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APUNTES SOBRE EL SINDICALISMO PETROLERO
 
EN LA REGION HUASTECA1
 

Ma. Remedios HERNANDEZ ALONSO* 

RESUMEN: El inicio del proceso sindicalista de los trabaja
dores petroleros, fue una dura lucha contra el imperialismo 
de los paises desarrollados que hab£an penetrado profunda
mente en la exploraci6n y cxplotaci6n del petr6leo en Mexico. 

El presente trabajo trata de ilustrar este proceso en la 
ZOnal petrolera de la Huasteca, que para los inicios del presente 
siglo estaba considerada como la regi6n del pais mas rica 
en recursos petroleros. 

Etapa anterior a la nacionalizaci6n del petr6leo 

Si hablamos del petr61eo en Mexico, de su nacionalizaci6n, y de 
su posterior desarrollo, tenemos que hablar tambien de las agrupa
ciones obreras que integraron los sindicatos de empresa, las que en 
las postrimerlas del proceso de nacionaliZaci6n se unificaron en el 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Republica Mexicana, 
STPRM. 

En este trabajo, quiero comentar algunos de los aspectos que vivi6 

1 Este trabajo esta basado en datos proporcionados por D. Arist~o Alejan
dre A. y D. Regino Torres Vitales, trabajadores petroleros y dirigentes .indi
cales de Cerro Azul, Ver., en esa terrible etapa de la explotaci6n del petr6leo 
por compafiias extranjeras. Por 10 tanto los entrecomillados son palabras tex
tuale. de estos trabajadores a menos que se sefiale otra fuente. 

* Investigadora asociada del IIEC-UNAM. 
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la zona petrolera del norte de Veracruz2 durante la pennanencia de 
la Huasteca Petroleum Co. en esa regi6n, la que es calificada por 
algunos estudiosos y por los habitantes de la region como la compa
nia extranjera mas depredadora y criminal. 

Los vi'ejos trabajado~es petroleros que sufrieron las atroci,d'ades que 
comena la citada campanIa norteam.ericana, sefialan el inicio de las 
actividades de esta, de la manera siguiente: "La Huasteca Petroleum 
Co. inici6 sus perforaciones mediante arr.endamiento, que pagaba con 
anualidades irrisorias, y cuando se convencia de las ri'quezas de hi
drocarburos en dichas tierras" se aduenaba de elias a como diera lu
gar, y siendo los propietarios gente campesina, en su mayor parte 
iletrada, quienes cuando se negaban a vender eran asesinados por pis
toleros de la prop,ia compania". 

Fueron tan descarados y sangrientos los despojos que la companIa 
realizaba sobre las vidas y bienes de los habitantes de esta region 
que existi6 un largo perilQdo durante el cual nadie se opoma a sus 
decisiones, ya que tenian compradas a las autoridades, y los puestos 
publicos y privados mas representativos los ocupaban personas desig
nadas pOT la compani'a. 

Bajoestas condiciones transcurria la vida de los trabajadores pe
troleros, los que a pesar de todas las amenazas se agrupaban en sindi
catos y se enfrentaban a la compania para obtener reivindicaciones 
elementales si se quiere; pero las que la emp,resa se negaba pro-, 
porcionar. 

Esta ideologia del sindicalismo en Mexico esta muy lejos de ser 
la que impera hoy en dia, por 10 que es saludable y justo recordar un 
poco las penalidades y lUlchas de estos hombres que con riesgo de su 
propia vida y la de sus familiares" se enfrentaban al patr6n y a las 
autoridades las que casi siemp,re se unian a los poderosos. 

No obstante los esfuerzos que algunos grupos reali'zaban no se re
solvian los problemas de los trahajadores y dada la ausencia de auto
ridades del trabajo que dictaminaran 0 Iegislaran en materia obrera, 
las empresas petroleras se consideraban amas y senoras de' la situa
cion, por 10 que los trabajadores para conservar sus puestos, debian 
aceptar las disposiciones que los gerentes, superintendentes 0 simples 
jefes de campo les senalaran.. 

Estas viciadas y criminales nonnas de trato prevalecian en todas 

2 La Huasteca Petroleum Co., tuvo jurisdicci6n en sus Campamentos, Es
taciones de Bombeo, OIeoductos, etcetera, ubicados a todo 10 largo de la la
guna de Tamiahua, en los municipios de: Pueblo Viejo, Tampico Alto, Ozu
Iuama, Tantima, TamaHn, Chinapa, Amathin, Tantoco, Tepetzinla, Temapa
che y Tuxpan, todos en eI cstado de Veracruz. 
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las compafiias petroleras, mismas que provocaban y auspi'ciaban dis
turbios armados en esa epoca revolucionaria, y as! poder sin ning(In 
control, seguir saqueando el subsuelo de Mexi1co" explotando a sus 
trabajadores y arrebatando y destruyendo propiedades de los lugarefios. 

