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INTRODUCCION 

,; :·' -_ 

En un prl ne i pro _e\-'~ll~~ d~~ e~tud I~' sel ecc 1 on2_ 
··-_ - -,,:'~:,·-~;~.':.~:--e_;_~ \~'..~o~ .·:: ·,'---~~~--";;: 0...-: 

do para presentarlo como tesJs'.'pr'ocfeslónal;'cf¡f¡¡ el' dé 

la caracterizac16n labora!';;pol:ft)ca eideo16gfca·de -

los trabajadores petroleros- en sus or.ígenes y desarr~-

1 lo Inicial, sin embargo al abordar la lnvestlgacl6n -

del tema, me encontré con la neces !dad de reproducir -

las etapas Iniciales de desarrollo de la Industria P!:

trolera en México, lo cual me remltl6 a la necesidad -

de conocer el desarrollo de la Industria petrolera no.!:. 

teamerlcana, asr como la pol_íti_ca petrolera del estado 

f·nglés a nivel mundial. De esta manera el tema de tra 

bajo Inicial evoluclon6 al tema relativo al origen y -

desarrollo Inicial de la moderna actividad petrolera en 

Mílxlco, 

A fin de delimitar el período moderno de la -

~ctlvtdad petrolera mundial, efectué varios cortes hi~ 

t6ricos de la actividad, desde los tnlcíos de;su~hlst~ 

ria socl a 1, es decl r, desde que 1 as comu;i I dad es hu~~-;.\as .... ·', .. ,,.o.· 

comenzaron a utilizar el oetr61eo, hasta n_ue.~tr6s dras. 

Las etapas Iniciales de la moderna actividad 
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petrolera en México, se encuentran vl~culadas a los 

usos hist6rlcos_del petróleq ya la orga,nfzaci6n econ§. 

mfca que cada uno de el los gener6, en' el capitalismo' 

mundfal, espedalmente en el norteameric~no y el- fnglés. 

La etapa del petr6leo.comó iluminá'nte secara.=_ 

teriz6 por el domil)io Internacional 'del·mércadb petróle •.. . . . ·- . . ~ 

ro por parte ,de··1a Stand:ird,Oil, ~os grupos Nobel; Rot!!_ 
. . ' 

schild, l~Shell Transpol'.'t, .la Roy~l Dutchfel Deut,sche 

Bank de 

En su Jnl~lo, la 'mdde)na/ac-~fvJd'.ai petrolera -

en Héx i co•, reprocluJ()~;f~fe·l:~en~e ~la orl.eri t~ci6n'-~/ccarac t!i_ · 
~:- :~ •- . 

risticas de la '!ndÚstrla petrolera norteamerfcana, sftu!!_ 

clón a la que c~~t~.l~uy6 .ta polrtlca del naciente estado 
''· ·.;·' 

liberal me~l¿an6~ 

El régimen coincidió -

con la_tr~:~s{c(<~k}el uso histórico del petróleo, de ilu 
:;:,,_-,,~---.:··;-

mt'nante a:/eneérgtifr¿o, fénomenos que pos i b i 11 ta ron 1 a 

apl icacili~·d;;·J';,(j,~p~\rt:ica tendiente a formar una indu~-
-.·,, ... ! 

tria petroter'a independ.lente en México. 

La poi'~\ 1 ~·~· p:et ro lera po rf lri 5 t~ L .1n1 Ci os de 

1 a década' de'19i5o dsü;1·~~ ef'rc¡z ~-.·~t~t~c6s~;; pÓrqÚe Jog ró 
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el objetivo de Iniciar una industria petrolera indepen-

diente y además porque p_udo manejar con hab 11 ldad -

la partlclpacióldlllca,PLtal foráneo .•. subordinánd()lo.a

los inter~~~-5 d~l<~églmeri.·· 
-·-- - ,· 

fo~talectmlento financiero, Industrial y -

organizativo de las capitales pioneros de la actividad-

petrolera en México y el apoyo Jurídico y Polltlco que

les brindó el Estado Mexicano hicieron posible que la -

naciente Industria petrolera en México fuera creciendo, 

hasta llegar al inicio de lo que fue el periodo de la -

primer gran producción de petróleo en México. 

La cald•. del gobternó porflrista, arrastro 

con sigo la>'polftlca ·de contención que este habla lm 

puesto al capital· petrolero lnter~acloriál. E proyecto

de una Industria petrolera nacional ta~dó·~erca de 

treinta años en volver a aplicarse, en .su/iu~ar .sé lmp!!_ 
... ,. ___ •' . 

so el proyecto del capital petrolero lnte~~a~loríal: El-

volúmen, la Intensidad y el destino del,pet,rÚ:eo mexlca 

no durante esos años fueron determinados p()r,j'as prlnc_!. 

pales comunidades de capital pet~oléro-~el.·mund~. 

La exposlc ión ael material r~cafac!o\; ánal zado 

y relacionado entre sr del tema de>éste t~~baJo'(se• pr.!:_ 

sen ta en cuatro cápLtuLos; en•el prl~ero :~e ~\I~k .. ,se r.!:_ 
-;,'-', --·¡·' ··:·--' , . .-· ' ; -· . 

produce la formación. del m~rcado petrolero mundl~l hasta 



- l¡ -

la década de 19ÍO, ,en:et segundo se exponen los procesos 

de comerclallzacl6n 'y reflnact6n de petr61eo norteameri

cano en México, hasta. h dÚada de 1900; en el tercero se 

reproducen los procesóséde· extrac'ción, refina.ción v comer 

clal!zac!6n del petróleo mexrcano, caracterizándolo como 

un logro de la política económica del porfiriato, y por 

Glt!mo, en el cuarto capítuló se exponen las co~~ri:.iones, 

y se señalan los agentes que hicieron posible el ·periodo 

de la primer gran prbducci6n petrolera mexicana. 

Por Gltlmo, cab~mencíonar que en la realizac16n 

de este trabajo se ut!llz~ron diversas fuentes primarias 

y secundarias de información, destaca entre las primeras, 

la publ!cacl6n periódica que desde 1916 editó el gobierno 

de México y que se denominó Boletín del Petróleo. 
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CARACTERIZACION HISTORICO - MUNDIAL DE LA 

ACTIVIDAD PETROLERA. 

La historia social deJZ_p~i(61~~Ó~_5~-¡,'uede di 

vldlr en tres etapas o épocas;,~-~;.~~irt:~@'\¡~;~qÜé~';)!!!,
pr~nde ¡q.1roxft1\i1Jamente desde el ª~:~ ·j~.·Óo~ ~~tes de -

nuestra era, hasta finales .de sl~·Í()}xv;1:;.d.C'.,,otra 
. . 

de transición a partir de los del s'tgfo XVI 1 
~- ' '<'.'· - - .-

has ta mediados del siglo XIX¡ y otra, Yií moderna, de 

los inicios de la segunda ml.tad d~l\slglo XIX hasta 

nuestros días. 
_. . ·. 

··· tas· pr 1 ne l·p~\ es--caracterJst;Fª~~-~lj~~~-~~~e¡¡ 
o época antigúa .. déta activi¿d p~t~~l~ra;f~~-ron; 1.) 

La obtenci6n del petróleo de manera 'c~~I,~a¿ral·, es 

decir, e.1 leva.ntamiehtci directo del petr61eo,de a -
,_- . . . ···; . ·.··' 

superficie del:suel(), en forma 1-íqulda de/las chap.9_-

peteras, o en forma sól Ida como rocas asfál t't~as; 2) 
·.·· .. '. ' - .· ' 

El volúmen. ¡ie9ueilp del petr_?l.eo recolectado; lci más 
-_¡.-__ -~_,, 

que se rec()gÍa er.,~ el ec¡ulv~l~nf~. a de~enas ~ autzás 

centenas d~ l>·ª·~:r'F1;s~~'~·\1~~ -c-a:m.:,u·~caad a·regt6nl3 > ·-
-- --,,~;" --

La tridustrtait':Zac't6ris~ncf1ú·() rudlmé~t~~t~ clel m_i~ 

mo¡ 4) La dlvers 1Í~aclde'usos•del petr6\ed; aesde .lo 

C
meed llocclanat\c ...•• ~uaa·.· sn:_dJao~-.~.·.•·~mr:s;···~.·.• .. -.'rl~elg{tl ªo,;~nr;,ayl·.1.· .•. ·.···t°: ... dre·.ú 1tl1110 ·s)~-~ 1 a 1 ¿ª!!. 

d. -lbs.'cifrurtos eco-
-. -,..-_:,_··.:.'.::· ',·:·. \.".'.; ·,·\.-";'; ... ,::;'' - :.::'._-;:'·, :· 

nómicos qu(l se gene~ar~n á pártlr d~·1,petr61eo. 
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Estos rasgos se mantuvieron d~rante más de 4,600 -
- - -

años,has_ta _los Inicios del siglo xv'11 cua'ndo como 

parte de 1'a revoluci6n comerc.lal, Industrial; cie!!. 

tffica yé tecnológica que vivieron algunos países -

de Europa- Occidental, se iniciaron investigaciones 

sobre los usos del petróleo y de otros elementos -

como el gas de- carbón, a fin de satisfacer la ere-

ciente necesidad social de Iluminación. 

En esta etapa de la actividad petrolera -

que he denominado-de transición, se conformaron--

las condlcl~nes y los agentes socio-económicos y -

tecnológicos que posibilitarían loques_e_denomfna 

la era moderna del petróleo. La~ principales cara~ 

terísticas del período de transición fueron¡ 1) la 

conformación en Europa Occidental y posteriormente 

en norteamérica, de una ampl fa demand-a de ilumina!!. 

tes a consecuencia de la revolución ind~~trlal que 

vivieron, la prim~ra,desde el siglo XVII, y los -

Estados Unidos de AmÚÍca de~de los- inicios del sJ.. 
- -

glo XIX;.2)Ja,amplia investlgaclón-que=soored_ive.!:. 
: ~-.; :· e ,-

SOS iluminarites de origen mineral y anilllal 'se des!!_-

rrolló en países como Inglaterra, Francia)Á\emani'a, 

Holanda y los Estados Unidos; 3) la cóns6Jr'dacíón de 

la industria del alumbrado de gas d~(~~)ti'óncY la In.-
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suficiencia de ésta, para cubrir toda la demanda -

de iluminación¡ 4) el perfeccionamiento de las lám 

paras de aceite y el descubrimiento de métodos para 

obtener combustible de calidad, destilando el petr.§. 

leo de-roc_a o líquido y 5),ya instituído el mercado 

de combustibles derivados del petróleo, la insufJ_--

ciencia de la oferta para abastecer la expansión de 

este mercado, dado que sólo se utilizaba el petr§.-

leo que se local Izaba en la superficie de la tierra. 

La superación de la Insuficiencia señalada 

anteriormente, se ~io cuando se comenzó a obtener -

petróleo abund~nt~ de ~rizos perforados, fenómeno --

que seiiaÍó cli~icio de la etapa móderna de la actj_ 

"' 
vidad petrolera. Esta etapa se puede dividir desde 

el punto de vista del uso mundial del petróleo, en 

tres subetapas, la del uso del petróleo como ilumJ..-

nante, la que correspondió al uso del petróleo como 

energético y la última que corresponde al uso del -

petróleo-como energético y como materia prima de di 

versas industrias._ 

~ - -·.- " 

Laetá~a-~odérn~·en su ~~njunto tiene l_os 

slguieñtes rasgos 'esi:'~uctural~s; 
'.¡ 

crecimiento de 1.a·pro'.dlJC:clÓf\ y el cons~~opetroleros 

en ocasiones en .forma de saltos· glgantes;2.) -~'na il], 

tensa, amplia y rápida reproducción .capitalista que 
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empujó hacia formas monopólicas .de reproducción del 

capital; 3) una amplia complejlzación de la activ..!_

dad de transformación del petróleo 1 y de los modos y 

medios de distribución, conformándose gigantescos -

complejos lndusf~lales, asr como vastas flotas de -

buques-tanque -Y redes· de duetos; 1¡) la concentración 

de la producción mundial de petróleo en territorio 

de los Estados Unidos de Amirica, durante casi ~ri -

siglo; de 1860 a 1950, a excepción del período 1896 

1901 que se concentró en la antigua Rusia; 5) el --

control de la producción mundial de petróie6, por -

siete poderosos grupos de capital, y 6) el inicio -

de un reordenamiento de la producción y la acumul~

clón de capital petroleros, donde destacan como fe-

nómenos rectores,el surgimiento y desarrollo de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo 

(O.P.E.P.) y el desarrollo de las industrias pctr2-

leras no controladas por los grandes monopolios p~-. 

troleros. 

Tom~-~d.o en c~nsldera~Tón,_qJZ ;¡: ¡~-~ade~~
r ro 11 a do· en ·es té áa b·aJ ~,·1~:~übl~t~~~::~--~.;z5~~~ta·p~s 
del período mod~-rn~ cl~:ia ácti~'.idad Piltro!~~ª• pr~

sento algunos de los rasgos prlnclpa(es:de estas. --

sube tapas. 
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Con respecto a la subetapa qu• se refiere -

al uso mundla.1 del petróleo como lluminante,·se tienen 

como prl_~~rési·~~sgó~T:t}eÍ lncrérnento. su~tandal .. de-

la produ~ciÍiin 1 \1e,petróleo en basé a la 'perforación dé 
,-~¿e·. ·<; __ .,:~;- .:' 

pozos'.y;"~n''~~~~e~Üencla, 2) la satlsfaccl'5n ele una am 

pi ia demanda de ilumlnantes y <>tros productos petrol~ 

ros en Eüropa Occidental, Estados Unidos de América y 

en menor.: proporción otras reglones del mundo';. 3):Ta -

lncorporaci6n masiva de trabajo asalariado y_capftal

al desarrollo de la actividad petrolera, prim'ero en.

los Estados Unidos y después en los campos de Rusla.,-

4) la conformación al interior de Jos Estado .. s Unidos-

de un monopolio, que trascendl6 el plano naclonal,ln2_ 

tltuclonal iza'ndose-a nivel lnternacional;·como=~rue el--

caso de la Standard 011, 5) el descubr.lmlénto y des!!_ 

rrol lo de nuevas reglones productoras,r la conform!!_ -

ci6n y fortalecimiento de nuevos y a11tlgüos grupos de 
. -· -· .·· 

capital en Europa, Asia y el continente a111ericano; 6) 

la conformación de dos grandes slstémas de'grupos de

capita! petrolero a nivel {h~tern~~il)n¡¡l;un(, enca,bez_a

do por la Standard 01i y ~!-otro por ei' grupo Royal~ 

Dutch Sh~l l y el e~t¡¡d~.lnglés: Uno de los r~¿ult~dos 

de estos procesos; fue'la' conformación. de poderosas -~ 

flotas de buques-tanque; el "tendido de iíum,erc>'sos :k112, 
. . . . 

metros de oleoductos y la Instalación de amplias y nu 

merosas plantas Industriales, de dep6slto\ de ~fubar-

que. 
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Respecto a la subetapa del petróleo como 

energétlco,se tienen los siguientes rasgos; 1) la 

revolucl6n tecno16gica-industrlal que sJgnific6.el 

cambio dél carbón y el vapor por el petróleo y la 

electricidad; 2)el surgimiento y desarrollo de nu~ 

vas industrias, asf como la modernfzaci6'rí del;tran~ 
... , . ~ , :·, : ·:" 

porte, los servicios y la vida urbana.en g~nefal{ -

3) la diversificación de fuentes produc:t~i~-~~;~¡ 

reacomodo y desarrollo de los ~rupos_\de,'c~trt~l h 
''é.~ 

t ro 1 e ro 1 y 1 a di s t r 1 buci ón terrTto~Tift <f\F1~i5 }~e!}_< 
'.,..~,_-- - '•'.'-:;,:: , -·-- .:,~·~:~, 

tes productoras y los mercados •..•. 
' ': -.:~ ~-: 

Por último, es neéesari\J señalar. que la.~

actividad petrolera en México, surge y se ··desarrolla. 

con el ritmo y características de la industria petr~ 

lera norteamericana, fenómeno que fue matizadó por -

las Instituciones y los movimientos sustanciales del 

México de aquellos años, como fueron el gob!erno poff! 

rlsta, el desarrollo del capital ferrocarrilero, min~ 

ro y otros conexos, asf como el surgimiento, desarr~-

1 lo e tnstltuclonal.izaclón del movimiento revoluclon!!_ 

rio mexicano,·-
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C A P T U o 

ORIGENES Y DESARROLLO DEL MERCADO PETROLERO MUNDIAL 

HASTA INICIOS DE LA DECADA DE 1920. 

1 . 1 LA ERA ANT 1 GUA DE LA ACT 1V1 DAD PETROLERA, DESDE EL 

A~O 3,000 A.C. HASTA rlllALES DEL SIGLO XVI o.e. 

El petróleo se conoce en varias regiones del 

mundo desde hace aproximadamente 5,000 años, especial 

mente en Mesopotamia, el territorio que en la actual.!. 

dad conforma a lrak y parte de Siria. 

La existencia de chapopoteras, es decir, de -

manifestaciones superficiales o afloramientos de acel 

te que se filtran por las fracturas del subsuelo don

de hay algún yacimiento, fue una de las condiciones -

para que los hombres experimentasen e instituyeran 

usos al líquido inflamable y misterioso que fue llam~ 

do nafta por los Babilonios,y que quiere decir "La c~ 

sa que arde" ( 1) . 

Además de las chapopoteras, los habitantes de 

la Mesopotamla utilizaron las rocas asfálticas; los -

Sumerios, primeros habitantes de la región, las usaron 

como material de construcción (2). Los Babilonios -

por su parte, las uti 1 izaron junto con las filtraciones 

más espesas de las chapopoteras, para obtener betún,

substancia que combinada con arena y fibras,servía p~ 

ra calafatear barcos, elaborar pinturas, impermeabil.!. 

zar techos, pavimentar calzadas procesionales y pisos 

(1) T.K. Derry, Trevor 1. Will iams, Historia de la Tecnología, 
Vol. 11, Siglo XXI Editores, México, D.F., 1978, p. 749. 

(2) O'Connor Harvey, Crisis Mundial del Petróleo, Ediciones y -
Distribuciones Aurora, Caracas, Venezuela, 1972, p. 25 
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de templos, fabricar morteros sólidos, básicos en la pr~

ducci6n de ladrillos, forjar armas y obtener medlcamen 

tos ( 3). 

En 1 os ú 1 t 1 mes tres mi 1 en i os a n tes de 1 a era -

cristiana, el betún fue un importante objeto de come.!:_

cio en la Mesopotamla, puede-considerarse que é:.ta es 

la región,en la que con mayor antigüedad y sin lnterru! 

ción se explota petróleo en el mundo (4), 

La--lmportancla que el petróleo alcanzó en Mes~ 

potamia,no 1 legó a otras regiones del mundo occidental, 

debido a la poca o nula utilidad que la Roma antigua, le 

asignó al petróleo como materia prima en la elaboración 

del betún¡ en su lugar utilizaron carbón vegetal (5) 

Por otra parte, se tienen datos de que en alg~

nos lugares de lo que hoy es la Repúbl lea Popular China, 

hace más de 2,000 años,se perforaban pozos a más de 

1,000 metros de profundidad, a fin de obtener sal. Con 

el producto principal también se extraían otros subpr~

ductos como el patr6leo y el gas natural; este último -

se logró utilizar para alumbrar las casas de la aristo

cracia china (6). 

No obstante reiultar un obstácul~ histórico el 

Imperio Romano en l_a di_fusi6n del uso del petróleo, los 

Bizantinos, o sea los herederos de este imperio en 

Oriente, convirtieron al petróleo en pieza importante 

para su existencia como estado, desde el año 650 de la 

actual era, hasta mediados del Siglo XV. Los Bizanti._

nos fueron los Inventores del "Fuego Griego", antepas!!_ 

(3) 

(4) 
(5) 
(6) 

Op. Cit., T.K. Oerry, Trevor 1. Willlams, p. 749 y O'Connor 
Harvey p. 25. 
Op. Cit., T.K. Oerry, p. 749 
!bid., p.p. 749, 750. 
Op. Cit., O'Connor Harvey, p. 26. 
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do del napalm moderno, el cual sirvió para contener

durante mucho tiempo las invasiones Islámicas. Este 

producto era una mezcla altamente inflamable, compue~ 

ta de nafta u otras fracciones ligeras de petróleo y 

cal rápida encendida por agua (7). 

El fuego griego fue superado por las armas -

de pólvora; la toma de Constantinopla en 1453 por los 

turcos, marcó el fin de la era de esta arma, y colocó 

a los cañones de pólvora como la nueva arma hegemónica. 

En esta acción los turcos ! legaron a uti 1 Izar un cañón 

de bronce que pesaba casi 90 toneladas (8). 

Por otra parte, en el año 1272 de esta era, el 

famoso viajero veneciano Marco Polo dió a conocer en -

Europa Occidental, la existencia de afloramientos petr~ 

!eros, gases inflamables e inclusive lámparas queª!:. -

dían con petróleo obtenido de los mismos afloramientos 

en Bakú, región del Caúcaso en lo que actualmente es -

la Unión Soviética (9). A pesar de esta divulgación,

el interés y el valor que tenía el petróleo entre las 

comunidades europeas era escaso, por el lo el descubr.!_

mlento no generó flujo comercial alguno,ni se integró 

a los existentes, fue hasta inicios del siglo XV que 

el petróleo dio lugar a un floreciente comercio en al 

gunas regiones de la Europa occidental, mismo que aba~ 

có el siglo XVI, teniendo como base las combinaciones 

medicinales que con él se descubrieron (10). 

(7) lbid .• p. 26 
(8) Op. Cit., T.K. Derry, Trevor l. WllTlams, Vol. 1, p. 219 
(9) Op. Cit., O'Connor Harvey, p. 27 , 
(10) Op. Cit., T.K. Derry, Trevor l. Wllllams.,>Vol.. 11; p. 750 
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Para completar el panorama mundial de la eraª!!. 

tigua del petróleo, expongo lo que sucedl6 al respes

to en el continente americano; antes de la conquista 

de América por los europeos, en lugares de lo que as 

tualmente es México, así como en algunas islas del -

Caribe, se recogía petr61eo de lo> afloramientos exi~ 

tentes,a fin de tratarlo·v darle usos diversos; la -

comu~idad totonaca que vivía en las costas de lo que 

actualmente es e 1 centro del es tadó de Veracruz, fren 

te al Golfo de México, así como la comunidad azteca 

que pobl6 y domln6 lo que actualmente es el centro 

geográfico de la República Mexicana, dieron al petr-ª.

leo los siguientes usos: como colorante cutáneo, como 

material para escribir y esculpir, como pegamento en 

las construcciones, como impermeabilizante en las cm 

barcaclones, como 1 luminante, como medicamento, como 

incienso y sobre todo como goma de mascar y limpiador 

de dientes {11). 

Los usos del petr61eo en el México precort~

slano, sobrevivieron a la conquista española en el -

siglo XVI, el más famoso fue el de goma de mascar p~ 

ra 1 lmpiar la dentadura, el trueque del que era obj.!:. 

to el petr6leo en las comunidades indígenas se con-

virtió. en comercio con moneda metálica durante el p~ 

rfodo colonial (12), adquiriendo al igual que_otros 

productos una forma mercantil más desarrollada, 

los datos expuestos indican que en ~1 siglo -

XVI de la presente era, el uso del petróleo estaba -

instituido en distintas regiones distantes entre sí y 

(11) lbid., p. 750,Petróleos Mexicanos, El Petróleo,México, D.F., 
1976, p. 55 y Gobierno de México, El Petróleo de México, Ree 
dlci6n de la Secretaría del Patrimonio Nacional, México, D.F. 
1963. p.p. 9 y 10. 

(12) Op. Cit., T.K. Derry, p. 750, Op. Cit., Petróleos Mexicanos, 
p. 55 y Menéndez Gabriel Antonio, Doheny El Crue~8

11 Edlciones 
Bolsa Mexicana del libro, S.C. 11 , México, D.F. 19, P· 17. 
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sin comunicaci6n como eran los casos de Europa Occide!!.

tal, en donde se utilizaba el petróleo como medicamento, 

de México, en América donde se 1 e u ti 1 izaba como goma de 

mascar, de Bakú en el Caúcaso, así como de Birmanla y -

China en el Asla,donde se le utilizaba como ilumlnante. 

En la panorámica anterior, destaca el caso de -

Birmania; Harvey O'Connor, uno de los investigadores que 

aquí se citan, menciona que un embajador británico lnfor 

mó haber visto 500 pozos petroleros en Birmanla,en al~ún 

año del siglo XVII (13). Como se observa, esta informa

ción requiere de mayor lnvestigaci6n. 

Como conclusión se pueden señalar como rasgos b! 
s leos de 1 os O 1 t irnos años de 1 períódo antiguo de la act 1 

vldad petrolera: 1) la existencia múltiple de actividades 

comerciales con base en el petróleo durante el siglo XVI 

de esta era, 2) J;;¡ escasa transformación a la que era s~ 

metido el petróleo, 3) lil divcrsidild de usosdel petróleo 

y 4) el carácter local o regional de estas actividades. 

1.2 LA ERA DE TRANSICION; PRIMERA REVOLUCION INDUSTRIAL, MODER 
NIZACION DE LAS SOCIEDADES E INSTITUCIOflALIZACION DEL Gl\S 
DE CARBON Y EL PETROLEO COMO ILUMINANTES. 

El descubrimiento de América, J¡¡ circunnavegilclón 

de Afrlca, el establecimiento de contactos marítimos con 

la India, Indonesia, Chlnil y Japón por parte de continge!!_ 

tes europeos en los finales del siglo XV e inicios del -

XVI, transformaron la vida económica en Europa occidental 

y el mundo entero, estableciéndose las bases para el desa 

rrollo de un mercado mundial de mercancías (14). 

(13) Op. Cit., O'Connor Harvey p. 27. 
(14) Mande! Ernest, Tratado de Economía Marxista, Tomo 1, ÉdlClones 

Era, México, D.F., Junio 1974, p. 98 



- 1 6 -

El saqueo de las riquezas de los territorios des 

cubiertos, y Ja transferencia de éstas a varios países -

de la Europa occidental, mediante el pago con mercancías 

en el caso de España con respecto a Francia, Alemania, -

los Países Bajos y Gran Bretaña, y de la piratería en el 

caso de Inglaterra con respecto a España, aunado al neg~ 

ele de les suministres de guerra para lo• numeroso• cc~

fl lctcs europeos, a la aparición de la deuda pública, al 

emprlstito en forma de valores de estado.negociables en 

Bolsa y al tráfico de esclavos, permitieron el atesor~-

miento de grandes cantidades de dinero y mercancías, los 

cuales constituyeron la base económica para el desarrollo 

industrial que experimentarían Inglaterra, Francia, el 

norte ltal lana y los Países Bajos durante los siglos --

XVII y XVIII (15). 

La aparición de un mercado'mundial de mercancías, 

así como del capital Industrial, en- algunas regiones de -

Europa occidental, propiciaron el impulso al desarrollo -

de la investigación científica y tlcnica. 

En esa tendencia se ubicaron las investigaciones 

que se hicieron acerca de las propiedades del gas de h~-

1 la, del petróleo, así como de las aplicaciones de éstas 

en la vid~ económica y social, durante los siglos XVI 1, 

XVIII y XIX. 

Por su parte, et de~_arrotlo,coinercial e Jndu~ -

tr la I de la Europa occld.enta_l, canso! idó-y convil'tió en 

permanente J.a concenfradón:de población 1 ampliando la n,!l_ 

cesidad social de.Jlun¡lnacicSn, que serfa una de las con· 

dlciones para el desarr~llo inicial de la indust_ria p,!l_·

trolera. 

(15) lbid., p.p. 99 y 102. 
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t.2.1 LOS ESTUDIOS Y EXPERIMENTOS QUE SOBRE EL GAS OE CARBON 
Y EL PETROLEO SE HICIERON DURANTE LOS SIGLOS XVII Y -
XVIII EN EUROPA OCCIDENTAL. 

Las investigaciones sobre el gas de hulla y el 

petr61eo fueron contemporáneas pero sin conexión entre 

ellas, el primero de estos elementos que dio orígen a 

una industria moderna fue el gas de hulla. 

A fines del siglo XVI, el qufmíco flamenco J, 

B, Van Helmont, invent6 el nombre del gas que es la -~ 

forma de pronunciar en flamenco la palabra caos, de!-· 

pués de haber realizado estudios sobre sus caracterf!· 

tícas (16), 

En 1625, en E~trasburgo (Ciudad de Francia) se 

estudiaba el proceso de destilación del petróleo, a 

fin de obtener betún, el procedimiento consistía en re 

coger el petr61eo de los Jfloramlentos, espesarlo por 

medio de calor y separar el betún, se descubrió que -

además de los usos medicinales, los distintos produ~-

tos resultantes, podf;:in emplearse para engrasar ejes, -

fabricar pinturas y barnices, curtir el cuero y además 

servían como combustible para lámparas, estos descubrj_ 

míentos se pub! lcaron en un folleto editado durante el 

mismo año de 1625 (17), 

Durante la segunda mitad del síglo XVII y casi 

durante todo el síglo XVIII se realizaron investigaci2 

nes sobre el gas de carb6n en relac16n a su utilización 

como llumlnante. Destacó en estos trabajos la nación 

pionera de la primera revolucl6n Industrial; Inglaterra 

y en ella sobresalieron los ~sos de Wbltehaven y Newca~ 

tle, el prlmer'!..Porque se logró llúmlnar una oficina me-

(16) Op. Cit., T.K. Oerry, Trevor l. Wllllams, p. 736 
(17) lbid., p. 750 
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dlante la conducción'de grisú por cañerías y el scgu~

do porque también se logró iluminar una habitación por 

medio del gas de hulla, Por otra parte, en otros lug!!_ 

res del continente europeo destacaron hechos como la -

Iluminación del castillo del Elector en Dresde, ~lem!!.

nia, así como otros eventos que tuvieron lugar en las 

décadas de 1/80 y 1790 (18). 

Ninguno de los trabajos mencionados logró 

Instaurar una industria y generar un circuito económico, 

ello se lograría en los Inicios del siglo XIX en lngl!!_

terra. 

Desde sus Inicios, las lnvest igaciones y apl.!_

cac iones prácticas del gas de hulla,tuvieron Ja inten-

clón de satisfacer la creciente necesidad social de il~ 

minac1ón que provocó la revolución industrial, una si-

tuación distinta rodeó a las Investigaciones y aplic~-

c iones p r á c t i ca s, que sobre e 1 pe t r ó 1 e o se - h i_c_i_ eco n _ ha~~ 

ta fines del siglo XVII. 

Durante los últimos años del siglo XVJl,,en -

dos poblados de Inglaterra: Shropshire y Pontypool, 

funcionaba una muy pequena Industria petrolera; en el -

primero de estos lugares el proceso industrial era el -

siguiente: se trituraban pizarras de piedra arenisca 

en molinos movidos por caballos, la materia resultante 

era separada mediante calor, obteni&ndose petróleo. El 

residuo se hervía en agua para extraer dos productos; -

uno,que era una trementina mineral.que se usaba como 

medicamento 1 y otro,que era la pez, la que aligerada 

con la misma trementina 1 daba como resultado un material 

blando que no se agrietaba, muy adecuado para calaf~ -

tear barcos. En el segundo de los poblados, utilizando 

métodos similares a los del poblado anterior, se obte -

(18) !bid, p. 737. 
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nia un barniz negro para cacharros (vasijas toscas)

de metal, misma que era vendido bajo e 1 nombre de -

"Laca de Gales". Esta incipiente industria petroli:_

ra Inglesa, alcanz6 florecimiento comercial en los -

iniélos del siglo XVIII. 

En forma paralela, en Neuchatel, Suiza, en 

el ano de 1712, un médico griego iriventaba un mast!

que asfáltico, mezclando rocas asfálticas pulverlz~

das con pez caliente. El producto se utiliz6 para -

hacer suel~s y escaleras y su comercializaci6n se -

hizo en Fráncia, donde se le dio gran impulso al li

berarlo de impuestos. Durante 80 años, se mantuvo -

el mismo uso, hasta el año de 1800, cuando se le c~

menz6 a ut 11 izar en pavimentos y carreteras, la cal! 

dad del producto fue mejorada en la misma Francia h~ 

cía el año de 1832 (19). A pesar de estos éxitos, 

ninguna de las actividades descritas, dio origen a -

la moderna industria petrolera. 

1.2.2 SURGlHIENTO DE LA INDUSTRIA DEL GAS PARA ALUHBRADO EN 
INGLATERRA DURANTE LA PRIHERA DECADA DEL SIGLO XIX. 

La competencia cientfflca y técnica entre el~ 

dadanos y empresas de Francia e Inglaterra, a fines -

del siglo XVIII e inicios del XIX, ayudaron al surg!

miento de la Industria del gas para alumbrado en este 

último pafs. 

En Francia, destacan los trabajos del ingeni~ 

ro Phi 1 ippe Lebon, el cual desde 1791 comenz6 a real i 

zar estudios sobre el gas que se producía, al calentar 

la madera, concluyendo que éste podía ser preparado -

en una retorta (vasija de cuello largo, vuelto hacia 

abajo) de hierro, enfriado y utilizado posterlorme~ -

te para el alumbrado, la calefacci6n 

(19) lbid., p. 751. 
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y para inflar globos. El mismo ingeniero obtuvo una 

patente en septiembre de 1799 e infructuosamente tra 

tó de atraer el interés de Napoleón Bonaparte hacia 

la aplicación práctica de sus Investigaciones. Una 

salida que el propio Lebon dio a la necesidad que~ 

nía de divulgar y aplicar sus trabajos, fue la real.!. 

zación de una serie dP. exhibicinnes nncturn~s en su 

casa de París, en ellas, el gas destilado de la made 

ra,se utilizaba para calentar e iluminar el interior 

de la casa, así como para alimentar una fuente de 

llamas y producir efectos luminosos en el jardín. Es 

probable que este personaje hubiera logrado industrl~ 

lizar sus descubrimientos, sin embargó murió premat.!!_ 

ramenteJasesinado en el mismo París en 1804 (20). 

los trabajos del ingeniero Lebon fueron pll.!!_

to de atracción para varios de los científicos y prá~ 

tices europeos de la época, ppro sobre todo fueron 

referencia y estímulo para las investigaciones que -

sobre el mismo tema se realizaban en Inglaterra. Es 

te país contaba con excelentes condiciones socio-ec~ 

nómicas y naturales 1 para desarrollar la industria -

del alumbrado de gas, es decir contaba con abunda!!_ -

tes reservas de carbón 1 y una rica clase de industria 

les con mentalidad innovadora en lo técnico y lo ci.e!l 

tífico. El equivalente de Philippe Lebon en lnglat.!:_ 

rra fue el mecánico escocés William Murdock, quien -

comenzó a realizar sus trabajos innovad6~es c~si jl 

mismo tiempo que lebon en 1792. 

Murdock logró iluminar lash~kii:'~¿j'¡j'¡,es d.e -

una casa en Redruth, Cornualles, l·~g¡'~ter.l"a;, para -

ello utilizó gas de hulla, lntere.sado.en la come!:--

(20) lbid.' p. 738 
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clalización de este trabajo, Hurdock continuó hacie~ 

do experimentos utilzando carbón de diversa calidad, 

así como diversos tipos de quemadores, as(mlsmo con~ 

fruyó dispositivos 'para almacenar gas suficiente P.! 

ra fabricar una lámpara portátil, En 1798 en la fu~ 

dición de Soho en Blrmingham, el mismo Hurdock iluml 

nó durante varias noches el edificio principal de la 

fábrica, utilizando retortas de hierro colado, pue~~ 

tas a 1 rojo para generar gas. 

Acicateados por las posibilidades lndustrl~

les y comerciales de Lebon en Francia, la sociedad 

para la que trabajaba Hurdock, de nombre Boulton y -

Watt 1 se dispuso a fabricar sistemas de gas para el -

mercado en 18011, los primeros el lentes fueron los 

propietarios de una gran hilandería de algodón de 

Salford, los cuales entre 1806 y 1807 insfalaron más' 

de 900 lámparas de gas para 1 luminar la factorfa, 

así como un tramo de camino particular y una reside~ 

cia privada (21). A pesar del rápido éxito inicial, 

la compañía abandonó por razones que se ignoran1la -

fabr icaclón de esos sis temas en 1814 (22). 

La empresa Boulton y Watt fue escuela de v~

rios Innovadores prácticos, uno de ellos; Samuel ~-

Clegg, perteneció a una generación post~rior a Murd~ 

ck 1 y tuvo la oportunidad de realizar estudi_os cfentl 

fices bajo la dirección de John Oalton en Manchester, 

después pasó a trabajar como aprendiz en la empresa 

mencionada, de la que se separó en 1805, para hacer 

Instalaciones de gas en fábricas, casi al mismo tiem 

po que Murdock las hacía. La primera· Innovación de 

Importancia que Clegg logró, fue la purlflcaCión del 

gas mediante la calcificación del agua por la que, p~ 

saba, en 1810 Instaló en el Stonyhurst Col !~ge_ de-~ 

Lancashire una nueva máquina para calcificar el agua, 

(21) lbld, p.p. 738 y 739 
(22) lbid, p. 741 



- 2 2 -

tambi&n Inventó un sistema de construcci6n hidraúllca 

para las hilanderías de algodón de algunos de sus cli

entes. Clegg alcanz6 una gran notoriedad al alumbrar

y dar calefaccl6n a la casa del famoso inventor Adolh 

Ackermann 1 mediante 80 quemadores que eran abastecidos 

por dos. retortas de hierro colado de 50 Kgs. de carb6n 

cada una. 

La aportaci6n más Importante de Samucl Clegg 1 

fue transitar de las instalaciones de carácter local-

ª instalaciones de carácter general, el vehículo s~ -

cial mediante el cual se logró esta transición fue la

empresa The Gas Light and Coke Company, creada por F.

A. Wlnsor en 1812. 

Wlnsor, el qufmico F.C. Accum y la experien

cia administrativa e ingenieril de Clegg, lograron el

lºde Abril de 1814, alumbrar con gas la parroquia de -

St. Margaret en Westmlnster, par;i diciembre df' 1816 ha 

bfan organizado la instalaci6n de 42 kms. de conduc¿i~ 

nes de gas en Londres (23). Se puede afirmar que esta 

empresa Institucional iz6 ·el alumbrado público por gas

en Inglaterra, En sólo seis años de 1817 a 1823, 52 -

ciudades inglesas fueron 1 luminadas con gas de carbón, 

los industriales del aceite de ballena intentaron en -

vano hacerle la competencia a esta nueva industria, d~ 

slntegrando grasas animales en retortas de hierro col~ 

do,a fin de obtener gas para alumbrar iglesias,teatros 

clubs y tiendas, sin embargo, casi nada se pudo hacer, 

la superioridad del alumbrado de gas se había comprob~ 

do; además de ser más cómodo, su abastecimiento era más 

barato¡ por el mismo precio,se obtenía tres o cuatro -

veces más cantidad de 1uz 1 proveniente del gas que la 

que se podía obtener con aceite animal.. 

O e a h í s e ex p 11 ca e 1 r á 1 do.- c re c 1 m i en t ~ -de 1 a 

industria y el mercado de la fl~m nación ¿o~~as~ en -

(23) !bid,, p.p. 741,742 y 743. 
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poco tiempo la elaboraci6n de aparatos para fabricar 

y conducir el gas, se convirtió en una de las princ_i_ 

pales actividades de exportación de Inglaterra, en -

1859 había cerca de un millar de fábricas de gas en 

1 a is 1 a. 

El alumbrado por gas comenzó a generalizarse 

en Europa y los Estados Unidos, en 1816 Baltlmore y 

poco después Boston y Nueva York adoptaban el alumbr! 

do de gas para sus calles, en 1819 El Palacio Real de 

París también lo adoptaba, Berlín lo adoptó en 1826 -

por medio de una compañía inglesa, Fiiadelfia lo hizo 

en 1837
1 

y Moscú en 1866 (24). 

Otro uso del gas que se hizo rápidamente pop~ 

lar en la década de 1870, fue en la cocinaJcon un d_l_

seño de estufa que apenas cambió durante cincuenta -

años. A fines del Siglo XIX, la Industria del gas, -

seriamente amenazada en el campo del alumbrado, se -

vio forzada a desarrollar con creciente eficacia, todas 

aquellas funciones domésticas e Industriales de cal~

faccíon que fueron desde entonces su principal sostén 

(2 5) • 

1. 2.. 3 SURGIMIENTO DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO PARA ALUMBRA 
DO¡A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DE LAS LAMPARAS Y 
LA TRANSFORMACION DE LAS ROCAS ASFALTICAS EN KEROSENE, 
Y OTROS ILUMINANTES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 
INGLATERRA Y LA ANTIGUA RUSIA DURANTE LA DECADA DE 
.u.g_. 

El alumbrado de gas de carbón desplazó al alu~ 

brado de grasa animal, sin embargo este éxito tuvo de 

Inmediato un límite, constituido por las pequeñas y -

medianas habitaciones de las viviendas; el alumbrado 

(24) lbid, p.p. 744 y 747 
(25) lbld, p.p. 748 y 749. 
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de gas era adecuado para los grandes espacios cerrados, 

así como para las áreas urbanas e industriales. Para 

los pequeños espacios y habitaciones resultaba incoste~ 

ble este tipo de alumbrado, de ahí que una considerable 

porcl6n de la demanda de iluminación quedara lnsatisf~

cha, ésta se fue resolviendo al perfeccionarse las lá~

paras que se utilizaban, así como al afinar los método~ 

de destilación del petr6leo 1y separar los combustibles 

más adecuados a las lámparas, el princípal de ellos fue 

el kerosene. 

En 1784,el químico y físico matemático de or! -

gen italiano Amado Argand 1 Inventó una lámpara de corrie_!! 

te de aire, con quemador de aceite en forma circular y 

mecha hueca y redonda, protegida por un tubo cilíndrico 

de vidrio que evitaba los inconvenientes del humo, a es 

ta lámpara se le denominó Argand, sin embargo fue el 

farmaceútlco francés Antolne Quinquet, empleado de A~-

gand quien Introdujo algunas modificaciones a la lámp!!_

ra1y utilizó petróleo como combustible, el cual como se 

usaba en estado natural, provocaba el inconveniente de 

que al arder dejaba residuos bituminosos, este problema 

fue resuelto cuando se perfeccionó la destilación del -

petr61eo. El nombre de estas lámparas moo1ficad~s fue 

el de quinqué (26). 

La demanda de un llumlnante barato para las p~

queñas habltaclones,y la necesidad de obtener combust!

bles que no dejaran residuos al co_nsumlrse, motivaron y 

orientaron el estudio de la destilación del petróleo. 

En distintos lugares,y sin ninguna conex16n e~

tre sí, en la década de 1sso,se comenzaron a producir -

destil~dos de petróleo adecuados para 1as lámparas en -

(26) !bid., p. 752 y Op. Cit., Petróleos Mexicanos p. 2 
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uso. El norteamericano Samuel M. Kier abrió un estable 

cimiento comercial en Plttsburgh durante 1847 1 en el -

vendió petróleo embotellado con et nombre de 11 Carbon -

Oit", la venta de este producto se basaba en la prop~

ganda de que curaba todos los padecimientos de seres -

humanos y animales. A fin de investigar otros usos -

del petróleo, Kier consultó a un químico de Filadelfia, 

el cual Te demostró que destilando el petróleo se p~-

día obtener un buen 11 uminante, siendo hombre de empr~

sa, puso manos a la obra 1 y construyó un alambique m~-

diante el cual comenzó a destilar petróleo en 1850, 

convirtiéndose así en el precursor de ta refinación en 

América (27). 

Se tiene el dato,de que el petróleo obtenido 

en los Estados Unidos, durante la década de 1850 y que 

se denominaba "petróleo de carbón", se extraía de un 

mineral parecido al asfalto, el cual se encontraba en 

New Brunswlck (28). 

Abraham Gesner, médico londinense, aficionado 

a la geología,fue el primero que logró fabricar keros.!:_ 

ne (de la palabra griega "cera11 ), nombre tjue dieron~

los norteamericanos a lo que en Inglaterra se conocía 

como paraf~na, las patentes obtenidas por Gesner,se r~ 

ferTan a la destilación seca de rocas asfiltlcas,~~ra 

obtener un líquido que era purificado tratándolo con -

ácido sulfúrico y cal, y luego vuelto a destilar. El 

kerosene que se obtenía se comenzó a vender con ampll 

tud, al parejo quP.. l¡¡ lámpara denominada quinqué; h~

cla 1856 Gesner se preparaba para desplazar por COfil -

pleto al aceite de ballena como ilumlnante (29). 

(27) Petróleos Mexicanos, El Petróleo, México, D.F., 1984 p.p.13 
y lli. 

(28) Op. Cit., T.K. Derry p. 752 
(~9}' lbld, p.p. 752, 753 
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En 1855,el profesor Benjamín Si 11 i.man hijo, qui_ 

mico norteamericano, que sucedió a su padre, catedrát! 

co de Química del Yale College durante 50 años, concl~ 

yó sus estudios sobre la refinación del petróleo, ut!-

1 lzandó el método de la destilación fraccionada, mismo 

que se empica en nuestros días. Los productos que 1~

gró obtener Síl 1 imanen un principio fueron: gas para 

alumbrado, cera parafinada, lubricantes y un excelente 

combustible para lámpara. El procedimiento empleado 

se divulgó,y fue la base para comercializar los produf_ 

tos mencionados 1 pcro también otros,como los resíduos -

de la destilación que se usaría para sustituir al car

bón en las calderas de las locomotoras,y post .:irme~

te de los barcos, cabe destacar que en esta etapa la -

gasolina que también se obtenía,se consideraba un pr~

ducto inútíl y peligroso (30). 

Por otra parte, en Inglaterra, James Young, -

después de realizar trabajos experimentales,empez6 a -

fab.ricar aceite parafinado por medio de la destilación 

seca de torbanita, una pizarra color marrón, en Bat~ -

gate Lothlan, A finales de la década de 1850;Young 

vendfa a regfone~ de Europa y América petróleo paraf! 

nado para alumbrar (31). 

Casi en forma paralela a los acontecimientos 

descritos, en la región de Bakú en la antigua Rus1a
1

-

se lograban producir en 1860 , hasta 3,500 toneladas

de petr61eo 1a partir de fa explotación de un material 

denominado Klrr, rico en asfalto. El procedimiento -

que se seguía era el de fundir el materlal,y luego -

destilarlo en retortas horizontales. El impulsor de

esta empresa fue un personaje de apellido Liebig, po~ 

(30) !bid., p.p. 753,754 y 757 y Petroleos Mexicanos, El Petrole-, 
México, D.F., 1984,p.14. 

