelgn 

Office por medio de uno de sus funcionarios, Belfour, 

les indicó a los representantes de las empresas continuaran 

pidiendo la devolución de sus propiedades, pues la Mexlcan 

Eagle no perderla el derecho de exigir Indemnización en 

caso de que no les fueran devueltas (3). 

El ministro plenipotenciario del Gobierno 

de Gran Bretaña en México, Owen St. Clalr O'Maltey, aliado 

de los petroleros, trsnsmltió su punto de vista sobre 

el problema e incluso sugirió utilizar la fuerza para 

solucionarlo. En cuan to a la idea que el Ministro O' Malley 

tenla sobre el Gobierno y el pueblo de México, los expresó 

( 2) ~. A. cp. cit p.lll 
( 3) ~. J. cp. cit. p,52 
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en sus informes rendidos al Forelgn Offlce. En ellos 

decia que México era "una combinación de lo siniestro 

y el oropelesco; lo que constl tuyó una respuesta macabra 

a un problema biológicamente insoluble. " ••• encuentro 

imposible de creer {opinión que fue compartida por muchos 

mexicanos), que la mezcla de sangre de numerosas tribus 

de indios degenerados pueda dar ninguna contribución valiosa 

a la humanidad ... " (4)." Del ·Presidente Cárdenas, se referia 

ssl: " ... un dictador astuto, temerario y terco que entiende 

P·JCO de economia y menos aún, de leyes; mezcla del complejo 

de inferioridad del Indio y el orgullo español ••• "(S). 

De esta fonna el Ministro expresó no solo 

la opinión de él mismo, sino que también de los circules 

empresariales bri tánlcos quienes con su marcada tendencia 

imperialista, reflejada en sus reacciones ante cualquier 

acción que no fuera la que ellos exigían, demostraba las 

causas por las que desde su establecimiento en el pala 

hablan sojuzgado sistemáticamente al obrero mexicano, 

Las afirmaciones que O'Malley envió azuzaron 

al Gobierno Británico a utilizar un despótico tono con 

el Gobierno de México en sus notas diplomáticas y el 6 

de abril de 1938 el Foreign Office envió una nota que 

expresó que el Gobierno de la Gran Bretaña, acusó recibo 

de la nota del 21 de marzo en relación a la cual, el Gobierno 

Británico informó al de México que se reservaba expresamente 

la totalidad de sus derechos en relación a la Compañia 

El Aguila, as! como al decreto expropiatorio. 

la nota, que el Gobierno de la Gran Bretaña, 

abstenido de hacer protestas formales, pues 

la esperanza de que México rectificarla su actitud 

ria las propiedades. (6) 

(4) !bid. p. 62 
(S) !bid. p. m 
(6) lbld. p. 70 

Afirmaba 

se habla 

conservaba 

y devolve-
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A¡¡regaba que hablan transcurrido tres semanas 

sin ningún resultado positivo, por lo que le comunlcaba 

al gobierno mex !cano, que el Gobierno de la Gran Bretaña. 

no discutía el derecho de cualquier nación de expropiar 

por causa de .;tilidad pública siempre y cuando se diera 

una adecuada indemnización. A medida que iba avanzando 

el contenido de la nota, su agresividad también aumentó, 

al punto de que el Foreign Office hizo saber que su goblerno 

dudaba de la legalidad de la expropiación y que consideraba 

tenla un "carácter esencial mente arbitrario''. ( 7), ya 

que no encontraba una explicación suficiente para que 

el Gobierno , de México tomara una medida tan drástica. 

Conclula la nota afirmando que el paso dado por Cárdenas 

tenla un claro matiz político y no de utilidad pública 

como lo mencionó el decreto expropiatorio con lo cual 

se habán transgredido los principios del Derecho Internacio-

nal. 

El Secretarlo de Relaciones Exteriores de' 

México, Eduardo Hay, dió respuesta a la nota inglesa hacién"d,!? 

le saber que el Gobierno de México tomaba nota de la protesta 

enviada por el Gobierno de Su Majestad y destacaba que 

la Compañia de petróleo El Aguila, era una empresa mexicana 

según la 

en dicha 

documentación legal y que aún cuando existieran 

compañia numerosos accionistas de nacionalidad 

británica, la nacionalidad mexicana de la empresa le impedía 

al gobierno inglés, patrocinar internacionalmente las 

demandas de los inversionistas. Asimismo, se le hacía 

saber, que se habla tomado nota de las objeciones a la 

expropiación, por lo que deseaba aclarar que en el Derecho 

Internacional se acepta el derecho de todos los países 

sober1mos a efectuar expropiaciones y las causas de utilidad 

pública serán determinadas por el propio estado que ejecute 

tal acción. Agregó el funcionario Hay, que las sentencias 

fueron dictadas con estricto apego a la legislación mexicana 

(7) !bid, p. m 
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y que la negativa de las empresas para acatar las resolucio-

ncs do loa más altos tribunales del país, fue lo que llevó 

al Gobierno Mexicano a decretar la ,. expropiación, ya que 

la paralización de la Industria Petrolera habría afectado 

fundamentalmente la vida económica del pals. Por esas 

rn7~ones México le negaba todo derecho al Gobierno de la 

Gran Bretaña, a interpretar la 'expropiación. {B). Concluye 

la nota afirmando que el Gobierno de México reitera su 

invitación a los representantes de la compañia afectada 

a iniciar pláticas, a fin de acordar el monto y plazo 

de la indemnización. 

El 20 de abril se hizo entrega al Titular 

de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México, una 

nueva nota en la cual el Gobierno del Reino Unido, asegura 

que la intervención no es en favor de la Compañia Mexicana 

El Agulla, sino en favor de sus accionistas, ya que se 

vló obligado a hacerlo debido a que el Gobierno Mexicano 

no les estaba _proporcionando a los empresarios la asistencia 

legal necesaria. Continuó la nota Indicando que "el Gobierno 

de Su Majesta·j, no acepta que se rechace la intervención 

diplomática extranjera para defender los intereses de 

sus inversionistas, aún existiendo la· "Cláusula Calvoº 

y añade que "el Gobierno de México es contrario a la equidad 

internacional". { 9). 

En la respuesta que tllo el Goblt!rno Mexicano 

por medio del Secretario Hay, refutó con argumentos legales 

todos los puntos de la nota bri tánlca. Además transcribió 

el sello que contenía cada uno de los títulos de los accionis

tas. Este sello decía: "Todo extranjero que en cualquier tienpo o -

por cualquier titulo adquiera un Interés o participación social en 

esta sociedad, se cooslderará, por ese si"1'le hecho, caro mexicano 

respecto de uno y otra, y se entenderá que conviene en no invocar 

la protección de su gobierno respecto de dicho Interés o participación 

de su gobierno respecto de dicho interés o participación, bajo la 

(eJ Almm, H. cp. clt.,p. m 
(9) !bid. p. m 
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pena, en caso de faltar a su convenio, de perderlas en beneficio de 

la nación mexicana". 

Más adelante le indicó que los accionistas 

de la Compañia Mexicana de petróleo El Aguila, S.A., no 

hablan sufrido menoscabo en su patrimonio, ya que serian 

indemnizados y además, no se hablan agotado los recursos 

legales del país, por lo que era improcedente la intervención 

que estaba llevando a cabo el gobierno de la Gran Bretaña. 

( 10). 

El 11 de mayo el Ministro O'Malley hace entrega 

a Eduardo Hay de una nueva nota. En esta ocasión la nota 

se distinguió por su insolencia, as! como por la descarada 

intervención en los asuntos internos de México. El Gobierno 

de la Gran Bretaña, recordaba al Gobierno de México, el 

retraso de un pago por $370, 962. 71 pesos mexicanos adeudado 

con motivo de acontecimientos revolucionarios. El Foreign 

Office afirmó que tenla grandes dudas respecto a la capacidad 

financiera del país para cubrir sus compromisos internaciona

les, lo cual les intranquilizaba. 

Acto segu,ida, el gobierno Inglés se dió el 

lujo de hacer un recuento de la deuda pública exterior 

de México tanto con la Gran Bretaña, como con los Estados 

Unidos. En la nota informa también que ha pendientes 

reclamaciones de súbditos británicos por un valor aproximado 

de 400 mil libras esterlinas por concepto de la expropiación 

de propiedades agrícolas que tuvieron lugar con motivo 

de la Reforma Agraria que se habla venido realizando desde 

hacia algunos años. El Gobierno de la Gran Bretaña, consideró 

que el gobierno mexicano habla contraído una responsabilidad 

(10> ibld. p.m. 
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flnnnclera adicional al eiq:>ropiar a 17 compañlas petroleras, 

por lo cual se vela obligado a solicitar el. pago inmediato 

de la cantidad adeudada ht'sta tmero de ese atto. 

Al dla siguiente el Gobierno de México da 

respuesta a la insolente nota del Foreign Office haciéndole 

notar que t ndudablemente el Gobierno de Su Majestad, habia 

oml tlrlo leer nuevamente las instrucciones del Convenio· 

al que hacia referencia y con base en el cual se exigia 

al Cohierno de México el pago de la suma de $370,962.71, 

ya que tal acuerdo concede al Gobierno de México la facultad 

de posponer el pago, siempre y cuando se cubran los intereses 

correspondientes. Oeclar6 el Gobierno de México que "niega 

al Gobierno de Su Majestad el derecho de analizar la deuda 

Interna de México y le llama la atención sobre el hecho 

de que palses muy poderosos contaban con deudas cuantiosas 

A otros palses y que ningún gobierno se habla atrevido 

a declarar insolventes a los paises deudores", (11). 

El 13 de mayo el Secretarlo de Relaciones 

Exteriores de México, Eduardo Hay, hace entrega de una 

nota al Ministro O'Malley dirigida al Forelgn Office, 

adjuntando un cheque por la cantidad total del adeudo 

reclamado y hace del conocimierito del Ministro, el mensaje 

que ha sido enviado ese mismo dia a Londres, en el cual 

se comunica al Gobierno Británico que en virtud de la 

actl tud poco amistadosa demostrada por su gobierno hacia 

ul Gobierno de México, "éste último retira de Inglaterra 

a su Representación Diplomática, ( 12), Rotas las relaciones 

diplomáticas untre ambos paises, el Ministro O'Malley 

tuvo que salir del país y las negociaciones y discusiones 

posteriores relativas al conflicto petrolero con Inglaterra, 

estuvieron a cargo de los representantes de la Compañia 

El Aguila. 

(11) Bnrto, J.,cp.clt.,p, 73; Alméi,M, cp.clt,p.aD 
(12) !bid. p.~ 
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l,;i ac: t. i t.ud ndop ta da por '"' 1 andn ruc has tan te 

si m llar A 1 a de Gran Brctriña aunque m~nos agt"cS i va. El 

Sr. Mnlhiif~r, nncnrr,,ario de negocios d~ los Paises llnjos, 

presentó el 12 rlc julio una nota en la que apoyaba los 

are,umenlos de J;i nota del lB rle abril c11via<Ja al gobierno 

<le México poi· el ele Inglaterra y ponla en rluda la legalirlacl 

de ln ex propiMción. Colncid!a con el Gobierno Dritánico 

en scílalar que las únicas posibilidades de llegar a un 

acuerdo con MP.x.lco eran: ta devolución de lns propicrl::ulcs 

o bien, la indemnización inmediata. 

llay que tenc r en cu en ta que hab i a. muy pocos 

accionistas de nacionalidad holandesa en la filial que 

In 11oyal Dutch Shell tenla en México y que sus princlp<Jlcs 

invcrsionc~ cstnban en filiales 'de otros países. Por 

este molivo, el gobierno de los Paises Bajos no intervino 

abiertamente en el conflicto, aunque si se solldorlz6 

con las compaíHas petroleras al unirse al boicot económico 

~uc desarrollaban 

llubo todavía 3 

diversos gobiernos en contra de México. 

notas más del Gobierno Holandés al de 

México, pero lemlendo fueran rotas las relaciones dlplomátl-

cas cntr-e ambos paises, decidió no continuarlas y actuar 

por otros medios. (13). 

5.2.- Estados Unidos.-

Aún antes de riue se decretara la expropiación 

petrolera, el Gobierno de los EstadoG Unidos, mnntuvo 

una pol!tlca bastanlc moderada en relación al conflicto 

petrolero, en contraste con su tradiciona1 agresividad 

hacia México y mucho más tratándose de intereses económicos, 

por lo r¡uc su acti Lud no pued~ ser menos que sospechosa. 

Algur1os autores asncian 6sta politlca ''benevolente•• al 

he~ho de que la ex propiación afectaba mayormente a la 

empresa anglo-holandesa "El Aguila". En r-ealidad, al 

(13) M~r, L. cp cit. p. 3'3. 
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Rnhi,!r11n r111rtr~nrn'!rl~•.H'i\l le bcnarlclnbn. no tener corno competi

dor :J unn ~1nprnm1 r.-11rnpcn y prcflrJó no intervenir' de 

m:U1f•r:i dr:lt>I. i en, pura en J n futuro reservarse el mercado 

pl':'t.rnlf!rn me)( lr.nnn rrnra nu propio provecho. 

IJn hecho, la Cia. Sinclal~, fue la primera 

nmprc:;n pct.rnlcrrt c¡u~ reconocló la ·~x propiación al iniciar 

n0nuci:iclnn~s con el Gobierno de México. La pantalla 

d~ J.1 pnlfttc~1 de In 11 hucna vccin<lnd", proclamada por 

íloosvcl t, rcsut tó muy adecuada a la si tunctón. El Embajador 

de los l~stados Unidos en México, Josephus Onnicls, ln.st:ruído 

por su gob le rno, como ya 

l 1 dad'1 a los problcmns 

mfldirJn, el tratamiento 

se mencionó, aparentó "grnn scnstbi

mextcanos, esto explica en alguna 

especial con el que se refieren 

a Ja gestlón lle Uan!P.ls algunos historiadores de 1.1 éroca. 

La respuesta del Departamento de Estado el 

26 de marzo a la nota enviada por el Gobierno de México 

con motivo tle la ex proplación, el Secretario de Estado 

Cordel liul l utilizó un tono agresivo, tanto, que a !nslnnclas 

del Emba"ja.dor Oanlcls, se aceptó que no se diera por rP.ciblda 

(14). Poste~lormcnte Oan!els hizo uso de su aml5Lad con 

noosvelt pnra tratar de convencerlo de qua la nacionalización 

de la Indust~ia Petrolera en México, era un hecho irrevcrsl-

blc y que Cárdenas contaba con un gran apoyo popular. 

Por el lo le recomendaba. no adopt.af" una poli tica de "mano 

durri. 11 pues consideraba que las compañias petroleras eran 

las causantes <le que el problema hubiera 1 legado a tal 

extremo por la slslemática negativa ue ástas a cambiar 

de status con el qua vcnian operando ·desde que !nielaron 

sus ª(t\vlr.lades en México y por su insistencia en desconocer 

IRs leyes dd pais. El Embajador insistia en sus notas, 

que c-ra nccegario convencer a los pctralcros de 1nic1ar 

conversaciones con el Secretario de Hacienda de México 

(M) ibld:lnp. :r,i;, 
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EdtJ;irrlo Suf.ircz, 1p1il•n yn hohJn girn<lo un nflclo pnrn Lnl 

rin. A consecucncin rJD lo5 opJnionr:~ dr. _Onnic:ls cnvindns 

A Wnshington nlg11nos nul,r)rr:s atrihuy<!n r:l cnmblo · en lu 

actitud de lns !lig•JiP.nt.es notns del Departamento de Est.odo 

NrlrtcamP.rlcnnn. En su sJgulcntc nota, rcconoclú el dP.rf'cho 

de Méx leo para r.xprop lar por causa de u U 11 dad púh 1 1 en 

de acuerdo tJ sus leyes, si empre y cuando se e rec tunrn 

el pngo de una compensación ºpronta y adccua.da11
• ( l5). 

La pt1stura adoptada por el Departamento de Estado, provocó 

tJn choque con las compañ1as acostumhradas a q1Jc su gobi~rlHl 

responc.licrn de inmediato a sus llamados. 

Los peLroleros dljnron que su gobierno les 

habla follado e injciaron una serie de actividades destinadas 

a provocar la caída del régimen de Cárdenas. Los representnn

l;cs de lf\S compañías se pusieron en contacto con el General 

Sat.urnlno Gedl l lo para proporcionarle ayuda financiera 

y levantar un movlmlcnto armado contra Cárdenas. El 15 

de mayo, un rlia después de haber sido dada a conocer la 

noticia de ta ruptura de relaciones diplomáticas entre 

México y ¡,. Grnn llrctaña, Gedlllo publicó un desplcl!ado 

en nl que dcsconac{a nJ gobierno ele Cf.irdcnns. Pero la. 

rcbeJ ión es taha apoynda por pequeños grupos y no consLi Luyó 

1111 peligro real para el gobierno. La rebelión fue dlsur.l ta 

~n poco tiempo pero fue utilizada por los petroleros para 

dnr unn imó.gcn lnt.crnaclonal de desprestigio de MéxJco. 

