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nal era lo mas adecuado. Sin embargo, la 
segunda mitad del siglo XIX esta marcada 
por el incremento de la hacienda: a media 
dos de siglo se transforman 25 haciendas 
en Ozulama y, en 1895, 31 en Tamoyuca. 
Sobre que tipo de tierras se instaura la ha 
cienda en la Huasteca? Aquf estamos fren 
te a lo que la aurora denomina un "eden", 
donde la piedra de toque aparece con la 
selva tropical y sus criaturas. En efecto, si 
la Huasteca esta conformada por lagos, 
cienagas, dunas, manglares y pantanos, lo 
que mas resalta la aurora es esa selva tro 
pical que lleva a los viajeros a comparar 
la con el eden, ese paraiso biblico donde 
fluye "rniel y leche". Es interesante se 
fialar que la aurora reconstruye este eden 
con los testimonios de viajeros, botanicos, 
ge6logos pero tarnbien con las fotogra 
ffas de las colecciones de los magnates pe 
troleros como Pearson. El parafso estaba 
allf, en los arboles de ebano, en los man 
glares, en las aves y lagartos, en los siete 
meses de lluvia que cafan sobre la selva y 
sus criaturas, pero tambien en la lente del 
fot6grafo. 

A la privatizaci6n de este parafso se 
oponen los indfgenas y esto los lleva a una 
serie de rebeliones y protestas que la au 
rora menciona con detalle: las comunida 
des to man las armas seis veces entrc 18 3 2 
y 1874. Si desde 1826 existfan leyes que 
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En la primera parte la aurora nos muestra 
la historia natural y politica de la Huas 
teca. Aquf analiza la constante lucha por 
imponer un sistema mercantil basado en 
la propiedad privada de la tierra por las 
elites liberales y los hacendados de la re 
gion, frente a la oposici6n de los tennek, 
los indf genas que log ran defender la pro 
piedad comunal de la tierra y de los bos 
ques con estrategias como los conduefiaz 
gos, es decir, la propiedad compartida de 
la tierra por un grupo de agricultores que 
pueden oscilar entre tres y 100. En efec 
to, los teenek, que basan su agricultura 
en los sistemas itinerantes de roza, rumba 
y quema, no vefan utilidad en privatizar 
un terri torio que ellos explotaban en for 
ma colectiva y con fines de reproducci6n 
social. Los hacendados, en cambio, intro 
ducen la ganaderfa como sistema produc 
tivo y ven en la propiedad privada y en 
la mercantilizaci6n de los productos de la 
tierra el sistema adecuado para cultivar en 
la Huasteca. 

Desde luego que el tipo de agricultura 
practicada por los teenek exigfa rotacio 
nes continuas y allf la propiedad cornu 
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tienen beneficios por mas de 22 000 000 
de d6lares (p. 96). El otro personaje que 
acapara tierras es Weetman Pearson, 
240 000 hectareas y renta otras 120 000 
hacia 1903. Estos dos personajes crean sus 
empresas en la Huasteca, la Huasteca Pe 
troleum (Doheny) y El Aguila (Pearson) y 
convierten esta franja en la tercera region 
petrolera mas rica del mundo, derras de 
Estados Unidos y Rusia. En 1922 contro 
laban cerca de 46% del territorio en esta 
zona (p. 70). 

Para ejercer este control recurren a la 
compra de haciendas desgastadas por la ac 
tividad ganadera que solo tenian deudas 
y perdidas por las continuas enfermeda 
des del ganado sujeto a las inclemencias de 
insectos, animales, plantas venenosas y al 
chapopote que emanaba de la tierra. Tam 
bien los indfgenas reaccionan a las ofertas 
de los agentes de las cornpafifas petroleras 
quienes les hadan ofertas fabulosas: no 
traian ganado para destruir los campos de 
maiz como los hacendados, no solicitaban 
que la tierra se volviera pastos para ani 
males, no vivfan cerca para molestar a los 
indfgenas y, aun mas importante, los de 
jaban vivir en el lugar a cambio de la fir 
ma de venta y todo por sumas que nunca 
en su vida habfan visto los indfgenas. Sin 
embargo, no todo era perfecto. La cara 
oculta de los contratos especificaba que 
podfan cortar los arboles para construir 
casas y barracas para los trabajadores tan 
to como para construir los ferrocarriles, 
pero sobre todo no da ninguna regalia 
sobre los productos del petr6leo a los in 
dfgenas, y en casos como el incendio de 
San Diego del Mar, que ocurre en julio 
de 1908, no contemplan ninguna segu 
ridad para los antiguos habitantes que 
sufren la desrruccion del parafso. Duran 
te 5 7 dfas el pozo arde generando gases 
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pretendfan privatizar la tierra, las cornu 
nidades, argumenta Santiago, se levantan 
con los mismos objetivos: proteger la sel 
va tropical y mantener la ecologfa indfge 
na. Con base en esta protesta logran man 
tener sus tierras comunales hasta el Ultimo 
cuarto de siglo. Aquf queda la invitacion 
para analizar esta lucha campesina en la 
logica de los conflictos ambientales o am 
bientalistas que ha comenzado a delinear 
se en afios recientes. Tarnbien se antoja 
debatir la imagen del indfgena, defensor 
de la naturaleza, frente al devastador em 
presario petrolero encarnado por Edward 
Doheny. Si el segundo encarna el "huracin 
petrolero" que va a cambiar todo el ecosis 
tema en una decada, lo que no esta muy 
claro es la eficiencia ecologica de un siste 
ma como el de rozatumba y quema. 