(31) Op. Cit.,T.K. Derry p. 752 
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teriormente Moldennhauer ayudante de Liebig, dada la -

pobreza de petróleo de la sustancia kirr, la sustituyó 

con nafta,y utilizó como combustible el gas natural -

que ahí existía, fue en la antigua Rusia donde por prl 

mera vez se lograron obtener grandes cantidades de pe

tróleo (32). 

En conclusión, a finales de la décad¡¡ de 1850 

en distintos_ lugares del mundo 1 se producfanexcelentes

derivados del petróleo que se podfan utilizar para la

iluminación con lámparas. La actividad petrolera se -

empezaba a consolidar económicamente, los capitales co 

menzaban a reproducirse y su alcance era regional e in 

clusive lntercontinental ¡ sin embargo, habfa una fuerte 

llmitante 1 y era la irregularidad en el abasto de petr~ 

leo, las cantidades que se obtenían de este elemento -

eran pequeñas, de tal manera que no podían satisfacer

un crecimiento de la demanda, este problema se comenzó 

a solucionar 1 cuando se inició la obtención permanente

de petróleo a partir de la perforación de pozos. 

1. 3 LA ERA MODERNA oa PETROLEO, GENERAL! ZAC 1 ON DE LA PER
FORAC l ON DE POZOS PETRDLEROS 1 Y DEL USO DEL PETROLEO -
COMO ILUMINANTE. 

El antecedente de laperforación de pozos p~ -

troleros lo constituyen las perforaciones que se hacían

ª gran profundidad para buscar agua y sal, se. tiene el

dato de que hace 2,100 a~os aproximadamente, en i~ec~~

ang y Chens i, poblaciones que actualmente f()r_Ínéln parte 

(32) Op. Cit., Petrolees Mexicanos, 1984, p.p. 12~ 13 
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de la RepGblica Popular Chína, se taladraban agujeros 

de 3,500 píes (:1) (1067.5 mts.) de profundidad, utíli_ 

zando tubos de bambG como forro y barrenos de broncc

para perforar la tíerra,y obtener sal como producto -

príncipal,y petróleo y gas natural como subproductos, 

los que se utilizaban para moderar la salinidad (33). 

Durante 2,000 años en diversas partes del -

mundo se perforaron pozos aculferos o salínos, sin em 

bargo, no eran muy profundos. Un obstáculo en la dí 

fusión de la perforación de pozos de gran profundidad, 

fue la falta de taladros potentes, sin embargo, a Pªl 

tir de 1830,que se comenzaron a utilizar torres de -

perforac16n,se facílít6 la manipulación y el almacen!!_ 

je de los aparatos de perforación, y alrededor de 1850, 

se apl íc6 la máquina de vapor como fuente de energía. 

Estas innovaciones animaron la perforación de poios -

en busca de agua y sal, generalizando la actívldad fu~ 

damentalmente en los Estados Unidos de América, pals

en el que durante el período 18q0-1860,sc encontró -

petróleo en lugar de la sal que se pretendía obtene~

en por lo menos quince pozos perforados(34). 

El.antecedente m~s antiguo que se ti~nere~ 

pecto a la perfo-raclón de pozos,con el explíci_to pro

pósito de o_btener petróleo y comercialízarlo 1 se loca~ 

liza en Bi:rmanía en el Asia Oriental, dura1üe~el·'síglo 
XVII Al parecer fue un fenómeno que no tr~iceridl~ 

a otras regiones, ní tuvo continuidad, es algo que -

todavla requiere de mayor investigación~ Es hasta me

diados del siglo XIX 1 que se pres~ntan trabajos de pel 

foración con fínes petroleros en el contin~nte europeo, 

específicamente en Hannover, Alemania, Ploesti Rumania, 

(*) Un ple es igual a 30.5 cm. 
(33) Op. Cít. O'Connor Harvey, p. 26 
(34) Op. Cit. T.K. Oerry p. 753. 
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y probablemente en Bakú en la antigua Rusia. Se ti~ 

ne el dato de que en Ploesti durante 1857, se obtu· 

vieron 300 toneladas de petr61eo,de dos pozos exca

vados a mano, as (m 1 smo se conoce que es tos pozos se 

apuntalaban con madera. Por otra parte, también se

tienc el dato de que el Zar Alejandro l de la anti· 

gua RuslaJotorgó licenci.:i a una familia de mercade

res para explotar las chapopoteras de la regi6n de

Bakú, misma que duró hasta e 1 año de 1873 (35). 

Cada una de estas actividades dieron or(

gen a las distintas industrias petroleras de turopa, 

sin embargo, la actividad de perforaci6n petrolera

más impactante y de mayor trascendencia durante esos 

años, fue la realizada en la orilla del arroyo 011-

Creck, perteneciente a la finca Titusvllle en el es 

tado riorteamericano de Pennsylvania, al mando del -

famoso coronel Edwin L. Drake y sus ayudantes Willi 

am A. Charles y Frank Smith. El primer pozo produ~ 

tor se denomin6 Bissell-Drake uno, era propiedad de 

la Séneca Oi l Company, empresa fundada por el indu.?_ 

trial norteamericano George H. Blssell en 1858, y -

la producción que se logró fue de 20 barriles día -

rlos (*) mediante bombeo. Parece ser que durante 

dos años,el petróleo que se obtuvo de los pozos que 

se perfora ron en la zona fue bombeado, es decir, no 

brotaba naturalmente 1 1o cual indicaba pobreza del -

yacimiento, fue en 1861 que se local izó el primer -

pozo brotante, es decir, por impulso propio, con -

una producci6n de 300 barriles diarios, poco después 

se local izó el pozo Phil l ips 1 que 1 legó a producir, 

3,0 O O b a r r i 1 es d 1 a r 1 os ( 3 6) . 

(35) Op. Cit., O'Connor Harvey, p.p. 27 y 29 Op. Clt;J,K.Ó~rry 
p. 754 y Editorial Cumbre, S.A., Enciclopedia Ilustrad.~ -
Cumbre, Tomo XIV, México, D.F., 1959 p. 28 
Un barril equivale a 159 litros. 
Op, Cit. Petróleos Mexicanos 1984 p. 14 y Op. Cit. Gobierno 
de México, p. 55. 
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DESARROLLO DE LA INDUSTRIA PETROLERA NORTEAMERICANA¡ 
PERIODO DE LA REPRODUCCION MASIVA DE CAPITAL, AílOS 
DE 1859 A 1880. 

La vertiente inicial de desarrollo de la In~ 

dustrla petrolera norteamericana,fue hacia el interior 

del país, sin embargo, en siete años, de 1859 a 1866 -

las ventas exteriores igualaron a las interiores, sup.!:_ 

rándolas en años posteriores, sin embargo, se puede -

plantear que los primeros 20 años de la industria p~-

trolera norteamericana 1 fueron de consolidación a nivel 

tecnológico, industrial y financiero. 

Durante 17 años de 1859 a 1875 ~ pfo~u¿6fón 

de petróleo se circunscribió a los estados de Pennsyl

vania y Nueva York* (ver cuadro 1) y a partir de 1876 

hasta 1886 se amplió a los estados de Virginia Deciden 

tal, Ohlo y California, sin embargo, el mayor volúmen 

de producción se concentró en los estados pioneros de 

Pennsylvania y Nueva York. En 1880 1 el 99,3 por ciento 

del petróleo producido en los Estadós Unidos de Améri

ca provenía de estos estados (ver cuadro 1), situación 

que se prolongó aproximadamente hasta 1885 (ver cuadro 

2). 

(*) Se menciona al estado de Nueva York porque así aparece en la 
fuente informativa, sin embargo, no hay manera en este traba 
jo de comprobar la producción petrolera de ese estado. 



CUADJ<O No. l 

~ROOUCClO!I DE H'Ti<OLEO L1!UOO Dl l.'.S Drl'IDAD!:S rmr.RATlVi\S DE LOS !STAOOS UNIDOS DE .ll!ERlCA 

DUIWITE r.L PEIUOOO 1859 - 1880 lll ll~RRILfS DE 4l G.ILOllES 

PDlNSYLV.INIA VIRGINIA TOTAL Dl LOS PRECIO TOTAL 
AJlO Y NUl'VA YORK 01110 OCC:O!:llTAI CALIFORNIA ESTADOS UN IDOS EN PESOS 

1859 l,000 100 l,000 53l,OOO 

IBGO ~500,000 100 500,000 4 ,B00,000 

18Gl 2, U3,609 lOil 2, llJ,609 1,034,668 

1862 3,056,690 100 3,0SG,690 J,209,525 

1863 2,611,809 100 2,6ll,B09 B,225,663 

1864 l,116,109 lOO 2,llti,109 20,896,576 

IBGS 2,497, 700 100 2,497,700 16,459,853 

1866 3,597,700 100 3,597, 700 13,455,398 

ll!G7 3,347,300 100 3,347,300 81 066,993 

1868 3,646,117 100 3,646,117 13,217,174 

1869 4, 215,000 100 4,215,000 23, 730,450 

1870 5,260,745 100 5, 260, 745 20,503,754 

1871 5,:J05,234 ICO S,205,234 22,591,IDO 

187) 6,293,1')4 100 6,293,194 21,440,503 

1673 9,H93, 7B& 100 9,893, 706 18,100,464 

1874 l0,92C.,945 100 10,926,945 12 ,647,527 

1875 a, 1e1,s14 100 e, 101, su 7,368, 133 

1876 8,9G6,906 98.2 31, 763 .35 IW,000 1.31 ~ 12,000 .13 9,132,669 22,982,822 

1877 13,135,475 98.2 l9 1 8H8 .2l 112,000 l.l9 13,000 .1 13,350,363 31, 778,566 

1678 15,163,462 98.4 38,179 .25 180,000 1.17 15,227 .1 15,396,868 18,044,520 

1879 19,G85,l76 98.8 29,112 .15 IB0,000 .9 19,858 .1 19,914,146 17,210,708 

1880 2óf0271631 -22.,,Q 38,940 ill 179,000 ~ 40,552 ill 26,286,123 l4,600,638 

TOTAL 157,0Sl,102 99.l 167,881 .11 831,000 .53 100,637 .06 158,151,621 330,an11s 

ruOOE: Secretarla de fomento, Coloniza.c16n y Trabajo del Gobierno de México. Bolet1n del Petr61eo. Vol. l. Enero ... Junio de 1916 1 

pp, 40, u. 
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Desde sus inicios, la actividad petrolera en 

los Estados Unidos atrajo a un gran número de trabaj~ 

dores asalariados 1 así como a pequeños y medianos capl 

talistas. Inmediato al descubrimiento de petróleo en 

una de las orillas del arroyo 011 Creek en Pennsylv~

nla,se comenzaron a perforar millares de pozos en t~

da la longitud clel mismo, cerca de \.lheeling en Vlrgl

nia Occidental y en el vecino estado de Ohio. En un 

año haoía 77 nuevas empresas y en cuatro, durante 

1862,había 1,100 compañías petroleras {37). 

Al interior de la Industria petrolera nort~ 

amerlcana,se fueron diferenciando dos grupos de empr~ 

sarlos; el de los productores y el de los refinadores, 

ambos grupos desarrollaron una lucha por el control -

de la Industria y el control de los precios.ya que la 

sobreproducción de esos años los hacia sumamente ines 

tables; en 1859 un barril de petróleo se vendía en 20 

dólares, en los últimos días de 1861 1 el precio había 

bajado a 10 centavos de dólar, en 1863 subió a 8.5 dó 

lares como promedio 1 y en 1867 volvió a bajar a 2.4 d6 

lares en promedio tambiin (38). 

La primera Iniciativa grupal para c9ntrolar 

el fenómeno de inestabi 1 !dad en los precios, y ob,t!:_ 

ner la hegemonía en la Industria) la tomó un gr,upo de 

(37) 

(38) 

Underwood Faulkner Harold, Historia Económica de los . .Estados 
Unidos, Edi torlal Nova, Buenos Aires, Argentina, 1957, _p. -
377 y Mande! Ernest, Tratado de Economía Marxista, Vol. 11 
Ediciones Era, Mixico, D.F., 1969, p. 19. 
lbld .. p. 19. 
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·refinadores en el que figuraba John Davfson Rockef~-

1 le r ( *) . 

Este grupo conformó en 1871 la 11 Southern 

lmprovement Company", sociedad que negoció con las 

compañías encargadas del transporte del petróleo, -

sustanciales rebajas en el flete de sus productos, 

así como él castigo a los refinadores que no forma

ban parte de la asociación, cobrándoles una cuota -

adicional en el servicio del transporte.Esta inicia 

tlva no logró consolidarse, ya que al ponerse en prá.:_

tica fue boicoteada por el grupo de los productores,por 

C\) John Diliiisón Rockcffcl ler,corno cientos de pequeños capital is 
tas más, realizó su primera inversión en la industria petrÓ 
lera de los Estados Unidos entre 1862 y 1863.En 1865 a la e-= 
dad de 26 años,acabó de adquirir una refinería pequeña en Cle 
veland,Ohio,compr.'Índoles a dos hermanos de apcl l ido Clark y 
de origen ingl6s la parte de la que eran dueños. Con esta-
instalación industrial,Rockcfeller creó una empresa que e~ -
grandeció mediante préstamos y la inclusión de nuevos socios, 
uno de el los Henry M. Flagcr convenció a los dueños de la -
empresa ferroviaria Atlantic and Great Western Railway 1 para
que le concediesen rebajas en el transporte de la empresa.En 
1870, después de participar durante siete años en la flore -
ciente industria petrolera norteamericana, y consolidarse--
como un capital is tu de cierta importancia, John D. Rockefe -
l ler conjuntamente con H.M. Flager, Stephen V. Harkness, Sa
muel Andrcws y Will iam Rockefel ler, establecen una sociedad 
por acciones, con un capital de un mil Ión de dólares, en la
ciudad de Cleveland, Ohio. El 27% de las acciones de esta so 
ciedad que se dcnorninó Standard Oil Company, perteneció a -
John D. Rockefel ler. Con las plantas industriales que se in
tegraron en la nueva agrupación, se controló desde sus ini -
clos, una décima parte de la industria petrolera norteameri
cana. Desde Nueva York y Bo~ton, hasta San Luis Missouri, la 
Standard 011 controló la venta de kerosene a los tenderos. 
Sampson Anthony, tas Siete Hermanas, Editorial Grijalbo,Bar
celona, España 1977,p.p. ~4 y 45, O'Connor Harvey, El Imperio 
del Petróleo, Editorial América Nueva, México, D.F. 1956, p.-
24 y Lavin José Domingo, Petróleo, Archivo del Fondo 63-64-65, 
Fondo de Cultura Económica, México, D. F.

1
1976,p. 31 



- 35 -

medio de una comisión creada con ese fin y con el -

de obtener tarífas más baratas en el flete de sus -

productos. Otra asociación de refinadores creada -

expresamente por John D. Róckefel ler en 1872,y den~ 

minada "Natfonal Reffners Asociation" corrió la mt~ 

ma suerte que su antecesora (39). 

Durante cierto tiempo, probablemente de~ 

1871 a 1875, CLJ.ando la producción petrolera todavía 

no trascendfa los límites 'de los estados pioneros -

de Pennsylvania y Nueva York, la asociación de pr~

ductores logró estabflfzar los precios1 al convenir 

entre ellos detener los trabajos de exploración y 

fijar un precio al petróleo; incluso se llegó a t.!:,

ner convenios con los refinadores, sin embargo el -

éxito no fue duradero; en determinado momento no -

fue posible detener los trabajos de exploración que 

algunos grupos desarrol laban¡mucho menos detener :.

los trabajos de explotación, lo que ¡:.ro11ocó de nu.!:.

vo la sobreproducción de petróleo, el abaratamiento 

del mismo y la ruina de muchos productores. 

Frente a este fracaso del grupo de produ~ 

tores1 los refinadores se reagruparon con la Standard 

011. al frente, formando en 1875 1 1a Central Asociation 

en la ·que figuró como presidente John D. Rockefel ler 

( 40) . 

Los dirigentes de lá Standard'or'l,apr·o·v~ ~ 

charon Ja situación hegemónica de ésÚ ··enef núevo 
:. >,, -

agrupamiento, para Integrar a la .mis.maí ,refinadores 

independientes a Jos que les ofrecía.seguridad y be

neficio permanentes, 

(39) Sampson Anthony, Las Siete Hermanas, Editorial Grfjalbo, -
Barcelona, España, 1977 p. 46 y Op.Cit. ,Mande! Ernest, Vol. 
11 p. 19. 

(40) Op, Cit., Mande! Ernest, Vol. JI p. 19 y Op.Cit., Sampson 
Anthony, p.p. 46 y 47. 
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Sobre esta base de operatividad estable, la -

Standard Oil amplió su control sobre la venta interna -

de productos petroleros. En 1880 cuando la producción 

petrolera ya había trascendido los límites de Pennsylv~ 

nia y se comenzaba a desarrollar en Virginia Occidental, 

Ohio y California (ver cuadro 1)1 se inicia también el -

control de las exportaciones de petróleo,que hasta la -

fecha permanecía bajo control de capitales ingleses (41). 

Como ya se señaló, una de las vertientes de -

desarrollo de la industria petrolera norteamericana fue 

la venta de sus productos al exterior, específicamente 

a Inglaterra y el continente europeo; sin ella la pr~ -

ducción hubiera sido menor 1 y su desarrollo menos amplio 

e Intenso; el mismo,se hubiera circunscrito a la deman

da Interna y de los países vecinos. 

Apenas iniciada la producción permanente de 

petróleo en 1860, comenzaron las exportaciones aunque -

en cantidades pequeñas, los 37,000 barriles exportados 

en 1861,constituyeron el 1.7% del total .de la producción 

petrolera norteamericana durante ese año, en 1862,se -

enviaron al exterior 277,000 barrlles,to que constituyó 

un poco más del 9% de la producción anuát. Se tiene el 

dato de que en 1866, el primer año de paz despüés de 

concluida la guerra interna en tos Estados Unidos, las 

ventas al exterior superaron a las Inferiores, lo que -

permite Inferir que por lo menos· se éxportarpn 1 '800,000 

barriles de la producción anual, es decir, 'c.~an.do '!lenes 

el 51% de ella (ver cuadro 1) (42). 

(41) Op. Cit., O'Connor Harvey, Crisis Mundial del 
(42) Op. Cit., O'Connor Harvey, p. 28 

·:·:~:\' :.:~:.:.;/, . ,· 

Pe'i:ról eo;;,P. 28 
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Al Interior de la economia norteamericana -

las exportaciones petroleras fueron adquiriendo impo~ 

tanela, de un sexto lugar que tenían en 1865,pasaron 

a un cuarto lugar en 1872,representando el 25% del -

precio total de las exportaciones de ese país. 

El control de estas exportaciones perteneció 

hasta 1880 a capitales ingleses, se tiene la inform! -

ci6n de que en l~s primeros anos de producción petrol~ 

ra, una empresa londinense compró un ferrocarril de la 

Pennsylvania Occidental,a fin de enlazar las regiones 

productoras con los puertos de embarque 1 y de esa· mane

ra controlar la exportación de productos petroleros a 

Inglaterra y el cont 1 nente europeo (43). 

El principal producto que vendió la industria 

petrolera norteamericana de esos años 1 fue el iluminante 

denominado kerosenu, en 1867 1 se Investigó la poslbil.!_

dad de usar el combustible fuel oil sin que trascendí~ 

ra el hecho, fue hasta el ano de 1900, cuando las fl~

tas inglesa y rusa desarrollaron el uso del combust.!_-

ble en sus barcos, que en los Estados Unidos se renovó 

el lnteré.s por él (44). 

En el aspecto tecnológicó1 los métodos ameri

canos de perforación se fueron pcrfeccionando 1 1ogrando 

mayor productividad e influencia en la industria petr~ 

lera mundial. El original sistema de perforación en -

Pennsylvania,que imitaba en gran medida las antiguas -

prácticas chinas,que consistfan en usar cuerda de cina 

mo para elevar y bajar el taladro,fue mejorado en base 

a una innovación francesa que consistfa en perforar --

(43) !bid., p. 28 y Op.Cit., Underwood Faulkner Harold, p.p. 377 

(44) ~p~ 8trt., O'Connor Harvey, Crisis Hundía! del Petróleo p. 29 
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con chorros de agua y tubos huecos de perforación, 

através de los cuales se bombeaban el agua hasta el 

extremo del taladro,de forma que sirviera para retl

rar los materiales de desecho, con este método1 se 1~ 

graba una velocidad media de perforación de un metro 

por hora, la cual aumentó al uti 1 izar torres de pe.!:_

foración más altas,y miquinas de vapor m5s potentes. 

Simultáneo a estas mejoras,también se lograron perfe~ 

cionar las brocas de hierro forjado con filos de ace 

ro1 que se emplearon en 1859, sustituyéndolas con bro 

cas de acero colado, Pasteriormente 1 en base a una i! 

vendón francesa de la década de 1860 1 se utilizaron 

d laman tes para perforar (45). 

La obtención permanente de grandes volúm~

nes de petróleo en los Estados Unidos
1

proporcionó la 

pieza que hacía falta para poner en funcionamiento y 

desarrollo a una nueva rama de la economía capitali! 

ta mun di a 1 . El hecho de que esta rama se Iniciara -

en-norteamérlca,obedeció en primera instancia a la -

riqueza de los yacimientos petroleros descubiertos,

en segundo lugar a la capacidad tecnológica para o~ 

tener permanentemente el producto y transformarlo, -

en tercer lugar a la incorporación masiva de fuerza 

de trabajo preparada ideológicamente para hacerlo; y 

sobresalir en un proceso rápido e intenso de repr~ -

ducción capital is ta, en cuarto lugar) a la incorpor!

ción masiva de capitales, en quinto lugar a la exi!

tencia de leyes y gobiernos plenamente favorables al 

desarrollo capitalista
1

y en sexto lugar al enorme 

potencial de la demanda de productos petroleros al -

interior y exterior de los Estados Unidos. 

(45) Op. Cit., T.K. Oerry p.p. 755 y 756. 
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LA CONCEHTRACION DE CAPITAL EN LA ACTIVIDAD PETRO
LERA NORTEAMER l CANA, Y SU PROLONGf1C 1 OH AL AMB ITO 
INTERNACIONAL; AROS DE t88b A t9bo. 

Para 1883 el Trust (*)de la Standard 011 

se habfa ampliado a casi todo el territorio del este 

norteamericano, Integrando c:ompañias mediante la tá.s __ _ 

tlca ~j adquirir una parte de sus acciones, de esa -

manera las empresas parecían Independientes y s_e e~

ga~aba a las autoridades gubernamentales y a lds com 

pet Ido res. 

la base de _este control lo constl tuyeron -

en primer Instancia los convenios con los grupos fe

rroviarios, la adqulslc16n de las refinerfas1asr c~

mo el desarro~lo d~unalnnovaclón 1 que los pequei\os 

produCtores habfan puesto en práctica; los oleodu_s·· 

tos. 

Esta nueva forma de transportar petróleo, -

comenzó a sustltuír a los ferrocarrllesi el grupo 

Standard Ol1 1 construyó una red de oleoductos1 por las 

que se bombeaba petróleo a todo el este de los Est~

dos Unidos, aprovisionando a sus clientes locales, -

(*) Originalmente, el Trust fue un grupo que administraba las 
acciones de sociedades que en algún momento fueron compe
tidoras, recibiendo éstas,certificados que indicaban en-
qué proporción participaban en la obra común, posterio.!:_ -
mente la palabra Trust se utilizó para señalar una fusión 
de empresas que es la forma más s611da y definitiva de -
concentración capital is ta, en la que desaparece toda ind!:._ 
pendencia jurídica o financiera de las sociedades constl_
tutlvas. Mande! Ernest, Tratado de Economía Marxista, -
Vol. 11, Ediciones Era, México, D.F., 1969 p.p. 20 y 21. 
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pero s~bre todo a los puertos de embarque al exterior. 

Para 1884, el grupo Standard 011 refinaba el 90% de -

todo el petróleo norteamericano, y transportaba práctl 

camente el 100% a las refrnerfas con lo que aseguraba 

el control del 90% del mercado domestico (46). Hasta 

ese año, la producción de petróleo provenía fundame~ -

talmente de Pennsylvanla, sin embargo a partir de 1885 

hasta finales del siglo, nuevas áreJs productoras en -

el estado de Ohio rompieron la hegemonía de aquella -

entidad, lo mismo sucedió con las áreas productoras de 

Virginia Occidental en 1891, y de Indiana en 1893. la 

producción petrolera del estado de California a pesar 

de que era de las más antiguas sólo comenzó a ser im--

portante hasta el año de 1895 (ver cuadro 2). En todas 

estas áreas productoras se formaron una o más empresas 

vinculadas al grupo Standard Oi 1, las más importantes 

fueron la de llueva York, la de Indiana, la de Ohio, la 

Con t i nen la 1 , i a S tanda r d de Ca 1 i fo r n 1 a , a 1 g un as de m~ -

nor importancia fueron la Atlantic, la Tlde Water y la 

Vacuum {!.?). 

Con el control del transporte, la refinación y 

las ventas internas del petróleo norteamericano, el gr.!:!. 

po Standard 011 emprendió la conquista del mercado p~

trolero mundial. En sus Inicios, la Standard Oil ve~

dfa directamente el producto a los representantes de -

las empresas Importadoras, en Nueva York y en Nueva -

Jersey, sólo en el ramo de los lubricantes intentó e~

tablecer un aparato de distribución, que se consolidó 

cuando la competencia del petróleo ruso obligó al gr!:!_

po Standard Oil, a conformar una organización interna 

(46) Op.Clt., Mandel Ernest, Vol. 11, p. 19, Op. Cit., Sampson -
Anthony,p. 47 y Op.Clt., 0 1Connor Harvey, p. 34. 

(47) O'Connor Harvey, El Imperio del Petróleo, Editorial América 
Nueva, México, D.F., 1956, p. ]l. 
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clona! para la venta de sus productos, con ese objetivo 

se cre6 la Sociedad Anglo-American Oil en 1888, la cual 

lleg6 a controlar en 1891 el 71~ del comercio británico 

de lmportac16n; en 1893, se convirtió en la compañía m!!_ 

trlz de todas las sociedades foráneas del grupo Standard 

Oil. Entre el 66 y 75% del kerosene producido en los -

Estados Unidos de América en esos años, se enviaba a 

Europa (48), el dato muestra Ja importancia tan grande 

del mercado europeo de petróleo, para la industria petr~ 

lera norteamericana er. general, y la Standard Oil en -

particular, sin ese mercado, la dimensión, el ritmo y el 

alcance de su desarrollo hubieran sido menores. 

La década de !880, fue de control casi absoluto 

del mercado petrolero mundial, por parte del grupo Sta~ 

dard 011, aclarando que por esos anos el mundo comercial 

lnclufa a Inglaterra, Europa Continental, algunas regi~

nes de China, Japón, Indias Orientales Y-el continente -

Americano. 

Durante la década de 1890, la Standard Oil tuvo 

que ceder algunos territorios del mercado petrolero mü~

dlal, a los nuevos grupos de capital petrolero que sed~ 

sarrollaron en los campos de la antigua Rusia, y en la -

Isla de Sumatra, antigua posesión holandesa (actualmente 

parte de Indonesia). 

Al final Izar el sl_gl~_ XIX, el grur>o"_Staildard Oi 1 

controlaba dos tercios del .mercado brltánico.dl'iY-kero•!_

ne, y cuatro quin tas partes, es decir e 1 &o:!:, de 1 c_orre~ 
pendiente al continente europeo. Es probable que tod~ -

vfa controlara Ja mayor parte del mercado chino y japonés. 

En el Canadá, país en el que se había desarrollado una In-· 

dustria petrolera independiente, adquirió en 1898 1~ em-

(48) Op. Cit., O'Connor Harvey, Crisis Mundial del Petróleo, p.p. -
28, 33 y 34. 
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presa Imperial 011, con lo que pasó a controlar el -

60% del mercado petrolero de ese pafs: en México, 

a través de· la empres~ Waters Plerce Oil Company ma!

tenla el control del mercado, obteniendo ganancias -

que proporcionalmente eran tres veces más altas que 

las obtenidas en los Estados Unidos (49). 

Eliproceso de concentración de capital por -

parte del grupo Standard Oil, se desarrolló bajo una 

presión permanente de los individuos y grupos de c~

pital que afectó en los Estados Unidos. Estas pr~ -

slones se Iniciaron desde 1881, através de los medios 

de información escritos, y se mantuvieron durante 

allos, hasta que lograron la Intervención del poder -

público. En 1887, el Procurador General del estado 

de Ohlo, entidad a la que pertenecía la Standard Oil 

Company. presentó una demanda en contra de esta em-

presa, demanda que fue sustentada por el tribunal S! 
premo del estado, y que tuvo como conclusión el ord~ 

nar la "disolución de la empresa. 

La reacción del grupo Standard 011 a estaº!. 

den, fue la de cambiar de domicilio jurídico y fina.!!_ 

clero, del estado de Ohlo se mudaron al de Nueva Je!. 

sey. En esta última entidad, promovieron la aprob!

clón de las leyes que favorecían al grupo, objetivo 

que se alcanzó en 1888 al aprobarse en el 'estado, 1~ 

yes en materia petrolera que permitían a .las corpor! 

clones establecidas en la e~iidid~ pos~e~ acciones -

de empresas que operaran _en o_tros estados. A 1 amp!

ro de estas leyes el grupo Standard 011 se reorganizó 

(49) lbld.' p. 35. 
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através de un holding Pl al que se denominó Sta{ldard -

Oíl de Nueva Jersey, y que contó con un capital inicial 

de 10 millones de dólares, los que en el transcurso de 

once años 1 en 1899 llegaron a convertirse en 110 mill9._-

nes (50). 

1.3.3 RECOMPOS 1C1 ON DE 1.05 GRUPOS DE CAP 1 TAL PETROLEROS NORTE
AMER 1 CANOS, y DISDLUCION DEL GRUPO STANDARD OIL; Aílos DE 
1901 A 1911. 

A partir de la nueva organizaci6n Jurfdífa y fl 

nanclera; el grupo Standard Oíl se fortaleció en su ºP!:. 

ratlvldad, toda la década de 1890 desarrolló sus activi 

dades al interior y al exterior del pafs, ello a pesar 

de que en el verano de 1890, el presidente de Jos Esta

dos Unidos de Amérlca1 Benjamfn Harrison, firmó la ley -

anti trust que había presentado el senador republicano -

John Sherman, ley en la que se prohibía todo contrato, 

unión o confabulación en detrimento del comercio. 

Fue evidente la capacidad del grupo Standard Oi 1 

para imponer sus intereses, ya que por quince años imp_!.

dió Ja aplicación de Ja ley mencionada, fue hasta el S!:_

gundo mandato presidencial de Theodore Roosevelt, de 

1905 a 1909, que se aplicó la misma. Con el apoyo presl 

dencial de Roosevelt se estableció una sección especial 

antitrust compuesta por cinco juristas. En 1906 el mi -

nistro de justicia de apéll ido Moody, anunció que llev~

ria ante los tribunales cualquier caso que se presentara 

acusando a la Standard Oi 1, con el lo se provocó la pr~

sentación de numerosas denuncias, las cuales se tramita 

ron apoyándose en la Ley Sherman. 

(11) Los Holding o konzern constituyen una sociedad de participación 
que permite concentrar el control financiero en numerosas em1Jre 
sas que han permanecido formalmente independientes. Mande! -
Ernest, Tratado de Economía Marxista, Vol. 11, p. 21. 

(50)0p. Cit., Sampson Arithony, p.p.49 y 50 y Lavín J. Domingo, Pe 

tróleo,Archivo del Fondo 63-64-65. Fondo de Cultura Económica, 
México, D.F., 1976. p. 31. 
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En mayo de 1907 se publicó el informe del -

comisario de corporaciones,en el que se mostraban los 

procedimientos de una industria que actuaba como mono 

pollo en todo el territorio norteamericano (51). El -

fiscal Frank Kellogg
1
recoplló la masa d"epruebas deta-

1 1 ad as 
1 

referentes a 1 mono p o 1 l o de 1 a S tanda r d O i 1 , as í 

como de sus ganancias, calculadas en cerca de mil ml-

1 lones de dólares, y a pesar de los amplios e intensos 

esfuerzos que desplegaron los representantes del mono

pol lo1por defenderse y minimizar las acusaciones,el -

tribunal del distrito falló a favor del gobierno, en

un último recurso, el grupo afectado apeló al tribunal 

supremo, el cual ratificó el fallo anterior,decretan

do en mayo de 1911, que en el plazo de seis meses, la

Standard 011 debTa desprcn~erse de sus 38 subsidiarias 

( 52) . 

La disolución del grupo Standard Oil,signi

flcó la destrucción de la forma monopólica o concentra 

da y centralizada que había alcanzado la industria p~ 

trolera norteamericana, más no la desaparición de este 

capital, casi inmediatamente después de su disolución, 

las 38 compañías comenzaron a funcionar independient~ 

mente, En poco tiempo lograron co.ordinarsc y ser ade 

más de"las más importantes del país y de1 mundo. 

La disol~ción fue lA conclusión ae un conju~ 

to de procesos, entre los que cabe mencionar los si -

guientes: 1) el enraizamiento socia1 1 de la ideología -

en pro de la 1 ibre empresa,y en contra del monopol ioJ -

en los estados Unidos¡ 2) el interés de grupos de cap.!_ 

tal de diversas ramas, por participar en el desarrollo 

de la Industria petrolera; 3) la revaloración del uso-

(51) Op. Cit., Sampson Anthony, p.p. 49 y 50 
(52) lb id .• p.p. 50,51 y 56 
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fundamental del petróleo, de llumlnante a energ~tico, 

inicio de la segunda revolucl6n energ6tico-industri

al, es decir de una nueva etapa histórica; 4) el des 

cubrimiento y desarrollo de ricos yacimientos de pe

tróleo1que permitieron la formación de nuevos y pod! 

rosos grupos de capital y 5) la presencia en los más 

a 1 tos pues tos de 1 estado norteamericano de po 1ít1 cos

can la ldeologfa y la voluntad de luchar contra el -

monopolio Standard Oil. 

1. 3,3, 1 LA GULF OIL COHPANY 

Entre 1901 y 1911, los años clave de la di

solución de la Standard Oi 1, se crearon y desarrolla

ron dos nuevos grupos de capital petrolero,nl interior 

de los Estados Unidos; La Gulf Oil y la Texas Comp<iny 

( Texaco ) . La base sobre la que se formaron y desa

rrollaron, fueron los campos petroleros del estado de-

Texas y posteriormente de Kansas y Oklahoma. El esta' 

do de Texas al igual que et de Ohlo se significaron -

por sus leyes anti trust, en ambos se expulsó a la Stan 

dard Oil. 

A finales del año 1900,Anthony Lucas busca

dor de oro y perforador de domos salinos. h<ibía insta

lado una sonda deperforaclón rotatoria,sobre un deso

lado montfculo denominado Spindletop, situJdo cerca" 

del poblado Beaumont,en las proximidades de las costas 

de 1 estado de Texas. Despuésde perforar 5 75 pi es ( T72 

metros aproximadamente) y haber agotado todos sus re

cursos, acudió con John H. Galey socio de la firma P! 

trolera de Pittsburgh "Guffey and Galey" para que 

financiaran sus trabajos, a lo cual accedieron. Al -

llegar a los 300 metros de profundidad el 10 de enero 

de 1901 brotó un chorro de petróleo que lanzó tuberías 
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e implementos de perforación, destrozando además la -

torre de perforación. Se calcula que antes de que 

fuera tapado este pozo, arrojaba 100,000 barriles di~ 

rlos de petróleo; se había descubierto el po~o produ~ 

tor más potente en el continente americano. 

Guffey y Galey, sostuvieron los gastos de la 

perforación, así como de la extinción del incendio 

que se provocó en torno al pozo y la clausura del mi~ 

mo, sin embargo, sus recursos no fueron suficientes -

para explotar comercialmente el campo. Frente a esa 

situación recurrieron al banco de la familia Hellon,

quienes se interesaron en apoyar la explotación del -

yacimiento. El grupo Hellon creado por Thomas Hellon, 

en la dicada de 1860, en Pittsburgh, Pennsylvania,t~

nía inversiones en las industrias del gas y el carbón, 

por ese motivo desdenaron en un principio a la indus

tria del petróleo, fue hasta 1889, en uno de los mo-

mentos más altos del ejercicio monopólico de la Stan

dard Oil, que el grupo realizó su primera inversión -

en esa actividad, adquiriendo un yacimiento en Econ~

my, muy cerca de Pittsburgh, el cuia1 administró uñ -

nieto de Thomas Hellon, de nombre William Larimer H~-

11 on. 

Debido al control del mercado estatal y regí~ 

nal del petróleo, por parte de la Standard Oíl', los -

Hellon tuvieron que orientar sus ventas hacia el ex!!:, 

rior, Para este propósito construyeron el cil.eoducto -

Crescent, que atravesaba la part_e_merldional d_e Pen!!.

sylvania hasta la costa del Atlántico, el destino de 

la exportación, fue Francfa, sin embargo por conveni_

encias del grupo, la empresa fue vendida a la Standard 

o 1 1 ( 53). 

La petición de apoyo financiero de Guffey al 

grupo Mellon, significó para el grupo la segunda opoL 

tunidad de participar en la activid~d petrolera, aho-

(53) Op.Cit.,0 1Connor Harvey~ El !~perlo del Petróleo, p.p.25 y 

26 y Op. Cit. , Sampson An thony, p. 63. 
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ra bajo la dirección de Andrew W.Mel Ion, hijo de Thomas 

Mellen, y del mismo William Larimer Hellon. La partic_[_ 

pación del.grupo Hellon con Guffey en la explotación 

del campo Splndletop, provocó la creación de una empr~ 

sa (1") en la que además de el los, como socios fundadores 

se invitó a políticos del estado de Texas, así como a -

otros inversionistas de Plttsburgh. 

Después de la constitución de esta empresa en 

mayo de 1901, se te.ndió un oleoducto de los campos pr_<?.

ductores a Port Arthur en la costa, donde se edificó -

una ref{nería, además se adquirieron buques-tanque, y -

se Inició la venta de petróleo a diversas partes del 

mundo, Incluso, a fin de garantizar los mercados exterio 

res, la empresa firmó un contrato con la Shell Transport 

and Tradlng Company, de origen inglés, la cual se encon

traba en plena guerra económica con la Standard 011 por 

el mercado asiático del petróleo. E.n el contrato se i;s

tipulaba que en el transcurso de veinte años, la empresa 

productora vendería 4.5 millones de barriles, a 25 cent!!. 

vos de dólar el barril, este contrato fue modificado en 

función de los cambios constantes en el precio del petr.§. 

leo (54) 

(5~) 

En este apartado de la empresa Gulf Oil, he presentado una se
cuencia de hechos, corno resúltado del cruzamiento de los datos 
que proporcionan los autores Harvey O'Connor y Anthony Sampson 
en las obras aquí citadas, sin embargo, hay aspectos en los que 
los datos son contrarios, como es el caso de la creación de una 
empresa en 1901, por parte de Guffey y del grupo Hellon; O'Con
nor señala en la página 26 de El Imperio del Petróleo, que esta 
empresa se denominó "Compañía de Pe t ró 1 eo J. H.· Ou ff ey" y que e 1 
grupo hegemónico, en cuanto a inversión de capital, era el gru
po Hel lon. Sampson por su parte ~ei\ala en la página 6li de "Las 
Siete Hermanas", que la empresa se denominaba Gul f Oi 1, y que -
Guffey era el hegemónico en cuanto a inversión de capital, Co
mo se observa, lo antagónico de los datos, señala la necesidad 
de una investigación más amplia, que en este trabajo no ha sido 
posible real izar. 
Op. Cit., O'Connor Harvey, El Imperio del Petróleo, p. 27 y Op. 
Cit., Sampson Anthony, p.p. 6li y 74. 
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Como se observa, el campo petrolero de Splndletop 

en Texas, fue base para la formación de grupos de ca 

pita! petrolero diferentes al de la Standard Oil, al 

Interior de los Estados Unidos de América, y además 

posibilitó el reforzamiento de.los grupos externos, 

en la lucha económica que sostenían con la Standard 

011. 

El petróleo del área de Splndletop-Beaumont 

era pesado, asfáltico, sulfuroso,-por lo que no se -

podía obtener kerosene de calidad, con Jos métodos -

de refinación de esos momentos, tampoco resultaba 

apropiado para producir lubricantes, por lo que se -

le dio el uso de combustible para calderas de barcos 

y de la Industria, el petróleo que compró la Shell -

Transport, fue en su mayor parte para satisfacer las 

necesidades de la Armada Británica (SS). De acuerdo 

con estos datos, el petróleo de Texas, no sólo ay~

dó a constituír nuevos grupos de capital petrolero, 

sino que fue el sustento de un nuevo uso del petróleo 

como combustible en los Estados Unidos, situación que 

ya sucedía en la actividad petrolera de la Rusia za-

r f s ta. 

El auge de Splndletop duró 20 meses, al tér

mtno de los cuales, los pozos estaban agotados, debl 

do a la salvaje explotación de éstos¡ la abundancia 

de petróleo provocaba que éste casi se regalara, en 

1902, el barril se vendía en cinco centavos de dólár, 

fenómeno que a su vez provocó la quiebra de numerosas 

empresas, y la lnestabl l ldad de las más fuertes. -

Ante esta situación Andrew W.Mellon y William Larlmer 

Mellen, ofrecieron a los directivos de la Standard -

Oí 1, la venta de sus acciones en la empresa Texana, lo 

cual fue rechazado, por lo que el grupo He! Ion fue -

obligado a continuar con su empresa, invirtiendo el -

dinero necesario para continuar explorando. En 1906-

, (55) Op.Cit. O'Connor Harvey, El Imperio del Petróleo, p. 27. 
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los trabajos exploratorios condujeron al descubrimlen 

to,de: cuantiosas reservas de petr6leo en Tulsa, terr_!_ 

torio Indio que después fue llamado Oklahoma. En base 

a este hallazgo 1 los Mellon formaron una nueva empresa, 

Sljstftuyendci al Coronel Guffey. La empresa se denomi

n 6 G u l f O 1 1, y se t r a ns fo r mó en un a c o m p a ñ í a pe t ro 1 e r a 

autosuflciente, que producía petróleo en el surest~ y 

lo'vendfa en el este. Estimulada por el auge de la mo 

torlzaclón 1 y la consiguiente demanda de gasolina, la -

Gulf 011 abrió en 1913, en PittsburghJla primer est!!_ -

clón de gasolina (56), con ello no solo se convirtió -

en la primer compañía petrolera de tipo Integral, es -

decir que incluía desde la exploración hasta la venta 

del petr6leo, sino que además se colocó en la vangua.!'._

dia de la venta del derivado petróle~ que más se vende 

rfa en los siguientes años; la gasolina. 

La Gulf 011 inauguraba la nueva época de la 

Industria petrolera con una posición sólida, producción 

propia abundante, ffota de barcos, mercado interno y ex 

terno, así como finanzas prósperas. 

1.3,3,2 LA TEXAS COMPANY. 

Al igual que en 011 Creek, Pennsylvania, 

y en otros campos petrolero~ de Importancia, en Spin~

letop, se manifestó a plenitud 1 el potencial capitalista 

y de trabajo de los Estados Unidos de América, arrib!!_

ron a la reglón cientos, quizá miles de trabajadores -

asalariados y pequeños y medianos capitalistas, unos -

para convertirse en prósperos lnversionlstas1 y ~tres -

para ampliar lo que ya tenían, uno de estos hombres fue 

Joseph S. Cul 1 inan, ex-trabajador de la Standard Oil -

(56) Op. Cit., Sampson Anthony, p. 65 y Op. Cit., O'Connor Harvey 
El Imperio del Petróleo, p.p. 28 y 29. 
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en Pennsylvania, el cual se habla )nielado en la activl 

dad petrolera,20..,jños atrás en 1881. Al poco tiempo de 

arribar y trabajar en Texas, Cull inan se asoci6 con --

James Hogg, ex-gobernador de ese estado, y organizador 

del sindicato Swayne-Hogg,creado para participar en la 

Industria petrolera que se desarrollaba en el estado, y 

compuesto por políticos y capitalistas de la misma en

tidad. 

Los primeros beneficios que alcanzó este agr.!!. 

pamiento,fue la compra de algunos terrenos que Guffe~ -

el impulsor del campo Splndletop arrendaba. Es prob!!_ -

ole además, que Hogg y otros polTtlcos del sindlcato,h~ 

yan sido Invitados a participar en la empresa que Guffey 

organizó, sin embargo,tamblén es muy probable que las -

acciones con las que participaron no satlsfacleran a 

Hogg, por lo que éste, buscó la oportunidad de formar su 

propia empresa, esa oportunidad se concretó con Joseph 

S. Cut 1 lnan. La empresa que se formó se denominó Texas 

Fue! y se inició con un capital de 50,000 dólares, ade

más de Cul linan y Hogg 1 particlpó en su creación un co-

merciante de origen alemán y de nombre Arnold Schlaet -

(~) que radicaba en Nueva York y representaba a los her 

manos Lapham que controlaban el Trust de la piel (57). 

A fin de fortalecer el nuevo agrupamiento de 

capital, la empresa se reorganizó, integrando más socios1 

y cambiando al nombre de Texas Company (Texaco), además 

se decidió que Culllnan 1 fuera el presidente y que las -

oficinas se instalaran en Beaumont, pueblo cercano a -

Splndletop. 

(*) En este aspecto también hay diferencias entre Harvey O'Connor 
y Anthony Sampson1 en las obras ya citadas, el primero no me~
cfona a Schlaet como socio de Cullinan y Hogg,sino a John W. 
Gates,un prestamista de Chlcago (p. 47) y el segundo nomen
ciona a Gates sino a Schlaet (p.66). 

(57) Op. Cit., Sampson Anthony p. 66 y Op. Cit., O'Connor Harvey 
El Imperio del Petróleo p.p. 27, 46 y 47. 
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La Texaco llegó a obtener altos beneficios -

monetarios, al comprar petr61eo barato en Spindletop y 

venderlo a los plantadores de caña del Hississippi, y-

a la Standard 011 en el este. Cuando se agotó el cam

po Spindletop, la Texaco encontró petróleo a 30 Km. de 

ese lugar, en Sour Lake. En 1904, la empresa producfa

cerca del si de todo el petróleo norteamericano, aproxl 

madamente 5,850,000 barriles (dato inferido de la infor 

mac16n contenida enel cuadro 3) .Desde Nueva York,Schlaet 

el otro socio Importante de la empresa, confo"mó una o~

ganizac16n de ventas a nivel nacional, a fin de lograr

que la Texaco fuera poco vulnerable a las rebajas de pr! 

cios, practicadas por la Standard 011. En 1908, la empre

sa adquirió un buque petrolero al que denominó Texas, -

con él, realizó la llamada ruta del Atlántico. 

