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INTRODUCCION 

El tema de la Economía de los Energéticos, ofre 

ce un universo ilimitado de análisis y de interpretaciones ideológi - 

cas en una sociedad dividida en clases como la nuestra, calvirtién - 

dose evidentemente en objeto de estudio para la Economía Politica. 

Sin embargo pera sustentar cualquier posición, es 

necesario situarse en el campo de la Apologética, o bien en el de - 

la Critica Sistemática y Científica. En el segundo caso, hay que 

Introducirse a la verdad por medio del análisis de la Dialéctica 

Material, tarea bastante ardua porque el investigador tiene sólo ••1 

dos herramientas limitadas para tal propósito: su capacidad de abs-

tracción e información incompleta y en ocasiones distorcionada con 

respecto al fenómeno que pretende abordar. 

El presente estudio con las limitaciones que se -

desprenden de este hecho, pretende a pesar de ello, avanzar en el-

conocimiento de esa mercancía tan fundamental para el funcionamien 

to del sistema, como lo es la Energía y específicamente la que se -

obtiene de los hidrocarburo., abordando el caso de la Renta Petro - 

ler* Mexicana. Al decir mercancía, se ubica a ésta históricamente-

en el modo de producción capitalista, y por lo tanto para compren - 

der su fundamento social se requiere del análisis de la Ley del Va-

lor. 
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Debido a que los hidrocarburos se encuentran dis 

tribuidos en forma diferente en el mundo y a que las porciones de -

tierra en que se encuentran, son sujetas a monopolizarse, nos en - 

contramos ante el estudio de la Renta Petrolera. 

La Dialéctica de la Propiedad Agraria en el Capi-

talismo, seguida hasta su fase superior de Capital Monopolista de -

Estado, nos lleva a la comprensión de la lucha por la participación 

en el reparto de la plusvalía generada bajo esta forma. 

Todo este estudio enmarca la situación económica 

y política en la que se explotan los hidrocarburos en México. 

La relevancia que México ha alcanzado en fechas-

recientes como productor, exportador y tenedor de reservas de pe - 

tróleo en el concierto mundial, concede una importancia fundamen -

tal al análisis de su trascendencia económica en la estructura pro - 

ductiva del país. Este nos lleva a considerar el carácter irracional 

y clasista de la Política Petrolera implementada por el Gobierno -

Mexicano, de la cual se beneficia el Imperialismo, el Capital Tras-

nacional y el Nacional y se margina de los beneficios de la Renta -

Petrolera a la mayoría de la población, razón por la cual se hace -

necesaria la implementación de una opción nacionallata, que basada 

en la autodeterminación incorpore los ingresos que se obtienen por -

concepto de la Renta Petrolera a elevar el nivel de vida de la pobla 

ción nacional, es decir a un verdadero Desarrollo Social. 
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HISTORIA DEL USO DEL PETROLEO 

El papel económico del petróleo como recurso na-

tural no renovable, ha variado indudablemente en el devenir de la-

historia; desde la época de loe Sumerios, Asirios y Babilánios que 

hace tres mil años, antes de nuestra era lo utilizaban, aunque en-

forma rudimentaria, como sucedió mas tarde en China, India y -

posteriores civilizaciones de Medio y Cercano Oriente. 

En Mesoamérica también se utilizó el petróleo; -

era conocido por ejemplo el uso del chapapote en la Costa del Gol 

fo de México, mas su utilización taifa fines místicos, aunque se - 

Lula también en la medicina, en la construcción e iluminación. 

Huta mediados del siglo XIX la escala del uso -

del petróleo fue ínfima; en el México Colonial por ejemplo, era es 

timado como material para calafatear los navíos y la existencia -

de chapopoteros, era concebida como un perjuicio en terrenos ga - 

naderos. 

En agosto de 1859, por fin E. L. Drake, perforó 

e hizo brotar en Pensylvania Occidental, el primer Pozo Comercial 

de la Epoca Moderna. El uso del petróleo nos demuestra que los -

recursos permanecen sin explotarse, en tanto la sociedad no los -

requiere para la satisfacción de necesidades surgidas dentro de - 
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ella, es decir; conforme avanza el desarrollo socioeconómico los -

recursos se van descubriendo, impulsados los hombres por la pro 

pía necesidad de utilizarlos y se incrementan también los tipos de 

recursos conocidos y explotados, por esta razón, el petróleo si -

bien era conocido se desconocían sus posibles usos, y sólo al con 

vertirse en maduro el modo de producción capitalista; con la Revo 

luden Industrial del siglo XIX, la aparición de las grandes fábri - 

cas, posteriormente de los motores y el automovilismo, pudo y se 

hizo inevitable la utilización masiva del petróleo para fines distin-

tos a los que antiguamente tenía. 

Considerando el uso del petróleo como energía, -

es necesario dejar claro que ésta no es un factor que se añada a-

la producción, sino que forma parte del desdoblamiento que sufre -

el proceso de trabajo, como resultado de la valorización del capi - 

tal. En este sentido, la historia de la producción de carbón es tan 

to en Europa como en América, más antigua que la producción de 

petróleo, porque la primera, es posible con medios técnicos muy -

simples, mientras la segunda supone un nivel tecnológico relativa-

mente desarrollado. Con el desarrollo del Capitalismo en Europa -

en los siglos XVIII y XIX, la producción de carbón en tanto que -

es la principal fuente de energía, se desarrolla igualmente con -

ese carácter en los Estados Unidos. 
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Sin embargo, aquí y desde que estuvieron dadas -

las condiciones tecnológicas, la producción de petróleo fue empren 

dida porque su precio de producción individual referido a una can-

tidad determinada de energía calorífica, en condiciones tecnológi - 

cas dadas, era más bajo que el precio de producción individual -

del carbón, de tal forma que los capitales que producían petróleo -

podían realizar un plusbeneficio. A éste hecho se añade una rela - 

ción concurrencial, entre los capitales que producen carbón y los -

que producen petróleo bruto. 

El valor de mercado y por lo tanto, el precio de 

mercado eran sensiblemente más bajos en Estados Unidos que en -

Europa, ante todo gracias a las condiciones naturales, particular -

mente favorables, tanto que, a pesar del gigantesco alejamiento, -

el petróleo como el carbón de los Estados Unidos podían concurrir 

con el carbón Europeo. De forma que llegaron a ser a comienzos 

del siglo XX, uno de los principales 'exportadores de energía. 

Hasta aquí, hemos visto que históricamente la pro 

ducción y utilización de energéticos, se situa como una necesidad -

social dentro del Sistema Capitalista de Producción; si queremos -

explicarnos el porqué la utilización de energéticos como el petr6 -

leo se hace necesario en la actualidad; tenemos que comprender -

lo que el proceso de trabajo y del desarrollo de las fuerzas pro - 

ductivas significan para la valorización del capital. 
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1.- PROCESO DE TRABAJO 

El proceso de trabajo en su carácter de productor 

de bienes útiles, implica considerar las relaciones técnicas y so -

dales de producción. 

Estas relaciones adquieren su unidad específica, -

bajo el sistema capitalista corno relaciones dominadas por la valo-

rización del capital, lo que define al proceso de trabajo como pro 

ductor de plusvalía y por tanto, productor y reproductor del capi 

tal. Es a partir de éste aspecto que el hombre se convierte en -

instrumento de la valorización del capital, es decir, lo convierte -

en fuerza productiva del capital, y se oscurece su carácter deter-

minante de la utilidad del producto. 

La producción de capital en el proceso de traba -

jo, resulta en m movimiento que tiende a aumentar el tiempo ex -

cedente de trabajo por dos vías: Aumentar la jornada y reducir -

el tiempo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo -

por los aumentos de su productividad, es decir, mediante el desa-

rrollo de las fuerzas productivas . El desarrollo de las tuerzas -

productivas del sistema capitalista en su desarrollo tiene la espe - 

cificidad de ser desigual en extensión (Geoeconomfa) y de fondo -

(División Social de Trabajo). 

2.- DESARROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS EN EL CA - 

PITALLSMO 
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En el sistema capitalista, el desarrollo de las -

fuerzas productivas empieza sometiendo formalmente el proceso de 

trabajo artesanal. La forma de organización se reduce a la coope-

ración entre artesanos, de ésta forma se crean las condiciones pa 

ra dividir el proceso de trabajo en tareas, es decir, se abstrae -

al artesano de la producción total de un producto para especializar 

lo y atomizar sus funciones para realizar solamente partes del pro 

ceso de producción, pero éste movimiento tiene su limite cuando -

el artesano logra dominar la herramienta mediante su habilidad -

manual. 

El dominio real del capital se da en la transfor - 

mación de la herramienta a maquina herramienta, es en éste mo -

mento en el cual el hombre pasa a ser solamente un apéndice de -

la máquina, y por tanto el proceso productivo lo relega como fuen 

te principal de energía, cuando se dan las condiciones objetivas de 

sustitución de la •energía humana, por otras fuentes de energía, -

éste es pues el proceso lógico, que históricamente se da en el ca 

pitalismo; el cual ~ente su dominio precisamente al abstraer al 

trabajador de la totalidad del proceso de trabajo limitando su con -

ciencia y su fuerza a la máquina y esta haciéndola depender en -

gran medida de fuentes energéticas ajenas a la humana: 

La incorporación de alergia ajena a la humana y-

la animal, forma la base del desarrollo industrial que se expresa- 
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en la producción masiva de mercancías. 

El desarrollo de la energía industrial, determina 

las nuevas formas de cooperación, basados en la cooperación eh - 

tre las máquinas mismas. Se crea• de ésta f orma el sistema de -

máquinas; primero sobre la base de un conjunto de máquinas depen 

dientes de una fuente energética común; es el caso de las maquí - 

nas de vapor e hidráulicas, luego con el desarrollo del motor eléc 

trico se crea la dinamo o generador eléctrico, que permite indepen 

dinar las fuentes energéticas de su destino y a su vez agudiza la -

división social y geográfica del proceso de trabajo. 
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sión de la misma fuerza humana de trabajo. 

Es como si toda la fuerza de trabajo de la socie-

dad materializada en la totalidad de los valores que forman el fnun 

do de las mercancías, representase para estos efectos una inmensa 

fuerza humana de trabajo, no obstante, ser la suma de un sinnú -

mero de fuerzas de trabajo individuales. 

Cada una de estas fuerzas individuales de trabajo, 

es una fuerza humana de trabajo equivalente a las demás, siempre 

y cuando presente el carácter de una fuerza media del trabajo so-

cial, y dé además rendimiento, que a esa fuerza media de trabajo 

social corresponde, o lo que es lo mismo, siempre y cuando para 

producir una mercancía no consuma mas que el tiempo de trabajo 

socialmente necesario. Tiempo de trabajo socialmente necesario -

es el que se requiere para producir un valor de uso cualquiera, -

en las condiciones normales de producción y con el grado medio -

de destreza e intensidad de trabajo imperante en la sociedad; por-

tanto la magnitud de valor de un objeto no es ma que la cantidad -

de trabajo socialmente necesario para su producción". (1) 

Con respecto a la base de la magnitud de valor, - 

Marx escribe: 

"La magnitud de valor de una mercancía permane 

1.- Economía Política (Lecturas) Edit. Pueblo Nuevo p. 150 
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ceda, por tanto constante, invariable, si permaneciese también -

constante el tiempo de trabajo necesario para su producción. Pero 

este cambia al modificarse la capacidad productiva del trabajo. -

La capacidad productiva del trabajo depende de una serie de facto-

res, entre los que se cuentan: 

El grado medio de destreza del obrero, el nivel -

de progreso de la ciencia y sus aplicaciones, la organización so - 

cial del proceso de producción, el volumen y eficiencia de los me 

dios de producción y las Condiciones Naturales." (2) 

Si bien existe una tendencia de las condiciones na 

turales a pasar cada vez mas a un segundo termino, con respecto 

al avance de las fuerzas productivas, o la productividad del capi -

tal como señalaba Bujarin. (3) 

También es cierto que en esta interrelación, de -

los factores que determinan la capacidad productiva del trabajo Ile 

ga a tener una importancia determinante sobre los otros, como es 

el caso de los hidrocarburos, que constituyen una parte escencial -

como capital constante en todo el modelo mundial de producción -

capitalista: y que tienen la característica de ser recursos escasos 

y no renovables esto es, que no se pueden producir y reproducir -

a voluntad del hombre, por lo que aquí, el papel dominante para - 

2.- Economía Política (Lecturas) ob. cit. p. 151 

3.- Bujarin "La Economía Mundial y el Imperialismo." Edit. Ruedo 
ibérico. p.109 
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determinar la magnitud de valor y de la capacidad productiva está 

dado por las condiciones naturales. 

Y mientras que el grado medio de la destreza del 

obrero, el nivel del progreso de la ciencia y sus aplicaciones, la-

organización social del proceso de producción, el volumen y la efi 

cavia de los medios de producción actuan en el sentido de dismi - 

nuir la magnitud de valor en los hidrocarburos, las condiciones na 

turales actuan en sentido contrario ya que, al disminuir las reser 

vas con su explotación se deteriora la base natural y por tanto, la 

productividad de este trabajo. 

La aparente solución se encuentra en una fórmula 

de descubrir mas fuentes energéticas que las que se explotan, es - 

to es; mediante energéticos alternativos y mas pozos petroleros; -

el primero a largo plazo, puede ser una solución; el segundo es -

tanto como darle una mordida a la torta y descubrir que aan nos -

queda más. 

En condiciones diferentes a las concurrenciales -

como son, las de la industria en las esferas de producción que de 

penden directamente de la naturaleza, no se puede generalizar la -

fuerza de trabajo más elevada y por eso, el precio de mercado no 

se regula por el precio de producción Individual de las mercancfas 

producidas en "condiciones medias". 

En la esfera extractiva, el fundamento material - 

ck;minante de la fuerza productiva de trabajo más elevada, es La -

fuerza de la naturaleza o sea, se trata de una condición de la pro 
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ducción que es proporcionada por la naturaleza, y que permite a -

algunos capitales una valorización mas elevada de la fuerza produc 

tiva de trabajo que utilizan; si se supone que en toda la esfera ac 

tuan capitales con la misma composición orgánica media. 

En la esfera extractiva por tanto, la fuerza pro - 

ductiva dominante y mas elevada, no proviene del capital sino al -

contrario de un aumento de la productividad natural del trabajo, -

ligada al empleo de una fuerza natural, que estaría a disposición -

de cualquier capital en la misma esfera de producción. 

Se trata de una fuerza productiva natural monopo-

lizable, de la que pueden disponer los propietarios del suelo. 

Sin embargo. como dice Massarat "La fuerza na-

tural no es la fuente de plusbeneficio sino su base natural de la -

producción excepcionalmente aumentada del trabajo". (4) De esta 

manera, la productividad en la esfera extractiva está determinada-

por la naturaleza, y a diferencia del capital industrial no puede -

ser generalizad/va toda la esfera. Debido a que la base natural de 

la fuerza productiva no puede ser reproducida a voluntad, llarnese 

a esta suelo, tierra o materias primas minerales, La concurrencia 

de capitales en esta esfera tiende a asegurar su monopolio. 

Por lo general la base material de la producción -

de materias primas, se encuentra en cantidad limitada y repartida 

4.- M. Massarat.- Crisis de la Energía o Crisis del Capitalismo, 

Edit. Fontamara. Empana 1979. p. 16 



en monto y calidad de modo desigual en el globo terráqueo. En -

tal virtud, significan para la valorización del capital una cantidad-

variable, dependiendo, de si dispone de un monopolio de más o. -

menos buena calidad; y como señala Massarat "Cuando el monopo-

lio de todas las fuentes disponibles de una cierta materia prima -

está sometido a un solo capital, nada cambia de hecho que el pre-

cio de producción individual de las materias primas es variable. - 

en función de las diferentes fuentes, de diferentes calidades y de -

los diferentes emplazamientos". (5) 

Por lo tanto, la satisfacción del consumo de mate 

risa primas implica; consumir materias primas de un mismo tipo, 

con precios de producción individual diferentes. 

De esta manera, a diferencia del capital industrial 

la fuerza productiva de trabajo mas baja, se valoriza en tanto que 

constituye trabajo socialmente necesario. 

Ocurre algo similar.a la teoría de la renta de Ri 

cardo: 

"Si la necesidad social se incrementa a tal grado-

que es necesario producir materias primas aan menos rentables, -

el precio de producct5n obviamente aumenta y debe aumentar el -

precio de producción que regulaba huta ese momento el mercado. 

5.- Ob. cit. p.p. 17 y 18 
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El precio de mercado debe elevarse hasta que la-

valorización media del capital sea igualmente posible produciendo -

materias primas en las peores condiciones". (6) 

De otro lado si se descubren fuentes de materia -

prima de mejor calidad y mejor situadas, el capital que producfa-

en peores condiciones, es desplazado del mercado, puesto que no -

puede realizar ya el beneficio medio, toda vez que la concurrencia 

de capitales que producen en mejores condiciones hacen bajar el -

precio existente en el mercado por una baja en los costos individua 

les, y bajo estas nuevas circunstancias el capital que funcionaba -

en las peores condiciones se presenta como trabajo social despilfa 

rrado. 

Pero en todos los casos el precio de estas mer - 

cancfas está determinado por el capital individual que produce en -

peores condiciones. 

2.- LA SEGUNDA MODIFICACION DE LA LEY DEL VALOR 

Se parte aquí del hecho de que la base natural de 

las materias primas en su conjunto, esta sometida a la propiedad-

agraria, y ésta constituye para el capital un obstáculo cuando bus-

ca una base natural para su producción. 

"La propiedad agraria excluye de la producción -

los yacimientos naturales de materias primas particularmente ren- 

6. - Mazzarat ob. cit. p. 19 
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tables, y ello hasta que le sea pagada una tasa o un impuesto a - 

cambio de la autorización para explotar estos yacimientos natura -

les rentables. La concurrencia que se da entre los capitales para-

obtener el monopolio de los yacimientos mas rentables, coloca a -

la propiedad agraria en condiciones de hacer subir esta tasa hasta 

el punto en que los capitales entregarán la totalidad del plusbenefi 

cio a la propiedad agraria y obtendrán justamente el beneficio me-

dio habitual". (7) 

De esta forma, le faltan incentivos al capital para 

incrementar la fuerza productiva del trabajo, puesto que, el. plusbe 

neficio a realizar sería de cualquier forma descontado por la pro-

piedad agraria si a diferencia del capital industrial, el capital em 

pleado en la explotación de materias primas, no tiene el incentivo 

de apropiarse del plusbeneficio que le redituan las mejores condi - 

ciones naturales. 

3.- LA CONVERSION DEL PWSBENEFICIO EN RENTA AGRARIA  

A continuación, pretendemos ubicar las causas -

que determinan la existencia de la renta agraria y su ubicación hls 

tórica en el capitalismo por lo cual, haremos una extracción de la 

manera clásica en que Marx aborda el problema. 

"... En la tierra van incluidas también las aguas 

etc., cuando tienen un propietario como accesorio del suelo. 

7.- Maasarat, 	pag. 20 
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La propiedad territorial presupone el monopolio -

de ciertas personas que les da derecho a disponer sobre determi -

nadas porciones del planeta como esferas privativas de su voluntad 

privada, con la exclusión de todos los demás". (8) 

Aquí hallamos el elemento formal para la existen 

cia de la renta agraria, a saber el monopolio de la propiedad te - 

rritorial. 

Luego Marx añade lo siguiente: 

"Partiendo de esto, se trata de explotar el valor -

económico es decir, de valorizar este monopolio a base de la pro 

ducción capitalista". (9) 

Por si sólo, el poder jurídico que permite a es - 

tas personas usar y abusar de ciertas porciones del planeta no re 

suelve nada. El empleo de este poder depende totalmente de con - 

diciones económicas independientes de su voluntad. 

.En esta parte encontramos la base material que -

sustenta la existencia de la renta. A saber que esta existe indepen 

diente de la voluntad del hombre, debido a las condiciones materia 

les que rodean al propietario territorial; ahora el régimen capita -

lista de producción, presupone, de un parte, la emancipación del -

productor de la posición de mero accesorio de la tierra, ya sea - 

8.- Carlos Marx "El capital" F.C.E Tomo III p. 574 

9.- Carlos Marx ob. cit. p. 574 
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vasallo, siervo, esclavo, etc., y de otra la expropiación de la ma 

sa del pueblo con respecto a la tierra misma, ante este fenómeno-

histórico, Marx dice: 

"Se puede decir que el monopolio de la propiedad 

territorial constituye una premisa histórica y se mantiene como ba 

se constante del régimen de producción capitalista y de todos los -

sistemas de producción anteriores, basados bajo una u otra forma 

en la explotación de las masas". (10) 

Aquí hemos descubierto otro elemento a conside 

rar, para determinar lo que es la renta agraria, a saber; que la -

propiedad territorial constituye una base en un sistema de explota-

ción, ahora lo que nos interesa saber, es la característica de la -

propiedad territorial en el sistema capitalista para determinar el -

tipo de excedente del cual se apropia su poseedor. 

Al respecto, Marx brinda la siguiente respuesta: 

"1.4a forma adecuada'de propiedad territorial, la - 

crea el propio régimen de producción capitalista al someter la --

agricultura al imperio del capital, con lo que la propiedad feudal -

de la tierra, la pequeña propiedad campesina combinada con el ré 

gimen comunal se convierten en la forma adecuada a este sistema-

de producción por mucho que sus formas jurídicas puedan diferir". 

(11) 

Esto aignifíca que la propiedad territorial en el - 

10 y 11.- Carlos Marx. ob, cit. p. 575 
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sistema capitalista en sus diferentes tipos de propiedad agraria, -

al contacto con el capital queda supeditado a sus leyes. 