En la segunda parte la aurora explora 
la ecologfa del petroleo en tres capftulos. 
En el segundo explora los cambios en los 
sistemas de tenencia de la tierra, en el ter 
cero los cambios en los usos de la tierra y 
en el cuarto la labor de reclutamiento de 
los trabajadores. En ese orden encontra 
mos que en dos decadas los barones del 
petroleo adquirieron la selva tropical y 
controlaron en forma corporativa las anti 
guas propiedades comunales y privadas. 
Para ello fue necesario un cambio en la le 
gislacion que posibilita que los propieta 
rios del suelo tambien lo sean de los "ju 
gos de la tierra". Si esta legislacion habfa 
comenzado en la mineria (1884), en 1909 
se incluye el perroleo. Con esta base legal, 
Edward Doheny compra en la primera 
decada del siglo xx a la familia SainzTra 
paga las haciendas del Tulillo y Chapacao 
( 181 496 ha) por una suma cercana a 
1000000 de pesos. Suma irrisoria si sa 
bemos que allf asienta sus empresas pe 
troleras que una decada despues, en 1921, 
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Sin embargo, no solo la urbanizaci6n 
va a actuar en contra de la selva humeda, 
en 1938 esta habfa desaparecido por los 
efectos colaterales de la explotaci6n perro 
lera: la urbanizacion, los incendios, la de 
forestacion y los gases toxicos reemplazan 
al antiguo ecosistema. Es interesante sefia 
lar que si la bonanza petrolera deja rnuy 
poco a la poblacion lugarefia, en carnbio el 
incendio de San Diego del Mar en 1908 
marca un hito en esta historia, al conver 
tirse en el despilfarro petrolero mas gran 
de de la historia, dos veces mas impor 
tanre que todo el petroleo incendiado en 
la guerra del Golfo en 1991 (p. 137). La 
aurora se pregunta si las compafifas, des 
pues de mas de medio siglo de prospeccio 
nes petroleras, no habfan desarrollado tee 
no log fas para combatir incendios y 
desperdicios derivados de la explotacion. 
En realidad responde que invierten muy 
poco en tecnologfa y lo poco que desri 
nan a este rubro lo hacen para aplastar la 
organizacion de los trabajadores. 

En el capfrulo cuarto la aurora nos 
rnuestra que la relacion con la naturaleza 
depende de la clase social y la raza. De un 
lado los extranjeros ejecutivos que caza 
ban, pescaban y coleccionaban plantas y 
animales exoticos eran los arnos de la na 
turaleza; por ejemplo, Everet Lee de Gol 
yer, jefe de geologos de El Aguila. No 
habfa terminado la universidad y Pearson 
lo manda en 1911 a terminarla, siendo el 
"esrudiante mas rico del campus". Ganaba 
350 dolares al mes mas gastos de campo 
y transporte. Otros geologos ganaban 
entre 9 000 y 15 000 dolares anuales. El 
geologo Charles Baker decfa que los me 
xicanos eran "rnenos desarrollados, quiza 
mas debiles, una raza tropical" (p. 164). 
Solo habfa dos ge6logos rnexicanos: Mesa 
Andraca y Ezequiel Ordonez, a pesar de 
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toxicos que en Tarniahua enferrnan a un 
tercio de la poblacion. Los indfgenas co 
rnienzan aver que los riesgos son gran 
des y cornienzan a carnbiar de actitud 
frenre a las compafifas corno el negar in 
forrnacion sobre pozos a los geologos y 
agentes que eran incapaces de encontrar 
los en la naturaleza agreste. La respuesta 
de las compafiias es variada, la principal es 
el aurnento del dinero en transacciones, 
pero tarnbien la intirnidacion con muer 
tes y quema de pueblos. 