(16). 

En nhri 1 Ramón Deteta, entregó a Daniels 

un proyecto ce lndemnl.zación que proponía hacer el pago 

con bnsc en el valor fiscal de las propiedades exproplarias, 

miu:; una c<.1mpcnsación por las inversiones efectuadas por 

las cornpfliiias en materia de exploración y explotación. 

La posición de los representantes petroleros fue contundente: 

o se les po.gahn de inmediato o se les dcvolvlan sus propicda-

( 15) ibi<l:m. p. 31/ 
(16) Silva H. J, '\.ra vich ... ",cp.c!t. ,p.1'6 
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dr!n. f\<l,.10!1:-i r!r.l1tln11, rm c:;ino ,¡., 1 lr.varsc a cabo la primera 

11pr•i/111, ln r•11111prm::wr.li"1n pc1r r.l petróleo del subsunlo nún 

nn PY.t.r:d1lo. CI"/). 

Jlnnl I"! 1s 1 continuó insistiendo a Washington 

q11!"'! r:nnv0n~lnrn n los p~trolcros de iniciar negociaciones 

cr,n r.:írrl11nnn. La Cia. Slnclalr, fue la única dispuesta 

n hncnrlo y nnvló al ex secretarlo de Guerra Patrlck J, 

ll11rlcy con es<· propóslto. La iniciativa de la Slnclair 

ohl teú a tas demñs compañias nort.eamcricanas a nombrar 

un rr.prcsentantc e iniciar pláticas con el Embajador de 

México en los Estados Unidos, francisco Castillo Nájera. 

El rcprnsent.nn~e de las compañlas fue el abogado Oonald 

R. Rlchberg quién el 6 de febrero entregó a Castl i lo Nl\jcra 

un memorándum titulado 11 0bjetivos de las discusiones propucs

tas11. Este documento prctendla: 

a).- Concertación de un contrato n largo 

plazo para la explotación del combustible 

entre las compañías expropiadas y el 

Gobierno de México, 

b) .- la f1jaci6n anticipada del monto de 

los impuestos y de las conrlicloncs 

el.-

de trabajo de los mexicanos, 

la compensación a 1 as 

los daños ocasionados a 

cx.prop inc ión, y 

empresas por 

raiz de la 

d) .- las bases sobre las· cuales al expirar 

el contrato, México recibirla las prople-

cladesde manos de las empresas. ( 18). 

(i7) 91d1J""1\Y,A. q>.clt. p. 3D 
(IB) Alcm'n,V. q>.cl t. p. '3JI 
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ílir.hh~rn se traRIAdc°I n Mhxico rm mnrzo 

rJ" 1939 y sus inntrucr.lonr.r. ~ran los dn 

ning1jn motl vo un p la.n de compcnsac 1 ón. 

lnlcio de la~ conversaciones, el vocero 

no mencionar por 

( 19). Desde e 1 

de 1 as comp~il r 118 

insistió en ta necesidad rh1 México ctc :ilracr la lnvcrntbn 

norteamericana a la Industria Petrolera e hizo una alocw:lón 

del desarrollo capitalista en el siglo XX y de los camhlos 

a los que las empresas debian adaptarse. íllchberg anunció 

al Presld~nt.(! Cárdenas, ~uc las empresas que él reprcsentnbn, 

estaban dispuestas a llegar a un acuerdo haciendo a un 

lado el pasado y sentando nuevos instrumentos de cooperación 

y propuso una operación conjunta entre el Gobierno Mexicano 

y las compaiilas petroleras. Este acuerdo, consistirla 

en otorgar a las empresas la administración de la industria 

sólo lo necesario para cuidar sus intereses, pero asociados 

con el Estado. (20). 

En las siguientes entrevistas, Cárdenas 

sollcitó a Rlchberg los proyectos y al manifestarle el 

representante de las c.ompañias que aún no se elaboraban, 

Córrfenas le expuso los prlncipales puntos que el Gobierno 

Mexicano consideraba serian los adecuados para l lcgar 
a un entendimiento. Estos puntos fueron: 

a).- Indemnización 
avalúo, 

inmediata, previo 

b).- contrato a largo término .. para 

la cooperación entre las compafllas 

extranjeras y el Gobierno mexicano 

en la explotación de la Industria 

Petrolera, 

e).- arreglo de nuevas inversiones 

(19) flulg:Ml1Y, A. cp.clt. p.:n; 
(a:J) Almin,M. rp,cl t, p.3:8. 

para el fomento de la Industria 

y cirdenas le prometió que posterior 
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mnnt;e ser In r.laborado otro caplLulo 

r.n el que se exponddan tas re lacio-

nes de trabajo y que la gerencia 

" administración de la sociedad 

corresponderla al Gobierno Mexicano. 

( 21). 

llir:hh11rv, Je n1nnl fic!ta qui? el avalúo no entra en los puntos 

q11r: 1 :in r~om¡rnii f.'1s dcscnn d L ncu ti r. 

l\n In slr,uientc entrevista Rlchberg 

prC?r;cnlú o Cárdenos un 11 proyccto conjunto de principios 

para ser' considerados sin compromiso 11 donde propuso: El 

rlnancinmiento de la empresa asociada correrla principalmente 

por parte del Estado Mexicano por ser el propietario directo 

de la riqueza y las nuevas aportaciones de cap! tal para 

renovar la industria serian aportados por los inversionistas 

privados, Uno 'de los aspectos más importantes lo constl tuy6 

el hecho de proponer un contrato a 1 argo plazo por 50 

años donde se estableciera el monto de los porcentajes 

que debían corresponder a los inversionistas privados 

con el fln de compensar la deuda petrolera causada por 

la C>xpropiaclón y Lnmblén por las aportacionon t6cnlca5 

y de instalaciones aportadas por el los. Proponla también 

q1Je al tt~rmino del plazo de la sociedad, el Estado Mexicano 

se quedarla con el total de las instalaciones, y sin deudas -

con los inversionistas privados. (22). 

Este contrato debla establecer el monto 

de los impuestos a cubrir durante los 50 años que estuviera 

en vigor la 11 sociedad 11 así como los sueldos que debían 

pagarse a los t1•abajadorcs durante el mismo lapso. 

Otra de las "ven tajas" que o free ia 

111chherg rBdlcaba en que en ei futuro se evitarlan las 

huelgas ya que el Gobierno tendria bajo su control a los 

trabajadores correspondicndole a éste, resolver los problemas 

(2l) iblcbn. p.313 
(22) lbld. p. 3?-1 
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r¡ue sr. suscltnr;in r.n el Sln<llcato.(23). 

El. Presidente Cárdenas, no acP.pt6 tales 

condiciones y consideró necesario comenzar el avalúo de 

las propiedadr.s expropiadas, asimismo le manifestó a Rlchberg 

que el Gobierno de México, consideraba lndispr.nsablc hacer 

el avalúo, a fin de conocer el monto de los beneficios 

de capital y fijar el tipo de amortización do las Inversiones 

anteriores y de las futuras, en caso de llegar a un acuerdo 

pero que la administración, deberla quedar en manos del 

gobierno. Cárdenas consideró que el combustible que no 

fuera uti l!zado en el mercado interno, aproximadamente 

el 60% seria para la exportación, sin embargo, con el 

avalúo, seria determinado el porcentaje destinado a cubrir 

las compañias que formaran parte de la compensación de 
la sociedad. (24). Por •vpuesto, las compafUas no aceptaron 

Gobierno de México y las conversaciones la oropuesta rJel 

fueron suspendidas temporalmente. 

(Zl) lblctm p.326 
(24) Sl!llP/%',A. q:>.clt.p. Jl5 



COYUNTUllA OE l.A 5~:GllNDA GUERR~ 

MUNDIAL. 

ú.1.- Comblon C,!!_ la orlentac16n polltica de México.-

scp t lcmbrc 

UnldoA e 

La Segunda Guerra Mundial iniciada en -

de i939, distraeria la atenci6n de tos Estados 

Inglaterra respecto del problema petrolero de 

México, e ,.ntroduc!a cambios importantes en tas relaciones 

internacionales. La necesidad de los paises democráticos 

del petr6teo mexicano para impedir el avance de las tropas 

naz.\-fascistas en Europa, bcncfici6 a México pues significaba 

colaborar nuevamente con tos aliados. Con motivo del bloqueo 

P.C:onéimlco, Cárdenas .. apcsar suyo··,sc habla visto obligado 

n vender el energético _por maquinaria a Alemania, Italia 

y nn menor medida a Japón. 

Sin embargo, el Departamento de Estado 

no obstan le, tenla otras intenciones y el 3 de abri t el 

Secretarlo de Estado Cordell Hull, propuso a México que 

la soluci6n del conflicto, se efectuara por medlo de un 

arbilrajc de acuerdo con lo establecido en la Conferencia 

de La llabann, Cuba, <le 1839. ( 1). 

Esta propuesta, estaba apoyada también 

por el Subsecretario de Estado Welles, quién además exlgi6 

que el arbitraje tuviera amplias facultades.· En la segunda 

1?tap11 de las conversaeironcs en 1940, Richberg insisti6 

en que las compañias no deseaban ser agentes de Ventas 

del Goblcrno Mexicano y exiglan una amplia participaci6n 

(1) 91.d¡poá\y, A. qi.cl t. p. ""5 
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P.n la administración <le In sociedad. Cárdenas le respondió 

que hacer ese tipo de concesiones, se llegarla a una situa--

c!ón slml\ar a la c¡ue cxlstia antes de la expropiación 

e insistió nuevamente en el avalúo. Rlchberg inslstla 

en 

del 

era 

hacer el avalúo pero 

subsuelo, Finalm~nte, 

posible y le solicitó 

de las conseclones, es decir, 

Cárdenas le responió que no 

fueran nombrados peritos po• 

ambas partes para efectuar el avalúo. De esa manera concluye

r·on las conversaciones. (2). 

Mientras llegaban a un acuerdo respecto 

del arbitraje, llegó a México Patrick Hurley en representa--

c ión <le la C la., Sinclai r, con el propósito de negociar 

un acuerdo con el Gobierno de México, Cárdenas sabia que 

obtener un arreglo con la Sinclair implicaba romper el 

frente unido de los petroleros y consecuentemente un triunfo 

para la expropiación. Las peticiones de la Sinclair eran 

exageradas, pues sus intereses representaban solo el 4 

% del total de las propiedades expropiadas, pero después 

de algunas entrevistas de Hurley con Cárdenas, la Sinclalr 

redujo considerablemente sus peticiones y el lº de mayo 

de 1940, se logró un acuerdo que estableció que el Gobierno 

Mexicano pagarla a la Compañla Sinclair la cantidad de 

trece o catorce millones de dólares, como 1ndemn1zaci6n. 

Este acuerdo significó el reconocimiento de la nacionaliza--

ción de la Industria Petrolera, como un hecho consumado. 

(3). 

La indemnización seria pagada <le la 

si gulente manera: Los primeros ocho mi llenes, se pagarían 

en efP.ctivo en un plazo de tres años y el resto en petróleo 

a un p1·ecio de 0.25 Dls. por barril -inferior al precio 

internacional- el que en 1948 aumentó a 1.90 y 2.25 Dls. 

por barri 1, aunque éste se sigui o pagando al precio pactado 
de 0.25 Dls. (4). 

(2) Almin,M. ,cp.cit.p. :BJ . 
(3) frul~,A.,q¡.clt.,p.<\<12; Si11r.1 fl.,cp.cit.p. 100 
(4) lb:lrlg=,A. cp.cl t. ,p. 151 
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f::I ;u:w::rdq c1111 la Sim:lalr olwrcc°J a sus filio.les: Mcxicnn 

!iln1~lrtlr l'r!l.rolnum Co. 1 Plercr. 011 Corporation¡ Cia. Terminal 

<!" l,olurn y Slnnforrl y G!a. Este, fue un duro golpe para 
l:m domá'i compai1Ias petroleras y el Departamento de Estado 

nnrf.r_.,,mr:rfr..'lno. ~~Ge mismo dia el Gobierno Mexicano envi6 

n Wnat1Jngton 1Jn mensaje en cual Cirdcnas rcchaz6 el arbitraje 

y df'claró <¡ue la compensación era asunto que debía decidirse 

lnlcrnnmcntc en el pais, por lo que ya se habla establecido 

un nrreg lo con una importante Cia. 

la lmproccdcncin de un arbitraje. 

petrolera, que demostraba 

(5). México estableció 
como marco rlc referencia pnrn el monto de la indemnización 

nn prlmer término, la· fijación del avalúo de los bienes 

exµroplndos, más un 50% como total. 

Por otra parte, a nivel nacional, el 
éxito de In expropiación dependió de la habi l ldad del 
régimen para mantener ;¡ flote a la Industria petrolera, 
a pesar de la cscaccz de personal capacitado. En los primeros 

nilos el Gobierno tuvo que depender casi por entero del 
SPTílM pnra sostener la Industria en marcha; los lideres 
ohrcros llegaron a considerar que podrían llegar a ser 

nllo~, n1l nJ Estado, quienes controlaran la Industria 

Nacional izada y a pesar de que muchos de sus dirigentes 

ocupaban pues ton en la Adminstraci6n General del Pe trolco, 

el Sindicato ignoró la crsis de la Industria petrolera, 

y exigió el cumplimiento que el laudo de 1937 les habla 
concedido. { 6). 

En octubre de 1939, Lázaro Cárdenas 

unificó la Industria al traspasar a. Petróleos Mexicanos 
los bienes y las atrlbuci"ones de la Distribuidora de Petróleos 

Mexicanos, de la Administración General del Petróleo Nacional 

y de Petróleos Mexicanos S.A. (7). 

(5) S~tl~,A.,cp.clt. p.433 
(6) lb:tígLZ,11. ,cp.ci t. ,p. 151 
(7) s. lt!rzrg,.i.,•rnst ... ",cp.cit.,p.13<1 
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Al lnL.,rlor del pa!s, cxlst!a una gran 

afcrvcccncla pol[ticn por lo aproxlmnción de las ctecciunc5 

presidenciales. Desde los inicJos de l93!Jt eran mencionados 

como posibles canrlldalos f"rnnclsco J. Mújlca y lleribcrto 

Jara, ambos de conocida filinclón cnrdenista, pero lan 

coodlcioncs internacionales y las presiones de poderosos 

gruros en el pals, lnrtuy<'ron para que d Partirlo de la 

ncvotuclón Mexicana (f'RM), designara como candldato único 

al "modcrado 11 Manuel Avi la Camacho. En febrero, Lombardo 

Toledano junto con la CTM, se rronunciaron por dicha candlda-

tura y el lm!naron al posible continuador de la poi !tlca 

cardcnlsta, Francisco Mó,jlca. (6)' 

El Plan Sexenal de Avlla Camacho, distaba 

mucho de s~r congruente con· las afirmaciones de sus seguidores 

al que llamaron °conttnuador de la causa de Cárdenas", 

pues el candidato en la mayorla de sus. intervenciones 

públ leas, abogaba por atraer a Méx.ico más inversiones extran-

,ie ras. ( 9) • 

Ei General Juan /\n<irew /\lmazán, aspiraba 

también R la Prcsidcncin de la República y cuando fue 

nominado /\vlla Garnacha, decidió separarse del PRM y formó 

el Part[do llcvoluclonarlo de Unlflcaclón Nacional (PílUN). 

El recien formado Partido Acción Nacional (PAN), orglfll:zai:b 

por nnticardenlstas, otorgaron su apoyo a la rebelión 

nlmazanistn. El míllonario General Almazán, era conocido 

por su autoritarismo y por sus simpatius por los rcgimens 

de corte fascista, en ·especial, hacia el General francisco 

Franco. Entre los partidarios de Almazañ se encontraban: 

La ConfedcracJ.ón de Partidos Independientes; La Confederación 

rle Cámaras de Comercio e Industriales; La Unión de Pequeños 

Propietarios de la Tierra y al creciente grupo de lndust~iales 

de Monterrey. Al movimiento Almazanista, lo financiaban 

(!l) Sul~,A.cp.cit.p. 415 
(9) lblctm p.416. 
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,,, 111im11" t\Jm.,.,Jui, r¡uit~n 1~ont;.1ha con una nrnn fortuna pcrsunaL 

a:¡ i r11mn d l '1t!r:;n5 1trt1pOR üconómicnmcn te poderos es del 

w,1·11• ~t1d ¡1ai:~. nr;l c1,mn pC'l.rolf!ros ingJcsos y nortnamcrlcnnoa 

'1'''! In aywJ:1h:in lntrrvJuci("'ndo armafi nl pa!s, principolrncnte 

pur 1~1 Enl ndo dt• Cnnhui };.¡, ( 10). 