Don Regino Torres narra asi Ia primera manifestaci6n' si'ndical 
de esa zona petrolera: "En medio de este ambiente ca6tico y carente 
de garantias para los trabajadores p,etroleros, los que ya p.ertenecian 
a organizaciones obreras que los secundaran y patrocinaran, pensaban 
ya en hacer uso de Ia unica arma de que disponian, los par-os y huelgas. 

En eI ano de 1922, los trabajadores petroleros de Mata Redonda, 
estaban completamente desorganizados,· sin ninguna representacion 
gremiaI que defendiera sus intereses. Fue entonces cuando los obre
ros de Ia rama de taIIeres de esta entidad se relacionaron e inici'aron 
tratos con los trabajadores de talleres de la Sucursal 35, del Sindi
cato de Ferrocarrileros en Tampico para que los representara; una vez 
constituidos y reconocidos" empezaron los tramites para integrar y 
registrar eI organismo como Sindicato del Petroleo, asi eI primer sin
dilcato de resistencia " de lUlcha quetuv;ieron los petr-oleros en M ata 
Redionda, n,aci6 bajo' el amparo y tutela de ltO's trabajatlores ferroca
rrile1ios de la Secci6n 35. 

Una vez constituido este sindicato, se afiliaron a eI todos los tra
bajadores petroleros de Mata Redonda, y su primera funci6n fue pe
dir a la Companla Petrolera la finna de un contrato colectivo de tra
bajo de confonnidad con el articulo 123 Constitucional, a 10 que ro
tundamente se nego la Huasteca Petro~eum Co. Como consecuencia, 
eI Sindi'cato del Petr61eo se vio precisado a plantear un movimiento 
de huelga eI cual estaIl6 el mes de noviembre de 1923. Las autorida- . 
des --can base en la Ley de Trabajo del estado de Veracruz, primer 
estado de la Republica que tuvo esta Ley- pIdieron a la compaiiia 
que sustentara platicas con representantes del sindicato. Se presen
taron, como representante de la Companla el Iicenciado Miguel Pifia 
C:ansino y por el Sindicato los companeros Juan Medina Salguero" J. 
B. Maya y Delfino Rivera, quienes de comun acuerdo elaboraron el 
Prim,e'r Contrato Cole,ctivo, que contenia de diez a doce clausulas las 
que, mas 0 menos, satisfaclan las aspiraciones obreras. Como punto 
principal se establecla, por primera vez" el pago del Fondo de Aho
rros. Despues de 15 dlas de iniciadas las platicas se finno el contrato 
colectivo y se levant6 la hueIga. 

Mas sin embargo, estos resulta.dos tan felices, no podian ser 
duraderos" puesto que la' empresa a esas fechas estaba diri'gida provi
sionalmente por Mr. Sailand, en Iugar de William Green, que se en
contraba de vacaciones, y quien a su regreso desconoci6 todos los 
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puntos del contrato finnado por Sailand, e inici6 ataques en contra 
de los trabajadores, introduciendo en sus filas esquiroles y pistoleros 
en gran ntunero para que se registraran como sindicato, tal hecho se 
llev6 a cabo el 11 de septiemhre de 1924 cuando quedaron registrados 
como Sindicato Dnico de Obreros y Empleados de la Huasteca Petro 
oleum Co.; los integrantes de este sindicato, aun cuando no eran po
seedores del contrato, fueron empleados por la compania como tran
sitoriosJ demostrando asi la impunidad y poder que las companias pe. 
troleras manteman. 

Mas que realizar trabajos dentrode la compania, los miembros 
del «Dnico» --como llamaban al Sindicato recien fonnado-- se de· 
dicaban a hostilizar a los miembros del otro sindicato, estos choques 
condujeron al asesinato de un miembro activo del Sindicato del Pe· 
tr61eo, ante 10 cuaI, este organismo inici6 un paro de actividades de 
24 horas, en todos los departamentos de la compafila, presentando un 
pliego de reclamaciones y peticiones para tenninar con esta hostiIi
zaci6n. Finalizando este plaza, se acord6 designar- un comite de 
huelga mientras las partes lIegaban a algUn acuerdo en las platicas. 

Como seg(ln las autoridades este movimiento se organiz6 fuera de 
10 estahlecido por la Ley de Trabajo del estado, el general Calles -en
tonces presidente de Mexico--J se nombr6 arbitro en el problema y 
comision6 al general Lazaro Cardenas del R. Jefe de la 36a. Zona Mi
litar ubicada en Pueblo Viejo, para convencer a los trabajadores huel
guistas de que al continuar su movi'miento sena declarado ilegaI. AI 
persistir los obreros en sus demandas, el general Calles autoriz6 a la 
Huastcoa Pet1101eum Co. cuhrir las plazas de los huelguistas con tra
bajadores del Sindicato Dnico,como consecuencia qued6 totalmente 
liquidado eI Sindicato del Petr61eo, ocupando su lugar el Sindicato 
Dnico, hajo las 6rdenes ahsolutas de Mr. Green. 