En 1913, la empresa cambia su sede central de -

Beaumont a Houston, lugar que se había convertido en la

capital petrolera de la región.Durante el mismo año,cul

mln6 una larga pugna que habían sostenido Culllnan y -

Schlaet, cuando este último, arribó a Houston procedente 

de Nueva York, acompañado de un numeroso contingente de 

accionistas de la empresa, quienes obligaron a Cul 1 lnan, 

a dejar la presidencia de la compañía, y eligieron a -

Elgood Lufkin como nuevo presidente. Este, era un egre

sado del Instituto Tecnológico de Hassachussetts y pro

venía también del este del país (58). 

Como se observa,la Texaco logró atender una pa~ 

te Importante del mercado interno norteamericano, sin -

embargo, también buscó participar en el mercado exterior 

que vivía durante esos años, las primeras batallas econ~ 

micas entre la Standard 011, la Shell Transport, así c~ 

molos grupos Nobel-Rotschlld yenmenorgradoRoyai Dutch. 

(58) Op. Cit., Sampson Anthóny, p.p. 66 y 67. 
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DESARROLLO DE LA INDUSTRIA PETROLERA; FUERA DE-LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AHERICA, AROS DE 1859 A 1910. 

La Industria petrolera más Importante fuera de los 

Estados Unidos de América, durante el período 1859-1910 -

fue la que se desarrolló en la antigua Rusia, a partir de 

ella se Integraron y reprodu)eron poderosos grupos de ca

pital, que vendran el petróleo en Europa y Asia, llegando 

a la lucha económica con el Honopollo Hundlal del petróleo 

en esos ar'los; la Standard Oil. 

De manera secundarla, se manifestaron las produ~ -

clones petroleras de Rumania, Polonia, Blrmanla,las Anti

guas Indias Holandesas, en la actualidad Indonesia, y en -

forma más limitada al iniciarse e·l siglo XX, las pequer'las

producclones de Alemania, Italia, Japón, Canadá, Perú, - -

México y Trinidad (Ver cuadro 4). 

A diferencia de los Estados Unidos de América, don 

de el potencial capitalista necesario para desarrollar la

Industria petrolera, surgi6 del mismo país, en la antigua

Rusia, el capital local se complementó de manera sustancial 

con el exterior, específicamente con capital proveniente -

de Suecia, Francia e Inglaterra. 

Las otras Industrias petroleras, específicamente -

las de Polonia y Rumania, fueron desarrolladas la primera, 

por el estado alemán y la segunda en una primera fase por

los grupos de capital nativos, y en una segunda fase por -

la Standard 011, la Royal Dutch Shell y el propio estado -

alemán 

En el continente asiático la producción petrolera

de las Indias Holandesas, poslbll ltó la formación de la e!!!. 

presa Royal Dutch, la cual contó con el total respaldo del 

gobierno holandés. 
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Al >fnte,grarse La Royal Dutch con la Shel l. Tran~ 

porten 19o7;·na~16otro gigante de la industria petrel~ 
ra mundla.1, comparable a la· Standard Ol.l. 

En Blrmanla Ja industria petrolera fue desarro

llada por el grupo de capital Inglés denominado Burma Oi 1, 

el cual fue respaldado sólidamente por el estado británi

co. La Burma Oil fue utilizada por el mismo gobierno inglés 

p<1ra rescatar los trabajos de otro grupo de capital brit! 

ntco en Irán, el de Knox O'Arcy, con el cual formó la em

presa Anglo-Persian Oil Company. En 1914 el estado inglés 

adquirió el control de la empresa. 

Por su parte en América, la Industria petrolera-

del Canadáfue desarrollada en sus Inicios por grupos -

de capital del propio país, sin embargo a fines del siglo 

XIX, fue adquirida en su cóntrol por el grupo Standard Oil. 

En el Perú fue una compal\ía Inglesa la que impu.!_ 

s6 el desarrollo inicial de la Industria petro_le_ra, J.o ml1_ 

mo sucedió en Trtnidad per~~e manera más importante; 

De las Industrias petroleras de Italia y Japón,

no se tienen datos, y sobre la de México, en los capítulos 

11· , 1 11 y 1 V se expon en su o r i gen , des a r ro 11 o y p r 1 n el p a l es 

c.aractedst leas. 



CUlúlRO No. ~ 

PROOUCC!ON DE PETROLEO IJl EL MUSDO DURANTt: EL PERIODO 1860 - 1910 

(miles de barrllcs) 

AllO E.U.A. RUSIA RUMANIA CAN ADA POLONIA BIRKt\lllA INDIAS 1101.ANDESAS MEXICO 

(Borneo y Sumatra) 

1860 500 

1865 498 

1870 s 261 

1875 8 788- --.. 
1680 26 286 • 
1885 21 859 

1890 45 824 28 691 383 800 659 118 

1895 52 892 46 140 576 1 453 372 

1900 63 621 75 780 l 629 l 000 2 347 l 079 

1905 134 717 54 960 4 421 

1910 209 557 70 337 9 724 300 

En 1900 hubo una producclón llmitaila cn-Alemnnla, I_taHa y el' Japón. 

* Se desconoce el dato. 
,_ ' - -· • •• _-c. _n _ .' . 

Fuente: Pretroleum Facts andUqures, 9a;- edici6Ó, 1950 y 0 1Connor Harvey. Crisis Mundi~Í del Pet~óleo~ Edlcio~e~ y,Dlstribu~iones 
Aurora. Caracas; V~nezuela, pp.}6 y 62. 
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1.3.~.1 LA INDUSTRIA PETROLERA RUSA,A~OS DE 1860 A 1910. 
' 

Los campos petroleros del caúcaso ruso, fueron 

en Europa, el equivalente de los campos petroleros de -

Pennsylvania, Ohfo, California y Texas en los Estados 

Unidos de América. Desde tiempos muy remotos en la p~ 

nínsula de Asferon, entre el H¡¡r Caspio y el Mar Negro, 

se recogía petról~o de las chapopoteras que ahf exis -

tían, y se transportab¡¡ en l<Js caravanas de camellos -

que en tiempos de Harca Polo, en el siglo XIII, se di-

rigían a Bagdad. En los inicios del siglo XIX, los 

campos de esta región, pasaron a ser controlados de ma 

nera indirecta por el estado ruso, através de una l.!.. -

cenefa que concedió el Zar Alejandro 1 (que gobernó 

Rusia de 1801 a 1825) a una faml 1 ia de mercaderes r~ -

sos, para producir y comercial Izar el petróleo de la -

región (59), 

Durante más de medio siglo, la fami 1 ia de me.!:.

caderes citada, monopolizó la producción y distribución 

petrolera de la reglón, sin embargo en los Inicios de 

la década de 1870, cuando ya se conocía fa rapidez con 

que se reproducía el capital petrolero, y sobre todo -

que los productos petroleros norteamericanos ya l leg!

ban a Europa y Rusia, los representantes del estado ru 

so, en este caso el Zar Alejandro 11, que gobernó el 

pafs de t8S5 a 1881, decidió en 1873, permitir la l,!. -

bre participación de capltales 1 en la producción y come!:_ 

cfalizacfón de los campos petroleros del'Caúcaso\ 

A partir de ese año se modernlzar'on los procedJ. 

m(entos de la industria petrolera rusa, d,e lás excav! -

cienes a mano se pasó a la perforación de pozos, y a la 

Instalación de reflnerfas, de ellas salían fundamental-

{59) Op.Clt.,O'Connor Harvey, Crisis Mundial del Petróleo, p. 29 y 
Editorial Cumbre, S.A. Enciclopedia Ilustrada Cumbre, Tomo XIV 
México, D.F., 1959 p. 28. 
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mente dos productos; el fuel oll y el kerosene. El 

primero de ellos se utlliz6 en la calefaccí6n, el trans 

porte ferroviario y la Industria, el segundo como ilu-

mlnante. Ambos productos se embarcaban en Bakú, en las 

orillas del Har Caspio , y se transportabana la desemboca 

dura del Río Valga, donde se transbordaban a los barcos

fluviales que los distribuían en el interior de Rusia (60). 

1.).4.1.1. EL GRUPO DE CAPITAL SUECO DE LOS HERMANOS NOBEL. 

Los campos petroleros de laregi6n de Bakú, al -

¡gual que los de Pennsylvania en los Estados Unidos, cons 

tttuyeron un punto de atracción para la fuerza de trabajo 

y las capitales regionales. En el caso ruso se atrajo a -

tártaros y armenios, sin embargo en este mar de fuerzas -

humanas, destacó el cnpital de mayor calificación y volú

men, que en este caso era de origen sueco. Los hermanos -

Roberto, Ludwig y Alfredo Hobt!I, inventores y capitalis

tas suecos, relacionados con representantes del estado r~ 

so, por medio de su padre, el comerciante Emmanuel Nobel,

el cual había servido con eficacia al gobierno ruso en la 

guerra de Crimea,durante los años de 1854 a 1856, se Ins

talaron en la región de Bakú en 1875,comprando propiedades 

en el campo Balakani. 

El iniciador de la empresa fue Ludwig Nobel,qulén 

logr6 el apoyo del Gran Duque ruso H!guel. 

(60) Op.Cft., O~Con11ClrH~rv~y, Crlsls 1 ·Hlmdlal del Petróleo,. p. 29. 
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En muy poco t!empo los grupos petroleros rusos, 

avanzaron en la construcción de tanques, en el proceso 

de destilaci6n continua, y en el uso del fue! oil. Los 

Nobe 1 rea 1 iza ron también a 1 gunas aportaciones, después 

de construfr en 1876, su primera refinería y formar en 

1878, la Nobel Brothers Napthc Company, construyeron el 

primer oleoducto en los campos de Asferon, trajeron 

perforadores de Pennsylvania 1 y en 1879 construyeron en 

Suecia, el primer buque-tanque movido en base a petr!

ieo (•\)y lo transporturon al Mar Caspio en piezas. En 

1881 los .mismos hermanos Nobel, montaron y patentaron 

una batería (equipo o piezas unidas entre sf) de no me 

nos de diecisiete alambiques; el método se difundió en 

Europa y el Lejano Oriente. Para 1883, después de 8 -

años de trabajo e inversión intensos en la regi6n P!:, -

trolera de Asferon, la empresa de los hermanos Nobel -

controlaba el 51% de su producción. Por otra parte en 

el mismo año la empresa se situó a la vanguardia mundl 

al, en cuanto al método de refinación, utilizando el -

de la destllaci6n continua; por último, para terminar 

de caracterizar a la empresa Nobel, en 1885, real izó -

el primer transporte transoceánlco de petróleo ruso, -

desde el Puerto de Batum en C'l ·Mar Negro, hasta Londres, 

rnglaterra (61). 

En la década de 1880, Bakú ese· convirtió en ·el -

primer centro de refinación del mundo, algunos de los -

pozos descubiertos fueron los más potentes del órbe, 

uno de ellos produjo 3.5 millones de barriles en un mes, 

otro pozo, perteneciente al campo Bibi-Eibat, produjo -

(*) Respecto a este barco, los autores T.K.Derry y Trevor 1 .Will iams 
en la obra que se cita en este trabajo, Historia de la Tecnol~ -
gía, VoL 11, p. 762, señalan que el mismo, era movido por vapor, 
contraponiéndose a lo que señala Harvey D'Connor, en Crisis Mun
dial del Petróleo, p. 30. 

(61)0p.Cit., T.K.Derry y Trevor 1.Willlams, Vol. 11, p:p. 758 y 762 
y O'Connor Harvey, Crisis Mundial del Petróleo, p.p. 30 y 31. 
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30,000 barriles por dfa. La sobreproducción también -

abarató el producto, llegando en ocasiones a venderse 

en un centavo de dólar, un barril de petróleo. Duran

te los primeros once anos de producción petrolera de -

la región, de 1873 a 1884, se desperdició una buena pa~ 

te de ésta, debido a la incomunicación de la región con 

el resto de Rusia y con Europa. En 1884, se desarrolló 

una red fluvial y ferroviaria del Har Caspio, hasta el 

Har Báltico, por una parte, y una red ferroviaria del -

Har Caspio al Har Negro através del CaQcaso por otra. -

Con ello se logró sacar la gran producción petrolera de 

la región, desplazando de Rusia y algunas partes de Eu

ropa a la Standard Oi 1. 

1.J.4.1.2 EL GRUPO DE CAPITAL FRANCES ROTHSCHILD. 

El desarrollo de los campos petroleros del Caú- -

caso ruso, llamó la atención de diversos grupos de capl -

tal europeo, entre ellos el grupo francés Rothschild, - -

que en 1885 logró integrarse a este desarrollo, financia_!! 

do a los concesionarios del ferrocarril caucásico, media_!! 

te el acuerdo de poner en manos del grupo, los excedentes 

petroleros rusos de exportación. Posteriormente el grupo 

Rothschild participó directamente en la producción petr~

lera de la región, así como en la refinación de la misma. 

El grupo se colocó en el segundo lugar después de la co~

panía Nóbel. En los últimos anos de" la década de 1880, 

las firmas Nobel y Rothschild establecieron una red de 

dlstrlbucl6n de productos petroleros en Europa Occidental, 

afectando la posición monopolista de la Standard Oil (62). 

El kerosene ruso fue preferido al norteamericano, por 

cuanto había más control de calidad por parte del grupo -

Nobel. En Francia donde los distribuidores y refinadores 

locales habían creado un cartel protegido por el gobierno 

en contra de los productos extranjeros, decidieron que el 

80% del petróleo importado seria de la Standard 011 y el 

resto de los productores rusos. 

(62) lbid, p.p. 32 y 33. 
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Los grupos Rothschlld y Nobel establecieron 

acuerdos para distribuirse ciertas áreas y productos 

petroleros con ta Standard Oíl. Al finalizar el siglo 

XIX 1 1a Industria petrolera rusa 1 abastecía a un tercio 

del mercado británico de kerosene,y un quinto del mer

cado continental (63). 

La década de 1880, pero sobre todo la de 

1890 1 fueron los períodos en que la industria petrolera 

rusa1 se manifestó con una fuerza y dim.ensión gigante~

cas,que incluso a nivel de producción superó a su simi 

lar norteamericana en el afto 1900 (ver cuadro 4). Es

ta producción dio origen y desarrollo al grupo de capl 

tal Nobel, amplió al grupo francés Rothschild, resolvió 

problemas de abastecimiento al grupo Standard Oíl y -

por último,poslbllitó la incorporación del grupo inglés 

Shel 1 Transport and Trading Company¡a la actividad p!_· 

trolera en combinación con el grupo Rothschild. 

1.3.4.1.3 EL GRUPO INGLES DE LA SHELL TRANSPORT ANO TRAOING 

~· 

La empresa Shell tuvo su origen en lacomp~~ 

!'l{a que organizó el
0
Judfo-lnglés,Harcus Samuel,en 1830, 

para comerciar con perf~s¡ curiosidades, porcelana y -

otros artfculos, especial Izándose en los estuches dec~ 

radas. de conchas. La compañfa continuó sus actividad.es 

en el último cuarto del siglo XIX, al asumir su dlreE_

ci6n,en 1874,Harcus y Samuel,hijos del fundador de. la 

empresa. 

Los nuevos dl~e~tores ~mp farón eT~egoé:lo -

(63) lbld.' p.p. 3~; 34 y 35, 
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del lejano oriente, pronto reconocieron la Importancia 

del transporte en la economTa, se esforzaron por enco~ 

trar la fuente de aprovisionamiento más cercana en -

los trayectos de las demandas locales. Establecieron 

una base sól Ida de aprovisionamiento en Japón, desde -

donde exportaron carbón. Al tomar auge la venta de P!:, 

tróleo a nivel mundial, los Samuel decidieron lnterv.!:_

nir en la actividad, para ello se integraron a un sin

dicato dedicado a la venta de petróleo ruso, segurame~ 

te en ese agrupamiento se encontraban los Rothschild -

(!) y por consiguiente sea cierto lo del acuerdo para 

que los Samuel vendieran el petróleo ruso al este de -

Suez, Por esos años, in le ios de 1 a década 1 e·90, la --

Standard 011 mantenía un control casi absoluto en· el -

transporte y venta de petróleo al continente asiático, 

cualquiera que quisiera Intervenir en el mismo,era --

obligado a desistir,cuando la Standard Oil declaraba -

la baja de los precios en sus productos, por ello los 

Samuel1 antes 'de intentar penetrar en ese mercado, crea 

ron una sólida organización e infraestructura material 

que le permitiera resistir las guerras de precios de -

la Standard 011, En consecuencia los Samuel mandaron 

construTr depósitos de almacenamiento en los puntos de 

distribución clave del lejano oriente, asr como barcos 

de nuevo cuño que cumplieran con las rigurosas normas 

Impuestas por las autoridades británicas en el Canal -

de Suez. 

(*)El autor Harvey O'Connor1 en la obra aquí citada denominada 
Crisis Mundial del Petróleo, p. 41, señala que los Samuel y -
los Rothschi ld llegaron a un acuerdo para que los primeros -
vendieran petróleo ruso al este de Suez, además cuando las -
autoridades británicas del Canal de Suez

1
se opusieron al paso 

de los buques tanque de los Samuel, el grupo Rothschild se -
sumó a las presiones para que aquellas otorgaran el permiso, 
p. 39. 
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La Standard 011 enterada de las obra.s, pres!!?.: 

n6 de diversas maneras para que no se construyera la 

flota petrolera d~ los Samuel, sin embargo esta se con! 

truy8, y en 1892 un nuevo tipo de buque tanque denomin~ 

do Murex, pasaba por el Canal de Suez, con un cargamento 

de petr8leo procedente del yacimiento ruso de Batum y -

con destino a Singapur y Bangkok, posteriormente lo 

hicieron los barcos Conch, Clam y otros más. A finales 

de 1893 la flota petrolera de los Samúel, transportaba 

regularmente cargamentos de petróleo ruso a los tanquc5 

de almacenamiento de oriente, con ello se había roto el 

esquema de monopolio de la Standard 011 en aquella r~ -

gi6n del mundo. La reacción de la Standard Oíl fue la 

de rebajar lo más posible el precio del petróleo, con -

lo que hizo quebrar a cientos de pequeños productores • 

y distribuidores, pero no a la empresa de los Samuel, -

la cual con una flota naviera en constante crecimiento, 

con acceso al petróleo ruso y una red de estaciones di! 

tr(buldoras, fue capaz de subsistir e incluso rechazar 

una propuesta de compra por parte de la Standard Oil. -

Como un acto de consol ldación de su consorcio, los 52_ -

muel formaron en 1897, la Shell Transport and Tradlng -

Company {Companra Shell de Transporte y Comercializaci6n) 

el socio mayoritario fue Marcus Samuel (61¡), 

La Shel 1 vend ló petróleo en Europa pero nurica 

tuvo ·una posición de predominio, la poslcidn d~ p;eXoml 

nlo la tuvo en el Oriente, en especial e_nÚpó;·(Íl5)·. -

.;~'<,. - ' 

Ante la eventualidad de la naclonaJ.fzación de 

la Industria petrolera rusa, los Samuelcom~nzar,on a e~ 
plorar en el Borneo Oriental. Por .. 7 ,000 dólares -

(61¡) Op.Clt., Sampson Anthony, p.p. 73, 71¡ y 75'y Op.Clt., _O"Connor 
Harvey, Crisis Mundial del Petróleo, p. 41. 

(65) Op.Clt., Sampson Anthony, p. 75. 
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adquirieron tres concesiones, dado que el petr61eo -

de esa regi6n era adecuado para obtener fuel oil, por 

ser demasiado pesado, los Samuel lo utilizaron para -

elaborar combustibles navales. A su vez para satisf!_ 

cer su demanda de petróleo llgero 1 y de su principal -

producto el kerosene, la Shell contrat6 toda la pr~-

ducclón del nuevo campo de Muara Enlm en el Sur de Su 

matra que venía explotando la Royal Dutch. Estableció 

además una refinería en Ba 11 k Papan, Borneo (66). 

A fines del siglo XIX la Shell Transport se 

habfa convertido en un auténtico consorcio mundial del 

petróleo, si bien el petróleo ruso había sido fundame~ 

tal, ahora Incorporaba el petróleo de Borneo y Sumatra 

(en la actualidad Indonesia) y pronto,en los inicios -

del siglo. XX, incorporaría a su mecanismo de dlstrlb!:!_-

clón, el petróleo de Texas en los Estados Unidos de -

América, con lo cual se consolidó como el gran conten

diente mundial de la Standard 011. 

1,3,I;,2 LA INDUSTRIA PETROLERA EN LAS INDIAS HOLANDESAS,MOS 
DE t884 A 1910, CREACION DE LA ROYAL bUTCH Y FUSION 
CON LA SHELL TRANSPORT. 

Desde tiempos remotos se sabía de las chap~

poteras de las islas de Java y Sumatra, que en el siglo 

XIX'eran dominadas por los holandeses, En esos lugares 

el petr61eo que se recogía en la superf lcle de la tl~

rra era usado como combustible en las antorchas de las 

procesiones. Cuando se divulgó el descubrimiento petr~ 

lero de 011 Creek en Pennsylvania 1 1os administradores 

holandeses empezaron a enviar muestras oleaginosas a -

Amsterdam, en 1881; se perforó el primer pozo en el es-

(66) Op.Clt.,O'Connor Harvey, Crisis Mundial del Petróleo, p.p. 
41 y 42. 
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trecho de Malaca, cerca del extremo norte de la isla 

de Sumatra. En 1885, el plantador de tabaco Aei lko 

Jans Zljlker, reunió el dinero y los aparejos de peL 

forac16n necesarios para desarrollar el pozo telaga 

número uno, a una profundidad de 350 pies (105 metro, 

aproximadamente) logrando excelentes resultados, se 

tiene el dato de que este pozo produjn petróleo ha~ 

ta 1941. Como el campo productor estabd próximo al 

mar1 se construyó un oleoducto 1 y se erigió una pequ!:_ 

~a planta de procesamiento donde se producfa keros~ 

ne, el resto del petróleo se quemaba. De aquf al -

acto de constitución en 1\msterdam en 1890, de la -

Compaílía Real Holandesa para la explotación de pozos 

petroleros en las 1 nd ias Holandesas (Roya 1 Dutch), -

hay un vacío en la; fuentes informativas, por lo -

que expongo algunas hip'itcsis que puedan explicar -

ese periodo no documentado. Supongo que la comerci! 

1 ización petrolera que logró el tabacalero Zijlker 

se mantuvo, y que probablemente sea verídico lo que 

menciona Anthony Sampson en la obra aquí citada,de 

que el también holandés Jean Kessler haya encontr.<:!_ 

do petróleo.y lo comercializara, y que todos estos 

hechos indujeron al gobierno holandés 1 a participar 

directamente en la producción y comercialización -

del petróleo localizado en estas tierras, adquirie_!! 

do Instalaciones y equipo,e integrarido a la fuerza 

de trabajo que había hecho posible el desarrollo -

inicial de esta industria, con esa lógica es adecu.':!_ 

do suponer que el primer director de la Royal Dutch 

haya sido el tabacalero Aeilko Jans Zljlker. Lo 

que si es comprobable es que el segundo o tercer di 

rector de esta empresa,fue Jean B. August Kessler 1 -

quien la orientó en la celeridad y magnitud de su -

crecimiento (67). 

(67) Op. Cit., Sampson Anthony, p. 75 y O'Connor Harvey, Crisis 
Mundial del Petróleo, p.p. 37 y 38. 
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La Royal Dut~h crecl6 rápidamente en la d! -

cada de 1890, a pesar de las dificultades que present~ 

ban las selvas de Sumatra, e Incluso ta resistencia ar 

mada de los pobladores locales.A falta de mano de obra 

libre se utilizó el trabajo forzado. En un principio 

el petróleo de la empresa se vendía en Penang, Sing~

pur, sin embargo, con Kcsslcr se penetró en los me~

cados del mar de la China y el Océano Indico. En 1896 

fue contratado como agente de ventas de la empresa, el 

holandés Hendrik August Wilhelm Deterdlng, contador, -

hijo de un capitán de barco, se había iniciado en un -

banco de Singapur, y había adquirido un profundo doml_ -

nio de los problemas de la industria petrolera, asr co 

mo una pasión por la simpl ificaclón de cifras (68). 

El desarrollo de la Royal Dutch en el lejano 

oriente,topó con las actividades co~erciales de la --

Standard Oíl y la Shell Transport, Incluso entre ingl~ 

ses y holandeses había el antecedente de conflictos t~ 

rritoriales,que habí.Jn costado a estos últimos las r~

giones de Sarawak y Bruney en el norte de la gran isla 

de Borneo. 

La base del desarrollo de la Royal Dutch fue 

en primera Instancia el contar con una base productora 

cercana a los ptlncipales centros de venta, adem~s se 

dótó'de -una sólida infraestructura portuaria y naviera. 

En 1894 estableció en Sumatra un puerto de aguas pr~ -

fundas, para que sus barcos-tanque 1 atracaran y transpo~ 

taran petróleo a las costas del Extremo Oriente. En -

1896 y 1897 se registraron altas utilidades, sin embar 

go sus dimensiones todavía eran reducidas. Tanto Ja -

Shell como la Standard Oil, trataron en la medida de -

sus posibilidades,integrar a la nueva empresa, la Shell 

(68) Op.Cit., Sampson Anthony, p. 75 y O'Connor Harvey, Crisis -
Mundial del Petr61eo, p.p. 38 y 39. 
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La Royal Outch crec16 rápidamente en la d~ -

cada de 1890, a pesar de las dificultades que present! 

ban las selvas de Sumatra, e Incluso la resistencia ª!:. 

mada de Jos pobladores locales.A falta de mano de obra 

libre se utilizó el trabajo forzado. En un principio 

el petróleo de la empresa se vendía en Penang, Sing!

pur, sin emb¡¡rgo, con Kessler se penetró en los me!:_

cados del mar de la China y el Océano Indico. En 1896 

fue contratado como agente de ventas de la empresa, el 

holandés Hendrik August Wilhelm Deterding, contador, -

hijo de un capitán de barco, se ñabfa iniciado en un -

banco de Singapur, y había adquirido un profundo domi -

nio de los problemas de la industria petrolera, asf co 

mo una pasión por la simplificación de cifras {68). 

El desarrollo de la Royal Outch en el lejano 

oriente, topó con las actividades comerciales de la --

Standard Oil y la Shell Transport, incluso en--tre ingl!:_ 

ses y holandeses había el antecedente de conflictos t!:_ 

rritoriales,que habí<in costado a estos últimos las r=.
giones de Sarawak y Bruney en el norte de la gran Isla 

de Borneo. 

La base del desarrollo de la Royal Outch fue 

en primera Instancia el contar con una base productora 

cercana a los principales centros de venta, además se 

dotó de una sólida infraestructura portuarfa y naviera. 

En 1894 estableció en Sumatra un puerto de aguas pr~ -

fundas, para que sus barcos-tanque,atracaran y transpo!:_ 

taran petróleo a las costas del Extremo Oriente. En -

1896 y 1897 se registraron altas utilidades, sin emba!:_ 

go sus dimensiones todavía eran reducidas. Tanto la -

Shel 1 como la Standard Oi 1, trataron en la medida de -

sus posib i 1 idades, integrar a Ja nueva empresa, la Shel 1 

(68) Op.Ci t., Sampson Anthony, p. 75 y O'Connor Harvey, Crisis -
Mundial del Petr61eo, p.p. 38 y 39. 
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prop·uso una asociacíón en la distribución, lo cual fue 

rechazado, la Standard urgentemente necesitada de una 

fuente de abastecimiento en sus mercados del Extremo -

Oriente, ofreció comprar una mayoría de acciones de la 

Royal Dutch y permitir la autonomía administrativa de 

la misma, lo cual también fue rechazado, la reacción -

de 1 a Standard fue comprar acciones de 1 a Roya 1 Dutch 

en 1 a bolsa de Ams terdam, ¡¡ lo cual respondió la empr!:_ 

sa con la emisión de 1. 500 acciones, que otorgaban de-

rechos exclusivos de voto sólo a los súbditos holande-

ses, terminando así el ataque de la Standard Oil (69). 

1.3 .4.2. 1 FUSION DE LA ROYAL DUTCH Y LA SHELL TRANSPORT. 

Al desarrollarse el campo de Splndletop en 

Texas y formarse la empresa que dio lugar a la Gulf Oil, 

la Shell flrm6 un contrato para recibir 100,000 tonel!!_ 

das anuales de petróleo, es decir la mitad de la produE_ 

ción de la empresa. Con el petróleo texano la Shell es 

tablecló una compañía distribuidora en Alemania, en do~ 

de comenzó a competir con Ja Standard Oil. Al agotarse 

los yacimientos de Spindletop, la empresa de Guffey no 

pudo cumplir el contrato con Ja Shell. Este hecho fue 

el primero de otros, que pusieron a la empresa en una -

situación sumamente débil; muchos de sus barcos quedaron 

inactivos, de Alemania fue expulsada a causa de las i~

trlgas de su asociado, el Deutsche Bank, en Ja China del 

Norte, Ja rebe 1 ión de los Boxer destruyó muchos de sus 

dep6sitos petrolíferos, sus utilidades se redujeron.~ot~ 

blemente, de un 36% de dividendos se pasó a un 2.5%. 

En síntesis los primeros años de la década de 

(69) lbid., p.p. 39, 40 y 41. 
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1900 constituyeron para la Shell casi su desaparición. 

Esta situación indujo a la empresa Shell a buscar una 

alianza con una entidad similar o menor, a fin de que 

no fuera absorbida, se pensó en la rival que había ap~ 

recldo en el Extremo Oriente, la Royal Outch. 

Por su parte, la Royal Dutch dirigida por --

Hendrik Deterding, se encontraba en un período de rápi 

do crecimiento y fortalecimiento, y en posición de --

aprovechar al máximo una alianza con una Shell en cri

sis, además la alianza le permitiría enfrentar la gu.:_

rra de precios permanente, que impulsaba la Standard -

Oi 1. 

Como consecuencia de todas estas condiciones, 

se formalizó la creación de la Aslatic Petroleum Comp~ 

ny, a fin de que manejara los negocios de la Shell y -

de la Royal Dutch en Oriente. 

El capital constitutivo de la empresa fue de 

900,000 libras esterlinas, y fue aportado en partes -

[guales por el Baron Alfonso de Rothschild, la Shell y 

la Royal Oulch. El director de la empres.:i fue Henry -

Deterding y el presidente del consejo Harcus Samuel. -

Cada empresa mantuvo sus actividades de operación y r.:. 

finación por separado, la alianza se manifestaba en la 

fijación de los precios de sus productos, y en la di~

tribución del mercado. El grupo más favorecido por e~ 

ta alianza, fue el de la Royal Dutch, de 1903 a 1906 -

sus dividendos oscilaron a•lrededor del 240% del capital, 

mientras la Shel 1 obtuvo un 5%. La Royal Dutch trasce!l 

dió el mercado asiático, comenzó a mover sus barcos-ta!]. 

que, de Sumatra al Mediterráneo, llevando aceites llg.:.

ros para que regresaran con petróleo pesado del campo -

ruso de Batum. 
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En esta situación sobrevino en 1907, la fusión 

abierta de las dos empresas, se formó una Compa~ra M~

trlz denominada Royal Dutch Shell, adquiriendo el 60% 

de las acciones la Royal Dutch, y el 402; restante la -

Shell. La compañía matriz tuvo muchas subsidiarias, -

los Intereses de la Shell Transport se concentraron en 

la Shell Petroleum Compilny, y los de la Royal Dutch en 

la Bataafse Petroleum Haatschappij. Las subsidiarias 

que se alinearon con la Bataafse, se especializaron en 

la producción y re{inación. Deterding siguió siendo el 

director ejecutivo, pero transfirió su domicilio de La 

Haya a Londres. 

La Asiatic Petroleum, siguió siendo la princL

pal subsidiarla, en la cual los Rothschlld mantuvieron 

su participación hasta la decada de 1930 (70). 

1,3,4.3 LAS INDUSTRIAS PETROLERAS DE RUMANIA Y POLONIA Y LOS GRU
POS STANDARD OIL, ROYAL DUTCH SHELL, NOBEL, ROTHSCHILD Y 
DEUTSCHE BANK DE BERLIH. 

La industria petrolera rumana fue de las primeras 

de Importancia que existieron en Europa y el mundo, antes 

de los descubrimientos de Drake en Pennsylvania, se tal~ 

draban en Rumania pozos de hasta 750 ples (225 mts aproxL 

madamente), recubiertos con tejido de sauce que frecuent~ 

mente se rompía, enterrando al trabajador y su cesta. Me

diante espejos, dirigían la luz hacia las profundidades y 

desde la superficie se Inyectaba aire. En la década de -

1860 la aristocracia rumana se interesó en el petróleo, y 

se apropió de 1 as insta lac 1 ones que habíandesarrol lado -

las comunidades . 

(70) Op.Cit., Sampson Anthony, p.p. 76 y 77y.Op.Cit., 0,1Connor Harvey 
Crisis Hundía\ del Petróleo, p.p. 43, 44 y 45. · 
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La~ técnicas de perforaci6n norteameric~ -

nas se aplicaron exitosamente en 1885, pero por fal

ta de financiamiento adecuado la industria no rebas6 

los marcos locales. A diferencia de Norteamérica -

aquf el atesoramiento y acumulación de capital local 

no fue suficiente para desarrollar y proyectar la in 

dustrla-al exterior; Al igual que en Rusia la solu

ción a esa limitante sería el capital foráneo. 

Este comenzó a llegar en 1896, cuando cul

minaba la- etapa del kerosene en la historia moderna 

del petróleo, Los campos rumanos producían un petr~ 

leo ligero apto para la obtención de gasolina, el 

próximo derivado de uso mundial. En un principio le 

fue negada la entrada a la Standard 011, debido a la 

derrota gubernamental de la aristocracia terrltoriá., 

que proponían ceder las tierras de la corona en 1899, 

a la Standard Oil,por un lapso de 50 años,a cambio -

de un crédito en favor del gobierno y de una regalía 

del 8.5%. Grupos de la burguesía rumana, fueron los 

que momentáneamente se impusieron, poniendo en prá.s_

tica la idea de desarrollar ellos mismos la industria 

petrolera (71). 

La cal !dad del petróleo rumano, lo convirtió 

en una mercancía sumamente codiciada por los gigantes 

del _comercio internacional petrolero en esos momentos, 

la Standard Oi 1, la Royal Dutch y la Shel 1 Transport. 

Deterdlng el director de la Royal DutchJcontrató en -

1904 el excedente exportable de las empresas Steaua -

Romana y la lnternationale, el primer año dobló el -

precio de la gasolina dejando un beneficio extra de -

un millón de dólares. Durante el mismo año de 1904 -

la Standard Di 1 creó la empresa Romano-Ameriéana, aJ..: 

qullando tierra~ de propiedad privada, construyó una 

(71) lbid.' p.p. 47 y 48. 
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gran refinería cerca de Ploesti y en poco años se -

convirtl6 en la tercer compañía petrolera de Rumania. 

Por su parte, en forma subrepticia Oeterding adqui

rió tierras en el Distrito Horení y form6 la cornpa

nía Astra Romana. El otro grupo econ6mico que llegó 

a los campos petroleros de Rumania fue el tmpulsado

por el estado alémán(72). 

1.3.4.3. t. FORMACION DE LA EÚRÓPEÁN PETROLEÜH"LlNIO~ ( E.P.U. ) 

En los- Inicios del siglo XX tos países capi

talistas que llegaron tarde a ta distribución de terri 

torios, tesoros e inclusive recursos humanos, como fu~ 

ron Alemania, !talla, Rusia y Japón, ponían en prácti

ca poi íticas internas de desarrollo, y externas de ex -

pansi6n. En todos estos países el estado tuvo un p~ -
pcl fundarnen ta 1 en sus respectivos procesos de expa!!_ -
si6n económ 1 ca, en muchos casos e 1 estado creó organl-

zaclones financieras, Industriales y de servicios para 

consolidar y proyectar estos procesos. Dos de los ca-

sos más destacados fueron los de Alemania y Japón. 

Durante el período anteriormente mencionado, 

el petr61eo se vislumbraba corno necesario para una ec2 

nómía moderna, pero sobre todo para mantener en funcio 

namiento el equipo militar moderno, en este caso el -

Fuel Oil para los barcos y locomotoras,y la gasolina -

para otros vehículos automotrices. Todos los países -

con pretensiones de modernidad y de expansi6n tenían 

que resolver el problema del abastecimiento de petró_-

1 eo. 
(72) ibld, p.p. 48 y 49. 
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En Alemania a pesar de que fue el primer 

lugar del mundo donde se Iniciaron las modernas perf~ 

raciones de pozos petroleros, nunca se localizaron y~ 

cimientos importantes, por lo que los representantes

del estado alemán se encaminaron a obtener petr6leo -

en los territorios de sus vecinos Polonia y Rumania -

que si lo tenían, A la par que sucedían estos fenóm! 

nos
1 

el petr6leo que se consumía en Alemania era pr~ -

porclonado casi en su totalidad por la Standard Oil. 

Fue en 1895 que el capital alemán inlci6·-

los trabajos de perforación en Galitzia, Polonia, lo

grando resultados Importantes, los trabajos prosigul! 

ron y en 1904 uno de los campos descubiertos producía 

700,000 toneladas anuales de petr6leo a disposlcl6n -

de Alemania y el Imperio austro-húngaro. 

Cabe aclarar que en Polonia,se producía pe

tr6leo desde antes de 1875, ya que durante ese año 

produjo 158,000 barriles ( ver cuadro 3) y por lo g! 

neral los primeros campos productores lanzaban peque

ñas cantidades de petr61eo, menores a las obtenidas -

durante ese año. Lo que fue notable es que a partir

de la Intervención alemana la producción petrolera de 

Polonia Inició un crecimiento más vertiginoso, en el~ 

co años más que dupl lcó la producci6n y en diez años

casi la cuadripl lcó ( ver cuadro 3 ) , sin embargo,co!!!_ 

parado este crecimiento con el de las industrias petr~ 

leras rusa y norteamericana era d~ menor envergadura. 

Teniendo asegurada la producción.petrolera

de Polonla,el gobierno alemán decldl6 participar en la 
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industria petrolera de Rumania, que tamblé~ como en la 

de Polonia, la intervención de capital foráneo aceler6 

el crecimiento de la industria. 

El Oeutsche Bank de Berlín, Instrumento del -

gobierno alemán, adquirió la mitad de la nativa empr~

sa rumana la Steaua Romana, cuya producci~n era vendi

da a la Royal Dutch. A.Gwinner, la eminencia gris del 

banco alemán, pretcndfa que el petróleo rumano moviera 

los trenes que ligarían .i Berlín y a Bombay en la India 

y también sirviera para mover y lubricar al ejército y 

la marina alemanes. En 19011, creó la Dcutsche Petr~~

leum para dirigir sus Intereses en Alemania y Rumania. 

Frente a la amenaza de perder la venta de 

700,000 toneladas anuales de kerosene en Alemania, la 

Standard Oil inició una guerra de precios contra la 

alianza, Royal Outch-Oeutsche Bank de Berlín y Shell -

Transport. La primera reacción que logr6 la Standard 

011, fue que la Shel 1 Transport vendiera sus Intereses 

en Alemania al Deutsche Bank, y que r:ste,junto con los 

grupos Nobel y Rothschl ld formaron la European Petro-

leum Unían. La intención rle esta empresa, era monop~-

l Izar el mercado de lámparas de aceite en Europa, con 

base en la venta de petróleo ruso y rumano. El abast~ 

cimiento de la misma se hizo de la siguiente manera, -

un 36% del petróleo, lo proporcionó el grupo Nobél,. un 

30% 1 el grupo Rothschlld, un 28% 1 la Steaua Ro_man\lyeJ 

resto lo proporcionaron fuentes norteamerl.car¡as dTs"t-1!!, 

tas a la Standard 011. 

La baja de la producción rusa deblll~ó. 
sfción de los Nobel y los Rothschild en la.s r{egociacl~ 

nes que sostuvieron la Standard Oi 1 y Ja.Éuropean P.i-
troleum Unlon, el resultado así lo muestra, .1.a prf"mera 

obtuvo el 80% del mercado alemán y la segunda el 20% (73). 

(73) lbld.,T.K.Derry y Trevor l,Williams, Vol. 11, p. 754 y Op.Clt., 
O'Connor Harvey, Crisis Mundial del Petr61eo, p.p. 50 y 51. 
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La producción petrolera rumana se repartió - -

entre la Roya! Outch Shell, el Deutsche Bank y la Stan 

dard 011, la primera representada por la compañia Astro 

·Romana, el segundo por la Steaua y la tercera por la -

Romana Amer!caná. Entre ellas se dividieron mercados 

y establecieron precios (?li). 

Al finalizar la primera década del siglo XX, 

el gobierno alemán no habfa podido Independizarse de -

la Standard Oil, respecto al abastecimiento de petr~ -

leo, sin embargo, tenía el control de la producción P! 

trolera de Polonia y parcialmente de la de Rumania, 

con lo cual podia hacer frente a una radicalización de 

las luchas entre estados, que anunciaban la primera 

guerra mundial. 

1,3,li,li, AVANCE MUNDIAL DE LOS INTERESES BRITANICOS, ASI COMO DEL 
GRUPO ROYAL OUTCll-SllELL, EN LA ACTI V!OAO PETROLERA DURAN
TE LOS AAOS DE 1890 A 191~. 

O u r a n te e 1 ú 1 t i mo cu a rt o de 1 s i g 1 o X 1 X , e 1 es ta 

do inglés definió como una de sus políticas, el locall

zar el mayor número de campos petro~eros en las regiones 

m§s diversas y distantes del mundo, f~era y .dentro de -

los l fmi tes del imperio. 
.,,: 

mayor ca~:c ~::~ e::~d:: ~ 1 :::a·e::~~~~l~r~f~jli¡~:c~;:i·~a e:: l 
tal en diversas ramas¡ la mfnerf~,-,;;~~·:Úrr~~a(r.!l~s, -

la maquinaria en general y el petr~leÓ\ EJ'.cápltallsmo 

inglés impulsó el desarrollo capid11~Ta'de d¡}~rsas re 

gione~ del mundo, entre ellas México. 

(71¡) !bid., p. 51. 
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Antes de Iniciarse la primera guerra mundial, 

multitud de grupos capitalistas Ingleses operaban en 

diversas partes del mundo, Inclusive el mismo Estado 

inglé~ adquirió una empres~ petrolera, algo similar -

sucedfó con el co·nsorcio anglo-holandés Roya 1 Dutch -

She 11. 

1.3.4.4.1 LAS INDUSTRIAS PETROLERAS DE BI RHANIA E IRAtl Y LOS 

GRUPOS DE CAPITAL BURMA OIL Y ANGLO-PERSIAN OIL 

COHPANY. 

Aunque no plenamente comprobada, existe lnfo.!:, 

maclón de una industria petrolera en Birmania desde el 

siglo XVI. Lo que si es comprobable es que la etapa -

moderna de esta Industria, la inició un grupo de cap,!.

tal escocés en 1886. El área estnba bajo control de -

Inglaterra, y fue esa situación la que permitió al g~

bierno británico apoyar a la empresa escocesa, negando 

concesiones a otras compañías que también deseaban l~

vertir en los campos birmanos, como eran la Shell Trans 

port y 1 a Standard O 1 l. 

En 1910 la armada inglesa empezó a adoptar al 

petróleo como su combustible, la mayor parte. de los 

contratos del gobierno Inglés fueron con la Burma~Oll; 

La gran influencia del gobierno inglé~ e11' la 

Burma O i l, permi tló que la ut i 1 izara en el-;r~sdat~ del 
< _,, __ , __ ,-. •' 

trabajo desarrollado por otro empresario ·1nglés':en: la -

antigua Persia, actualmente Irán. 

Desde 1872,el Sha de Persla había ~torgado al 

Barón lnglés
1
Julius Reuter,una concesión qlie a~a".caba 

todo el -territorio del país, a fin de explotar.tcidós." 

los recursos minerales, con excepción del oro, la_pl~

ta y las piedras preciosas, sin embargo, no _se pudo ~

rea 11 zar ningún trabajo debido a la opos iclón del gobierno ruso. 
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Diecisiete años después en 1889, el mismo -

Reuter logró otra concesión debido a las gestiones -

de la diplomacia Inglesa con el gobierno Persa. Des 

pués de invertir 500,000 dólares en trabajos de expl~ 

ración, abandonó el lugar ante los infructuosos resul 

ta dos, 

Parece ser que los hechos anteriores no inmu 

taron el tráffco do concesiones en el gobierno persa, 

ya que en el ailo de 1900, el general Kitabjl, director 

de las aduanas de Persia, adquirió derechos en conc~ -

sión, mismos que ofreció en Parfs, Francia; dos arque§. 

logós interesados en el Irán y conocidos del empresario 

Inglés Wflliam Knóx D'Arcy, lo motivaron para que expl~ 

rara el territorio lraní. 

En consecuencia, el inglés envió dos geólogos. 

El 28 de mayo de 1901, el Sha otorgó una conces(ó~~de 

explotación petrolera a la compailía de Knox O'Arcy por 

60 ailos, dividi~ndose las acciones de la empresa de I~ 

s(gulente manera; 30,000 libras a O'Arcy y 20,000 ll -

bras al primer ministro y otros dos funcionarios que -

intervinieron en la negociación. 

La compañía se obligaba a Iniciar lrabajos en 

un plazo de dos ailos, y a pagar un 16% sób're los ben~

ficios que ! legara a obtener. Para ;)u~fr~. l~s~~reclam!_ 
ciones rusas, se excluyó de 0 .la·conceslóoa Jas.clnco -

' .· : :--, -- -- -_ ,·= 

provincias qué bordean el mar. Caspfo:•en.;eLNorte •. Aún 

así fue necesario tramitar en s_ecreto la negociación, 

la conces Ión' cubría 1'250,0CJO km2 .• y' el.ya mencionado 

general Kítabjl rec[bi6 50,000'libras por sus servicios. 
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·los trabajos de exploración se Iniciaron en -

1903 al marido del geólogo autodidacta George Bernard -

Reynolds. El gobierno Inglés protegió estos trabajos, 

enviando un batallón de lanceros de Bengala. EL 26 de 

mayo de 1908 se encontró petróleo en Masji -1- Suleiman 

(templo de Salomón) a 1,180 pies (350 mts. aproxlmad~

mente) de profundidad, 

Este fue el pozo más rico que hasta entonces 

se había descubierto en el mundo, sin embargo era nec~ 

sarl~ tender oleoductos, construír instalaciones portu~ 

rlas e industriales, par<i comercializar el petróleo 

descubiertó, por lo que se necesitaba mayor capital, -

mismo que aportó la Burr.ia 011, por indicaciones de Sir 

Percy Cox, encarg<ido de los asuntos del Imperio en el 

Golfo Pérsico (1:). 