'"' cnmpnña presidencial de los candidatos, 

~Huwt1.orCJ11 una 1..1la de comctarios, tanto en México como 

,,n 01 c;w-;t.r;111.Jr.ro, principalmente en los Estados Unidos 

ht<"n, a Al mnziin lo apoyaban gr.etnrJcs y poderosos 

<lr• tn derecha mexicana, Washington desconfiaba 

el,,. ést.c por su radfcnlismo y por la filiación nazi-fascista 

de nl¡¡unns ª" los grupos que lo financiaban. En caso de 

t.rl11nfar /wiln Cnm;¡cho, los olmnzonfstas se preparaban 

porn efectuar un levantamiento en las elecciones de 1940. 

llHbo una serte de incidentes violentos entre avilacomach1stas 

y almnznnlstns en varias ciudades del pals. finalmente 

el 7 de jul lo, resultó electo como Presidente de la ílcpubl lea, 

Mnnuc-l Avt ln Camacho al que se le atrlbuynron 2'476,Gtlt 

V()l.os, mientras que aseguraban los del PRM¡ que Almozan 

no habla olcnnzodo el millón, (ll). 

A pesar del apoyo popular a la expropiación, 

et gobierno de Cárdenas se enfrentó a grandes peligros 

inlr.rnos y externos. No solo fue el 1evantnmiento armado 

de hlmaziin, financiado por compañías petroleras y algunos 

r,rupos de ctC!scontentosJ que vetan en la medida una nueva 
11 bolcchcviza.c1ónº12 que tanlo hnbían anunciado desde la 

é-poca de Cal les .. Estos grupos también amenazaban con sacar

cnpl lR!es del país y cerrar las pocas fuentes de trabajo 

"" agrícola, que existían en Móxico en. esa época~ 13 Incluso 
en los Estados Unldos, se llegó a temer que Cárd·:?nas, ante 

lil presión de la extrema derecha, se viera obligado a reclegise 

o a pont'?r en Jn Presidencia, a un lncondlcional suyo. 
( 14). 

(!O) fo\':>"r,L. qi.clt.,p. :(>5 
(11) SulgV-'l<y,A. cp.cit.,pA)l 
(12) Íl:lcbn p. <\13 
(JJ) r.cyer.J.,rp.cit.,r.:.i'C 
(14) ~lll!JW<y, A.,'l'·cit.,po<l!JJ 
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Cn cst.c sentido, el historiador Adolfo 

Gt 1 Jy nnAI lzn las com;í'cur:-ncia;. pa.ra México de la formación 

dnl N11cvn Partirlo y de .la designación a la Presidencia 

de.la República, de Manuel Avlla Camacho. (15). 

"J.,1 Confederación Nacional Catr1JCSlna, integró 

al sc~tnr C:llnpesino y t.anhardo Tolcdruio nuevamente, dio todos los arguncn

toc. y la pol ltlca .para éste nuevo procedimiento del movimiento obrero 

orgnnlzado al partirlo de I~ burguesla nacional. La dcbi 1 idad social 

de la burguesia se nxpreSrtha. en que tenía que constl tuir su propio 

partido crtno partido parcialrwmte basado en los Sindicatos, qua era. 

unn fonm rlc reconocer el papel pol l tico de éstos y al mlsno tlcrrpo 

r.unctcrlos a su poi lLlcn. El partido tuvo que l11clulr en su prug1a11i:1 

lnlclnl, líl clcclaración rfc que "considera cauo uno de sus objetivos 

funr!~nt<1lcG la prcparac_tón del pueblo para la implantación de una 

rlP.1nocrncia d~ trahajadorcs y para llegar al régimen socialist'a11
• 

A cambio de estas declaraciones, la 

CTM, es dccl~ el sector mis poderoso y centralizado del 

movimiento obrero organizado, renunciaba a su indcpendencin 

(le clnSC' y a ln tnrea fundamental para todo progreso ulterior 

de In revolución mexicana: la organización independiente 

dn un pnrt(do obrero de masas: y se sometía pol lticamcnte 

a ln di rccción de ln burguesla nacional, con el pretexto 

rlo que ara su ala antiimpcrialista la que estaba en el 

¡¡ob 1 e rno .. ( 16) • 

"Cuando el gobierno viró hacia la derecha el 

movimiento obrem estaba tnMlatado para luchar por una polltlca lndepen-

dinntC' y contra la canrtirlat.ura derechista de Avila Cama.cho, caoo estuvo 

mnninlndo c!c::;puf.z poro 0poncrse- a éste y a sus sucesores. En el s001etimlcn

l.o del periodo cnrrlcnl:;tn f'.'Statm el génnen de la suntstón a todos los 

rcglmcncs poslP.riorcs de ln burgucs.ia mexicana, a traVes del aparato 

dn charros sindicales Cliyas primeras bases vienen desde entonces. Es 

lo fllJC? prcvcta Trotsky cu<lmlo denunciaba .el peligro encerrado en el 

(15) Gil ly, l'íblfo. ,"l.a 1=-h.ciln \nlemrrpi1tJ'',~co,EJj, El c3:ell!tn. ,lg}G.,p,377 
(16) lbid:m. p.:IB 
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r:irfwlcr i:;r!fn\m¡tnt.n1 1 1¡111"? la t.ny Mnxlcana daban loz Slndlcotos11 • (1•1). 

1·:1 ;infillsls <¡lle h,,cc Gllly sobre el 

prri(rrlo rl,... l.rnn!ilci1'm rnl.rc• r.árdcnns y Avila Camacho, indcpcn

rllr~nt."ment,(? dr~l r.11fnq11f! ld11ológico 1 tiene una importancia 

rundr.unm1tn\ pnrn POtcncJcr los prOCf?SOO QUC ViViÓ el pa{S 

r.n sun nilos rc:c lr-ntr!S. /\si cxpl leo la coyuntura de la guerra: 

ºfi~ fln"pnr:lhn yn In SPp,1ind.i G11e1·r:i t·1unrlinl, que los e,oblcn10s imperinl is-

Lns 11drmocr:íl.lcon11 presentaban cano unél. cruzada contra el nnzlsmo. 

l-:11 ·~Htln cr 1nrl\l":lo11r.s sn Agoló el impulso ascendente de la etapa Cardcntstn. 

l..-, cnnrli<l.it.ur.1 rlc Avllri Crun-,C'ho a la fjlJCes\ón preslrlencial fue en el 

fnndo, un ncucrrlo con el impcrialisno oprn. qlic éste respetara lns conquls

t.ns n1cnnz.arlrls n crina>lo de detener el curso revolucionarlo y de nuevns medt

dm; anti 1mpt'r1nl istas en México .•• " 11 ••• Wnshlngtcx1 advirtió que no 

lhn a. t.olera.r 1 después de la expropiación, un gobierno más a la izquierda 

en el Palacio Nacional de México, Lanbardo Toledano y el Partido Ccm.uilsta 

se flt:'~~ron a opoy;w n Mújica y se volcaron hacia el candidato más 11modcra

dn'\ el que goront.izn!Ja la 11esLabll idad11 y el acuerdo con el hrpcrlal lsmo. 

( 18), 

11 lnfinidad de veces en los siguientes Lrctnta 

oños, en t.odos los rincones de México, miles de gentes le preguntaron 

a Cfirdcnns por qué habla dodo su apoyo a Av1 la Cnm.-"lcho y no a Mú,1 lca 

como sucesor. Muchas veces cvD.dió la respuesta. Pero en algunas ocasiones 

rJlJn que opoyar a Mújlca, cano él hubiera querido, significaba la Invasión 

scgllrn de Móxlco por los Estados Unidos y que la situación Naclonnl 

y M1111dl;!il, no dab;in lD.s fuerzas necesarias para enfrentar esa invasión11
• 

(\9). 

"· •• Cano no vló posibilidad de avanzar 1 Cárclcnas 

accedió a la transacción de Avlla Camacho. Esto slgnificacba que el 

nac\onal tsmo carrlcnista no vela otra al tema.ti va que sc:meterse a la 

C'Onsip,na de la "wlidad contra el fascisoo" y se encerraba en México 

rn un programr'l de acción irnicdinto muy simple: defender las conquisl:os 

~s0nci¿:¡Jcs del periodo anterior, entre ellas y sobre todo Pcmex y el 

Ejlclo, hasta una nueva etapa favorable. Ese fUe en parte el significado 

(17) l\Ji'.tm p.:ro 
(lf.llíbld. p, :DI 
(19) lchn. 
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rlr. la ncr~pl.uclñn pnr CñrrJr~n.-m dn In Sccl""'!tarla dr.: In lk1Íl:'llR'1. tk.lclrinr1l 

en r.I g<ll1lcmo rlc Avl 1 a Can.1d10 mlcnt.ras dumm la Sr.gund:1. Cucrra Miritllal. 

No era un respaldo Al rn1cvo g..,hlemo, era ,.,:i form'l de control rtc ést.~ 

Mbre éste y una parte de la tr:imacclón. Chrdcms exlgla parn si cs.., 

cnrt~ra n m.:><Jo de garantía contra retrocesos que afectaran lRs conqulntas 

básicas de la C?t.apa anterior y lesionaran la sobcranla naclorwl. Dcsdn 

mm puesto taró las medidas p'3ra organizar la defensa de IJ:i.)a C:il I fomla 

contra el Intento nortcaimrlcano de establecer bases e Introducir tro¡ms 

en México con el pretexto de la "defensa de Baja California contr:i 

el Intento nortcameric:ano de establecer bases e introducir tropas en 

México con el trctcxto de la "dr.fensa de la democracia" en la Gucrrn 

Mundial. Las mcd!d;is eran sobre todo slnbóllcas pero representaban 

la voluntad rle Lodo el pueblo mexicano de resistir una invasión rllsfmzad., 

F:l l~riallsro COT1jlrcnd!ú la lucha que debería enfrentar y desistió". 

(20). 

G.?.- Periodo Presidencial de Manuel Avlla Camacho.-

f.l triunfo de Av! la Camacho, significó 

el afianzamiento del Partido de la Revolución Mexicana 

y un vira.le a la derecha -aunque diferente al de Almazán

y fue dí.? inmediato reconocido oficialmente por el gobierno 

de los Estados Unidos. El primero de diciembre de 1940 

Avila Cñmacho, tomó posesión, et periodo presidencial de 

Avl la Cnmacho se caracterizó, por un marcado cambio de la 

polltica ~ue habin tenido el país, desde la revolución 

de 1910; el carácter nacion.allsta y los postulados revoluciona

rios fuero~ en bu~no medid~ olvidados por el nuevo Presidcrite 

Y en cambio, su actitud se volvió conciliadora, tanto con 

los Estados Unidos, como con respecto a la inversión extranje

ra en la Industria Nacional. Se puede mencionar a éste 

respecto, la Ley de Industrias de la Transformación, ex.pedida 

"en abril rJe 1941. (21). 

(<O) lbichn p. :.tl2 

(21) "Lm preslch1trn •••• " Infome prcs!d:rc!al d>l Presid:nte Q.mtib.J:icral c1' les Esta
cts U1lrls M~lcn:s C. ~b1"1 Avila Carn::h:>, lº ce ¡qJtimbre ce l~l.p. l:E. 
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J.:w c1111•licl11nn::; lnlernuciunnlcs a prlm~i-

pl11n ,¡,. l'MI, rtbl iw11·11n :.11 ¡tnhtf"!rn11 de Jos Entados Unidos 

a :1rf1111~.nr m1 1tr•gr"mr1nin í'fl Jos pnlsr:r, lotlnoo:amcrlccrno.n 

por· In r¡ur.o 11111111 dr: hn•:c1• cri111blos en su pol ltJca exterior. 

J-:111.r,.. i•nor; ra.' rncr111t.rnbn ol t.od,,vin Intente problcmR petrolero 

c·on M,;x 1 en. llt!r,p11ús de 1 arreglo con 1 n "51 ne lai r" y con 

Tri "Cit.y s~rvlccs", Jlull intentó que las demás compañfas 

ru~tr•llnr.1n l lr.nnrnn t.runhiñn a un acuerdo con el Gobierno 

f.lr.xl<'.:1110. (2~l. 1'nmhlén cxpl lea el cambio de actl tud del 

!-lr>c"r'"!t.ririo de Ent.:ulo pues ni estar los E'stados Unidos en 

nitunr.it'lfl rlf• nuC'!rrn, Washington pensó que ser[n ncccsnrio 

uti 1 izor cJ petróleo mexicano por lo que le interesaba 

1 tcp,nr n un ar:uP.rdo lo m~s pronto posible. (2:1). 

Avlla Camacho por su parte, l1acia csft1cr-

zos por ganarse la simpntia y la conflonza del caplL~l 

f'xt·rnnJcro y el 

Ucnlnmcntnrln del 

2 de mayo de 1941, fue expedida In l,cy 

flrtfculo 27 Constl tuclonal en e 1 ramo 

pl't.rnlrro. En cfin l..cy 1 so hacia posible quP. el Estndo 

MPXil~:i110 otorgr1ra a particular-es conccsJoncs n las 4111c 

!';'" din el nombre de 11contratos 11 para explotar el petróleo 

ni'•:itlr:mo. (?.4). F.fitns contratos fiC rf)gfan por las 1 J;:unn<tns 

"aocicdadcs de c1::onomla mixta" con aport:iclón mayoritaria 

rn lrts lnv·~r:;ioncs del Gobierno Mexicano. 

Con f!S tos contratos, se di sfraznba 

In pen~lrnclón del capital extran~jcro en Pemex, pues no 

se limitaba la naturaleza de las obras, la forma·dc pago 

o 1 a nnc i ona l i dad dP. 1 os contra tos. ( 25) • 

~-~-- L~~ Indcmnizbciones R Jos Cnmpaftias Extranjeras.-

La Ley de 1941, parece ser, fue expedida 

C"11m" cnnrlicil•n previa a la firma en 1942 del "Acuerdo sobre 

(?2) ~~r,L. q>.clt .,p.-t'.1 
' (;'J) ihicltn. ,p.lfJl 
(~) 9111~~,A.,ip.dt.,p.•131 ,Alcrn.p.'1E . 
(~ .. ) fhrt"i!l> [h,.--.:ul~. 011ff'1rn::it.t rqmd.cich ror la rt:Vista 'l'lLW Irclloo11 NO 9 

1l.~t~1v. 11T.).1. 1p.CJl-l'Hl 
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Problc11as de Comercio, Crédito y Establ llznclón de Divisas" 

nnlre Méxlc:n y los Cslndos Unidos en el que se fljnron 

aranceles bajo para el lnterc.:imblo de productos esenciales 

y las bases parn establecer precios y volúmenes de product.os 

est.ratéglcos que México se obl lgaba a exportar como parte 

del esfuerzo de Ja Guerra. También se negoció el primer 

ncuer<fo sobre brnceros. 

en noviembre de ese ailo el Gobierno 

de Av i la Camacho, nceptó se nombraran 2 expertos¡ uno por 

cncJn pais para "fi,1ar internacinalmente 11 el avalúo de las 

empresas nortenmcricanas expropiadas. Fueron designarJos 

a Morrls L. Cooke por parte ele los Estados Unidos y a Manuel 

.J. Zevada por el gobierno de México. Después de cinco 

meses, el 17 de abril de 1942, fue firmado finalmente el 

acuc rdn entre ambos paf ses, es tab 1ec1 éndose que el monto 

ele las Indemnizaciones correspondientes a las compaillas 

petroleras norteamericanas era de: $27'981,955,50 M.N., "La de_!! 

da petrolera que, de conformidad con el Convenio Zevada-Cook, 

de 17 de abril de 1942, ascendió a la cantidad de veintisiete 

mJlloncs, novecientos ochenta y un mil, novecientos cincuenta 
y cinco pesos, veinte ccntnvoa ha venido siendo pagada 

con toda regularidad, restando tan sólo ocho mi lloncs, 

ciento setenta mi 1, seiscientos cincuenta y cuatro pesos, 

noventa centavos, que deben ser pagados por mitad el. 30 

del presente mes y el 30 de septiembre del ailo de 1947. 

El pago correspondiente a este mes será cubierto con puntuali

dad y se anticipará el de 1947, que es el último conrorme 

al Convenio, de manera que antes de~ 30 de noviembre, en 

que termina el actual periodo presidencial, esté totalmente 

saldada la deuda petrolera, por el importe de las compañlas 

americanas.· 

'"loo í'rcsicl:ntu;; .. ", in!bmr. q.c rlrili ..... 1° ch 5:pt. d? l!W. p. 172 
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n In :a.n11rlnr1I Oi 1 ·In tlur>vn .lnr:;ny, $18 1 391 ,Ml; a la Standard 

Oll •Jn Gnllfc:rnl.1, J'!líl'J,150; Cnnsolldatcd Oll Cu., 630,151; 

Snhn 1 o íl!l'l, r.11 ; y n 1.1 Scaboard 487, 370; más un 1 nterés 

'I" 1 3,r. anun 1 rrngndcro en c 1 nr.<o ai1os a part 1 r de 1938. ( 26). 