En el capftulo tercero, la aurora explo 
ra los carnbios en los usos del suelo. Ella 
va tejiendo una historia donde el ecosiste 
rna de la selva humeda es reernplazado 
por la actividad humana presente en po 
zos petroleros, pueblos para trabajadores, 
refinerfas, puertos y ciudades industriales. 
La huella de esta actividad humana se ex 
tiende sobre 81 % del territorio de la Huas 
teca (p. 103), donde se perforan 6 029 po 
zos hacia 1936. La "celestial quietud" de 
la selva se transforrna en gritos, ordenes, 
rnetales y vapores segun Traven. Tampico 
es la joya de la corona en esta transforrna 
cion. De 17 569 habitantes en 1900, ere 
ce a cerca de 100 000 en una decada, sien 
do la quinta aglorneracion mas grande de 
Mexico en 1910. Alli sus cuatro casinos, 
77 licorerfas, 34 bares, siete estudios foto 
graficos, nueve relojeros, seis ernbotella 
doras de agua mineral, dos fabricas de hie 
lo, nueve lavanderfas, doce sastrerfas, seis 
panaderfas, cuatro tiendas de cornida son la 
rnuestra de que el progreso habfa llegado 
en forrna tan acelerada que habfa tornado 
desprevenido al clero rnexicano (no habfa 
iglesia). En 1919 en Moralillo ya no solo 
volaban las aves tropicales, allf se constru 
ye el primer aeropuerto del pais ( cuarto en 
el rnundo) para transportar las nominas 
y pagos de los trabajadores petroleros. 
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1 224 accidentes gue reguerfan hospita 
lizacion, es decir tres por dfa. 

Las familias viven en vecindarios toxi 
cos, cerca de los pozos y las refinerfas con 
emisiones t6xicas de hidr6geno sulfatado. 
Mientras mas pobre mas grande eran los 
riesgos de tener problemas de este tipo. 
Los versos de una canci6n popular ilus 
tran bien esta situacion: "Muches de los 
gue se van I a trabajar a Tampico I unos 
encuentran trabajo I otros agachan el pico 
I Porgue dicen gue se enferman I de vorni 
to y calentura I esos se guedan sin traba 
jo I y se van a la sepultura" (p. 191). 

La violencia verbal y ffsica no estaba 
ausente. Juan Hernandez se gueja en 1922 
gue lo tratan de burro, y compafifas como 
La Corona (holandesa) tuvieron una car 
cel hasta 1922, la Huasteca Petroleum 
(Doheny) la mantiene hasta los afios trein 
ta. En cambio, las compafifas no invierten 
en eguipos de protecci6n para prevenir el 
dafio de los gases o las explosiones (p. 197). 

En la tercera parte explora los cambios 
en la composici6n social y los conflictos 
gue los trabajadores enarbolan frente a los 
barones del petr6leo. Aguf sorprende el 
cambio tan radical gue en unos cuantos 
afios parecen experimentar unos trabajado 
res interesados en aprender una cultura 
politica a traves de peri6dicos anarguistas 
y lfderes obreros. Con esa cultura no es 
extrafio gue frente a despidos masivos de 
trabajadores, casi 50% en 1921, enarbo 
len luchas contra los empresarios petro 
leros. En su protesta se apoyan tarnbien 
en la recien aprobada Constituci6n de 
1917 gue viene a poner un freno a la am 
bici6n ilimitada de extracci6n y transfor 
maci6n del petroleo. Los ide6logos de la 
revoluci6n heredan la ideologfa liberal de 
no oponerse a la modernizaci6n y a la ex 
plotaci6n, pero imponen serios lfmites: de 
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gue la escuela de minas era de las mas 
prestigiadas del mundo. Los perforadores 
de pozos eran los segundos en la escala de 
importancia yen 1917 ganaban 20 do 
lares por dfa, el doble gue en Estados 
U nidos. Ante la amenaza de abandonar 
los pozos en 1918 les suben los salarios 
de 3 75 a 425 d6lares. Un perforador de 
_pozos americano gue trabajaba para El 
Aguila narraba gue les daban comida gue 
venfa directamente de productos embar 
cados en Landres; en navidad les daban 
tanta comida gue podrfan hundir un bar 
co con productos de Inglaterra, India, 
Persia y Francia, resaltando la calidad y la 
abundancia de los alimentos (p. 167). Si se 
enfermaban tenfan doctores estaduniden 
ses y para sus servicios contaban contra 
bajadores chinos para la cocina, cafeterfas, 
clubes, hoteles y casas de huespcdes para 
extranjeros. 