Todos los integrantes del Si'ndicato del Petr61eo fueron separados 
de sus labores y marcados sus expedientes para que no se les volviera 
a proporcionar trabajo en la empresa; a tal grado lleg6 la necesidad 
de los trabajadores que muchos tuvieron que cambiar de nomhre para 
volver a obtener trahajo". 

Todo este periodo fue utilizado por la Huasteea para seguir rea
lizando asesinatos, despojos y actividades en perjuicio de la pohlaci6n 
de la zona petrolera, acusando despues a los huelguistas de haberlos 
realizado: "Ia compania despues de lavar hien el cerehro ($) de 
las autoridades, exigia que estas actuaran con «mano de hierro» con· 
tra los ptefabricados responsahles, tratando asi de menguar las ya 
de por Sl escasas fuerzas de los trabajadores huelguistas". 

"El Sindicato Dnico, poco a poco fue cambiando su polltica en· 
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treguista dado que las condiciones pollticas en eI ambito nacional 
estaban experimentando cambios muy significativos, y que en los as· 
pectos lahorales las condiciones se mostraban favorables a las orga
nizaciones ohreras; en todo ello la compania vela que Ie iba a resultar 
muy dificil y costoso seguir manejando al «Dnico» por 10 que emple6 
metodos ya conocidos de divisionismo, amenazas, chantajes, etcetera, 
minando las hases de apoyo del sindicato, hasta hacer que sus miem. 
bros acordaran declararlo desaparecido y decidieran, para poder con· 
tinuar en la luchaJ sumarse al Sindicato de Ohreros y Empleados de 
la Huasteea Petroleum Co., con residencia en t.hano, SLP, organismo 
que hahla logrado esquivar los constantes ataques de la compania y 
ofreda, por 10 tanto, mejores perspectivas para el mejoramiento de 
tooos sus agremiados. Asi, los obreros petroleras de la HUJaSteca ubi. 
cados en los llamados campos del Sur -Mata Redonda, Cerro Azul, 
Tres Hermanos, San Jer6nimoJ etcetera-, se agruparon en la Sueur
sal del Sindioato de Empresa de Obreros. y Emptlead'Os de la Huaste
(Xl Petrokrum Co., Divisi6n Sur Cerro Azul, Ver/' 

Es necesario sefiaIar que para esta epoca -1930-34-, las autori
dades laborales locales, estaban representadas por los jefes de las 
Oficinas FederaIes de Hacienda -quienes hadan la funci6n de las 
Juntas de Conciliaci6n, y de Inspectores de Trabajo--, asl como tam. 
bien, las Camaras de TrabajoJ ante las cuales se legaIizahan los con· 
venios de trabajo. 

La Sucursal Sindical de Cerro Azul, estaba afiliada a la Camara 
de Trahajo del estado de Tamaulipas, estahlecida en Tampico, enti· 
dad en donde se ubicaha tambien la Oficina de Hacienda; no obstan
te la existencia de estas instituciones, la Compafila Petrolera, siempre 
contaha con medios para imponer su voluntad y seguir explotando a 
sus trabajadores. Ademas, el hecho de que el Sindicato se denominara 
de Empresa, 10 senaIaha como Sindicato Blanco, aunque en reaIidad 
-sefiaIa don Regino Torres-, "las tendencias ohreras estahan ya 
pisando terreno finne y propicio para el camhio drastico en la lucha 
por la defensa de los intereses ohreros, y convertirnos a la postre en 
Sindicato de Resistencia". 

i Cuales eran para entonces las condiciones lahorales y sociaIes de 
los trabajadores petroleros? En seguida veremos que, a pesar de las 
fuertes luchas sindicaIes y el esfuerzo desplegado por los Ilderes, y mu
chos de elIos perdieron la vida en esas luchas, los camhios no eran 
muy significativos. 

Para 1934, las compafilas extranjeras pagaban sueldos mucho 
menores en Mexico que los que se pagaban en Estados Unidos; al 
respecto en «Diplomaticos en Mangas de Camisa», se senala que: "En 
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eI ano de 1934, los salarios que pagaban a los trabajadores petrole. 
roo norteamericanos en los Estados U nidos eran mas de cuatro veces 
mayores que los que por tareas similaresJ pagaban las companlas pe· 
troleras en Mexico". 