AM pues, tenemos que el régimen capitalista des 

liga a la propiedad territorial, de las relaciones de señor y serví 

dumbre, y de otra parte separa totalmente la tierra como condi -

ción de trabajo de la propiedad territorial y del terrateniente, pa-

ra el que la tierra no representa ahora otra cosa que un determi - 

nado impuesto en dinero, que su monopolio le permite Imponer al-

capitalista industrial al arrendatario. 

De esta forma, los elementos que contamos para-

determinar la renta bajo el sistema capitalista son: 

1.- El monopolio de la propiedad territorial en - 

manos privadas. 

2.- Las condiciones materiales que existen inde -

pendientes de su voluntad de propietarios. 

3.- La posesión territorial como base de explota-

ción de las masas y la adecuación al sistema capitalista de produc 

ción en referencia al tipo de excedente que obtiene en forma de - 

plus val fa. 

Corolario: 

La renta es por tanto, la forma en la que se va - 

loriza la propiedad territorial. 

Por último existe un elemento subjetivo, que inter 



- 33 - 

viene en el precio que se ha de pagar al arrendamiento territorial. 

Sobre este particular Marx señala: 

... Cuando se estudian las formas en que se ma 

nifiesta la renta del suelo, es decir el canon en dinero que se pa 

ga al terrateniente bajo el título de renta del suelo, ya sea para -

fines productivos o de consumo, debe tenerse en cuenta que el pre 

cio de cosas que no tienen de por si un valor, o sea que no son -

productos del trabajo, como acontece con la tierra, o que por lo -

menos no pueden reproducirse mediante el trabajo, como sucede -

con las antiguedades, las obras de arte, etc., pueden obedecer a - 

combinaciones muy fortuitas. Para poder vender una cosa es nece-

sario que esta sea monopolizable y enajenable". (12) 

Ahora, es importante hacer notar que cualquiera-

que sea la forma específica de la renta, todos los tipos convergen 

en ser la forma económica en que se realiza la propiedad territo-

rial y a su vez presupone la propiedad territorial. 

Toda renta del suelo es plusvalía, producto de tra 

bajo excedente, existe el error en ocasiones de considerarla corno 

un excedente de la ganancia, que a su vez es plusvalía (trabajo so 

brante). La renta se explica por tanto porque los productores di -

rectos trabajen mas tiempo del necesario, para la reproducción de 

12.- Carlos Marx ob. cit. p. 590 
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su fuerza de trabajo y que por otra parte, puedan ejecutar trabajo 

sobrante o sea, que las condiciones naturales sean tales que, pa - 

ra su reproducción y sustento como productores, basta con una - - 

parte de su tiempo de trabajo disponible que la producción de sus-

medios necesarios no consuma su fuerza de trabajo integra. 

Aquí la productividad la va a determinar la natu - 

raleza y el desarrollo de la fuerza productiva social de trabajo. 

Una última consideración en cuanto a la valoriza-

ción económica de la propiedad territorial, es la cuantía de la ren 

ta del suelo. Esta no va a depender en absoluto de la voluntad per 

sonal del propietario agrícola, sino del desarrollo del trabajo so - 

cial. 

Debemos recordar como se desarrolla la sociedad 

capitalista, que se caracteriza por la producción de mercancías; -

es decir valores de usos sociales que se producen bajo la base de 

la división social del trabajo. La gran división entre la agricultu-

ra e industria provoca en su desarrollo el aumento del mercado -

de productos agrícolas, y el de la demanda de la tierra misma, -

como condición de producción que compita con todas las ramas pro 

ductivas. Al mismo tiempo la renta y el valor de la tierra se de-

sarrollan al extenderse el mercado para los productos de la tierra 

y por lo tanto a medida que se incrementa la producción no agrí -

cola, conforme crecen sus necesidades de sustento en base a ma - 
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terias primas. 

La tendencia a la disminución de la población ru-

ral con respecto a la urbana, debido a que el capital constante re 

clama una mayor población en términos absolutos y menor en tér-

minos relativos, mientras en la agricultura por lo tanto disminuye 

en términos absolutos la fuerza de trabajo, y solo crece cuando -

se abren nuevas tierras al cultivo. 

Este fenómeno a su vez implica el crecimiento de 

la población no agrícola. En todo este desarrollo se advierte el do 

minio del sistema capitalista en todas las ramas de producción y -

en todos los productos. 

Vemos así que la renta en dinero en base a la -

producción capitalista va en aumento, al desarrollarse la produc - 

ción agrícola como producción mercantil; y su desarrollo mercan - 

til implica el de la producción de plusvalía, y de la capacidad que 

determina el monopolio de la tierra, .de apropiarse de una mayor-

parte de esta plusvalía, es por ello, que la renta y el precio de -

la tierra, aumentan con el desarrollo del capitalismo. 

Como Marx senda.: "El capitalista es todavía un 

funcionario que actúa por su cuenta, por sí mismo, en el desarro 

llo de la plusvalía. El terrateniente se limita a embolsarse la par 

te cada vez mayor de producto sobrante y de plusvalía que le co - 

rresponde parte que aumenta cada vez más sin intervención su- -

ya". (13) 

13.- Carloci Marx oh. cit. p. 594 
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O sea que lo que caracteriza a la renta del suelo 

en el conjunto de relaciones capitalistas de producción, es el de -

jugar el papel de representante. El poder dentro de estas de apro 

piarse de una parte creciente de plusvalía, producida por el siste 

ma, y teniendo como base la posesión monopólica de la tierra. 

La renta del suelo viene a representar dentro del 

sistema capitalista de producción en desarrollo, la cantidad cre - 

ciente de plusvalía que se apropia el poseedor de la tierra, tensen 

do como base su posesión monopólica. 

En esta parte, se hizo necesario citar frecuente -

mente a Marx, porque la vigencia de su método y la claridad de -

sus conceptos, resultan indispensables para cualquier estudio que -

pretenda abordar el tema de la renta con éxito. 

Hasta aquí, hemos tratado puntos que después 

abordaremos en forma concreta, a saber: 

A). - La Ley del Valor, y su forma específica de actuar en la es - 

fera de las materias primas. 

B). - La renta como una forma histórica de explotación de masas. 

C). - La renta como el resultado del monopolio de la propiedad te 

rritorial. 

D). - La renta como apropiación creciente de plusvalía. 

E). - La renta como contradicción de la propiedad territorial y del 

capital individual, cuyo fin en el sistema el de la obtención - 
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de una mayor cantidad de plusvalía como base de subsistencia. 

F). - La renta como valorización del capital. 

A este capítulo se le denomina "La Ley del Valor 

en el Sector Energía", debido a que la forma en la cual se consu 

me, de manera fundamental el petróleo, es como energético y a -

partir de este hecho lo podemos relacionar en función de uso con -

fuentes energéticas carbonadas como el lingito, carbón, gas natu - 

ral, las pizarras, bituminosas, etc., y no carbonadas como la -

energía nuclear, la energía solar, hidráulica, etc., para ello obvia 

mente tenemos que abstraernos de sus productos derivados, es ne 

cesario tratar a todas estas fuentes prodiictoras de un valor de -

uso Igual: la energía. 

Cabe preguntar entonces ¿Cómo se determina el -

valor de un valor de uso como lo es la energía? En la economía-

capitalista que se caracteriza por la producción de mercancías y -

la energía como una mercancía determinada, va a estar condicio -

nada por la Ley del Valor, es decir, el tiempo de trabajo social -

mente necesario utilizado para su producción. 

Con respecto a la determinación del valor y el -

precio de las materias energéticas Maasarat consigna: 

"El valor, y por ello igualmente el precio de mer 

cado, de una cantidad determinada de las materias energéticas, -

se obtiene a partir de la cantidad de energía, expresada en calo - 
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rfas, que esta puede proporcionar, y del costo necesario para la -

separación de la energía de su soporte material por la transforma 

cito de este en calor." (14) 

Ahora veamos como actúa la Ley del Valor en el 

plano internacional, para ello tenemos que los energéticos petrole 

ros tienen el peso determinante en el consumo mundial de energía, 

y contamos con dos fuentes que nos indican por un lado los ener -

góticos que acaparan el consumo mundial y por otro, la tendencia 

de estos y de fuentes alternas. 

Para el ano de 1967, el consumo mundial fué de -

4453.3 (millones de toneladas de petróleo crudo equivalente), de -

los cuales petróleo, gas y combustible sólidos, constituían un - -

93.8%0, en tanto que la energía hidroeléctrica y nuclear represen -

taba el 6.2%, el 39.7 era consumido en forma de petróleo, el 17% 

en forma de gas y el 36.5 como combustibles sólidos. 

.En 1977 el total mundial de energía consumida -

fué de 6687.4, (millones de toneladas de petróleo crudo equivalen-

te), de los cuales, petróleo, gas y combustible sólidos constituye-

ron el 92.4 del total de energía consumida en el mundo, cifra de-

la cual el 44.4 era constituido por petróleo, el 17.5 era de gas y 

30.5 pertenecía a combustible sólido. 

Lo anterior, se aprecia en el siguiente cuadro: 

14.- Massarat ob. cit. p. 25 
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Consumo mundial de energía primaria por fuente de generación. 

( Millones de toneladas de petróleo crudo equivalente) 

1967 
	

1977 

total mundial 4453.3=100% 6687.4=100% 

petróleo 1769.3=39.7% 2972.4=44.4% 

gas 755.4=17.0% 1167.8=17.5% 

combustibles sólidos 1652.0=37.1% 2035.9=30.4% 

Fte. "La industria petrolera en México" SPP. p. p. 439 - 463 

Por otro lado, la energía hidráulica aportaba un -

5.7% del total mundial y la nuclear "ayudaba" aportando el 1.99% -

del mismo monto, por lo que adn actualmente estas fuentes las con 

sideramos despreciables para nuestro análisis. (15) 

Notamos además un incremento en términos ab - 

solutos y relativos del petróleo, en este lapso, con respecto a 

los otros energéticos considerados, esta tendencia se muestra 

con claridad en el cuadro que se expone a continuación: 

15.- Los porcentajes son presentados en base a la fuente British 

Petroleum Company Limited B:P. 

Stades! Review of the World Oil Industry 1978. Londres. 
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El consumo de energía en el mundo *(en millones de tons de UEC) 

materia 
energética 

195/ 196,7 tasa de pro - 
medio de au- 
mento medio- 
de 

67  
1958 a 	- 

19 

millones 
de tone- 
ladas 

c  
te 

millones 
de tone- 
Jadas % 

consumo mundial 3.713 100 5.614 100 4,7 
de energía 

combustibles sólidos 1.991 53.6 2.173 38,8 1,0 

combustibles líquidos 1.139 30.7 2.223 39,6 7,7 

gas natural 503 13.7 1.088 19,4 8,9 

electricidad 76 2.0 130 2,3 6,2 

* El mundo menos los países socialistas (Europa del Este, URSS 

y República Popular China) 

Fte: Massarat ob. cit. p. 35 

Existen entonces diferentes soportes materiales -

que contienen un mismo valor de uso, - la energía -, ea como si 

v.g.r.: La leche viniera envasada en presentaciones de 1 /4, 1/2 

y un litro, son diferentes cantidades de un mismo valor de uso, -

las que representan, los diferentes soportes materiales, claro es - 

to suponiendo por el momento que dichos soportes, no tienen un va 

lar de uso adicional. 

Si tomamos por ejemplo una tonelada de carbón -

en su costo de producción, que incluye gastos de transporte y be - 

neticio medio; y lo comparamos con el costo de producción de su -

equivalente en calorías de petróleo, encontramos que la masa de - 
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capitales para producir el primero, es más importante que la que 

se necesitaría para producir la misma cantidad de calorías bajo -

la forma de petróleo bruto. En consecuencia, la fuerza productiva -

empleada para producir petróleo ea mayor, que la empleada en -

producir carbón. 

Considerando en ambos casos que la base mate - 

rial dominante de la fuerza productiva del trabajo en esta esfera, -

está dada por la naturaleza; es aplicable aquí el caso tratado en -

el apartado referente a la primera posible modificación de la Ley-

del Valor; a saber: que no puede ser generalizada esta base, y en 

consecuencia el precio de producción individual del carbón es el -

que va a determinar el precio de las demás materias energéticas. 

Tenemos el ejemplo de la estructura del precio -

del petróleo bruto en el Golfo pérsico para 1973, en el cual loe -

costo. de extracción representaban menos del 270  del precio del - 

mercado. (16) 

De lo anterior, se infiere que el precio de mer -

cado y el precio de producción del petróleo bruto del Golfo Pérsi -

co, no tienen relación directa y debemos buscar la respuesta a -

este fenómeno en el carbón, y concretamente en sus costos de pro 

ducción individuales. 

Aquf, encontramos un problema similar al de los 

yacimientos de petroleros a saber: que los precios de producción - 

16. - Maasarat and. p. 28 
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individuales del carbón, son diferentes acordes, por supuesto a la 

base natural desigual distribuida en regiones diferentes en todo el-

mundo. 

El referirnos al carbón como posible medida o -

determinante en el precio del petróleo, se debe a que; como esta-

blece Massarat, "El hecho de que, en la práctica, el carbón de -

termina el precio de mercado de todas las otras formas de mate - 

rias energéticas, se expresa entre otros porque el contenido me -

dio del carbón ha sido instituido como base de cálculo para el con 

tenido energético de todas las otras formas de materias energéti - 

cas". (17) 

O sea, que mas que una referencia de equivalen - 

cia técnica, la importancia económica del carbón se hace patente, 

incluso como indice de desarrollo industrial, al respecto George - 

Pierre dice: 

"Los indices de consumo teórico percápita de ener 

gra mecánica constituyen un índice seguro del desarrollo industrial. 

Las economfaa superindustrializadas tienen índices superiores a -

10 t de carbón (lo cual implica la conversión de todas las fuentes-

de energía en carbón)". (18) 

17.- Massarat ob. cit. p. 28 

18. - George, Fierre Geografía Económica Ed. Ariel Barcelona 

1977 p. 84 
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Luego añade: 

"Todos los países que poseen una estructura in - 

dustrial tienen un índice comprendido entre 2 y 5." (19) 

El concepto de unidad equivalente de carbón, co - 

rresponde al contenido medio de un kilo de carbón, es decir, 

7,000 calorías. 

El contenido energético de las diversas materias-

energéticas referidas al kilo se expresan así: 

Para el gas de petróleo 1.471, para el petróleo -

bruto 1.429, para el gas natural a 1.286, para el carbón 1.0 y pa 

ra el língito 0.286. 

- EL CARBON COMO FACTOR DETERMINANTE EN LA CON-

FORMACION DEL PRECIO DE LOS ENERGETICOS  

Hemos señalado, que tomados como energéticos -

el petróleo y el carbón, el primero ofrece costos de producción -

menores en determinada cantidad de energía producida. 

Sin embargo, encontramos que del consumo mun -

dial de energía primaria por fuente de generación para 1978, los -

combustibles sólidos constituidos en su mayor parte de carbón, 

configuran un 27% del monto total. 

Esta aparente contradicción, se explica por el he 

cho de que el mismo sistema productivo, al igual que hace fun - 

19.- George Pierre Ibid. p. 84 
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donar, campos petroleros que se encuentran en condiciones cada -

vez menos favorables, abre la posibilidad de que se exploten yací 

Intentos carbonfferos como una extensión de esta tendencia que im 

pone el sistema. 

Desde el punto de vista energético y económico, -

se hace necesaria la explotación de recursos energéticos, que se -

encuentran en peores condiciones naturales, debido a la dinámica -

del sistema de producción capitalista, que mediante su expresión -

de demanda hace posible la valorización de los capitales que em -

prenden esta "extensión". 

Ahora, la cuestión a investigar es: Cuál carbón -

es el que determina el precio de los energéticos en el mercado?.. 

o dicho de manera diferente ¿Qué yacimientos tienen que ser ex - 

plotados para responder a la necesidad social del mundo capitalis -

ta?. 

- EL CARBON AMERICANO COMO DETERMINANTE DEL - 

PRECIO DE LOS ENERGETICOS 

Las minu de carbón al igual que los yacimientos 

de hidrocarburos, tienen como factor dominante de productividad - 

lu condiciones naturales, es decir, una fuerza natural monopoliza 

ble de la que pueden disponer los que poseen ciertas porciones de 

suelo. 

Por lo anterior, también al igual que los hidro - 
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carburos su necesaria producción se realiza a precios de produc 

ción individuales variables. 

Las minas de carbón constituyen entidades econó-

micas que actúan dentro del sistema como materialización de una -

empresa concreta con base capitalista, es decir; que actúan bajo -

el criterio de la obtención de una ganancia media; en este sentido-

la existencia de una mina de carbón reposa en primera instancia -

sobre la presencia de un yacimiento cuyas condiciones naturales, -

tecnológicas y de demanda efectiva, permitan considerarlo como -

digno de ser explotado. 

Como antes indicamos la base natural que susten-

ta la productividad del trabajo, está dada de manera dominante por 

las condiciones particulares que brinda la naturaleza en las dile -

rentes regiones del mundo. De esta forma, la base material y na 

tural de estos yacimientos con posibilidad de explotarse está cona_ 

tituída por las condiciones de evaluación estructurales de los mis-

mos, como afirma Pierre George: 

"SegCal la profundidad de la masa explotable, la -

naturaleza; la permeabilidad; la friabilidad de las gangas (o des - 

perdicbs); la continuidad estrafigráfica de las afloraciones; la ca - 

lidad del producto extraído definida en relación con la escala de -

valores caloríficos o con la del contenido en materias volátiles" -

(20) y nosotros aflactimoa: según las distancias a las que se encuen 

20. - Pierre George ob. cit. p. 86 



- 46 - 

tren los centros productores de los consumidores. 

De otro lado los gastos que se realizan para la -

explotación del carbón son más elevados a medida que existen más 

obstáculos técnicos a vencer. "Por poco que coincidan grandes di - 

ficultades de extracción, mediocres calidades de carbón, posibili -

dad de derrumbamientos y abundancia de ofertas exteriores de bue 

nas calidades de carbón, la diferencia entre los costos de produc-

ción puede ser considerable". (21) 

El precio de producción individual del carbón ame 

ricano es más bajo al del europeo, cuenta con 800,000 millones de 

toneladas en buenas condiciones, y es el de más fácil extracción -

del mundo, ya que se extrae a cielo abierto, con grandes máqul -

nas y movilizan un mihimo de mano de obra. Actualmente, sólo -

los carbones norteamericanos extraídos mecánicamente, más bara- 

tos y de buena calidad logran cruzar los océanos, ea decir colo - 

carse en el mercado europeo. Loa carbones más caros, son los -

que requieren para su extracción equipos muy completos y gran -

número de mineros en las profundidades a los que a causa de la -

dureza y la inseguridad del trabajo, se debe de pagar salarios ele 

vados; tal es el caso de los carbones de Europa Occidental cuyos -

yacimientos de menor productividad han sido cerrados entre 1950 -

y 1970. 

21, • Pierre George ob. cit. p. 87 
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Estas diferencias tan considerables en el costo -

de extracción entre yacimientos y regiones, explican el hecho tan-

común de menor impuesto sobre productos petroleros en Estadoá -

Unidos en comparación a los países de Europa Occidental. Ce -

tal forma que, en 1969 la gasolina para automóviles en Estados -

Unidos tenía un impuesto de 4 centavos por galón para el Gobier -

no Federal y de 5 a 8 centavos para los Estados, representando -

solo el 35% del precio de venta al consumidor, en el mismo perro 

do, en Francia este impuesto representaba alrededor de 74% del -

precio de venta en la gasolinera. (22) 

Lo anterior significa, sin duda que todas las cuen 

tas funcionan can condiciones diferentes de explotación, lo cual ex 

plica a su vez, que a pesar de los costos de transporte, carbones 
/ 

como el Estadounidense, Sudafricano y Polaco, compitan con los -

carbones de Europa Occidental y de otra parte impidan que los ca 

pitales invertidos recuperen la tasa media de ganancia. 

Por esa causa las carboneras en Francia, sufren-

un déficit importante. Sucediendo lo mismo en Alemania en donde -

a pesar de la existencia de los aranceles existe una subención me 

dia de 13 marcos por tonelada de carbón Estadounidense que se - 

importa. 

22.- Fte. Jean Claude Werrebrouck. La Renta Petrolera sólo es una 

Renta diferencial. Rev. Investigación Económica Abrtl-Sep — 

tiembre 1979. U.N.A.M. p.p. 437-458 
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El precio de producción individual medio del car-

bón europeo es tan elevado que hubiera tenido que ser ya expulsa-

do desde hace tiempo por la concurrencia del carbón americano, y 

más todavía por la del petróleo, si su producción no hubiese sido-

mantenida por medidas de "socialización de pérdidas". Esto signi - 

fica que el Estado ante la importancia de la industria hullera, des 

de el punto de vista del desarrollo industrial y por su importancia 

estratégica en la creciente dependencia de energéticos del exterior 

y debido también a la insuficiencia de inversión de capitales por -

la poca rentabilidad que ofrece la rama; decidió como sucedió en -

los casos inglés y francés, nacionalizar la industria, creando de -

esta manera un sistema de subencicnes. 

La detención de numerosas minas y conektrables -

capitales, es decir trabajo social que hubiera tenido que ser des - 

plazado; explica su existencia por las medidas políticas tomadas -

por loe Estados Europeos. 

Por el contrario, los capitales que producen car - 

Me en América se valorizan a la taza media, o sea que realizan -

el beneficio medio que el capital requiere, 

De esta forma, el precio de producción individual 

del carbón americano, ea el que regula el valor del mercado, uf 

como el precio de mercado de todas las materias energéticas, - -

puesto que su precio de producción individual es el que asegura - 
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el beneficio medio justo, y aunque materias energéticas cuyo pre-

cio de producción individual, es mayor al del carbón americano -

sean presentados en el mercado; desde el punto de vista capitalis-

ta el trabajo utilizado en• esta esfera tiene una porción que se des 

pilfarra y en esa medida su realización es un robo para la socie-

dad capitalista. 