La Standord, rch1Jsó aceptar las condlclo-

ncs rlel acuerdo por no hnberse efectuado el avalúo del 

petrólno del subsuelo. Sin cmbnrgo, n instancias del Departa-

mento de Estado, se firmó el 1º de octubre ele 1943 un acuerdo 

con In Standnr<I 011 donde se lnclulan también a las Empresas 

TI tal\ la y Mercedes, que hablan obtenido un amparo en 1942 

por no estar lncluldan en el decreto exproplatorlo y que 

Ja Stnndard cspcrabn tomar como precedente para no l lcgnr 

a un arreglo. ( 27). 

Parcela que 

hnbla llegado a su fin y que 

el 

solo 

confl lcto petrolero 

faltaba concretar el 

aval110 con el gobierno de la Gran Bretaña, que por su parte 

el Embajador; Inglés en los Estados Unidos, segula Insistiendo 

en la total devolución de sus bienes. Pero la guerra Iba 

n posponer las pláticas con el Gobierno Inglés hasta 1947. 

El arreglo petrÓlero con las compaíllas 

norteamrlcanns, signiflc6 una nueva etapa en lns relaciones 

de México con el vecino pals del norte. La Casa Blanca 

ncccsitaa tan to el apoyo a su pal! tlca en Europa como de 

de las materias otros 

primas 

pal ses 

que 

laLinoamcricanos, así 

generaban estos últimos 

como 
para abastecer a su 

lndus tri a Bé 11 ca. Las exportaciones mexicanas en esos años, 

hacia los Estados Unidos, crecieron aceleradamente. Los 

materiales no ferrosos y el hierro, así como diversos productos 

;igrlcolas, entre los QUe destacan el café y el algodón, 

aliviaron la presión económica que durante casi una .década 

hab 1 a padec Ido Méx leo. ( 28). 

(;::\;) ltrurto,J. ,o:p,cl t. ,p. l:E 
(27) M·~r,L. ,cp.cit.,p. tó7 
(é'!!l °' In 1'ñl.s. ,rp.cl t. ,p.ó? 
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La 

en gran medida en "I 

al Gobierno de lo5 

Segunda Guerra Mundlnl, Influyó 

indujo Gumcrc10 F.x ter! or de Móx 1 co e 

f.stacJ03 Unidos a buscar una solución, 

dentro del marco de la polltica de Roosvelt de la "Buena 

Vecindad", al problema petrolero. Para 1944 la Industria 

Petrolera Mexicana (PEMEX), se encontraba en un periodo 

de eatancamiP.nto pues al perder el comercio con los Estados 

Unidos por el bloqueo y a causa de la guerra, PEMEX no 

habla podido hacer Inversiones ni ampliaciones. Avll11 

Camacho al expedir la Ley de 1941, consideró que el problema 

so encontraba suficientemente zanjado por lo que recurrió 

a solicitar un préstamo al E:xlmbank, con el fin de hacer 

las amplaclones que urgían a PEME:X. El Departamento de 

Estado, se negó a otorgar cualquier préstamo que fuera 

destinado al Petróleo Mexicano. (29). 

E:n febrero de 1942 fue reemplazado 

como Embajador Jnsephus Danlels y llegó a México en su 

lugar George s. Mes se rsm i th, quién tenla una visión muy 

di fe rente del problema petrolero y su posible solución. 

Con lfl Ley de 1941, los consorcios internacionales intentaron 

volver a México. Para lograrlo intercedió en su favor 

el nuevo E:mbajador Messersmith ante el Departamento de 

Estado, pero en esa ocasión los Estados Unidos pretendieron 

-pues de otra manera no concederían el préstamo solicitado 

por México para PEMEX-, que se ! legara a un acuerdo de 

gobierno a gobierno a fin de efectuar la compra de una 

zona petrolera mexicana destinada a ser 11 reserva militar11 

norteamericana, haciendo· 1a salvedad de que serla utilizada 
11 solo en caso necesari.0 11

• (30). 

El Secretarlo de Relaciones E:xter!ores 

de México, Ezequiel Padilla, tuvo que hacer gala de talento 

(29) Sil Ir.'! fl,J. ,'Hlst ... " ,cp.ci t. ,p.194 
(3J) Alen'n,M. ,cp,clt.p.51\; 
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dlplomÁtlco para hacer entender a llo::isvclt, Hoover y Meesersmlth, 

qur. cr.o era Imposible. En 1~42 Avila Camacho rlrmó unos acuer

dos con compai\!as del Grupo Imperio y con la Standard 011 

e Iniciaron pláticas para "ofrecer nuevas posibilidades 

legales" e Introducirse al país. La táctica de celebración 

de "contratos" y "asesor 1 as" comenzó a func 1 onar. De es ta 
mnnr.rn al tcrmlnnr Avlla Camacho su período presidencial, 

dejó la legislación puesta para la nueva penetración del 

capital extranjero en el Petróleo de México, Es curioso 

observar que el Lle. Miguel Alemán en su libro Impugna 

lo que durante su sexenio aprovechó intensivamente: La 

Ley de 1941. El gobierno norteamericano no conforme con 

dicha ley, querla más injerencia en la Industria petrolera 

Mexicana. Pero los "contratos no fueron finnados" durante 

el gobierno de Avlla Camacho, sino hasta el siguiente sexenio 

con Miguel Alemán Valdcz, en quién según el historiador 

Antonio Rodríguez, los Estados Unidos ten!an muchas esperanzas. 

En su libro, cita una carta enviada por Spiriu1'le Braden, 

subsecretario de Estado al nuevo Embajador norteamericano 

en México, Waltcr Thurston, en la que le sef'lala que la 

nueva admtnistracl6n ''e11tlende el problema petrolero 11 y 

le habla ofrecido buscar la forma de obtener en México 

una partlclpación de una forma u otra en la Industria Petrole

ra "probablemente como contratos" (31). 

6.4.- SUSTITUC!ONDE IMPORTACIONES.-

Es necesario observar que el cambio opera

do en la poi [tica económica mexicana se dio en buena medida 

a consecuencia de la coyuntura que se abrió para los paises 

l n t lnomaerlcanos ante la Segunda Guerra Mundl al, a Méx leo 

en partlcu lar. Los Estados Unidos, tradicional vendedor 

de productos a México, enfocó su producción industrial 

(Jll lblmn p. ~ 
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a l:i 'P.lab•1rn~ltin d" lnrl:J 1.:ln::;n de malcrlalcs bélicos. Lo 

'I'ª'' 1nq1,ivr
0

1 •ti c:rihlc.~rnn Mt~xlcnno a dar un fuerte impulso 

a 111:; ln•l11:11.rt11li.~:_; nor.lr1nalr..s con el rtn de satisfacer 

"l m"'rcadn Interno nortr.,m~ricano rlc los productos y manurnctu

rn:; '111'' ¡mi' P.:;ns rcch.:t:=; escaccaban en ese pals. 

Durante éste perlarlo, surgió en México 
lni t~lnpn llnmnda de ln "sustitución de lmportaciones11 , 

r1ur: :ihrió pnfin n un dcsnrrollo industrial nuncn antes visto, 

01 cunt no hublern sido posible 1 si la atención de los 

l·:Htndo::; Unidos no hublern estado puesta en los asuntos 

de la guerra. Se afianzó la tendencia hacia un desarrollo 

ele tipo capitalista y la "democracia de los trabajadores" 

fur. npnrtnda del vocabulario de los dirigentes del pa(s. 

(32). 

(:P.) Sul~,A.,<t'.clt.,p.t/D 



MIGUEL ALEMAN VA!.IJEZ Y LA DESNACIONALIZACION. 

El lº de diciembre de 1946, asume la 

Presidencia de la República, Miguel Alemán Valrlez, exgobernador 

del Estado de Vcracruz, quién durante el sexenio de Lázaro 

Cárdenas, habla hecho gala de su admiración a la expropiación 

petrolera y de la pol!tica nacionalista del Presidente. 

El periodo presidencial de Miguel Alemán, 

se caracterizó por un vuelco mayor a la derecha del qun 

en su tiempo dió. su antecesor. La ecc>norrla y la polltlca 

se 11 modcrniznron". La coyuntura de la Segunda Guerra Mundial 

y el Incipiente desarrollo alcanzado por México en esos 

años, hizo pensar al nuevo Presidente que las condiciones 

ser! an permanentes y que solo faltaba alguien que impulsara 

la Industrialización. 

Alemán lo dió un enfoque econornic isto. 

a la pollticn nacional y se abrieron de par en par al capital 

extranjero parn lograr el "desarrollo estabilizador", con 

base en el endeudam1ento externo. 

La reestructuración de Europa con el 

Plan Marshall, la Inauguración de la "guerra fria" y la 

reorgan i zac Ión de la poli ti ca mundial, con nuevos organismos 

internacionales, euspic!ó que la actuación desnacionallzadora 

del régimen de Alemán, se diluyera. Tambien con la adopción del 

nuevo lenguaje "técnico" -capital financiero, producto 

interno bruto; despegue industrial, etc.- en los nuevos 

discursos oficiales, se ocultó el verdadero carácter de 

la nueva política de México. 
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El problema petrolero aún no estaba 

lotaln-nntc r~mrnlLo y Washington, no quitaba el dedo del 

rcnglún pnra volver a intervenir a México y en agosto de 

1946, comisionó al Subsecr.,tario ele Estado Spirlulle Braden 

para pr'!scntar 11 sccrctament.:e11 al Embajador norteamericano 

en México, Walter Thurston, un proyecto de contrato. El 

proyecto se basó en los siguientes requisitos para su celebra

ción: El contratista extranjero seleccionaría las zonas 

e.le exploración y explotación¡ la durnr.ión de los contratos 

serta por cincuenta años; Lns inversiones ser[nn reembolsadas 

del producto obtenido; el contrtista estar(a exento de 

impuestos; rcclbirta el control exclusivo de los duetos 

y de las reflnerias; controlarla administrativamente las 

empresas; y se le permitirla importar y exportar en completa 

libertad el petróleo y sus derivados. (1). Las plltlcas 

con el Presidente Alemán concluyeron en la 11 celebraclón 

da los contratos riesgo". 

7.1- Contratos Riesgo.-

Asi ''entre 1949 y 1951 1 Petróleos Mexicanos 

auscrlllió cinco contratos 

privadas, que establecían 

y perforación ele pozos y 

riesgo con 

un periodo 

empresas petroleras 

para la exploración 

señalaban como remuneración por 

parte de Petróleos Mexicanos, el reembolso total, stn plazo 

de vencimiento, de tos gastos e inversiones por trabajos 

ejecutados, con el valor del 50% de los hidrocarburos proeluci

dos por los pozos perforados y una compensación que iba 

del 15% al 18.25% del valor de la producción por un periodo 

de 2f> años". (2). 

Estos contratos fueron: 

(l) l"t-<H!J.l'Z,A. ,qi.clt. ,p, 193 

(2) lblltlca retrolera,lbletln d? lnfoma::lén re Fetrólocs Mxlcam. 18 c:E rmrzo c:E ¡g,u 
"Jnnxrre q.e Mn:E el Dite::ror Cl:reral <h F<otrólo::s !obdcam C.Jeás fcym fcroles.p.3 



••• 99 

1, de Tierra Sumergida, con Edwin 

L. Pauley, Signal 011 and Gas 

r:o., y American Independent 011 

Co,, en una zona de 400 kilómetros 

de largo por 5 de ancho, osea, 

un total de 2000 kilómetros cuadrados 

en el litoral comprendido entre 

La Barca de Santecomapan, Veracruz 

y Puerto Real, Campeche. 

2, Con la misma empresas en la 

misma fecha, un contrato de 11 tierra 

ft rme 11 abarcando un área con 

tres estructuras geológicas que 

por sustituciones previstas contrae-

tualmente, llegaron a ocho, en 

los Estados de Campeche, Tabasco, 

Veracruz y Nuevo León, con una 

superficie 

cuadrados. 

celebró un 

de 456 kl lómetros 

Simultáneamente se 

contrato de "ventas" 

con las compañías mencionadas. 

3, - Posteriormente, el lº de Julio 
de 1950, se firmó con la empresa 

snarmex un contrato similar en 

el que se le asignaba áreas para 

exploración y perforación entre 

Poza 

que 

Rica, Ver •• 

alcanzaron 

y 

una 

Tnmlahua, 

superficie 
de 318 kilómetros cuadrados. 

4. - El 8 de julio de 1950, se celebró 
otr-o contrato en términos análogos 
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con la empresa Edwln W. Pauley 
r.n la zona Noroeste, comprendiendo 

923 Kilómetros cuadrados para 

exploración y perforación. 

5. - Por último, el 17 de marzo 

de 1951, otro contrato en términos 
semejantes con la empresa Isthums 

Development co., para explorar 

y perforar un área de 161 kilómetros 

cuadrados en el sur de Veracruz. 

Estos contratos concedian un plazo para exploración y perfora
ción de diez a quince años, reembolso del total de las 

cantidades invertidas, sln 111hlte de tiempo y compensación 
dr.I 15 al 18.25% de la producción por un plazo de veincltlnco 
Años. ( 3). 

En el Informe presidencial de 1949, 

ln unlca mención que el Presidente Alemán hizo sobre el 
petróleo fue: "Los contratos celebrados por Petróleos Mexicanos 

Y en los cuales participan compal'lias extranjeras, van a 
permitir la exploración en zonas territoriales y de una 
parte de la plataforma continental". (4). 

Y en el de 1950 "Se perforaron ciento 

setenta y tres pozos, de los cuales ciento dieciocho resulta-
ron productivos con un rendimiento potencial de treinta 

Y cuatro barriles diarl.os de petróleo y dos millones de 
metros cúbt.cos de gas. 

"El promedio diario actual de producción 

es de doscientos quince mil barriles, lo que representa 

un aumento de doce por ciento sobre el periodo anterior. 
Durante el lapoo que abarca este Informe, se produjeron 

sesenta y cinco y medio millones de barriles, de los cuales 
cincuenta y seis millones fueron refinados en nuestras 

plantas. ( 5 ). 

(3) lbidrn p.6 
(4) "Les Prmlcmt"5 re H'odro mte la t-n:lén. lnfrnre q.c rlrre et c. Preslcmte O:mtitu

clcml re les E:sta:D; thkts M:?Xic;ru;,Ml8J"I Almái Valciiz.1 • re Si:ptimbre re tM! p. 
p.:ro. 

f!'>l ih\""1 o.a:n. 
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La versión de los contratos riesgo 

según su autor Ja transclblmos por el cúmulo de dlscuJpns 

que orrc<;e lntentan~o just;lflcar la claudicación al csplrltu 

de la expropiación y las Infamantes condiciones en las. 

que ruéron fl rmados: "En 1949 Petróleos Mexicanos celebra 

contratos de perforación con distintos grupos de particulares. 

En primer lugar. hay que evaluar esos contratos en su momento: 

a la luz de las posibilidades finanieras de la empresa 

nacional en la época y de su capacidad técnica que no eran 

las que habria de alcanzar, para beneficio de México, aftos 

después. También es preciso analizar los contratos riesgo 

al tenor de las leyes vigentes en el momento en que fueron 

suscritos, posteriormente modificadas". (6). 

Más adelante en su libro, Alemán, contlnuá 

suavizando las lmpllcalconcs negativas que los contratos 

riesgo tuvieron para México por más de veinte años. "Los 

contratos riesgo, fueron contratos de obras, iguales a 

los que tienen por objeto la construcción de una reflnerla 

o de un oleoducto, aún cuando. en su remuneración tuvieran 

una variante favorable (sic) a Petróleos Mexclanos; estipulaba 

un pago aleatorio en lugar de basarse en precio alzado 

o precios unitarios. En erecto, si las perforaciones resulta

ban lmproductivao, Petróleos Mexicanos no hacia pago alguno 

al contratista. De aqul que se llamaran contratos riesgo; 

loo riesgos -grandes y costosos de la perforación- corrían 

a cargo de los perforadores. Si el pozo resultaba improductivo 

Petróleos Mexicanos reembolsaba sus gastos al contratista 

Y le reconocla una utilidad en efectivo que fluctuaba entre 

el 15% y el 16% de loo beneficios del mismo para compensar 

el riesgo asumido, que se calculaba sobre el volúmen y 

el valor del petróleo que la empresa nacional producla 

del pozo perforado por el contratista". (7). 