Ademas, el tabulador de salarios era distinto de una companla a 
otra, buscando estas siempre conseguir la mana de obra nacional 
10 mas barata posible, al grade de que en diversas ocasiones los suel· 
dos pagados en alguna especialidad, bajaban al transcurrir de los 
anos. lI 

Las jornadas de trabajo eran de 56 horas sin el pago correspon
diente al septimo dla, en el tiempo extra se explotaba a los trabajado
res, pagandoles menos de la mitad de 10 que les correspondla por 
jornada ordinaria, y el fondo de ahorros era, si bien uno de los logros 
del sindi'calismoJ sumamente reducido. No se proporcionaban herra
mientas de trabajo ni implementos de seguridad, la atenci6n medica 
y la educaci6n se proporcionaba con li'mitaeiones y era sumamente 
deficiente, todo esto, claro que s610 al personal de planta mexicano, 
puesto que el extranjero gorzaba de muchos privilegios, tanto en los 
puestos que desempenaba como en los salarios que percibla y su si
tuaci6n no tenia comparaci6n con la de los mexicanos; el extremo 
opuesto estaba representado por los trabajadores temporales 0 tran
sitorios, los cuales estaban sometidos a una mayor explotaci6n, sin 
posibilidad de tener ni la mas minima protecci6n ni gorzar de los es
casos servicios que la empresa proporci'onaba. 

Ademas de pagar sueldos sumamente bajos en relaci6n a las ele· 
vadlsimas utilidades que perciblanJ las empresas petroleras, aprove. 
chandose del hecho de que en los campos petroleros no existla la 
estructura comercial que pudiera abastecer de vlveres y otros ar
tkulos de primera necesidad a la poblaci6n trabajadora, estableda co· 
misarlas, especie de tiendas de raya, en donde se expendian este tipo 
de artkulos a preci'os sumamente elevados, sin que la poblaci6n tu· 
viera otra alternativa de elecei6n, puesto que toda competencia era 
nulificada por la companla que prohibia la venta libre. 

Si la situaci6n econ6mica de los trabajadores petroleros era suma· 
mente difkil, las «relaeiones sociales» con la compafila no podlan 

8 En la Huasteca Veracruzana (entre 1920-25), los artesanos de primera 
ganaban $12.00, $10.00 los de segunda, $8.00 los de tercera, $4.00 los peo
nes, $5.00 los veladores, $10.00 los choferes y fogoneros, etcetera. En 1937, 
los artesanos de primera ganaban $9.20 en Cerro Azul, $10.00 en MinatitIan, 
$10.50 en Tampico, $10.70 en Poza Rica. Los artesanos de segunda $8.10 
como salario mas alto, y los peones de $2.50 a $4.00 pesos. Federico Bach y 
Moises T. de la Pefia. Mexico y su Petroleo. Sfntesis Historica, Mexico, Ed. 
Mexico Nuevo, 1938. 
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ser peores; ya para esas fechas el ejercito particular de las compa
nlas 0 «Guardias Blancas» habla acumulado tal poder, que ni el ejer
cito regular osaba enfrentarseles, y muchas veees las autoridades pre
firieron ignorar los hechos 0 encontrar un culpable cualquiera para 
evitar incomodar a la companla:' Por 10 tanto cualqui'er inconformidad 
que los trabajadores manifestaban, era rapidamente acallada por las 
«guardias blancas» las que algunas veces buscando pretexto y otras sin 
el, «escarmentaban» duramente al trabajadorJ Ilegando en ocasio
nes hasta el secuestro y el asesinato.1I 

i Cual era, entonces, el papel que los sindicatos desempefiaban 
frente a las Compafilas Petroleras? Antes de abundar a este respecto, 
se inclui'ra 10 expresado por los viejos trabajadores petroleros que su
frieron todas estas penalidades: "Como parte integrante del Sindica
to de Empresa de Obreros y Empleados de la Huastcca Petroleum 
Co., en ~bano, SLP, tenlamos nuestro propio ejecutivo de Sucursal 0 

Delegaci6n; pero estos funcionarios eran de «relumbr6n»J y el com· 
panero secretario del Trabajo era solamente una «figura decorati

• Fue s6lo hasta que las «guardias blancas» atacaron a personas 0 insti
tuciones poderosas 0 se enfrentaba una compania contra otra, cuando el Estado 
las «descubri6» y trat6 de poner un freno a sus fechorias. Para testificar 10 
antes sefialado, veamos 10 que sefiala W. H. Mealy quien fue persona muy 
influyente'y gerente de la Pierce Oil Company del Petr6leo de Mexico. "Las 
autoridades federales y los terratenientes de la comarca petrolera hace mucho 
tiempo que estan luchando por extirpar las condiciones creadas por los pro
cedimientos escandalosos de ciertos productores de la regi6n de Tampico, que 
intentan despojar a los duenos de terrenos de sus derechos. Dichos actos se 
han revestido de un caracter de iIe~aIidad flagrante al establecerse las guardias 
annadas; es decir, de verdaderos ejercitos conocidos por el nombre de «guar
dias blancas», sostenidas por particulares, ChyO objeto es en primer lugar el de 
establecer el reino del terror en la regi6n. Desconociendo a toda autoridad 
civil 0 miIitar, tomaron posesi6n de los caminos y lIegaron hasta impedir eI 
paso de los correos naeionales por las carreteras nacionales", [despues de citar 
diversos atropellos sufridos por personas «honorables» de parte de la~ «guar
dias blancas» concluye] "ademas, esos testimonios, unidos a los del senor 
[...] [siete nombres de personalidadesl vinieron a comprobar la existencia de 
las «guardias blancas» y sus actividades altamente perjudiciales para el des
arrollo de la industria petrolera en la regi6n en que operan [...]" El Petroleo 
en Mexico, Gobierno de Mexico, 1940, np. XXXIV-XXXV. 