Para ilustrar este fenómeno económico a continua 

ción presentamos la siguiente gráfica 

Sp Pi 

•	 

Sv 
	4m~M~ramomoomm~~1 

Sp- Plusbeneficio 

Pi- Precio de pro 
duccitm indivr 
dual 

Pi 
Pi 
	

Sv- Subvenciones 

Pi 
	p 

petróleo bruto petróleo carbón carbón de 
del Golfo per bruto de de Amé Europa 
sico y de Afa América rica 
ca 

Fte. Massarat op. cit. p. 32 

En esta gráfica, observamos como actúa la fuer-

za productiva del trabajo en el sector energfa, proporcionada de -

manera dominante por la naturaleza, uf como también que la ba -

se natural de lu materias primas es más favorable en el Golfo -

Pérsico que en Europa. Los capitales que utilizan la fuerza pro - 
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ductiva de trabajo más elevada en el Golfo Pérsico, obtienen 

por tanto, un plusbeneficio. 

Hasta aquí hemos analizado en forma abstracta 

el factor determinante en el precio mundial de la energía, o 

dicho de otra forma se ha visto cual ea el límite superior del -

precio de loe energéticos, determinado por el precio individual-

del carbón americano. 

Sin embargo. tenemos un límite inferior, que -

es el determinado por el precio de producción del Golfo Pérsico, 

suponiendo que existe una cantidad suficiente para responder a -

la creciente demanda mundial energética y suponiendo también -

que no habrá impedimento político para que no se realice esta -

explotación. 

Es decir, que el limite inferior está determina 

do por la realización de la ganancia media de los productores -

con mejores expectativas de explotación. 

En la práctica veremos que la tendencia mun -

dial de consumo ha tenido hacia este limite aunque no de mane-

ra definitiva, debido a la creciente demanda de energéticos que 

provoca que un estímulo de explotación a aquellos capitales que 

aculan en mejores condicione. y tienen la expectativa de reali -

zar un pluabeneficio. 
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De esta forma, las principales tendencias del cre 

cimiento energético, son las siguientes: 

PRIMERA. - Una aceleración del crecimiento en el 

consumo de energía primaria de origen mineral; esto expresado -

en MTEP (millones de toneladas de equivalente en petróleo), antes 

de la 2a. guerra mundial, el crecimiento era de menos de 2% - -

anual, y después pasa a un crecimiento mayor al 5% cada año. 

SEGUNDA. - La modificación en el reparto del con 

sumo energético en los tres grupos de países, la cual obervare - 

mos en el siguiente cuadro, ya que la participación de los países 

capitalistas no es tan aplastante como hace 50 años, debido esto, 

principalmente al rápido crecimiento del consumo de los países so 

cialistas (del 7 al 30%), y el menor grado, a la industrialización -

de nuevos países. 

Evolución del consumo global de energía en el mundo (1925-1975 

Por grupo de 
paises 

MTEP  
1925 1950 1974 1925 1950 1974 

Paises Capitallstu 874 1250 3196 88.4 74.2 60.0 
Estados Unidos (478) (800) (1622) (50.0) (45.0) (30.0) 
Paises Socialistas 69 338 1616 7.0 19.5 30.0 
Paises en vías de 45 112 501 4.6 6.3 10.0 
Industrialización 
Total 998 1740 5313 100.0 100.0 100.0 
Por industrian 
Carbón 820 1962 1686 82.9 61.0 31.7 
Petróleo 130 482 2378 13.3 27.7 44.7 
Gas Natural 32 168 1112 3.2 9.7 20.0 
Electricidad 6 28 137 0.7 1.7 3.5 
Total 988 1740 5313 100.0 100.0 100.0 , 

Fte: Jean-Marie Martín. Investigación Económica . 148-149 

abril-septiembre 1979 p.p. 128. 
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TERCERA.- Este aumento del consumo se basa -

principalmente, en la entrada rápida y masiva de los hidrocarbu -

ros (petróleo y gas natural), en los balances energéticos de la ma 

yoría de los paises de orbe. En este cuadro podemos observar -

también que su participación pasa del 16% en 1925 a 64.6 en 1978. 

Es muy importante para comprender el rol estra-

tégico que juegan actualmente los hidrocarburos en la economía 

mundial, el hecho de que la estructura productica se ha venido 

conformando de manera tal, que el tipo de energía a utilizarse es 

la proveniente de los hidrocarburos; al respecto Jean Marie Martín 

dice: (23) 

"Durante la segunda guerra mundial, en los pal - 

ses poco industrializados los productos petroleros se convirtieron - 

rapidamente en la última fuente de energía comercial que se utili-

zaba como carburante en el conjunto de los medios de transporte -

(automóvil , barcos, aviones), y como combustible en los usos fi - 

nales e intermedios. Un poco después se convirtieron incluso en -

la principal materia prima de la industria química. En los paises-

industrializados los productos petroleros sólo eran usados en un -

principio en actividades para lúa cuales eran productos específicos 

23.- Juan Marte Martín. Producción y Consumo de Energía: Opclo 

nes Energéticas a Escala Mundial. Revista Investigación Eco-

nómica ob. cit. p. 129 
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(los transportes), y después substituyeron, en forma progresiva, a 

los combustibles sólidos en los usos térmicos, incluida la produc - 

ción de electricidad". 

Esta sustitución y aumento de demanda que logra 

ron los hidrocarburos, en el sistema productivo, se ha debido, -

claro; al acceso a fuentes de petróleo que indudablemente han teni 

do un costo mucho menor a las fuentes alternas y dentro del seo - 

tor hidrocarburos en el cual, las compatifas petroleras unifican el 

aprovisionamiento mundial, la producción ha tendido a polarizarse 

en. regiones como Medio Oriente y .Africa del Norte. 

Evolución de la producción mundial del petróleo 1938-1972 como % 
del total no comunista 

Paises 1938 
. 

1957 1960 1965 1970 1972 

Estados Unidos 71.4 49.2 42.7 34.3 28.3 25.4 

Medio Oriente 
y 

Africa Norte 6.7 22.1 29.4 39.0 47.0 49.2 

Otros 21.0 28.7 28.0 26.7 24.8 25.4 

Total. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fte: Jean Marie Martfn ob. cit. p. 132 

Lo anterior significa que en la practica, los ca - 

pitales que utilizan la fuerza productiva de trabajo mas elevada, -

por disponer de los yacimientos mas beneficiosos, han aumentado-

considerablemente su parte de mercado. 

Desde el punto de vista de la Ley del Valor, el - 
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efecto del crecimiento de la parte de mercado de los capitales que 

utilizan la fuerza productiva de trabajo más elevada en la esfera, -

es el mismo que si la fuerza productiva media de trabajo, hubiese 

ella misma crecido. La consecuencia de esto es que durante dese 

nas de años en el sector energía es la baja tendencial del precio-

de mercado, porque tras la baja constante del trabajo social me -

dio necesario en la esfera, obviamente, se tradujo en una baja ten 

dencial del precio de mercado; como colmarlo de este fenómeno -

suceden dos cosas: 

PRIMERA. - Por el lado oferente, ha retirado de -

la producción lu fuentes de energía cuyos costos no podían seguir 

esta tendencia, (carbón europeo y mundial en proporciones Tele( -

vas). 

SEGUNDA. - De la demanda, al haber energía ba-

rata se estimula a las técnicas derrochlatu de energéticos, como 

sucede en los nuevos métodos de construcción de viviendo, auto -

móviles con grandes motores, exceso de estos etc. 

Es precisamente en este contexto en el que apa-

rece la "crisis energética", que se presenta o se trata de mostrar 

como escasez actual o próxima de energía, como peligro de uliti -

zar carbón e hidrocarburos para el ambiente y para la sociedad, -

y otra referida al encarecimiento e inseguridad del abastecimiento 

petrolero mundial. 
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Al respecto, Francisco Mieres (24) efectúa una 

compilación de la Comisión Económica para América Latina - 

(CEPAL), de las posiciones más difundidas, estas son: 

1.- Es una inminente escasez material de reser -

vas mundiales de energía dentro de un plazo que exige su conside 

ración inmediata por los gobiernos. 

2.- Es una escasez inminente de las reservas 

mundiales de energía económicamente explotables. 

3.- Es una escasez material de reservas mundia-

les de crudo económicamente explotables. 

4.- Es una insuficiencia de las reservas mundia -

les comprobadas' de crudo. 

5.- Es un problema mundial que se centra en la -

contaminación ambiental, ligada a la fuerte dependencia del petró -

leo y el carbón, para satisfacer las necesidades de energía. 

6.- Es un problema, económico que radica osen 

cialmente en el precio del petróleo que se comercia internacional-

mente, y en la seguridad de abastecimiento del mismo. 

Estas son las formas en que se Manifiesta la - -

"crisis energética" o es mejor dicho la forma en que se maneja -

el problema del valor y distribución de los energéticos, como par 

te del sistema capitalista mundial, pero veamos de cerca estas - 

24.- Francisco Mieres "Crisis Capitalista y Crisis Energética" -

Edite Nuestro Tiempo Méx. 1979 p. 165 



- 56 - 

posiciones: 

En cuanto a que es un problema de escasez, 

Francisco Mieres presenta unas cifras relevantes que hechan por -

tierra estas posiciones: 

"El Averitt de las existencias materiales de car - 

bón en el mundo que alcanzaban a 15240 X 109  toneladas y restan 

do el consumo acumulativo hasta 1973, se obtiene una reserva de -

14745 X 109  toneladas, las cuales bastarían para cubrir todo el -

consumo mundial de energía huta el ano 2000 y 283 anos adicio - 

nales al nivel de utilización del ano 2000, lo cual muestra fehacien 

temente que el mundo no confronta actualmente escasez ni amena-

za de escasez de fuentes disponibles de energía". 

Ahora, si se toman las mismas proyecciones de -

consumo total de energía y restringiendo las reservas de carbón -

a las económicamente explotables, éstas alcanzarían para satisfa - 

cer toda las necesidades energéticas mundiales, hasta mas olla de 

mediados del siglo próximo, lo cual descarta también el problema 

por Inexistencia de fuentes de energía económicamente explotables. 

El problema de contaminación ambiental, cierta -

mente es un problema económico y social, pero que de suyo no -

lleva a conocer las leyes objetivas que determinan la producción, -

distribución y consumo de los energéticos. 

En cuanto a la posición que se refiere a la "cri - 
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sis energética" como el encarecimiento e inseguridad del abasteci-

miento petrolero mundial: nos dice cuales son los temores de de -

terminados grupos económicos o paises, mas no aclara su origen. 

Por lo tanto, tenemos que encontrar la respuesta-

a lo que se entiende como "crisis energética" en otro lado veamos: 

Primero, la tranfarmación actualmente en curso, -

de las relaciones de propiedad, producción, comercialización, dis-

tribución consumo, utilización y acumulación dentro del sector pe -

trolero y mas generalmente dentro del área energética a escala -

internacional, ni se ha generado en el área socialista, ni ha afeo - 

tado de manera significativa la problemática energética del conjun-

to de ese sistema. 

Nos queda por último explicar la llamada "crisis 

energética" en términos más precisos es decir, recurriendo al -

análisis histrórico materialista. 



CAPITULO TERCERO 

LA RENTA PETROLERA (Orígenes y Elementos que la Conforman) 

1. - Orígenes 

2. - Renta Diferencial 

- Rentas Minera; de Calidad; de Ubicación y Tecnológicas 

3. - Renta Absoluta 

4.- Renta Monc96lica 

5.- Renta Global y Elementos que conforman el Precio del Petróleo 
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LA RENTA PETROLERA 

1.- OR1GENES 

Se parte del supuesto de que los precios de venta 

son iguales aCi- y que se emplean mas una ganancia, determinada -

por la cuota general de ganancias, calculada ésta con base en el capi-

tal empleado consumido. Se supone que los precios de venta son igua 

les a los de producción, sin embargo, en la práctica por necesidad --

del sistema, concurren capitales individuales, con diferente base natu-

ral y composición orgánica de capital, esto en el mercado lo que re- -

presenta, es que unos capitales realizan una ganancia extraordinaria --

con respecto a los que se encuentran en el mercado y aculan con mayo-

res costos. 

Al respecto Marx dice: 

"Toda ganancia extraordinaria normal, es decir, -

no nacida de las operaciones fortuitas de venta o' de loa fluctuaciones -

de los precios comerciales, se determina por la diferencia entre el pre 

do individual de producción de las mercancías de este capital concreto 

y el precio general de producción que regula loe precios comerciales -

de las mercancías producidas por el capital de esta tarea de producción 

en su conjunto o los precios comerciales de las mercancías del capital 

total Invertido en esta rama de producción". ( 1 ) 

Para nuestro propósito que es el de conocer cómo 

se transforma la ganancia en renta, y laa Murcia formas que ésta re- 

( 1 ) Carlos Marx ob. cit. Tomo 111 p. 597. 
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viste, conviene analizar el papel dominante que juegan las condiciones -

naturales, para determinar el grado de productividad del trabajo, por -

un lado, y por el otro aquéllas que están ligadas a la tierra, que a su 

vez está sujeta a la monopolización en diversas medidas condiciones y 

distribución. 

Para este análisis, Marx nos brinda de manera ma 

gistral por su método y profundidad, una explicación de la transforma—

ción de la ganancia extraordinaria en renta del suelo; y señala con res-

pecto a la utilización capitalista del suelo: 

"La mayor capacidad productiva del trabajo emplea 

do por el capitalista en la tierra; no nace ni del capital ni de el traba-

jo mismos ni del simple empleo de una fuerza natural distinta del capi-

tal y del trabajo, aunque incorporada al primero". ( 2 ) Nace — di-

ce — "de la mayor capacidad natural productiva del trabajo, unida al -

empleo de una fuerza natural, pero no de una fuerza natural que se ha-

lle a disposición de todos los capitales invertidos en la misma rama de 

producción como ocurre con la elasticidad del vapor y cuyo empleo no 

es por tanto, algo que va lógicamente unido a la inversión de capital -

en esta rama determinada; trátase por el contrario de una fuerza natu-

ral monopolizable que como los saltos de agua, sólo se halle a disposi-

ción de quienes pueden disponer de determinadas porciones del planeta -

y sus pertenencias. Esta condición natural la brinda la naturaleza sola 

( 2 ) Carlos Marx ob. cit. Tomo III p. 598. 
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mente en ciertos sitios, sin que ninguna inversión de capital pueda in—

ventarla allí donde no existe". ( 3 ) 

De esta forma, tenemos que la base o fuerza natu 

ral en manos de su poseedor, constituye un monopolio, que resulta una 

condición para una más alta productividad del capital empleado, y esta 

condición es algo que no se puede crear por el propio proceso de pro-

ducción del capital. De aquí que la ganancia extraordinaria se convier 

ta en renta de la tierra; ésta es precisamente la explicación del papel 

dominante que juega en un proceso capitalista de producción, un ciernen 

to ajeno a el pero sujeto a monopolizarse. 

Aquí se encuentra entonces, la contradicción que -

en su desarrollo nos explica el origen de las llamadas crisis de energe 

ticos; que con la internacionalización del capital conlleva al mismo efec 

to a su propósito de apropiación de pluavalfa y enfrenta al capital con -

un elemento ajeno a su creación, pero factible de utilizarlo para sus fi 

nes, en arntesis provoca a nivel mundial una lucha por la obtención — 

del monopolio de las fuentes que posibiliten un mayor grado de explota-

ción y apropiación como medida tendiente a amortiguar la tendencia de-

cretada de la tasa de ganancia. De esta forma se explica la lucha de 

los partici; por la nacionalización de sus recursos naturales. 

Esta contradicción lin trataremos con más detalle, 

al estudiar la relación histórica del capital con la propiedad agraria. 

( 3 ) Carlos Marx ob. cit. p. 600. 
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De lo arriba expuesto, sacamos los siguientes co-

rolarios: 

PRIMERO. - Que la renta obtenida es una renta di-

ferencial, ya que no determina el precio del mercado, sino que lo pre-

supone. Esto se debe a que brota de la diferencia del precio de produc 

ción de los diversos capitales empleados. 

SEGUNDO. - Esta renta del suelo no se debe al au-

mento absoluto de la capacidad productiva del capital empleado, o del -

trabajo apropiado por él, y que en términos generales, sólo puede dis-

minuir el valor de las mercancfas, sino de la mayor productividad reta 

Uva de determinados capitales concretos invertidos en una rama de pro 

ducción, comparada con las inversiones de capital que no gozan de es--

tas excepcionales condiciones favorables de productividad creadas por la 

naturaleza. 

TERCERO. - La fuerza natural no es la fuente de -

la ganancia extraordinayia sino simplemente la base natural de ella, por 

ser la base natural de una productividad excepcionalmente alta de traba-

jo. Ahora, sí los diversos valores no se nivelaran para formar precios 

de producción y los diferentes precios individuales de producción para -

formar un precio de producción general regulador del mercado, el sim-

ple aumento de la capacidad productiva del trabajo mediante el empleo -

de saltos de agua sólo serviría para rebajar si precio de las mercan- -

cías, sin elevar la parte de ganancia que en ellas se contiene, lo que - 

es decir, que esta productividad acrecentada del trabajo no se conver- 
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productiva natural y social del trabajo empleado por él cano si fuese -

un atributo suyo. 

CUARTO. - La propiedad sobre las condiciones na-

turales y la tierra ligada a ellas, no tiene que ver con la ganancia ex- 

traordinaria, sino es su explotación capitalista la que la determina. 

QUINTO. - Las fuerzas naturales no tienen un valor, 

ya que el hombre no las crea y no tienen, por tanto, trabajo materiali 

nado en ellas y por tanto tampoco tienen precio, que es la expresión del 

valor; el precio que se le da es nada más la renta capitalizada. La -

propiedad territorial permite al propietario absorber la diferencia entre 

la ganancia individual y la ganancia media; de esta forma la ganancia se 

presenta como si fuese el precio de la misma fuerza natural. 

El precio aquí ea por tanto, un reflejo de la ganan 

cía extraordinaria, calculada por el orden capitalista. 

LA RENTA EN EL SECTOR ENERGIA  

Una vez expuesta la generalidad de la renta, que -

puede definirme como el precio que se paga al propietario de la tierra -

por el uso de ésta con finet, capitalistas; pasaremos a su estudio espe-

cífico en el Sector Energía. 

2.- RENTA DIFERENCIAL  
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Si tenemos en cuenta que el valor de una mercan-

cía es C + V + P ¿cómo explicar la existencia de campos petroleros 

en explotación, con diferente composición de valor? 

La respuesta la encontramos en el nivel de circu-

lación e i ntercambio, que con aumentos en la demanda de petróleo, pro 

voce la apertura de nuevos yacimientos que trabajan en condiciones ca-

da vez más adversas. Sin embargo, el problema que aquí surge ea: -

¿cómo se determina el precio para el sector en su conjunto? 

A diferencia del capital en su conjunto que tiende 

a nivelar la tasa de ganancia, mediante la movilidad del capital, se en 

cuentra con una traba ajena a él conetitufda por la propiedad territorial, 

que impide dicho movimiento de nivelación de un lado y del otro, per-

mite la apropiación de una ganancia extraordinaria, por parte de los —

productores que se desempeñan en condiciones más favorables. 

Como toda mercancía producida en el sistema capi 

taliste, el precio debe retribuir al capital una ganancia media, en este 

sentido el capital empleado en la tierra de peores condiciones, también 

lleva la dinámica capitalista de apropiarse la ganancia media del capi—

tal en su conjunto. 

Existen pues, distintos elementos que intervienen 

para determinar los diversos tipos de renta diferencial a saber: 



- 65 - 

RENTA MINERA 

Es la que nace de la diferencia de "fertilidad" de 

los yacimientos, es decir, las condiciones de aforo y profundidad de -

un pozo, que permite beneficiarse a aquellos productores que tienen —

condiciones más favorables, tener menores costos de extracción, esto 

debido a razones geológicas. 

Francis Bidault ( 4 ), nos pone un ejemplo claro -

de este fenómeno, y establece la diferencia de costos entre los crudos 

del Golfo Pérsico cuyos costos oscilan entre .10 y .20 dólares por ..90 -

y 2 dólares que cuestan los del Mar del Norte. Esto pone en anua- - 

ción a los primeros de realizar una renta diferencial, al mismo tiem-

po que siguen siendo competitivos con loe otros. 

LA RENTA DE CALIDAD 

Tiene su base en que si bien dos yacimientos cuen 

tan con una fertilidad similar, la valorización de sus productos puede -

variar debido a la diferente composición guantea que presenten ya que -

ésta influye sobre el costo de refinación. Por ejemplo, aquel crudo --

que posee un bajo índice de azufre ahorrare el costo de sulfurizar. 

Otro parámetro para medir la calidad del crudo son 

( 4 ) Rev. Investigación Económica ab. cit. p. 420. 
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los grados API que contenga, es decir, su densidad. Aquel que conten 

ga mayor cantidad de grados API, podrá dar productos más ligeros co 

mo gasolina, gas de petróleo licuado, los cuales tienen una valoriza - - 

ción alta. 

En este sentido aquellos productores que exploten 

yacimientos de crudo ligero, pueden realizar una renta de calidad. 

RENTA DE UBICACION  

Esta renta nace del hecho de que los yacimientos 

petroleros se encuentran distribuidos en diferentes partes del mundo. 

Aquellos que se encuentran situados más cerca de 

los centros de consumo, tendrán menos gastos de transporte y por tan 

to pueden disfrutar de una renta de ubicación. 