(7) lbldm p.677 
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I~ 1 hns:.uncn to 1cgn1 que preva l ce (a d11rnnLc 

el periodo do Minucl AJ1.:111hn 1 :rn hauó en la J,ey petroJerLJ 

1lc 1941, cxpHdlcla pnr Avlla Cmnacho y que permlt(a la cclchru-

r. ilm de conlral.on por ohr.i. A este respecto Miguel Alcmñn, 

justifica su cclchraclón y aflrmn º··. los llamados contratos 

rlcago eran contratos de obras, fueron celebrados por Petróleos 

Mexicanos y no por el l':slucloº. (O). 

l'or s11 parte José llomlngo J..nvln, en 

su l lllro lnlcnló clefcnclcr estos contratos: "l.a <11 flcul tad 

de conseguir equipos y materiales condujo a la polltlca 

de buscar contratistas nacionales y del oxlcrlor que, contando 

con estos elementos, pudieran auxiliar loa desarrollos 

que se necesltabn ejcculnr. 

rctré>lcos Mcxfcanoa · redactó un cnnla·at.o 

tipo para bosar eatoa actlvldndos, que on nuestro concapt.u 

es un éxito tanto bajo el punto de vista de cuidar la posición 

do los conlratlstaa extranjeros, en relación con nuestras 

leyes, como para la seguridad reclprocn y racll ldod de 

runcJonamlcmto en la cjccucJ6n. 

Los contrat.l tas nceptnban lon rlcanou 

de perder su Inversión en el caso de pozos no produclorcn, 

reglamentándose perfectamente las posibl 1 tdadcs etc cxplorac Ión 

geoflslca bajo el control de Petróleos Mexicanos poro el 

efecto de dlsmlnul r eslc riesgo. 

La inversión de los conlratlatau ca 

vigil.:ula por- Petróleos Mcxtcanos, que lleva prñctic~amonlc 

una audf torta de esta invcrsi6n y al encontrarse producclór 

se destina el 50% de la misma para amortizar la Jnvcrslór 

del contratista, bajo la acJmlnlstroción de· Petróleos Mexicanos 

Es de hacerse notar que el DI rer:lo 

General de Petróleos Mexicanos, du'rrmtc el periodo du Alemán 

(8) fhl<hn.óíll 
(9) fhld.p.015 
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ruc "nlonio J. nerm1jcJoz, ':!l 1jnico funcionnrlo rJn esa Dcpendcn

c l n r¡ue hn es tndo por dos re r to dos consecu t l vos en el mismo 

cargo, curiosamente rJurontf! los mismos años que prevalecieron 

los contratos riesgos, tambiór1 en ese periodo florcci6 

el 'huevo Slndlcallsmo"cle PEMEX 

f\n t.nn in J. Bcrmú<lcz en su 11 brn, 11 Dnc~ 

aílos al servicia de la Industria Petrolera Mexicana••, en 
rola.ción con los contra.tos riesgos afi"rmó: 11 0ichos contratos 

cumplieron la función de canalizar, sujetándose a la ley 

mexicana, nqucllns presiones inf1ucncias tendientes n 

lograr un cambio en la legislación y en la polltica mexicana; 

y a la postre, sirvieron para desvanecerlas. 

En cambio, los contratos celebrados 

por PEMF.X, eran facultad del Ejecutivo -y no de Petróleos 

Mexicanos- concertar los contratos de explotación y de 

el los se excluía expresamente a los extranjeros. para los 

que la institución pod!a celebrar, de naturaleza diferente, 

no habla en la ley prohibición de esta !ndole." (10). 

Esta 11modcrna11 concepción poli tlca 

ncccsilabo un control más efectivo de los grupos que se 

opusieron, je nhi la necesidad histót"'ica del 11 charrlsmo 11
, 

emanado del régimen represivo de Alemitn, para mantener 

el apnrato de dominación. 

"En términos generales el charrismo 

se define: a) por el empleo de las fuerzas armadas del 

Poder Público para apoyar una _dirección sindical postiza; 

b) por la lucha sistemática de la violencia; e) por la 

violación permanente de los derechos Individuales y colectivos 

de los trabajadores; d) por el total abandono de los métodos 

democráticos¡ e) por la malvcrsaci6n y el robo de los fondos 

sindicales; f) por el tráfico deshc;>nesto de los intereses 

(JO) ibl<bn.cm 
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ohrr.ron; R) por tn lnvnrlnblc convivencia de los lideres 

c::rn'1r"º"• del r,ohlcrno y Jo:¡ capitalistas; h) por In corrupción 

en l.urlns sus rormns !' ( l l) • 

El sometimiento económico del gobierno -

m~xlc~no desde la posguerra por las 11ccesidadcs de la industria

l 17.:ición, perml ttó IJn flu,jo constante de importaciones de -

prnd1Jctos industriales y de capital. México como otros ''paises 

nRrocxportodorcs, ollgérqutcos'' corcr1tcs de una infraestructura 

industrial, iniciaron su industrialización por sustitución 

dt~ impurlacluncs apara satisfacer La demanda de sus clases 

prtvi legiortas¡ cxitinn en esos paises demanda µara los bienes 

de consumo pero no para la tecnologla y bienes de producción 

p11cs en estos la relación entre acumulación de capital y 

dcinnnda agregada es mucho mAs elevada. Se transformaron 

de 1 mportadorcs de bienes de consumo 1 en dcpcnd i en tes de 

1.<'cnologia ajena purn producir internamente esos bienes:' 

( 12). 

La industrializaciór1 conslanlu y 

unn mayor intervención de la inversión extranjero en sectores 

clave de la economia., fueron los rasgos sobresalientes de 

Ja gestión de Miguel /llemán y la pollllca del "desarrollo 

~slablllzador" que continuó /ldolfo Ruiz Cortinez. Durante 

su sexenio la Reforma Agraria llegó a nu nivel más bajo. 

Duscó un acercamiento con el capital privado nacional e 

i11le11tó crear un 11 clima de conftanza 11 para fomentar la inversión 

prlv::1da para lo que expidió en 1955 la· "Ley de industrias 

nu(.'Vas y ncccsari as 11 , 

crédilnfi a socicdndes 

Durante ese periodo solo se otorgaron 

y particulares 11 solvenlcs"; tanto 

~n inatC'rla industrial como agraria. (13) •. 

(ll} r·hkhnb,Ec.blmim, 1'1Jlt.-...e hlstc..irlo cbl urwinmlo cbrero",lm.r-t.ntcm:y Mim.p.~' 
p.?.JI. 

( J~) llislrC"l:i rt. f.l':<io.>,V;irim h11r<l's. ,Fd, El U>leglo ch l.\\itlco N" l!J/6. ,p.;i.t; 
(13) U:s pn:.,,l<tnlm ... ''rp.clt.,lnf ... C.l<blfo llllz o:rtírez.,l'cl! 5'.ptlmbre el! 19:5 p,733. 
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tn malcri . ., pnt.rol1.!ru n p~:>rir de hnbf"r 

fkdic;fu),, r.1 26% r)c\ tnt.;i.\ d~ la invcrsic'm públ icn. A ~!'ln 

industri;¡, lo producción hnjú considcrablcmenLr. y r.l gobJerno 

comenzó n lmportnr rliverRos derivados del pctrt>lcn rnr:t 

satisfacer la demanda intnrna. Para 1957 las p6slmas condlcionqs 

de los equipos de rctr(1\COS Mexicanos hacia lnrltspensab\r. 

su m'".>dcrni1.ación asl como la instalación de gasoductos, 

oleoductos. México sol \citó al Exim~bank un préstamo qut-

le f'ue negado, y la~ cowpaíl.Ias contratistas en México propusieron 

efectuar las insvcrsiones necesarias a condición de manejnr 

las inslalaciones. Las exigencias de los empresarios norteame

ricanos inclulnn su deseo de introducirse en la Industria 

retroquimlca, por \o que Ruiz Cortlnez expldló en 1950 unn 
l'l:l'ut·111a ol a1·t.iculu ..._,., c11111.Hlluclunal impidiendo tal injerencia. 

t.sta Reforma confirió a PEMEX el derecho exclusivo de establecer 

y mnnejar la Industria Petroquímica pesada. (14). 

7.1\.- Adolfo Lópc-z Mateas.-

Adolfo López Mateas, encontró al 

país envuelto en una delicada situación económica¡ por una 

pnrtc las actlvirlndcs productivas se desarrollaban penosamente 

comll consecuencin <le la baja inversión pública y privadn. 

Ln pnlillca cconómicn de L6pez Matees consistió fundamentalmente 

en mantener el valor externo del peso mexicano y en buscar 

el P-~uillbrto comercial para restablecer la conflanza de 

los inversionistas nnctonales y cxtronjcros. Su primera 

medida cconómicn fue respnldar- ln reser-va financiera mediante 

la celebración de acuerdo con el Eximbank y con el fondCI 

Monctnrio lntcrnacional, debido a que las reservas se habían 

visto mcrmndns por la salida de importaciones cantidades 

rle cap l tal, durante el periodo de su antecesor y que fueron 

conocidos como 11 cnpitRlcs Rnlonrlrinos. {15). 

(M) 'his1nrla cb M ... " C'olm.:x.,q1.cil.p.;).l3 
(15) ibkbn .,p. 2S4 
(16) lbirbn p. ~ 
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Tn111ldén con Lc°>pcz Matcos se inician 

1:1!1 111·;~11rl:it•íp11r-:> ron Jn~: rnmpniif:i.s petroleras contratistas 

y ,.¡ ;•o de •·11,...rn rlt? l~í10 rlcclaró algunos contratos riesgo, 

l11::11h:;inl."ril.f•n, "xp1rJlenrlo para el t?fccto, una nueva rcrormn 

:11 l\rt.(c.uln 2·1 consitutlconal. J;n seguida, los cont.rntlstas 

,.,~c11rril'rttn ;i nmpnrnr5c en la Ley de 1925 y se rl'sistleron 

;i rrlirnrs., ::ilcp.nndo nucvnmcntc, que la Heforma ern anticonstitu

r:lon~I pues, lcnl'°'"ªb;i los derechos aclqufrtdos. (16). Sin embargo, 

In voJunt.:id de hacer valer la legislación no fue suficiente, 

pu<?~ Jils presiones diplomáticas y económicas pudieron más 

que 1 os a rgumcu tos. As f , en 1960 y 1962 1 fue ron firmados 

m1c•vns co'ltr:-iton, ést.tl vr.z con el nombre de 11 contratos de 

n0rv i e i o y olJ ra" con pruduc to res i ndcpcnr1 len t:cs que gozaban 

rfo "c-onc-r.sioncs conflmntorias 11
, también ol nmparo de l~1 

L•'Y petrolera de 1925. Estos contratos duraban hnstn el 

agotamiento de los pozos. .También se debe destacar que 

los contratos firmados de 1949 a 1960, fueron firmados sin 

informar o conm1ltar a la opinión pública y fueron realizados 

y conocidos unicamente a niveles oficiales (17). 

7.5.- G1Jstavo Olaz Ordaz.-

Al .'.lsumlr la Presidencia de la República 

Gustt'lvo 111 az Ord~z el I' de diciembre de 1964, nombra como 
üircclor de PE:MEX a Jesús Reyes He roles quién habría de 

desempeñarse como el principal promotor de la cancelación 

<k" los "contratos riesgo", suscritos por Miguel Alemán. 

1\ escasos 12 días de ser Director de PEME:X, Reyes lleroles 

inició una laq~a serie de negociaciones con las compañías 

petroleras: CIMA, Sharmex, Paulcy Noreste y.la Isthmus Develop

ment Co., con el fin de que éstas se retiraran de la exploración 

Y cxplot;:1ción del petróleo mexicano. En su informe del 18 

rfo marzo de 1970, el Director General de Petroleas Mexicél.nos 

dC"C'IArt">: 11 f:t presidente Díaz Ordaz ordenó la no renovación 

(16) l~l<l:m p. :ro 
(17) lbld.p. :ll? 
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o pr6rroga de estos contratos y que so acatare le reforme 

constitucional que prohibe su eelebrac16n y preceptúa su 

Insubsistencia. Tres posibilidades se planteaban para cumplir 

con estas Instrucciones: 1) Que Incurriere Petróleos Mexicanos 

en Incumplimiento para que fueran las empresas contratistas 

quienes d.emandarnn; 2) Promover judicialmente la nulidad 

de estos contratos, sosteniendo que la existencia de un 

Interés públ leo, consignado en el articulo 27 constl tuclonal 

, estaba por encima del principio universal de no retroactivi-

dad establecido en el articulo 14 constitucional; 3) Buscar 

y negociar la resclsi6n voluntaria de los contratos. Se 

escogl6 esto último camino, en virtud de que el primero 

está vedado por la seriedad de México y Petróleos Mexicanos 

y a la larga, en si, en la cuestión, las posibilidades de 

una rcsoluctón favorable eran sumamente escasas. En cuanto 

al segundo, ni en casos extrcmoa México se ha negado a recono-

cer derechos: ha discutido el monto de éstos y los términos 

para cubrirlos y, concretamente, Petróleos Mexicanos tiene 

la experiencia de que en !Situaciones similares o análogas, 

cuando ne ha encogido el camino judicial, no sólo ne han 

originado enojosos conflictos, sino que se ha retrasado 

alcanzar los objetivos que se buscaban y, a la postre se 

han pagado cantidades mayores a las adecuadas y razonables. 

Se optó por negociar Ja termlnacl6n voluntaria de los contratos 

Las negociaciones se Iniciaron el 12 de diciembre de 1964. 

Cabe advertir que cuando estos contratos 

se firmaron no habia Impedimento legal para hacerlo, pues 

la reforma que prohibió celebrarlos es de 29 de noviembre 

de 1958 y la que ordenó ln in!lubsistcncla de los existcntca, 

del 20 de enero de 1960. 

El contrato de tierra sumergida, 

de 1 5 de mnrzo de 19'19, con empresas del grupo CIMA, abarcaba 

pnrn cxploraci6n y perforacl6n una zona de 400 kil6mctros 
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de larso por 5 do ancho, en el litoral comprendldo entro 

la Dnrra de Sn.ntccomnpan, Vcracruz, y Puerto Real. Cnmpeche. 

F.I do tierra firme, de la mlsmn fecha, comprendla un área 

con tren estructuras r.eológlcas que, por sustituciones previs-

tas contractunlmcntc, llegaron o. 8, en los Estados de Campeche, 

Tabasco, Verncruz y Nuevo León, con una superficie de 456 

kilómetros cuadrados; y uno más de ventras, correlativo 

de los mencionados. Estos contratos eran los más importantes, 

no sólo por el área comprendida y por las posibilidades 

productivas, sino también porque en ellos no se hnbln realizado 

el reembolso de las inversiones y hnbín puntos de controversia 

entre las partes. 

sumergida, Petróleos 

exploración, porque 

y era Imposible su 

Indemnización alguna 

voluntaria de los 

En el caso del contrato de tierra 

Mexicanos se negó a cubrir gastos para 

el periodo respectivo habla vencido 

prórroga. Se negó, asimismo, a pagar 

y planteó, en cambio, la rescisión 

contratos, estando dispuesto a eubrl r 

a los contratistas las cantidades que éstos, a valor actual, 

recibirían de las reservas probadas por ellos encontradas. 

Sería prolijo enumerar todas las negociaciones; sus resultadoS 

han slcJo dados a conocer en toda su extensión sin guardarse 

la Institución punto ni secreto de naturaleza alguna. Referire

mos los resultados. 

El 5 de junio de 1969 se rescindieron 

los contratos de tierra sumergida, tierra firme y ventas, 

cubriendo Petróleos Mexicanos 225 millones de pesos (10 

millones de dólares) como pago anticipado de las reservas 

probadas que corresponderían a los contratistas, a valor 

actual, y adquiriendo en su totalidad, dentro de csn cifra, 

las instalaciones, duetos, estaciones de comprensión y bombas 

y demás equipo de los contratistas. La superficie rescatada 

con esta operación es de 2,456 kilómetros cuadrados. 
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El 25 de noviembre de 1959, se termina-

ron voluntariamente los contratos firmados con la empresa 

Sharmex, del 1' de julio de 1950, para exploración, perforación 

producción y ventas, con una superficie de 318 kilómetros 

cuadrados, entre Poza íllca y Tamiahua, cubriendo con 11,875,000 

pesos (950,000 dólares) el valor de las reservas y de cualquier 

Instalación que ex!s!t!cra. 

Con fecha 8 de diciembre de 1969 

y mediante el pago de 4,937,500 pesos (395,000 dólares) 

se rcsclndicron los contratos celebrados con Isthmus Devclopment 

Co., de 17 de marzo de 1951, para explorar y perforar un 

área de 161 kilómetros cuadrados en el sur de Veracruz. 

Por último, el 27 de febrero pasado 

se cerró este c!r.lo dl! la polit!ca petrolera mexicana con 

la resc Is Ión de los contratos conocidos como Pauley Noreste 

de 

de 

exploración, producción y 

923 kilómetros cuadrados 

ventas, que abarcaba un área 

en el Estado de Tamaulipas, 

siguiéndose el mismo procedimiento que en los anteriores, 

mediante el pago de 55 millones de pesos (4,400.000 dólares). 

Petróleos Mexicanos habla reembolsado 

pnra 196'1 el total de las inversiones realizadas por los 

contrntistaa, con exccpc16n de las correspondientes a los 

contratos de tierra sumergida y tierra firme, y entregaba 

una compensación mensual promedio de 4,415,350 pesos (353,228.80 

dólares). 