I· 

II Esta situaci6n no es de extrafiar, desde el momento en que las campa
fiias arrasaron pueblos enteros, incendiaron rancherias cerrando el paso a SI:.'8 

habitantes para que todos perecieran, y con tal de conseguir terrenos asesina
ban a famiIias enteras, utilizando para ello a las «guardias blancas», ejercito 
privado de las compafiias, y agrupaci6n que en la medida que las companias ex· 
tendian sus propiedades, engrosaba sus filas y participaba en mayor proporci6n 
de la suma de sueldos y salarios que las compafiias pagaban, puesto que como 
pistoleros a sueldo que eran, cobraban mucho mas qt:e muchos obreros y em· 
pleados calificados de la industria petrolera. 

I 
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va» porque 10 que menos hacia era seleccionar a los trabajadores para 
ser contratados. Es verdadque tampoco se enriquecian en el puesto, 
ni tenian coche ultimo modele como los actuales funeionari'os, no te
nian «casa de material». Ocupaban su cartera p0rque la asamblea los 
designaba y una vez en el puesto, lo uniciO que hacian era no trabajar, 
pues para eso y para deseansar eran funcionarios". 

Por 10 general, realizaban asambleas y se trataba de que los pro
blemas planteados se resolvieran bajo el amparo de la Ley de Trabajo 
vigente desde hacia varios aDos en el estado de Veracruz. Sin embargo 
nunea faltaban las repres:alias de la eompariiia en contra de los tra
bajadores que mayor participaei6n tenian en los debates, y era des
carada y amenazadora la vigilanci'a que desarrollabn las guardias 
blancas en las asambleas. 

Es decir que las condiciones de presion a que estaban sometidos tan
to trabajadores como Iider.es sindicales era -sumamente fuerte, mas 
sin embargo, cuando el gobierno dictaba un reglamentoJ ley 0 lau
do, se unian todas las seceiones sindicales para lograr que las compa
iiias aeataran las nuevas disposiciones. 

Un ejemplo fue la implantaci'6n del Laudo Presideneial de 10 de 
octubre de 1934,6 mediante el eual se disponia de que las distintas 
eompaiiias estableeidas en el pais, tenian que ajustar sus aetivi(1ades 
y nonnas de trato para sus trabajadores. Asi, este Laudo Iegislo sobre 
Sueldos en Lab01it!oS Migrosas e Insalubr.e'S~ Indemnizaciones en Caso 
de Incapacidad 0 Muerte~· Implementol$ de Seguridad~ jubilaciones, 
eZevar ,eI fondo de ahorros del 8 al 10%~ " disp·USto que to!aos .aquellos 
trabajadores que en la ~echa de expedicion del Laudo se enc,ontrMa.n 
contratados como transitorios~ desempefi,ando labores de conservacion 
" mantenimiento~ automaticam,ent,e' sertan oontratados como traba
jadof"es de Iplanta queaando f1eglamentadas tales lablor,es para fUituros 
oasos cOmo «trabaja,dores permanentes». Como es 16gico pensar, La 
Ruasteca Petroleum Co. se nego tenninantemente a impIantar estas 
disposi,ciones, por 10 que eI Sindi'cato de la Sucursal de Cerro Azul, 
convoco a Asamb1ea Extraordinaria para dar a eonocer la negativa 
y acordar 1a poIitic.a a seguir.'1 

El resultado fue que todas las seeciones que rep,res,entaban a tra
bajadores de Ia Huasteca se reunieron en ~bano, SLP, en donde es

6 Siendo presidente de la Republica el general Abelardo L. Rodriguez y 
el jefe del Departamento Aut6nomo del Trabajo el Iicenciado don Francisco 
Xavier Xaxiola. Sefiala D. Aristeo Alejandre. 