En 1909,la Burma Oil y Knox D'Arcy, formaron 

l~ Anglo Persian Oil Company, con un capital de dos mi 

!Iones de libras, la presidencia 5e le otorgó a Lord -

Strathcona. 

Sir Percy negoció un arreglo con el Jeque de 

Hohammerah que gobernaba en la costa .del golfo; casi- -

independientemente del gobierno de Teherln. Sobr~ la 

Isla de Abadán se instaló una refinería que serfa\la'. -

más grande del mundo, por otra parte se const~uyó un -

o 1 eoduc to de 21 O kms. de longitud, que fue- tendid~- ha~ 

ta el mar a través de montañas Inhóspitas. 

En 1914 el parlamento inglés ratificó'la-pr~.

puesta de Wlnston Churchi 11, Primer Lord del Almirantazgo 

de comprar el control de la Anglo-Persian, Invirtiendo 200,000 l ibras 1 

( 1'r) En este punto como en otros anteriores, hay discrepancias de fe 
chas y motivos entre Anthony Sampson y Harvey O'Connor. En lo
pesonal me parece más verídica la versión de este último autor. 
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a fin de asegurar el aba>tecimlento de la Armada britá

nica. La riqueza de los pozos como el F-7, así como la 

docilidad de la empresa decidieron a Churchill a hacer 

la propuesta y efectuar In compra (75). 

1.3.4.4.2 LA INDUSTRIA PETROLERA EN EL PERU Y EL GRUPO LONDON 
ANO PACIFIC PETROLEUM COMPANY. 

En América L,1tina, Perú fue el primer país don 

de se desarrolló la comercialización moderna del petr~-

leo. En 1866, Genaro Helguero adquirió los títulos de 

las haciendas de la Brea y Pariñas. En 1887-88 reorgani_ 

zó sus dominios dividiéndolos en diez pertenencias, las 

cuales vendió a 18,000 libras cada una, a'los promotores 

de la empresa inglesa London and Pacif ic Petroleum Co. 

El primer pozo se descubrió en 1889, con él y con otros 

descubrimientos, la London and Pacific, abasteció los -

mercados de la costa del Pacífico Sur. 

En 1911, debido a la disolución de la Standard 

011 de Nueva Jersey, ésta había perdido sus conexiones • 

en California y necesitaba petróleo para abastecer el -

mercado del extremo or io.~nte. E 1 Perú es taba tan cerca -

de China como California, por ello en 1913 a través de· 

una subsidiarin, la Imperial 011 del Canadá, [.a Standard 

Oil, adquirió la London and Paclfic Petroleum Co. En --

1914 se orgonizó la lnternational Petroleum Co. con dom_!_ 

ci 1 io en el Canadá para asumir la explotación de los ca~ 

pos peruanos y de una concesión de Herbert Hoover. Pos·· 

ter iormente, este grupo tuvo problemas de pago de. lmp.uei 

tos con el gobierno peruano, los cuales se s.ol.ucional'Ón 

hasta el año de 1960. 

(75) Op.Cit., Sampson Anthony,p.p. 79, 80, 83 y 84 ~top:citf; O'Connor 
Harvey, Crisis Mundial del Petróleo, p.p; 53:, 283ºy'2~7; 
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Otras compañfas que desarrollaron la Industria 

petrolera peruana, füeron la Inglesa Lobitos .Oflflelds y 

la Texana Ganso Azul (76). 

1.].4.4.3 LA INDUSTRIA PETROLERA EN TRINIDAD Y MEXICO. 

Trinidad es una isla de la costa nore5te de la 

América del Sur, situada en el costado oriental de Ven.!:_

zuela. Perteneció.a España hasta 1797, cuando fue inv~

dlda por los ingleses, a los que fue cedida en 1802 por 

el tratado de Amlens. A partir de la primera década de 

1900, la Shell, la Britlsh Petroleum y otras compañías -

inglesas, consideraron a Trinidad como reserva exclusiva 

p~ra proveer los mercados británico y canadiense (77). 

Como se verá mis adelante, en México un grupo -

de capital inglés fue de los Impulsores fundamentales de 

la actividad petrolera ¿n el país. 

1.],4.4.4 INGRESO DEL GRUPO ROYAL DUTtH SHELL A LA PRODUCCION Y 
EL MERCADO INTERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

En los inicios de la.década de 1910, después de 

un frustrado Intento por parte del director del grupo 

Royal Dutch Shetl, de convenir con los directivos de la 

Standard Oit, la repartición del mercado mundial de petr§. 

leo, y sobre todo con la Idea de aprovechar el descontrol 

de este último grupo, por el mandato judicial de desint.!:_ 

graci6n, la empresa Shell decidió intervenir en el mere~ 

do petrolero de los Estados Unidos, iniciándose en el e~ 

tado de Washington. Después de organizar su aparato de 

distribución, la producción de las Indias Holandesas de-

(76) lbld., p.p. 231, 232 y 233. 
(77) Editorial Cumbre, Enciclopedia Ilustrada Cumbre, Tomo XIII, -

México, D.F., 1959, p. 268 y Op.Cit., O'Connor Harvey, Crisis 
Mundial del Petróleo, p. 259. 
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la cual dependió la Shell tendió a descender, por lo -

que la empresa se vi6 obligada a buscar suministros en 

California, en esa línea fue que asumió el control de 

la firma inglesa, California Oil Flelds Ltd., en 1913. 

Casi paralelamente, la Standard Oil de Nueva 

Jersey, creó la Koloniale Petrolcum M/S en 1912, e In· 

tentó una vez más controlar parte de la producción en 

e 1 Sur de Sumatra. 

Por su parte Oeterding, continuó eón su obj~

tlvo de Interiorizarse en la industria y el mercado p~ 

troleros norteamericanos, formando la ·Gravenhage Ass~

clatlon, un sindicato integrado por Oeterding, los ~~

Rothschl ld, W. Frederick Lane y Gulbenkian. El sind.!_

cato procedió a financíar la compai'lfa de la Corona, en 

México y la Roxana Petroleum en los campos del Oeste -

medio americano y en Oklahoma (78). 

El mercado Interno de los Estados Unidos 'de -

América, era el santuario de la Standard 011, ahf- era 

donde compensaba las pérdidas de los bajos precios que 

practicaba e 1 grupo en e 1 exterior, y además era en te 

rrltorio norteamericano donde se abastecía, por eso en 

términos de la lucha económica que mantenía con el gr~ 

po Royal Outch Shell era primordial para este último -

introducirse como grupo activo en los Estados Unidos. 

En 1914, la Shell norteamericana estaba sólida 

mente atrincherada. Había adquirido propiedades en -

Long Beach, California, las cuales resultaron de las -

más ricas en petróleo en el estado. La compañía Roxana 

Petroleum se expandió ráp{damente en Oklahoma, construyendo 

(78) lbid., p.p. 55, 56 y 57. 

ESl~ lESlS un DEBE 
SAUR DE l~ B\Sl\DlEGA 
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un oleoducto que conectaba con la costa del Gol fo de -

México y otro que cruzaba el Hlsslssippl hasta los -

grandes lagos, la Shell se convirtió en la gran fuen

te de dólares del grupo Royal Dutch She11 (79) 

1.3.4.4.5. AVANCE DEL GRUPO ROYAL DUTCH SHELL EN AUSTRALIA, SARA
WAK, EGIPTO, RUSIA Y VENEZUELA. 

Durante los <ños que precedieron a la primera 

guerra mundial, el grupo Royal Dutch Shell trat6 de lnE_ 

talarse en todas las reglones1 dentro y fuera del Imperio 

británico. En 1905 creó una subsidiarla en Australia, -

la Brltlsh Imperial Oil, misma que desplazó a la Standard 

011 del mercado australiano de petróleo. En 1909,después 

de las exitosas operaciones en Borneo, penetró en la cos

ta de Sarawak, en la misma isla. 

Se abrieron además'• las producciones de la 

Isla de Trinidad en América, y de Egipto .en .Afrlca del 

Norte, como parte de un plan tendiente~ segurar!~ a.la

flota británica, las más variadas y ubicuas fl.le~tes de --

abastecimiento de petróleo. . . . - . -
)~·:,_·" . . 

Por otra parte, la Royal Dutch;/~~presa gemela 

de la Shell amplió su participaclóne~;.~Jínar negro. En -

1911, los Rothschlld vendieron a la--Ro-yal Dutch la empre

sa Hazout-P ni to, encargada de _su_s Intereses petroleros en

Rusla. Durante el mismo aiici, la Royal Dutch reglstr·Ó las -

siguientes cifras de producción: 1,625,000 toneladas en -

las indias Holandesas, SZ0,000 tóneladas en Rumania, 

500,000 en Bakú y 380,000 toneladas en Grozny, el nuevo -

campo ruso situado en el ángulo norte de la cordillera -

del Caúcaso. 

(79) !bid.' p. 58 
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Por último, el éxito más Importante del perío

do de preguerra por parte del grupo Royal Outch Shell, -

fue la adquisición de la compa~ra norteamericana, Gene -

ral Asphalt, en Venezuela, con ella se convirtió en due

ño de los mejores lotes del lago Haracaibo, el cual re

sultó uno de los campos productores de petróleo más ri -

cos del mundo. El campo Hen" G;ande fue probado en 1914. 

Durante el período 1907-1914 el grupo el tado. -

obtuvo 64 millones de dólares como dividendos (aoJ'.. 

l. 3. 5. BALANCE DE LA INDUSTRIA 

1859 A 1914. 

En términos generales se pueden dlferencJar~n 

los años de 1859 a 1914 un periodo completo de la:~oder

na actividad petrolera y el Inicio de otro,. el ·primero -

corresponde al uso mundial del petróleo como llumlnante

Y el segundo al uso múltiple que como energético empezó 

a adoptarse el petróleo en las embarc.aciones, los ferroca 

rrlles, los automóviles y en algunas industrias. 

En un segundo nivel, se puede plantear el sur

gimiento y desarrollo de dos grandes sistemas de grupos

de capital, uno que tuvo su asiento en ta industria pe -

trolera de los Estados Unidos de América, y otro que se

desarrol 16 en las Industrias petroleras de Rusia, Ruma -

nla, Polonia, Indias Holandesas, Birmanla, Irán, Perú, -

México y Trinidad. 

El grupo hegefll.ónlco en el primer sistema fue -

la .standard .. 011.·Ye~ el segundo se pueden plantear dos sub -

sistemas; uno encabezado por los grupos Royal Dutch, - -

Shel lTranspÓ~t , 'Nobel, Rothsch i Id y Deutsche Bank de Ber-

1 rn, y él .,·'tro, co~formado por un gran número de grupos -

(80).Ib(d.',p;p. 59 y60. 
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de capital de origen Inglés, dlstrlbufdos en diversas -

partes del mundo, y diil que destacaron la Burma 011, la 

A n g 1 o- 1 r a n r a n y la e r a . He x 1 can a de Pe t r 6 1 e o 11 E 1 A g u i 1 a" 

en México. 

La actividad petrolera se constituyó en una de 

las ramas de mayor exportacl6n de capital. Los princi

pales países exportadores fueron Inglaterra, Suecia, -

Francia, Holanda y los Estados Unidos, con anterioridad 

la habían precedido como ramas de exportacl6n de capital 

la mlnerfa y los ferrocarriles. 

En el aspecto de la producción, durante 20 años 

de 1860 a 1880, los Estados Unidos de América produjeron 

un poco más del 90:1; de la producción mundial (ver cuadro 

4), la cual· se consumió en los mismos Estados Unidos, E!:!_ 

ropa y el resto del continente americano. A partir de -

la década de 1880, irrumpe en la escena mundial la pr~-

duccl6n petrolera rusa, que creció vertiginosa e inint~

rrumpidamente hasta los primeros aílos de la década de --

1900, superando incluso a la producción norteamericana, 

sin embargo sólo fue por corto tiempo, ya que a partir -

de 1901 se Incrementó la producción estadounidense con -

los éxitos y las pujantes actividades productivas de los 

estado.s de Cal ifornla, Texas, Kansas y Oklahoma (ver cua 

d ro 3) , 

A _pesar efe los-espectaculares desarrollos de las 

industrias petroleras rusa y norteamerlcana,/los volúme

nes de produ.cci-6~ de 1 ()-erfodo 186:0-:i 900 ~6n )fu~y-.pequeñ:s 
comparados con los actuales. El ;~¡¡¡~¡;~.,d·e :1a·;produccl6n 

petrolera mundial anual de 1900, s~.e~'ut~'~ra,--~con el volQ 

men de dos o tres dfas de la produc-cr6~ mundi-al- eri la ac 

tu<1lidad, 
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Son estas las tendencias o procesos sociales, 

que conectados con otros de tipo nacional y regional, 

hicieron posible el desarrollo de la moderna actividad 

petrolera en México, durante el perfodo 1860 - 1911. 
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CAPITULO 11 

ORIGENES Y DESARROLLO INICIAL DE LA COMERCIALIZACION 

Y REFINACION DEL PETROLEO EN MEXICO, AílOS DE 1861 A 

1900. 

Al igual que en otras regiones del mundo, 

algunas de las sociedades indígenas del México prec~ 

lonlal como la totonaca y la azteca, utilizaron ile -

forma diversa el petr61eo, alcanzando la forma merca~ 

til del trueque, esta forma de comercio evoluclon6 du 

rante el período colonial a la forma dineraria. 

Los principales usos que se dieron al petr~ 

leo en los períodos ~e~alados fueron como pegamento, -

medicamento y como 1 impiador de dientes. La forma en 

que se obtenía el petr61eo fue la de recogerlo direct~ 

mente de las chapopoteras, se desconoce si el mismo 

era sometido a algún proceso de transformación. 

Por último, el alcance del ccimerclo petral~ 

ro en ambos períodos fue local, cuando más regional en 

el período de la colonia. 

La etapa moderna de la acttvldad petro1era 

en Méxi.co, se Inicia casi al mismo tiempo que.en los -

Estados Unidos, sin embargo solo se desarrolla en una 

de sus fases, la relativa a la comercialización. 

La integración de México a la era moderna -

del petr61eo, se hizo asumiendo el país el papel de -

consumidor. En ese sentido México apareció como una -
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región que dependfa de la oferta o producción petrole 
"""'\ 

ra norteamerícana, estableciéndose un primer vínculo 

de dependencia. La contraparte de este fenómeno fue 

la capacidad y disposición de la índustrla petrolera 

de los Estados Unidos para vender sus productos al ex 

terior del pais, desde su propío nacimiento. 

La revolución productiva que sígnificó la 

obtención de petróleo mediante la perforación de pozos 

proporcionó a los Estados Unidos y al mundo entero un 

vasto volÚmen de petróleo que se complementó con la 

producción masiva de lámparas. De esa manera la deman 

da de productos petroleros dentro y fuera de los Esta

dos Unidos, pudo ser satisfecha con la producción p~ -

trolera de ese país. 

La cxportacíón de productos petroleros en 

los Estados Unidos tardó síete año;, a partir de su n~ 

cimíento1 en ser tan 

de estos productos. 

importante como la venta interna 

Desde 1866 L:is ventas internas y 

la exportación fueron fundamentales para el desarrollo 

de la industria petrolera norteamericana. El principal 

puerto de exportación petrolera era Nueva York, a él -

acudfan compradores de diversos países de diversos co~ 

tlnentes, uno de ellos, fue el comerciante español radi

cado en el puerto de Tampíco, Angel Saínz Trápdga que -

íntrodujo por primera vez en México productos petroleros 

norteamericanos. De esa manera se ínició la vinculación 

de una región consumidora mexicana,y la producción petr~ 

lera norteamericana, instaurándose nuevos procesos de re 

producción capital lsta en Méxíco. Este tipo de vlncul~

clón duró aproximadamente 25 años. 
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Paralelamente durante esos años, el amplio 

e intenso proceso de reproducción capital is ta de la -

industria petrolera norteameriéana, creó las condici~ 

nes para la formación de un monopolio al Interior de 

la misma, que se hizo extensivo al exterior. El gr.!!_

po monopólico fue el denominado Standard 011, y las -

tácticas que utilizó para lograr la concentración y 

centralizaCión del capital petrolero, fueron el CO,!!._

trol de los distintos modos de transporte del petróleo, 

así como de su proceso de refinación. 

La rápida centralización y concentración de 

capital petrolero por parte de la Standard Oíl en los 

Estados Unidos, permitió a ésta, no solo exportar mer 

cancías, sino también capital. Es a partir de 1880, -

que la Standard Oíl inicia estos procesos, alcanzando 

su punto más alto durante el período 188S-T895. Para 

lograrlo, conformó una organización internacional de 

distribuidore~, además inició la construcción de refl 

nerías fuera de los Estados Unidos, en Rumania, en él 

continente europeo y en algunos países del continente 

americano como fueron Cuba y México. 

En el Canadá donde se había desarrollado una 

industria petrolera completa, es decir una Industria 

que incluía la producción, transformación y comerciali_ 

zación del petróleo, la Standard 011 adquirió la empr!::. 

sa más importante de la misma, tomando en--consecuencia, 

el control del conjuntCI. 

La exportación de mercancías y e.apita! por -

parte de la Standard 011, fue también una avanzada sól.!_ 

da del potencial de exportación de los capitales petr~

leros norteamericanos, sin embargo también hubo manl -

festaclones de audacia, constancia y romanticismo por 
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parte de aquel sistema, uno de esos casos fue el de 

los ingenieros norteamericanos Samuel Fairburn y 

George Dickson que durante seis años,de 1880 a 1886, 

desplegaron esfuerzos para construir una refinería 

en el principal puerto de Héxlco; el de Veracruz. 

Esta reflnerfa comenz6 a funcionar en 1886. 

El logro de los Ingenieros norteameric!!_

nos fue absorbido por la Standard DIJ. En 1887, la 

filial de este grupo, la Waters Plerce 011 Company, 

adquirió la ref lnería y la integr6 a otra que había 

construido en el mismo lugar. 

En México, Veracruz era el principal puer.. 

to m~rítimo del país, pero sobre todo era la entrada 

a la reglón central del mismo, incluyendo las ciuda

des de México y de Puebla. De ahí la Importancia de 

in~talarse en esa población. Durante nueve años 1 de 

1887 a 1896,la refinerfa de la l?aters Plerce fue la 

única que operó en el país. 

El desarrollo ferrov lar lo provocó mayor -

comunicación e integraci6n económica en el país. Ad~ 

más generó una mayor demanda de productos petroleros, 

lo que Indujo a la Waters Picrce a construir una re

finer1a de mayor capacidad que la de Veracruz, y ade 

más situada en un lugar estratégico en términos ec~

nómlcos y geográflcos,como fue el caso de la región 

de Tampico. En 1896,la empresa puso en operaci6n la 

nueva refinería, con el lo, la Waters Pierce se cons~-

1 i d ó corno e 1 proveedor na ci o na 1 de productos pe t ro 1 ~ 

ros en México, hasta f lnales de la década de 1900. 
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En sfntesls 1 se puede plantear que la activ.!_ 

dad petrolera en Méxlco 1 fue adoptando con precisión -

las modalidades de desarrollo que tomó la industria -

petrolera norteamericana, primero en la etapa de li

bre desarrollo, después en la fase monopól ica,y por -

último 1 en el período de desintegración del monopolio 

y surgimiento, desarrollo y reacomodo de diversos gr~ 

pos de capital petrolero 1 en los Estados Unidos y otras 

regiones del mundo. 

Por otra parte una serie de obstáculos e -

Insuficiencias relacionados con el volamen de capital 

y el acceso a los mercados nacional e internacional,

impidleron durante ~O años, de 1860 a 1900, que surgl~ 

ra y se desarrollara la actividad extractiva del petr~ 

leo en México, además 1 el capital petrolero norteameri 

cano, no estaba en condiciones ni en interés de expo~ -

tarse en la forma de actividad extractiva a México u 

otros países. El capital que se interesara en desarro 

llar esta actividad en el país, debería ser voluminoso 

y estar amplia y sólidamente relacionado con un merc~

do fuerte. 

Todos 1 os 1 n ten tos_ rea 1 iza dos en Méx leo en 

ese sentldo,-·fracásaron.por no cóhfáíc'on·estas··ca·ra~ 

terfsticas~ ello a pesar de1 apoyo que el estado meki 

cano brindó en _sus -distintos gobiernos, 
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Hasta 1901 el único grupo"de capital P.!:.· 

trolero que se mantuvo en reproducción permanente, 

por sus vínculos con la industria petrolera norte!!_ 

mericana fue el de la Waters Pierce Oil Company, -

mismo que integró asalarladamente a los dos prim~

ros contingentes de trabajadores petroleros del P!!_ 

is, uno en el puerto de Veracruz y otro en el de 

Tampico. 

Los antecedentes del explosivo creclmie~ 

to urbano.que experimentó el puerto de Tampico d~

rante el período di; 191Sa1930 1 se localizan en la -

Instalación de la refinería de la Waters Pierce en 

1896. 

2. 1 ORIGENFS Y DESARROLLO DE LA MODERNA COHERCIALIZA
CION DE PETROLEO EN HEXICO. 

En 1861, cuando el petróleo de los primeros 

campos petroleros de Pennsylvania, 1 legaba al puerto -

de Nueva York para ser vendido a los agentes de los -

capitales ingleses y de otras nacionalidades, un come!:_ 

ciante español de nombre Angel Saínz Trápaga radicado 

en el puerto mexicano de Tampico, al regresar de un -

viaje por Europa, había observado la generalización 

del uso de quinqués y kerosene para lluminar,y había 

detectado que estos productos se importaban de los Es 

tados Unidos. Todo ello le hizo planear y animarse p~ 

ra introducir artículos petroleros norteamericanos en 

México, dado e1 éxito que tenían en Europa y sobre todo 

dada la mayor cercanía del punto de exportación con el 
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futuro centro comprador. Así los planes, cuando el s~ 

ñor Sainz Trápaga hizo escala en Nueva York, compró m.!_ 

les de lámparas para iluminar, de las denominadas qui!!_ 

qués, a~T como barriles de kerosene (1) mismos que -

tra~sportó al puerto de Tampico. 

Por esos años, Tamplco al Igual que los -

puertos dé Veracruz y Hazatlán; eran lug~res estratég.!_ 

cos para desarrollar la- vida económica y política del

pafs, pues la cap.taclón de ingresos por la vía de los

Impuestos, aplicados a los productos que salían y entrE_ 

ban a través de los puertos mexicanos, principalmente -

el de Veracruz, constituía la base de sustentación eco 

nómica de los gobiernos naciónales (2). 

Veracruz, Tampico y Mazatlán, además de pu~ 

tos, eran centros de distribución comercial, que abarca 

ban zonas muy extensas del territorio mexicano. Tampl

co aprdvislonaba a San Lul~ Potosi, Zacatecas, Aguasca-

1 lentes, Durango, Coahui la , Nuevo Léon, la.Huasteca Ve

racruzana, Guanajuato y Querétaro (3). 

De ahí que el proyecto del señor Angel Saínz, 

rebasaba el consumo de los 4,000 habitantes que en ese -

año tenía Tampico,ampl iándose al de los estados y regio

nes que constituían el área de distribución comercial -

del puerto (4). 

(1) Henéndez Gabriel Antonio, Ooheny El Cruel, Ediciones Bolsa Mexi
cana del Libro, S.A., México, D.F., 1958, p. 17 

(2) López Cámara Francisco, La estructura Económica y Social de Mé
xico en la Epoca dela Reforma,• siglo XXI Editores, México, D.F.-

1967, p. 110. 
(3) !bid., p.p. 23 y 129. 
(4) lbid .• p. 123. 
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La necesidad social de Iluminación en México 

y en la región comercial de Tampico en particul¡¡r, se -

encontraba insatisfecha por esos años,salvo entre las -

familias más ricas y poderosas que importaban aceite de 

esperma de ballena. Por ello,el Sr. Saínz rrápaga I~ -

g~ó vender rápidamente todas las mercancías importadas, 

lo que le hizo decidir, transportar permanentemente de -

Nueva York a Tampico,barrlles de kerosene y lámparas de 

llumlnación (5). 

A partir de la importación permane~te de p~~ 

duetos petroleros norteamericanos, el sr. sarnz' li:>gr6 -

satisfacer y controlar Ja demanda de los productos en -
. '." ' 

el norte y centro de México, establ•ciéndos~~co~o un ca 

pital en pe~manentc reproducción o acumulación. 

Si el Sr. Sáínz 1 legó a tener trabajadores -

a5alariados en su bodega y tienda de Tamplco, esos tr~

bajadores- constituyeron el primer contingente de trab~

jadores petroleros de México, sin embargo el tema requl!:_ 

re una mayor Investigación: 

2.2. EXPORTACION DE CAPITAL PETROLERO MONOPOLICO DE LOS -
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA A MEXICO,E INTEGRACION ASA
LARIADA DE LOS PRIMEROS CONTINGENTES DE TRABAJADORES 
PETROLEROS MEXICANOS. 

La capacidad e interés de exportar capital por 

parte de la industria petrolera norteamericana, se manife! 

taron en la década de 1880 1 y esta función al igual que la 

exportación de productos petroleros fue controlada por el 

grupo Standard 011, que se consolidaba como el grupo mon~ 

pól ico de,' la Industria petrolera norteamericana. 

(5) Op'.'clt,¡ Menénd~z Gabriel Antonio, p.p. 17 y 18. 



• ... 

- 9 2 -

Fue desde 1880 que la Industria petrolera no.!:_ 

teamericana manifestó sus posibilidades de exportación 

de cap ita 1, durante ese año los ingenie ros nor teamer i ca 

nos Samuel Falrburn y George Dickson, asociados en la -

empresa "Compañía Mexicana de Petróleo", iniciaron la 

construcción de una refinería en el puerto de Veracruz, 

la cual fue terminada y puesta a funcionar en 1886, con 

una capacidad de procesar 400 barriles diarios de petr~ 

leo, el nombre comercial de los p·roductos fue "El Aguj_

la" (6). Los datos hacen suponer que el volúmen de c!!.

pltal de los Ingenieros era muy reducido, sin embargo -

suficiente para poner a funcionar la refinería, y co~ -

vertirse en los pioneros de la actividad en México. El 

control de esta refinería por parte de los ingenieros -

fue muy breve, en 1887 fue adquirida e integrada en su 

funcionamiento a una refinería vecina, perteneciente a 

la \.laters Pierce Oíl Company (7). 

En 1887 había además de la \.laters Plerce 

otras dos empresas que se proponían ref lnar petróleo, -

una era norteamericana y se denominaba J.Findlayand Co~ 

pany y la otra era mexicana y se denominaba Compañía -

Martíñez; parece ser que ninguna de las dos prosperó. 

Algo que es importante destacar es el apoyo que el g~ -

bierno norteamericano manifestó a la \.laters Pierce 011 

Company en estas actividades (8). 

(6) Datos tomados de los autores Alonso González Francisco, Histo
ria y Petróleo, Ediciones El Caballito, México, D.F.,1972, -
p.p. 135 y 136 y Petróleos Mexicanos, El Petróleo, México, --
D.F., 1976, p. 56. 

(7) Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo del Gobierno de -
México, Boletín del Petróleo, Vol .VI, Jul lo-Diciembre de 1918, 
p. 17. 

(8) Meyer Lorenzo, México y los Estados Unidos en el conf I icto pe
trolero (1917-1942), El Colegio de México, México, D.F., 1972 
p.p. 53 y. 54. 
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La instalac16n de la Waters Plerce en Vera 

cruz durante 1887, fue la conclusión de una serie de -

gestiones que Henry Clay Pierce presidente de la empr~

sa, había Iniciado en 1885 en Tamplco con el recién ele_s 

to pres idcnte de la Cámara de Comercio del puerto; Angel 

Saínz Trápaga, pionero y próspero comerciante de produ_s 

tos petroleros en la región. El resultado de la entre

vista Plerce-Saínz Trápaga se desconoce, después de ella 

Plerce se entrevistó con los gobernadores de los estados 

de San Luis Potosí y Vcracruz, entidades en las que pr~ 

yectaba instalar refinerías de petróleo. Con el Gobe.i:..

nador de San Luis Potosí suspendi6 negociaciones dado -

que exigía a su parecer, una cantidad de dinero muy el~

vada. Por el contrario, los hechos posteriores Indican 

un entendimiento con el Gobernador de Vcracruz. 

La refinería que construy6 y puso en oper~ -

cl6n la Waters Pierce en Veracruz durante 1887, tenía -

una capacidad para destilar 500 barriles diarios de p~

tróleo (9) que sumados a los 400 de la refinería de los 

Ingenieros Falrburn y Dlckson resultaba una capacidad 

para procesar 900 barriles diarios de petróleo~ 

Algunos autores como Lorenzo Heyer, Petróleos 

Hex !canos y Harvey O' Connor- sos ti en-en que la-e~pres~ W~
ters Plerce 011 Co. fue una filial queia_StandardcOll -

formó para operar en Héxico (10) •. La Standa_rd 011 inició 

actividades de refinaci6n y comercial lzaclón de petróleo 

en América Latina en 1882, Instalando una refinería en -

La Habana, Cuba (11). La actitud beligerante que adoptó 

(9) Op. Cit., Petróleos Mexicanos, p. 57, 
(10) Op.Cit.,Meyer Lorenzo,p.14, Op.Clt. ,Petróleos Hexlcanos,p.59 y 

O'Connor Harvey, Crisis Mundial del Petr6leo, Ediciones y Dlstri 
buciones Aurora, Caracas, Venezuela, 1962, p. 35. -

l I 1 ) Op. C i t., O' Con no r Ha rvey, p. 60: 
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el gobierno porfirlsta hacia la Waters Pierce durante -

los últimos diez años de su gestf6n gubernamental, CO!!_ 

firman la dependencia de esta empresa con la Standard 

o¡ 1. 

Ubicada en el principal centro de distrlbuci6n 

comercial de Héxl~o, la Waters Pierce empez6 a satisf~

cer las necesidades de productos petroleros de la zona 

de Veracruz, en la ciudad de México y en general del 

centro del país. 

La libertad con que se moví6 la Waters Pierc~ 

en el territorio nacional, se explica por el apoyo expll. 

cito que recibió del gobierno de su país, así como por 

la polrtica del Estado 1 ibera! mexicano, de no enfrenta 

miento con el gobierno de los Estados Unidos y los cap! 

tales que protegía. 

Se supone que la demanda de productos petrol~

ros de la región de Tampico, siguió siendo satisfecha -

con los productos que importaba el señor Saínz Trápaga 

de los Estados Unidos, sin embargo parece ser que las -

actividades de este comerciante, no fueron suficientes 

para satisfacer el alto crecimiento que la demanda re -

gistró en la década de 1890. 

Durante este período, México reglstr6 un cree! 

miento económico fuerte, que se manifestó en las actlv.!. 

dades .textiles, mineras, ferroviarias, comerciales y f.!_ 

nancieras, bajo el amparo del gobierno porfirista y el 

impulso del capital foráneo. Este crecimiento demandó 

insumos y sobre todo energía e Iluminación, en la lndu~ 

tria, los ferrocarriles y las áreas urbanas que crecían. 

La demanda de iluminación, básicamente era satisfecha -

con la producción de la refinería de la Waters Plerce -

en Veracruz, y la demanda "de energía se satisfacía -

con carbón proveniente de los Estados Unidos e lngl~-

terra. La refinería de la Waters Pierce incrementó 

progresivamente su capacidad de elaboración de productos, 
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así como la diversi íicaci6ñ de los mismos (12), sin embar 

go las modificaciones fueron insuficientes para satlsfa -

cer la creciente demanda de productos petroleros. Ante -

esta situación, la Waters Plerce decidió instalar una r!:_

finería de mayor capacidad que la de Veracruz y que además 

estuviera sft,,ada en otro lugar estratégico. El lugar es 

cogido fue Arbol Grande, situado en los límites de los ac 

tuaies municipios de Ciudad Madero y Tamplco. 

La refinería se construyó y entro en operación -

en el año de 1896 1 y su capacidad de destllac16n fúe de 

2j)OO barriles diarios de petróleo (13), el doble de l_a de 

Veracruz. 

A partir de 1896 la Waters Pierce Oil contaba ~ 

con dos refinerías en dos centros distribuidores del paf~ 

y con una capacidad total de destilar 3,000 barriles di!-

rios de petróleo importado de los Estados Unidos. Dé 

acuerdo al esquema de los puertos importantes del pafs y 

las zonas 'de influencia que les correspondían,- s-Clró- qije-d! 

ba el puerto y la región de Mazatlán, sin cubrir su dema.!!. 

da de productos petroleros. 

Es probable que la demanda de Iluminación de las 

zonas norte y centro del país, haya sido cubierta por las 

refinerías de la Waters Pierce, sfn embargo quedaba-_lns!

tisfecha la demanda energética de los ferrocarrl les; las 

propias empresas ferroviarias lo resolverían algunos-años 

después. 

El gobierno porflrista permitió la lnstalacl6n y 

operación de la refinerfa de Arbol Grande 1 po~ la nlcésidad 

(12) Op. Cit., Alonso González Francisco, p. 136 y De la Peña Sergio, 
La Formación del Capitalismo en México, Siglo XXI Editores, S.A. 

México, D.F., 1977, pp. 205 y 210. 
(13) Op. Cit., Petróleos Mexicanos, p. 57. 
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econ6mlca -.y social· que requería cubrir con sus productos, 

y además porqui significaban lngjesos fmportantes 1 1os -

impuestos aplicados al petr61eo norteam_ericano import!-

do ( 14). 

Cabe destacar además, que las dos refinerías de 

la Waters Pierce,contribuyeron al proceso de concentr!

ci6n de población y desarrollo urbano de los puertos de 

Veracruz y Tamplco, en especial de este Gltimo~ Con 

ellas aparecen por primera vez en la historia del país 

los primeros contingentes de trabajadores petroleros -

asalariados, calculados en un nGmero de 300 en total, -

100 en Veracruz y 200 en Tampico. 

Durante 40 años, de 1860 a 1900, los voluminosos 

yacimientos petroleros de México permanecieron ocultos 

bajo tierra, a pesar de los numerosos Intentos por loe! 

1 Izarlos y explotarlos. Emprender estas actividades r~ 

quería grandes volGmenes de capital y conexiones sólidas 

con el mercado internacional Je petróleo, aspectos que 

no tuvieron lo~ capitale5 nacionales y foráneos que i~ 

tentaron extraer y comercial izar el petróleo mexicano. 

El grupo de capital que podía afrontar exitosamente e~

tos requer im i en tos, 1 a Standard O i 1, mantenía una po lJ..-

t i ca de no explotar yacimientos petroleros fuera de los 

Estados Unidos. Esta política permaneció hasta los lni 

cios de la década de 1900. 

(14) Rlppy Heril í, El Petróleo y la Revolución Mexicana, Problemas 
Agrícolas e Industria les de México, Vol. VI, No. 3, Jul lo-Ago~ 
to-Septiembre de1954, pág.79. 
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2.3 LOS PRIMEROS TRABAJOS DE EXPLORACION Y RECOLECCION DE 
PETROLEO EN MEX 1 CO, DURAtlTE LOS AllOS DE 1860 A 1900. 

Un año después que Edwin L. Drake hiciera br2_

tar petróleo en Pennsylvania, en las orillas de la Clu 

dad .de México, el Ingeniero mexicano Antonio del Casti

llo obtenla petról~o, sín embargo la cantidad no fue -

suflci~nte para sostener un ciclo de reproducción de -

capital. 

La exploración y recolección de petróleo en -

México, fue casi simultánea al inicio de la Industria -

petrolera norteamericana, sin embargo el volQmen y la 

calificación del capital, así como la imposibilidad de 

competir con los precios del petróleo norteamericano,

fmpldleron la consolidaéión de una fridustria extract!

va d~ petróleo en los finales del siglo XIX en México. 

Los esfuerzos de exploración fueron desplegádos 

en su mayoría por nacionales, destacando el caso del Sr. 

Adolph Autrey de procedencia norteimerlcana¡ que s• exi 

lió voluntariamente en México, y por no mantener nexos 

económicos con el exterior, se le consldcrá como un na

cional más. 

Los únicos esfuerzos realizados por capital f2_

ráneo, fueron de dos compañías fnglesas, y un capitán -

de barco norteamericano, las primeras eran instrumentos 

del gobierno británico en su objetivo de encontrar yac! 

mientos petroleros, que le permitieran asegurar a lngl!!_ 

terra, petróleo para su consumo y comercio y el segundo 

fue una manifestación de la audacia capitalista. 

Desde 1860 se intentó obtener petróleo en terr! 

torio nacional. Entre ese año y 1862, e.1 Ingeniero -

de minas Don Antonio del Castl l lo logró obtener petrdleo 
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en el cerro del Tepeyac (actualmente parte de la Cd. de 

México), sin embargo, parece ser que no pudo darle con

tinuidad econ6.mlca al hallazgo (15). 

En 1863, cuando se iniciaba la guerra del 

ejército popular 1 que encabezaba el Presídente Juárez 

contra el ejército francés y las fuerzas conservadoras; 

que unidas sostenían a Haximi 1 iano de flabsburgo, se re~ 

llzó el primer esfuerzo por exportar petróleo nacional a 

los Estados Unidos. El Sacerdote Manuel Gil y Sácnz de~ 

cubrió Jo que llamó Hina de petróleo de San Fernando, -

cerca "de Tepctitlán, en el estado de Tabasco; entusiasma 

do, decidió envasar diez barriles de petróleo que recogió 

de las chapopoteras del lugar y los embarcó en San Juan -

Bautista (hoy V 11 lahermosa) hacia Nueva York. 

A pesar de que el producto era de a 1 ta ca 11 dad 

y por lo tanto podría compararse con el petróleo norteam~ 

rlcano, su venta no pudo real izarse, ya que en ese tiempo 

el mercado petrolero de aquel país.1se hallaba saturado y 

los precios del producto habídn bajado a mínimas cantida

des, llegando a costar en 1861,un barril de petróleo cr.!:!_· 

do, 10 centavos de dóldr (16). 

La Iniciativa de Gil y Saénz no fue conocida -

en el país, quizás por la situación de guerra que se vl -

vía. Sin embargo, 1864 y 1865, fueron años de intensá -

actívídad exploratoria decpetróleo, a tal grado que el 

gobíerno monárquico de Maxlmil iano, reglamentó estas a_s -

tividades, obligando a los interesados a pedir la conc~ 

slón (cesión de derechos por parte del gobierno) para -

poder explotar petróleo y otras substancias que no fue-

(15) Op. Cit., Henéndez Gabriel Antonio, p. 18. 
(16) Lavín José Domingo, Petróleo, Archivo del Fondo 63, 64, 65, Fo!!. 

do de Cultura Económica, H~xico, D.F., 1976 p.p. 13 y 14! 
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ran metales preciosos (17). Este mecanismo jurídico 

fue una herencia de la colonia que result6 útil al nue

vo gobierno y con base en él, se otorgaron numerosas 

concesiones para explotar comercialmente el petróleo 

que se encontrara, las cuales se ejercieron durante los 

años de 186~, 1865 y 1866, algunas de ellas fueron las 

siguientes: En 1864 el Ministro de Fomento otorgó perm.!. 

so para explorar y explotar unas chapopoteras denomin~

das chapacao, ubicadas en el munlcip!o de Pánuco, Ca!!. -

tón de Ozuluama, en el estado de Veracruz, en 1865 se -

d ió una autorización semejante a 1 Señor l ldefonso López 

para la exploración y explotación petroleras en San J~

sé de las Rusias, hacienda ubicada en el Distrito Cen -

tro de Tamau 1 ipas. Durante el mismo año de 1865 denu!!.-

ciaron las chapopotcras de ta Hacienda de Chapopote en 

la margen izquierda del Rlo TJxpan en et Cantón de TÚ! 

pa11, Veracruz, ast como las de Tamelul en el Cantón de 

Tantoyuca, y las de ta Laguna de Chila en la margen iz 

quierda del Río Pánuco, Cantón de Ozuluama, Estado de 

Veracruz. 

En la memoria del gobierno central correspo!!_-

dlente al ramo de fomento de 1866, figuran las denu!!. -

cias de varias chapopoteras en el Cantón de Tantoyuca¡ 

otras en Temapache, San Marcos y Tanhuijo en el Cantón 

de Túxpan¡ otras en las márgenes del Río Espinal en. el 

Cantón de Papantla, en Coapiyola, junto al RTo Coatza -

coalcos, Cantón de Minatítlán¡ en la Hacienda de los A.!. 
magres y en Sayula, Cantón de Acayúcan, todos estos lu

gares en el Estado de Veracruz¡ en Chapopote, cerca de 

Aldama, Tamaullpas y en los Estados de Tabasco y Chia -

pas 

(17) 
(18) 

( 18) . 

Op. Cif., Petróleos Mexicanos, p. 56 
Escrito de Joaquín Santaella, Secretaría 'de Industria, Comer 
cio y Trabajo, Boletín del Petróleo, Vol. V., Enero-Junio de 
1918, Héx 1 co, O. F. , p. 131. 
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Es probable, ya que no se conoce In ormaclón -

que señale lo contrario, que estas concesion s hayan re 

sultado fracasos económicos. 

En 1868 en el inicio del penúltimo perfodo pr.:_ 

sldenclal de Benito Juárez, hizo su aparición activa el 

Doctor Adolfo Autrey emigrante de nacional !dad norteam.:. 

ricana, pero de origen Irlandés, que se había exiliado 

voluntariamente de los Estadós Unldos,al quedar lnconfo.!:_ 

me con el resultado de la güerra civil en ese país. 0.!:!_

rante casi veinte años se dedicarla a explorar y exp12~ 

tar las chapopoteras de la región de Papantla, Ver., y 

en ese mismo año de 1868, real izaría trabajos de expl2-

ración en un lugar llamado Cougas, que después sería co 

nacido como Furbcro, situado cerca 'del poblado de Papa~ 

t 1 a. 

Al año siguiente, en 1869, se formó en In Ci.!:!,

dad de México~la "Compailía Explotadora del Golfo de Mé

xico". Esta empresa se integró con varios comerciantes 

mexicanos y el propio Doctor Autrey,,y tuvo como objetivo 

aprovechar las exploraciones real izadas un año atrás 

por el norteamericano. Para ello se perforó un pozo a 

37 metros de profundidad, el cual rosultó Infructuoso 

( 19) . 

La empresa se deshizo y con el lo se enterr6.-

por más de 10 años, la creencia de que en México había 

petróleo. Sin embargo, Autrey volvería a Insistir con 

éxito pasajero, años después. 

Algunos investigadores como Gabriel Antonio -

Menéndez, Francisco Alonso González y el propio gobie.!:_

no de México, mencionan dos experiencias petroleras en 

(19) Gobierno de México, El Petróleo de México, Reedlción de la Se
cretaría del Patrimonio Nacional, México, D.F., 1963 p. 10. -
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el país durante la década de 1870 a 1880. Una de ellas 

ocurrió en el año de 1876 y probablemente se extendió a 

1877: el personaje fue un capitán de marina norteamerl

cano, quien en uno de sus viajes arribó al puerto de -

Túxpan, en Veracruz. Este lugar estaba rodeado de nume 

rosas chapopoterasJy de ellas obtuvo petróleo que llevó 

a su país y vendió. Entusiasmado con el éxito, el capl 

tán organizó una empresa que se trasladó a la región de 

Túxpan y en dos predios, los denominados Chapopote de -

Núñez y Cerro Viejo, comenzó a extraer petróleo. Con el 

propósito de transformar el elemento que se obtenía, 

instaló una pequeña refinería en una Isla del Río Tú~-

pan, y llegó a obtener kerosene. 

ta empresa no alcanzó el desarrollo necesario 

para cubrir sus gastos,nl el capitán logró atraer din~ 

ro de otros capitalistas, ante esta-situación, el-mar! 

nero entró en una profunda depresión pslcólóglca que 

lo llevó al suicidio. 

La otra experiencia se refiere a los trabajos 

exploratorios realiza?os por él Señor José Haría Ostos1 

al parecer sin mayor tras_cendenda (20) • 

. <El) °'-Caño de 1881, durante la gestión gubern!!_ 

mental del General Hánuel González, amigo de Don Porfl 

rlo-DTaz,;vuelve a manifestarse con su perseverancia -

petrolera el Doctor Adolfo AutreyJal tomar posesión de 

una mina de petróleo a la que denominó "La Constancia", 

en la misma zona donde años atrás, él y otros empres!!_

rios habfán realizado trabajos de exploración. Comen

zó a extraer petróleo e instaló una pequeña planta r~

flnadora para obtener kerosene, probablemente de alta 

calidad, ya que en Agosto de 1882 se le otorgó un di-

(20) Op. Cit., Gobierno de Héxico, p. 11, 
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ploma en la primera exposición.industrial ~e Querétaro.

No se conocen con precisión los resultados que obtuvo el 

Sellor Autrey hasta 1684, el caso es que el 28 de julio -

de ese allo, celebró un contrato de asociación con el Sr. 

Ignacio Huacuja, a fin de explotar su mina. El desarr~-

1 lo de esta asociación, hace pensar que a pesar de haber 

logrado extraer, refinar y distribuír productos petrol!

ros, estos no fueron en la cantidad suficiente para co~

tínuar y crecer en la actividad petrolera; la venta de -

la mina "La constancia" a la recién formada compañia In

glesa "London Oíl Trust", así lo confirma (21). 

Algo parecido pero por motivos diferentes suce -

díó con el Doctor Simón Sarlat Nova, Gobernador del Est~ 

do de Tabasco dúrante un 1 argo periodo ( 1873-18911), e 1 -

cual fue interrumpido en numerosas ocas iones por l ice~ -

cías y actividades electorales. En el año de 1883, este 

personaje se asoció con el Licenciado Scrapio Carri 1 lo y 

otras personas más, a fin de iniciar trabajos de explot~ 

ción petrolera en varías chapopoteras ubicadas en la z~

na de Macusp.1na, Estadc de Tabasco. Algunas de el J¡¡s ya 

habían sido exploradas por al Sacerdote Gil y Sáenz, vei!!_ 

te años atrás. El capital inicial de la empresa tenía un 

valor de un millón de pesos, y éste se colocó prlncipa_!_

mente entre los comerciantes de San Juan Bautista; Sarlat 

Nova viajó a los Estados Unidos durante sus licencias de 

Gobernador, para traer equipos de perforación modernos. 

Con ellos se efectuaron varias perforaciones a -

poca profundidad, obteniendo producción para la cual 

"fa 1 tó mercado" {22). 