En todos los casos se cubrieron cantida

des menores de lo que a valor actual correspondería a las 

empresas, de acuerdo con los porccntaj~s que dcbcrinn entregár

scles y el plazo de vencimiento de los contratos, que Iba 

de marzo de 1974 a marzo de 1976. 

Es asi como el Presidente Diaz Ordaz 

libera, sin limitaciones de ninguna especie, 3,858 kilómetros 

cuadrados del tcrriloplo nacional para la explotación exclusiva 
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por Petróleos Mexicanos, en beneficio de la nación. Sln 

necesidad de ofrecer participaciones o derechos sobre el 

valor de la producci6n del subsuelo mt!xicano, con recursos 

propios y financiamientos nonnales, prosegtlirá de hoy en 

adCJlanto el desarrollo y progreso de la industria petrolera. 

·En la vasta área que comprendía el contrato de tierra sumergida 

se realizó nueva sismología marina y está arrojando resultadoG 

altamente alentadores. Los técnicos de Petróleos Mexicanos 

creen que el pais cuenta con elevadas reservas de hidrocarburos 

en una extensa 7.ona y ya en estos momentos, de acuerdo con 

la sismología realizada, un barco de bandera nacional perfora 

el pozo Gaviota no. 1 

Esta posición, 

orlgenes de la poli ti ca petrole1·a 

también por indicacione~ expresas 

Ejecutivo federal, eliminar otra 

la absoluta nactonalizactón. 

que se apoya en los 

mexicana, ha logrado, 

del Titular del Poder 

situación que oscurecla 

Durante 1960, 1961 y 1962 se firmaron 

contratos de servicio y obra con los llamados productores 

tn~cpcndlcntcs, algunos cuantos no mexicanos, quienes gozaban 

de conccoloncs confl rmatorias al amaparo de la ley de 26 

de diciembre de 1925. Esa::> concesiones se extinguieron como 

tales al entrar en vigor la ley de 29 de noviembre de 1956 

y se celebraron contratos de obras y prestación de servicios 

cuya duración era hasta el agotamiento de los pozos, por 

lo que los cx-conccsionnrios se obligaron a ejecutar todos 

los trabajos requeridos para su explotación y a entregar 

la producción a Petróleos Mexicanos, a cambio de la cual 

dichos ex-concesionarios renunciaron a la indcmnlzaci6n 

que les pudiera corresponder legalmente por la extinción 

anticipada de la concesión. Por virtud de estos contratos. 

Petróleo~ Mcxicnn.os cubría a los ex concesionarios una cuota 

por barril cntrceado, según el transporte que necesitara. 

Considerando que este tipo de contratos 

podla suponer una interpretación lata de la legislación 
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en vigor, Petróleos Mcxtcnnos ha celebrado 22 convenios 

parn rescindirlos, merlinntc el pago de 7,5 millones de pesos 

La produce t ón de los campos comprendidos en e otos contratos 

anclende n 1,350 barriles diarios, lo cual quiere decir 

que su l lquldaclón, tomando en cuenta el valor de la producción 

se cubre en menos de dos años. 

que ac preste 

ci6n: ndcmhs, 

conrlrmntorlas, 

No se qulso mantener ningun contrato 

~ una lnterprctaci6n dudosa de nuestra legisla--

al rescindí r los que sustituyeron concesiones 

se podrán eliminar producciones incosteables 

y dedicar recursos de la Instl tución a aquellas que resulten 

aconsejables. Ningún disimulo, ninguna simulación jurldica, 

ninguna Interpretación dudosa de la ley; su cumplimiento 

claro y cabal, que siente las bases para que la pol[tica 

petrolera de México tenga un futuro siempre a la altura 

de las luchas que el pueblo de México llevó a cabo al consuma-

se la expropiación petrolera. ( 18). 

Cuatro lustros después como respuesta 

n la denuncia hecha por el Director de Petróleos Mexicanos 

en 1970, Dparccló e1 libro de Miguel Alemán "La verdad sobre 

el Petróleo en Móxico'', en el quu trató de evadir su rcsponsa-

bl 1 irJad en los acuerdo petroleros, no obstante en la cuestión 

"juridica" concluye: Era unn incongruencia de la ley petrolera 

de 1941 permitir los contratos de explotncl6n, cunndo la 

reforma conuti tuclonal habla excluido a los particulares 

de la explotación de los recursos petroleros, por esto, 

la reforma de 1960 es consecuente al eliminar la posibl lldad 

de explotar los recursos petroleros mediante concesiones 

y contratos de explotación y armoniza las normas legales 

hasta el grado de declarar insubsistentes las concesiones 

lo mismo que los contratos de cxplolación que se hubieran 

otorgado 11 en conclusión, desde noviembre de 1950, por 

la Reforma a la Ley del Petróleo, no es l_egalmente posible 

(18) 'ful {tic.' retrulera" qi.cit .p.3-5 



••• 112 

pnrn Petróleos Mexicanos celebrar contrntos-rles¡¡o, en virtud 

de In prohlblcl(m entnbleclrla en el A!'tlculo 6 de dicha 

l.ey. Por otro !arlo, la Reforma constitucional de 1960, no 

se roflcre a los contratos de obras y, no obstante, no afecta 

a los contratos de obrns-rlcsao rescindidos, sin embargo, 

no puede ncp,arse la habilidad de Petróleos Mexicanos al 

lnvocnr el pr:cccpto · constitucional sobre Insubsistencia 

para lograr ln resclclón de 103 contratos-riesgo!\". (19). 

(19) Íhictm p. 8 



~Pl'rulO Vlil. 

La década de los 70s se caractcrlzó por 103 

grandes cambios que se produjeron a nivel 11'.lndlal debido a la tona de 

conciencia de la dependencia de los paises Industrializados hacia los 

energéticos principalmente del petróleo y otros recursos no rcnovablc5 

al grado que ha sido llrnnoda la década del petróleo. 

Esta se inicia en 1960 con la creaclót1 
de la 11 0rganizaclón de 

Esta Organizactón surge 

Paises Exportadores de Petróleo". 

con el propslto de defenderse de 

los compañios petroleras internacionales llamadas "Las 7 

llermon;u; 11 que acaparaban cosi 1 a totalidad de 

de petróleo de pnises como Arabta Saudita, 

la producción 

Libia, Yemén, 

V~nczuela, Ecuad<.Jr y loR Emirntos Arabes. La irrncionalldad 

en 1 os pre e los pagados a esos paises, h iza que se formara 

un acuerdo entre tos paises productores paro. evitar el abarata

miento del petróleo y lograr una mayor racionalidad tanto 

de precios como de su producci6n y explotación de ese recurso 

no renovable. 

Los prii:tcipa_les promotores de esa 

idcn, ~ueron los paises brabes, pr·incipates proveedores 

de pctr6leo a los EsLados Unidos, con los QtJc ya tenían 

serias diferencias en ctF1nto a la política norteamericana 

hacln Israel. 

Después de la Guerra del Yom-Kipur 

al no hn.hcr l tcnndo a un arreglo respecto a Palestina, los 
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p:ii:.rnr; i1rnhr~s ,~mprnr\rJlr~rnn un cmhnrgo ri1 petróleo a los 

r.l lf"lnLt!S qw? nn simpnt.it.nbnn con la causn palestina. Este 

h"Cltrt oc:mloni'1 ln l lnm:1dn "crisis de octubre" en 1973 

rlnndo comi,,11zo ;:i 1mn nur.va etapa en la historia mundial contcm-

porñru~n, U1nto en lo que se refiere a la situaci6n del Medin 

Orlontc como n la tomn de conciencia de la dependencia del 

mrnvlo de un solo recurso natural no renovable: El petróleo. 

n.1,- Los Huevos Descubrimientos.-

Kn 1970 llega n la Presidencia de 

tri ílcp1jbllca, Luis Echeverr{a Alvarez a quién le corresponde 

vivir la ''crinls del petr6lco'' y al mismo tiempo, el descubri--

mlt>nto Pn M1~xlco Uc importantes yacimlcntos petroleros. 

De 1972 a 1974 se hicieron Jos descubrimientos de Jos nuevos 

yaci1nlc11Ll1s, no obst<:JntC" la coyuntura petrolera inlcrnaclonol, 

\n!'i informaciones qw'! en esas fechas se dieron of1c1almcnlc 

son ese u e tas y s l n mene i 011ar muchos e i fras, cuando más se 

rlnhnn opt~ox imac 1 oncs. No se presentó tampoco a la i nduslri a 

s1~lr~IPr~ ~orno t1nn ~e las a~tividad~s ~con6mlcnR m~s lmport~ntes 

d 0 1 p'11s. (1). Los diarios norteamericanos tampoco le dieron 

muc-tu1 importancia a los descubrimientos debido a que su 

~Lención se centraba principalmente en el conflicto con 

ln Ol'EP. (2). 

(1) "llllltlm letrolcra".,Jnfoom <.hl Dlm:tor Ccnoral ch Fetrólecs f.Exlca-r::s "11rrúo D:Nal.1 
Jnirrt' ol 18 ch flttm ch 1972.Ebletin ch lnfomoclm.p.5 

(2) 1>'11 l<;"r.Olffl. "El P'ltúlro en la polltlca =!ca-e.Foro Jnremx:lanl N" 74, El Colegio 
m f1'xlm,p.193 



A pr.snr de que aparenlemcntc <!l gohlcrno 

<Jn 1on Estnd<Js Unidos no le hnhian dado lmportnncla a las 

noticlns de los dr:scubrimicntos se inició un nuevo interés 

por proplclnr un rJpldn crecimiento de las actividades explora

torias de PEMf:X. 

Debido a la si tuaclón geográfica, 

se despertó el Interés por el hecho de que México se convirtie

ra nuevnm11nte en un gran exportador de crudo y gas, el gobierno 

de los Estados Unidos y los compaílias petroleras norteamericanas 

llegaron incluso a ofrecer ascsoria técnica y créditos para 

el desNrrollo de las instalaciones. (3} 

Con la condición básica de que 11 cl 

pago de los servicios ofr0r.idos 11 o la amortización de los 

créd l tos y sus in te reses se har{ a con parte de la produce i ón 

d11l subsuelo de Méxi,·o en volúmenes y precios que se ncgoclarlnn 

en "u oportun 1 dad. (4 ) • 

0.2.- México y la OPEP.-

Conociendo las presiones que se ccrnirlan 

sohrc México el ~oblcrno de Echcvcrt"'ia rechazó los ofreclmlcntus 

mencionados anteriormrrntc ·y buscó ott"'as alianzas que no 

comprometieran nuevamente este recurso nacional. Hizo varios 

intentos para que Móxico ingresara a la OPEP pero no lo 

consiguió. Se argumentó la causa por la que no habl~ podido 

inercsrir a ln OPI~P, es que el petr'Óleo, no era uno de los 

tres principrtlcs productos de exportación de México. (5). 

Efcctivament.c, en esos ;iiius las exportaciones de crudo a1Jn 

no eran significativas porque no se hablan dado a conocer 

lns car1Lidades de las reservas. México pretendía ser el 

(3) 'n>lltim retr .. ,." cp.clt.p.O 
(4) íbkhn p. 9 
(5) Jorw. G. CT-;t.c-f1xh 111.m lr,.¡lm <h r-l"~loo c:xn el Ft·U" Iblista Pn:ces::> N° 110 f<l:Jrero cb 

¡g19, p.!'6 $. 



••• 115 

pri111"r mir•111ti1•11 •lo la íll'F.P y po~l.c!riormcnlc hnccr públJca 

1.1 111:111.11 t l.11'1 rJ,. 1, .:: rn1••V•>:; rh~:;c11b r lm len t.or.. 11r. ro t nvcs t ignc i o-

n•·:1 "" f.1/·xir•· :; .. fi;1i:1h:i11 q1w 1:1 rn1.ón rcnl por ln que México 

1111 i rw.r,-.:;/, n 1 a OPEI', fi" d~h ló a una el áusu 1 a de 1 a Ley 

·I•• C:111:w1riq fl11rl_.r•;11n,.rlcnno scp.;ún ln cunl todo país mi<:>mhro 

dr! 1111 c.1rt.Pl i11tcr11ncinnal no podrá ser objeto de trato 

pr(!frrr·n~l.,I r:n mnlcrin nrancclaria, (6). 

Tnmhlén se di.ce, que el gobierno 

de in:¡ Ent.ndns Unidos presionó al Gobierno Mexicano para 

nn Jnp.rr.sar n dicha Organización debido a que el p,obierno 

norl.Pnmcrlcnno, le convenía contar con petróleo mexicano 

f'.'11 cn:1o de un nu0vn con fl i e to con los pa {ses ti rabos o parn 

-como yn fur:~ el caso-, propiciar el desplome del precio 

lntcrnncio11ol del hidrocarburo. 

~nsla 1974, la producción pelrotern 
mrxicann sn dedicó b6sicamcnte al aba5tecimlcnto Interno, 

dr ocucrrlo a lo declarado en el decreto cxpropialorlo, sin 

rmhnrgo, n partir de ese año, con motivo de los descubrimientos 

y In con~eC'uent.c elevación de la producción en un 20%, Méxlr.o 

ohl.tJVo el l lam:ldn ''cxccdcntc 11
1 que fue destinado a );¡ exportri-

cl6n. El 18 de marzo el Director de PEMEX, Antonio Dovali Jaime, 

co11finn6 la riqueza de los campos petroleros del Estndo 

<le Chiapas y Tabasco, en la llamada 11 zona de reforma". (7). 

(ú) ít>idm p.~ 
(7)''!"1•Utim ff'lr ... " 19'14 p. 10 
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En J11l lo de 1!)74, 1 a exporlac i 6n 

de c:ruflo mexicano se trlpl icb y anualmente uo fue dupllca111lu 

ln venta dcJ encrgétlco", hasta que en 1978 éste recurso 

llegó a financiar el 56,04% del d6flclt de la cuenta corriente 

de México, (O), Esto, rcsul t6 muy tentador 11! gobierno y 

convirtl6 al petr6lco en cJ principal producto de exportnct611, 

aunque ya pora entonces no pensaha en la OPEP. l>c este mildo 

se "pctrollz611 Ja economfa nacional y el gobierno se aparla 

de la vla del creclmicnlo rae tonal, volviéndose cada vez 

más vulnerable a los cambios del mercado lnternaclonal. 

üEVALUAClON DEL PRSO MEXICANO EN 1976.-

El sexenio de Luis Echeverr(a estuvo 

lleno de contradlclones pol(tlcas y económicas que dlflcllmento 

se pueden analizar por 1 a falta de con t 1 nu i dad y por los 

resultados truncos de su administración. Algunos analistas 

polltlcos l lamnron a su régimen neo-populista. También debe 

destacarse que ha sido el primer gobierno que termina con 

un gran ·descrédito en la figura presidencial, no sólo por 

Jos rcsul t.ndos rlc su gestión sino además por haber fiido 

uno de los principales protagonistas de la matanza de Tlatelulnn 

en 1960, cuando dcscmpcñnhu e 1 cargo de Se ere tari o de Gobe rnac 1 ím. 

La necesidad de Echeverr(a de contrar·res

lur la lmágen negativa con lu que habla iniciado su sexenio, 

le obligó a intcnl.:tr nt.racrsc apoyo popular. Instrumentó 

lo que se conoció corno la "Cnrta de Derechos y Deberes Económi

cos ele los Estados", prescnt.ndo en la ONU en 1974. Sin embargo, 

el aspcclo más dcstac:adi:1 de la política internacional fue 

el apoyo Al réginu?n de S·:ltvador Allende en Chile y por el 

repudio del gohlcrno mexlcm10 al derrocamiento y asesinLJ.tc.i 

de Allende por Auuuslo Pincuhet., rompiendo relaciones dlplomáll

cns y <lnndo asilo a los J>crscguidos politicos, 

(6) ~ni tnl1tG, fl.visla trim:stml tb la thl\<>rai<trl rulinnn M'!trr¡nll tan. l'Úrcm dsUcah 
al ¡:cbólco m ~falco. W l \<>l.l p. 11-12 
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El <llap,usto del gobierno de les Estallos 

1Jnidnn por Rtl Rol tdnridnd con el gobierno de Allende. así 

e.orno In flf!gntlvn del goblnrno mexicano a cnlregnr el p~tróleo 

ni P.npl t.n1 lnt.crnnctonal nunndo a una serle de cr"rorcs pollticos 

int.ernun ocnsionnron un molestar generalizado e hicieron 

posible que el gobierno nortcomcricano presionara al de 

Méx leo de diversas formas 1 culminando todo ese proceso, 

r:on ln ricva.luación del peso mexicano en .septiembre de 1976. 

0.3.- rrm1000 PílESlDENCillL DE JOSE LOPEZ POílTILLO.-

IJespues de la devaluación del peso 

en 1976, se observa un creciente Interés por parte del gobierno 

de los Estados Unidos, hacia México que ademas coincidió 

con el cambio de gobierno el l' de diciembre de 1976, en 

el que toma posesión como Presidente José López. Portll lo 

y nombra Director General de Petróleos Mexicanos a Jorge 

Diaz Serrano. 