"Esta es La situación de la que se benefició el pe-

tróleo de Argelia y de Libia en relación a Europa, lo que 416 lugar a 

un diferencial de flete a su favor" ( 5 ). 

LAS RENTAS TECNOLCGICAS 

Encuentra su origen en la circunstancia de que ya-

cimientos similares explotados con diferente tecnología, tendran castos 

unitarios diferentes. Es decir, los yacimientos explotados con técnicas 

( 5 ) Francis Bidault. ob. cit. p. 421. 
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más avanzadas pueden beneficiarse de la renta tecnológica. 

3. - RENTA ABSOLUTA 

Para el estudio de la Renta Absoluta, se parte del 

supuesto que la tierra de menor calidad devenga una renta. 

La renta sólo se podrá realizar si el arrendatario 

vende producto por encima del precio de producción. 

"El precio comercial que regulara las diferentes 

clases de tierras no sería igual al del capital en su conjunto, sería el 

precio de producción más la renta. En este sentido la tierra de menor 

calidad expresa el límite del precio general regulador del mercado y a 

la vez no destruiría la ley de la renta diferencial" ( 6 ) . 

El hecho de que la renta diferencial de la peor --

tierra incorporada al cultivo sea 070 no interesa en este sentido. 

Por tanto para que la tierra de peor calidad arro-

je una renta es necesario que el precio comercial (P. C.) sea más que 

su precio de producción (P. P.). 

Ahora, cuando se lanza al mercado una cantidad - 

adicional de producto se modifican las condiciones entre oferta y deman 

da. 

Al incrementarse la primera tiene que bajarse el - 

precio; para esto es necesario que precisamente el precio antes fuera - 

( 6 ) Carlos Marx. ab. cit. Tomo 111. p. 695. 
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más elevado que el precio de producción de la peor tierra incorporada 

al cultivo, por lo que el precio de producción de esta tierra constitu-

ye el líMite, no para el alza, sino para la alza relativamente perma-

nente del precio. Esto si tomamos en cuenta que en el terreno de los -

energéticos se incorporan cada dfa campos más costosos y de dificil -

acceso. 

Por el contrario, encontrar tierras mejores a las • 

de peor ,:alidad, puede satisfacer la demanda adicional, y por tanto el 

precio comercial permanecer invariable, o en el cierre de las tierras 

que se explotan en peores condiciones. Pero aquí, el !Omite que impone 

la propiedad territorial es también patente; ya que en el caso de una -

oferta abundante, pueden disminuir su producción para sostener el pre 

cío de sus productos. 

Puede ser que el terrateniente explote a titulo per 

sonal en forma capitalista su tierra, y de esta forma no pagar renta, 

pero "el hecho de que el Arrendatario pueda valorizar su capitel, sa—

cándole la ganancia corriente a condición de no pagar renta, no es nin-

guna razón para que el terrateniente ceda su tierra al capitalista de un 

modo desinteresado y se sienta lo bastante filántropo para implantar el 

crédito gratuito a favor de este colega" ( 7 ) . 

En ese supuesto no tendría razón de ser la propia 

dad privada de la tierra, persistiendo dicha propiedad eón en este caso, 

como traba al capital. 

( 7 ) Carlos Marx. ab. cit. p. 698. 
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Las necesidades del sistema capitalista se reflejan 

en demanda y tienen como traba la propiedad territorial. Por lo tanto 

cuando ésta necesita del capital, hace posible garantizar los precios de 

producción de los capitalistas y la renta del terrateniente, mediante pre 

caos de comercialización de sus productos que permitan cubrir estas — 

partes. 

Nos encontramos con el hecho de que los precios -

comerciales, presuponen la renta. 

En este sentido, Marx afirma: 

"Que las inversiones adicionales de capital que no 

arrojan renta no satisfacen la demanda" ( 8 ) . 

La propiedad territorial en el caso de la renta di-

ferencial y absoluta acula de la siguiente manera: 

Mientras que en la primera la propiedad absorbe 

la ganancia excedente siendo una transferencia del capitalista al terra-

teniente de la parte del precio de la mercancía creada sin su interven 

Mil. "Mas la propiedad de esta parte integrante del precio o la eleva 

ción del precio que es premisa de ella". 

La segunda se diferencia en cuanto a la acción de 

la propiedad territorial. En que, la tierra explotada en peores condicio 

nes, puede llevarse a cabo hasta que el precio de comercialización, —

arroje un remanente sobre su precio de producción, es decir una renta, 

(H ) Carlos Marx. ob. cit. Tamo 111. p. 699. 
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en este sentido la propiedad territorial acula como causa de ese precio, 

es por tanto la propiedad territorial la que engendra la renta. 

Por otro lado el precio de una mercancía puede o 

no coincidir con su valor. 

Marx apunta: 

"La proporción entre el precio de producción de -

una mercancía y su valor se determina exclusivamente por la propor—

ción entre la parte variable del capital con que se le produce y su par 

te constante, o sea por la composición orgánica del capital productivo". 

( 9  ) • 

Eata afirmación es cierta para el capital que no -

tiene como traba la propiedad territorial y que no tiene como fuerza -

productiva dominante a las fuerzas que proporciona la naturaleza. Sin 

embargo en el campo de los energéticos ligados a la productividad na-

tural y a la tierra; cabe añadir a lo afirmado por Marx: 

"Y por las condiciones naturales que posibilitan un 

mayor o menor grado de explotación de la fuerza de trabajo, en aque-

llas actividades en las que la naturaleza tiene un papel dominante en la 

producción de una mercancía necesaria para el regimen capitalista de -

producción" . ( 10 ) . 

Entonces los elementos que explican la existencia 

de una renta del suelo independiente de las diferencias de fertilidad, o 

( 9 ) Carlos Marx. ab. cit. Tomo Hl. p. 704. 
( 10 ) Como lo hemos demostrado con anterioridad en el campo de los 

energéticos, la fuerza productiva tiene su base dominante en la 
naturaleza. 
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entre las inversiones sucesivas de capital en la misma tierra, es decir, 

la renta absoluta de la tierra son: 

a). - La existencia de impedimentos a la inversión 

de capitales en la esfera de producción considerada, es decir, la pro--

piedad territorial. 

b). - Que el valor del producto creado por la indus 

tría considerada, sea mayor a su precio de producción, es decir, de -

la composición orgánica en esta esfera sea menor a la del capital so-

cial. 

Sin embargo, -indica Marx - , el mero hecho de que 

al valor de los productos agrícolas les arroje un remanente sobre su -

precio de producción no basta, ni mucho menos para explicar la exis-

tencia de una renta del suelo independiente de la diferencia de fertili—

dad, entre las distintas clases de tierras o entre las inversiones suce-

sivas de capital en la misma tierra; en una palabra de una renta distin 

ta por su concepto de la renta diferencial y que, podemos designar con 

el nombre de Renta Absoluta. 

La renta absoluta deaempeña un papel todavía más 

importante en la industria extractiva en sentido estricto, ya que aquí -

desaparece por completo u,. elemento del capital constante; a saber, las 

materias primas. 

Este punto ea importante, ya que podemos tener - 

dos capitales de composición orgánica y magnitud similares, de un lado 
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un capital industrial y del otro, un capital productivo aplicado en la tie 

rra. El primero tiene, por ejemplo; 50 C y 50 V + 50 P, con una tasa 

de explotación del 100 por ciento y con 25 de C empleado en materias 

primas, con una depreciación del capital fijo de 10 por ciento, el va—

lor de su producto será de 30 C + 50 y 4- 50 P = 130 V; en tanto que -

el segundo, en iguales condiciones 50 C + 50 V + 50 P, tendrá al final 

del proceso productivo un valor de 5 C + 50 V + 50 P = 105 V. 

Si tenemos en cuenta que el capital invertido en la 

tierra toma en sus cálculos la cuota de ganancia media que le corres- 

ponde a su capital invertido, es decir P 	obtendrá un margen de ga 
LMT" 

nancia extraordinaria y en este sentido tendrá una renta diferencial con 

el capital antes mencionado. 

De otro lado, si observamos la composición de va 

lor del producto de la esfera extractiva, tenemos que ésta tiene una --

cantidad mayor de trabajo vivo incorporado que el de otras esferas pro 

ductivas, por lo tanto la esencia de la renta absoluta existe en la indua 

tría extractiva, ya Marx lo señalaba al decir: 

"La esencia de la renta absoluta consiste en lo si •.. 

guíente: capitales de igual magnitud Invertidos en distinta. ramas de --

producción producen, a base de la misma cuota de plusvalía según su -

diversa composición orgánica media. En la industria estas masas dis-

tintas de plusvalía se compensan a base ds la ganancia media y se dis-

tribuyen por igual entre los distintos capitales corno entre partes alfcaio 
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tas del capital social. Pero la propiedad territorial, allí donde la pro 

ducción necesita de la tierra, sea para fines agrícolas, sea para la ex 

tracción de materias primas impide que esta compensación se efectúe -

respecto a los capitales invertidos en la tierra y absorbe una parte de 

la plusvalía, que de otro modo entraría en el juego de la compensación 

para formar la cuota general de ganancia 	 

En el supuesto de que se parte en esta operación 

es que el capital agrícola pone en movimiento más trabajo que una par 

te igual del capital no agrícola" ( 11 ) . 

Entonces la segunda condicionante que planteamos 

se cumple. 

En consecuencia, la propiedad territorial para de-

terminar la renta absoluta actúa como limitarte del capital, en la medí 

da que éste podrá influir sobre la tierra ahí donde el precio comercial 

de sus materias, le reponga su precio de producción y una parte para 

el propietario territorial, es decir la renta. absoluta. 

4.- RENTA MONOPOLICA 

Aquí una vez más encontramos contradicción entre 

la propiedad territorial y el capital. 

Cabe preguntarse si proviene la rima de un precio 

de monopolio, ¿por qué existe independiente de ella, un precio de mono 

( 11) Carlos Marx. ch. cit. Tomo III. p. 715. 
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polio de los productos o de la misma tierra, o bien se venden los pro 

duetos a un precio de monopolio porque existe una renta? 

Jean Pierre Agelier (12) nos presenta dos alterna-

Uvas: 

"Cuando hablamos de precio de monopolio quere—

mos referirnos a un precio que se determina exclusivamente por la --

apetencia de compra y la capacidad de pago de los compradores, inde-

pendientemente del precio general de producción, o por el valor de los 

productos. Una viña que produce vino de una calidad excepcional. y —

que sólo puede producirse en una cantidad relativamente escasa, podre 

Imponer un precio de monopolio, y podrá obtener una superganancia. -

Esta nacida en tal caso de un precio de monopolio, se convertirá en -

renta y será apropiada bajo esta forma por el propietario de la tierra,y 

a la inversa, la renta creará el precio de monopolio cuando el produc-

to se venda no sólo por encima de su precio de producción. sino tam-

bién por encima de su valor gracias a la traba que la propiedad terri- 

torial opone a la inversión no rentable de capital en las tierras no cul-

tivadas". El hecho de que sea la renta capitalizada es lo que se pre—

senta como precio de la tierra y de que ésta pueda venderse como cual 

quier otro articulo comercial. En este caso la renta crea el precio de 

monopolio. 

En el cerio de la Industria petrolera, el provista— 

( 12 ) Las Teorías de la Renta y su aplicación a la industria petrolera 
internacional. Investigación Económica 148-149 p.p. 410-411. 
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rio de los campos (individuo, Estado, Capital Petrolero), está en la me 

dida de obtener una renta petrolera de monopolio. 

Aquí, la competencia de capitales tiene como obs-

táculo, la propiedad territorial y en ésta la insustituibilidad delpetróleo 

al menos a corto y mediano plazo. 

Una vez especificados los tipos de renta que los 

propietarios de yacimientos petroleros pueden realizar, tenemos que --

ver cómo influyen concretamente en su precio de comercialización por 

un lado, y por el otro cuáles son sus límites. 

5.- RENTA GLOBAL  

Para empezar diremos que la Renta Global, es la 

suma de la interacción de tres elementos: las rentas diferencial, abso-

luta y monopólica. 

Las Rentas Diferenciales para emplear el término 

de Francis Bidault, "san rentas determinadas" ( 13 ); es decir el resul 

tado de vender un tipo de mercancía con costos y condiciones naturales 

y tecnológicas diferentes. Estas rentas, se encuentran determinadas en 

cuanto a su monto (aunque 1,o en su apropiación), ya que se toma en -

cuenta para su valorización, cualidades naturales y tecnológicas para -

la determinación de su precio. 

( 13 ) investigación Económica. ab. cit. p. '419. 
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Sin embargo, ea necesario incluir en este rubro a 

las rentas monopólica y absoluta, toda vez que no consideramos que éa 

tas se fijen al margen de las condiciones de producción y de distribu—

ción de la rama petrolera y por tanto, no pueden ser infinitas, porque 

en la rama petrolera la base material para determinar el monto de las 

rentas, se encuentra en el sistema capitalista que requiere de materias 

primas, distribuidas en forma desigual sobre el planeta, encontrando co 

mo obstáculo al capital la propiedad territorial, y en este sentido, tie-

nen corno base las condiciones de producción del sistema capitalista y -

responden a una necesidad concreta. 

Si esta necesidad, puede con el desarrollo tecnológi-

co ser cubierta por fuentes alternativas de energía, a un costo inferior 

igualándose a su precio de producción, entonces la propiedad territorial 

dejará de actuar como limitante del capital y en este sentido desapare-

cerá la renta. 

Pero el caso concreto que nos ocupa, y nuestro --

análisis anterior nos reflejan los límites de realización de la renta. 

El límite inferior, está determinado por la renta -

absoluta, es decir, por el precio que tiene que pegar el capitalista por 

poner a funcionar una tierra, cuya producción va a satisfacer una nece 

sidad social, pero cuya propiedad es ajena a él y tiene que pagar al —

propietario para ponerla en acción. 

El ionice superior está determinado por el costo - 

de producción de las fuentes alternas de energía. Por tanto, un modelo 
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más aproximado a la realidad en la determinación del precio del petró-

leo es el siguiente. 
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Cabe aclarar ciertas cuestiones con respecto al --

cuadro que hemos presentado: 

Sabemos que la existencia de yacimientos de diver 

sa calidad, operan con costos diferentes ( C ) y con precios de produc 

ción variables ( PPI ), sin embargo, la explotación de yacimientos, en-

cuentra su límite cuando sus precios de producción tienden a igualarse 

con los precios de producción, de las fuetes alternas de energía, es -

decir, tienen un límite real de extensión. 

En cuanto al precio de reproducción efectivo y no 

precio de reproducción socialmente necesario, aquél está determinado, 

por el precio individual de reproducción del productor quien, comprome 

tido con la Industria Petrolera Internacional, pone en marcha el proce-

so de producción menos eficiente. Es por ello que pusimos PPI como -

una variable. 

La Renta Absoluta tiene su explicación en dos he-

chos: uno, la traba que impone a la movilidad de capitales la propiedad 

territorial, el otro, que nace de la proporción entre el precio de pro-

ducción de la mercancía que produce y su valor, que se determina por 

proporción entre la parte variable con que se produce y su parte cons-

tante, que es menor a la d 1 capital social medio en cuanto que elimina 

una parte importante del capital constante al no requerir para su pro—

ducción de materia» primas. 
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Por otra parte, mientras en el campo industrial, -

la productividad se dá de acuerdo al predominio del capital constante -

sobre el variable, en el campo de la explotación petrolera, aparece una 

fuerza productiva dominante que es, la que brinda la naturaleza. 

Esto no implica que no exista como tendencia en -

el sector el relativo aumento del capital constante sobre el variable, lo 

que muestra, es la existencia de una fuerza productiva no creada por -

el trabajo social, pero solicitada socialmente y que para ponerla a fun-

cionar el capital tiene que pagar a sus poseedores por ello. Este pago 

es una renta. 

Citemos a Marx: ( 14 ). 

"La traba que opone la propiedad territorial hace 

que el precio comercial tenga que subir hasta un punto en que la tierra 

arroje un remanente sobre el precio de producción, es decir, en que 

pueda devengar una renta.... Pero según el supuesto de que el valor -

de las mercancías producidas por el capital agrícola es superior a su -

precio de producción. 

Esta renta ( A ) exceptuando un caso, constituye -

el remanente del valor sobre el precio de producción o una parte de él. 

St la renta absoluta no es igual a la diferencia del remanente entrará -

al juego de compensación y distribución de plusvalía de los capitales -

individuales. 

( 14 ) C. Marx. ob. cit. Tomo In p. 707. 
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Si por el contrario, la renta remanente es igual a 

la plusvalía producida, aquí quedará al margen del juego de compensa-

ción. 

Pero independientemente de las situaciones plantea 

das, los productos así producidos se venderán a un precio de monc9o--

lio, no porque sea mayor su valor, sino porque es igual o menor que -

éste" . 

Por lo anterior, el precio del petróleo puede ser 

superior a su precio de producción sin que alcance el límite de su va-

lor, lo que explica que el precio de estos productos puede subir más -

o menos permanentemente sin que alcance su valor. 

El hecho de que el remanente de valor se crista-

lice en el precio comercial, dependerá directamente del monopolio que, 

presupone la propiedad territorial. 

Como Intima aclaración cabe destacar que, aquí -

no ea el precio comercial el que determina• la renta, sino al revea. 

Los dos tipos de renta anteriores, son las dnicaa 

normales según Marx, quien expone: 

"Fuera de ellu, la renta sólo puede responder a 

un verdadero precio de monopolio, no determinado ni por el precio de 

producción ni por el valor do las mercancías, sino por las necesidades 

y por la solvencia de los compradores, y cuyo estudio tiene lugar en 

la teoría de la competencia, donde se investiga el movimiento real de 

los precios" ( 15 ) . 

( 15 ) Marx. ob. cit. Torno Ilt p. 709. 
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Lo anterior explica pues el origen de la renta mo 

nopólica, una renta que se obtiene en base al poder de negociación y -

de monopolio que tengan los productores, ante una demanda efectiva de 

sus productos por el sistema. Por eso en nuestro esquema la caracteri 

zamos como una función que depende de las variables oferta y demanda, 

F(O.D). 

En la práctica, es dificil distinguir los tres tipos 

de renta analizados; por ello optamos por introducir el término de Ren-

ta Global (RG) que aunque de manera esquemática, nos muestra la in--

terrelación de las rentas existentes y sus lenites, uf como los que se 

presentan en la explotación y apertura de nuevos yacimientos. 

Tenemos asf, que el precio de producción indivi-

dual del petróleo, tiene como límite el precio individual de producción 

de mercancías similares. La Renta Absoluta se presenta como un va-

lor variable dependiendo de la composición orgánica diferente dentro del 

sector como siempre menor a la composición orgánica media del capi-

tal, 

La renta Diferencial que se obtiene de las múlti-

ples condicionen en que los yacimientos en explotación se encuentran -

produciendo. inferimos aquí, que el yacimiento que produce en peores-

condiciones no produce renta diferencial, dentro de su rama (Pn), 

La Rama Monapólic.a es un valor variable, que de-

pende del mercado, es decir, del grado de concentración de los energé 

ticos, así como de las condiciones de oferta y demanda que existen. 



83 

Por último, el precio definitivo, torna corno cons-

tante al de producción individual del yacimiento más malo en explota-

ción; más la suma de la combinación de las rentas que encuentran co-

mo límite en su precio el de producción individual de otros energéticos. 

Es decir, el precio del petróleo no puede subir hasta el infinito, por--

que existen mercancías similares que, aunque con precios de produc-

ción mayores aún pudieran sustituir al petróleo. 
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DIALECTICA DEL CAPITAL Y LA PROPIEDAD AGRARIA 

Este capitulo, tiene como finalidad ubicar histbri 
4E~ 

camente el desarrollo contradictorio del Sistema Capitalista - a -

grandes razgos - en la actual crisis estructural del sistema, en -

su fase Monopolista de Estado. 

Con este propósito, se expondrán las contradic - 

ciones de la propiedad agraria y el Capital, tratando de encon --

arar un marco de referencia mas amplio, que nos guíe en la ex - 

plicacibn de la "Crisis Energótica"; para luego de manera general 

tratar las contradicciones y nuevos procesos de desarrollo que su 

fre el Capitalismo actual ast como los elementos contradictorios 

que se han mantenido durante su existencia, para ubicar con pre-

cisión el contenido de la crisis general, así como en particular -

el problema energético. 

De esta forma, nuestro primer objeto de análisis 

es la especificidad de la propiedad agraria en el Capitalismo, pa-

ra finalizar con el estudio de la dialéctica de la misma y de la -

fase Monopolista de Estado en el momento de la crisis. 

1.- LA ESPECIFICIDAD DE LA PROPIEDAD AGRARIA EN EL 
CAPITALISMO-. 

La propiedad agraria, a la que nos hemos referí 

do en este estudio, se encuentra ligada al sistema capitalista de - 

praluc:ción y per tanto actúa con las misma» leyes fundamentales 
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de explotación y apropiación de plusvalía. Ya no se trata de la -

propiedad agraria feudal cuya finalidad era, para el propietario el 

tributo y para el productor elaborar sus medios de vida, sino de 

aquella propiedad cuyo monopolio, pa* a su poseedor en condicio 

nes de apropiarse de una parte de la plusvalía producida bajo el -

título de Renta Agraria. 

La relación capital-propiedad agraria, como todo 

proceso material, es un proceso dialéctico. 

El capital surge y se desarrolla bajo una estruc 

tura feudal, a la cual derriba como premisa para vivir y desa -

tronarse. Al derribar las estructuras feudales construye otras -

que le permiten subsistir y evolucionar, pero que en su movimien 

to lo llevan a la destrucción, es el caso del proletariado que co-

mo Marx indicaba,"sert el sepulturero del régimen capitalista de 

producción". (1) Es la histeria y concretamente la dialéctica ma 

ceda', la que determina cuando un fenómeno se torna de tests en 

antltésis de un proceso. 