(21) Op._Clt.,Lavín José Domingo, p.p. 22, 25 y 26. 
{22) lbld., Lavfn José Domingo, p.p. 16 y 19. 
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Otra compañía que perforó pozos hasta de 17~ -

metros de profundidad, en los alrededores de Hacuspana, 

entre San Carlos y Tortuguero, fue una denominada Díaz 

y Sala, el petróleo encontrado fue de buena cal ldad -

aunque en cantidades pequei\as (23). 

No es exacto que faltara mercado en México p~

ra los productos del petróleo, lo que pasaba realmente 

era que los centros consumidores del kerosene, es decir, 

las grandes y medianas ciudades se encontraban en el -

centro y norte del país, y apenas se estaban construye~ 

do las vías ferroviarias que comunicarían a estas ciuda 

des y al resto del territorio. Por ello, reglones con 

población dispersa e incomunicada se encontraban casi -

completamente aisladas del resto del país, sin embargo 

ese ob5táculo podía haberse superado con el transporte 

m.;irítlmo, lo que no podían superar eran los predos del 

petróleo norteamericano. 

Los Intentos real Izados por n~cfonales para e~ -

plotar comercialmente petróleo mexicano, fueron continu.!!_ 

dos entre 1885 y 1886 por las compañías inglesas "london 

Oíl Trust", organizada por Cecil Rhodes y la "Hexican --

011 Corporation" respectivamente. Ambas empresas oper~

ron en la región de Papantla, donde agotaron sus capit.!!_

les sin haber obtenido resultados adecuados para contl-

nuar trabajando; sin embargo, mantuvieron arrendados por 

(23) Vlllarello Juan D., Apuntes sobre la Reglón Petrolífera Tabasco 
Chiapas, publicado en Secretaría de Fomento, Colonización e In
dustria, Boletín del Petróleo, Vol. 11, Julio-Diciembre de 1916 
México, D.F., p. 10. 
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mucho tiempo más los terrenos (21¡), E 1 fracaso de es -

tas compañías se debió fundamentalmente a la insuf iclen 

cla con que acometieron la exploración petrolera, ya 

que si hubiera sido mucho mayor el esfuerzo, hubieran -

descubierto los yacimientos de Poza Rica, cercanos a la 

zona en donde operaban. 

Para descubrir los yacimientos petroleros de -

México, se necesitaba de un gran volúmen de capital y -

para explotar estos yacimientos, se requería del apoyo -

gubernamenta) 1 y de la existencia de vías de comunicación 

y puertos de embarque, si no existían, había que constr.!!_ 

!rlos, asimismo era necesario tener los recursos y ap~ -

yos para enfrentar la competitividad de los precios p~ -

troleros que manejaba la Standard Oi 1. 

En Septiembre de 1896, los hermanos López, pr~ 

pietarlos de la Hacienda de San José de las Ruslas, Es

tado de Tamaullpas, arrendaron su propiedad al señor -

o:c:s.w. Scott, para que real izara trabajos petroleros. 

El 25 de enero de 1897, el contrato fue traspasado a la 

Mexican-Texas Petroleum and Asphalt Company y ista lo 

mantuvo hastíl el 16 de mayo de 1911¡, fecha en que se 

traspasó a la Compañía de Petróleo "La Corona", S.A., -

y fue el la quien realmente exploró y explotó las chap~

poteras del lugar (25), 

A pesar del fracaso de las compañías inglesas 

en la zona de Papantla, hecho que determinó durante al
gunos años la creencia de que en Mixlco no habla petr§-

(25) 

Ordóñez Ezequiel, El Petróleo en México, publicado en la Revls 
ta Mexicana de Ingeniería y Arqultectüra, México, Empresa Edi:-
torial de Ingeniería y Arquitectüra, 1932, p. 38 -
Secretarla de Fomento, Colonización e Industria del Gobierno 
de México, Boletín del Petróleo, Vól. 11, Julio-Diciembre de 
1916, México, D.F., p.p. 258 y 259. 
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leo en grandes cantidades, se realizaron algunas tra.nsa~ 

ciones con fines petroleros como la anteriormente expuei 

ta. 

El desarrollo ferroviario de H~xico, dura~te los 

Gltimos veinte a~os del Siglo XIX y los p~imeros diez del 

Siglo XX, abrió nuevas posibilidades para la vida social 

en general del país; una de esas posibilidades fue la for 

mación de una industria petrolera basada en la extracción 

de petróleo nacional. Hientras esto sucedía, la demanda 

petrolera del país, así como el gobierno porfirlsta se -

tuvieron que conformar con la producción que les ofrecía 

la Waters Pierce Oil Company, es decir la Standard Oíl. 
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CAP 1 TUL O 111. 

EXPLOTACIOH DEL PETROLEO NACIONAL, CONFORHACION DE LOS 

PRIMEROS GRUPOS DE LA BURGUESIA PETROLERA EN HEXICO Y 

CRECIMIENTO DE LOS CONTINGENTES DE TRABAJADORES PETRO

LEROS, AílOS DE 1900 A 1911. 

3. 1 TRANSICION DEL USO HISTORICO DEL PETROLEO, DE ILUHINANTE A 
ENERG[TICO. 

Los años de 1900 a 1911 en la industria petral! 

ra mundial fueron de transici6n en cuanto al uso social 

del petr61eo, de ilúminante empezó a convertirse en ener 

gético. Desde 1880 el kerosene principal derivado petr.!?. 

lero, comenz6 a enfrentAr la competencia del que sería -

su sustituto en la funci6n social de iluminaci6n; la 

electricidad. De ahí que los capitales petroleros prom2 

vieran la investigación de los usos que se les podría 

asignar a los distintos derivados del petr61eo. 

La utilizaci6n de algunos derivados petroleros 

en el movimiento de los ferrocarriles y los barcos, y s2 

bre todo la aparlcí6n de los autom6vl les, con sus motores 

de explosión en base a gasolina, conllevaron la sustit~

ción del carbón y el vapor por el fuel oll, el combust§_

leo, la gasolina y el diesel como energéticos. 

En 1899, el 58% del petróleo que se refinaba en 

los Estados Unidos se utl 1 Izaba para obtener kerosene, en 

1920 solo se utilizaba el 12.7% 

Los.tr,i,1sportes v la !ndustrra~vlv'.ffr~n una rev.!?_ 

lución energético-Industrial, que: tuvo como e.lementcis 
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principales la sustitución de los elementos energéticos 

ya mencionados, así como la de los motores primarios m2 

vidos con vapor por los motores de explosión y eléctri

cos. 

La idea fundamenta 1 de 1 motor de combus t 1 ón in 

terna o de explosión, fue concebida mucho antes de qüe 

ex 1 s t i es en 1 os me d i os p a r a 1 1 e va r 1 a a 1 a p r á c t 1 e a , as í 

como los incentivos necesarios para ponerla en funcion~ 

miento. 

El motor de pólvora del sl~lo XVII pu~de consi 

derarse como el antecesor Inmediato del motor de combus 

tión interna, sin embargo los peligros y dificultades -

que planteaban, el volver a cargar una máquina de este 

cipo y el c.xtracr los productos de la combustión, fueron 

la causa de que Denis Papln, ayudante del científico ho 

id11d.:i; Hu¡";e11; JirigiC">t: su atención hacia el vapor de 

agua, e Iniciara una serie de experimentos que culmin~

rTan en la primera máquina de Thomas Newcomcn, ferretero 

y herrero de Dartford, Inglaterra, en 1712. 

La disponibilidad de gas de ~ul la 1 y posteriorme! 

te de los productos volátiles derivados del petróleo d~

rante el siglo XIX, hicieron resurgir los proyectas de 

los motores de combustión interna; al mismo tiempo, el 

creciente conocimiento y dominio de la. electricidad ofr!:_

CÍdn un sistema muy adecuado de Ignición. 

E 1 combustible de los primeros m.otores d~ combu~ 

tlón interna fue el gas de hulla, los cuales; aTdepender 

enteramente de la proximidad a una reserva de combustible 

o del reabasteclmiento frecuente a partir de la misma, no 

ofrecfa posibilidades ae locomoción. 

La relación peso - energía de los primeros mot2-

res fue muy a 1 ta y 1 as revoluciones que desarrollaban demasiado b~ 
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ja s. Todos los motores de combust i6n de la primera 

época fueron para usos industriales y para que estuvie

ran fijos. 

En 1876 N.A. Otto construyó un motor de co~-

bust 16n Interna horizontal, que tuvo un gran éxito ce~ 

n6mlco y social. El ciclo de este motor se usó como -

modelo universal para todos los motores de combust16n 

interna, a partir de 1890. 

El ciclo del motor Otto, controlado por válv~ 

las que regulan la entrada de combustible y la expu.!_ -

sión de los productos de la combustión, consta de cua

tro tiempos; en el primero se introduce la mezcla ex-

ploslva en el cilindro, en el scc¡undo, la mezcla es 

comprimida por el émbolo y luego encendida; durante el 

tercero, la fuerza de la explosión lleva el émbolo a -

su posición de partida; y duranre el cuarto, el émbolo 

en iU recorrido de vuelta expulsa los productos gase~

sos de la combustión, quedando todo dispuesto para la 

repetición del ciclo. 

Los combustibles 1 íquldos derivados del petr~ 

leo empez¡¡ron a desplazar al gas derivado de la hulla, 

fundamentalmente porque aquéllos se podTan transportar 

y almacenar fáci !mente, además podían ser introducidos 

en el Interior del motor por la simple fuerza de la -

gravedadJy daban más calor por unidad de peso que el -

carb6n, lo que redundaba en una reduce Ión de los costos 

de la operación. 
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f11icialmente se comenzaron a utilizar las 

fracciones más pesadas del kerosene. Los motores de 

combust16n Interna en base a aceites pesados de más 

exito fueron¡ uno patentado por Oent y Prictsman, de 

Hull, en 1886. Funcionaba según el esquema de Otto 

y se ponía en marcha precalentando el cilindro. Otro 

motor de éxito fue el de Ackroyd-Stuart, producido -

en Inglaterra en 1890 y manufacturado en grandes ca!! 

tfdade\ por la firma Rusten y Hornsbi, de Llncoln. 

El más famoso y de mayor Impacto de los mo

tores de aceites pesados fue el patentado por el ale 

m&n Rudolf Dirisel en Inglaterra en 1892 y manufactu

rado con éxito en 1897, fue notable por la fidelidad 

del dise~o con lo~ principios de la termodinámica. -

La dlferen¿ia funJJrncntal entre el motor diesel y el 

resto de lo~ motores de aceites pe~ados fue su grado 

de coMprcnsi~n c~~cpclonalmente elevado, que favor!

cTa un alto rendimicnto'térmico. El gran 6xito de -

este motor fue su lncorporac 16n a las locomotoras en 

1913. 

Los principios escenclales del motor de g!

sol fna son los mismos que rigen a los motores de gas 

y de aceite pesado. Las diferencias más Importantes 

consisten en los sistemas de lnyecc16n e lgnlci6n ·

del combustible, y en el hecho de que se trata escen 

cialmente de un motor muy revolucionado, 

Se reconoce como pionero en la construcción 

de los motores de gasol !na al Ingeniero alemán .Gotl_· 

1 leb Oalmler, quien durante varios años se interesó 

por el diseño y la construcción de los motores de gas. 
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El primer motor de gasolina que patentó en 1885, era -

una máquina de un solo cilindro vertical, refrigerada 

por aire y que funcionaba de acuerdo al ciclo Otto." 'En 

1886 este tipo de motor se aplicó con éxito a una bici 

cleta y posteriormente a un carruaje. Al cabo de tres 

ar'los, en 1889 Dalmler construyó un motor de dos cilin

dros en el oue los dos pistones movían un solo eje. E! 

te motor fue fabricado en gran número para la naciente 

Industria automotriz, así como para pequer'las embarc~-

clones y también como motor fijo. 

Otro Ingeniero alemán de nombre Karl Benz, -

concluyó la construcción de un motor de combustión l.!!,-· 

terna de un solo cilindro, especial para 11utomóvll, en 

1885. Las diferencias de este motor con el de Oalmler 

eran; su posición horizontal y la integración de un si! 

tema eléctrico de lgnlcí6n, además el motor era capaz 

de moverse a velocidades relativamente reducidas. Su 

aplícaclón inicial fue a un vcldculo de tres rued,1s, • 

sin embargo fue hasta que se apl lcó a un vehículo de -

cuatro ruedas en 1893.que obtuvo un éxito socio-econó

mico notable. La producción del motor se prolongó has 

ta 1901. 

Por otra parte en los Estados Unidos, Henry -

Ford construyó su primer automóvil en 1896, integrando 

al motor un sistema adicional de refrigeración por m~-

dlo de la clrculaclón de agua. En 1903, Ford inició la 

producción en serle de automóviles. 

En lo que respecta a los aeroplanos, en 1903 

los hermanos Wrlght hicieron volar el prime~ apar•to • 

en los Estados Un Idos, sería algunos años después :que 
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se iniciarfa la construccl6n de estas naves y la utlll

zación como combustible de un derivado del petr6leo. 

En lo referente a la Harina, fue en la primera 

guerra mundial que el petróleo desplazó prácticamente -

al carbón en los barcos de guerra, En la marina mercan 

te el cambio se hizo más lentamente, hasta la década de 

1930. 

La revolución energético-Industrial del petr~

leo favoreció a los Estados Unidos por la abundancia de 

este elemento, y resultó además un poderoso estimulante 

para la centralización y concentración de los capitales 

Industriales, es decir para su monopolización. 

Los primeros ar'los de la era energét ii:a del P!:_

tróleo •,e signiflctlron por la concentración de la pr~-

ducclón y el consumo petroleros en los Estados Unídos,

aunque en menor proporción que en la etapa del petróleo 

como ilumin11nte, en lo que respecta a la producción, ya 

que en aquellos a~os,el 90'< de la producción mundial la 

aportaron los Estados Unidos, y en la nueva etapa los -

campos norteamericanos proveyeron aproximadamente el 65% 

de la producción ll'Undlal (ver cuadro 1) refiriéndonos -

al período 1901 - 1925. 

De 1901 a 1908 la industria extractlva de petr§. 

leo norteamericano vivió una sltuaci6n de acusada Jnesta 

bllidad, fue a p¡¡rtfr de 1909 que comenzó a estabilizar

se y a crecer permanentemente. Durante las décadas de -

1910 y 1920 Ja Industria vivida una situación de supr~

macTa mundial que sería apuntalada con la producción P!:.:, 

trolera mexicana, especialmente Ta de los a~os de 1918 a 

1925 (ver cuadro 1). 
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Respecto a la concentración del consumo petr~

lero mundfal en los Estados Unidos, se manejan tres l~

dlcadores; la producción y la posesión de autom6viles, 

asf como el consumo de petr61eo por habitante. Se toma 

el dato del automóvil ya que fúe el producto más repr=.

sentatlvo de la nueva era petrolera. Eri el ano de 1900 

se produjeron 4, 192 automóviles en los Estados Unidos.

en 1910 la producción se multiplicó 44 veces con un to

tal de 187,000 unidades, en 1920 se multiplicó 531 v.!'..-

ccs con un total de 2'227,000 unidades y en 1929 se mu! 

tiplic6 1,273 veces con un total de 5'338,000 unidades, 

casi el 85'.t de la producción mundiill de automóviles --

(ver cuadro 2). El slgúicnte dato indic.:i que la mayor 

parte de la producción norteamcric.:ina de automóviles se 

vendió en et mismo país productor, en 1925 el 81~ de -

los autom6vites en activo del mundo se locallz.:iban en -

los Estados Unidos. 

A este crecimiento de la industria autoMotriz 

correspondl6 un crecimiento en la producción de gasol!

na. Desde 1910 empez6 a tomar Importancia, en 1927 r=.

present6 el 35% del pctr61eo refinado en los Estados 

Unidos. Entce 1915 y 1930 la producci6n de ga~;ol ina en 

ese país se mul tipl icé 34 veces de 65mi1 400 millones 

de galones a 2 billones, 210,494 millones de galones en 

1930. Por último el c51culo de consumo de petróleo por 

habitante en los Estado~ Unidos durante 1870 fue de 

0.14 barriles, en 1900 fue de o.811,en 1910 de 2.8, en --

1920 de 5.2 y en 1933 de 8 barriles (f). 

(1) Datos tomados de las siguientes obras; Gobierno de México, El 
Petróleo de México, Reedición de la Secretaria del Patrimonio 
Nacional, M6xico, D.F., 1963, Introducción, p.p. XIX y XX, in 
tcrlor, p.p. 55, 60, 61 y 66 y T.K.Derry y Trevor 1. WI 1 l iams 
Historia de la Tecnología, Volúmen 2, Siglo XXI Editores, H~
xico, D.F., 1978, p.p. 4511, 1159, 759 y 761 y Volúmen 3, p.p.-
881, 889, 891 y 892. 
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CUADRO No. l 

CCIMPAAACION llf. !.AS TRES f'ROOIJCCJalf.S l1AS ll!l'OR'TANTF.S DEL PRIMER CUARTO DEL SIGLO XX 

(PROOUCCIOll lll lllLES DE l!AARILES DE 42 GALO!IF.S) 

/,Jll) E.U.A. RUSIA ll!:XICO PROOUCCION 
HUNDIAL 

1901 69,389 0.4 10 .006 167,434.4 

1902 88, 767 48.8 40 .on 182,006 

1903 100,461 Sl.6 • 7S .038 194,879.7 

1904 117 ,081 53. 7 125.6 .osa 218,148,S 

1905 134,717 62.6 54,900 25.5 l:il .ll7 ll5,ll7.3 

190(, 126,494 59.3 502.5 .JJS 213,410 

1907 166,095 62.9 1,005 .380 264,240.l 

1900 178,527 4f..3 l,931.9 \.02 385,486.6 

1 ?09 183, 171 6!.3 l,713.5 ,909 298.621.3 

1110 20?,557 63.9 70,lOO 21.4 3,634 l.ll 327,865.5 

l ~t 1 ~]0,449 ,;4.c ll,552. 7 3.65 344,282.9 

19U 722,~'.!S 63.3 16,558 4. 70 352,455.5 

1913 248,446 64.b 25,6% 6. 70 383,JH. 7 

1914 265, 763 65. 2 l6,ll5 6.U 407 .684.9 

1915 281, 104 65.0 68,500 15.8 32,910.5 7.61 432,227.l 

1916 300, 767 65. 7 40,545. 7 B.86 ---· 457,463.4 

1917 335,JlG 66.7 55,292. 7 ll.O 502, 771 

1916 35~,928 70. 7 63,828 12. 7 503,529.l 

1919 378,367 68. l 87,072.9 15. 7 555,356.9 

1920 442,929 64.2 25,400 3.68 157,0<;8.6 22.8 689, 745.6 

1921 472,183 61.6 193,397 .5 25. 2 766,023 

1922 559,531 65.9 182, 278 21.5 848, 761.4 

¡qi3 732,407 72.4 149,584.8 14 ,8 l,Oll,107.8 

1924 "113,940 70. 5 139.678 13.8 1,013,230.3 

1925 763' 743 71. 3 52, 400 4.89 115 1 Sl4, 7 10.8 l,071,0ll.3 

TOTAL 7 ,GCS,067 64.9 l,Jl0,503 ll. l ll,806,308 

• tlo hay datos. 

Fuente 1nfor11all va: Gobierno de México, el Petróleo de !léxico, Reed1c1ón de la Secreta-
rla del Patrimonio Nacional. !léxico, ll.F., 1963, pp. lB, 60 y 61 Y 
O'Connor Harvey. Crlsb Mundial del Petróleo. Ediciones y D1str1bu· 
clones Aurora.Caracas, Venezuela, 1962, pp. 62 y 92. 
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CUADRO No. 2 

PRODUCCION DE AUTOMOVILES EN LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERIC1\ Y A NIVEL MUNDIAL 

ESTADOS UNIDOS PRODUCCION 
MUNDIAL 

4' 192 

187 ·ººº 
2'227,000 

• 4 1 097,000 

5'338,000 (84~ 8\) 6'294,000 

• No se tienen datos. 

FUENTE: Gobierno de México. El Petróleo de Mlxico. Reedición 

de la Secretarla del Patrimonio Nacional. M6xicoi D. 

F., 1963. Introducción pp. XIX y XX. 
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La producci6n petrolera fuera de los Estados -

Unfdos se lócallzaba en los campos rusos, rumanos, p~

lacos, birmanos, de las lndfas holandesas, y en la dé

cada de 1900 en los campos mexfcanos, sin embargo el -

consumo petrolero fuera de los Estados Unfdos se con -

centraba en Europa. 

El nuevo uso del petr61eo transform6 también -

la estructura del capital petrolnro al Interior y al -

exterior de lo5 Estados Unidos. La organizac16n de la 

Standard 011 se sustentaba en la producción de los e~

tados pioneros de la industria petrolera norteamerlc!!.

na, como eran P~nnsylvanla, Virginia Occidental, Ohio 

y Cal lfornia, así <..omo en torno a la elaboración y c~

n•erclal lzación del kerosene, por el lo el surgimiento y 

dc-;arrol lo de nuevos centros de producción al interior 

pero ~.obre tod•J al exterior de los Estados Unidos, fue 

obrc1 de grupos de capital dlqintos J l;i St.Jndard Oil, 

además fue en estos lugares donde se comenzaron a ela-

borar productos distintos al kerosene como fueron el 

f1Jel oi 1 y el combust61co. Todos estos fenómenos de -

hecho modificaron la sltu11clór1 de monopolio de la Stan 

dard Oíl al interior y al exterior de los Estados Uni

dos. 

3. 1. 1 LA TRANSICION DEL USO HISTORICO DEL PETROLEO, DE JLUHl
NANTE A ENERGETICO EN HEXICO, Y SU RELACION CON LA POLI 
TICA PETROLERA DEL PORFIRIATO. 

De 1860 a 1900 el principal uso del petróleo en 

México fue como i luminante y el único proveedor del pr~ 

dueto e.ra la industria petrolera norteamericana, en un 

inicio através del comerciante Angel Saínz Trápaga y 

posteriormente através de la Waters Plerce 011 Co., fi

l lal de la Standard Oi 1, 
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La forma óptima de obtener ganancias con la -

venta de petróleo en México, por parte de la Waters 

Pierce, era proces.1ndolo cerca del Jrea de consumo, 

de ahí que instalara reflnerlas en los puertos de Ve -

racruz y Tamplco. 

El dcsarrol lo económico que impulsó el gobic~ 

no porflrista durante los últimos 20 ª"ºs del siglo -

XIX, generó una amplia necesid¡id de encr9la enlama -

quinaria de las indu5tria:; minera, textil, cervecera -

y otras, as! como en los ferrocarriles. las dos for -

mas de s.itlsfacer esta n1!ccsidad eneryética, er.:in las

de consumir carb(,n o petróleo, y ambos resultaban excc 

sivamente caros, el primero porque su producción en -

el pafs tenf,1 un costo r:iayor que el carbón importado,

y el segundo porque no se extra!a petróleo del subsue

lo nacional por lo que forzos,1mentc se tenía quc lm -

por ta r. 

En el transcurso del tendido de las yf¡¡s ferro 

viarias, se vislumbró la solución a la necesidad ener

gética que plantcolban los ferrocarriles y los sectores 

modernos de la economía mexicana. Cuando 1 os t rabJjos

de I tendido ferroviario llegaron .:i J,1;, regiones donde

existían ch<ipopoteras, estas comenzaron a ser exploradas

y aprovechadas por las empresas ferroviaria•. De csa

mancra comenzaron a satisfacer requerimientos energétl 

e os. 

Esta posibilidad real de satisfacer requeri -

mientos energéticos de los ferroc.:irriles con el netró

leo que se obtuviera de las zonas donde habla chapopo

teras, coincidió con la disponibilidad de la industria 

pe trol era norteamericana de exportar capitales, as! CO!t10 con-
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J,1 política económica del régimen Porfirlstaen este -

case de impulsar una industria petrolera, independiente

de! 9r.1n capital petrolero internacional. 

Instaurar y desarrollar una industria petral! 

ra en paises o regiones no desarrolladas, como méxico 

requería de centros de consumo m~s importantes, así co

mo el control politico del .irca, o en su c<iso mantener

buenas relaciones con los poderes locales, regionales ~ 

o n<icionales. 

La función de iniciadores de la actividad ex

tractiva de petróleo, la pudieron asumir los capitales

fcrroviarios, unos en combinación con capital petrolero 

proveniente de l.i industria petrolera norteamericana, -

como fue el caso oc Ferrocarril Central y la Mexican P=. 
tr•Jleum Co, o!' Calif0r11ia,; otros con sus propios re -

~urs0s co<!lo fu~ ~¡ caso de la empresa S. Pearson and -

Sen Ltd., enc.:irgad.i dt· ,1Jmlnistrar el Ferrocarril Nac:i~ 

nal de Tahunntept•i:;, 

Ambos grupos mantenian buenas relaciones con -

el gobierno porfirista y ellos mismos serian los consu -

mldores de su producción. De esa manera se completaba -

el ciclo de reproducción de capital en base a la activi

dad petrolera, el cual se circunscribía por completo en

México. 

Uno de los apoyos m~s evidentes del gobierno -

porfirlsta a los capitales que desarrollaban Ja nueva -

actividad fue I¡¡ expedición de la primer ley petrolera -

'1n el pal~. En ella se hacía explícita la preferencia -

del capital petrolero, en detrimento de los propietarios 

de terrenos con potenc.ial•idad petrolera. 
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Bajo el amparo de esta ley se registraron ante 

e 1 g o b 1 e r no más de 3 O cap i ta 1 i s ta s nací o na 1 es y fo r ! -
neos, Jos cuales obtuvieron conces/ónes y facilidades 

para Ja compra o el arrendamiento de terrenos con fines 

petroleros. En la mayoría de estos casos los terrenos 

se mantuvieron bajo su control hasta el período de la 

gran producción petrolera. 

Los capitales mis poderosos y protagonistas -

del inicio de Ja instauración de la <ictividad extracti 

va de petróleo en México, fueron el de la Mexican Pe

troleum Compan1·, del norteamericano Edward L.Doheny, -

ligado al grupo que control.:iua el Ferrocarril Central 

Mexicano; el grupo inglés de la S.Peanon and Son Ltd., 

proveniente de las rJmas económicas de Jn construcción 

de obras civiJ,~s. portuaria; y de fcrroc,1rrilc~,y por 

último el grupo de capital norteamericano Oil Fields -

de México, r¡trn rros i ~uié los tral>.ijo> de exploración que 

capitales naclonJles e inglé,<!> h,1bian desarrollado du 

rante ailos en la región de Pap,1ntla, Veracruz. 

De es to~ grupos e J único que 1 ogró producir v~ 

lúmenes de petróleo suf iclente para mantener el ciclo 

de reproducción de capital, fue el grupo de Ja Mexican 

Petroleum Co., con los campos de La L<i9una y el cerro -

de La Pez en el estado de San Luis Potosí, en los :ími 

tes con los estados de Tamaul iras y Veracruz. Estos --

campos sostuvieron de 1901 a 1909 la producción nacional 

de petróleo, durante este último año la mismil empresa -

incorporó la producción del campo chijol en el estado -

de Veracruz, mismo que incrementó el volúmen de produE_

ci6n anual que se había reducido. 

Los primeros descubrimientos de los grupos Pear 
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son y Oíl Fields aunque cuantiosos, fueron ínsuficfen 

tes para mantener el ciclo de reproducci6n de capital, 

sin embargo a pesar de estos resultados, el grupo Pea~ 

son apoyado por el gobierno porfirista,decidi6 conqui! 

tar el mercado petrolero mexicano que monopolízaba la 

Wa ters Pi cree O i 1 Company en cuanto a 1 kerosene y 1 os 

lubricantes, importando petróleo norteamericano. 

En lo relativo al combustible para ferrocarr_!. 

les, el Gnico productor permanente e importante fue -

el grupo de la Mexlcan Petroleum Co.; en este aspecto 

era completamente contraproducente transformar el p~

tr61eo importado,cn combustible para ferrocarriles, -

ya que resultabu '.:lü)' caro, situación que lo Tmposib.!_-

1 itaba para competir, 

Por ello 1J r~mpctcncia del grupo Pearson con 

IJ IJ.iters Pierre, fue b5slcamentn ""el mercildO del -

kerosene y los !uorlcantes, aunque p,1r,1 mantenerla el 

grupo Pearson, ademSs de importar pctr61eo norteamer! 

cano 1 tuvo que dot.:Jr>e de una Infraestructura industri 

al que c.onstruyó en el sur del est.:Jdo de Verncruz. 

Esta se componía de una refinería, de tanques de alm!!_ 

cenamíento, de bodegas, de embarcaderos y de oficinas. 

La guerra comercial que se entabló entre estos 

grupos, trascendió al régimen porflrista, definiéndose 

a favor del grupo Pearson en el transcurso del movlm.!_

ento revolucionario mexrcano. 

Por su parte el grupo 011 Fields,mantuvo en -

Papantla un nivel de producc16n petrolera baja, has~a 

1910, cuando se incrementaron los vo!Gmenes de p~odu~ 

c16n1 y se construyeron un oleoducto y una vra.ferroVi!!_ 

ria desde el campo productor hasta el puerto de Tuxpan. 
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la instauración en México de una actividad pe

trolera que funcionara en base al petróleo obtenido del

subsuelo nacional durante el pcdodo 1901-1905, no gara~ 

tiz6 la satisfacción de los requerimientos de ilumina -

ción y energía en el país, de ahí que los c¡rupos de capi_ 

tal operantes se fortalecieron y org<1niz.:iron P•ll'.J un 

salto cuantitativo y cu.:ilitativo en I¡¡ Industria, el 

cual se logró en 1911. 

Los primeros campos productores de importancia 

en México, los del cerro y la laguna de !a Pez .• posibili

taron la primer concentración de pobl,1ción en torno a la

act ividad petrolera, en la estación ferrocarrilera de el -

Ebano, San Luis Potosi. 

Por otra parte en la otra región petrolera de

importancia, la de Miniltitl,~n en Veracru:, es probable -

que las concentraciones poblacionale~ no hayan registrado 

aumentos considerables en estos ai\os, dado que l.i movili

zación social de importancia se dió ~n el transcurso de -

los trJbajos del Ferrocarril llacion.il de Tehuantepec en -

la déc;ida de 1880. Se t icnc el dato Je que en 1882 hubia

en la reglón de Hinatitl~n. 4,000 personJs en las obras -

del Ferrocarril. 

Respecto al número de trabajadores petroleros

durante el periodo 1901-1905, se estima se haya duplicado 

la cantidad estim.J<Ja p.ira el arlo de 1900, que era de 300, 

por lo que probablemente en 1905 haya habido 600 crabaja

dores petroleros. 

Por último es oportuno señalar que la instaur!!_ 

ción de esta Industria petrolera, independiente del gran

capital petrolero internacional, fue un logro de la polí

tica económica del régimen porfirlsta. 
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3.2 LA EXPANSION GEOGRAFICA DE LA INDUSTRIA EXTRACTIVA 
PETROLERA DE LOS ESTADOS UNIDOS Y SU CAPACIDAD 

PARA EXPORTAR CAPITAL, AROS DE lB59 A 1910. 

De 1859 a 1875 la producción petrolera norte~.: 

mer!cana fue aportada por los estados de Pennsylvanla 

y Nueva York. En 1876 se descubrieron nuevos centros 

de producción en los estados de Ohio, Virginia Occide~ 

ta 1 y Ca 1 i forn i a, en 1886 en 1 os estados de Kcntucky 

y Tcnnesse, en 1887 en Colorado y en 1889 en Indiana, 

llllnois, Kan~as, Texas y Missouri, en 1891 en Oklaho 

ma, en 1894 en Wyoming y en 1902 en Louisiana. 

ltasta el año de 1894, el gran centro productor 

petrolero norteamericano estuvo conformado por los e~ 

Lados de Pennsylvanid y Nueva York, sin embargo desde 

1888 su gran runplcmento fue el estado de Ohío, incor 

¡>orlindosn a esa mi sna función los estJdos de Vlrginlu 

Occidental e Indiana en el ,1ño de 1893, 

Los agentes de todo este proceso de desarrollo 

fueron numerosos grupos pequenos y medianos de capital. 

Una de las características del desarrollo petrolero -

norteamericano fue la nh1sificación de empresas ¡ior una 

parte, y la concentración y centralización de capital 

por otra. 

Durante los ai\os 1900 y 1901, el estado de Ca 

llfornia surr¡ió como centro de <Jran producción, en 1901 

y 1902 le siguió el estado de Texas, en 1904 y 1905 -

los estados de Kansas y Louisiana, y en 1906 y 1907 el 

estado de 11 linois. 
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Los datos expuestos muestran que casi todo el 

territorio norteamericano, excepto el noroeste, fue -

objeto de exploraciones y explotaciones petroleras d~ 

rante los últimos años del siglo XIX y los primeros -

del siglo XX. 

Uno de los criterios adoptados en el desarro

llo de los campos petroleros norteamericanos fue el -

geográfico, es decir, se descubría y explotaba petr~

leo en un estado y se continuaba con el colindante, -

California y Texas fueron excepciones. 

Al final del siglo XIX, las fronteras de los 

campos petroleros norteamericanos se situaban en los 

límites de los Estados Unidos con México y Canadá. 

El siguiente p,iso de los grupos de capital p~ 

trolero fue expandirse a esos dos países; en 1898 la 

Standard Oil adquirió la principal empresa petrolera 

de Canadá y en 1900 el petrolero californiano Ed1~ard 

L.Doheny formó la empresa Mexican Petroleum Company -

e inició la exploración y explotación de las chapop~

teras mexicanas. La primera empresa se adquirió para 

subordinarla a la política petrolera de la Standard -

011 y probablemente detener su auge; y la segunda por 

el contrario, se creó para desarrollar una lndus tria -

petrolera nacional, en base a la extracción de petr~

leo, modalidad que no le interesaba a la Standard 011. 

En síntesis, en uno y otro caso la Industria 

petrolera norteamericana mostró en ese tiempo capaci

dad de exportaci6n de capital, misma que se iría lncre 

mentando al transcurrir el nuevo siglo. 
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].]. INCIDENCIA DE LA EXPORTACION DE CAPITALES NORTEA

MERICANOS, INGLESES Y FRANCES CON LA POLJTICA ECO 

NOMICA DEL ESTADO LIBERAL MEXICANO DEL PERIODO --

1877-1911, DESARROLLO FERROVIARIO Y SURGIMIENTO -

DE LA 111 o u s T R 1 A E X T R A c T 1 VA DE p E T Rol E o E 11 ME X 1 e o . 

La industria petrolera que se desarrolló en 

México, en base al petróleo extraído del subsuelo del 

pals, surgió como un extensión del d~sarrollo ferroviario 

que vivió la nación durante los últimos veinte arios del -

siglo XIX y los primeros diez del siglo XX. 

A:nbas actividades, t,11110 J,1 petrolera como la

ferroviaria fueron la concreción de dos procesos que inc~ 

dieron en el México de esos años; por una parte la expan

sión de los grande\ y mediano• grupos de capital norteame 

ricano~. Ingleses y franc,;ses hJcia fuera de sus paises -

d1• orfgt•1, par.1 lograr liiSdS m,1s ,1ltas de ganancias y sa

tisfJc~r requ~rimicntos de materias primas, y por atra

parte, la consolidación del Estado Nacional en México, -

Y la voluntad de sus dirigentes de impulsar el desarrollo 

capitalista del pals, mediante la Intervención del capital 

privado foráneo. 

Durante el último tercio del siglo XIX, los .E.~. 

tados Unidos vivieron un intenso, ampl fo y diversificado

desarrollo capitalista, que se extendió a México, Canadá, 

Cuba y en menor proporción a países de América del Sur. 

La exportación de capital dinerario que comen~ 

lilron d realizar paises como Inglaterra y Frariéfa a los-

nuevos paises Independientes de América Latina, aunado a

ta división internacional del trabajo que el desarrollo

capltalista de los Estados Unidos y los países europeos -
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mencionados, estableció en sus áreas de influencia, coin

cidieron con el proyecto de desarrollo capitalista del -

Estado liberal mexicano, dirigido de 1876 a 1911 por el -

General Porfirio Ofaz, Para el gobierno mexicano esta - -

coincidencia tení,1 el objetivo final de crear riqueza e -

Infraestructura económica afin de adquirirla postcriorme~ 

te, a través del estado o directamente a tr,1vés del capi· 

tal privado nacional. 

Los resultados históricos de la coincidencia -

fueron los siguientes: después de 34 a~os de régimen por

fl rista en 1911, dos terceras partes de todo el capital -

existente en México fuer,1 de la ac¡rlcultura y las artes~ 

nías, era extranjero. De este capital una tercera parte -

se concentraba en lo• ferrocarriles, 24 por ciento en mi

nas y metalurqfa, 15 por ciento en bonos de deuda pública 

y 7 por ciento en servicios públicos. El 38 por ciento de 

la inversión extranjera en méxlco era de orrgen norteame

ricano, cuatro quint<i~ part"s de la cual se concentraba -

en ferrocarriles y mlncrfa. La Gran Bret;iñil mantenía la -

propiedad del 29 por ciento de la inversión externa y es

taba aplicada principalmente en ferrocurrilcs, servicios·· 

públicos y minería, aunque en de;ida pública, bienes raí -

ces y petróleo también fueron elevado~ sus Intereses. El· 

primer banco comercial del país, el Banco de Londres y M~ 

xico fue creado por un grupo de c.:ipi tal ingés en 1864 (2). 

Francia a su vez poseía el 27 por ciento de la 

Inversión externa, porción que se encontraba muy dispersa 

puesto que tenía al tos intereses en bonos de la deuda del 

gobierno mexicano, en ferrocarriles, en minas, ln.dustrla, 

comercio y banco; El Banco Nacional de México se crea co

como parte de una inversión francesa (3). 

(2) De la Peña Sergio, La Formación del Capitalismo en Mé 
xfco, Siglo XXI Editores, S.A., México, D.F., Marzo:-
1977 p.p. 140, 175 y 179, 

(3) lbid., p. 175. 
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Después de la Independencia quedaron pocos C!!_

pi tales en México. La mayoría de ellos se aplicaron a 

la adquisición de tierras y otra parte salió del paTs, 

en consecuencia, al Iniciarse el porfiriato,el capital 

mexicano no agrTcola o artesanal era casi inexistente, 

de ahí que en términos de la formaci6n de un cap! tal • 

Industrial, comercial o bancario representado por mex! 

canos, es decir en términos de la formaci6n de una bur 

guesía y un proletariado nacional, la estrategia econ~ 

mica del porf lrismo haya sido un éxito, porque de casi 

la inexistencia de capital mexicano en los sectores no 

agrícola o artesanal de la economía nacional en la dé

cada 1870 - 1880, en 1911 un tercio de capital de esas 

ramas era mexicano. 

Los n~evo~ capitales mexicanos tuvieron part! 

c:ipación un lo~ ferrocarriles, el comercio, las fina!!..:. 

zas y ~obre todo un la Industria. Con anterioridad a 

los ferrocarriles el eje de la Industrialización en 

México había sido la actividad textil, después fueron 

los ferrocarriles. Las principales Industrias que se 

formaron a parte de la textil fueron las relacionadas 

con la producción de cerveza, vidrio, pulque y ca~a • 

de aiúcar (4). 

3. 3. 1. DESARROLLO FERROVIARIO Y REQUERIMIENTOS ENERGETICOS. 

La construcción de vías ferroviarias en México 

se inició desde 1837, doce años después de la lnaugur!!_

c Ión de la pr !mera 1 Tnea férrea de 1 mundo en la Gran -

Bretaña. 

(q) lbTd., p.p. 153, 174 y 175. 
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Cuando Benito Juárez reasumió el cargo de-· 

Presidente de la República en 1868, la línea ferr~-

vlaria que se había comenzado a construir treinta y 

un a~os antes, para comunicar las dos principales -

ciudades del país en esa época; México y Veracruz, -

todavía es taba i nconc 1 usa. A fin de poder terminar 

esta ruta, Juáre7 aprobó medidds extraordinarias co

mo fueron¡ 1) el otorgar sustilnciales subsidios a un 

concesionario ~ritánico, para que completara y oper~ 

ra la línea; 2) el des,1lentar a 1.:is empresas compet.!_ 

doras, negándoles todo subsidio durante setenta y el!.!_ 

co a~os y 3) el comprar acciones de la compañía ferr~ 

viaria, así como asumir el derecho de nombrar una mí 

noría de los directores (5). Por fin, la 1 ínea ferr~ 

viaria Méx ico-Veracruz fue inaugurada en 1873 (6). 

En 1876 había 640.3 kilómetros de vías férr!:.. 

as en el país, de la; cu.:Jlcs, !;13.7 correspondían a 

la línea Héxico-Vcracruz, 114 .i la ruta Vcracruz-Jala 

pa, 47 a 1 a 1 ínea Api zaco-Puebla, 22 a l<l ruta Ver~

cruz-Medel 1 ín, 16.8 a la ruta Mérida-Progreso y 16.8 

a la ruta Toluca-Cuautltlán. 

Para 1880 ya h~bfa 1 ,073.5 ki16metros y para 

1910 se había logrado la extraordinaria cantidad de 

19,280.3 ki16metros (7). En 31, años de gobierno Pº!:.. 

firista,se multiplic6 treinta veces l<'l longitud del 

sistema ferroviario mexicano. 

(5) Vernon Raymond, El Di lema del Desarrollo Econ6mico de México, 
Editorial Diana, S.A., México, D.F., 1975, p, 53. 

(6) López Cámara Francisco, La Estructura Económica y Social de 
México en la época de la Reforma, Siglo XXI Editores, S.A., 
México, O.F., 1967, p. 25. 

(7) Datos obtenidos de Calderón Francisco R., Historia Moderna 
de México, El Porfiriato, La vida económica, Editorial Hermes, 
México, D.F., 1965, p.p. 516 y 628. 
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Este gigantesco y en buena parte desordenado -

crecimiento ferroviario, tuvo como motores propulsores a 

diversos grupos de capital norteamericano y en pequeña 

proporción grupos de capital inglés y mexicano 

asimismo , el gobierno porfirlsta con sus subsidl 

os y recompensas, estimuló y protegió la reproducción y 

acumulación de capital privado foráneo,y en pequeña -

proporción nacional, através de la actividad ferrovia-

r 1 a, 

El crecimiento ferroviario provocó un aumento 

similar en la demanda nacional de carbón de piedra y de 

madera. El 98.7 de las locomotoras que transitaban por 

las vfas férreas de México en 1910, se movfan con trac

ción de vapor (8). 

La necesidad de carbón por parte de los ferro

carrllts, de la lndustri¡¡ minera, de la textil y de 

otras, fue sat Is fecha básicamente con Importaciones pr~ 

venientes de Inglaterra y los Estados Unidos. Esto su

cedió porque ü pesar de que en Héxlco se habían comenza 

do a explotar los ricos yacimientos carboníferos del e~ 

tado norteño de Coahui la durante 1885, los úniéos cons!!_ 

mldores beneficiados fueron los situados en la Ciudad -

de Honterrey y otros lugares cercanos, ya que el precio 

del transporte del mineral sólo hasta estas localidades 

resultaba más bajo o similar al que se traía de Gales, 

en lnglaterra 1 o de Alabama en los Estados Unidos (9). 

Para las ciudades del Centro o Sur del país, -

que estaban más lejos de los yacimientos, no había o.e,-

c16n¡ el carbón más barato era el Importado, 

(8) !bid., Calder6n Francisco R.; p. 628. 
(9) Rosenzwelg Fernando, Historia Moderna de México,, El P'orflrlato, 

La Vida Econ6mica, Editorial Hermes, Héxlco, D.F., 1965 p;424. 
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Durante el período 1900-1910, las importaciones 

de carb6n representaron entre el 2.2 y el 3,7 por cien 

to del total de Importaciones en el pafs (10). 

la electricidad comenzó a usarse en algunas -

fábricas pero no llegó a significar una alternativa -

energética para los ferrocarriles. La única otra sol.!:!_ 

clón para fa demanda energética de los ferrocarriles, 

aparte del carbón, era el petróleo. 

Para ayudar a satisfacer la necesidad energ~

tfca del desarrollo industrial y ferroviario del país, 

el régimen porfirista en formación, através del Presi

dente Manuel Gonz5lez, aprobó en 188~ ur1 Código de Mi

nería, mediante el cual se declaraba de la exclusiva -

propiedad del dueno del sucio y sin necesidad de denun 

clo o adjudicación especial para explotarlos, los cria 

deros de carbón, las sales de la superficie, las Jguas 

puras y saladas, etc., y el petróleo. No sucedí¡¡ lo -

mismo con los metales preciosos como el oro, la plata 

y otros (11). 

El ~ de junio de 1892, se expidió otra ley en 

la que se reafirmaba la libre explotaclón de los combu~ 

tibies minerales y se especificaba la necesidad de t~

ner concesión gubernamental para explotar el oro, la -

plata, el platino, el mercurio y otros minerale5 (12). 

la expedición de estos decretos y leyes mostra 

ron la firme decisión gubernamental de impulsar la e~

plotación de carb6n y petróleo en el país, sin embargo 

en ninguno de los dos casos se lograron rcsul tados im-

(10) Meyer Lorenzo, México y los Estados Unidos en el Conflicto -
Petrolero (1917-1942), El Colegio de México, México,D.F. 1972 
p. 14. . 

(11) Gobierno de México, El Petróleo de México, Reedición de la -
Secretaría del Patrimonio Nacional, México,D.F.,1963, Intro
ducción, p. XXVI. 

(12) !bid., Gobierno de México, Introducción, p XXVI 1. 



- l 29 -

portantes¡ por una parte el precío del transporte del 

carbón mexicano resultó demasiado alto comparado con -

el del carbón importado, manifestándose inaccesible P! 

ra la mayor parte del país; por la otra parte, los 

fracasos Ingleses de 1885 y T886 en la explotación P!" 

trolera de la región de Papantl,i, (probablemente por -

no hilber explorado con mayor amplitud, ya que IJ zona 

efectivamente tenía grandes reservas petroleras, lo -

cua 1 se comprobó e i nc.uen ta años después a 1 descubrirse 

y explotarse los yacimientos de Poza Rica) complement! 

do con la política del monopolio mundial del petróleo; 

la Stand;ird Oí 1 Comp;iny, repr.,sentada en Héxlco por la 

lfotcrs Pierce Oíl Company, de no explotar yacimientos 

petroleros fuera de su pafs de origen, ni vender su P! 

tróleo como combusti&le p;ira locomotoras, sino como 

i luminante o lubricante; impidieron coyunturalmente el 

surgimiento de una Industria petrolera en base a la e~ 

tracción de petróleo na(ional. 