La .crisis económica acentuada por 

1!'"i ·;r·.•n:unr.:ión. el deterioro violento de la Balanza de Pagan 

y 1¡;¡ ~r:-::esir-Jad de mantener la confianza de la Banca Internacio

nal par~ conseguir nuevos créditos, precipitaron acontcclmicn-

t.os 11u~ v0lvlcron a poner en circulación el tema del petróleo 

en México. 

La designación dr: Dlaz Serrano conocido 

por' sus nexos con el gran capital nacional y extranjero, 

orl1lnó un giro de \80 grados en la poltlca petrolera posterior 

a 1no del goblcrno mcxlcllno. El nuevo dirigente de Petróleos 

Mcxlcnnos inició su gestión anunciando un ambicioso plan 

d<> dcsarro\ \o rJc \n Industria Petrolera cuya primera meta 
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era alcnn1.ar un" rroduccl6n de 2 millones 200 mil barrlies 

1llarlos de petróleo p'1ra 1!!82; la mitad de la producción 

cst:ar!n dirlglrla 11 la cxpnrtodón, López rortll lo declaró 

a la prensa que para M6xico se intciaba la 6poca de la ''admlnls

tración de Ja abundancia" y en su informe presidencial de 

1!)'18, afirmó que las reservas potenciales de hidrocarburos 

de México ascendían a 200,000 millones de barriles y las 

rcscrvns probRdns y prohobtes a 20,000 y 37,000 milloncfi 

de barriles respectivamente. <•I· 

8.4.- El Petróleo Mexicano y el Fondo Moretarlo Internacional.-

La bonanza del auge petrolero propició 

que las instituciones financieras internacionales ampliaran 

los crécli tos a México y en consecuencia su márgen de endeuda

miento. En el periodo 1959-1975 el déficit acumulado de 

la Balanza de liquidez de México (balanza en cuenta corriente 

más amortizaciones de capital extranjero), totalizó poco 

más de $24,000 millones dr. dólares. En tanto se anunciaba 

en PF.MEX que esa dependencia pediría "sólo" 9 mil millones 

de dólares para financiar sus proyectos de expansión, 

El limite de endeudamiento impuesto 

a México por el Fondo Monetario Internacional despues de 

la devaluación cte 1976 fue de 3 mil millones de dólares 

anuales. (10), A menos que pudiera respaldar el crédito con 

algún producto. La necesidad de divisas para el desarrollo 

de PEMEX sobrepasaba en mucho las posibilidades reales de 

obtenerlas por lo que infló las cantidades rle reservas probadas 

y probables, que para el FMI si eran productos sujetos de 

crécll tos y comenz.ó un excesivo endeudamiento -el impagable

sicndo PEMEX el mayor beneficiario de dichos préstamos. 

(9) Infomc q.e rinl> el presld:nta crretitu:lanl cb loo Fst<'dG lhlcts M?>dc:rcs mm 
el Clrr,i"8> d1 Ja Ulim. J' ,¡, S'.ptlrnbre <h 1978. 

(10) O=r Ct>xnio lbj>. "¿E)q)rrpia::iá1 <bl ¡:rtrólco nm!can? Ellltorlal. Un m:s Un, 
unrtm a; dJ o-ero cb 1979.p.13 · 
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KI PMI, n~ud6 n 11 lmitnr el cn~eudnmiento. 

M¡.:W.i("•• cnntrn,jn- ;1 P~1rt;ir ,,,,.. ese momento, Ja obligación de 

pnnnr. 11 C1i:1rú10--·t?n 1-n 1Jl:cnda de los úOs comenzamos a pedir 
. . : 

prn_~lnrln·.:c·m[ln?.nm~rn:< lri~hJén, sin saberlo, a recibir el a:bl;ntodc -

1n·,~x-J1.-~ .. ;-,'jj'Úl~i_,6'1~·-_Ú.1~r:m~:hml ele nucctro petróleo. D!nz Serrano, -

r:r~mi):y~; :~*---:··~~-~-cl~n~ó,nus_ncxos con el capitAl extranjero. se cs-

f;~_~J l _<!~~:I :~·~'.~.~-~-~;-~'.¡;~ -~t ·1 r ___ rle l :i fumJaci ón de la compañ la 11 amnda ---

"l'crl\1rn~;¡~~()~ :: M:irl timas de el Golfo" (PERMARGO), en sociedad 

''!~~-n--~Ü!\~f'~.9-~::~:~-,¡~¡~;:.~--~xdtrCctor de la C!A (Ccntrnl de Inteligencia 

.Arn/~rJénriillI:·-y·;~ post~riar Viccprcsidcnt~ de los Estados Unidos, 

rhi.r;Ínüi :~l,: 'Pc~.(,.>'do de nonald íl'.!agan .. 

Des<le los p:-imcros meses de la Adminls--

. _t"r;i~.(~!tl ·-·~rJr.:. Dlnz Serrano, f~Je evidente que veía n PEMEX como 

un~·- l"·mprCs:i privada y no como patrimonio de la nación y 

del pueblo mexicano. CiJbrió a ésta paraestatal de "asesores" 

eitfrm1jeros en las principales actividades de esa Industria, 

y ~ mtln l ró una desusada simpatía hacia e 1 gobierno de los 

Esl.nrlOs -Unidos. También se complacía en hacer dcclnraciones 

a ln prensa sobre la riqueza petrolera y en su informe del 

111 de marzo de 1977 1 dio a conocer un cambio notable entre 

lns el frns 0ficl:ilcs del nño anterior de las reservas probadns 

y rte l:is probables, en que su producción fue casi duplicada. (11). 

En ese informe Oiaz Serrano nfirmó 

que por ese motivo "se debe exportar mó.s 11 así mismo dccl:lró 

riuc: ""l riesgo no P.xiste. El Petróleo ya lo encontró PEMEX 11 

y 1
' ••• que el endeudamiento de PEMEX no sobrcpasarh la capacidad 

fie Pí18ú de la lnsti tución". (12). Tnmbién lo aprovecha para 

hnr.cr rccomendacion·~s y criticas al Ejccuti"lo, " .•• lo grave 

es que lenicndo posibilidades reales de expori.ar no lo hagamos, 

di fif·11l tnndo nl dcsnrrol lo integral y cerrando el circulo 

(11) •n,lilim iclll.llcm'' lnfünn rN Din:dnr Cl'mral re !el:!Úloo; ~h>dcm:s JOC"!J' Díaz -
S•rr.tn, 1° rh !""70 rh t9'n.!lJlelln ln!bmntil.u.p.11 

(12) llll<hn,p. !~ 
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vicioso, por los defectos de íinanclamienlo en los que toda 

nuestrn economi'1 r.stá atrapada". (13 ) • 

rarccP. que éstas rccomcndacloncs 

tuvieron efecto y que Diaz Serrano se convirtió en el principal 

conn.cjero económico de López Portillo, pues el 6 de mayo 

de 1977 el Presidente anunció que "PEMEX pedirá un préstamo 

por 15 mil millones de dólares para construir un gasoductoº 

que !ria de Cárdenas Tabasco, a Reynosa Tamaullpas, cuyo 

dontlno principal serian Jos Estadon Unidos para "aliviarles 

algo de los duros inviernos que se avecinan". ( 114. ) . Esta 

precipitada decisión con el agravante de que no hubo ningún 

tipo de consulta previa a ninguna organización social fue 

uno de los tantos atropellos que cometió Dlaz Serrano, durante 

su administración en PEMEX. 

La construcción del gasoducto no llegó -

hasta Reynosa, sino solo a Monterrey. Esto se debió a las fue~ 

tes · cri tlcas de que fue objeto el proyecto por parte de 

grupos de Ja Izquierda mexicana, entre los que destaca el 

PMT (Partido Mexicano de los Trabajadores), estando a la 

cabeza Heberto Castillo, asi como de algunos medios de informa

ción como el periódico Uno más Uno, la revista Proceso y 

nlgunos Slndicat;oo que se opusieron a la nueva p'olítica 

entreguista. (14'. Tambié Mant.el Dur.ndia en su colUllV1A 11 Rr.-d priv::iicta",critió 
ft 1r.rt1: mcnLe a Se rrano. 

En Ja revista Proceso, Heberto Castillo 

publicó un artículo en el que denucló la Intromisión de 

la CIA en México: "En un reporte de abril de 1977, la Agencia 

Central de Inteligencia, analiza la inminente crisis energética 

mundial, tanto en el mundo capitalista como en el socialista 

y pone de manifiesto las intenciones de la gran potencia 

norteamcricana 1 para aprove~har al maximo sus recurson petrole

ros y los de los paises suudesarrollados a su alcance Imperial. 

(13) lbldm p.2'.l 
(14) Uu rrós Un , 6 ce l1!l)') cb lm. Primora plITT> y p. 11 
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C:ont.r:int.a r~!.a lnform;1<'ltJ11 c~m las cucntna nlcgrns r. irrP.sponsn

hl<::; dPI lllrr.ct:flr dP P<!mnx. T~mht~n queda de rnnnlfleslo, 

r.I r1<!!1Conoclminnl.n qw? ··ic tnn grnve problema Lienen los 

cllput.ntlos mcxicnnns rJr. loB partidos registrados, ante quienes 

tr.y1l uu inror:nc, yn qllf!, ninguno puso reparo alguno al gigantesco 

plan d" r.xplotnr.lón riel Petróleo y Gas mexicanos. 

Ante el Congreso de ln UnlÓ11, Jorge 

Oin7. Scrrnno inrormó con pelos, señales 

cuantla de los recursos petroleros del 

e ilusiones, 

pals. íleveló 

la 

que 

las rP.servas probadas son de 16 mil 800 millones de barriles 

las probables de 29 mi 1 200 y las reanrvas pot.encialcs de 

t~n mil mlllnneR. ¡Como Arabia Saudita! Los diputados del 

Píll, de 1 PAN, el PPS y del PARM lo ovacionaron y un represen--

Lantc de cada partido, desde la tribuna lo colmó de alabanzas 

y, dus de ellos, condenaron •a los malo::; mexicanos, p··.trlotc-

ros que se oponen a que se construya un gasoducto ~o pretexto 

de que 'lulnera nuestra soberanía, nos hace más dependientes 

de EUA y nos priva de un recurso natural no renovable que 

neccsit~rcmos mis tarde'. Nadie defendió nl pueblo de México, 

nndie, nl menos, en el Congreso. 

El gobierno nortcamerlcano dt?bc estar 

dr. plácemes, pues hasta hace poco tenia que obtener la informa

cl6n sobre nuestros recursos mediante sus servicios de intell--

gcnc!;i, ahora el Ing. Dlaz Serrano, informa con detalle 

para convencer a los diputados de la conveniencia del gasoducto 

::.. Texas. 

Diaz Serrano, hizo ver a la nación 

r¡uc ~omos inmensamente ricos en petróleo y gas y que debemos 

vcnrlerlo al extranjero para salir del subdesarrollo. Como 
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el gas, di jo, o r.e venr1c o se quema, porqun sale nsoc t ado 

con el petróleo del sureste, hay que P.ntuhnrlo hacia EUll 

p~ra ven~crlo n 2.60 d~larcs el millar de ples cúbicos. 

En México, dijo, sólo pagan por él 

las Industrias establecidas aqul -muchas de ellas transnaclona

les- 0.35 dólares el millar de ples cúbicos-¡ocho veces 

menos! No informó sin embargo, que la mitad de la producción 

total de gas viene de pozos secos que pueden dejarse de 

explotar sin mayores problemas, manteniéndolos como reserva 

para cuando ia nación Jos necesite. Y aunque pretendió justifi

car el gasoducto porque venderla el gas a 2.60 dólares el 

mi llar de pies cúbicos, tuvo que confesar que ese precio 

convenido con lns empres~s norteamericanas, no ha sido aceptado 

por el gobierno norteamericano y deberá esperar un tlempo 

pBra construir el gasoducto hasta Tecas. por lo pronto se 

construirá de Cae tus a Monterrey para llevar ah! e 1 gas 

a 0.35 dólares el millar de pies cúbicos. ( 1), Cabe dP.stacar 

que en su largo informe, sin embargo. Jorge Díaz Serrano 

no dijo cuánto ~uesta producir en México un barril de petróleo 

ni cuánto un millar de ples cúbicos de gas. 

Para el director de Pemcx, no existe 

problema mundial de energéticos. Y si lo hay, no llega a 

México. Somos una isla Y además uno de los paises con un 

mayor potencial petrolero del mundo, si no es que el mayor. 

Dice Diaz. Serrnno que las reservas petr-oleras son dinámicas, 

no estáticas. Hallar petróleo es cosa de buscar. Sicmpres 

qlJC se busca se encuentra. Los países que no tienen es porque 

no buscan. El petróleo, asi, no es un recurso no renovable. 



••• 123 

!H c~t.o "5 VP.rd;1rl, Oinz 5Prf':lnu hizo una aportación inva.luoblc 

a t.1 ciencia pnlrolorn. 

r·:I optimista informe de Dlaz Serrano 

fHlCl! del conrn:iml~nt.o rJc todos, y de EUA también, que tenemos 

m11cho r1nlr6lco, to11to como Arabia SalJdita. 

Ante el gobii?rno mexicano se cuidaba 

de no most.r.1r :;u rlr¡uczn petrolera. Desde 1939 se sabia 

dr? lnz ynclrnlcnLns do Chinpas ahora tan celebrados y explotados. 

Pr.ro 5e recordaba y acataba ese viejo dicho popular: 11 No 

r.ucntes el diní'ro delante de los pobres". Y es que en aquellos 

tiempos a nadie del gobierno se le ocurría decir que EUA, 

"el pn.is más grande y poderoso de la tierra hace un verdadro 

cuJ t.o a los derechos humanos, y sería insensato pensar en 

una agresión territorial de su parte". Menos cuando el ministro 

de Encrgla en EUA James Schlesinger, hace unos dias dice 

a una agrupación de mi 11 tares de su pais que "las fuerzas 

nrmarJas tienen la obligación de gaf'antizar la scguf'idad 

flslca de las fuentes de aprovisionamiento de petróleo en 

el Medio Orlen teº. 

A pesar de Jorge Diaz Serrano, en 

el mundo hay honda preocupación sobre la escasez. inevitable, 

próxima de hidrocarburos, de energéticos. Y por eso los 

paises más desarrollados del mundo tratan de aprovechar 

al máximo los hidrocarburos y se esfuerzan por reemplazar

los por ln energía nuclear, el aprovechamiento al máximo 

de Ja energía hidroeléctrica y la vuelta a utilizar el carbón 

mineral, aún a elevado costo. 

Una eviden.,ia de fa preocupación que 

tiene el gobierno norteamericano sobre su aprovisionamiento 

de c>ncrgétir:r1s es el reporte de la Agencia Central de Inteligen

cia (CIA) de abril de 1977 (The Int~rnational Encrgy Sltuation: 

Oulook to 1985) que cayó en mis manos y cuya parte sustancial 
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reproduzca par considerorla de vi tal importancia para alentar 

al puebla de Méx lea y para hacer un llamado al patriotismo 

de las autoridades del pais p:ira que detengan el irracional 

plan de Pemex. De aqul se verá por qué la preacupaci6n de 

James Carter y su empeña en enterrar 500 millones de barriles 

de petróleo en cavernas artificiales, 

Dice el informe que "la demanda mundial 

de petr6lea se aproximará a la capacidad productiva a principios 

de 1960 y la superará sustancialmente para 1965" Concluye 

semejante casa parque, se afirma ahi, la URSS cambiará de 

exportador a importador de petr6lea y la OPEP será incapaz 

dn cuhrlr la dcm3nda munrlial. Precisan que "aunque Arabia 

Saudita ti e.ne la reserva potencial para satisfacer el incremen

ta de la demanda ahora y en 1965, dudamos que las arabes 

sauditas puedan a quieran hacera,.,porque ellas desean conser

var su precioso recurso y como no tienen necesidad inmediata 

de más dinero, los saudi tas no tienen incentivos económicos 
·que les hagan expender su produce i6n 11 • Que na es, por desgracia 

el caso de México •. , "~llndependien temente de lo acertado 
de las predicciones, es clara la injerencia que tiene la 

CIA en los asuntas de México •. 