'1 A los transitorios que en esta asamblea participaron de manera activa 
les fue cancelado su contrato al dia siguiente, aun en casos como el del com
paiiero Gonzalo Bada Ramirez que aun cuando era transitorio, se Ie mante
nla un «Contrato Abierto» es decir, casi permanente. 
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taba la matriz y se logro, en enero de 1935, que la em,presa aceptara 
la revision de eontratos, mediante la eual la Secci6n de' Cerro Azul 
logro el 5 de febrero de ese mismo ano que la compaiiia se obligara 
a reconocer como trabajadores de planta a i 53 transitori'os! -todo 
un triunfo--, y a cumplir con todas las disposiciones del Laudo. 

Dada la eferveseencia poHtica a que todos estos aconteeimientos 
habian dado lugar, y a pesar de los benefieios emanados del L,audo, 
los problemas planteados por el sindieato a la eompaiiia no estaban 
completamente resueltos por 10 que la matriz de ~bano, con eI apoyo 
de todos los trabajadores de Mata Redonda y Cerro Azul, emplazo a 
huelga, la eual se lIevo a cabo, y duro 15 dias, lograndose que la 
comp·aiHa pagara salarios ,ca£dos, ,10 eua! venia a ser todo un aeon
teeimiento. 

Los trabajadores de la Huaste'C1a Petroleum Co. de la zona Norte 
de Veracruz, con todas estas experiencIas y ademas eonsiderando que 
muches de sus problemas no eran atendidos debidamente por Ia Sec
ci6:n matriz, par la distancia que habla entre esta y las sucursales y 
porque ~bano se encontraba con dificultades poHtieas orilginadas por 
el Zamorismo,8 resolvieron manejarse por sus propios medios y fonnar 
un sindicato por separado. Este hecho es narrado de la sigui'ente rna
nera: "Por aeuerdo de Asamblea se nombraron a tres compafieros 
--entre elIos Aristeo J. Alejandre- para que se dieran a la tarea 
de reeorrer todas las Delegaciones y Dt1Jlendelllcias de nuestra jurisdie
'cion, explieando a los trabajadores la necesidad de ind.ependizarnos 
y manejar nuestros p,roblemas con iniciativa propia. Se aSentaban ae
tas, con las finnas de cada uno de los trabajadores del c.ampam,ento vi
sitado que estuvieran de aeuerdo con nosotros y nos brindaron su apo
yo ratifieado con su finna". 

Por supuesto que esta operaei6n no fue tan faeil, Ia comisi6n que 
se encarg6 de ella tuvo que afrontar tanto la resi'steneia de Ia matriz 
de ~bano, para acceder a Ia separaci6n, c.omo a la escasez de dil1ero 
para pagar sus gastos; finalmente y con la ayuda de algunos compa. 
neros sindicalizados que simpatizaban con Ia idea, lograron entrar a 
una asamblea y exponer su easo, siendo este aprobado por mayorla en 
la asamblea, e inmediatamente se trasladaron a Tampico con las aetas 
para registrar eI nuevo sindicato, quedando 8010 p:endi'entes los trami· 
tes ante eI Departamento Aut6nomo del Trabajo en la eiudad de 
Mexilco. 

En abril de 1935, el nuevo Sindicato de Empresa de Obre'ros " 

8 EI lider J. Juan Zamora utilizando al trabajador transitorio se habra 
transformado en cacique de Ia region, sin Ia autorizaci6n del eua], los traba
jadores no podian realizar casi ninguna gesti6n. 
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Empleados de La Hu,asteca Pet. Co., Divisio'n CerrO' Azul, VeT., qued6 
constituido, no sin antes haberse enfrentado a la oposici6n de las auto
ridades, que se negaban ferreamente a registrarlo, actitud que fue 
cambiando gracias a la intervenci6n de varios Hderes petroleros de la I 

zona Sur y del Senador C'andido Aguilar, quienes sostuvieron que el 
regi'stro de dicho sindicato era un periodo de transici6n, puesto que 
ya se estaban realizando las primeras actividades ;para crear un sindi
cato unico que agrupara bajo un solo Contrato Colectivo, a todos los 
trabajadores petroleros, el cual estarla dentro de la tonica politica del 
actual gobierno. 