El desarrollo ferroviario del país creó la nec! 

sldad, así como las bases socio-económicas para instaú 

rar una industria petrolera nacion.:il, proceso que se e~ 

pezó a generar en la región del Ferrocarril de Tehuant! 

pee bajo la dirección de la empresa Pearson. En el cE_· 

so de la zona de Pánuco, el Ferrocarril Central requirió 

la presencia de capital petrolero norteamericano. 

Los grupos de capital que estaban construyendo o 

reconstruyendo el sistema ferroviario nacional, al mismo 

tiempo hacran un reconocimiento del territorio aledaño a 

las vías, Esto sucedió de manera acentuada con la empr~ 

sa norteamericana Compañía Llml tada del Ferrocarri 1 Ce!!_· 

tral Mexicano y el grupo Inglés S.Pearson and Son Ltd. 
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La historia de estas empresas y de sus nexos 

con la industria petrolera y las regiones donde se de 

sarrolló es la siguiente: 

EL FERROCARRIL CENTRAL MEXICANO Y LA HEXICAN PETROLEUH 
COHPAHY OF CALI FORlllA. 

La empresa del Ferrocarril Central Mexicano se 

form6 a finales de la década 1870-1880 en la ciudad nor 

teamerlcana de Boston, por un grupo de capitalistas que 

se plantearon como objetivo construfr una línea ferrovia 

ria que comunicara a la Ciudad de Héxico con la frontera 

de Texas, así como el mantener y administrar el servicio 

ferroviario de la ruta. 

La ern¡iresa se registr6 en marzo de 1880 ,,ol lcl

tando en forma Inmediata al Gobierno FPd~ral una conce-

sión para iniciar la construcción de la planeada línea -

ferroviaria. Para abreviar el tiempo el gobierno de --

Hanuel Gonz.11ez traspaso a la empresa una concesión que 

habfa caducado en 1874, la cual compr••ndf11 el tramo en

tre las ciudades de H&xico y de León, sin embargo ~e ~2 

diflc6 para prolongarla hasta Paso del Norte (Cd.Juárez) 

y construfr ramales a Guadalajara y San Luis Potosí. 

La compañía del Ferrocarril Central comenz6 los 

tr<ibajos desde los dos extremos básicos de la lfnea; Hé

xico y Paso del florte. En noviembre de 1880, el Ferroc~ 

rrll Central tenfa 34 kilómetros de vía enrielada a pa.::_: 

tir de la Cilidad de Mexlco. El 15 de Septiembre de 1881 

se inaugur6 el tramo de casi 100 kilómetros entre Héxlco 

y Tula, el lºde Diciembre del mismo año, se Inauguró el 
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tramo de 97 kilómetros entre Tula y San Juan del Río; 

el 1° de marzo de 1882 se Inauguró el tramo que lleg!

ba a lrapuato, el 28 de julio el que alcanzaba a la --

Ciudad de León. Del otro e:Ktremo avanzaba también la 

construcción del ferrocarri 1, el 16 de septiembre de -

1882 se inauguró el tramo de 360 kilómetros entre Paso 

del Norte y Chihuahua. Es los trabajos quedaron enlaz! 

dos el 8 de marzo de 1884 en un lugar de Zacatecas. 

El primer tren que recorrió toda In 1 ínea, S!" 

lió de la Ciudad de Hé:Klco con dirección a Chicago en 

los Estados Unidos, el 22 de marzo de 1884. 

La construcción de ta primer;¡ línea ferrovia

ria que comunicaba a México con la frontera norteamerl 

cana, fue paralela al desarrollo ferroviario que en la 

zona fronteriza con Héxicó, impulsaron algunas compañías 

estadounidenses como el Southcrn Pacific que llegó J El 

Paso, Texas en 1881 y el Atchison Topeka and Santu Fe -

que enlazó a Nogales, Arizona y El Pa,o, Te:Kas en 1882. 

En 1881, le fueron traspasilda;; al Fefrocarrl 1 

Central las concesiones para unir por medio del ferroc!!_ 

rrll a las ciudades de Aguascallentes con San Luis Pot~ 

sfJy el poblado de TantoyuqultaJsltuado en los ltmltes 

de los estados de Tamaulipas y San Luis Potosí, con el 

puerto de Tamplco. Todas estas concesiones fueron re~ 

nldas y convertidas en una sola, mediante un decreto 

que expldi6 el Gobierno Federal el 12 de abril de 1883. 

Los trabajos del tramo San Luis Potosf-Tampico 

se Iniciaron en un lugar 1 Jamado Tamos cerca de Tampico, 

el 13 de julio de 1861. Para el 28 de diciembre de 1883 

se llevaban construidos en dirección a San Luis Potosf, 
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115 ki16metros, de 1883 a 1888 s6lo se construyeron 51 

kil6metros, los cuales alcanzaron a conectar el pobl!!_-

do de Valles, S.L.P., con el Puerto de Tamplco. Para 

el año siguiente se intensificaron los trabajos, debl; 

do a la competencia que representaba la linea Piedras 

Negras-Torreón de la Compañía Constructora lnternaci~-

nal la cual fue terminada en 1888. 

A marcha~ forz,1das el Ferrocarril Central' em

prende e 1 tendido de vfas entre Va! les y Aguascal l~ntes ·. 

y entre lrapuato y Guadalajara. 

La línea Tamplco-San Luis Potosi se termlna en 

1889 y la continuación a Chlcalote, Agua.scalientes, se 

termina f•n junio de 1890 (13). 

Paralelamente y para darle mayor Importancia -

al pu~rto de T.1rnplco, la Companía Limitada <le! Fcrroc!!_

rrll Central Mexicano, logrü el 30 de agosto de 1888 la 

autorización del 9obierno porfirlsta, para construir y 

explotar durante 35 a~os o hasta la amortización total 

de los bonos que emitiera el gobierno, lds obras de ca

nalización de la barra a lü entrada del Puerto de Tamp.!_ 

co, los revestimientos, muelles, malecones, escolleras, 

diques, dársenas, var,1deros, ferrocarriles marinos y d.!_ 

ques flotantes, así como el establecimiento de luces, -

boyas, valizas y todas las demás obras que fueran nec=

sarlas para facilitar el tráfico y mejorar el servicio 

marítimo del Puerto y asimismo comunicar estas obras 

con el Ferrocarril Central Mexicano por medio de una 

vía férrea (14). 

(13) Op.Cit.,Todos los datos relativos al desarrollo ferroviario se 
obtuvieron de: Calderón Francisco R.,p.p.496,512,513,516,518, 
519, 520, 544. 

(14) Secretarfa de Industria, Comercio y Trabajo, Boletín del Petró 
leo, Vol, V, Enero-Junio de 1918, México, D.F., p. 563. 
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Como se comprende a partir de la Información -

expuesta, la compai'lfa del Ferrocarril, Central, Inició 

la comunicación ferroviaria del Puerto de Tampico con 

la Ciudad de México y la frontera norteamericana, adaR 

tó y modernizó el Puerto de Tampico para su mayor fun

cional ldad, y por último aunque esto no se ha menclon! 

do, promovió la exploraci6n y explotación de las chap~ 

poteras de una región cercana a Támpico, propiciando -

de esa manera el potente aunque desordenado crecimien

to econ6mlco y poblacional de l.i zona, así como el surgl 

miento y desarrollo de lo que en 20 años ! legó a ser -

la segunda Industria petrolera del mundo. 

La existencia de chapopotcras a lo largo del 

tramo ferroviario que comunic,1ba la parte 1 lmítrofe del 

estado de San Luis Potosí con el puerto de Tamplco, in 

teresaron .1 los directivos del Ferrocarril Centnil Me-

xlcano para que estas fueran explotadas, y de esa man~ 

ra la empresa pudiera contar con combustible suficien

te, cercano y barato para sus locomotoras. 

Resultado de este interés fue la visita que -

hizo a la región de Tarnpico, el nuevo capitalista petr~ 

lero del Estado de California en los Estüdos Unidos, -

Edward L. Doheny, durante el año de 1900. Este person~

je fue Invitado a México por el señor A. A. Roblnson, -

Presidente del Ferrocarril Central Mexicano, a fin de -

que explorara las chapopoteras cercanas a su vfa férrea 

(15). Aquf se unían las condiciones históricas de cap_!. 

tal petrolero norteamericano disponible y requerimientos 

del desarrollo ferroviario. 

(15) Secretarra de industria, Comercio y Trabajo, Boletín del Petró 
leo, Vol. XII 1, Enero-Junio de 1922, Discurso de Edward L~ -
Doheny, del 6~8 de diciembre de 1921 en Chicago, 111 inols, E.
U.A. ,p. 101. 
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A una distancia de aproximadamente 35 millas 

o sea 56.315 kil6metros de Tampico, se localizaron -

las dos chapopoteras o exudaciones en donde se orlgl 

naría una de las vertientes de desarrollo de la f!)_·

dustrla petrolera en Héxlco, una de las chapopoteras 

fue fa de Chijol situada a 3 millas (4.827 kms) de -

la cstaci6n ferroviaria del mismo nombre, y la otra, 

la del Cerro de "La Pez", situada a cinco millas--· 

(8.045 kms) de la estación ferroviaria Auza (16). 

Después de precisar la localizaci6n de las 

chapopoteras, Ooheny y sus socios C.A.Canfield y A.P. 

Haginnls, compraron la fiacienda de "El Tulillo'', asf 

como el Rancho contiguo hacia el Este, o sea la Ex-

Haclónda de Chapacao. 

Antes de ~Jyo Je 1901, Ooheny y sus socios -

habían adquirido 1160,000 acres (*), es decir 1,861.62 

kilómetros cuadrados (17), distribuidos en los Hmites 

de los Estados de San Luis Potosr, Tamaullpas y Ver!!_

cruz. 

El 20 de diciembre de 1900, Doheny formó la -

Hexican Petroleum Company of California para explotar 

las tierras adquiridas. La empresa fue registrada en 

los Estados Unidos como compaftía extranjera, por lo -

que tenfa derecho a acudir al gobierno norteamericano 

para solicitar su ayuda en todas las situaciones que 

se requirieran. 

Poco después de haber formado su companra, -

Doheny celebró un contrato con los representantes del 

(16) lbid., Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo, p.p. 101 
y 102. 

(17) lbid., Secretaría de lndústrla, Comercio y Trabajo, p. 103. 
(,1¡ Un acre era una medida agraria inglesa, equivalente a 40 áreas 

y 47 centiáreas, es decir, 4.047 metros cuadrados. 

1' 
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Ferrocarril Central Mexicano, en virtud del cual su e!!!. 

presa proporcionaría el combustible necesario para cu

brir la ruta Tampico-Aguascalientes (18). 

La aflrmacl6n de Lorenzo !foyer en la obra aquí 

el tada de que "era natural que una persona como Edward 

L.Doheny, con capital y experiencia adquiridos en la e~ 

plotación del petróleo en los Estados Unidos, fuera el 

primero en desarrollar los yacimientos de hidrocarburos 

mexicanos" ( 19), es i ns uf i cien te, ya que s 1 Ooheny no -

hubiera contado con las obras ferroviarias, así como las 

de acondicionamiento portuario y de penctraci6n social 

que la empresa'del Ferrocarril Central Mexicano reallz6 

en la región, el norteamericano no hubiera podido dete~ 

minar la zona de chapopolcras a explorar, y en el caso 

de que las hubiera detectado, su exploración y explot!!_

clón hubieran sido m.'ís difíciles de lo que fueron, por 

lo que seguramente su empresa hubiera resultado un fr!!_

caso. Recuérdese que antes de Dohelly hubo varios inte.!). 

tos por explorar y explotar chapopoteras en regiones -

que como la de Ebano antes de los trabajos del Ferroc!!_

rri l Central; carecían de vías de comunicaci6n, acond.!_

clonamiento portuario y otras obras y procesos sociales. 

La historta del surgimiento de la zona petrol!:_ 

ra del Cerro y la Laguna de "La Pez", asT como de "Chijol 11 

muestra como a partir de la empresa y de las lnstalacl~ 

nes del Ferrocarril Central Mexicano se pudo comenzar,

prosegulr y consolidar la exploración y explotación P!:."' 

t ro 1 era en M é x i c o en i a zona de P á nuco , Ver a c r u z • 

(18) Op.Clt., Meyer Lorenzo, p, 46. 
(19) lbld., Meyer Lorenzo, p, 45, 
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Algo similar sucedió en la zona de Hinati

tlán, Veracruz. 

3,3,3 EL FERROCARRIL NACIONAL DE TEHUANTEPEC, LA S. - -
PEARSOH ANO SON LTD. Y LAS CHAPOPOTERAS DEL CAN -
TON DE HlNATITLAN, VERACRUZ. 

A fin de comunicar el Golfo de México con el -

Oceano Pacífico a través del territorio nacional, el 90-

bierno de Benito Juárcz se propuso construir la linea -

ferroviaria que uniría a los puertos de Coatzacoalcos, -

Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, en el Istmo de Tehuante

pec, con ese propósito se emitieron decretos en 1867, en 

1869, y por ú 1 timo aunque ya no 1 e corrcspond i 6 a 1 mismo 

gobierno, en 1874, sin embargo estos decretos no provee! 

ron ninguna acción ror lo que ~ólo fueron antecedentes. 

fue hasta el régimen de Porfirió Ofaz que se -

i 11 i c i a r i .in 1 os traba j o~ de es ta 1 í ne a ; e 1 3 1 de Oc tu b re -

de 1878 representantes del Gobierno establecieron contas 

to con Hayden N. Hall que representaba a una compaftla de 

Nueva York y cuyo presidente era Edward Learned. Esta 

compaftfa y el gobierno mexicano firmaron un contrato el-

2 de mayo de 1869, mediante el cual la primera se compr~ 

met!a a tender las v!.:is del tramo transfstmico, asi como 

las respectivas 1 !neas de tel6grafo en un plazo de tres

años, de no ser as! la empresa perderla un depósito de -

-.:len mil pesos en efectivo o doscientos mil en bonos. El 

gobierno por su parte subsidiarla la construcción con 

siete mil quinientos pesos por kilómetro construido, y

con la mitad de los terrenos baldíos colocados a una le: 

gua (*) a cada lado del camino. 

(*) Una legua es igual a S,572 metros. 
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En Noviembre de 1880 el concesionario entregó

cinco kilómetros de camino herrado que partian de Coatz~ 

coalcos •. Para ello concentró gran cantidad de materiales 

en ese puerto. Aqul se Inicia el crecimiento poblacional 

del lugar. · 

En .los inicios de 1882 la compañia de E. Lear

ned ya habla construido treinta y cinco kilómetros de 

vfa férrea, ad~más en forma paralela construyó un muelle 

de madera en la orilla del Río Coatz.:icoalcos y a fin de

garantizar el tráfico de barcos realizaba trabajos de -

dragado en la barra del puerto con un vapor denominado -

8 ras i 1 • 

En abril de 1882 se suspendieron las obras, y

el 16 de agosto de mismo año, se declaró caduca la conce 

>ión de Learned por no haber cumplido con los plazos -

de construcción. En ~iclembre del mismo afto se pactó una 

transacción entre la empresa de Lcarncd y el gobierno -

mexicano, a fin de que este último ,1dquiriura todos los

bienes de la empresa en ciento veinticinco mil pesos pa

gaderos en México, y un mi 1 Ión y medio de dólares en Nue 

va York. 

En cuanto lo autorizó el congreso, el gobierno 

de Manuel GonzJlez procedió a re~nudar los trabajos, prl 

mero directamente y luego por medio de contratistas como 

Delfln Sánchez Ju~rez, a quien concedió la construcción

de la vla y la provisión del equipo el S de octubre de -

1882. Según este contrato el gobierno pagarla 25,000 -:

pesos por cada kilómetro· construido y entregado por el -

contratista a enter·a satisfacción. 

La compaftla de S~nchez Juarez 1 levó adelante -

l;is obras con alguna lentitud, sobre todo a causa de ---
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las epidemias que literalmente diezmaron su personal -

de 4,000 operarlos; no obstante en marzo de 1883 pudo 

entregar once kilómetros, sumando 46 kilómetros en t~

tal, con los treinta y cinco que había construido la -

anterior compañía. 

Al mismo tiempo se avanzaba en la sección sur 

del ferrocarril, entre Salina Cruz y Tehuantepec¡ el -

30 de abril de 1883 entró la locomotora a ésta últl 

ma ciudad. En 1884 se hablan construido cincuenta kl· 

16metros de vías férreas en esta sección. 

El Ferrocarril tlacional de Tehuantepec, sus-

pendió ~us obras de 18811 a 1889, El contratista Delfín 

Sinchez Juirez no recibió asignaciones suficientes del 

gobierno ' no pudo financiar los trabajos con recursos 

propio~. En esa >ituación, el gobierno optó en mayo -

de 188a por r~>c.indl r ul contrato y liquidar al contr2..:, 

tlsta con 1 '434,000 pesos. 

Para que el Ferrocarril de Tehuantepec se te! 

minara era necesario conseguir capital, con ese fin -

se emitió un empréstito en Londres, Berlín y Amsterdam, 

por 2'700,000 libras esterlinas al 5 por ciento de 1,!!.· 

terés, con hipoteca del mismo ferrocarril, realizando 

los bonos al 70 por cie.nto de su valor nominal. El pr~ 

dueto de esta crnisl6n se le cnrgó a la construcción, -

según contrato celebrado en octubre de 1888 con el em-

presario inglés, Eduardo HacHurdo. Este quedó obligado 

a construfr la vía fultante, a reconstruir y poner en 

perfecto estado los 108 kilómetros existentes, a ten -

der la 1 ínea telegráfica y construir oficinas, cinco -

estaciones intermedias y dos terminales con sus respe~ 

ttvos almacenes, embarcaderos y maquinaria, etc. Tam

bién a proporcionar el material rodante necesario para 

la explotación de la ruta y construir un muelle de fle 
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rro en Salina Cruz. 

El gobierno pagarfa al contratista como pr~

clo único por la 1 ínea y sus dependencias, con aquella 

em!sl6n. SI el empresario terminaba las obras en dos 

ai\os rec!blrfá además, una prima de 200,000 libras. -

El gobierno destinaría la mitad del producto bruto de 

la explotac16n del ferrocarril para hacer frente a e~ 

tas obligaciones·. 

La nueva empresa relnlcl6 los trabajos, pero 

apenas tendidos 51 kilómetros nuevos de vía, murió -

HacHurdo; y su viuda otorg6 amplio poder como subco~

tratlsta a Salvador Halo, quien pronto tuvo que suspe~ 

der los trabajos por carecer de fondos. 

La testamentaria rescindió el contrato en --

acuerdo con el gobierno federal el 13 de enero de 1892. 

Cuando el 9oblert1onegoclaba con la testamenta 

ria, el británico Chilndos Stanhope y los norteamerlc!!_

nos Hampson y Carthell se acercaron a funcionarios g~

bernamentales para obtener un nuevo contrato del Ferr~ 

carrl 1 Nacional de Tehuantepec, el cual les fue otorg.'.!.. 

do en febrero de 1892, en casi los mismos términos que a 

HacHurdo. 

Los contratistas construyeron 92 kll6metros -

hasta fines de 1893, Para entonces se les terminó el -

dinero y fue necesario que el gobierno colocara otro -

empréstito, ahora en México, por tres millones de pesos 

y firmara un nuevo contrato en diciembre del mismo ai\o 

con Stanhope y socios para la construcci6n de los 59 -

kilómetros faltantes en la cantidad .fija de 1 1 113,035 
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pesos. Además, los contratistas se obligaron a construfr 

las obras necesarias para la conservac16n y explotac16n 

de los tramos construidos, asf como las que hicieran -

falta en el levantamiento del muelle de fierro de Sali

na Cruz, por la cantidad de 370 mil pesos. 

E 1 pr fmer tren de 1 Ferrocard l Nac lona 1 de T=.

huantepec recorri6 los 310 kilómetros de Coatzacoalcos 

a Salina Cruz, en dles horas, veinte minutos el 11 de -

septiembre de 1894; sin embargo la explotación requeda 

de un equipo que el gobierno no podía adquirir al canta 

do, por lo que real iz6 un contrato en 1896, con la Casa 

Samuel Hermanos, para que le proveyera el material ferro 

viario. Parece ser que esta empresa es la misma que con 

formó iu Slrnl l Tr.lnspnrt and Tradfng Company. 

A pesar Je contar con vfa y equipo rodante, el 

ferrocarril de Tehuilntepcc no tuvo e 1 movimiento que se 

esperaba de él por c<Jrecer de Instalaciones portuarias. 

La explotaci6n arroj6 pérdidas año con ai\o, razón por -
la cual e 1 Congreso facultó a 1 Ejecutivo en mayo de 1896 

para arrendar la línea a una empresa priv~da que prest~ 

ralas garantías necesarias (20). Esta compai\ía fue la 

empresa Inglesa S. Pearson and Son, que desde 1889 había 

llegado a México, contratada junto con la empresa est~

dounldense Read and Campbell para planear y construfr 

el gran canal de desague de la Ciudad de México (21)."Al 

terminar estas obras le fue arrendado a la S. Pearson -

and Son pnra su explot.1ción, el Ferrocarril Nacional de 

Tehuantepec, asimismo se le contrató para reacondlclónar 

los puertos de Coatzacoalcos, Ver., y Salina Cruz, Oaxaca. 

(20) Op.Cit., Información obtenida de! Calderón Francisco R., p.p. 
486, 524, 525, 557-559. 

(21) Información conformada a partir de: Valadez, José C. Breve -
Historia del Porfirismo (1876-1911), Editores Mexicanos Unidos 
S.A.,México, D.F., 1971, p. 98 y de Merrlll Rippy, El Petróleo 
y la Revolución Mexicana, en Problemas Agrfcolas e Industria-
les de México, Vol. Vi, No. 3, Julio-Septiembre 1954, Méxic-;;-, 
D.F., p. 79. 
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Para realizar lo anterior fue necesario reparar 

tramos de la 1 friea del Ferrocarr 1 l de Tehuantepec. En -

esa actividad se descubrieron varias chapopoteras, una -

de el las fue la de San Cristóbal en el Cantón de Hinati· 

tlán. Estos descubrimientos motivaron el interés del re 

presentante de la empresa inglesa en Héxico; Weetman --

Pearsóh, el cual mand6 traer y contratar de los Estados 

Unidos al lngenierc? Anthony f. Lucas (22), el mismo que 

habfa descubierto el campo productor de petróleo en Spi! 

dletop, cerca de Beaumont, Texas, el 10 de enero de 1901¡ 

campo que había propiciado l<J form;;ición de dos grandes -

compailías petroleras, Independientes de la Standard 011; 

la Texas Company y la Gulf Oil (23). 

A fines de 1901, el Ingeniero Lucas insta16 m!!_· 

qülnaria y perfór6 con buen éxito el primer pozo petr~

lcro, que como reconocimiento se le denomin6 "Lucas 11 • En 

1902 se perforaron los pozos número 2 en Sal !nas y el nú 

mero 3 en El Chapo, ambos cercanos a San Cristóbal. En 

agosto del mismo año, Lucas hizo'otro descubrimiento p~

trolero, cerca del kilómetro 42 del Ferrocarril de Tehua_ll 

tepec. [n mayo de 1904 se localizó un yacimiento de gas 

en las cercanías del¡¡ población de Jáltipan, sobre la -

línea del mismo ferrocarril (2~). Parece ser que las -

cantidades de petróleo que se empezaron a obtener de es

tos pozos fueron pequeñas; sin embargo, se pensó que con 

ellas podría moverse el Ferrocarril Nacional de Tehuante 

pee. 

(22) Valdivicso Castillo Julio, Historia del Movimiento Sindical Pe 
trolero de Mlnatitlán, Ver.,S.E.,Méxlco,O:F., 1963, p. 17. 

(23) O'Connor Harvey, El Imperio del Petróleo, Editorial América 
Nueva, México, D.F., 1956, p.p. 25 y. 27. 

(2~) Op.Cit., Valdivieso Castillo Julio, p.p. 17 y 18. 



Los datos aquí expuestos, muestran sin duda el 

papel fundamental que tuvo el funcionamiento del Ferro

carril de Tehuantepec en el descubrimiento de la zona -

petrolera de Minatitlán, así como el del grupo de capl

tal que lo administraba. 

En conjunto, la exposición de toda esta prim~

ra parte del capítulo, demuestra la conexión y la lmpo.!:. 

tanela vital que tuvieron tanto el Ferrocarrl 1 Central 

como el Ferrocarril de Tehuantepec en la formación y d~ 

sarrollo Inicial de la Industria petrolera en México. 

Es oportuno anotar que el dc~arrollo ferrovl~

rlo en HExico, ádcmás de provocar el nacimiento de la -

Industria petrol,Ha en el país, generó también la mode.!:. 

nización de sus principdlcs puertos, fundamentalmente -

aqu<'llos por los que se exporturí.l el petróleo. A su -

vez, todo5 estn• fenómeno5 en su conjunto provocaron la 

concentrución y el desarrollo pobl.1cional en algunas re 

glones del país, así como el des<irrol lo regional y nacio 

nal del régimen de producción capitalista. 

J.4. EL RENACIHlEHTO DE LA ACTIVIDM EXPLORATORIA PETROLERA 

EN HEXICO. 

Es probable que el Interés mostrado por los gr~ 

pos ferrocarrl le ros de explotar las chapopoteras mexl-

canas, haya sido la causa de que sinultáneamente a los 

trabajos Iniciales del norteamericano Edward L. Doheny y 

el inglés Weetman D. Pearson, otro~ capitalistas empre.!!,· 

dieran trabajos semejantes. 
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En 1900 el mexicano Pablo Hartínez del Río ma

nffest6 al gobierno de México el deseo de 'real Izar ex-

ploraclones petroleras en los Estados de Veracruz, Tamau 

lipas y San Luis Potosí (25). 

En 1901 las empresas Mexlcan Petroleum and L.!:. 

qued Fuel Company Ltd; y American lnternatlonal Fuel -

and Petroleum Company, la primera inglesa y la segunda 

norteamericana, l~lciaron actividades de exploración en 

distintas regiones del páís. 

La empresa Hexlcan Petroleum and Ll~ued Fuel -

Company Ltd. tom6 arrendamientos de terrenas que habían 

hecho varios particulares entre 1895 y 1900 en el Cougas 

exlensl6n de terreno cercano a la población de Papantla, 

en el estado de Veracruz. Uno de los socios de est;:i em -

presa fue el colonlal lsta Ceci 1 Rhodes (26). 

Seguramente los terrenos que arrendó esta comp!!_ 

~ía fueron los mismos que habían arrendado tiempo atrás 

las compai\ías Inglesas Hexlcan 011 Corporatlon y London 

011 Trust, de las cuales también era socio Cecil Rhodes. 

Lo m.'ís flrobable es que Rhodes y otros capitaliE_ 

tas ingleses hayan aprovechado los arrendamientos que ya 

tenían para Intentar otra vez obtener petróleo y come!-

cial Izar su distribución, animados por los trabajos que 

real Izaba Doheny en la reglón de Ebano. 

(25) Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, Boletín del Petró 
leo, Vol. V, Enero-Junio de 1918, p. 104. 

(26) Secretaría de Fomento, Colonización e Industria del Gobierno de 
México, Boletín del Petróleo, Vol. 1, Enero-Junio de 1916, Méxi 
co, D.F., Artículo de E. Ocgoyler, Geólogo en Jefe de la Compa:" 
ñía Mexicana de Petróleo "El Agui la',' S.A., y de la Cuban Oi l -;:_ 
Company, S.A., B. Norman Okla, p. 442. 
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Durante los años de 1901 y 1902, esta compa

nía inglesa perforó 24 pozos sin lograr obtener el P.!:. 

tróleo suficiente para mantenerse, por lo que en 1903 

la recién formada Oil Fields de México, compró estos

terrenos , Iniciando en 1904 los trabajos de perfora-· 

ci6n"(27). 

La empresa estadounidense American lnternati~ 

nal Fuel and Petroleum Company, organizada bajo las I!:_ 

yes del Estado de Delawere en los Estados Unidos y con 

omicf lio principal en Chlcago, 1 llinois, comenzó a -

comprar tcrr~nos de•dc los meses de enero, febrero y -

marzo de 1901, estos terrenos se ubicaban en el Munici 

plo de Altamira, Distrito Sur del estado de Tamaulipas, 

también arrendó terrenos en la Ex-Hacienda d~ Chapacao, 

Municipio de Pánuco en el Estado de Veracruz (28). 

Se tiene el dato de que uno de los socios de -

esta empresa; H. H. Mclntosh también fue socio de la -

Hexican Petroleum Company, empresa que habla creado el

norteamericano Edward L. Ooheny en el año de 1900, por

lo que se supone 1 igada a este grupo. 

Por otra parte, se tiene la información de las 

actividades de exploracl6n de la American lnterhational, 

en los Estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.(29). 

(27) lbid .• p. l¡l¡z 
(18) Secretaría de Fon~nto, Colonización e Industria del Gobierno

de México, Boletín del Petróleo, Vol. 11, Julio- Diciembre de 
1916, México, D.F. , p.p. 479 - 1182. 

(29) Lavín Jose Domingo, Petróleo, Archivo del Fondo 63-64-65, Fon
do de Cultura Económica, México, O. F., 1976, p. 53. 
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J. 4 .1. LA LEY PETROLERA DE 1901 Y LAS CDNSEC IONES PETRO 

LERAS QUE SE OTORGARON DURANTE EL PERIODO 1901--

1911. 

Las perspectivas de desarrollo de una lndus -

tria petrolera Independiente de la Standard Oíl en Méxi

co, planteadas practicamente por los trabajos explorato

rios que real izaban los grupos de capi t.:il represent.:idos

por Edward L. Doheny, 'wleetman O. Pc<irson, Cecil Rho 

des y otros, fueron· tomadas en considerac i6n por el go -

blerno porffrista para decretar el 24 de diciembre de --

1901, la prlmer,1 ley petrolera en Méi<ico. 

Con esta ley el gobierno mexicano pretendla a~ 

pilar el espacio de la actividad petrolera, con la incor 

poración a ella de los terrenos baldlos, nacionales y I!!_ 

gos, lagunas y albuferas de jurisdicción federal, adem~s 

buscaba proteger y estimular diversa y ampliamente al ca 

pita! que se invirtiera en !a actividad petrolera, lle -

9ando incluso a autorizar la expropiación de terrenos 

particulares a fin de instalar oficinas, maquinaria y tu 

berras (ver Anexo 1). 

Con la ley de 1901 a diferencia del Código de

Mlnerla Nac lona 1 de 1884, se prefería y apoyaba _al gran

o mediano capital petrolero sobre cualquier otro tipo de 

capital por ejemplo agricola o ganadero, o alln capital -

petrolero pero de dimensiones muy reducid~~- ~on est~ 

ley se beneficiaban quienes podian disponer en lo .inme -

di ato de un gran cap! tal para apl lcar. en la_.actJvi_dad -

petrolera. 

Inicialmente ninguno de los 'grupo_s pioneros< de 

la Industria petrolera mexicana se .benefic(ó con Ía ley-



de 1901, la forma de desarrollo adoptada por el los, fue-

1.i que predominaba en los Estados Unidos es decir la que -

consideraba que el dueño del terreno también era dueño-

de lo que encontrara en el subsuelo y por lo tanto po -

dfa explotarlo sin necesidad de denuncia o concesión al

guna (30). 

Fue has ta e 1 ,1ño de 1904 que 1 os grupos Pear -

son y Ooheny comenzaron a beneficiarse de la ley de 

1901; el grupo norteamericano la utilizó para complemen

tar su expansión industrial, en cambio el grupo Inglés -

la utilizó como forma básica de desarrollo, probablemen-· 

te para aventajar a los demjs grupos de capital petrole

ro. 

En 1908, para proteger las propiedades que ha

blan aJqulrido, la Hua~teca Petrolcum del grupo Ooheny,

asl como el grupo norteamericano 011 Flelds of H6xlco 

Compilny, ~e amptlraror • .::en la ley de 1901 (ver listas 

siguientes). 

Se tiene el dato de que en el periodo 1901 --

1911 el gobierno porflrista otorgó 31 concesiones para -

explorar y explotar petróleo, asl como para construir -

instalaciones Industriales y obras de lngenlerla relaclo 

nadas con el petróleo. Las concesiones abarcaron casi 

todo el pals e incluyeron a capitalistas nacionales y ex 

tranjeros, entre los nacionales los más sobresalientes -

fueron Alberto Terrazas de Chihuahua, y A~ustina C. de -

Romero Rubio emparentada con el general Porfirio Olaz, -

as! como las compaftlas Yucatecas de pozos artesianos, 

Cananea Consol ldada de Cobre, S.A., y Minera Banco de 

Oro. 

(30) lbld, Lavfn .losé Domingo, p. 42, 
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En términos generales durante este período ln

terv in icron en la actividad petrolera, integrantes de 

la minerla, la agricultura, la ganaderla, as! c:omo fami

liares del Presidente Porfirio Olaz. Se puede plantear -

que estos fueron los primeros aspl rantes a conformar la

burguesla Petrolera Mexicana, misma que se conformarla -

durante el periodo revolucionarlo y posrevoluclonarlo. 

De entre los concesionarios extranjeros desta

caron los grupos Ooh.eny, Pearson, Oil Fields y el de Mo

delo L._Vlncent que en a/los posteriores adquirirla gran

lmportanela. 

Cabe destacar la ausencia entre los conceslon~ 

rios de algun r¡,prescntantc del gran monopolio pe trole -

ro norteamericano Standard Oi 1. esta ausencia fue conse

cuencia de la política porflrista mantenida hacia ese -

grupo. Se tiene el dato que el Prt.'sidentc Dfaz personal

mente canceló un contrato de exploración petrolera que -

había logrado el grupo Standard en México. Dada esta si·· 

tuación el grupo norteamericano siguió operando en el -

país a través de la Watcrs Pierce y probablemente comen

zó a adqul rl r terrenos a través de lil New England Fuel -

011 Company, empresa de orfgen norteamericano, organiza

da en el estado de Maine por Ebcn Winth rop Frceman, 

E.H. Wali, C.H. Dcum111ond, H.V. r.nigth y J.H. Walsti, su

domlcillo principal se localizaba en Boston Hassachusse

tts y Pertenecfa a la Magnolia Oíl Petroleum Co. la cual 

a su vez formaba parte del trust Standard Oil (31). 

A continuación se presentan las conceslone~ p~ 

troleras otorgadas por el gobierno porfirista en el pe -

rlodo 1901-1911. 

(31) Op; Cit., Mayer Lorenzo, p. 53. y Secretarla de Fo
mento, Colonización e lndustrl~ del Go~ierno de Mé
xico, Boletfn de Petróleo, Vol. 11. Jul lo Dlciémbre 
de 1916, Cd. de México, p.p. 76 y 77. 
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CONTRATOS-CONCESIONES OTORGADOS POR EL GOBIERNO 

PORFIRISTA PARA EXPLOTAR PETROLEO NACIONAL DE -

1901 A 1911. 

Nombre del 
bcncfí e i ar lo 

Lic. Pablo l'\.1rtínez 
del Río. 

2 Francisco Naranjo 

3 Hlp6llto Charles 

4 S lme6n Ful ler 

5 Cía. Yucateca de 

Pozos Areteslanos 

6 James M. Hoorkeens 

7 Miguel Ormar 

8 Franci¿co:Andbnegü1 ·· 
:·:_"' 

__ · __ ·_:_.:..:_," =-:...--' 

F e e h a 

18 de mayo de 
1901 (conforme a 
la Ley de 1898). 

19 de febrero 
de 1902. 

14 de marzo de 
1902. 

29 de mayo de 
1902. 

26 y 27 de junio 
de 1902, 1° de 
Jul lo de 1902, -
14, 15 y 16 de -
abrí 1 de 1904. 

Sdejullodc 
1902. 

Sdejullode 
1902. 

5 de ju! lo de 
1902. 

9 Agustina cl,·ct'~~R~~~r:() ... ··. 1) de Ju! io de 
Rub 1 o; .··.···. . . : '; . ·· · 1902, 

10 Sídney;~rvfit¡ Br~n 27 de noviembre 
de 1903. 

11 Luís Navarro · 14 de abrl 1 de 
19M. 

A rea geográf 1 ca 
de actividad. 

Litoral del Golfo 
de México, Estados 
de Veracruz, San 
Luis Potosi y Ta 
maul ipas. -

Zona de la Costa 
del Pacífico, Esta 
do de Oaxaca. 

Zona Marítima Fede 
ral Costa del PacT 
fico. 

Lago de Héx í co. 

Municipios de Pro
greso, Mérida y :
otros del Estado -
de Yuca tán. 

Ensenada, Baja Ca-
1 lfornla. 

Ensenada, Baja Ca· 
lífornía •• 

Ensenada, Baja Ca· 
l lfornla. 

Cant6n de Acayucan, 
Veracruz. 

Zona Marítima Fede 
ra l en 1 a Costa del 
Golfo de México. 

Laguna de Chapala, 
Ja 11 sco. 



Nombre del 
beneficiarlo 

12 Tomás Fermín y 
Tomás Agruel, 

13 Nicolás S. Plalsant 

i4 11, E. llebb 

15 Donaclano Alvarado 

16 S. Pcarson and Son 
Límlted (represen
tada por el lng-;
Manuel Fernándcz 
Guerra). 

17 Arturo Shlcss 

18 Ju.an B. Apablaza .· 

-- Compañía Mexicana 
de Petróleo (Hexi 
can Petroleum Co'l 

F e c h a 

20 de abril de 
1904. 

22 de abrí 1 de 
1904 y 1ª de 
junio de 1905 

3 de mayo de 
1904. 

21 de mayo de 
19M. 

22 de junio de 
1904. 

1 y 5 de jul lo 
de 1904. 

21 de jul lo de 
1904. 

22 de octubre 
de 1904. 
Este contrato no 
fue para explorar 
o explotar petró
leo, sino p.:ira :-_ 
construir un canal 
navegable, el 12 -
de marzo de 1909 -
se celebró un con
trato para aprove· 
char las aguas del 
Río Tamesi en San 
Luis Potosí. 

A rea geog rM i ca 
de actividad. 

Baja California 

Hacienda de la In 
dependencia, Esta 
do de Veracruz y-, 
Municipio de Atza 
lán, Ver. 

Baja California. 

lago de Chapala, 
Jalisco y Estado 
de H i choacán. 

Terrenos Nacionales 
del Estado de Vera
cruz. 

Rfo Candelaria e -
h la Je l Carmen en 
el Estado de Campe 
che, Río San Pedro 
y San Pablo entre 
los Estados de Cam
peche y Tabasco. 

Zona Marítima Fede
ral de la Costa del 
Pacífico. 

de l~s propiedades 
de la compañía en el 
E>tado de Veracruz -
colindante con el -
Río Pánuco. 



Nombre del 
ben e f 1 c i ar i o 

- 1 so -

19 James T. Jordan 

20 Hordelo L. Vincent 

21 S. Pearson and Son 
Lim!tcd (represen
tada por el L!c.-
Lorcnzo Elfzaga). 

Edward Laurence -
Dohenv (represen -
Lado por Harold
\Ja 1 ker). 

22•1Alberto Terrazas 

23*Anglo Hexlcan 011 
Flelds Ltd, 

F e c h a 

7 de noviembre 
de 1904, 

3 de octubre 
de 1905. 

16 de mayo de 
1906. 

9 de marzo de 
1907. 
Ene contrato 
no fue para ex
P !orar o exp l~
tar, sino parn 
instalar una fá 
brl ca de g¡¡s 
combustible. 

27 de m¡¡rzo de 
1907. 

14 de agosto de 
1907. 

24 Luis de iá Barra. 12 de<cllcfembre 
y JuanBrlngas"· º'~det90]; 

25 The 011 Fields of 
Hexico, Ca. 

Hayo y Junio de 
1908 y 15 de mayo 
de 1909. 

Area geogrHlca 
de actividád 

Zona Marítima Fede 
rul de la Costa d~l 
Pacífico. 

Laguna de Tamiahua, 
Vera cruz. 

Lagos, lagunas, Al
búferils, terrenos-
baldíos nacionales 
ubicados en los Es
tado~ de Chiapas,-
Campeche, Tabasco,
Vcr¡¡cruz, Partido 
de Val le;, San Luis 
Potosí y Distrito -
Sur de Ta1T1<1u 1 i pas. 

Terrenos nacionales 
de los Distritos de 
lturbidc y Camargo 
en el Estado de Chi 
huahua, 

Terrenos privados en 
el Oepto. de Pichucal 
co, Chiapas. 

Terrenos de propiedad· 
particular, en el Es
tado de Chiapas. -

Terrenos propiedad de 
la Cía., situados en 
los Estados de Vera -
cruz, Puebla, San Luis 
Potas f y Tamau 1 i pas. 
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Hombre del 
beneficiarlo 

26 Huastcca Petroleum 
· Company, 

Cananea Compañía 
Consolidada de Co-
bre, S.A. -

27 Je~ús Urías 

28 

29 

30 

Compañía Hlnera 
"Baileo de O ro" 

Car los Vega Schla-
fflno. 

Compañía Mexicana 
de Petróleo "El 
Aguila',' S.A. 

José Rodrfguez Cabo 

31 Miguel Bornio 

F e c h a 

Hayo y Junio de 
1908. 

Mayo y Junio de 
1908. 
Este contrato fue 
para introducir pe 
tr61eo crudo, des:" 
de los Estados Uñi 
dos. 

Hayo y Junio de 
1908. 

23 di' rliciembre 
dll 1908. 
Contrato para in
troducir petróleo 
desde lo~ Estados 
Un idos. 

25 de diciembre 
de 1909. 

23 de di c 1 emb re 
de 1909. 

26 de d 1c1 embre 
de 1910. 

3 de enero de 1911 

Area geográfica 
de actlvidád. 

Terrenos propiedad 
de 1 a e íd .. s 1 tua-
dos en los cinco-
Cantones más septen 
trionalcs del Edo.
dc Veracruz y los -
Distritos o Partidos 
adyacentes a los Edos. 
de Tarr~ul ip~s y San 
Luis Potosí. 

Distrito de Arlzpe, 
Sonora. 

Estado de Veracruz. 

Distrito de Magdalena, 
Estado de Sonora. 

Costa Oriental de Ba
ja Ca 1 i forn i a. 

Laguna de Tamiahua, 
Estado de Vcracruz. 

Hacienda "E 1 Limón" 
ubicada en el Partido 
de Cd. Valles, San -
Luis Potosí y en el -
Cantón de Ozuluama, -
Verac ruz. 

Baja California. 

Fuente: Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, Gobierno de México 
Boletín del Petróleo, Vol. V, Enero-Junio de 1918, p.p.104-111. 

¡,~) Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, Boletín del -
Petróleo, Vol. 11, Jul io-Dlciembre de 1916, Artículo de Fel lpe 
Llanas, México y 'u Petróleo, p.p. 6 v 7 . 
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3. 5, DESARROLLO DE LOS PRIHEROS GRUPOS DE CAPITAL PETROLERO 
EN HEXICO. 

Una de las condiciones que el Presidente -

Porfirio Dfaz puso al petrolero Edward L. Ooheny para 

operar en México fue que éste no representara, ni 

buscararepresentar los Intereses del grupo Standard -

Dil en el país, ademiío el Presidente mexicano le pidió 

a Doheny que en el caso de que pretendiera vender sus 

derechos sobre et capital instalado en Héxico, se los 

ofreciera primero al gobierno mexicano (32). Segur~

mente el norteamericano aceptó todas las condiciones 

y pretensiones presidenciales, ya que comenzó rápid~

mente sus trabajos exploratorios. 

En el caso del inglés Pearson no hubo neces_!. 

dad de fijar condiciones,ya que en el ano de 1900, el 

empresario británico tenía once a1'\os de trabajar en 

forma estrecha con el gobierno mexlcano,en la construc 

clón de diversas obras públicas, situación que continúo 

y que alcanzó su climax al integrarse en Ja Compai'lía -

Mexicana de Petróleo ''El Agulla", S.A., un hijo del -

Presidente Díaz, asf como otros functonarios del reg_!.-

mcn. 

Despucés_ de obtener el apoyo del Gral. Dfaz,

Edward L. Do~cn~ inició los trabajos de exploración en 

el Rancho-"La Dicha", de la Hacienda "El Tulillo". Pá 

ra apoyar _estos traba]os se creó la estación Ebano del 

Ferrocarril Central Mexicano, la cual se encontraba· 

slt~ada a una distancia de un kilómetro y medio de don 

(32) Op.Clt., Heyer Lorenzo, p.p. 46 y 47; 
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de se comenzarían a real 1 zar los trabajos (33). 

Los trabajos se Iniciaron el 1° de abril de 

1901, y el 14 de mayo del mismo ai\o lograron hacer bro 

tar petr61eo del primero de los diecinueve pozos que -

se habrfan de perforar durante los dos años siguientes; 

1902 y 1903~ La producci6n diaria que alcanz6 este pr1 

mer pozo fue de cincuenta barr l les (3~). 

A pesar del apoyo gubernamental y de la exl~

tencla de bases de apoyo como fueron los ferrocarriles 

y los Puertos de Tamplco y Coalzacoalcos, asr como el -

disponer de la tecnología petrolera más avanzada de la 

época, los primeros aiios de inversión en la actividad 

petrolera, fueron de pérdidas para los distintos capit~

llstas que participaron en el la, especialmente parn --

Ooheny, Pearson y la Mexican Petrolcum nnd Llqued Fuel 

Company. El primero de ellos gastó tres millones de 

dólares antes de obtener ganancias, el ~egundo cinco mi 

l lones de libras esterlinas (35) y la otra compai\fa 1.!:!,

glesa quebr6 a pesar de la Intensa actividad explorato~ 

ria que realiz6. 

Evidentemente que las grandes cantidades de -

dinero invertidas en la actividad petrolera en Héxlco -

antes de reproducirse y acumularse como capital, s<1ll~

ron del proceso general de acumulación capitalista de -

los Estados Unidos e Inglaterra, proceso que a su vez -

se retroalimentaba de la acumulación capitalista mundial, 

(33) Ordóñez Ezequiel, El Petróleo en México, Bosquejo histórico -
públ icado en la Revista Mexicana de Ingeniería y Arquitectura, 
Empresa Editorial de lngenierla y Arquitectura, México 1932, -
p.p. 46 y so. 

(3~) Menéndez Gabriel Antonio, Doheny El Cruel, Ediciones Bolsa Me
xicana del Libro, México, D.F., 1958, p. 21. 

(35) Op. Cit., Meyer Lorenzo, p.p. 46 y 48. 
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situación que amplió e Intensificó la Inserción de Héx.!_ 

co en el proceso mundial de acumulación capitalista. 