Cuando el capital abarca el proceso de produc —

cito, con la intervención de trabajo asalariado, se desarrolla la -

nueva propiedad agraria y se plantea como una condición del date 

ma. 

1.- Marx-Engele "Manifiesto del Panido Comunista" 

Editorial Progreso, Momeó p. 43 
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Los medios de producción y de cambio sobre los 

que se formó el capitalismo, se crearon en la sociedad feudal, -

sin embargo esas fuerzas productivas en su desarrollo, chocaroh 

con las relaciones de producción existentes. (2) En el caso que 

nos ocupa, es el desarrollo de la gran industria y el comercio -

que en su desarrollo conforman el mercado mundial de mercan - 

ctas. 

La noción de mercado mundial, lleva a conside - 

rar los productos que en esta sociedad se elaboran para el cam-

bio, lo cual a su vez expresa la división del trabajo entre los di 

versos integrantes de ese mercado, que actualmente se dividen -

en naciones o paises es decir, existe una división internacional -

del trabajo. 

De esta forma "El cambio no crea la diferencia 

de las esferas de producción; pone en relación las diferentes es-

feras y las transforma asf en ramas; más o menos dependientes 

las unas de las otras, de una producción total social". ( 3 ) 

La división del trabajo, al momento de desarro-

llarse, tiene por base la distinción entre ciudad y campo, al res 

pecto Bujarin señala La distinción entre la ciudad y el campo y -

el movimiento alternativo que antes se realizaba en los límites - 

2.- Carlos Marx "El Manifiesto del Partido Comunista" p.p. 35, 36 

3.- Bujarin "La Economía Mundial y el Imperialismo" 

Edlt. Ruedo iberico 1969. p. 12 
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de un solo país, se reproducen ahora sobre un plano mucho más -

amplio. Desde este punto de vista, paises enteros, especialmente 

aquellos industriales, representan la ciudad y las regiones agríco 

las al campo". (4) 

El capital al Instaurarse de manera nacional, lo 

que hace es abolir la propiedad agraria, toda vez que ésta consti 

tuye un obstáculo para su desarrollo. De esta manera, derrumbó 

históricamente el obstáculo que constituyen las condiciones de pro 

ducción directamente heredadas de la naturaleza, creando una es-

pecie de fronteras transparentes; esto es, dando origen desde el 

primer momento al mercado mundial, o mejor dicho, creando las 

condiciones fronterizas que este necesitaba. 

Para el mundo capitalista, aparece un espectácu-

lo ilimitado de tierra, suelo, fuentes naturales de materias pri -

mas. De esta forma la propiedad agraria deja de ser un abstácu 

lo para el capital. Sin embargo el capital que abolió los obstácu 

los de la propiedad agraria nacional, para su expansión se entren 

ta a nivel internacional, con la forma precapitalista de propiedad 

agraria nacional. 

Ante este fenómeno la disyuntiva que se presenta 

es: subordina a la propiedad agraria internacional, o ve frenado -

su desarrollo. Cbvtamente la historia nos muestra cual fue la -

elección. 

4.- Bujarin ob. cit. p. 14 
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Lenin la caracteriza como la particularidad funda 

mental del capitalismo moderno, y nos dice: "La particularidad -

fundamental del capitalismo moderno, consiste en la dominación -

de las asociaciones monopolistas de los grandes patronos. Dichos 

monopolios adquieren la máxima solidez cuando reunen en sus ma 

nos todas las fuentes de materias primas, y ya hemos visto con -

que ardor los grupos internacionales de capitalistas se esfuerzan -

por quitar al adversario toda posibilidad de competencia, por ad - 

quirir, por ejemplo, las tierras que . contienen mineral de hierro, 

bis yacimientos de petróleo, etc., la posesión de colonias es lo -

único que garantiza de una manera completa el éxito del monopo - 

lio contra todas las contingencias de la lucha con el adversario, -

aún cuando este procura defenderse mediante una ley que implante 

el monopolio del estado. Cuanto más desarrollado está el capita-

lismo, cuanto más sensible se hace la insuficiencia de materias -

primas en todo el mundo, tanto mas' encarnizada es la lucha por 

la adquisición de colonias. (5) 

Los móviles esenciales que tienen los estados ca 

pitalistas para la conquista de estados contemparlineoa son tres: -

agravación de la concurrencia por la posesión de los mercados de 

venta; mercados de materias primas y esferas de inversión de - 

5.- Lenin "El Imperialismo Fase Superior del Capitalismo" 

Edit. Progreso Moscú p.p. 81, 82 
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capital. ( 6 ) 

Es en este último punto cuando el capitalismo se 

transforma en capitalismo financiero y la politica del capital finan 

ciero es el imperialismo. 

El desarrollo del capitalismo en su fase superior 

o imperialista desarrolla en su seno y madura las condiciones que 

lo han de exterminar. 

Al reconocer este fenómeno Lenin escribe: 

"El imperialismo surgió como desarrollo y conti 

nación directa de las propiedades fundamentales del capitalismo 

en general. Pero el capitalismo se trocó en imperialismo capita-

lista, únicamente al llegar a un grado determinado muy alto de su 

desarrollo, cuando algunas de las caracterfsticas fundamentales -

del capitalismo comenzaron a convertirse en su antitests, cuando 

tomaron cuerpo y se manifestaron en toda la linea los rasgos de -

transición del capitalismo a una estructura económica y social más 

elevada. Lo que hay de fundamental en este proceso desde el pun 

to de vista económico, es la sustitución de la libre competencia -

capitalista por los monopolios capitalistas y fusionándose a ellos -

el capital financiero:' (7) 

6.- Ver Bujartn "La Economía Mundial y el Imperialismo" 

op. cit. p. 94 

7.- Lenin "El Imperialismo Pass Superior del Capitalismo" 

1 

	

op. cit. p.p. 87. 88 
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Después sintetiza: "El imperialismo es el capita-

lismo en la fase de desarrollo en que ha tomado cuerpo la domi -

nación de los monopolios y del capital financiero, ha adquirido te 

ñalada importancia la expectación de capitales, ha empezado el re 

parto de toda la tierra entre los paises capitalistas mas impartan 

tes". (8) 

Hasta aquí, la caracterización de la fase supe - 

rior del capitalismo, que es en la que se encuentra la economía -

capitalista mundial. Fase históricamente determinada por el dese 

rrollo del capitalismo mundial, que ha sido provocada por la con-

centración de la producción y de capital en monopolios; por la fu-

sión del capital bancario con el industrial y la creación, sobre la 

base de este capital financiero, de la oligarquía financiera; por -

la exportación de capitales; por la formación de asociaciones in - 

ternacionales monopolistas que se reporten en el mundo y por la 

terminación del reparto territorial del mundo entre las potencias 

capitalistas mas importantes. (9) 

Sin embargo el imperialismo caracterizado par -

Lenin, si bien muestra las leyes generales que rigen al capitalis-

mo en esta etapa, nu brinda las leyes particulares - aunque las - 

8.- Lenin "El Imperialismo Fase Superior del Capitalismo" 

ob. cit. p.p. 87, 88 

9.- Ver Lenin "El Imperialismo Fase Superior del Capitalismo" 

ob. cit. p. 88 
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esboza - de la fase superior del imperialismo; el capital monopo-

lista de estado. 

Así tenemos que el capltalismo tiene en su desa-

rrollo tres fases fundamentales. 

A). - La fase primitiva o manufacturera 

B). - La fase clásica, de la fábrica, o plenamen -

te competitiva 

C). - La fase imperialista o monopolista en gene-

ral. 

Bujarfn plantea concretamente el problema del -

que ha de surgir el capital monopolista de estado y lo hace de la 

siguiente manera: 

"... En la sociedad moderna, se comprueba una 

falta de armonía creciente entre la base de la economía social -

del mundo y la estructura de clase específica de la sociedad en -

que la clase dirigente misma (la burguesía), está dividida en gru 

pos nacionales, con intereses económicos discordantes, y que, -

aunque oponitndose al proletariado mundial actúan al mismo tiem-

po como concurrentes en el proceso de repartición de la plusvalía 

producida en la totalidad del mundo. 

La producción reviste un carácter social, la di-

visión internacional del trabajo hace de los modos nacionales de -

la producción privada partes integrantes del basto proceso univer- 
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sal del trabajo, que comprende la casi totalidad de la humanidad. 

La asimilación toma el carácter de nacional, en donde actúan co-

mo agentes, las potentes uniones nacionales de la burguesía finan 

ciera capitalista. En el estrecho marco de las fronteras naciona 

les se realiza el desarrollo de las fuerzas productivas que han -

desbordado ya estos límites. 

En estas condiciones el conflicto estalla fatal --

mente y se resuelve por el ensanche violento de las fronteras na-

cionales". (10) 

De aquí pueden extraer dos elementos que induda 

blemente nos guiarán a conocer el problema de la crisis del ca-

pitalismo y la llamada "crisis energética". 

Estos elementos son: 

La contradicción de la socialización de la produc 

cite mundial y la apropiación nacional por el surgimiento de -

grupos burgueses nacionales - que loé enfrenta en el proceso de -

reparto de plusvalía producida en el mundo. 

Y por otro lado y por inducción, el capitalismo-

al expandirse a nivel mundial traslada a todo el mundo sus leyes 

y contradicciones, creando.por doquier el imperio de la explota - 

ción. Lo que aquí quiero sefialar, es que los paises desarrollados 

10.- RuJarin ab. cit. p.p. 12, 13. 
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yes del capitalismo, dando lugar a la lucha interburguesa entren - 

tando al imperialismo contra el nacionalismo, pero con la misma 

tónica del capital, la lucha por una mayor participación de la plus 

valía producida en el mundo. 

De la misma forma Bujarfn muestra que las con-

diciones del capitalismo en su fase superior se encuentran maduras 

para entrar en la fase del capital monopolista de estado. 

Para ubicar la aparición y desarrollo de esta fa-

se me remitiré a Paul Boceara, que señala: 

"El CME, anunciado por transformaciones signifi 

cativas que tuvieron lugar desde el comienzo de la fase hnperialis 

ta hasta el final del siglo XIX, apareció poniendo su huella sobre 

el conjunto de la economía nacional durante la guerra de 1914-

1918, en los paises capitalistas beligerantes. 

Después de un período de retroceso relativo o 

aparente, conoció un progreso considerable durante la "gran depre 

sión", de los 30's. Así, la economía nazi de la Alemania Nide - 

!lana o la economta de los Estados Unido., inaugurada por el New 

Deal de Roosevelt, constituyen dos ejemplos, particularmente elo-

cuentes del desarrollo del CME, a consecuencia de do. tentativas 

(una a la derecha y otra a la izquierda), pera salvar el capitalis-

mo en crisis, cuyo crecimiento esta bloqueado, mientras que la - 
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planificación socialista consigue sus primeros éxitos". (11) 

Posteriormente, con el proceso de descoloniza 

cibn que siguió a la segunda post-guerra esta fase se generalizo, 

encontrando mayor auge, en los paises capitalistas atrasados que 

necesitaban competir en el terreno internacional, aquí una vez -

más vemos reflejada la contradicción en desarrollo de la universa 

lizacibn de las leyes capitalistas de producción. 

Una vez determinada la fase en que se encuentra 

el capitalismo, ea necesario caracterizar la función que desempe-

ñan los principales paises productores exportadores de petróleo en 

el sistema y concretamente su papel en la denominada "crisis ener 

getica". 

Para tal efecto, procede analizar la relación his-

tórica del capital con la propiedad agraria y asf, tener elementos 

para concretar la causa de esta crisis. 

Es realmente admirable, por la capacidad de re-

sumen que en ella se encierra, la siguiente exposición que con es 

te motivo nos brinda Magoarat: 

"Al igual que el capital, hacia finales del siglo -

- XVIII y comienzos del XIX, se introdujo por la fuerza en la agri-

cultura inglesa - como lo hart mas tarde en la de las colonias 

11. - Paul Boccana y otros "Capital Monopolista de Estado" 

Edit. Grijalvo. México 1970 p.p. 11, 12 
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descompuso la propiedad agraria precapitalista que era entonces -

su condición y la cambió en su contrario - y se ve así el parale-

lo histórico entre las dos situaciones -; de igual forma el capital 

descompone más de 150 años mas tarde a escala internacional la 

propiedad agraria precapitalista de las sociedades ricas en mate-

rias primas y convierte igualmente esta en su contrario, por la 

fuerza de los acontecimientos"; luego añade "Desde que la produc 

cibn de plusvalía capitalista se instaura en tanto que forma deter 

minante de la producción en las sociedades antes precapitalistas y 

que las relaciones de clase se han modificado fundamentalmente en 

ellas, la clase dominante deja de contentarse con el simple tribu-

to que le paga el capital a cambio de la puesta a su disposición - 

de los yacimientos de materias primas de que ella es propietaria, 

ya que en el presente su poder se basa en la producción de plus-

valía". (12) 

Una vez más, vemos como en su devenir históri 

co el capitalismo se va desarrollando enmedio de contradicciones 

antagónicas que inevitablemente lo colocan en crisis, de las que -

cada vez es más dificil salir. 

Si vemos con detenimiento la relación descrita -

arriba del capital con la propiedad agraria, pero en el sector -- 

12.- M. Mesterei. ab. cit. p. 44 



- 97 - 

energía, que es el objeto que nos ocupa; tenemos que este fenóme 

no actúa de igual forma y se estan viviendo actualmente los efec-

tos de esta relación. 

Así es que tanto las épocas de crisis que vive el 

mundo en la actualidad, como las políticas que un llevadas a ca-

bo por paises consumidores productores y compañías monopólicas 

internacionales no responden a otra causa que al papel que desem 

penan dentro de la estructura capitalista mundial en crisis, de es 

ta forma señala Massarat: ( 13 ) 

"El cambio de tendencia en la relación de las -

compañías petroleras multinacionalea, con las formaciones socia -

les ricas en petróleo bruto, no es por lo tanto, ni el resultado de 

una polftica particularmente inteligente llevada por algunos diplo - 

mados de la Escuela de Harvard en los paises extractores de pe - 

tróleo, ni la consecuencia de la mala política exterior de loa Esta 

dos Unidos, al igual que el último conflicto del próximo oriente -

no es, por sí mismo, la causa de este cambio de tendencia, como 

se le ha querido presentar en la prensa y entre los políticos bur - 

gueses de una forma, por otra parte, un poco simplista, sino por 

el contrario ea el resultado del mismo desarrollo capitalista en -

las sociedades ricas en petróleo bruto" 

13.- Massarat. oh. cit. p. 45 
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2.- CAPITAL MONOPOLISTA DE ESTADO Y CRISIS CAPITALISTA 

En esta parte de la investigación, surge la nece-

sidad de esclarecer la relación de la nueva fase del capital deno-

minada en los círculos teóricos Marxistas "fase de Capital Mono-

polista de Estado y su relación con las crisis inherentes al siste-

ma capitalista de producción", para avanzar en la comprensión del 

fenómeno de la "crisis petrolera" y comprender el rol que lea co 

rresponde desempeñar a los diferentes participantes en este proce 

so de desarrollo del capitalismo. 

En este apartado tendremos que analizar: 

1). - Las modificaciones principales del capitalis-

mo en esta fue. 

2).- El capital monopolista de estado y el subde-

sarrollo. 

3).- Estado y ciclo económico. 

- LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES DEL CAPITALISMO EN SU  
FASE MOIMPOLISTA DE ESTADO. 

Corno se sabe el imperialismo es una fase histó-

rica especial del capitalismo, que tiene tres particularidades: (14) 

14.- Antologías de textos de Lenin: sobre el problema de "Capita-

llamo Monopolista de Estado". UNAM Facultad de Economia 

Nov. 1979, p. 104 del Imperialismo y Escisión del Socialis- 

mo. 
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a).- Capitalismo monopolista 

b).- Capitalismo parasitario o en descomposición 

c). - Capitalismo agonizante. 

De aquí, que resulte indispensable tomar estas - 

tres características para avanzar en la ubicación del capital mono 

polista de Estado y para comprender dentro de éste, el enmarque 

y las modificaciones que presenta. 

El Capitalismo Monopolista de Estado esecibe Le 

nin; "Es la preparación material mas completa para el socialis -

mo, su antesala, el peldaño de la escalera histórica entre el cual 

y el peldaño llamado socialismo no hay ningún peldaño intermedio". 

( 15) 

Así pues, se nos presenta esta fase del capitalis 

mo como aquélla cuyas características conducen a la preparación 

material para hacer factible el acceso a una etapa más elevada de 

la sociedad humana, el socialismo. 

Veamos un poco mas de cerca como se están -

"madurando" estas condiciones; que aunque no sean por ahora obje 

to fundamental del presente estudio, resulta fundamental entender-

las aunque sea en te,minos generales, para llegar de una manera 

mas completa y objetiva a los logros que este trabajo pretende. 

15.- Antologías de Textos de Lenin sobre el problema de "Capitalis-

mo Monopolista de Estado" UNAM. Facultad de Economía. Nov. 

1979. p. 335 de la obra "Sobre el infantilismo de Izquierda". 
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"El capitalismo monopolista de estado comienza a 

predominar en los paises europeos, durante la primera Guerra -

Mundial, se generalizó en los más importantes paises capitalistas 

durante la década de los 30s y se extiende mundialmente a partir 

del proceso de descolonización que siguió a la Segunda Post-Gue - 

rra". (16) 

En un primer acercamiento al problema, se nos 

presenta el surgimiento de esta fase, en un período relativamente 

largo, que comprende varios momentos drásticos del capitalismo; 

que ponen en graves aprietos de existencia al sistema. 

Por otra parte, observamos que el capitalismo -

monopolista no se desarrolló en el país más avanzado de su época 

que fue Inglaterra. 

El capital monopolista de estado, tampoco encuen 

tra su mayor expresión en el país imperialista por excelencia re-

presentado por Estados Unidos, sino en economías capitalistas que 

pretenden ser más competitivas en el mercado mundial con Estados 

Unidos. 

De un lado se encuentran los paises imperialistas 

como Japón, Alemania, Italia, Francia, etc., que son imperialis - 

16.- Paul Boccara y otros "El Capital Monopolista de Estado" 

edil. Grijalbo México 1970. p. 12 
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tas exportadores de capital; y del otro lado se encuentra un gran 

grupo de paises dependientes, Brasil, Argentina, México, Irán, -

Egipto, etc. 

Como resultado de lo anterior, se infiere que el 

capital monopolista de estado se dá en forma más madura en aque 

líos paises que han tenido más problemas para desarrollar sus -

fuerzas productivas, dentro del capitalismo monopolista mundial. 

Así, tenemos dos elementos más de análisis: 

a). - Aparición y consolidación en momentos de -

crisis capitalista. 

b). - Maduración en paises con problemas más -

agudos y persistentes para desarrollar sus 

fuerzas productivas. 

Corresponde precisar ahora el por que ocurren -

los dos fenómenos anteriores, buscando en la funcionalidad del ca 

pital monopolista de estado la respuesta. Esta fase del capitalis-

mo, se caracteriza por un intervencionismo del Estado en la re -

producción global del capital. 

En lo que a producción se refiere, el Estado in - 

crementa su participación, con características peculiares, al res-

pecto T. Erdos dice: 

"Una de las modificaciones esenciales de las reta 
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clones de producción, es la formación de un sector de empresas 

del Estado. La propiedad capitalista de los medios de produc - 

ción se caracteriza por particularidades propias cuya existencia, 

reside en el hecho de que la actividad de las empresas del Esta-

do, con relación a las empresas capitalistas privadas, está deter 

minada `no absolutamente por la búsqueda de una ganancia propia -

elevada sino ante todo por una orientación de la reproducción capi 

talista en interés de la clase capitalista entera y en primer lugar 

el de los monopolios. (17) 

Aquí, se explica el parque varias mercancías pro 

ducidas por el Estado, son vendidas a bajo precio a la clase capi 

talista, los llamados precios "políticos", que son aranceles, tipos 

de cambio, subsidios, impuestos, etc., para la participación en -

el sistema productivo, el Estado instrumenta una serie de medidas 

tendientes a mantener una estabilidad del sistema, así pues se dá: 

A) La estatización progresiva del crédito; B) Emisión y control -

del circulante monetario por parte del Estado; C) Estímulo y con-

trol sobre la »versión privada; D) Planificación limitada o indica-

tiva. 

En el ámbito de la distribución, si bien el Esta-

do actúa en la economía para asegurar'una tasa de ganancia "es- 

17.- Paul Boceara y otros - ob. cit. p. 76 
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table", por otro lado ocupa parte de ella para hacer factible esta 

situación; con esta finalidad T. Erdos señala; "La ganancia global 

producida en el sistema del capital monopolista de estado se divi-

de en dos partes; una continúa como propiedad de los capitalistas 

privados, la otra parte - cuyo volúmen es cada vez más importan 

te de cara al hecho de que las formas más variadas de los im -

puestos pueden pasar directa o indirectamente, sobre las ganan - 

cias - se concentra en el presupuesto del Estado. Esta comen - 

;s'ación estatal de una parte de la ganancia representa en el capi-

talismo actual una necesidad económica. Sin ella, el estado mo-

nopolista no podría suavizar las crisis en una medida tal y como 

la que hoy se produce de hecho". (18) 

Claro que esta situación vista desde el ángulo -

del capital privado, no es indiferente, por lo cual se explican va 

rias diferencias surgidas entre el Estado y grupos monopolistas 

individualmente tomados. 