Una vez formalizado ante las autoridades locales el nuevo Sindica
to" se iniciaron los trab-ajos para elaborar el Contrato C:olectivo de 
Trabajo9 que se celebraria con la Hu,asteoa Pet. Co. En este primer 
contrato, sedelimitaba la jurisdicci6n que correspondia a este sindi
cato; y ademas se planteaba que la jornada semanal de trabajo cons
tara de cuarenta y seis horas y media, y que el dia de descanso con 
el resto del sabado se incluyera en el pago semanaI. (Con anteriori
dad a este contrato, se laboraban 48 horas, semanarias sin derecho aI 
pago por el descanso dominical). Se estipul6 el tabulador de sueldos, 
se designaron los dlas festivos -10. de mayo, 12 de octubre y vlernes 
de la semana de Primavera-, con goce de sueldo; se estipu16 que los 
trabajadores abandonaran sus labores 10 minutos antes de la hora de 
salida para ser utilizados en guardar herramientas y aseo personal (an. 
tes de este contrato los trabajadores no podian abandonar el trabajo 
antes de la hora exacta de salida). Se estableci6 la obligaci6n para la 
empresa de conceder permiso con salario hasta por dos dias, y que. en 
caso de que el trabajador tuviera que concurrir a las urnas para votar 
se Ie concederia :el tiempo absolutamente necesario para cumpli'r con 
esta obligaci6n. Se ge.neraron derechos para vacaciones-, los que antes 
no existian, y quedaron estipuladas de la siguiente forma: de uno a 
cuatro anos de servicio, seis dias por ano; de cinco a 15 aDOS de ser
vicio 12 dias; y de mas de 16 mos de servicio, 18 dias. Por 10 que 
respecta a las jubilaciones aun cuando ya estaban estableci'das desde 
la implantaci6n del laudo p'residencial, se regularon mediante el 
contrato, en el cual el trabajador con 55 anos y 30 de servicio, se 
jubilaba con el 75% de su sueldo. Se obIigaba a Ia empresa al pagar 
salario doble en algunas de las Iabores peligrosas -soIamente durante 
el tiempo efectivo de trabajo en tales condiciones. Se establecla el 
servicio medi'co para los trabajadores y sus familiares; se reglament6 

9 Los trabajadores encargado3 de esta labor fueron: J. Alfonso Flores G., 
Horacio Garcia Rojas L., Francisco F. Gamboa, Gregorio Guerrero Mexica
no, Miguel A. Hidalgo V. y Gonzalo Bada R. 

ell salario en caso de enfennedades ordinarias, en las que Ia compafiia 
se comprometia a pagar el 50% del salario hasta por seis meseS

J 
siem

pre que el trabajador hubiera laborado en fonna continua durante 90 
dias (las empresas se cuidaban mucho de que los trabajadores even
tuales no acumularan tal cantidad de dias de manera consecutiva) ; 
en caso de fallecimiento por enfermedad profesional, la comp'afiia que. 
daba obligada a pagar los gastos funerarios y entregar a los familiares 
del trabajador treinta dias de salario. Se :r.eglament6 tambien el traba
jo a Ia intemperie, cuando las condiciones climatol6gicas eran adver
sas, as! como tambien las medidas de seguridad que se deberlan de to
mar -el sindi'cato nombro comisiones de seguridad industrial para tal 
efecto. Se establecieron las Sociedades Cooperativas, obligando a las 
compan!as a construir los locales y finalmente un logro importante 
para que el sindicato pudiera tener autonomla, consigui6 que, este 
efectuara a la compania obras por contrato. 

Es evidente que La Huast,eca Pet. Go. cuando se realizaban los tra
mites para lograr el registro del Sindicato de Cerro Azul, obstacuIiz6 
ampliamente estos tramites, pero estas acciones se lIevaron a cabo en 
grado superlativo cuando se iniciaron los trabajos para efectuar el 
Primer Congreso de Trabajadores Petroleros" puesto que ya en esta 
epoca todas las com,paiHas se s,entian afectadas y obstaculizaban los 
trabajos del Congreso utilizando todD su poder y dinero. 

El Congreso se realizaba con el fin de que todos los trabajadores 
petroleros se integraran legalmente en un frente unico: D'esde tiem
po atras, los sindicatos petroleros que entraban en conflicto con aI
guna empresa acostumbraban pedir solidaridad a los comp'afieros de 
otros sindicatos, los que en un momento dado se unian en la lucha 
para presionar a las emp'resas a cumplir con las demandas que se Ie 
planteaban". Estos hechos contribuyeron a la madurez poHtica del mo
vimiento obrero de los petroleros y si a esto aunamos las condiciones 
propicias que el gobierno habia establecido para lograr la uni6n de 
los sectores obreros y campesinos, se puede concluir que era el mejor 
momento para lIevar a cabo el Congreso. 

No obstante todas las actividades desarrolladas en su contra, Ia 
Primera Convenci6n de Trabajadores Petroleros se instal6 el 5 de 
mayo de 1935 en un local del Sindicato de Trabajadores Ferrocarri
leros de la Republica Mexicana, e inici6 sus actividades que duraron 
varios meses, hasta que finalmente termin6 con la constituei6n del 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Rep,ublica Mexicana 
( STPRM). "Despues de acalorados debates y de movimient~ subversi
vos auspici1ados por las empresas p,etroleras para evitar la integraci6n 
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del Frente (Jnico, saboteando Ia Primera ConvencionJ surgi6 un orga
nismo agil y fuerte con la denominacion de STPRM, organismo que 
bajo el Num. 1131 qued6 registrado en el Departamento Aut6nomo 
del Trabajo, con fecha 27 de diciembre de 1935". 