Sin embargo la polémica del gasoducto 

continuó, Diaz Serrano reiter6 una y otra vez, que el gasoducto 

no camprometia el futuro desarrollo del pais, ni creaba 

dependencia hacia los Estados Unidos, negando toda experiencia 

histórica. Fue famosa su comparación del comercio del petr6leo 

con el de los j!tomates. ( J.li ), Dijo también que solo se 

expartarian hidrocarburos a los Estados Unidos, mientras 

se salia del "Bache" económico en que habla dejado al pais 

la devaluación del peso en 1976, En el informe del 16 de 

marzo de 1976, Dlaz Serrano pone de man! fiesta el optimismo 

can el que se manejaban las cifras de las reservas probadas 

(15) Hi:ertD a.stlllo.''l.a crA !nfoma: M'.odro pro.eerá t-a;ta 4.5 mll.la'ES <E \:arrtles dlarics 
tb ¡:etr6leo m 1978." Jerlsta f'n:r.l!S:l N' 110. l'blimrre <E 1977 

(16) Un nm Un, 23 tb d>rll tb 1978, p. 4 
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al declarar que su incremento respecto a 1977 "fue de 4 ,soo millones 
de barriles, equivalente a 9 veces todo lo producido o sea todo lo -
utilizado en Medco, más los volllmenes de crudo y productos que fue
ron exportados". (l 7) 

En este informe el director de Pemex se propone· 
"pensar en &rande para reali:iar en grande" y anunci6 la construc- -
ciOn del gasoducto, cuya importancia radicaba, segGn el propio D!az 
Serrano, en que "el ¡¡as natural ha sido un subproducto del desarro-
llo petrolero del mundo". (18). Esto quiere "decir que el gas en los· 
Oltimos afios ha cobrado una importancia enorme y que puede ser en -
en un futuro prOximo "un instrumento de mayor magnitud~ la ener -
sra hodroeléctrica o la nuclear ••• debido a que es posible .l!!,Sn21.§.....: 
gicamente efectuar en el gas recuperaciones secundarias y tercia- -
~ {19}. Con esto, Dtai Serrano ponla a las puertas de los Esta
dos Unidos, el lllllterial de una nueva tecnologta para que ellos la d~ 
sarrollaran, en lugar de realizarla en M6xico por tEcnicos mexica -
nos. La Gnica condici6n que puso, fue que se pagara el gas mcxicano
al precio de 2,60 dólares el millar de pies cObicos, y argument6 que 
servirla para abastecer del energético a los Estados del norte del -
país "aOn si no fueran los Estados Unidos un posible cliente del gas 
natural", {.20) 

La polémica del gasoducto, termin6 en 1979, cuan
do los petroleros norteamericanos, apoyados por el Eximbank -organi! 
mo estatal de los Estados Unidos de Norteamlirica que iba a financiar 
el proyecto· se opusieron a pagar los 2,60 d6lares, el metro cObico
de gas, adem5s de la atenci6n que el asunto hab!a suscitado en el 
país, por lo que decidieron esperar a que llegaran tiempos mejores.
El gasoducto termin6 en Monterrey. 

A pesar de que, para entonces el petr6lco ya 
era el principal producto de exportaci6n, México no 'ingresó a la 
OPEP, argumentando que los hidrocarburos eran propiedad de la naci6n 
mexicana y no podta pertenecer a un cártel regido por reglas de mer
cado. No obstante, México, se comprometia a respetar los precios in· 
ternacionales fijados por ese organismo. 

f17) 11 P0Bt1ca petrolera" Boletín 1978. p. 6 
{18) lbidem p. 8 
{19) Ibídem p. 9 
{20} !dem. 
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El 26 de mayo de 1981, la OPEP acordt! reducir en-
10\ su producci6n pero mantener los precios, como medida defensiva -
por la disminucit!n del consumo de los paises industrializados y por
el crecimiento de sus reservas. El lo. de junio, D!az Serrano afirm6 
a la prensa nacional, que la OPEP habta bajado precios y que M6xico
debia ajustar los suyos. (21) 

"Ante la oferta excesiva de crudo que hay en el -
mundo, para ser competitivo México tendr~ que rebajar el precio por
barril a un nivel tal que logre conservar sus clientes". (22), Pero -
en realidad el senor D!az Serrano, ya hab1a notificado a las compa -
n1as estadounidenses la rebaja de 4 dólares. As! lo publicaron el 
día 2, The Wall Street Jorunal y The New York Times. La noticia fue
dada a conocer primero en los Estados Unidos y despu/;s en r.ti;xico. 

SegOn afirma Manuel Buend!a en su columna Red Pri 
vada del 15 de junio do 1981." 

El mi/;rcoles 3, al celebrarse en Los Pinos una 
reuni6n urgente de gabinete econ6mico, había sobre la mesa un ejem -
plar de Ultimas lloticias de Excelsior, con este titular a ocho colu.!!! 
nas: "Baja de 4 d61 ares por barril a EU: Informes de compradores; 
Aquí, Pemex los niega". La nota, fechada en Washington ese mismo d1a 
y filmada por Raymundo Riva Palacio, tiene ahora un valor histOrico, 
En síntesis, revela el privilegio de tiempo que D!az Serrano conce
di6 a las compaftías norteamericanas. La nota se apoy6 en la publica
ci6n hecha por los dos diarios mencionados, 

En esa reunión de gabinete, el Presidente mostr6-
su disgusto ante la evidencia de que el director de Pemex lo estuvi.!:_ 
ra enfrentando a hechos consumados. Los secretarios de Estado, Iba-
rra, Oteyza, De la Madrid y De la Vega Dom!nguez, expusieron las gr! 
ves consecuencias que tiene para la economía nacional esa inconsulta 
reducciOn de los precios del petróleo. Se rechazó de plano la propo
sición del director de Pemex para aumentar la producci6n y expor.ta -
ción de petr6leo, como compensación e la baja en el ingreso de divi
sas. Tal propuesta era ya, sin embozo, el esquirolismo contra la 
OPEP y la consumación del sueno dorado de los norteamericanos". 

(21). Excelsiilr, Red Privada. Manuel Buendia, 15 de Junio de 1981. -
p. l y 8. 

(ZZ) Ibídem. 
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El 4 de junio de 1981, el Excélsior publica a ocho 
columnas "Baja Mi!xico el precio del curdo de ·exportación" de 34.60 a 
J0.60 dólares el barril, ante la superoferta que existe en el mercado. 

Esto suced1a, mientras fos países miembros de la -
OPEP pretendían congelar el precio del petróleo por lo menos durante 
el resto del afio. La reducci6n significó para México dejar de perci
bir 59.024 millones de pesos, es decir, 1,200 millones de dólares d~ 

rante ese af\o, Por su parte, el Director del Banco de México, decla
ró que ésta pérdida ser!a cubierta con crédito externo. 

El 7 de junio Díaz Serrano renunci6 a Pemex "en - -
virtud de que !!!!_ decisión de reducir el precio del crudo no recibió -
la aprobación unánime del gabinete económico" y "no queriendo cons 
tituir un el9Jllento de discordia, prefiero presentar o usted mi renun
cia con carlicter de irrebocable", 

Lo decisi6n de mantener el nivel de extracci6n, -
aún a costa de bajar el precio del crudo, fue una decisión sospecho • 
sa; pues se realizó justo antes de que se efectuara el Diálogo Norte
Sur y a escasos d!as de la entrevista L6pez Portillo·RE·agan. El des
calabro que por ese motivo sufrirla la economía mexicana, elimin6 -
un importante elemento de negociación con el gobierno norteamericano, 
pues coincidía dicha baja, con el interés de los Estados Unidos y en 
contra de los países productores de petróleo. 

La necesidad de reducir el impacto por la falta--
de divisa5 que ingresarían al país, obligó al gobierno mexicano a so
licitar nuevos créditos a la banca internacional y así, incurrir en -
un excesivo endeudamiento. 

El ingreso de México a la nueva estrategia finan -
ciera internacional a formar parte del selecto grupo de grandes deud~ 
res, emplear!! durante largo tiempo, la pérdida de independencia en d~ 
cisiones econ6micas y políticas al interior del país. El petróleo, 
continuarti siendo para M!ixico el principal elemento de negociaci6n 
internacional. 

(24) Excllis1or, 4 de junio de 1981, Primera Página. 



CONCJ.USIONES. 

Cuando México obtuvo· formalmente su ln

dependnncin, ~n 1821, era toda.vía -como la mayorla de los 

paises laLlnoamerlcanos que hablan padecido por casi 4 si 

glos la P.XpJ.otación de lus conquistadores-, una 5ociedad 

atrasada, básicamente feudal. La extracción de metales -

orce losas habí1 sido,, hasta entonces en sus colon~as, rl -
principal Interés de la Corona Espaftola. El difícil !ni

elo de México como nación, animó a las nuevas potencias -

a intentar intervenir en México para saquearle sus rique-

7.0G. 

D0 sns fines del siglo XIX se emoleza a -

conformar en los paises capit~listas,la tendencla a inte

grar un sistema monopolista a través de la unión mundial 

rlc cierto tipo de industrias. En ésa época, las máquinas 

ocasionaron ... uevas necesidades d 0 cambio en la economla -

mundia\ pt1cs debian ser alimentadas con combustible deri

vados del petróleo, que muchos paises con uno industria -

creciente, no contaban o que tenían 1 imitados recursos de!! 

tro de su terrttor1o. Así, se inició la b~squcda en otros 

países del vital energétic~ lo que propició la expansión 

dí! dichas industrias con 1a consecuente conformación del 

sistema monopolista con características de integración mu~ 

dla l. 

También en México a fines del siglo pasa

do, la necesidad rte re 1 ac ionarse con el mundo, llevó a Por

firio Dlaz a intentar lo que llamó 1'Desarrollo para afuera 11 

y propicJ6 la entrada al país de capilales extranjeros prin 

cipnlmcnte el norteamericano e ingleS en el petróleo, y el 

francés a trnv~s rle los ferrocarriles. Con Diaz se intro

duce en México la intervención del imperialismo de enclave. 

Fue necesario una revolución, para termj
r1ar con el porfirismn y liquidar los restos del feudalismo 

Y as[ mismo, crear un estado moderno que culminó con la --



Co11:~1.lt11r·iú11 rln 1<11'1. t:1 nueva legislación -nbri6 la posi

hl l l·!};1d dr• rr1 1nr im prn(\rnma 11ut6nomo etc infraestructura; 

¡1r11piclr'1 <'I nurp,Jmlnnt:n de In clnsc obrera y convirtió al 

E:;t.ildn en ~I !irhl !.ro rlo ln cconotTlia naclonal ¡ se sentaron 

lna t>:a:..wn rlP nr•goc:lnción con el exterior de _Estado a Est.!!_ 

fin: r.nlrc lp,ualer;. Cnrranza intentó dar una imágcn de -

pnfs fuerte al ~xt.cr!or, pero los r<:siduos porfiristas y 

In np.,rtura que otaz habla otorgado a pn!ses extranjeros 
1m l:i <.?'"nn nda n;::icionnl, fr'ustró mucho de lo que la cons-

1: i tuc Um pro puso. 

Ln Primera Guerra Mundial y posterlormen-

1,l"'! ln dcpri:?Hi6n cJc 11)29, acentuaron las presiones externns 

~al cnpitnl en expansión, para Jndustrializar al pais. Los 
monopolios inter'vinieron en la economía de México aún más 

que sus aoblcrnos de sus propios paises de origen, siendo 
el petróleo su principal intar6s. México continuó siendo 

exportador agrícola; minero y luego petrolero, hecho que -

siguió condicionando su economía a la de los paises compr,!! 

dore~ con lo que se acentuó su carácter de pais capitalista 

cJcpervl l P.n te. 

CArdcr1a~ intentó cambiar el rumbo de las 
relnciones de dependencia de México expropiando para su 

propio desarrollo el petróleo, producto que parecla ser tan 

importante para la lndL1stria. Con él se pr'etendió crear un 

cApltalismo de estado apoyado por empresarios nacionalista~ 

pero el nuevo intento fue frustrado. 

La Segunda Guerra Mundial impulsó en México 
un desarrollo relativamente acelerado de. pequeñas industrias 

que, por neceslrlades de los paises bellgerantes,requerlan -

de productos extranjeros pero que, cuando terminó la guerra, 

volvieron a producir. El espejismo de la etapa de la susti
l.11cit)n de importaciones, hizo ercer a algunos gobernantes -

que la v!a adecuada para el inicia de México en la economla 

mundi;il, er:i el capitalismo. 



El modnlo nf') 1 l~gó a ser -tlpl tcndo, porque no se 

entendi<', que la modernización de las sociedades dependiente". 
es consacuencla de lo misma dinámica de expansión rlel capit.n

lismo mundial, prlncipnlmcnte en el sector exportador, y que 

por otra parte el proceso de modernizaci6~ ocasiona 1Jn creci

miento de los mercados nrtc ionn.les, con lo que se garantiza uno 

dlnámica circular del consumo que, al aplicarse aceleradamente 

requiere adquirir nueva maquinaria que debe ser importada, con 

lo compro respectiva de patentes, factores todo~ que agudizan 

la dependencia. 

La posgut>rrr:1, fue pródiga en cambios en el sistema 

capitallsta•lmpcrlallsta de la economía. Los avances en la 
electrónica, la cihcr-nética, la energía atómica y nuclear; ori

ginaron una revolución científica y técnica y siguió adelante 

el proccGo de concentración monopólica de los paises desar-ro

llndos. El capital internaciona~ intensificó su influencia -

at'm sobre sus propios gobiernos.También se crearon organismos 

Internacionales de lntcgractón: militares (OTAN,PACTO DE VAR
SOVIA) y civil ~ohrc IR base del llberaliomo económic~(GATT). 

Méxic~ intentó industrializarse n traves de los 

nuP.vos organismos financieroR internacionales. El F'Mlinici6 

la nuP.va táctica de la dependencia de los paises en vías de 

desarrollo can incipientes programas monetaristas que consis

ten enuna competencia capitalista a través de manipulaciones 

rle instrumentos monetarios, fiscales y financieros que trans~ 

ficrcn a otr·os paises, lor; efectos que les corresponden por -

la ::rnhrcproducción rle mercancías. 



Crin rl ll'~Lrólr•n M6xlco intentó incursionar 

r,11 ,:1 enpi l.nl lr.mo di· E~;l:nrlo m1Hu1pnllsta. Sin embargo los rc

r11rr.o:; nht.un\rln!i riP la nnr.ionn.l izaclón de la industria pe--

1.rolr•rn w1 f111?r11n utl l i1.nrt0s pora ln instrumentación rlcl cam

hi<) rr.on{lm\cql.n cst.ructura presidencinl1sta y centralista de 

f-1t•xlr•t1 r?n tor; nilos 50 fun funclAnwntal en la interpretación 

tJr.l futuro rh~l pnis. t:t cobiP.rno mcxi.cano pretendió impulsor 

•:-l dc!r>nrrnl In tic polo~ i.n1h15l:rin.les pero ln lrrc~sponsabi 11-

dnd dr. muchos r:mpres;irios moxicrmos y ln mnla ;idministración 

llevaron a la quichrn n las incipientes industrins. El Estado 

tuve· que! absorberlas para no cerrnr fuentes de trobajo y se 

rue J lcnnndo de emprcsns paracsl:ntales. 

El ritmo de crecimiento de México en lns 61timas 

cuat.ro déca<las se redujo con si derablemcnte.:mi.en trns que e 1 

crcclmlenlo de la poblnclón y consecuentemente el incrcmcnlo 

c.\c lns necesidades cconómlcns y sociales, i:ontrastnro.n con 

1 n pof;.ihl l tclarl real del R,nbierno mcxic:\no para sat:tsfocerlas. 

La crisis rle la lcoria del modelo de desarrollo adoptado ¡1or 

ln:; pni:;en ele c.npilnli5mo dcpenrlientc, desembocó en unn. "crt

sls rJc confianznu en el Gob.lcrno. La deuda externa y su con

versión en cxportac.lor~s netos de capital y de mat~rias primas 

baratas, ha creado u11f\ nueva intr.rprctación de la vía del 

desnnollo. 

La b6squedn de opciones para M6xlco es indispensa

ble. La riqueza pa·trolcra de M(~xico no lo condujo al desa-

rrollo sino al colapso. Las excedentes Internacionales del 

hidrocrtrburo ha propiciarlo intr.rmitentemente bajas y desni

veles e11 la captación de divisas necesarias para un desarro-

1 lo C'qui l ibr::ido, No obstante los recursos que continúe gene

rnndo r.l pelról~o mexicano por lo menas durante el presente 



~Ir.tu, dr.1u•ritn 1·:-J11.1l l1.nrnr• n lmplnmentar una al tornatlva de 

rl<·~arrlllln rUnlinl;i a 111 di! In. sub.!!lndustrlaltzaclón que ha 

nrn:oionArlr~ q11P ,..¡ mnJH",jo dnl poder en México, s<::n generado 

p11r el cnpllnJ fiwmcicro 11t1c1onal e internacional. 

La gcnoraclím de empleos en el Gampo principalmente, 

pnr:J le?rmtnnr con In lmporl:ición de alimentos, es urgente. 

;,t-10 dP. esa m::m1~rn podrá México conservar la sobernnia que 

olwllrmrlamcnLc P-1 pueblo mexicano ha tratado de dcfenrlcr, -

dcml<" ~u nactmiC'nLn como Nnción Independiente. 
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