Si bien la clase capitalista en su conjunto, está 

de acuerdo con "compartir" parte de su ganancia con el Estado; 

no es por que el uso de esta por parte del Estado atento contra 

la clase capitalista, sino al contrario por el uso que hace de -

ella el Estado para asegurar la reproducción del sistema. En -

ese sentido T. Erdos señala: 

18.- Paul Baccara y otros ab. cit. p. 77 
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"El Estado capitalista puede obrar así por que -

el fin de su actividad económica no es su propia ganancia, sino 

actuar sobre la reproducción capitalista, la lucha contra las cri -

sis de superproducción profunda, la salvación del sistema capita-

lista, el mantenimiento de los fundamentos del sistema de apro - 

piación de plusvalía, el servicio de los intereses generales de --

los grupos monopolistas esenciales". (19) 

En esta parte cabe destacar, que de la activi -

dad económica del Estado, no todos los sectores capitalistas sa-

len igualmente afectados; es indudable el hecho que loa grupos -

monopolistas mas grandes son los "consentidos" de la política - 

económica del Estado. 	• 

También resulta cierto que el capital monopolis-

ta de Estado nace, crece y se consolida a nivel mundial respon - 

diendo a las necesidades de producción y reproducción del siete - 

ma capitalista, como el medio más eficaz e ideal para prolongar 

la vida y preparar a la muerte al sistema capitalista mundial. 

Estas necesidades, se derivan del desarrollo de 

la contradicción-internacionalización de la producción capitalista, 

V.S. La apropiación monopólica de la ganancia. G. Gongo', in - 

vestigando en esta dirección sellaba; 

"La necesidad del CME se deriva fundamentalmen 

19.- Paul Boceara ídem. p. 78 
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te del mero hecho de la existencia de los monopolios sobre el -

proceso de la reproducción ampliada. Este efecto puede ser sus 

cintamente definido como un medio de evitar loe efectos del meca 
••• 

fiemo que hace que la acumulación de capital conduzca a la desva 

lorizacibn del capital, y esta desvalorización a su vez lleve a in-

versiones todavía mas importantes. Abandonando asimismo y a -

sus expedientes, el capital monopolista, lejos de volver a actuar 

para la desvalorización de capital por inversiones ulteriores buen 

tara impedir, por medio racionales o irracionales la depreciación 

de sus instalaciones. 

Ahí reside el fundamento real de la tendencia al 

estancamiento inherente al capital monopolista, y es aqui donde re 

'ideal, creo, las razones que son la necesidad del capital monopo-

lista de estado. En último análisis, es de aquí de donde viene su 

verdadera razón de ser". (20) 

Entonces el capital monopolista de estado, es la -

última fase de desarrollo capitalista, que expresa las relaciones -

de producción !nao recientes y cuyo objetivo es influir en la repro 

ducción capitalista, tratando de Inferir, para el logro de su objeti 

vo principal que es prolongar la existencia del capitalismo en el -

ciclo económico y de esta forma tratar de regular la existencia y 

forma de apropiación monopolista. 

20.- Paul Boceara y otros. idsm. p. 84 
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La concreción de su acción dependerá de la co - 

rrelación de fuerzas entre Estado, Burguesía y Proletariado princi 

palmente; ast como del avance de las fuerzas progresistas mundia 

les. 

-EL CAPITAL MONOPOLISTA DE ESTADO Y EL "SUBDESARROLLO" 

En este apartado, se tiene como finalidad ubicar a -

un bloque de paises en el que se encuentra México' en esta fase del -

capitalismo mundial. 

Obviamente el capital monopolista de Estado, como 

una fase mundial del capitalismo debe analizarse desde el punto de vis 

ta de los paises "subdesarrollados", en su relación con los "industria 

lizados", ya que esta relación es la particularidad del capitalismo en 

esta fase de desarrollo. 

Así, el desarrollo del capital monopolista de Estado 

incluye el desarrollo de sus componentes, estados imperialistas y es 

tados neocoloniales. Así como el reforzamiento y desarrollo de los -

paises socialistas, que en su dialectica relación han conducido la cri-

sis general del capitalismo. 

Se ha dado un auge inusitado de los movimientos de 

Liberación Nacional, que por cierto han tenido grandes éxitos en de-

cenas de paises coloniales, despees de la segunda guerra mundial, en 

un poco mis de tres &cedas, han obtenido una independencia política 

más o menos completa en condiciones diferentes, como los casos mis 

recientes y sonados en Amirica Latina como lo son: Cuba, Nicaragua, 

Belice y en proceso El Salvador. 
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Efectivamente, la independencia ha sido obtenida 

por medio de una lucha larga, dura y en el mayor de los casos 

sangrienta, que refleja un deseo nacional y popular. 

Por lo que hace al primer caso, la independencia 

se presenta como una concesión hecha por el imperialismo, bus - 

cando evitar los movimientos de liberación y con frecuencia éste 

último, ha llegado a instalar en el poder elementos políticos y -

grupos sociales privilegiados sobre los cuales calcula apoyarse pa 

ra continuar explotando tos principales recursos de estos paises. 

En cuanto al segundo caso cabe apuntar que el Estado refleja en -

forma dominante en sus estructuras, la influencia del socialismo. 

En nuestro ejemplo, Cuba, Nicaragua y también -

El Salvador corresponde a la segunda forma, en tanto que Belice 

responde a la primera. 

Existen dos factores objetivos que posibilitan una 

expansión del capital monopolista de Estado en este marco y son: 

a) - El nacimiento de nuevos Estados políticamen 

te independientes, crea el ambiente favorable pra un rápido crecí 

miento de las necesidades y una persistente lucha contra el atraso. 

b) - La propia estructura del Estado, en esta fa-

se responde a los intereses de la clase capitalista monopolista en su 

conjunto, y en esa medida se Inserta una serie de instituciones "bese 

ticas" (no dicen para quien) -pero se sabe- de ayuda a los paises Era 

sordos se crean así el FMI, BM, BID, etc. 

Lo anterior, debido por supuesto a loa lazos que - 
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el colonialismo ha dejado y que los paises independientes al ver -

incrementadas sus necesidades como la de construir talo el apara 

to administrativo y todo el conjunto de instituciones soberanas de 

un lado y del otro a que necesitan hechar a andar una serie de —

programas y presupuestos, para industrializar y tratar de salir -

del subdesarrollo. 

Aquí se muestra en su verdadera esencia el capi 

tal monopolista de estado y como dicen J. Prójean y R. Barbe --

(21) "El CME puede, a través de las "ayudas" a loe paises sub -

desarrollados y de la "cooperación" Gubernamental, encontrar el 

medio de renovar y extender sus fuentes de ganancia". 

Así el desarrollo de esta fase prepara otra pene-

tración a la economía y a la política de loe Estados' ndependientes; 

La extrema desigualdad que el Imperialismo ha fra 

guado entre diversos bloques de paises, principalmente en lo que -

a desarrollo económico se refiere, y la profunda desproporción que 

resulta entre los medios materiales de los que disponen estos blo-

ques, constituyen el fundamento de la expansión del capital monopo 

lista de estado sobre loe paises subdesarrollados. 

Sin embargo, la existencia y reforzamiento conti-

nuo del campo socialista así como su papel cada vez más activo - 

21.- Paul Boceara y otros. ob. cit. p. 41 
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hacia el Tercer Mundo y el auge de los movimientos Nacionales - 

de liberación tienden cada día más a contestar esos intentos de su 

bordinación. 

El CME trata de crear las mejores condiciones -

para superar los obstáculos que su propio desarrollo le presenta y 

ante esto une métodos militares, políticos, etc., a los instrumen-

tos económicos. 

¿Muestra? bloqueo económico a Cuba, interven -

cien militar en El Salvador y Nicaragua, as! como el retiro de -

ayuda económica a este último país por parte de los Estados. Uni-

dos, así como esta "pequeña muestra", encontramos múltiples en 

toda América Latina, Medio Oriente y en general en los paises -

que luchan por la justicia social. 

Como resultado de lo anterior el desarrollo acele 

rado y desigual del capitalismo en los últimos 30 anos, ha encon-

trado su principal modificación en el hecho de la consolidación ca 

pitalista en loa paises subdesarrollados. Esto puede verse en el 

crecimiento industrial medio de los paises atrasados en su reta - 

ción con los industrializados. 

Entre 1960 y 1975, la producción industrial en --

América Latina creció a un promedio de 7.2% anual, en Africa -

7%, pero esta producción es ínfima; paises de Asia Meridional y -

Oriental el Occidental el 9.2%, siendo también una producción tnfl 



ma. que nos da un promedio global de 7.7% (22). Este promedio 

es superior al de 6.2% de los paises capitalistas desarrollados y 

se Acerca al de los paises socialistas, pero viendo este fenómeno 

más detenidamente, encontramos que si bien en términos relativos 

aumenta más rápidamente la producción industrial en los paises -

"subdesarrollados", su participación en términos absolutos es kali-

ma y desigual, veamos: 

Para 1975, la proporción generada por los paises 

en desarrollo era del 8% y correspondfa a América Latina el 4.8% 

en tanto el 90% de la producción industrial era producida de la si 

guíente manera; 

Europa 28%, Estados Unidos y Canadá 27%, Japón 

7% y los paises socialistas 28%. En tanto que Africa producía el 

0.8% de la producción industrial mundial; Asia del Sur y AM Críen.. 

tal 2.5% y Asia Occidental o sea los paises del cercano oriente, -

inclusive Irán el 0.5%. 

Ahora, dentro de los paises "subdesarrollado." -

son también manifiestas las marcadas diferencias de su desarrollo 

industrial. 

Entre 1966 y 1975, México y Brasil apartaron el 

35% del incremento de la producción industrial de los paises en de 

sarrollo y Argentina. Corea, Imita y llarquta apartaron otro 28%, - 

22. - Datos elaborados en base a la reunión de ~Di (Organización de 

Naciones Unidas para ol Desarrollo Industrial) en Lima en 1975 



es decir seis paises aportaron el 63% de los incrementos de la - 

producccibn industrial de los paises en desarrollo. (23) 

Es pues, concentración de la industria en los ¡Jai 

sea avanzados y también cierta concentración de la industria en -

paises atrazados. 

No obstante lo anterior, se dá en este lapso, una 

demanda sin precedente de materias primas, como resultado del -

crecimiento industrial tan acelerado que tuvieron los paises desa-

rrollados. 

La participación en total de exportaciones de los 

paises subdesarrollados exportadores de petróleo pasa del 6.2 en 

1950 al 13.0 en 1979. (24) 

Por otro lado, el fortalecimiento del campo socia 

lista y la agudización de la lucha interimperialista a partir de los 

anos sesenta, crearon condiciones de maniobras diplomáticas, co-

merciales y financieras que permitieron el fortalecimiento de las --

burguesfae nacionales en los paises dependientes (ruptura por par-

te de Francia e Italia del Trust Ittrolero en su lucha contra las -

"Tres Grandes", ofrecimientos de créditos comerciales más favo-

rables par los paises del M CE y Japón, etc.). 

23.- Fte. UNCTAD Hand book of International Trade and Develop-

ment &m'atice 1980 p.p. 24, 25 

24.- Cifras tomadas del ciclo de conferencias "Económica Energé 

ticos y Desarrollo" 
PEMEX-1MP.- México octubre, noviembre 1990 p.p. 345, 346 
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El desarrollo del capitalismo de Estado alcanzó en-

tonces, en los nuevos paises formas más avanzadas que en los pro --

píos imperialistas. Los estados nacionales fueron estatizando los - 

servicios básicos, controlaron la banca y el comercio exterior, crea 

ron la industria pesada y promovieron la industrialización. Los -

paises petroleros y mineros, fueron participando progresivamente -

en la apropiación de La enorme renta minera global, que percibían 

casi en su totalidad los grandes trtonopólios internacionales. 

El control de cambios, la. regalías y los impues 

tos a la exportación, permiten al. Estado controlar una parte suba 

tancial de las divisas y constituir importantes fondos de acumula - 

ción. Estas políticas provocarte una encarnizada lucha interburgue 

sa contra los monopólios que se negaban a ceder sus superbenefi -

dos monopblicos y sellaron tres (locadas de vida política en la pe 

riferia del mercado mundial capitalista. 

Tomando en su conjunto, este proceso constituyó -

una secuencia fundamental de la expansión del capitalismo mundial, 

en la medida que incorporaba nuevas áreas, y a la vez planteaba -

su contradicción y la desarrollaba en cuanto afectaba seriamente -

a los monopólios y paises imperialistas más fuertes. 

Su consecuencia mas notoria fue el surgimiento -

de la OPEP, a partir de 1960, cuya importancia analizaremos ade 
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lante; por ahora tendremos que estudiar una relación más de esta 

fase del imperialismo para ubicar con mayor precisión nuestro 013 

jeto de trabajo; dicha relación nos conducirá con lo expuesto en es 

te capitulo a caracterizar la denominada "Crisis de la Energía" -

dentro del contexto de la fase última del imperialismo. 

- ESTADO Y CICLO ECONOMICO 

(Crisis del Capitalismo no crisis Energética) 

La histeria del capitalismo, lleva consigo a gene 

ralizar que su avance de una fase a otra no se da en forma &reo 

ta, sino a través de una fase crítica. 

A este tipo de crisis, en la medida que cuestio - 

nan de fondo al sistema en su conjunto, se les puede considerar -

crisis estructurales, y que se deben diferenciar de las crisis mo-

mentáneas o sectoreales que afectan parcialmente al sistema y pue 

den o no ser manifestaciones de las primeras. La esencia de las 

crisis se encuentra en la contradicción de producción social-apro-

piación privada. 

Señalamos con antelación que la pretendida crisis 

energética, no respondía ni a la escasea de energéticos, ni a poi( 

ticas unilaterales de estados productores o consumidores, sino que 

revelaba una causa más profunda, a saber: la crisis estructural -

del sistema capitalista, que al internacionalizar sus leyes de pro-

ducción y reproducción, así como la división Internacional del tra-

bajo; internacionaliza también la producción social y la apropiación 
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privada de la riqueza. Esta contradicción en su desarrollo conde 

na al sistema a revolverse en periodicas crisis, que más tarde -

o más temprano afectan al sistema en su conjunto. 

En este apartado, corresponde establecer la par-

ticularidad de las crisis del capitalismo en la fase específica por 

la cual atraviesa, es decir la fase superior imperialista de capi -

tal monopolista de Estado. Ya que no se puede comprender el -

problema de la llamada crisis energética, al margen del proceso 

histórico que la determina; por lo que estableceré a grandes ras-

go*, las mas importantes implicaciones del Estado Moderno con -

el ciclo económico. 

La intervención estatal en la economía ha posibi-

litado la alteración formal del ciclo. Par ejemplo los gobiernos -

de loe palees capitalistas desarrollados, han intervenido sistemáti 

cemente para suavizar las fluctuaciones cíclicas, empleando para 

ello los instrumentos de política económica a su alcance, políticas 

monetarias (ampliación o reducción de la oferta monetaria», finan 

ciente (control del crédito y la tasa de interés), presupuestarias - 
• 

(ingreso, gastos, deuda). Este conjunto de instrumentos los utili-

za el Estado a grosso modo para "atenuar" las tendencias del ci-

clo, ya sea en el sentido de "frenar" la producción o "acelerarla", 

segOn se necesite de acuerdo al momento que se encuentre el ciclo 

económico. 
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Si bien es cierto que desde el surgimiento del ca 

pitalismo hasta la fecha, siempre se ha desarrollado con crisis - 

períodicas que ponen en evidencia su carácter contradictorio; cada 

una de estas crisis ha revestido características especiales que re 

flejan la realidad objetiva del momento en que suceden. Así la -

crisis que nos interesa conocer, es la que en 1973 y años siguien 

tes presenta en una de sus manifestaciones a la llamada "crisis - 

energttica". 

- CAPITAL MONOPOLISTA DE ESTADO Y ACTUAL CRISIS 

El capitalismo nunca ha presentado un crecimien-

to lineal, su desarrollo se ha expresado en forma cíclica, con on 

das de auge y recesión relativamente largas. 

Esta concepción de ciclos largos se encuentra --

originalmente en el teórico ruso Kondratieff y vuelve a apuntarse 

hay día en autores como A. G. Frank, T. Dos Santos, Samir 

Amin, Ernest Mandel y E. Hobsbawm. 

Cada uno de los períodos conflictivos en el pasa-

do regalito?) de otros éxitos en previos períodos. De tal forma que, 

el auge creó las condiciones que inevitablemente conducirían a di-

ficultades y trastorno. poateriares. Sin embargo, cada uno de -

esos períodos de conflicto provocó cambios en el interior del giste 

ma capitalista que, a su vez dieron alternativa a loa problemas en 

unieres, creando condiciones para el siguiente auge del ciclo. 
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Desde la segunda Post-Guerra, el ciclo económi-

co siguió un periodo de auge controlado. Este control ha variado 

conforme al desarrollo del capitalismo de Estado en los distintos 

paises, siendo más notorio en Europa Occidental y en Japón y me 

nos en los Estados Unidos, a su vez, ha permitido que el movi -

miento del ciclo económico mundial se manifieste desigual en in - 

tensidad y tiempo en cada economía nacional desarrollada. 

- PARTICULARIDADES DE LA PRESENTE CRISIS 

El periodo entre guerras y en especial la segun-

da guerra mundial, colocaron al capital estadounidense en óptimas 

condiciones para ejercer el liderazgo mundial. La destrucción de 

capitales Europeos y japoneses, consecuencia de la guerra, debili 

te, enormemente a las burguesías nacionales de esas regiones, 

abriendo un basto espacio de acción al capital estadounidense. 

"Gran Bretaña, principalmente en la guerra se en 

deudó en más de .70,000 millones, sufrió perdidas de capital priva 

do par más de 8,000 millones y utilizó 750 millones de sus reser 

vas de oro; para proseguir la guerra vendió 6,000 millones de -

sus inversiones en el exterior. En el campo social, el país per-

dió un tercio de sus viviendas y 3,500 millones de libras esterli-

nas par lo que respecta a su flota mercante". (25) 

25. - Roberto Pizzarro "América Latina la Nueva Etapa del Capital's 

mo y la Crisis Económica Mundial" Comercio Exterior 

vol. 31 Núm. 4 - México abril 1951 p.393 
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Sin embargo, la afirmación sobre el papel hege 

mónico de Estados Unidos én el periodo de la postguerra, no debe 

dar la impresión de un desarrollo económico siempre en ascenso. 

La ubicación de ciclos cortos, que se expresan -

en crisis parciales de la economía Estadounidense es evidente. 

1949, 1953, 1957, 1960, 1967, constituyen años de crisis, - que 

a excepción de la de 1957-58, que es una crisis común a los pai-

ses capitalistas -, confirman que un ciclo largo de ascenso 

(1947-1968) es acompañado de perturbaciones intermedias o crisis 

de coyuntura. 

Este periodo de auge se construye con base en -

una nueva estructura de organización empresarial, que tiene una 

característica significativa de gran influencia en los futuros proce 

sos de internacionalización del capital. Este nuevo tipo de empre 

sa - la trasnacional - centraliza fuertemente el capital y se pro-

yecta, al mismo tiempo, can una grah fuerza expansiva hacia el 

conjunto de la economía mundial. 

A continuación se presentan los cuadros que mues 

tran este dable fenómeno de Post-Guerra. 
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Estados Unidos fusiones y adquisiciones de empresas 
(Manufacturera y Minas) 

PERIODO CANTIDAD 

1935 - 1939 577 

1940 - 1944 906 

1945 - 1949 1505 

1950 - 1955 1424 

1955 - 1959. 3365 

1960 - 1964 4366 

1965 - 1969 8213 

Fuente: Statistical Abstract of the United States 

Government Printing Office, Washington, 1977. 

En este cuadro, se observa con claridad la con-

centración y centralización del capital, por la vfa de fusiones y -

adquisiciones en arcas estratégica. del periodo de auge que hacia 

necesario el abastecimiento de materias primas, a una producción 

manufacturera mayor y mas concentrada. 
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A. Se incluye a Cuba. 

Fuente: Ú.S. Departament of Commerce Survey of Cu - - 

rrent Business, varios números. 

En el cuadro anterior apreciamos la importancia de los -

Estados Unidos en el período de restructuración del capitalismo -

mundial, así como el proceso de internacionalización del capital. 

En este período , en que se consolida la empresa trasna 

cional y en que se afianza la industria petrolera, como una parte 

importante de capital constante en el funcionamiento mundial, Es-

tados Unidos Juega un papel fundamental en la economía mundial -

y la crisis que presenta el sistema, debe entenderse en ese mar-

co de hegemonía (aunque decadente) de Estados Unidos. 

A continuación tenemos el cuadro que presenta este fenó-

meno, al momento de iniciarse la "crisis petrolera". 
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Las 100 trasnacionales mas grandes 

Estructura Sectorial y Distribución de su propiedad 1973. 

SECTOR No. de Tras. Miles de Millones 
de Dólares 

IND. PETROLERA 18 110.5 

IND. AUTOMOTRIZ 10 92.5 

ELECTROTECNICO 10 47.5 

QUIMICA 12 42.5 

ELECTRONICA 7 40.3 

ALIMENTICIA 6 25.4 

AVIACION 5 14.6 

METALURGIA 6 25.4 

OTROS 23 67.8 

TOTAL 100 473.1 

DE ESTADOS UNIDOS 56 264.9 

DE EUROPA OCCIDENTAL 35 165.6  

;APON 8 41.3 

'AUSTRALIA 1 1.1 

FTE.- Material ds Analista sobre los ciclos y - 

las crisis Económicas del Capitalismo. 

Facultad de Econonda, Méx. División de Estudios 

Superiores. 
Con Mas en estas empresas, se desarrolló la in 

ternicionslizsción del capital en el circuito de la producción. 
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Ver cuadro siguiente: 

Peso Especifico de las Ramas Estratégicas en la 

estructura de la producción industrial 70 . 