"Podemos decir que desde la fundaci6n del STPRM, basta el 18 
de marzo de 1938, fue de lucha continua y tenaz por parte de traba
jadores y patrones, haciendose imprescindible elaborar a carla paso 
Pliegos de Violaciones, Reclamaciones y Peticiones con base en eI 
Contrato Colectivo de Trabajo; nonnas de trato mas humanas; m:ejo
res salarios y prestaciones; Seguridad e Higiene en el Trabajo, etcete
ra". Todos estos problemas desembocaron finalmente en el conflicto 
obrero-p,atronal del 29 de mayo de 1937, cuando los trabajadores pe
troleros' declararon la huelga a las compafiias petroleras extranjeras, 
que se negaron a aceptar, au.n a pesar de Ia finne intervenci6n del 
gobierno,10 la finna de un nuevo Contrato Colectivo de Trabajo, que 
rigiera las relaciones obrero-patronales en todas las compafiias y que 
uniJicara los intereses de todos los obreros de esta rama de Ia econo
mla. EI desarrollo de todo este conflicto, que termin6 el 18 de marzo 
de 1938, ha sido arnpliamente estudiado por diversos especialistas, 
por 10 que aqui unicamente mencionareJ que fue precisamente en esta 
etapa, cuando el maestro Jesus Silva Herzog, des.empeii6 una funci6n 
definitiva para que el conflicto concluyera con la NacionaliZaci6n de 
la Industria Petrolera. 

Ahora bien, l cual fue el iPapel que les toco desempefiar a los 
miembros del STPRM al consumarse la expropiaci6n? "AI emitirse el 
decreto expropiatorio, con el fin de evitar des6rdenes, vigilar las ~nsta
laci'ones industriales y p,roseguir de inmediato con el trabajo en la 
industria, el presidente de la Rep·ublicaJ general Lazaro Cardenas, 
disp'uso que en cada Distrito Petrolero se crearan Consejos de Admi
nistraci6n, integrados por: el secretario General de la Secci6n Sindi

19 UEI Gobierno Federal [..•] intervino en el conflicto y pudo lograr que 
empresas y trabajadores estuvieran de acuerdo en ceIebrar una Convenci6n 
obrero-patronal durante 120 dras, a fin de discutir el proyecto de contrato 
presentado y ver si era posible que las partes Ilegaran a un arregIo satisfac
torio. La Convenci6n inici6 sus trabajos [...] y attn cuando representantes del 
gobierno estuvieron presentes en las sesiones y trabajaron afanosamente por
que empresas y trabajadores Ilegaran a un entendimiento que resolviera de 
manera razonable y definitiva sus dificultades, no fue posible lograrlo, y la 
Convenci6n se dio par tenninada a principios de mayo de 1937 sin que se 
hubiera obtenido durante las platicas ning6n resultado, sin que ni siquiera se 
hubieran aproximado un poco las partes en conflicto". EI Petr6leo de Mexico, 
Gobiemo de Mexico, 1940, p. XLII. Reedici6n de la secretarla del Patrimonio 
Nacional, 1963. 

cal respectiva, el secretario del Trabajo y el presidente del Consejo 
Local de Vigilancia".11 

El desempefio de estos Consejos fue verdaderamente encomiable, 
demostrando la cap,acidad que e1 obrero tien,e para hacerse cargo del 
funcionamiento de una empresa cuando asi 10 exigen las circunstan
cias. Los miembros del Consejo, que durante fiU funci6n recibieron re
iribuciones superiores a su categoria contractual, una vez que tenni
naron su funci6n, regresaron a sus anteriores labores sm otra recom
pensa que la de haber prestaqo un servicio en un momento decisivo 
para la historia econ6mica de Mexico. 

SUMMARY: The beginning of the RESUME: Le debut du processus 
syndicalism process among the sindical des travailleurs du petro
oil workers, signified a hard fight Ie, fut une du~e lutte contre l'im
against the imperialism policy of p,eri'aIisme des plays developpCs 
developed countries which in the qui controlaient arnplement l'ex
past years had a strong influen ploration et exploitation du pe
ce in the exploration and ex trole mexicain.
 
ploitation of Mexican oil. Le travail illustre Ie proc.essus
 

This paper illustrates the evolu sindical qui eut lieu dans la zone 
tion of this process in the zone of petroliere de la «Huasteca», qui 
La Huasteca which was the au debut du siecle etait consideree 
wealthier oil source in Mexico comme la region Ia plus riche du 
during the first years of this cent pays en ressources p,etrolieres. 
ury. 

11 En Cerro Azul, Ver., los integrantes del Consejo fueron los senores 
Francisco P. Gamboa, Horacio Garcia Rojas y Regino Torres V.,quieses des
empenaron el cargo hasta el 10 de junio de 1938, cuando entregaron las ins
taIaciones al primer Superintendente de la Zona, senor Alfonso FI6rez GonzcUez. 
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