Doheny contrata en 1913 un argui 
tecto para construirle un herbolario en 
su casa de Los Angeles con un costo de 
150 000 d6lares adornado con 10 000 or 
gufdeas, palmas y arboles tropicales 
importados de Mexico. En un regalo de 
cumpleafios le envfa un mono a su hijo y 
en otra ocasi6n trae un siervo gue vagaba 
por sus tierras. Un administrador de la 
empresa tenfa un jaguar como mascota. 

Del otro lado, los nacionales se encar 
gaban de la deforestaci6n, construcci6n, 
y limpieza, y el trabajo rudo era realizado 
por indfgenas. Los trabajadores sentfan un 
ambiente inhospito, vefan a la Huasteca 
como "una colecci6n de plagas del dia 
blo". Atrapaban la malaria, la fiebre ama 
rilla, la viruela, la tuberculosis. Estaban 
expuestos a gufmicos t6xicos y sufrfan nu 
merosos accidentes. El perroleo es la se 
gunda industria mas peligrosa despues de 
la minerfa. En 1934 El Aguila report6 
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y social dado con muy alta capacidad de 
imponer los objetivos de la propiedad so 
bre las dernas personas y grupos implica 
dos en el proceso productivo puede provo 
car graves efectos ambientales y sociales 
en su entorno, ya sea socavando el capital 
ambiental o humano o dificultando la 
realizaci6n de algunas potencialidades de 
la sociedad y de la naturaleza en la gue se 
inserta. Este parece ser el caso de Pearson 
guien prefiere destruir la selva tropical de 
las huastecas donde es un propietario to 
dopoderoso, yen su pafs establecer politi 
cas mas consideradas, menos promiscuas, 
de explotaci6n de los recursos. 

Freme a esta inmoderada explotaci6n 
la aurora se pregunta si hubo una respues 
ta social y responde afirmativamente: sf, 
de los trabajadores. Ellos se convirtieron 
en uno de los sectores mas radicales del 
movimiento obrero. Enarbolan una lucha 
de clases contra las compafifas desde 1911 
hasta 1938. En 27 afios hacen 120 huel 
gas (4.5 por afio). Si las demandas mayo 
res fueron por reducci6n de la jornada de 
trabajo y mayores salarios otras se ligan a 
su percepci6n del medio ambiente, sobre 
todo a traves de la salud y la seguridad. 
La anemia, anomalfas del coraz6n, irrita 
ci6n intestinal y problemas cr6nicos del 
est6mago, asfixia, nausea, iilceras, proble 
mas de la vista y lesiones en la piel eran 
enfermedades comunes. Piden se declare 
la malaria como enfermedad ocupacional 
desde 1920. La malaria se propaga por de 
forestaci6n y creaci6n de lugares adecua 
dos para propagaci6n del mosquito. La 
proposici6n del contrato colectivo inclu 
ye, en el cap. 8, 43 clausulas sobre enfer 
medades y cuidados medicos, y el cap. 9 
compensaciones, seguridad e higiene. 
Demandas especfficas permiten observar la 
relaci6n del hombre con la naturaleza: sa 
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un lado, ponen en manos de la naci6n los 
recursos del subsuelo y, del otro, propo 
nen una explotaci6n moderada del recur 
so. El conservacionismo aparece desde 
1916 (p. 259). En efecto, los ide6logos de 
la revoluci6n, como sus predecesores por 
firistas, no consideraban el conocimiento 
local ni la ecologfa indfgena como un pro 
yecto de desarrollo econ6mico para el pafs, 
en cambio era una generaci6n utilitarista 
gue coma sus predecesores crefa en la mo 
dernizaci6n, el progreso, el desarrollo y 
todo ello con base en la explotaci6n de la 
naturaleza. Lo gue objetaba era la dilapida 
ci6n del recurso, la naturaleza, para ellos, 
era un bien colectivo cuya explotaci6n re 
guerfa una administraci6n adecuada y jui 
ciosa (p. 262). Lord Pearson parece coin 
cidir con estas propuestas cuando afirma 
gue habrfa gue oponerse a la explotaci6n 
de pozos en forma promiscua y sin con 
trol como habfa visto gue se hacfa en Esta 
dos Unidos (p. 267). En 1918 se dirige a 
la Camara britanica de los Lores para ex 
presar sus opiniones sobre la perforaci6n 
de pozos en Inglaterra expresando estas 
sugerencias, el problema es gue no solo 
en Estados Unidos habfa esta polftica de 
vastadora, sino gue en las propias empre 
sas de Pearson en la Huasteca la situaci6n 
era semejante y por eso los ide6logos revo 
lucionarios enarbolan una polfrica censer 
vacionista. En el fondo lo gue volvemos 
observar es la relaci6n de poder gue en so 
ciedades autoritarias construyen empre 
sarios gue prefieren destruir los recursos 
naturales en lugar de encontrar formas 
mas adecuadas, mas sustentables para la 
extracci6n de los recursos. Hemos sefiala 
do junto con D. Gallego gue la relaci6n 
entre las empresas, el ambiente y la socie 
dad genera situaciones donde una empre 
sa gue se sinia en un contexto ambiental 