EE. UU. 	JAPON 	ALEMANIA 

AÑOS 1950 . 1972 1950 1972 1950 1972 

PRODUCCION DE MAQUINAS 24.4 28.9 13.4 35.7 16.6 28.8 

INDUSTRIA QUIMICA 6.1 , 10.3 5.9 13.0 7.2 14.6 

ELECTRCsENERGETICO  3.8 5.8 7.9 6.2 4.5 4.4 

De esta forma el poder hegemónico de Estados -

Unidos al termino de la guerra y la debilidad inicial de sus anti-

guos y tradicionales competidores; el proceso de trunacionaliza -

cito originado y considerado por laa empresas estadounidenses, -

la consolidación de una división internacional del trabajo en que -

loa paises atrasados (especialmente loa de America Latina) avan-

zan en la industrialización sustitutiva; el monopólio financiero y -

tecnológico del capital de ese pais, etc. Inauguran el ciclo de —

prosperidad que vivir• el capitalismo de postguerra. 

Es aso, como en este periodo de auge del capita 

llamo, surgen necesidades especificas del capital monopolista de -

Estado; que requerían de cierto ordenamiento económico, político 
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y militar que correspondiera a las necesidades de reconstrucción 

de Europa y Japón con la hegemonía de Estados Unidos. Este -

factor adquirió especial significado por el peligro que representa-

ban; la Unión Soviética ya expandida a varios paises del Este Eu-

ropeo, y a la Revolución China del Nordeste Asittico. De esta -

manera, surgen las instituciones que otorgan legalidad a la hege-

monta del poder Estadounidense en el campo occidental. El FMI, 

el BIRF, el GATT y la OTAN son de las mis importantes en ese 

sentido. 

La configuración de ere marco institucional.  tenla 

ciertamente su lógica en esta fue del capitalismo, desde loe pun 

toa de vista político, económico y militar para preservar y conso 

lidar el capitalismo en el orbe. 

Desde el punto de vista económico respondía sin 

duda a la acción expansiva de las Empresas Trasnacionales que -

emergieron al finalizar la guerra; al mismo tiempo se trataba de 

reconstruir las economías aliadas debutadas; de allí que el Plan 

M'iban explica la tendencia • fortalecer el capitalismo en esta - 

epoca. 

Desde el punto de vista de la lógica, política y -

militar del capitalismo monopolista de Estado, la reconstrucción 

Europea y Japonesa fomentada par Estados Unidos, buscaba frenar 
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toda posibilidad de emergencia del proletariado en ebullición, es-

pecialmente en la Europa Latina, 

Es entonces a partir de 1948, cuando la guerra 

fria se inicia decididamente y el macartlsmo se impone como ideo 

logra en las esferas gubernamentales estadounidenses, La bipolari 

dad mundial se muestra con mas claridad. Los "dos mundos" -

buscan desarrollarse y ganar esferas de influencia para consolidar 

se como potencias. 

Sin embargo, el modelo de crecimiento que im - 

pulsb Estados Unidos junto con la estructura intituctonal con que 

lo instrumentó, entre) en crisis a fines de los dios sesenta; se - 

intctb de esta forma un largo período de recesión e intentos de -

recomposición del capital, que afectó primero al de origen estado 

untdense, para despues expandirse a los de Europa y Japón. 

El modelo que impulsó Estados Unidos desde fi-

nes de la guerra., fue un modelo de crecimiento que fomentó la -

internacionalización y la explotación en la base industrial del ter-

cer mundo, y de igual manera permitió lograr la reconstrucción -

de Europa y Japón como aliados estadcunidsnses. No obstante lo 

anterior, fue este último knómeno el que el generar una gran -

acumulación de dólares en el exterior - sobre todo en Europa -, 

hizo estallar los conflictos en el ama capitalista desarrollada. 
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El debilitamiento de la balanza de pagos estado - 

unidenses o la disminución relativa de la productividad industrial, 

empezarán a reflejar la declinación de la hegemonía de Estados• -

Unidos, tanto en la producción industrial (peso específico) como -

en la participación de las exportaciones a nivel mundial. 

Tenemos esta tendencia expresada en los alguien 

tes cuadros: 



Indices de la Productividad del trabajo 1960-1977  ( Producción por 

hora de los trabajadores industriales ). 
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Como se vé, en 1960 la producción por hora en los pai 

Bes considerados es menor a la de Estados Unidos, en cambio ve 

mos que para 1977, el único pais que tiene una productividad si - 

milar a la de Estados Unidos es el Reino Unido, en tanto que los 

otros paises de la muestra supera a Estados Unidos. Lo que sis 

nifica un retroceso de Estados Unidos en este renglón con respec 

to a las potencias de Europa y Japón. 

Lo anterior se expresa en una pérdida de peso especffi 

co de la Producción Industrial de Estados en el contexto mundial. 

De esta forma tenemos: 
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El cuadro de debilitamiento de Estados Unidos co 

mo centro hegemónico del capitalismo mundial se expresa también 

en el hecho de que al finalizar el auge del período Kennedy-John .-

son, el crecimiento del PNB, que era de 4.4% en 1968, pasa a -

2.6% en 1969 y se convierte en una disminución del 0.3% en 1970. 

La tasa de beneficios de las sociedades anónimas cayó de 17% en 

1968 a 12.9% en 1970. 

La crisis de la balanza de pagos, acelerada por-

la compra de izo por Europa en el marco de una situación de es 

tancamiento, hizo que el Gobierno de Estados Unidos instrumenta-

ra una nueva política económica por medio de la mancuerna Nixón-

Kissinger. De esta manera, suspendió las ventas de oro, estable 

ció una devaluación de 10%, fortaleció la garantía de inversiones -

en el exterior y acentuó ciertas medidas de protección no arance-

laria. 

Sin duda, esta política en vez de resolver los pro 

blemas, los agudiza y los generaliza; se endurece la política agrí-

cola de la CEE; aumentan las barreras no arancelarias en Europa 

y Japón, Estados Unidos bloquea con cuotas las importaciones des 

de Japón, se desequilLura tolo el sistema monetario. 

Así la actual recesión que tiene origen en 1973, - 

inducida por la política monetaria y fiscal del Gobierno, que pro-

voca una cripta financiera y la explosión especulativa que aceleró 
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el alza de los precios de las materias primas y de los alimentos 

básicos. Es decir, en un momento de recesión y de inflexión -

del ciclo económico, es cuando se produce el embargo petrolero, 

así como la multiplicación de los precios del petróleo. Lo ante-

rior significa que una parte fundamental del capital constante que 

se encuentra en paises en su mayor parte "subdesarrollados" que 

indudablemente son los mas golpeados por las crisis del capitalis 

mo mundial, presenten ante la dialéctica de la historia un elemen 

to de defensa y ataque contra el imperialismo., la lucha par la par 

ticipación de beneficios producidos y explotados en un suelo capita 

lista que forma parte del conjunto en crisis. 

Alejandro Dabat, sintetiza de manera brillante la 

serie de elementos que exterioriza la cristo mundial del capitana 

mo, y que muchos autores burgueses pretenden aislar de la realt 

dad putrefacta del sistema, en la forma siguiente: 

"-En cuanto fenómeno coyuntural, la actual crisis 

seria una simple recesión cíclica inicialmente controlada e inicia-

da en los EE.UU. y Europa en la segunda mitad de 1973, agrava 

da y desbocada por la drástica elevación de loe precios petroleros. 

Pero las razones que posibilitaron este último hecho (ubicadas --

dentro del marco histórico mas general de la crisis, como la de-

cadencia de los EE.UU., y su moneda), constituye knómenos es-

tructurales nuevos que entrenan profunda* modIftcaciones al date- 
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ma capitalista e imperialista mundical. (26) 

3.- DIALECTICA DE LA PROPIEDAD AGRARIA Y SU PARTICULA 
RIDAD EN LA ACTUAL CRISIS DEL CAPITAL MONOPOLISTA  
DE ESTADO. 	 . 

- DIALECTICA DE LA PROPIEDAD AGRARIA EN EL CAPITALISMO 

Hay que diferenciar primero, la propiedad agra -

ría precapitalista de la capitalista. 

"El capital que surge como producto de la des -

composición de la antigua relación de propiedad agraria, crea pa-

ra su consolidación y desarrollo la propiedad agraria moderna y -

la transforma en su contrario". ( 27 ) 

Así, el capital desarrolla la propiedad agraria, -

en su forma capitalista; primero a nivel nacional y después se en 

trenca a nivel internacional a la antigua propiedad agraria o pro -

piedad agraria precapitalista. Por lo tanto, debe de subordinar a 

esta, a fin de evitar que en ese momento la propiedad agraria ex 

tranjera intervenga como su limitación en lugar de la propiedad -

agraria nacional, en este sentido, Massarat afirma: 

"El sojuzgamiento de La propiedad agraria inter- 

nacional al capital, constituye en tanto que condición histeria' de 

su desarrollo, el reverso de la negación per este de La propiedad 

26.- Alejandro Dabat "El Capitalismo de Estado y la Crisis Mun- 

dial** - Facultad de Economía UNAM - p.30 

27.- M. Macear« - ob. clt. p. 40 
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agraria nacional, que se produce cuando se erige en su contracto 

dialéctico". (28) 

El período histórico del proceso de conversión -

de la relación del capital con la propiedad agraria comprende la 

segunda mitad del siglo XIX, época en que la propiedad agraria - 

precapitalista es sometida al capital a una escala internacional, -

ya fuera por anexión o colonización o por su inclusión en el mer 

cado mundial de las economías basadas en la propiedad agraria. 

De esta forma, el beneficio del capital, es repar 

tido en la medida que una parte de la plusvalía obtenida o espera 

da, debe ser utilizada para la creación de las condiciones genera 

les de la producción. A estas condiciones pertenecen no solo la 

infraestructura y la administración indispensable para la produc -

cien capitalista, sino también los costos de reproducción de las -

formas de dominación que se basan en las relaciones de propiedad 

agraria precapitalista, porque esta relación particular del capital-

con la propiedad agraria, en la que la segunda no funciona como -

limitación del primero, sólo pueden mantenerse, en tanto que las 

relaciones de clases y de propiedad agraria precapitallsta puedan 

mantenerse igualmente". (29) 

28.- M. Massarat - ob. cit. p. 41 

29.- M. Mamar« - ob. cit. p. 42 
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Aquí indudablemente encontramos la razón de la -

política y el interés que muestran los paises desarrollados en man 

tener el arden establecido, así como la política agresiva que la -

mayoría de ellos emplea, para frenar los movimientos de libera -

cien nacional que varios pueblos del "Tercer Mundo" han estado y 

están enfrentando. 

Las clases dominantes del "Tercer Mundo" por -

su parte, en tanto que propietarios colectivos indirectos de la tie 

rra, del suelo nacional, así como de las fuentes de materias pri 

mas nacionales, se satisfacen plenamente, porque el capital utili-

za su propiedad agraria como base natural de su producción, a 

cambio de un tributo que es una forma de renta agraria precapi - 

talista, sobre la que descansa desde entonces su potencia y su do 

Esta renta agraria par supuesto, no tiene que ver 

con la renta agraria creada por el capital, este tributo que paga-

el capital a la propiedad agraria sólo representa una pequeña par 

te de la renta agraria capitalista propiamente dicha; a saber del 

beneficio obtenido par el capital en su conjunto. 

Vista así, •la propleead agraria precapitalista, no 

funciona como una :imitación para el capital, y por esta razón no 

escatimó parte alguna del suelo, de la tierra o bien de los yací - 
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mientos de materias primas de la producción, en la perspectiva -

de aumentar la renta agraria. 

Es por eso, que los capitales que actúan en la -

esfera de la producción de materias primas, incluida la produc 

ción de materias energéticas, pueden concurrir los unos con los 

otros, porque utilizando yacimientos cada vez más favorables pa-

ra su producción en el "Tercer Mundo" se supone que los yací -

mientos más favorables para la producción de materias primas -

existen efectivamente en las sociedades precapitalistas en cantidad 

suficiente buscan aumentar la fuerza productiva del trabajo que uti 

lizan y hacen bajar su precio de producción individual. Cbserva - 

mos entonces, como los yacimientos parecen ilimitados, aunque -

de hecho no lo sean, se ve el porque puede haber concurrencia -

en la esfera y como actúa la Ley del Valor. 

Además, este fenómeno nos hacer ver por que du 

rante varias décadas no es la propiedad agraria - caso del petró -

leo -, sino el capital en forma de cártel' multinacionales, los que 

determinaban a su "antojo" - dentro de ciertos limites - la cantidad 

a producir, el precio y la renta a pagar a los paises poseedores -

de yacimientos. 

Lo que interesa ahora para los fines que persigue 

este trabajo, es analizar el proceso reciente de esta relación para 

encontrar las causas de la "crisis energética". 
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La base lógica de la "crisis", así como el proce- 

so histórico que la determina está expuesta 'en términos claros y 

precisos por Massarat conforme al siguiente tenor: 

"Pero lo que el capital no hace, porque por otra 

parte no puede hacerlo, es evitar la disolución de las relaciones -

de produccción precapitalista y el desarrollo de la produccción de 

plusvalía capitalista, parque el mismo capital es la propia causa -

de la ciesagregación de la propiedad agraria precapitalista y por -

que es quien intráiduce directamente el modo de producción capita 

lista en las sociedades precapitalistaa... Desde que la producción 

de plusvalía capitalista se instaura en tanto, que forma determi - 

nante de la producción en las sociedades antes precapitalistas y -

que las relaciones de clase se han modificado fundamentalmente -

en ellas, la clase dominante deja de contentarse con el simple tri 

buto que le paga el capital a cambio de la puesta a su disposición 

de los yacimientos de materias primas de que ellas es propietaria 

ya que en el presente su poder se base en la producción de plus -

valía". (30) 

Mas claro, ni el agua; el capital en su desarro-

llo impone a la propit,dad agraria las mismas reglas del juego y -

como es común escuchar; "perro no como perro". El capital se 

encuentra con una propiedad agraria cuyo objetivo es el mismo, - 

30.- Massarat • ob. cit. p. 44 
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es decir obtener plusvalla. 

Por tanto, la explotación indiscriminada de mate-

rias primas por el capital en sociedades precapitalistas, se con -

vierte ahora en la lucha del capital contra la traba de la nueva -

forma de la propiedad agraria, que luchar por obtener el ingreso 

que le corresponde, a saber: la renta agraria capitalista. 

Es por eso que las clases dominantes de estas -

sociedades, en tanto que propietarias de hecho de las fuentes de 

materias primas, comienzan a determinar por sí mismas el nivel 

del tributo que "creen merecer" y a revaluar este tributo hasta -

alcanzar la cantidad que debe normalmente revertirle en tanto, - 

que propietarios agrarios en el sistema capitalista mundial. 

Esta tendencia no implica por supuesto, que el -

modo de producción capitalista se haya instaurado en las socieda-

des atrasadas, como tampoco se puede afirmar que, con el desa-

rrollo del capital. nacional estas sociedades sean independientes -

por completo económica y pollticarnente. Cada pais presenta una 

configuración propia que aún al actuar como bloque sale a relucir. 

Entre los factores que le dan "individualidad" a -

cada pais tenemos: 

a) - La estructura politica Interior de los diver-

sos estados. 

b) - Su grado de dependencia política y militar - 

con respecto al imperialismo. 
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c) - La dependencia de sus sectores productivos 

al mercado mundial. 

d) - La correlación interna de fuerzas entre las 

clases y grupos en pugna. 

e) - La relación de fuerzas entre estados capita-

listas y socialistas, ya que de esta relación, depende en gran me 

dida el cambio de tendencia en la relación del conjunto de los pai 

sea extractores de petróleo con las compañías petroleras multina-

cionales. 

Con respecto a este último punto, Massarat dice: 

"La relación de fuerzas y la potencia concreta de los estados so-

cialistas, no ha sido el origen del cambio de tendencia ni lo ha -

desencadenado, pero lo han favorecido constantemente de tal for - 

ma que ello excluía a priori el empleo de la fuerza militar por -

el imperialismo de cara a aplazar este cambio de tendencia." (31) 

Así, el cambio de tendencia que se opera a ni - 

vel mundial en la propiedad agraria, debido a que la producción -

capitalista se extiende • las sociedades precapitalistas, la antigua 

forma de la propiedad agraria, se torna en la nueva, y con ello, 

en traba para el capital, que para superar esta contradicción, ne 

cesio' de un cambio de sistema, así dice el multicitado Mascaron: 

31.- Manearon - ob. cit. p. 46 
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"Una de las consecuencias de la relación histérica del capital con 

la propiedad agraria reside en el hecho de que esta contradicción, 

al estar entonces plenamente desarrollada, sólo podrá desapare - 

cer con las mismas relaciones capitalistas." (32) 

La contradictoria forma de desarrollarse el siete 

ma capitalista en su conjunto, ha propiciado una serie de luchas -

antiimperialistas y recuperaciones nacionales entre las que se en 

cuentran las del petróleo, y que históricamente se han presentado 

de la siguiente manera: 

- LAS RECUPERACIONES NACIONALES DEL PETROLEO 

La primera guerra mundial anticipó la necesidad 

vital de disponer de petróleo en forma abundante y segura para -

una contienda bélica de importancia, pero fue la segunda conflagra 

ción la que confirmó el carácter estratégico de los abastecimien -

tos petroleros para cualquier pato embarcado en una aventura mi-

litar o con pretensiones de hegemonía militar y económica a esca 

la internacional. 

Terminada la segunda guerra, can el surgimiento 

indiscutible de EE.UU. como poder y líder mundial, y paralela --

mente la decadencia de las potencias europeas, las planes de re -

construcción dirigidos per Washington encontraron en las ccrpara- 

32.- Mamut - ab. cit. p. 47 
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clones a sus mejores aliados de este proceso. Controlando las -

reservas, la producción, el precio, los transportes y la distribu-

ción, las grandes compañías petroleras inundaron los mercados -

energéticos desplazando rápidamente• los combustibles tradiciona-

les por crudo, creando una indisoluble dependencia de las impor-

taciones que alcanza niveles de entre 90 y 100% del consumo to -

tal en los casos de Europa Occidental y Japón. 

Ante esta situación, los paises productores, acto 

res pasivos del proceso, veían disminuir sus reservas recibiendo 

mínimos beneficios comparados con las fabulosas fortunas amasa-

das par las compañías explotadoras de su crudo. Las reinvindica 

clones nacionales de sus recursos favoreciendo al país productor -

comenzaron a gestarse en distintas décadas de nuestro siglo, y ad 

quirieron diversas formas de acuerdo con el tipo de gobierno que 

las propiciaba, condicionadas, al mismo tiempo por la situación -

internacional. 

La necesidad de los paises productores de ener-

cer un control directo sobre la industria petrolera nacional devie-

ne del papel fundamental que den asignado el sector en sus planes 

de desarrollo. 

En lo que se refiere a los integrantes de la - -

OPEP, sin que esto sea exclusivo de ellos, la cuestión está plago • 
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macla en la Resolución XVI.90 aprobada por la Conferencia de -

Bagdad en Junio de 1968; en ella se establece que "los gobiernos 

de los paises miembros se esforzarán,' en la medida de lo posi - 

ble, por explorar y desarrollar sus recursos de hidrocarburos, -

directamente". Esta consigna, ampliada cambien a la disposición 

soberana de los recursos naturales es adoptada en varias confe - 

rencias internacionales como la de los paises no alineados, hasta 

en El Plan Mundial de Energía presentado ante la ONU par el pre 

sidente mexicano joie López Portillo. 

"El primer signo anunciador de la evolución apa 

reció en 1948, cuando Venezuela arrancó a las compelas' conce - 

sionarias el reparto fifty-fifty (50-50) de loa beneficios petroleros. 

En la misma epoca, los paises del Cercano Orien 

te solamente perciben derechos del 12.50% que parecen fastuosos. 

En 1949, un independiente, J. Paul Getty promete • Arabia Saudi-

ta beneficios dos veces y medio mas elevados que los derechos pa 

gado/ por los primeros concesionarios, para una nueva concesión 

en la Zona Neutra. Kuwait se ve tambien incluido en la oferta y 

ello hace reflexionar a los soberanos de los dos paises". (33) 

A finales de 1949 y en 1950, varias compañía' re 

visan loa contratos de concesión y se avienen. con los productores 

al reparto 50-50 de loe beneficios petroleros. 

33.- Medio Oriente Informa. Marzo 1981. 
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Ahora bien, la forma que adquiere la realización 

de esta política, variará y dependerá de los distintos mecanismos 

que se adopten para hacerla efectiva. De un modo general, pode 

mos distinguir tres caminos: la participación y las nacionalizado 

nes total y parcial. Abordaremos cada una de ellas presentando 

sus características y las peculiaridades de un caso ejemplificador. 

La participación. 

La participación, una forma de cesión gradual -

del control de la industria a favor de los paises productores, es 

una de las consecuencias de los cambios provocados par la que -

puede considerarse la primera crisis energética de 1970-1971, cu 

yo rasgo fundamental ea que "marca el fin del mercado del com -

¡radar y el principio del mercado del vendedor". 

En el transcurso de los primeros años de la dé-

cada de los 70's, los paises progresistas como Argelia y Libia ha 

Man llegado a obtener el control de 	producción (en distinto& gra 

dos) al tiempo que las compañías aceptaban su condicionamiento y 

los hidrocarburo' se ponfan al servicio del desarrollo nacional. -

Los paises considerados como moderados también intentaron canse 

guir una participación efectiva de sus industrias. Este propósito -

cristalizó en el Acuerdo de Nueva York, que se firmó el 5 de oc-

tubre de 1972 y fue ratificado por Arabia Saudita, Kuwait, Abu - 
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Dhabi y Qatar (más tarde adherirían a esta vía Nigeria y Ecuador). 