3. 5. l. IHTEGRACIOH DE FUERZA DE TRABAJO CALIFICADA AL 

GRUPO DE CAPITAL ENCABEZADO POR EDWARO L. OOHE 

HY, DESCUBRIMIENTO DEL CAMPO DE PROOUCCION "LA 

PEZ" Y CREACIOtl DEL COMPLEJO INDUSTRIAL DE EBA 

110, S. L. P. 

Después de dos años de trabajo, en 1903, 1 a 

producción de los 19 pozos perforados por la Hexican 

Petroleum Company of Cnlifornia, del grupo Oohcny, en -

la zona de Ebano, apenas alcanzaba los 450 barriles por 

dla (36). De mantenerse esta producción hubiera sido 

imposible que la empresa se mantuviera como tal, sin ern 

barqo la intcrvenció'1 de un geólogo mexicano, posibili

ló el dc.:5cubrimlcnt.) d<- 11n campo productor ,que permitió 

~obrevivlr econó~iLa~rnte a la empresa. La historia fue 

la si~¡uientc: En ~l rni~mo año d<) 1903 o probablemente -

un año ante~. e! gobi~rno purfirista ordenó una investl 

gaclón para determinar si en el p<ils exlst!an yacimien

tos petroleros capaces de satisfacer las necesidades -

sociales de iluminación y combusLlón que en México se -

presentaban; si el resultado era pcsl·tivo, e\ qoblerno

podrla eliminar del pa!s a l.1 \.laters Pierc"' Oíl Company 

empresa con la que el Gral. Porfirio D!az y su gabinete 

tenían conflicto, debido a la rebeldra de esta para 

aceptar el impuesto que el gobierno habla fijado al pe

tróleo importado. Por su parte el gobierno porflrista -

no quer!a que la standard estuviera en HéKico, ya que

pel iqraba la soberanía nacional, y en consecuen-cla-la-

hegemonla del grupo dirigente. 

(36) Op. Cit., Henéndcz Gabriel Antonio, p. 21. 
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Como reacción a la posición gubernamental los directivos 

de la Waters Plerce, promovieron una campaña de prensa 

en la que se presentaba el equilibrio económico de --

México como dependiente de los impuestos que pagaba la 

empresa. 

Esta campaña a su vez reforzó la posición an 

ti-Standard 011 del gobierno, así como el propósito de 

expulsar del país_ a la compai'lía norteamericana .. El In~ 

trumento serían los resultados que aportara la lnvest.!. 

gación sobre la existencia o no de yacimientos petrel~ 

ros en el país. 

El Ministro porflrlsta de Hacienda, José lves 

Llrn.3ntour, solicitó a l'!anuel Fernández Leal del lnstlt.!:!. 

to Geológico de Héxico, la formación de una comisión -

de geólogos para re.3llzar el citado estudio. Esta comi 

sión se formó haclJ fines de 1901 'I su composición fue 

la siguiente: los geólogos .luan VilLirello y Ezequiel 

Ordóñez. En febrero de 1902, se encontraban en la r.i:,

gión d.: Ebano desArrollando discretamente la lnvestig!!_ 

cl6n (37). Los resultados que presentaron ambos prof!:_ 

sionistas fueron distintos; Villarello negó posibilid!!., 

des petroleras a la región de Ebano; en cambio, Ordóñez 

las consideró amplias; la credibilidad fue concedida a 

Villarello y Ordóñez fue separado del Instituto Geológ.!_ 

ce. 

Ooheny en la práctica estaba descubriendo las 

características petroleras de la reglón de Ebano, que -

Ord6ñez ya las había deducido en su investigación, por 

ello el norteamericano decidió contratar la teoría y la 

experiencia de alguien que coincidía con él, respecto -

(37) Op. Cit., Ordóñez Ezequiel, p. 52. 
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a las posibilidades petroleras de la zona en que tr,!!_· 

bajaba. Esto sucedi6 en 1903, e inmediatamente el -

ge61ogo mexicano propuso cambiar el sitio de las pe~

foraciones, proposici6n con la que no estuvieron de -

acuerdo Doheny y Canficld; sin embargo, despu~s de i~ 

tensas discusiones, decidieron trasladarse al pie del 

Cerro de "La Pez", situado en 1 a LagunJ de 1 mismo no~ 

brc y en los terrenos de 1 a misma Hacienda de "El Tu· 

lillo", en el municipio de Pjnuco, del cantón de Ozu

luama Veracruz. 

Con muchas dificultades se moviliz6 la m_!!.-· 

quinaria de un lugar a otro, iniciando los trabajos -

en los primeros meses de 1904; el 3 de abril del mismo 

afto n u~a profundidJd de 501.6 metros, brot6 petróleo 

dtl ~>:>zo <l1lnominJdo "La Pez'' ·uomcro Uno, el cual 1 le 

96 ;i ort'<fucir 1,50C harrilcs diarios (38). 

Anle5 Je este descubrimiento, Doheny habfa 

comenzado ~ construir una estructura industfial para 

procesar el petr61co que obtenía de los pozos product! 

res de Ebano; en 1903, a 55 kilómetros de Tampico se -

terminó la primera refinería de asfalto en México, con 

una capacidad inicial de 2,000 barriles diarios. Anexa 

a la refinería instalo una fábrica de tambores de lámi 

na de acero para envasar el producto (39) . 

. Este fue el primer centro industrial que se 

form6 a partir de la obtenci6n del petr61eo mexicano.

Ya exiHían dos refinerfas, una en Arbol Grande, Tama~ 

1 ipas, y otra en Veracruz, Ver,; sin embargo el petr.§_

leo que transformabanprocedía de los Estados U~idos. 

(38) Petr61eos Mexicanos, El Petr61eo, Mixico, O;F., 1976, p.p.59 
y 60. 

(39) lbid., Petróleos Mexicanos, p. 60. 
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3. 5. 2. EL GRUPO PEARSON Y SU RELAC 1 ON CON LOS CAMPOS PE 

TROLEROS DE TABASCO Y EL SUR DE VERACRUZ Y LA RE 

FINERIA DE HIHATITLAN. 

En el sur de Veracruz, la reglón original de -

la empresa S. Pearson and Son Ltd., proseguían los tra -

bajos de perforación, aunque con lentitud. No se conoce

con precisión el volúmcn de petróleo obtenido en los po

zos productores durante los primeros años (1901-1904); -

sin embargo se tienen d;1tos de que en este tiempo se in;;_ 

talaron dos tanques con capacidad para almacenar cada 

uno 55,000 b.:irriles (40), es decir 110,000 barriles en -

conjunto. Cantidad que para reunirla en un ano, se nece

sltarlan producir como mlnimo 301 barriles diarios, si -

tuación que fue superada, de acuerdo con los datos que -

aparecen en una obra de la Cámara de Senadores de México 

en el ai'lo de 1923 (41). 

Pdra 1904, este grupo de capital habla adquiri

do extensas propiedades en el 1 stmo de Tehuantepec, en -

Tabasco y en e 1 Cantón de Ozu 1 u ama, en e 1 norte del es ta 

do de Veracruz. Durante el nli smo año la S. Pearson and

Son Llmlted, comenzó a perforar en San Cristóbal y Potr~ 

rlllos, lugares situados sobre el Rlo Coatzílcoalcos, ce!:. 

ca de Hlnatltlán en el Sur del Estado de Veracruz (42),

lo mismo comenzó a hacer en Tabasco durante 1905, entre

Macuspana y San Fernando. Esta zona fue la misma que 

exploró el Sacerdote Manuel Gil Sáenz y el empre - -

(40) Op, Cit., Valdivleso Castillo Julio, P. 17. 
(41) En los campos de Capoacán y S. Cristóbal se obtuvo

una producción que fluctuaba entre 2,000 y 3,000 ba 
rrlles diarios. Cámara de senadores, El petróleo,~ 
la más grande riqueza nacional, México D.F., 1923,
p. 207. 

(42) Op. Cit., Ordóñez Ezequiel, p. SS. 
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sario-polítlco s¡món Sarlat Nova en el siglo XIX (43). 

Los pozos del campo San Cristóbal en el Can~ 

tón de ttinatitlánJcomenzaron a producir petróleo prob~ 

blemente en 1906. En poco tiempo se llegaron a obtener 

hasta 80,000 barriles mensuales; uno de los pozos lan

zó 10,000 barriles diarios pero pronto se agotó. Esta 

producción indujo a los directivos de la S. Pearson -

and Son Ltd., a construir una refinería para elaborar 

naftas, ilumlnantes y lubricantes, sin embargo antes -

de instalarla se construyó una planta experimental 

frente al Río Coatzacoalcos, como a kilómetro y medio 

de la población de Hlnatitlán. 

Esta planta se formó con un alambique (apar~ 

to para destilar) para petróleo crudo de 65 barriles -

de capacidad,con un condensador y demás accesorios, un 

alambique de vapor con una capacidad de 14 barriles 

tambl¡n con su condensador, dos agitadores, ocho ta~-

ques para almacenamiento, cinco bombas diversas, una -

caldera de vapor y un laboratorio químico, para estu-

dlar los procedimientos a realizarse y las caracterí~

ticas de los productos. 

Paralelo al funcionamiento de la planta y a 

un kilómetro de la misma se fue construyendo el conju~ 

to de instalaciones que conformarían la refinería de -

Hinatltlán, estas fueron las siguientes: 47 alambiques 

de distintas medidas y sus respectivos tanques conde~

sadores, 11 agitadores diversos, 108 tanques de dlstln 

tas medidas, 3 condensadores, 2 descoloradores, una --

(43) Villarel lo Juan D., Apuntes sobre la región petral ífera Taba~ 
ce-Chiapas, publicado en Secretaría de Fomento, Colonización 
e Industria, Boletín del Petróleo, Vol. 11, Julio-Diciembre -
de 1916, p. 10; y Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, 
Boletín del Petróleo, Vol. IV, Jul lo-Diciembre de 1917, México 
D.F., p. 200. 
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planta manufacturera de ácido sulfúrico, una planta -

manufacturera de ladrfllos y 3 recolectores de gas. 

El 28 de mayo de 1908 comenz6 a funcionar -

comercialmente la refinería de Hinatftlán, con una ca 

pacldad Inicial de 2,000 barriles diarios, los prlnci_ 

pales productos fueron gasolinas, kerosene, lubrfcan-

tes y asfaltos como resfduos. En menor proporción 

que los anter[ores se produjo tambien combustible. La 

capacfdad de esta refinerí,1 era similar a la de la Wa 

ters Plerce en Arbol Grande, sin embargo en conjunto 

esta empresa superaba la capacidad de refinación de la 

Cfa, "El Agulla" en 1908. 

El petr61eo del Istmo de Tehuantepec, resultó 

difícil de purificar debido a su alto contenido de azu 

fre. Esta característica, sumada a la situación de -

que la producción de petróleo crudo se estancó, rnant!

vleron a la refinería en un estado de no crecimiento, 

lo cual se modificó al recibir petróleo de los recien 

descubiertos campos de Potrero del Llano en el norte 

del estado de Vcracruz. La cantidad y las caracterí~

tlcas del petróleo de estos campos, provocó que se a.!:!_

mentara la capacidad de la refinería y que se modificE_ 

ra el sistema general de refinación. El petróleo del 

norte contenía menos iluminantes y naftas que el de 

San Cristóbal, en cambio era mis rico en paraffnas. 

El petróleo de Potrero del Llano casi copó -

la capacfdad de la reflnerfa, esta cambió la Jerarquía 

de los productos que elaboraba, ocupó el primer lugar 

el petróleo combustible y en segundo lugar estuvieron 

las parafinas y los lubrlcantes. La capacidad de la 

refinerfa creció rápidamente, en 1913 se había multlp}l 

cado sets veces, podía en ese ~~o procesar 12,000 barri_ 

les diarios de petróleo, lo que la convertía en la pri.!l 
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cipal del país. Otros campos proveedores de la refin~

ría fueron Furbero en Papantla, Veracruz y Tecuanapa e 

lxhuaLlán en la misma región de Minat!tl§n. 

Respecto a 1 persona 1, se sabe que los respon 

sables de la parte económica y administrativa eran i~-

gleses, los técnicos eran austriacos, salvo los ingenl~ 

ros civiles que también eran ingleses, los obreros eran 

mexicanos, aunque también había empleados chinos. A -

los empleados extranjeros se les pagaba en oro y a los 

mexicanos en papel moneda. 

Además de las instalaciones de Minatitlán, -

la S~ Pearson and Son Ltd., construyó un edificio para 

oficinds, una casa para habitación para los empleados -

y una bod<:~¡a grande en el Puerto de Coatzacoalcos, (!¡!¡). 

3,5,3, LA EMPRESA OIL FIELDS DE MEXICD V LOS CAMPOS 

PETROLEROS DE PAPANTLA VERACRUZ. 

Durante 1904, la Compai\Ía petrolera de los E~ 

tados Unidos, The 011 Fields of Mexico, Co., organizada 

en 190~ bajó las 1 e yes de 1 es ta do norteamericano de D~-

1 awere y relacionada con el grupo de capital norteamerl 

cano National 011 Company, siendo su presidente el señor 

Percy Furber y el Gerente General Arthur C. Payne, emp~ 

zó a perforar pozos en una parte de la Haéienda de Pal

ma Sola, 1 lamada Cougas, que en totonaco significa cera 

o aceite negro. 

(44) García Lozano German, Estudio Descriptivo de la Refinería de -
Petróleo en Minalitlán, Ver., publicado en Secretaría de Fornen 
to, Colonización e Industria del Gobierno de México, Boletín ~ 
del Petróleo, Vol, 1, Enero-Junio de 1916, México, D.F., p.p.-
218, 219, 220, 224, 227, 266 y 267. 
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Esta zona puede considerarse la más antigua y -

la de mayor continuidad en la obtención del petróleo 

del pafs, Primero los indfgenas Totonacas, después el -

Doctor Autrey, más tarde dos compa~las inglesas, después 

otra vez los Ingleses y por último en 1903 los norteame

ricanos. El terreno de Palma Sola habla sido adquirido -

por la 011 Fields en 1903 y se encontraba ubicado en los 

municipios de Coatzintla, Coyutla y Espinal, del Cant6n

de Papantla, Estado de Veracruz. 

La empresa transportó maquinaria a la región -

por el Río Tecolutla y por carretera , iniciando en 1904 

perforaciones continuas hasta el a~o de 1907, en q~~ lo

gró obtener petróleo; sin embargo, fue hasta Abril de --

1910 que se concretizó la comercialización de la produc·, 

ci6n, al concluír la construcción de un oeloducto y una

línea ferroviaria que comunicó al campo productor con el 

Puerto de Tuxpan. 

En 1913 la producción de estos campos era trat!!. 

da en la reflnerfa de Mlnatitlán, de- ia-cra.-,Heidcana -

de Petróleo "El Agulla", S.A. (45). 

Lo anterior era el panorama de la actividad pe -

trolera en méxico hasta antes de los descub~lmlentos de

los pozos de gran ,producción y de la reorganización y 

fortalecimiento de las capitales que 'operaban en la - -

lndus_tria. 

(45) Op. Cit.; Secretaría de Fomento, Colonización e ln
d u s t r 1 a , B o 1 et í n de 1 Pe t r ó 1 eo , Vo 1 . 1 1 , P , 6 8 y O E -
GOYLER E. y A. B. NORHAN, El Campo Petrolífero de -
Funbero, publ !cado en Secretarla de Fomento, Colon! 
zaclón e Industria, Boletín del Petróleo, Vol. 1, -
Enero-Junio de 1916, México, D.F. p.p. 440 y 442. 
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C A P 1 TU L O IV. 

Conformación de Las .condiciones e instrumentos 

para el surgimiento y desarrollo de la primer gran pro -

ducción petrolera en México, anos de 1906 a 1911. 

Entre 19O6 y 1 9 1 O se crearon 1 as con d i c iones -

y los Instrumentos que posibiliti.lrÍan la transformación

cuantitativa y cualitativa de la actividad petrolera en

México. Los dos grupos pioneros, el del norteamericano -

Doheny y el del lnglés'Pearson se fortalecieron financie 

ra, Industrial y organizativ.1rncnte. Ambos grupos crearon 

o adquirieron empresas y mediante la concentración de ca 

pltal destacaron, cada uno de ellos, empresas líderes, -

en el caso del grupo Ooheriy fue la lluasteca Petroleum -

company, y en el ca~o del grupo Pearson fue la Compailfa

de P~Lr61eo "El Ar¡uila" ).11. 

Los conglomerados de empresas de ambos grupos de-

;arrol laron intensos trabajos de exploración en diversas 

zonas del estado de Vcracruz, Tabasco y Chiapas, concen

trándose en la reglón central del primero de estos esta

dos. Tocó en suerte a una filial del grupo Pearson la -

Pennsylvania Oil Co., descubrir el primero de los pozos

de gran producción el Dos Bocas 3. El descubrimiento no

pudo ser aprovechado en lo inmediato, ya que su produc -

ción se consumió en un gigantesco y prolongado incen -

dio, sin embargo el hecho fue definitivo para que México 

fuera considerado internacionalmente como un· gran pro -

ductor petrolero en potencia. 

La comunidad internacional de capitales petro

leros se aprestó a Invertir en México, los grupos pione-
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ros redoblaron sus trabajos y el Gobierno Porfirista se

apresuró a modificar el marco jurfdico de la actividad -

petrolera, mediante la introducción de cambios en la - -

ley minera del Pals, pretendiendo proteger las propieda

des e inversiones de los grupos pioneros de la actividad 

en México. Además el mismo gobierno trató de afianzar su 

control sobre los grupos pioneros, llegando incluso a la 

autorización para que algunos de sus miembros figurar n

en el Consejo de Administración de la modificada compa -

n!a mexicana de Petróleo "El Aguil.:i" S.A . 

. La mexicanizac!ón del papital invertido en al· 

gunas áreas como los ferrocarriles y el petróleo, consti 

tuy·6 uno de los pasos pilra la formación de una burguesía 

Industrial mexicana, sin embargo ese proyecto se inte -

rrump16 cuando menos en la forma, durante el movirniento

revoluclonario. 

La base productora de la nueva etapa de la ac

t 1 v l dad pe trol era en Héx i co se cons ti tuy6 con los cam -

pos, Casiano y Potrero del llano en la región de Tuxpan, 

Veracruz, asl como con los que se desarrollaron en las -

cercanías del Río Pánuco. Los grupos que controlaron in.!_ 

cialmente estos campos fueron los pioneros Doheny y Pear 

son y uno nuevo que fue el de la Southern Pacific -

Rallroad. 

Como un fenómeno slmul t~neo y derivado se ere!!_ 

ron y desarrollaron nuevas concentraciones de trabajado

res petroleros y pobl,1ción afln. Se estima que en 1911 -

habla de 2,500 A 3,000 trabajadores petroleros, destaca~ 

do por su número los de la región de Pánuco, así como -

los distribuidos en las reglones de TuKpan y Hinatitlán. 

El puerto de Tamplco estaba próKimo a convertirse en !'a

capi tal petrolera de México, con la instalación de va~-
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rlas refinerias asf como de centros de depósito y embar

que de petróleo. Por algún tiempo tampico llegó a ser la 

segunda ciudad en Importancia del País. 

4.1. FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS DOHENY Y PEARSON, Y -
CREACION DE SUS GRANDES EHPRESAS. 

Los grupos Doheny y Pearson mantuvieron rela -

clones muy distintas con el Estado Hexicano, mientras el 

norteamericano Doheny se negó a renunciar a su calidad -

de empresario extranjero y en consccuenciu, al derecho 

de recurrir il su gobierno paru la dcfcnsil de sus Intere

ses en México, el grupo Pearson mexicanizó su capital, 

el 16 de mayo de 1906 se publicó en el Diario Oficial de 

la Nación, un decreto en el que se aprobaban dos contra

tos celebrados entre el gobierno federal y la empresa. S 

Pearson and Son Limitcd, representada por el Llcenclado

Lorcnzo Elfza\ja, pH.l explotar 'í c~plcrar los criaderos

de petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno, existentes 

en el subsuelo de los lagos, lagunas, albúferas, terre-

nos baldíos y nacionales, ubicados en los estados de - -

Chiapas, Campeche. Tab;isco, Veracruz, Partido de Valles, 

Estado de San Luis Potosí y Distrito Sur de Tamaullpas. 

Con el decreto anterior el gobierno porflrista 

respaldó las actividades del grupo Pearson. Este respal

do tuvo como complemento la mexicanización de las empre

sas petroleras del mismo. En los contratos celebrados -

también aparecía una claúsula en la que se especificaba

que la empresa S. Pearson and Son Ltd., sería mexicana -
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aún cuando todos y cada uno de sus miembros fueran ex 

tranjeros, en consecuencia la empresa estaría sujeta a -

los tribunales de la República Mexicana, y nunca podrlan 

sus miembros alegar respecto a los títulos y negocios re 

1acionados con ella derecho alguno de extranjería, te 

niendo en cambio los derechos y los ~cdios que las leyes 

del país concedían a los ciudadanos mexicanos para hacer 

los valer, no pudiendo por consiguiente tener ingerencia 

alguna en dichos asuntos los agentes diplomáticos cxtran 

jeros(1). 

El inglés Pcarson aceptó la cláusula de nacio

nalización probablemente porque estaba en desventaja con 

el norteamericano Oohcny, respecto a la adquisición de -

terrenos en la zona que manifestaba mayores probabil lda

des de localizar yac im i en tos petroleros importan tes, o -

sea el territorio comprendido en los Cantones de Dzulua-

ma y • Tuxpan, V crac ruz, pe ro sobre todo por 1 a sól 1 da 

relación que habían desarroll,ido el Gobierno Porfirista· 

y el grupo pear>Ofl Jurante más de 15 .:iños. En ese senti

do los convenio~ eran unJ conclusión de esa relación, 

con ello se lograba un mayor renal de integración, lo 

que le proporcionaba ventajas para conseguir los logros

productivos y el triunfo en la luchJ comercial con los -

demás grupos de ca pi tal. 

Parece ser que los terrenos conceslonados a -

Pearson no le fueron muy atractivos, puesto que no reall 

zó trabajos de perforación en el los. Los trabajos de peI_ 

foración que real izó en la zona de Tuxpan, fueron en te -

rrenos de propiedad privada que habían sido arren~a¡os o 

(1) Lavín José Domingo, Petróleo, Archivo del Fondo, ---
63-64-65, Fondo de Cultura Económica, México; D.F. -
1976, p.p. 55 y 56. 
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comprados (2); lo que confirma el carácter polltlco 

mas que operativo de los contratos mencionados. 

Los grúpos Ooheny y Pearson se comenzaron a • 

fortalecer, industria!, organizativa y financieramente

para enfrentar los requerimientos del desarrollo de una 

industria petrolera en formación. Con ese propósito 

crearon nuevas empresas y organizaron una que serla la

representativa y mas poderosa en cJda grupo, en el caso 

del nortcarmericano fue la Huasteca Petroleum Company y 

en el caso del inglés, fue la Compa11ia de Petróleo "El

Agulla" S.A. 

Las otras empresas que se crearon fueron la -

Tamiahua Petroleum y la Tuxpan Petroleum en el caso del 

grupo Doheny, y la Pensylvania Oil Company en el caso -

Pearson. 

Además de las dificult,1des propias de la indus 

tria petrolera, asl coma de las derivad~s de una región 

incomunicada -e insalubre, los grupos pioneros deblan -

enfrentar la competencia entre ellos, asl como la comp!:_ 

tencla de la Waters Pierce 011 Company, que todavla con 

trolaba la mayor parte del mercado nacional de petróleo 

Se tiene el dato de que la Watcrs Picrcc Oil Co, logró

Invalidar un contrato de abastecimiento de Petróleo, C!!_ 

tre la empresa del Ferrocarril Central y Edward L. Do -

heny. 

( 2) 1 b i d ¡ La v 1 n José O om i n g o , p • 5 7 
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LA H~ASTECA PETROLEUM COMPANV Y OTRAS EMPRESAS 

DEL GRUPO DOHENY. 

Los descubrimientos de los campos de producción 

de la laguna y el cerro de la pez por parte de la Mexi -

can Petroleum Company, en el municipio de Pánuco, Vera -

cruz, fue una demostración de la certeza de las investi

gaciones que había realizado el geólogo Ezequiel Ordó -

l'lez. 

El siguiente trabajo que emprendió el grupo Oo

heny fue explorar las chapopoteras situadas al sur, en -

algunos municipios del Cantón de Tuxpan, Veracruz. 

Desde 1903, el grupo Ooheny logró obtener los -

derechos de arrendamiento de un lote de terreno que pre

sentaba abundantes chapopoteras, éste era el número 165-

de Chlnampa, denominado después Cuenca de Casiano. El -

mismo se ubicaba en el municipio de San Antonio Chinam -

pa, Cantón de Tuxpan y habia ~ido arrendando por un Con

de de nombre Enrique Courcier de Julvecourt entre octu -

bre de 1901 y julio de 1902. En febrero de 1903 los der.!:_ 

chas sobre este terreno fueron transferidos a la Pan Ame 

rlcan Company, empresa creada por Ooheny (3). 

El conde de Julvecourt también habla ~rrendado

las propiedades Cerro Azul y Juan Felipe en el municipio 

de Tepezintla, y Gii de Sol Is en el munic::lplo de Temapa

che, todos e 1 los en e 1 m lsmó Cantón de Tuxpan, Veracruz. 

Por su parte ta compañia Inglesa London 011 - -

Trust, controlaba los terrenos Cerro Viej~ y Chapopote -

(3) Garcfa Granados Jorge, Los Veneros del Diablo, Edi -
clones Liberación, México, 1941, p.p. 35, 36. 
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en el municipio de Temapache. Todos estos terrenos fue

ron arrendados en 1906 a la Pan American Co. (4) Esta 

empresa distribuyó los terrenos adquiridos entre otras

que había formado el grupo Doheny como la Tamianua Pe -

troleum Company, la Tuxpan Petroleum Company y la Huas

teca Petroleum Company. Esta última empresa se formó el 

12 de febrero de 1907, y fue la más importante de todas 

ellas (5). 

Estas tres ~mpresas, asl como la Mexica~ Petr! 

leum Company que operaba en la zona de Ebano, S,L.P. 

fueron controladas por la Mexlcan Pctroleum Company Li

mlted of Delawere, empresa que estableció domicilio en

el estado norteamericano de Delawere. 

Esto sucedió durante el mismo año de 1907. El

capltal base que manifestó esta empresa fue de 60 mili! 

nes de dólares, aproximadamente 120 millones de pesos -

( 6) • 

4. 1. 2. LA COMPAfllA MEXICANA DE PETROLEO "EL AGUILA",

S.A. Y LA FACCION ESTATAL DE LA BURGUESIA MEXI 

CANA. 

En los inicios de 1908, Weetman Pearson formó

una de las empresas que sería pilar del desarrollo pe -

trolero en México, receptora y distribuidora de la In· 

tensa acumulación capitalista que se vivió durante el -

periodo 1911-1926 a través del petróleo mexicano. Esta

empresa fue la Companfa de Petróleo "El Aguila", S.A.,-

(4) lbid., Garcfa Granados Jorge, p.p. 75, 76. 
(5) Petróleos Mexicanos, El Petróleo, México, D.F. 1984,· 

p.p. 23. 
(6) Meyer Lorenzo, México y los Estados Unidos en el con

flicto Petrolero (1917-1942), El Colegio de México, -
México, D.F., 1972, p. 47. 
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la cual manifestó un capital lnici,11 de cien mil pesos -

mexican-os (7). Casi Inmediatamente a su constitución, en

Harzo de 1908 empezó a vender derivados petroleros elabo

rados en la reflnerla de Hlnatitl.1n. El 31 de Agosto de -

1908, cambio su denominación a Compañia Mexicana de Petró 

leo "El Aguila", S.A. En ese cambio se aumentó el capital 

original de 100 mil pesos a 24.S millones de pesos y ade

más le fueron cedidas las concesiones otorgadas a la S. -

Pearson and Son Ltd. en 1906, as! como los arrendamientos¡ 

propiedades e instalaclonesindustriales que tenlan otras

empresas del grupo Pearson (8). 

El mismo Pearson distribuyó acciones de la nueva 

compan!a entre miembros del gobierno porfirlsta, incluye~ 

do al· propio Presidente Olaz, sin embargo éste rehusó-:-

el ofrecimiento (9), no haciendo lo mismo otros funciona

rios y faml 1 lares de éstos. 

Todas las transformaciones del capital y la or

ganización del grupo inglés Pearson, apuntaban hacia el -

fortalecimiento y la concentración de recursos, a fin_ d_e

competlr y desplazar a los norteamericanos, especialmente 

al grupo desfavorecido· por el gobierno porfirista; la -

Waters Pierce 011 Co. 

Desde 1906, Pearson habla iniciado la nacional r
zaclón de su capital, sin embargo en 1908 lo hizo de man.!:. 

ra completa, jurldica, económica, social y polltlcamente; 

al integrar una parte de la burguesla mexicana en forma -

ción; la ubicada en la esfera estatal. Este núcleo fue -

durante algunos anos el principal de la burguesía petrolera 
(7) Op. Cit, Petróleos Mexicanos, p. 23. 
(8) DATOS OBTrnlDOS DE: Secretaria de Industria, Comercio y trabajo -

del Gobierno de México, Boletín del Petróleo, Vol. IV, Jul lo-Dl-
clembre de 1917, México, D.F. p. 200, op. cit, Petroleas Hexlca -
nos, p. 23 y op. cit; Lavln José Domingo, p. 58. 

(9) O' Connor Harvey, Crisis Mundial del Petróleo, Ediciones y Dlstrl 
buciones Aurora, Caracas, Venezuela, 1972, p. 108. 
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mexicana, 

4.2. DESCUBRIMIENTO DE LOS POZOS PETROLEROS DE GRAN -

PRODUCCION EN HEXICO. 

La capacidad de producción de los pozos product~ 

res de petróleo en Héxico antes de 1908 era pequeña, la -

producción nacional no satisfac!a los requerimientos del

pa!s, y m~s gruve aún l,1 producción tend!a a estancarse -

e incluso a decrecer. Sin embargo por lo que sucedió pos

teriormente se puede considerar que estos eran los s!nto

mas de un crecimiento débi 1, producto de una inversión l.!_ 

mltada, insuficiente, impulsada b.1sicamente por los gru -

pos de capital Doheny y Pearson. 

los descubrimientos de los pozos de gran produc

ción en 1908 y 1910, fueron consecuencia del esfuerzo des 

plegado en casi un~ década por parte de los grupos menclo 

nadas. 

Antes de estos hechos eran inciertas las posibl-

1 ldades de grandes yacimientos en méxico, después fue la

comprobación de la existencia de éstos y por lo tanto de

la desaparición de riesgos para la Inversión. Los descu • 

brimientos funcionaron como un llamado a todos los capi-

tales petroleros a invertir en las nuevas reglones produ.s_ 

toras de Héxlco, conforme se fue aumentando la inversión

en l.1 década de 1910 y en los primeros años de la de 1920 

los vol~menes de producción fueron creciendo hasta llegar 

a niveles excepcionales. 
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4. 2. 1. EL POZO DOS BOCAS 3. 

El descubrimiento del primer gran pozo productor 

de petróleo en México se efectuó el I¡ de Julio de 1908, -

en la Hacienda de San Diego de la Har, cerca de la laguna 

de Tamlahua, municipio de Tantima, Cantón de Ozuluama, -

estado de Veracruz. El pozo ~e denominó Dos Bocas número-

3, y la empresa que lo trabajó fue la Rennsylvani,1 Oil 

Company recién adquirida por el grupo inglés Pearson. 

El descubrimiento se hizo después de haber perf.9_ 

rado dos pozos en el lugar. Estos pozos habían aportado -

pequeilas cantidades de petróleo, lo cual era un indicador 

de que podla encontrarse un yacimiento importdnte; efect! 

vamente asf sucedió con el pozo número tres, sin embargo

no se esperaba algo t.in gigantesco. La in;uficiencia de -

medidas e Instalaciones para controlar el torrente produ~ 

tor del primer pozo petrolero de gran producción en H6xi

co, provocó un incendio que duró 57 dfa~ y que sólo térmi 

no al ¡igotdr~c l.i proJucc i6r. del µ020, el 30 de agosto 

del mismo afto, Se Cdl~uló que brotaran d~ 50,000 a 100 

mil barriles diarios, lo que multiplicado por los dlas 

que duró el derrilme resul tun de 2,850.000 a 5, 700,000 

barrile5, cantiJ;:;des similares e incluso superiores a los 

3.931,049 barriles qui! se produjeron en México, dtirante -

ese mismo ai\o (11). Este gig.intesco accidente propagand! 

zó en los Estados Unidos y en Europa el gran potencial -

petrolero mexicano. 

(10) Petróleos Mexicanos, El Petróleo, lléxico, D.F. 1974, 
p. l¡ 1. 

(11) Op. cit. Lavln José Domingo, p. 57 Op. cit. Petróleos Mexicanos 
1971¡, p. 41 y Baz Jul lo, Accidentes en los grandes pozos pe trole 

ros, publicado en Secretarla de Fomento, Colonización e lndus ~ 
tria, Boletln del Petróleo, Vol, 1 Enero-Junio de 1916, México-
0.F., p. 132. 
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~. 2. 2. LOS POZOS CASIANO 6 V 7, 

Desde 1903 el grupo Doheny habla adqulrld'l los -

derechos sobre el lote 165 de Chlnampa o Cuenca de Cásla · 

no, sin embargo, es probable que esta adquisición haya -

tenido algún defecto, insuficiencia o inconveniencia, ya

que en 1906, el grupo real izó otro contrato pero con los

propictarios del predio, quizas esto resultaba más venta

joso para el grupo que los contratos anteriores¡ el lotc

númcro 2 de E.ufroslna Flores fue alquilado por el marldo

dc esta a la Pan American Pe trol eum and Tr,rnsport Company 

del grupo Doheny, en 25,000 pesos por un lapso de 30 a~os. 

( l 2) . 

Algunos autores como Jorge Garcla Granado~, se~! 

lan que este tipo de contratos fueron auténticos expropi! 

clones de muchos propietarios o poseedores de tierra mexi 

canos. Paralelo J los trabajos de perforación que se ini

ciaron en la Cuenca de Casiano en 1906, se comenzó la - -

construcción de grandes tanques de almacenamiento cerca -

de los lugares de perforación y frente al puerto de Tam

pico. Tambi6n se construyó un oleoducto de 100 kilómetros 

que partla del Campo Casiano y terminaba en las cercanlas 

del mismo puerto de Tampico; en cada 20 kilómetros del -

oleoducto se instaló una estación de bombeo. 

Es probable que desde 1907 se hayan comenzado a

obtener pequei'los volúmenes de petróleo del primero o se -

gundo de los pozos Casiano que se estaban perforando, as! 

sucedió hasta el quinto pozo perforado, sin embargo en el 

sexto y luego en el séptimo, los trabajadores del grupo -

Doheny se encontraron frente a potentes fluidos de petró-

(12) Op. cit. Petrolees Mexicanos, 1974, p. 44. 
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leo. Esto sucedió en el año de 1910. El 8 de septiembre -

de ese año brotó un chorro potente del pozo Juan Casiano 7 
se cerró la válvula y al poco tiempo se empezaron a abrir

gríetas en la tierra alrededor del pozo, por las que empe

zó a salir gran cantidad de petróleo y gases: se abrió la

válvula y empezó a correr el petróleo a razón de 25,000 ba 

rrlles diarios. Los r!os que se formaron fueron incendia -

dos, los directivos de la t!uasteca Petroleum, juntaron a -r 

cerca de 1,000 indfgeneas campesinos de los alrededores, -

los cuales construyeron un borde de tierra para aislar el 

Incendio del pozo, objetivo que se logró. Para aprovechar

la producción del pozo, se concluyó la construcción del -

oleoducto que conectaba el campo con el puerto de Tampico, 

el petróleo se almacenó en tanques para su exportación. --

( 1 3) • 

En esa misma· zona se descubrieron los pozos tepe

tate 4 y naranjos.1 y.4 con producciones de 20,000 a 

50,000. barriles ·diarios. 

como en el cerro y la Laguna de la Pez habfa 

sido decisiva la opinión del geólogo Ezequiel Ordóñez, ta~ 

blén lo fué en el desarrollo de los Campos Casiano , Cerro 

Azul y otros. Casi desde un principio Ooheny y Ordóñez de

dujeron e intuyeron que en la Cuenca de Casiano y sus alr~ 

dedores se encontraba un gran yacimiento petrolero, por -

el lo el grupo se volcó en la construcción de toda la infra 

estructura que una situación así requerla, es decir, tan -

ques, oleoductos, etc., asfmlsmo Doheny decidió instalar -

sus oficinas centrales en la zona, para ello escogi6 el 

predio Cerro Azul, lugar que estaba deshabitado pero cons

tltula el centro geográfico de una extensión formada por -

los predios Tierra Blanca, Cerro Viejo, Chapopote Na~ez, -

el pueblito de Amatlán y las congregaciones de Chinampa y
iuan Felipe (14). 

13) Op. cit, Baz Julio, p.p. 133 y 134 y op, clt, Ordóñez Ezequiel. -
p.p. 69 y 72. 

(14) Op. Cit., García Granados Jorge, p. 76. 
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4. 2. 3. EL POZO POTRERO DEL LLANO 4. 

El pozo Dos Bocas 3 constituyó una gula en los -

trabajos de exploración del grupo Pearson, después Compa

llfa Mexicana de Petróleo "El Agulla", S.A., A partir de -

este punto de referencia y hacia el sur, esta compañia -

comenzó a adquirir derechos sobre terrenos en los munici

pios de Amatlán y Temapache en el Cantón de Tuxpan, Vera-

cruz. 

La compañia El Aguila comen:z:ó a desplegar un in 

tenso trabajo de exploración en los terrenos recién adqul 

ridos, y fue en uno de ellos, en la Hacienda Potrero del

Llano, municipio de Temapache, Cantón de Tuxpan, Veracruz 

donde se comenzó a perforar el pozo número 4 de potrero -

del Llano, el 9 de Junio de 1910. El 27 de Diciembre del

mismo año a la profundidad de 5B7 metros, brotó el petró

leo con gran fuerza, elevándose a 50 metros acompan?do de 

gases. Se calculó que se perdieron cerca de dos mlllones

de barriles desde que brotó el pozo hasta el 31 de marzo

de 1911, fecha en que se controló. Durante tres años se -

explotó el' pozo, hasta el ano de 19111 en que la Cia. El -

Aguila, decidió cerrarlo con un block <le concreto, provo

cando de nuevo una fuga de cerca de 5,000 barriles dia -

rios. La compañia tratando de remediur el mal estado del

pozo, erlg ló una torre <le madera que iba a servir para co 

rregir unas conexiones, Una descarga eléctrica natural 

provocó un incendio que duró tiempo y sólo se extlnguló -

completamente cuando se separó el petróleo y el cgasJ15). 

(15) Ordoi\.ez Ezequiel, El Petróleo en México, publicado -
en la Revista Mexicana de lngenieria y Arquitectura, 
Empresa Editorial de lngenierla y Arquitectura Mexi
cana, D.F., 1932, p.p. 72 y 73. 
Op. Cit., Baz Jul lo, p.p. 135, 136 y 138 y Secretarla 
de Industria, Comercio y Trabajo del Gobierno de Mé
xico, Boletfn del Petróleo, Vol. IV. Julio-Diciembre 
de 1917, p. 200. 
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Los pozos Casiano 6 y 7 de la Huasteca Petroleum 

Co. As! como los pozos potrero del llano 1, 2 y 4 de la -

Compañia Hexicana de Petróleo "El Aguila" S.A., y los que 

se descubrieron en las orillas del Rlo Pánuco en 1911 

por la empresa Eas t Coast O i 1 Company de 1 grupo norteame

r 1 cano Southcr" Pacific Railroad, constituyeron la base -

productiva del arranque del período de la primer gran - -

producción petrolera en México. 

4.3. EL ARRIBO DE NUEVOS GRUPOS DE CAPITAL PETROLERO

A MEXICO, AílOS DE 1907 a 1911. 

Durante el año de 1907 representantes de las em

presas norteamericanus National Petroleum Corporation, -

Southern Fucl and Ref in ing Company y Gul f Coast Corpora -

tlon, todas ellas relacionadas con el grupo de capital -

norteamericano Cities Service, comenzaron a comprar y --

arrendar terrenos en el municipio de Pánuco, Cantón de -

Ozu luama, es ta do de Veracruz, ( 16). 

La cercanla del municipio de Pánuco con la zona

de Ebano en donde se encontraron los pozos de la laguna y 

el cerro de la Pez, as! como la existencia de chapopote -

ras en su superficie, fueron aspectos básicos que induje

ron a representantes de diversas empresas petroleras. a -

comprar o arrendar terrenos dentro de la jurisdlccl6n mu

n 1 c i pal . 

En 1908, uria empresa Inglesa, la Anglo-Mexlcan"OiL°Fields 

perforaba pozos en Calmba, cerca de Pichucalco en el estado de 

(16) Secretaría de Fomento, Colonización e lndusú)a del
Goblerno de México, Boletln del Petróleo·, Vol.: 1, . _ 
Enero-Junio de 1916, p.p. 456-458 y Vol 11,. Jul lo-DI 
clenbre de 1916, p. 74. -
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chiapas, estos trabajos se siguieron realizando en 1909, 

sin embargo la producción alcanzada fue)nsuflclente 

para comercializarla (17). 

Durante los años 1909 y 1910 comenzaron a com -

prar o arrendar terrenos en las regiones petroleras, re -

presentantes de las empresas East Coast 011 Company, In -

ternatlonal Petroleum Company, Freeport and Hexlcan Fuel-

011 Company, Mexican Gulf Oil Company y New England Fuel

Company, todas el las de procedencia norteamericana, as! -

como representantes de las siguientes empresas inglesas;

Pánuco Val ley Oil Flelds Limited, Tamplco Pánuco Oll -

Flelds Limitcd y Chijoles Oil Limited, as! como el mexic_<!. 

no Joaquln Cuevas (18). Casi todas estas empresas repre -

sentaban a un grupo de capital import.rntc, por ejemplo la 

East Coast Oíl Company representaba al grupo fcrrovlario

Southern Paclfic Railroad, la lnter11atlonal y la Freeport 

al grupo Sinclair, la Tampico Pánuco y la Chljoles 011 Li_ 

mited al grupo Angln-holand~s Royal Dutch Shell, la New -

England Fue\ 011 al grupo Standard 011 (*). 

Abierta o subrepticialmente los grandes grupos

de capital ferroviario y petrolero de Estados Unidos --

e Inglaterra, iniciaron operaciones en la actividad pe -

trolera de México, lo más probable en casos como el de -

la Standard 011, es que sus nex.os con la New England ha

yan sido secretos, dada la abierta oposición del gobier

no porflrlsta para que ese grupo operara en México. To -

dos estos grupos serían los soportes, impulsores y bene

ficiarlos de la gran producción petrolera mexicana. 

(17) Op. Cit, OrdMez Ezequiel, p. 68. 
(18) Secretarla de Fomento, Colonización e industrial del gobierno 

de Méx.ico, Boletrn del Petróleo, Vol. 1. p.p. 164, 165, 172,-
173, 556. Vol. 11, p.p. 44, 76, 77, 465, 478, 594, 599. 

(19) Estas afirmaciones son resultado de una Investigación real iza 
da con datos obtenidos de la publicación del Gobierno de Méx.T 
co, denominada Bol et in del Petróleo, correspondiente al peri~ 
do 1916-1922. 
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4.~. LA LEY MINERA DE 1909. 

El apoyo del gobierno porflrlsta a la actividad

petrolera, propició el acaparamiento de tierra por parte· 

de los grupos de capital que participaban en la actividad -

durante los primeros años. En 1909 estos grupos querran -

asegurar lo que hablan adquirido en tierras y lo que ha -

bían construído en lnstalacionc.s, es decir requerían se -

guridad para la existencia y reproducción de su capital.

En ese sentido el gobierno porfirista decretó una ley mi

nera en la que se declaraba propiedad exclusiva del su -

perflciario,los criaderos o depósitos de combustibles mi

nerales, entre los que se encontraban las materias bltumi 

nasas, 

Con la ley del 25 de noviembre de 1909 (verane· 

xo 2), se restableció el sentido de las leyes de 1884, es 

decir la rel vindicación del derecho de los propietarios

rurales, sólo que en 1909 la propiedad o el arrendamiento 

de tierras petroleras coincidían con el capital indus - -

tlral, fenómeno que no sucedía en lBBL 

La libre competencia petrolera en México sólo -

duró 8 años, de 1901 a 1909, a partir de las nuevas leyes 

mineras se trató de consol ldar el proceso de monopoliza -

ción que provisionalmente representaban los grupos Doheny 

y Pearson, pero que en el futuro se representaría por la

combinación del grupo Pearson y parte de la burguesía es

tatal mexicana. 

El proyecto petrolero que se desprendía de la -

ley minera de 1909, fue destruído en lo relativo a la Pª! 
ticlpac16n de los pollticos porflristas por el desarrollo 

del movimiento revolucionario mexicano. 
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4.5. PROOUCCION Y CONSUMO PETROLERO EN HEXICO DURANTE 

EL PERIODO 1901-1911. 

4. 5. 1 LA PROOUCCION. 

De 1901 a 1903 la pequefta producción petrolera -

en Héxico1 se circunscribió a los pozos que se perforaron

cerca de la estación ferroviaria de El Ebano, por parte -

de la Hexican Petroleum Co. del grupo Ooheny. Es probable 

que también se haya incorporado la producción de uno o 

más de los pozos productores descubiertos en la reglón 

de Hinatitl~n, Vcracruz por el grupo Pearson. Oe 19011 a -

1907 la producción petrolera mexicana creció duplicándose 

afto con ano. la base de esta producción fueron los pozos-· 

perforados en las faldas del cerro de la Pez, en el muni

cipio de P.1nuco, C,1nt6n de Ozuluama, Veracruz. En 1908 la 

producción cusi se cuadruplicó, debido al descubrimiento

de los pozos productores de la laguna de la Pez, por par

te de la misma Hexican Petroleum Co. Asl como por el des

cubrimiento los pozos del campo de San Crlstobal, en el -

municipio y Cantón de Hlnatltlán, Veracruz, por parte del 

grupo Pearson. 

En 1909 y 1910 varios de los pozos del Cerro y -

la Laguna de la Pez fueron Invadidos por agua salada, la

que obligó a instalar tanques mediante los que se pudiera 

separar agua y aceite, sin embargo no se pudo detener la

pérdida de petróleo, Impactando en los datos de la produ~ 

ción nacional con una baja muy significativa (ver cuadro

sigulenteh a pesar de que durante ese mismo año se Incor

poró 1 a produce l ón de nuevos pozos perforados en Ch IJol ,

en el mismo municipio de Pánuco, Cantón de Ozuluama, Ver! 

cruz, once kilómetros al norte de la estación de Eba-no. 