nurn. 80, mayo-agosto 2011 

ticas sociales y, sin embargo, como mues 
tra la aurora, comprende afios de auge del 
duelo y afios de decadencia que anuncia 
ban SU inminente desaparicion. N 0 solo 
se registraron cambios en lo gue toca al 
honor y al lance caballeresco, de hecho, 
estos reacomodos se dieron como resulta 
do de transformaciones sociales, polfticas 
y culturales ocurridas en la capital argen 
tina. Si en 1869 la ciudad tenfa 180 000 
habitantes, en 1914 estaba habitada por 
1 500 000 pobladores, que llegaron atraf 
dos por el auge comercial y las oportuni 
dades de empleo. Por ocho se multiplied 
el numero de individuos gue poblaban 
Buenos Aires, operaci6n acompafiada por 
la multiplicaci6n de identidades, cultu 
ras, tradiciones, pracricas, valores, ideas, 
formas de resolver conflictos y sociabili 
zar. En esre contexto, los ritmos se acele 
ran y los tiempos se acortan. Cuarenta 
afios, bas tan asf, para conocer la trayecto 
ria del duelo y, como muestra Gayol, tan 
interesante resulta explicar su prolifera 
ci6n como su debilitamiento. 

Honor y duelo en la Argentina moderna 
se suma, entonces, a un grupo de estudios 
del duelo realizados para diversos escena 
rios, desde el ya clasico de Victor G. 
Kiernan sobre los lances de honor en 
Europa, a los mas recientes: el de Ute Fre 
vert y Kevin McAleer para el caso aleman, 
y Robert A. Nye y Herve Drevillon para 
el frances. Sobra decir gue ocupa un im 
portante lugar dentro de los trabajos sobre 
America Latina, que hasta ahora han sido 
menos y entre los cuales se cuentan los 
realizados por David Parker para Uruguay 
o Pablo Piccato y Elisa Speckman para 
Mexico. 

Con todas estas obras dialoga Sandra 
Gayol y a partir de este encuentro anali 
za las especificidades del duelo en Argen 
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Los historiadores han encontrado en el 
duelo una mirilla privilegiada para aso 
marse a los patrones de sociabilidad y las 
practicas sociales, asi como para conocer 
ideas, valores y sensibilidades. Entre ellos 
se cuenta Sandra Gayol, guien tras una 
exhaustiva tarea de investigacion y arma 
da de un amplio acervo teorico e historio 
grafico, aprovecho esta ventana para ana 
lizar la sociedad y la cultura de Argentina 
a fines del siglo XIX y principios del xx. 

Concretamente, estudio los significa 
dos del honor y la experiencia del duelo 
en Buenos Aires entre 1880 y 1920. 
Cuarenta afios. El periodo podrfa parecer 
corto si se piensa en los largos tiempos de 
la historia de las mentalidades y las prac 
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larios dobles por jornadas en la lluvia (nue 
ve de once meses llueve) o lodo y asf su 
cesivamente. La suprema Corte decide que 
los trabajadores tienen razon en su deman 
da de contrato y las compafiias anuncian 
gue no se pliegan a la ley mexicana. El 18 
de marzo deciden lanzarse a la huelga y 
allf aparece la epica. La expropiaci6n no 
fue una decision aislada de Cardenas sino 
rambien producto de la militancia de los 
trabajadores por tres decadas. 

Todo esto nos muestra este interesante 
libro que asf se aleja de los numerosos es 
tudios precedentes sobre el petr6leo en 
Mexico al abordar el tema ecol6gico como 
una de sus preocupaciones fundamentales. 