El campo Ch ljol as! como algunos pozos del Cerro 

y la Laguna de La Pez, duraron en producción alguno.s aftas 

más ( 19) 

(19) Op. Cit., Ord6ñez Ezequiel, p. 64 
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Los descubrimientos de 1902, 1903 y 1908 por el

grupo Pearson en el Cantón de Minatitlán, a pesar de que

en algunos casos fueron espectaculares, no puedieron sos

tenerse, de ah! que lo significativo en esa reglón fue la 

instalación de la ref inerla y la venta de sus productos -

en el mercardo nacional, aunque fuera con petróleo nortea 

merlcano importado. 

En 1911 la industria extractiva de petróleo en -

México dió un salto cuantitativo y cualitativo. La base -

de este salto fueron los potentes pozos productores dese~ 

blertos en el caso del campo Juan Casiano por la Huasteca 

Petroleum Y,,en el de Potrero del Llano por la Compañía M~ 

xicana de Petróleo "El Aguila", S.r .. El salto cuantitati

vo fue porque se tri pi icó la producción de 1910 e lnclusJ_ 

ve trlpllc6 l,1 producción ma~ elevada lograda en Héxico,

que fue la de 1908, también fue cualitativo porque se in.!_ 

ció el proceso de exportación de petróleo mexicano. 

Afio 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

191 o 
1911 

FUENTE: 

CUADRO DE LA PRODUCCION PETROLERA MEXICANA Y SU 
VALOR EN PESOS DURANTE EL PERIODO 1901-1911. 

PRODUCC 1 O~I VALOR EN PESOS 
(BARRILES) MEXICANOS. 

10,345 2,069 

4 o' 200 8,040 

75,375 15,075 

125 ,625 25. 1 25 

251,250 50,250 

502,500 100,300 

1,005,000 201,000 

3.932.000 7·36,580 

2,713.000 542,700 

3,634.000 726,816 

12,552.798 2'510,559 

Gobierno de México, E 1 Petróleo de México, Reedic 
c 1 6n de la Secretarla del P a tri mon i o Na c 1ona1 , Mé 
xlco, O. F. 1963. p. 18. 
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El primer embarque petrolero de exportación lo -

real izó la Huasteca Petrolcum en Tamplco, Durante el úl ti 

mo bimestre de 1910 se embarcaron 30,262 barriles con -

destino al puerto de Sablne, texas en los Estados Unidos

y fue dirigido a la Magnolia Petroleum Company (20). 

4.5.2 EL CONSUMO. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX el consu-

mo de productos petroleros en México se realizó en el 

área de la iluminación, inicialmente fue el Sr. Angel 

Salnz Trápaga quien distribuyó comercialmente el kerosene 

y las lámparas de"alumbrar, posteriormente otras empresas 

intentaron participar en el mercado mexicano; sin embargo 

no lo lograron. Fue la Waters Picrce Oil Co., empresa no.!:. 

teamericana quien pudo absorber el mercado abierto por el 

Sr. Sainz Tr~paga creando además nuevos procesos mercan -

tlles en otras regiones del pals. 

La distribución y el consumo de productos petro

leros mantuvo esa tendencia hasta que se comenzó a obte -

ner petróleo del subsuelo nacional. 

La obtención de petróleo mexicano cambió la es -

tructura del capital que participaba en la actividad, as! 

como la estructura y el tipo de consumo de productos pe -

troleros en el pafs. El petróleo que se comenzó a produ -

clr en et campo de el Ebano durante 1901, era muy pesado, 

tenla mucho asfalto y por eso solamente se le pudieron -

dar dos apl icac Iones, la de producl r asfalto y en menor-

proporción kerosene y lubricantes y la de utilizarlo como 

combustible en su estado natural. Para lo primero Doheny

instaló en 1903 en el Ebano, una pequeña planta de destl-

(20) Op. Cit. Petrolees Mexicanos, 1974, p. 42. 
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!ación y se formó la Compañía Mexicana de Asfalto y Cons

trucciones, la cual se encargó de pavimentar calles en la 

Ciudad de México, Monterrey y Morelia (21). 

Doheny antes de encontrar petróleo habla realiza 

do un contrato con los directivos del Ferrocarril Central 

Mexicano, los mismos que lo habían invitado a explorar la 

costa del Golfo de México para encontrar petróleo. La - -

\./aters Piercc Oil, temerosa de que este contrato fuera el 

principio de su desalojo del "iertado de ilumin;¡ntes en Mé 

xico, trató de invalidarlo, .:irgumcntando baja calidad del 

producto, no obstante que en el Ebano y en otras partes.

por órdenes de Doheny se hicieron muchas prueba• para de

mostrar el rendimiento del combustible, asi como su fácil 

manejo y el bajo costo de operación. Henry Clay Pierce

logró su objetivo de invalidar el contrato, sin embargo -

Doheny logró la firma de un nuevo contrato con el Ferroca 

rril Central el 9 de mayo de 190S. A fines de ese mismo -

año corría entre Tampico y San Luis Potosí la primera lo

comotora quemando petróleo crudo de el Ebano. 

Hasta 1910 no hubo otro consumidor Importante de 

petróleo mexicano que los ferrocarriles del pals, a exce.e_ 

clón de unas cuantas Industrias en la ciudad de Héxico -

(22). Sin embargo la producción de petróleo no alcanzaba

ª ser todavía significativa en el consumo energético de -

los ferrocarriles, A partido 1911, con el incremento sus

tancial en la producción, el consu1ño petrolero se di -

versificó al exterior y el interior del pals. 

El gobierno porflrlsta cumplirla un objetivo 

económico-polltlco a través de la Compañía Mexicana de Pé 

Til-l Gobi~rno de México, El Petróleo de México, Reedicción 
de la Secretarfa del Patrimonio Nacional, México, D.F. 
1983, p. 13. 

(22) Op. Cit., Ordóñez Ezequiel, p.p. 56-58. 
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tróleo "El Agui la", S.A., al tratar de desalojar del mer

cado mexicano de iluminantes a la Waters Plerce 011 Co. -

Esto a pesar de no contar la empresa con grandes vol~me -

nes de producción, situación que fue compensada con el 

apoyo abierto y decidido del gobierno porflrista. Para 

ello recurrió a la importación masiva de petróleo texa -

no. 

La mayor produce i ón pe trol era del grupo Doheny,-

lo convert la en mejor candidato que 1 a Compañía "El Agul-

la" para competir con 1 a Waters Plerce o i 1' s 1 n embargo -
fue descartado porque sus nexos con e 1 gobierno porflris-

ta no eran tan sólidos como los que tenla la Compañia - -

"El Aguila". 

El Petróleo que habla producido la Pearson and -

Son Ltd., en la zona de Mlnatitlán, habla sido utilizado

como combustible en el ferrocarril Nacional de Tehuante -

pee. (23). La producción de estos campos petroleros hasta 

1910 había ~ido b.ija, en 1')0'.J, la Compañía "El Agullu", -

alcanzó a producir 3,000 barriles diarios de petróleo, 

sin embargo como su propósito era desalojar de México. 

a la Waters Pierce Oil, en junio del mismo año importó 

400,000 barriles de petróleo del estado norteamericano de 

Texas, iniciándose una competencia abierta entre la Wa 

ters Plerce Oil y la Compañia "El Aguila'', la cual se ma

nifestó en una baja permanente en los precios de los pro

ductos que ambas elaboraban. La competencia culminó en --

1913 cuando la Standard Oll de Nueva Jersey, abandonó a -

la Waters Pierce 011 Co. (2~). 

{ 23). 

(24) 

Valdlvleso Castillo Julio, Historia del mo-vlml-~f1to
Sindical petrolero de Minatl.tlán, VeracrUz,. S;E;:•Mé · 
xlco, D.F. 1963, p. 18. . ..• : - -
Datos obtenidos de Merrill Rlppy, El PÚ.ró!fo'y)a-. 
Revolución Mexicana, publ lcado en Problemas agríco
las e Industriales de México, Vol. VI. Nani. 3, JÚ -
lio-Septiembre de 1954, p. 79 y Op, Cit. MeyÚ_lo·-
renzo, p. 53. · 
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lt. 6. LA FUEt\Z_A DE TRABAJO PETROLERO EN HEX 1 CO DE - -

1901 A 19:1 Y ALGUNAS DE SUS CARACTERISTICAS 

SOCIALES, ID[OLOGICAS Y POLITICAS. 

4. 6. 1. CONGLOMERADOS Y NUMERO DE TRABAJADORES PETROLE~ 

ROS EN EL P A 1 S : 

Como ya se mencionó en el capitulo segundo los

primeros contingentes de trabajadores petroleros asalari~ 

dos fueron conformados por la empresa ~aters Pierce Oil -

Company en las refinerlas insta!Jdas en los puertos de -

Veracruz y Tampicu. En base a estimaciones ~e asignó un -

número de 100 trabajadores a la refinería de Veracruz I -

de 200 a la de Tampico, La estimación fue hecha por los -

últimos allos de la década de 1890. En base a datos regis

trados en el Boletln del Petróleo se puede manejar el nú

mero de 200 trabajadores para la ref inerta de Vcracruz 

en 1910, y de 400 a 500 en la de Tamplco, considerando 

que en 1914 habla 750 trabajadores (26), haciendo un to -

tal de 600 a 700 trabajadores de la Waters Plerce. 

Otros centros de trabajos petroleros que se fue 

ron estableciendo en la década de 1900, fueron los de El

Ebano, en San Luis Potosi, los de la reglón del rlo Pánu

co, los de Minatitlán, Puerto México y Nanchltal, as! 

como lo~ de Furbero en Papantla, Caslano, Potrero del 

llano, Tepetate, Naranjos y Cerro Azul en ta reglón de 

Tuxpán, Veracrúz. 

{25) Sec.retarfa de Industria. Comercio y Trabajo del Go-
bierno de México, Bol et In del Petróleo, Vol. VI, -Ju
! lo diciembre de 1918, p.p. 18 y 36. 

(26) Alme Martln H. Informe del consul francés en México, 
publicado en Secretarla de Industria, Comercio y Tra 
bajo del Gobierno de México, Boletln de Petróleo, -
Vol. IV, Julio-Diciembre de 1917, p.p. 6 y 7. 
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El Ebano fue la primer concentración de pobla-

clón que se formó en relación directa con la actividad -

petrolera. Se Inició como una estación ferroviaria al ser 

vicio de la exploración petrolera y en poco tiempo se con 

vlrtió en centro poblacional relacionado con los trabajos 

realizados en el cerro y la laguna de la Pez, as! como -

con el pequeño complejo industrial que construyó' la cm -

presa de Doheny, la Mcxican Petrolcum Company y que es -

taba formado por una ref inerra de asfalto y una fábrica -

de tambores.Tomando en consideración las dimensiones de -

estos trabajos y de las instalaciones, se estimil que en -

la zona habla de 200 a 300 trabajadores petroleros. 

De manera paralela, en el campo furbero cerca de 

Papantla en la reglón central del estado de Veracruz, se

constituyó un pequeño centro de trabajo petr61ero, por 

parte de la empresa Oil Fields de México. Los trabajos 

principales fueron de perforación de pozos y extracción-

de petróleo en pequeñas cantidades, por ello se estima 

una cantlda~ reducida de trabajadores, de 30 a SO. 

En el sur del estado de Veracruz, en el cantón

de Hlnatltlán la exploración de chapopoteras y el descu -

brimlento de pozos productores por parte de la empresa -

Pearson And son Ltd; condujo a la construcción de tanques 

de almacenamiento y oleoductos. Posteriormente en 1906 -

se Instaló una pequeña planta experimental en las orillas 

de la población de Hlnatltlán, dos años después e~ 1908 -

se Inauguró la ref lnerla que serla por algón tiempo la de 

mayor capacidad productora en el pals. El grupo Pearson -

escogió la población de Hinatitl.1n para levantar estas -

instalaciones por la cercan!a que tenla con los pozos --

productores y ademas porque era una de las estaclones· -

del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec. 
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En Puerto Héxlco, terminal de la 1 lnea ferrovl!!_ 

rría mencionada y puerto fluvial y marltlmo,la Compañia -

Mexicana de Petróleo "El Aguila" S.A. construyó edificios 

para oficina y bodega, as! como un muelle. Algo similar -

se hizo en Hanchital, otro pequeño poblado situado en las 

orillas del rio Coatzacoalcos. 

En 1911, el número de trabajadores de la Compa

ñia "El Agulla", en todo el país era de 512 (27). Los lu

gares donde la empr~sa tenía trabajadores eran la región

de Mlnatltlán, as! como los campos de 'Potrero, del llano

y Naranjos e_n la reglón de Tuxpán, Veracruz, y algunos 1.1:!. 

gares de Tabasco y Chiapas donde hacfan trabajos de expl~ 

ración algunas brlgadus. Por las dimensiones y diversidad 

de los trabajos y las instalaciones construidas, se esti

ma que en la región de Hlnatltlán se concentraba entre el 

70 y el 80 por ciento de los trabajadores de la Companía

El Aguila, es decir de 350 a 400. 

los otros centros de trabajo petrolero fudron -

los pozos de exploración y de producción, así como los 

oleoductos, tanques y edificios de usos multiples que 

construyeron la Huasteca Petroleum Company y la Tamlahua

Petroleum Co., del grupo Doheny en los municipios de Chl

nampa, Ama tlán y Tcpezintla del cantón de Tuxpán, así -

como los pozos y demás instalaciones que se construyeron

en las orillas del río Pánuco en los municipios de Pánuco 

Topila, Tantima, Tampico alto, Pueblo Viejo, tamal In y 

Ozuluama, donde varias compañías petroleras comenzaron a

operar. Se estima que en todos estos lugares pudieron 

haber laborado de 1,000 a 1,500 trabajadores petroleros. 

(27) lbld• p. 16 
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Sumando las cantidades de trabajadores que re-

sul tan de las estimaciones realizados para cada centro -

de trabajo, y tomando en consideración el cálculo de 

10,000 trabajadores petroleros en México, realizado en --

191lt (28), resulta con fundamento señalar que en 1911 ha

bla en México entre 2,500 y 3,000 trabajadores petrole -

ros. 

lt. 6. 2. ALGUNAS CARACTERISTICAS LABORALES, SOCIALES E -

IDEOLOGICAS DE LOS TRABAJADORES PETROLEROS. Y -

SU IMPACTO POBLACIONAL EN LAS COHUNIOAOES. 

Es muy probable que el contingente de trabajad~ 

<es petroleros establecido en el puerto de Veracruz, por

su tamaño reducido no haya causado crecimiento u otro 

impacto en la población. En cambio se tienen datos de que 

entre 1881 y 1900 la población del puerto de tamplco se -

duplicó. En 1881 tenia 8,000 h,1bltantes, distribuidos en

tre el puerto y las congregaciones de la Barra, Zapotal,

L imonal, Tamesl y el rancho "Paso de Doña Cec i 1 ia". En el 

ai'io de 1900 tenla el puerto 16, 313 habitantes. Se podr!a

pensar que este crecimiento era la tendencia de la pobla

ción del lugar, sin embargo entre 1900 y 1910, la comuni

dad sólo creció en 215 habitantes, es decir se estancó -

el crecimiento (29) todos estos fenómenos indican que en

tre 1881 y 1900, sucedieron algunas cosas que hicieron -

crecer aceleradamente a la poblacfón, estas cosas fueron

las actividades de construcción ferroviaria / de reacondl

clonamlento de muelles y la actividad petrolera. Fue en -

ese tiempo que se construyó el ramal de San Luis Potosi -

a Tampico del Ferrocarril Central, y cuando se inauguró ~ 

la reflnerla de la Waters Pierce, lo cual muestra una re

lación directa entre crecimiento poblacional y de,arrollo 

{ 2.8) 
( 2.9) 

lbld .• p. 7 ·._ · •. < .•.·. 
Torrea Juan Manuel y Fuentes Ignacio, Tam'pico, Edito 
rlal Nuestra Patria, México, D.F.• 192.4,· p'opi>-127,- --=-
1 3 O y lt08. 
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de las actividades mencionadas. 

No l~ tienen datos acerca de las condiciones -

laborales, asociaciones e Ideología de los trabajadores-

de la Waters Plerce en Tampico antes de 1911, sin embargo 

se tiene la Información de la existencia de asociaciones

con orientación anarquista en el puerto, como fueron el-· 

grupo Germinal y el gremio de alijadores, por su lado en-

19oli se fundó la gran liga de Ferrocarrileros Mexlcanos

(JO), asociación de ppo nacional. Estos datos muestran -

el marco asociativo e ideológico que rodeaba a los traba

jadores Petroleros de Tampico. 

Para el período 1912-1915 el panorama tiene.ma

yor claridad, se tiene el dato de que en esos anos la 

·recién conformada Casa de.1 Obrero Mundial (C.O.H.) establ.!:_ 

ció un grupo filial en Arbol Grande, Tamaul lpas (31), pre 

cisamente donde se encontraba la refinería de la \o/aters-

Pierce y otras instalaciones pctrolerñs de otras empre -· 

sas. La presencia de la C.O.M. entre los trabajadores - -

generó procesos de asociación e ldelogizaclón anarquista

que se tradujo en acciones colectivas algunos anos des -

pué s. 

Las condiciones laborales, de asociación e ide~ 

lógicas de los trabajadores petroleros de las zonas de 

el Ebano, el río Pánuco y los municipios del cantón de -

Tuxpán, suponemos eran símllares; en parte eran campes! -

nos y en parte obreros. tto se tiene.o datos de que entre -

ellos haya habido un trabajo de lde~loglzaclón y asocia -

clón. 

(30) Basurto Jorge, El Proletariado lndustrla.J:en .México
(1850-1930) U.N.A.H. México, D.F.,. 1975; p; 81. 

(31) Alonso Gonzaléz Francisco, Historia. y .Petróleo, Edi 
ciones el Caballito, México, D.F~, 197i, p.p. 138 :
y 156. 
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Algo que rfiue notorio en estas áreas de trabajo-

petrolero fue.el efecto generador de concentración pobla -

c i ona 1 e 11 cada un o de 1 os ce n t ros de t raba jo , e 1 E b ano , P á -

nuco, Cerro Azul, etc. 

Los trabajadores petroleros del sur del estado

de Veracruz~ se concentraron en Minatltlán, sin embargo -

habla algunos.contingentes en Puerto México, Nanchltal-- -

f en diversos campos de exploración y producción de la 

reg 16n, 

Se tienen datos que muestran la existencia de -

prácticas discriminatorias para con los trabajadores pe -

troleros mexicanos. De entrada el trabajo técnico y admi

nistrativo en la refinería de llinatitlán lo desarrollaban 

ciudadanos ingleses y austriacos, el manual, los mexica -

nos, a los primeros se les pagaba con oro y con papel mo

neda a los segundos (32). 

En los aspectos asociativo e lde~lóglco1 se tie

ne la Información de que el Partido Liberal Mexicano 

(P.L.M.) dirigido en los últimos años de la década de 

1900, por Ricardo Flores Magón y otros Intelectuales 

anarquistas, tuvo presencia en la región. En 1906 organi

zó una Insurrección armada en distintas regiones del pals 

Incluyendo de manera slgnif lcativa la parte sur del esta

do de Veracruz, en lugares como A cayucan, lxhuatlán, Chl 

nameca, Hlnatitlán y Puerto México. La Insurrección fue -

derrotada, sin embargo los sobrevivientes mantuvieron una 

permanente guerra de guerrillas hasta el Inicio del movi

miento revolucionario de 1910 (33). 

(32) García Lozano Germán, Estudio descriptivo de la refinería de -
Petróleo en Mlnatitlán, Veracruz, publicado en Secretaria de -
Fomento, Colonización e Industria del Gobierno de México, Bol e 
tln del Petróleo, Vol. l. Enero-Junio de 1916, México, D.F.,= 
p.p. 266 y 267. 

(33) Cockroft James D., Precursores intelectuales de la Revoluclón
Hexicana, siglo XXI editores, México, D.F., 1974. p.p 139, 140 
y 145. 
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En los finales de 1912 e inicios de 1913 se 

constituyó la primer asociación de trabajadores petrole -

ros en Mlnatltlán, la cual se denominó Unión de Artesanos 

Latinos Profesionales, mismo que fue salvajemente repriml 

da al ser fusilado uno de sus fundadores el carpintero de 

la reflnerla Juan B. Plata, el 12 de febrero de 1914. Fue 

hasta la llegada de brigadas constitucionalistas que los

trabajadores se volvieron a asociar y crearon la Unión

de Petroleros Mexicanos en Enero de 1915 (34). 

(34) Op. Cit. RlppyMéÍrrell, p. 82. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

' . 

1.- La era moderna>de· 1~. actlvJdad pe.trolera se é.onsti tuyó 

con los siguientes procesos hlstÓriéos; 

a) la institución y el desarrollo de un mercado mun -

dial de mercancías y capitales b) la aparición y desa

rrollo del capitalismo industrial, c) la concentración 

de la población en las ciudades, d) la permanente rev.!?. 

lución cientlflca, tecnológica en la Industria, los.-

transportes y la vida urbana en general y· e) el apoyo

permanente de los estados nacionales de Europa y los ~ 

Estados Unidos a la actividad petrolera. 

2.- El núcleo central de la era moderna del petróleo fue -

la vinculación de las innovaciones tecnológicas con el 

capital Industrial y las necesidades de iluminación y

transportc de lds sociedades y los estados modernos. 

3.- La era moderna del petróleo se puede dividir en tres -

sube.tapas históricas de acuerdo al uso generalizado 

que se le dió, estos usos f~eron como lluminante~ como 

energético y como materia prima de muy diversas lndus~ 

trias. 

4.- Los usos históricos del petróleo eri ta erá ,mod.~:rn~\fue 

::: 1 :~n ~:Sr ~eª~:;:~:::: 1 ~ ,~~:r¿~~f9,r~:~JYl~u1:f,"~~pi:~!?~ 
respectivo. 

' ;'~~ ·. ' ' 

En ese sentido al período·del uso del petról.eó•éomo.~

i luminante,correspondió la concentración de-1a produc

ción petrolera en los Estados Unidos y- la Rus.la lmpe -

ria!, as! como el control de la Industrialización, el

transporte y la venta por parte de los grupos standard 
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Oil 1 Nobel, Rothschlld, Shell transport and trading -· 

Co. y Deutsche Sank .de Berl In. 

Al periodo del· uso .del petróleo como energét leo, co--

rrespondló una concentración de la producción en los -

Estados Unidos y México y Venezuela sucesivamente, así 

como una concentrac l ón de 1 consumo pe trol ero en la so

ciedad norteamericana, situación que se modificó hasta 

la segunda guerra mundial. Asimismo, a este periodo -

correspondió una redistribución del control de la pro

ducción, industrialización, transporte, venta del pe -

tról eo mundial entre los antiguos y nuevos grupos de -

capital petroleros de los Estados Unidos y Europa, de~ 

tacando la conf11>rmación de bloques de grupos de capl -

tal; por una parte los norteamericanos y por otra los

europeos, fundamentalmente ingleses, holandeses, fran

c·cses suecos. 

5,- Algunas caracterlstlcas exclusivas de la moderna acti

vidad petrolera fueron l;i gran celeridad para reprodu

cirse como capital y establecerse a nivel mundial, ade 

más la manifestación de fenómenos de participación ma

siva de fuerza de trabajo y capitales que provocó en -

diversas regiones del mundo, debido a la iluslón-reall 

dad de generar cambios radicales de vida. 

6,- Es importante destacar la sólida presencia de los .. Est!!_ 

dos flaclonales en el desarrollo de la activi.dad:pe't_ro

lera en el plano mundial, especialmente _en los·cai"os -
--~ -oo_,;_ 

de Inglaterra, Holanda y los Estados Unl~o~. 

7,- La inserción de México en la actividad petrolera ~oder 

no, se efectuó fungiendo como consumidor, primero a -

través de un empresario local y posteriormente ~- ~ra -

. vés de una fil tal de la Standard 011, afianzando su --
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papel de consumidor en la estructura internacional de

la actividad petrolera, 

8.- El papel de consumidor que le habla asignado a México

el capital petrolero internacional, fue sustituido por 

el de productor y hasta exportador debido a la acción -

de los capitales ferroviarios que operaban en México -

y al sólido apoyo del gobierno porfirista en el esta -

i> 1 ec i mi en to de un a 1 n d u s t r l a pe t ro 1 e r a i n de pe n d i en te en -

e 1 pa 1 s. 

9.- El Inicio de la gran producción petrolera mexicana 

fue un logro de los capitales petroleros Impulsados y

hasta asociados con integrantes del régimen porfirista 

proceso que no alcanzó a usufructuar el régimen debido 

a su derrumbe por el empuje del movimiento revoluciona 

r 1 o. 

10. En el periodo 1901-1911 de la actividad petrolera en -

méxico se conformaron las contingentes de trabajadores 

básicos en la industria, asimismo se formaron las pri

meras poblaciones de origen petrolero en el pals. 
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A N E X O N U H. 

LEY DEL PETROLEO DE 24 DE OICIEHBRE tiE 1901. 

_ CSe~retar ía de Es ta do y de 1 Despacho de Foment9, 

Colonlzacl6n.:e Industria. 

El C •. Presidente de los Estados Unidos Hexic!!_ -

nos, s_e ha s'ervi'do dirigirme el decreto que sigue: 

''PORFIRIO DIAZ, Presidente Constitucional de --.. ,., 
los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: 

·Que- el _Congreso de la Unión se ha servido decre 

tar_ lo slgurente: 

;· 11 El, Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, -

dec re t-a: 

Artículo 1:- Se auto~iza al Ejecutivo Federal -

para-concederpermisos,a fln,de hacer exploraciones en 

el subsuelo de los terrenos baldíos o nacionales, y 1!!. -

gos, lagunas y albuferas que sean de jurisdicción fed~ -

ral, 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 ha -

cerse, de conformidad con las prescripciones de esta ley, 

las explotaciones de las fuentes o depósitos de petróleo 

o carburos gaseosos de hidrógeno. 

Artículo 2:- Los permisos que hayan de~otorgaL

se de conformidad con el artículo anterior, podrán conc; 

derse, ya sea a particulares o ya a companías debidame~

te organizadas, y sólo durarán un ano improrrogable, con 

tado de la fecha de la publ icaci6n del permiso en el 

"Diario Oficial". Durante este tlempe> nadie más que la 
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persona o compañía a cuyo favor haya sido otorgado el 

respectivo permiso, tendrá derecho para hacer explor!!_ 

clones dentro de la zona a que aquél se refiera; por 

lo cual se señalarán en dicho permiso, y con toda pr.!:_ 

cls16n, los linderos de ella, y su extensión superf.!_

c 1a1 • 

Los permisos para exploraciones causarán un 

derecho de cinco centavos por hectárea, que se hará -

efectivo con estarnpi ! las, las que se adherí rán y caD_

celarán en el documento que al efecto se extienda a -

los interesados. Los particulares o compañías que al 

amparo de permisos concedidos por la Secretaría de 

Fomento, descubran manantiales o dep6sitos de petr~

leo o carburos gaseosos de hidr6geno, darán aviso in

medi;itamentc <i dicha Secretaría, para que expid.:i la -

patente, por virtud de la cu.:il habrán de explotar las 

fuentes o depósitos descubiertos; y para la expedición 

de esas patentes se llcn;:iriin los siguientes requisitos: 

1.- La Secretaría de Fomento designará uno o 

más peritos para que procedan a examinar las fuentes 

o depósitos de petróleo o carburos gaseosos de hidr~

geno descubiertos y emitan un Informe pericial. 

1 l.· Las fuentes o manantiales descubiertos -

deberán ser capaces de producir cada uno, cuando menos, 

dos mil litros diarios de petr61eo, o veinte mil litros 

en el mismo tiempo, de carburos gaseosos de hidr6geno 

de buena calidad, y adecuados para combustible en su es 

tado natural. 

111.- El cumplimiento de las obligaciones que se 

deben contraer de acuerdo con los preceptos de esta ley, 
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se garantizará debidamente con un depósito de bonos 

de la Deuda Pública, cuyo importe fijará el reglame.!J. 

to respect lvo. 

Artfculo 3~- [as patentes de explotación d~ 

rarán diez años, a contar desde la fecha de su publ_L 

cac16n en el "Diario Oficial". Terminado este plazo, 

cesarán las franquicias y concesiones otorgadas a los 

explotadores, así como las obligaciones contraídas y 

que se especifican en los artículos correspondientes 

de esta ley. 

Los descubridores de petróleo o carburos g!

seosos de hidr6geno, que de acuerdo con la ley obtuvi~ 

ron su patente respectiva, gozarán para h explot!

ci6n de aquellas substancias, de las franquicias s_L-

gulentes: 

1.- Exportar libres de todo impuesto los pr~ 

duc.tos naturales, refinados o elaborados que procedan 

de la explotación • 

.. 11.- Importar libres de derechos, por unas~ 

la vez, las máquinas para refinar petr61eo o carburos 

gaseosos ~e hidrógeno y para elaborar toda clase de -

producfos que tengan por base el petr61eo crudo, las 

tuberías necesarias para estas industrias, así como -

los accesorios para estas tuberías, bombas, tanques o 

barriles de hierro o de madera, gasómetros y materi! 

les para los edificios destinados a la explotación, -

quedando estas importaciones sujetas a las disposici~ 

nes y reglas que dicte la Secretaría de .H•tienda; 

111..- El capital Invertido.en la explotación 

de petróleo o carburos gaseosos de· hl.drógeno, será 1 i 
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bre por diez aftos de todo Impuesto federal, excepto. 

el del timbre. 

Igual exención tendrán todos los productos 

de_ esa explotación mientras no pasen a s•r propiedad 

de tercera persona, 

IV.- Los concesionarios tendrán el derecho 

de comprar los terrenos nacionales necesarios para 

el istablecimfento de sus maquinarias y oficinas a.1 

precio de tarifa de los terrenos baldfos que esté 

vigente en la fecha de publ icaclón de la patente. 

V.- Para el mismo establecimiento a que se 

refiere la fracción anterior, y cuando se trate de -

terrenos que sean de propiedad particular, los mismos 

concesionarios tendrán el derecho de expropiar a di

_chos particulares. 

VI.- Las empresas tendrán, además, el der!:_

cho de establecer tuberfas para conducir los produ~

tos de la explotación por los terrenos de propiedad 

particular que sean necesarios, a fin de facilitar -

su venta y siempre que no sea con el objeto de est~

blecer un servicio en el cual dichos productos sean 

cons_umidos. 

VI 1.- Además de las franquicias anteriores, 

los primeros que en un Estado o en los Territorios de 

Tepic y la Baja California descubran depósitos o 
fuentes de petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno, 

de manera que cada pozo rinda, por lo menos, dos mil 

litros cada veinticuatro horas, gozarán del privilegio 

consistente en que alrededor del pozo primitivo en el 

que hubieren hecho aquél descubrimiento, y a una dis-
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tanela que variará en proporción con el capital inver

tido en el descubrimiento y en todos los gastos, para 

que pueda comenzar la explotación, nadie tendrá dere -

chos de abrir pozos de exploración o para la explot~ -

ción de aquellos mismos productos. La distancia a que 

se refiere este privilegio no podrá exceder de tres ki 
lómetros, y será fijada, en cada caso, por la Secret!!_

ría de Fomento, de acuerdo con el reglamento correspo~ 

d i ente que a 1 e f.e c to debe ex pe d i r . 

VIII.- El privilegio de que habla la fracción 

anterior, tendrá una duración proporcionada al capital 

invertido en el descubrimiento del depósito o fuente -

del petróleo, y a los gastos para comenzar la explota

ción. Dicha duración no podrá exceder de diez años, -

y será fijada, en cada caso, por la Secretaria de Fornen 

to, de acuerdo con el reglamento a que se refiere la -

fracción anterior. 

IX.- Podrán los descubridores a que se refiere 

la fracción séptima, adquirir el terreno siempre que -

sea de propiedad nacional, a precio de tarifa, y en una 

extensión Igual a la que les corresponda, conforme a lo 

que dispone la misma fracción séptima. 

Articulo 4?- El derechb d~ expropiación a que 

se refiere- la fracción quinta del-.articulo_anterJor, se 

hará efectivo de la manera siguiente: 

1.- Las empresas presentar§n a la Secretaria -

de fomento el plano de las obras que han de ocupar por 

los- terrenos que se pretendan expropiar, y de todas --

aquel las otras que puedan servir para demostrar la nece 

sidad de las primeras. 
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11.- La misma Secretaría, previo el informe del 

inspector respectivo, y teniendo en cuenta, si asr lo 

creyere necesario, los demás datos que en todo tiempo de 

be tener derecho de recabar de las autoridades, de los -

patentados o concesionarios y aún de los mismos dueños -

de los terrenos que se pretendan expropiar, aprobará_ o -

no los planos presentados. 

111.- SI no fueren aprobados dichos planos, se 

harán a los Interesados, si es que cabe, hs observacl2-. 

nes conducentes, a fin de que sean debidamente modlflc!

dos; pero de lo contrario, se considerará como lmproc~--

dente la expropiación pretendida. 

IV.- SI los planos fueren aprobados con o sin -

modificación se considerará por ese solo hecho, como d~

clarada y fundada administrativamente la expropiación de 

los terreno~ respectivos que sena len el o Jos planos apr2 

bados. 

V.- Con estos planos y la constancia de su apr~

bac16n, los interesados ocurrirán al Juez de Distrito que 

corresponda, con respecto al lugar de la ubicación de los 

terrenos por expropiar, y entablarán el juicio de expr~ -

placlón respectivo, de acuerdo con lo que previene el C2_

pftulo IV del Tftulo 11 del Libro Primero del Código de -

Procedimientos Civiles Federales, asumiendo los lnteres2_

dos expropiadores la personal ldad que en dicho capítulo .: 

se concede a la autoridad también expropiadora y al Mini~ 

terlo Público en su caso. 

VI.- Si el dueílo de la propiedad por expropiar -

fuere ausente o ignorado, se le hará 1~ prlmer~.,·ratlfJc!
clón en los términos que previene el ~rtf¿ul~ hi'4<del C§_

dlgo de Procedimientos ya citado, y si no se pr.esent~ al 
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juicio, se seguirá éste en su rebeldía, depositándose el 

importe de la Indemnización en el banco o casa de comer

cio que dé las garantfas riecesarias a juicio del juez. 

VI 1.- SI el dueño del terreno fuere incierto o 

dudoso por cualquier motivo que sea, el juicio se segu!-· 

rá con la o las personas que de hecho se presenten a op~ 

ner, y el importe de la indemnización se depositará de -

la misma manera que se previene en la fracción anterior, 

para que en uno y otro caso se entregue el depósito res

pectivo al que legalmente demuestre tener derecho a él. 

VIII.- Para la iniciación de esta clase de ju_!_

cios, no es requisito necesario el que los lnteresadós -

hayan procurado previamente tener algún arreglo con el o 

los dueños de los terrenos por expropiar. 

P~ra que las empresas a cuyo favor se-hub.leren 

expedido patentes de explotación puedan hacer uso del de 

recho que les concede la fracción VI del artfculo 3º; 

procederán de la manera siguiente: 

1.- Recibirán de la Secretaría de Fomento la de 

claraci6n de que es necesario, para la explotación respes 

tiva, unir por medio de tubería, y para conducción de sus 

productos, los puntos o localidades que se deseen. La Se 

cretaría de Fomento, para otorgar o negar esta declaración, 

tendrá en cuenta la naturaleza e importancia de la empresa, 

y las condiciones mercantiles y de mayor o menor facilidad 

de comunicación que haya en las localidades, y en general, 

todo aquel lo que le pueda servir para fundar la necesidad 

de la instalación de tuberfas solicitada. Para estos efes 

tos la misma Secretaría tendrá las facultades más ampl las 
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y no podrá pedí r a los Interesados los datos e in fo.!:_ -

mes que creyere convenientes. 

Una vez con esta declaración, las empresas P.2. 

drán exigir de los dueños de los terrenos por donde 

tenga que pasar la tubería, la colocación de ésta, sin 

que dichos dueños tengan más derecho que a una indemn.!_ 

zación equivalente al perjuicio que les ocasione ese -

gravamen. 

i 11.- Si no obstante esto, los dueños opusieren 

resistencia a las empresas, o éstas no se püdieren poner 

de acuerdo con ellos, respecto al lugar determinado por 

donde deben colocarse los tubos, o en cuanto al monto de 

la indemnización respectiva, las empresas ocurrirán e.!:!_

tonces al Juez de Distrito que corresponda, con relación 

al lugar de la ubicación de los terrenos por doridé se -

pretenda hacer atravesar la tubería, el cual para resol 

ver se sujetará a las siguientes reglas: 

A.- Los dueños de los terrenos por donde~debe 

pasar la tuberfa, tienen derecho de señal.ár por qué. l,!! -

gar debe pasar ésta. 

B.- SI el juez, 

que en todo caso se promoverá de ~cuerdo con 

clones relativas que sobre dicha prueba establece el C~

dlgo de Procedimientos Federales, calificara el lugar s~ 

ñalad~ de impracticable o de muy gravoso a las empresas, 

los duenos ~e terrenos deberán señalar otro. 

c.- Si este lugar es calificado de la misma m~ 

nera que el primero, el juez señalará el que le parezca 
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más conveniente, procurando conci 1 lar los intereses -

de las partes. 

D.- SI hub!er:e var:ios predios por donde pu=.

da darse paso a la tubería, el obligado a este grav!!.

men será aquel po~dcinde fuere menos dispendiosa la -

instalación. SI por todos fuere igual, el juez desl.9_ 

nará cual de los predios ha de dar paso a la tubería. 

E.- Para fijar el monto de la indemnización -

respect~iji, se procederá de acuerdo con lo que previ=.

nen los artículos 368 y 738 del C6dlgo de Procedlmi~~

tos Civiles Federales; y 

F.- Contra la resoluci6n que dicte el Juez, -

no se podrá Interponer recurso alguno. 

Artículo S~- Otorgada la patente de explot!!. -

cfón, tendrá derecho el Gobierno de nombrar un inspe~

tor oficial para cada una de las negociaciones que con 

tal motivo se establezcan, cuyo sueldo será pagado por 

el Gobierno. 

Este inspector, en el caso de que la empresa 

esti organizada en la formade sociedad an6nlma o de s~ 

ciedad en comandita por acciones, será considerado c2-

mo miembro del Consejo de Administración y tendrá der=. 

cho .:i examinar los 1 lb ros de contabi 1 idad de la negoci!!_ 

ci6n, de tomar todos los datos y apuntes necesarios p!!_

ra emitir a la Secretada de Fomento, de la cual depe~

derá exclusivamente, todos los Informes que ésta le pj_

d i e re. 

En el caso de que la empresa estuviera organj_

zada en cualquiera otra forma de las antes dichas, el -

Inspector teridrá de todos modos derecho de vl~llar la -
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contabilidad respectiva, de Inspeccionar el manejo. de 

la negociaci6n y las operaciones que en ell~ se ver! 

flquen, a fin de que éstas produzcan eJ mejor rendlm! 

ento posible y de vigilar también la reallzacld~ de -

frutos. 

Para el pago de Inspectores, cad¡¡ particular 

o compañía que obtenga patente de explotacl6n, pagará 

a la Tesorería General, desde luego, y por anualidades 

adelantadas, la cantidad de dos mil cuatrocientos p=.

sos al año, y si no se hicieren los pagos en los pl!

zos señalados, dicha Tesorerfa hará uso de la facuJtad 

econ6mlco-coactiva. 

Todos los gastos que ocasionaren los permisos 

de exploración y patentes de explotacl6n, honorarios -

de peritos, levantamiento de planos y demás a que hubl=. 

re lugar, serán pór cuenta de las personas o compañfas 

a cuyo favor se hubieren otorgado dichos permisos y P!

tentes. 

Artfculo 6?- Las empresas que se establezcan 

en virtud de esta ley, estarán obligadas a rendir anua_!_ 

mente un Informe a la Secretaría de Fomento, referente 

al año fiscal fenecido, sobre todos y cada uno de los -

ramos de explotaci6n y especialmente sobre la estadístl 

ca de sus productos, los gastos de la ncgociaci6n, el -

balance general y aquellos que les designe oportuname~ 

te la misma Secretaría. La falta de cumplimiell'tO de es 

ta obligaci6n será penada con una multa de cincuenta a 

quinientos pesos, según la gravedad y frecuencia de las 

omisiones, a juicio del mismo Departamento. 

Las empresas que obtengan patente de explotaci6n 

estarán obligadas, en cambio de las franquicias que la -
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presente ley les otorga, a pagar anualmente a la Teso 

rería General de la Federación, siete por ciento y a 

la del Estado en que se halle la negociación, tres por 

ciento sobre el importe total de los dividendos que d!:, 

cretaren en favor de los accionistas y de los fondos -

de previsión o de reserva que acordaren separar en --

cuanto excedan del tanto por ciento que para la forma

ción de dichos fondos señale el Código de Comercio vl 

gente; pero si la negociación se encuentra en alguno -

de los Territorios o en el Distrito Federal, se entre

gará a la Tesorería General de la Federación el total 

del diez por ciento. Si las mismas empresas no est,!!_-

vieren organizadas en la forma de sociedades anónimas 

o de sociedades en comanditas por acciones, las canti

dades que deban pagar a la Tesorería General de la Fe

deración o a la de los Estados, en su caso, según pr!:.

viene el párrafo anterior, se calcularán sobre las uti 

lidades líquidas obtenidas. 

Artículo 7~- Los dueños de terrenos seguirán 

disfrutando de los derechos que les concede el artfcu

lo 4ºde la Ley Minera vigente, y podrán, en consecue~

cia, hacer dentro de sus terrenos las exploraciones y 

explotaciones de petróleo y carburos gaseosos de hidri 

geno que deseen, con las restricciones o limitaciones 

siguientes: 

1 .- No se permitirá abrir pozos para explor~

c Ión y extracc Ión de petróJeo~:q_c_arburos gaseosos de -

hidrógeno dentro de las poblaciones, ni a una dista~-

cla menor de trescientos metros, de sus últimas casas. 

11.- No se permitirá abrirlos tampoco alred!:_

dor de los pozos en que se hubiere primeramente desc,!!_

bierto alguna fuente o manantial de petróleo o carb,!!_ -

ros gaseosos de hidrógeno a distancias menores que las 
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que se fijen en las patentes de dichos pozos y confo~ 

me a los términos de la fracción VI! del artículo 3º. 

Los due~os de terrenos o las personas o co~

pañías expresamente autorizadas por aquel los, podrán 

solicitar de la Secretaría de Fomento, permisos para 

hacer exploraciones y patentes de explotación y goz~

rán de las franquicias que otorgan los artículos ante 

rieres, siempre que se obliguen a cumplir con las obl i 

gaciones que en el los mismos se imponen, con excepción 

únicamente del pago del derecho de cinco centavos por 

hectárea que establece el artículo 2°. 

ARTICULO TRANSITORIO 

Las empresas que para la exploración o expl~

tac!én de petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno -

existan legalmente constituídas a la fecha de la publj_ 

caclón de esta ley, quedar5n tal cual existan, resp;:_-

t5ndose los derechos legítimamente adquiridos por ellas¡ 

salvo el caso de que las mismas empresas prefieran s~

meterse a las prescripciones de la presente ley, para -

lo cual se les otorga un plazo de tres meses, contados 

desde la fecha de la publicación de la ley, para que 

ocurran a solicitarlo asi a la Secretaría de Fomento. 

"Alfredo Chavero, diputado presidente.- Eduardo 

Rincón Gal lardo, senador presidente,- Constanc!o Peña -

ld!áquez, diputado secretarlo.- A. Castañares, senador 

secretario". 

Por tanto mando se imprima, publique, circule 

y se le dé el debido cumpl !miento. 
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"Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 

Uni6n, a los veinticuatro días del mes de diciembre de 

mil novecientos uno.- Porflrro Dlaz.- Al Secretario de 

Estado y del Despacho de For.iento, Colonizaci6n e lndu_! 

t r 1 a". 

v .. lo 

demás fines·. 

Ll~ertad{:,y;~ons\ltucf.61lic 'México, diciembre 

2.4 de 1901:é; FerWá11él~z:~ Al ;~;;-.; · 

y 

Fuente; Gobierno de Héxic!), El Petróleo de- México, Reedici6ri de 

la Secretarla del Patrimonio Nacional, México, D.F., 1963, p.p. 

537 - 539, 
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A N E X O N U H. 2 

LEY HINEAA DE. LOS ESTADOS UNIDOS HEXICANOS 

Hé~lco, 2S de n~ovi~mb/e de. 1909. 
( c'1aa 5ur.r~ r'e 1 al:r vá s l ;e 

DE LA Pf\OPIEDAD HINEl\A.Y SUS CARACTERES. 

A~tfc~lo !º;~ Son bienes del dominio dlrecto 
' ' . 

de la Nacl6n y est&n sujetos a las d~spo;l~lones de -

esta Ley: 

1.- Los criaderos de todas las substancias -

lncSrganlcas que en vetas, en mantos ·o en masas de cua.!_ 

quiera forma constituyan dep6sltos cuya composlci6n -

sea distinta de la de las rocas del terreno, como los 

de oro, platino, plata, cobre, hierro, cobalto, níquel, 

manganeso, plomo, mercurio, estaño, cromo, antimonio, -

zinc y bismuto; los de azufre, arsénico y teluro; los 

de sal gema y los de pl•dras preciosas. 

11.- Los placeres 0 .de.oro_ Y.platino. 

Artfculo2°;é>·Son depropledadexclusiva del 

dueño del suero: 

-:· :·'·,-· :'.·_, 

1.- Los crt~defo's o:dep¡)sf~ó~{iie{i:~~bu~pbles 
m 1 ne ra 1 e,s. bajo·•· t~da's ·.·sus 'f or~as ;y \arled~d~;:;. ' 

11.- Lbs' cr adero\ o dep6.~Ti:ós' de rff~t~Í'las -

bituminosas. 
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111.- Los criaderos o depósitos de sales que 

afloren a la superficie.~ 

IV.- Los manantiales de aguas superficiales y 

subterráneas, con sujeción a lo que d lspongan· eL der~

cho comGn y las leyes especiales sobre aguasi sJ~ per~ 
.-~. -

juicio de lo prevenido en el artfculo 9•, 

V. - Las .rocas 

como pizarra, pórfido, basalto y 

arenas y arcillas. 

VI.- El hierro de pantano 

estaño de acarreo y los ocres. 

lo, 

5 ' 

Fuente; Gobierno de México, El Petróleo de México, Reedici6n de la 

Secretarfa del Patrimonio Nacional, México, D.F., 1963, p.p. 539, 

540. 
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