Las disposiciones sobresalientes del acuerdo esti- 

pulan: 

1. La cesión progresiva a los Estados signata -

dos de una participación del 51% en las concesiones, el 25% en -

1973 mediante una suma global de 1,000 millones de dólares y el 

5% más cada año, desde 1979 a 1982 y el 6% en 1983. 

2. Por parte de las compañías, la compra de una 

parte de la producción correspondiente a los Estados. 

3. La financiación común de las inversiones de - 

desarrollo. (34) 

Como contraparte a estas ventajas, las compañías 

obtienen beneficios disimulados, porque al reforzar la posición de 

los paises moderados pueden, al mismo tiempo, mantener el con-

trol de la producción y, por otra parte, al ceder ese porcentaje 

de beneficios obtienen una fuente de financiamiento necesaria para 

otros proyectos y actividades energSticas. 

Resumiendo, podemos decir que "la participación 

consiste en un proceso de nacionalización gradual, llevando a cabo 

mediante acuerdos negociados con las compañías concesionarias, -

por medio de los cuales los Estados adquieren escalonedamente - 

34.- Medio Oriente Informa. Marzo 1981. 
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parte de las acciones y propiedades de las empresas, hasta alcan 

zar el control mayoritario de las mismas". (35) 

Las ventajas de este procedimiento son las si 

guientes: 

1. Se logra anticipar la intercención directa del 

Estado Productor, que de otro modo se alcanzarte entre los años 

1990 y 2000. 

2. Permite ir creando y entrenando el cuerpo - 

tñcnico-administrativo que manejará la industria. 

3. Posibilita el financiamiento de la adquisición-

de las propiedades de laa empresas, con las ganancias generadas 

par la venta del crudo. 

4. Itrmite a los Estados productores concurrir - 

gradualmente a los mercados internacionales, lo que hacen, actual 

mente, en forma de acuerdo gobierno • gobierno o ventas en el -

mercado libre, entre otras. 

Las desventajas imputables a estos acuerdos son: 

1. El metodo de compensación o indemnización - 

aplicado. 

2. La fijación del precio de reventa del crudo de 

participación a las compañias mediante acuerdos colaterales. 

35.- Medio atente Informa. Marzo 1981. 
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3. La aceptación de entregar a las compañías, -

obligatoriamente, parte del crudo de participación. 

4. El largo y escalonado proceso requerido para 

la toma de control mayoritario de las empresas concesionarias, -

el cual se efectuar& en 1982 ( 51% ). 

•5. La chlusula según la cual "en ningún momento 

el crudo manejado por el Estado podría ser superior al 51% de la 

producción conjunte". Ello significa que a partir de 1982, si el 

Estado decide recibir su regalía en especie (12.5%), le carrespon 

der& un volumen de crudo de participación inferior (38.5%) al por 

centaje de sus intereses efectivos en las empresas, para entonces 

( 31% )• (36) 

LA NACIONALrZACION PARCIAL 

La nacionalización parcial callarme una vía inter 

media entre la participación y le nacionalización total y es resulta 

do de un acto legislativo dictado por el gobierno del pala produc - 

tor. Solamente dos paises de la OPEP lo han aplicado•. Argelia y 

Libia; en ambos casos lograron obtener al momento de ejecutar el 

decreto correspondiente, el 51% de los intereses de las compañia& 

que dominaban la industria petrolera en estos palees (sin perjuicio 

de ir aumentando eu control progresivamente). 

36.- Medie Oriente Informa. Marzo 1981. 
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Se describe a continuación el proceso de naciona 

lización libio como ejemplo de este tipo de adquisición del con 

trol de la industria petrolera. 

LIBIA 

Hasta mediados de la década de los 60's, Libia -

no contaba, de manera importante, en el escenario de los gran -

des productores de crudo, no obstante la ley petrolera de 1955 -

que otorgaba a las compañías concesionarias condiciones de exce' 

ción que ya para esa época ningún otro productor ofrecía: la le - 

gislación del rey Idris permitía al petróleo libio cotizarse según 

las oscilaciones del mercado internacional, en lugar de regirse -

por los precios de referencia, sistema aceptado por todos los pro 

ductores de OPEP (debemos recordar que para entonces todavía Li 

bis no se adhiere a la Organización). 

Esta ley fue redactada por asesores que las más 

importantes compañías petroleras solícitamente suministraron al -

gobierno. Así, no es de extrañar a qué intereses respondía la -

ley. En términos generales, establecía la forma de las concesio 

nes bajo las características que adquirían en el momento en Me -

dio Oriente, dividiendo en partes iguales, entre el gobierno y la -

compañía, los beneficios obtenidos y disponiendo el pago de rega -

lías del 12.570. Pero ademas "existían otras disposiciones que me 

noscababan las riquezas libias por la explotación de crudo. Las -

concesionarias podían deducir una depreciación del 20% sobre to - 
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dos sus activos físicos y podían elegir entre una amortización del 

20,70  de los gastos previos a la producción o una asignación del -

25% por depreciación sobre el ingreso bruto". (37) De mayor al 

canee fue la disposición que ataba el ingreso, a los efectos de la 

tasación impositiva, a los precios corrientes del mercado en lu - 

gar de vincularlos a los precios de referencia que prevalecían en 

el área del Golfo Arábigo. Puesto que los precios del mercado -

disminuyeren en 1960, y otros paises obligaron a las empresas -

a mantener los precios de referencia, los márgenes de ganancia 

de las compañías que operaban en Libia, se incrementaron enor - 

memente. 

La necesidad de modificar la política petrolera -

tibia frente al sistema de precios de referencia fue dictada no ah 

lo por el 'meres en las finanzas del país mismo, sino cambien -

por las presiones de las principales compañías y de otros paises 

productores miembros de OPEP. 

A los tres meses de decretada la ley, se hablan 

hecho 47 concesiones a unas 14 compañías o grupos de ellas que 

incluía a sets de las siete hermanas y a empresas Independientes. 

Estas últimas eran las principales interesadas en mantener a Li - 

bia fuera de la OPEP y los precios por debajo de los da referen -

eta, argumentando que un aumento de los precios sólo reforzaría 

a las grandes competas, provocando el retiro de las independien-

te13. 

37.- 	oriente Informa - Marzo 1981. 

1 
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"Cada vez que la OPEP intentaba una apertura ha 

cia el gobierno, una compañía independiente abría una nueva cuen 

ta bancaria en Suiza a nombre de un funcionario Libio y el ingre 

so del país en la OPEP resultaba vetado por el gobierno." (38) 

Cuando la producción y exportación de crudo al - 

canzb volúmenes elevados, a principios de los 60's, el gobierno -

del rey Idris intentó obtener mayores recursos financieros que -

loe establecidos por la ley de 1955. 

En 1961 fue abolida la compensación par deprecia 

ción y seguidamente el gobierno intentó alinear su política imposi 

tiva con el sistema de precios de referencia, promulgindose una 

enmienda para tal efecto, pero las compañías la eludieron al in-

sistir que se dedujeran de las ganancias los gastos de comercial' 

zación, entendiendo por estos los descuentos y rebajas efectuadas 

sobre el precio de referencia que permitían al crudo libio ganar-

una grande y creciente participación én el mercado europeo. 

En 1964, Libia obtuvó 0.90 dólares por barril -

de la Exxon (entonces Standars on de Nueva jersey), en tanto que 

las independientes pagaban en promedio menos de 0.30 dólares 

por barril. (39) 

38.- Medio Oriente Informa - Marzo 1981. 

39.- Medio Oriente Informa - Marzo 1981. 
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Las compaCitas independientes, sin embargo, for 

zaron una política que llevó al gobierno monárquico a decretar -

la adhesión de Libia a la CPEP a fines de 1965. "Ensoberbeci -

das par la experiencia de su escalada, advirtieron que no acepta 

rían ley alguna originada en Trtpoli si violaba los contratos de -

concesiones tal como hablan sido acordados originalmente." (40) 

Esta amenaza llevó a Libia a requerir la solidaridad de la CPEP. 

La respuesta de la Crganización fue determinan-

te. En una reunión en Viena durante 1965, decidió que sus miem 

bros negarían petróleo a cualquier compartía que se negara a cum 

plir con los dictados de la política petrolera de Libia. Las com 

plañías aceptaron a regañadientes y el ingreso a la OPEP desmin-

tió las creencias de las independientes en el sentido que la indus-

tria quedarla en manos exclusivamente de las grandes corporacio-

nes. La producción se incrementó aceleradamente de 20,000 ba-

rriles diarios (bid) en 1961 a 2.6 millones de b/d en 1968, ubi - 

cendose este año como tercer productor mundial. 

El primero de septiembre de 1969, el gobierno -

del rey Idris tue derrocado por una revolución encabezada por los 

jóvenes oficiales del ejercito libio, entre los cuales emerge como 

líder indiscutido el entonces capitan Muhammar Code:hal. Con una 

40.- Medio °ríeme Informa - Marzo 1981. 
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clara orientación antiimperialista, inspirada en el nacionalismo -

árabe masseriano, obligó a las potencias a abandonar las bases -

militares mantenidas en Libia: la de Wheelus, base aérea de 

EE.UU. y las de Tobruk y Bengasi de Gran Bretaña. 

Respecto al petróleo, éste se convirtió en el prin 

cipal instrumento de presión y de negociación de los revoluciona-

rios en sus relaciones con los paises importadores y las compa-

ñías que lo explotaban en territorio libio. Ast, en 1970, el régi 

men de Gaddafi abandona la estructura de precios fijada antes de 

la revolución y exige regalías superiores a la fórmula 50-50. 

"Esta ofensiva, sin embargo no se descarga so-

bre el conjunto de las corporaciones multinacionales que operaban 

en Libia, sino sobre el consorcio que estaba entonces en las peo 

res condiciones de afrontar un corte de suministro•, la Occidental 

Petroleum Co - llegada al país en 1965 - no tenia otra fuente al-

ternativa de provisión de crudo, para atender la red de comercia 

lización que habla integrado en Europa Occidental, fuera de Li — 

bis. (41) 

La occidental no tuvo otro recurso que acceder a 

la politica Libia, aceptada despues por el resto de las compelas 

y cristalizada a nivel internacional por loa acuerdos de Teheran y 

Trípoli. 

41.- Medio Oriente Informa - 1981. 



En diciembre de 1971, Gaddafi ordenó la naciona 

ilación de la British Petroleum, una de las Siete Hermanas, en -

respuesta a la ocupación iraní, el 30 de noviembre de 1971, en -

acuerdo con Londres, de tres islotes en el estrategico estrecho 

de Crmuz, por donde circulan más de 16 millones de b/d de los 

productores del golfo arábigo con destino a Europa Occidental, 

Japón y EE.UU. principalmente. 

En 1972, cuando se lograron los Acuerdos de -

Participación mediante los cuales se otorga a Arabia Saudita, Ku-

wait, Abu Dhabi, Qatar y Bahrein el 25% inicial del control de la 

industria (en 1973); Libia presiona para obtener el 51%, en su ob 

jetivo de alcanzar el control total de la explotación de sus recur-

sos petroleros. 

Las compañia' independientes, tanto del grupo -

Oasis (Marathon, Continental y Amerada) como la Occidental, con 

sintieron en satisfacer la demanda Libia, pero las mayores se —

resistieron. A comienzos de septiembre de 1973 se legisla sobre 

el control libio del 51% y las grandes campantes comenzaron a -

ceder y negociar con el gobierno. A través de estas medidas, -

Libia dispone, bajo control directo del Estado, de aprostimadamen 

te el 70% de sus recursos. 

La competencia entre las grandes compañia. y -

las independientes y entre estas mismas, condujeron a la acepta- 
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ción de concesiones donde obtenían menos de la participación 

75-25 propuesta por Mattei a los gobiernos productores, como es 

el caso de la Occidental que llegó a obtener de Libia una conce - 

sión bajo la partición de los beneficios 81-19 en favor del gobier-

no. 

Así se inicia el proceso de control, por parte -

del Estado, de las riquezas de hidrocarburos libios y su utiliza -

ción para el logro del desarrollo nacional y, solidario con la pre 

caria situación de los paises en desarrollo no productores de pe-

tróleo, bregar por la obtención de un orden internacional más 

equitativo. 

- NACIONALIZACION TOTAL  

Atendiendo a su importancia como productores 

exportadores de petróleo, los principales paises que aplicaron exi _ 

tosamente la nacionalización completa de sus industrias petroleras 

son: México, Iraq e Irán, estos dos últimos, miembros de la OPEP. 

En loe primeros casos, aunque distanciados por varias décadas, -

se ejecutó por vía legislativa, en tanto que en Irán resultó de un -

acuerdo sui géneris. México es el único de estos paises que man 

tiene un monopolio estatal exclusivo, esto es, que la empresa esta 

tal lleva a cabo todas las fases de producción sin que intervengan 

otras compartas (ni privadas ni estatales, mexicanas o extranje -

ras). 
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Como casos de estudio representativos de este -

tipo, presentamos a continuación la descripción y el análisis del 

proceso de nacionalización total en México e irán. 

MEXICO  

Puede considerarse a México como el primer - 

pais productor y exportador importante de crudo, poseedor de vas 

tas reservas, que llegó a realizar la nacionalización efectiva de 

su industria petrolera, enfrentándose con éxito tanto a las empre 

sas concesionarias como a los gobiernos de las potencias que las 

respaldaban para lograr la apliación de los preceptos constitucio-

nales de 1917. 

Hasta 1938, la industria petrolera mexicana estu 

vó controlada en casi su totalidad por capitales extranjeros, par-

ticularmente británicos y estadounidenses, en abierta alianza con 

tra todas las disposiciones gubernamentales surgidas desde el —

principio de la revolución de 1910, llegando a la movilización y -

ocupación militar de zonas productoras mexicanas por fuerzas de 

gobierno extranjero (EE.UU.) que eran, en cierta forma los gafan 

tes de la integridad y beneficios de lu campantes explotadoras de 

petróleo. 

En 1917, México ocupaba el tercer lugar como -

productor mundial de crudo con 55,292,770 barriles al ano. En- 
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1921 ya era el segundo productor mundial, con 193,397,587 barri 

les al año. 

La Constitución de 1917 consagra de una manera 

terminante y por primera vez en la legislación conocida hasta la 

fecha, que el dominio directo de todos los minerales (incluidos -

los hidrocarburos) corresponde a la Nación y que se explotarán -

mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo. En el articulo 

27, párrafo 4 se establece: 

"Corresponde a la Nación el dominio directo de -

todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas -

yacimientos, constituyen depósitos cuya naturaleza es distinta de 

los componentes de los terrenos, tales como los minerales...; el 

petróleo y todos loe carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o ga-

seosos." ( 42 ) 

Más adelante, en la fracción 1 del mismo articu-

lo reglamenta el dominio y explotación de los recursos mineros, 

tanto para loe mexicanos como para los extranjeros a los cuales 

se requerirla convenir con la Secretaria de Relaciones Exteriores 

atenerse a la legislación mexicana (equiparamiento a los naciona-

les y abstenerse de solicitar la protección de sus gobiernos.) 

La reacción y actitudes de las compañías extran 

42.- Medio Oriente Informa - Marzo 1981. 



- 154 - 

jeras ante la Constitución, en especial frente al artículo 27, el -

cambio de sus títulos de propiedad par el de concesiones, los in 

crementos al impuesto por exportación y las sucesivas leyes re - 

glamentarias del artículo, fueron sistemática y constantemente de 

rechazo y no ejecución de las disposiciones legales, hasta la de-

cisión adoptada por el gobierno del general Lázaro Cárdenas. 

Durante las cuatro décadas que operaron las em 

presas petroleras de capital extranjero en México, llegaran a die 

frutar de condiciones excepcionales en cuanto a los beneficios per 

cibidos si los comparamos con los obtenidos en EE.UU. Así se 

hará evidente, luego de exponer estas diferencias, la férrea vo - 

luntad de permanecer en el país. (43) 

El control casi total (98%) de la industria petro-

lera por las compatible extranjeras hizo a la economía nacional -

sumamente vulnerable, en especial cuando se incrementó de for-

ma significativa y constante el consumo interno de hidrocarburos. 

En los años de 1918 y 1922, las exportaciones alcanzaron el 81 y 

99% de la producción total, en tanto que para 1936, la parte dedi 

cada a satisfacer La demanda local era del 17.51% del crudo, el -

99.41% del ligero y el 41.76% de los productos refinados. En — 

cuanto a loe precios, fijados al antojo de las compañías, eran en 

1936, para la gasolina 134.43% más cara que en el mercado inter 

43.- Medio Oriente Informa - Marzo 1981. 
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nacional, la kenosina 341.28% y los lubricantes 350.77%. 

Tal situación no pasaba desapercibida por los go 

bernantes mexicanos, y menos aún por el General Cárdenas quien 

habla tenido una experiencia directa y enriquecedora sobre las ac 

tividades de las compañías cuando era comandante militar en Ve-

racruz. Cárdenas lo resume muy bien en su discurso radial del 

13 de marzo de 1938. "Riqueza de la Nación, trabajo nativo pa-

gado con exiguos salarios; exención de impuestos; privilegios eco 

nómicos y tolerancia gubernamental son los factores del auge de 

la industria petrolera en México". 

Ya desde su campana electoral, el general Cárde 

nao habla manifestado sus inclinaciones nacionalistas y antiimperia 

listas, volcadas en su programa de recuperación para la Nación -

de las importantes industrias básicas y la explotación de los re--

cursos naturales, en especial el petróleo. 
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"En 1935, el 75% de la inversión industrial era de ori 

gen extranjero; el capital extranjero controlaba, entre otras cosas, 

el 98% de la actividad minera, el 90% de la petrolera, el 79% del sis 

tema ferroviario y el 100% de la energía eléctrica. (44) 

Podrfa decirse que el conflicto en si se inicia cuan 

do el sindicato aprueba el proyecto del primer contrato colectivo 

de trabajo (26 de julio de 1936). el cual es rechazado por las --

compañías por considerar exageradas sus demandas, y paralela -

mente, cuando el gobierno impone a las empresas el pego de re-

galías equivalente al 10% de la producción bruta y el mantenimien 

to de un ritmo de trabajo regular y constante. 

Así, no obstante la mala disposición de las empre-

sas hacia el gobierno y sus pretensiones, el proceso que llevarla 

a Cárdenas a ordenar la expropiación se inicia con la controversia 

obrero-patronal en la industria petrolera. Difícilmente podriamos 

afirmar que todo fue el resultado espontáneo del devenir histórico, 

conociendo las excelentes aptitudes polftic.as de Cárdenas y en una 

coyuntura tan favorable al contar abiertamente con el apoyo del -

movimiento obrero y campesino organizado, las fuerzas armadas 

y los sectores nacientes de la burguesía industrial nacional, y, -

en el marco externo, el debilitamiento de las potencias capitalis-

tas provocado por la Gran Depresión del 29, del cual no hablan -

salido y su consiguiente casi aislacionismo. La clara visión del 

44.- Medio Oriente Informa - Marzo 1981. 
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presidente Cárdenas lo obliga a realizar uno de los actos más im 

portantes después de la Revolución, conciente de que su posterga-

ción podría convertirse en la gran frustación nacional y, visto -

desde las perspectivas actuales, su gravedad hubiese sido mayor 

aún. 

La continuación del conflicto obrero-patronal, por -

el persistente rechazo de las compañías a los incrementos de sa-

larios y prestaciones presentados por el Sindicato de Trabajadores 

Petroleros, y la necesidad ante la amenaza del gobierno, de inter 

venir, de mantener las actividades productivas, se declaró el -

"conflicto económico" y el asunto fue manejado por la Junta General 

de Conciliación y Arbitraje. Esta ordeno una investigación de las 

empresas para determinar si estaban o no en condiciones económi 

cas de hacer frente a las exigencias obreras. Al resultado afirma 

tivo de la misma, las competas reaccionaron alegando que hablan 

sido objeto de una denegación de justicia y se declararon imposibi 

Matías de ejecutar el fallo de la junta. 

"Era evidente que el núcleo del conflicto no se en - 

contraba ya en el aumento de salarios y prestaciones, sino en el 

hecho que las compañias hablan decidido continuar con su tradicio 

nal política de impedir una ingerencia gubernamental sustantiva en 

sus asuntos financieros y de política general." (45) 

45.- Medio Oriente Informa - Marzo 1981. 
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Consecuentes can esta actitud, iniciaren una serie -

de acciones tendientes a la desestabilización económica retirando 

todos sus depósitos bancarios; además trataron de influenciar al -

Departamento de Estado de EE.UU.. para que interviniera a su fa 

vor y desplegaron una campaña en la prensa internacional contra - 

Mexico. 

Entretanto, el Sindicato y la Confederación de Tra-

bajadores Mexicanos (CTM) exigieron a la Suprema Corte de Jus-

ticia de la Nación que ratificara la resolución de la junta y el 1° 

de _marzo de 1938 talló refutando todas las reclamaciones de las 

compañia.. Apoyándose en esto, la junta conminó a las empresas 

a ejecutar la sentencia el 7 de marzo. 

Después de varias entrevistas con los empresarios 

y viendo que estos no mostraban la más mínima voluntad de res-

petar la Ley, Cárdenas tomó la decisión de expropiar la industria 

petrolera el día 18 de marzo. 

"El decreto en virtud del cual el Estado Mexicano -

tomaba los bienes de 16 compañías petroleras fue más una nacio-

nalización que una simple expropiación, es decir, la toma de las 

propiedades de las compelías petroleras no fue una acción indivi-

dualizada y particular, sino una medida encaminada a operar un -

cambio sensible en la estructura económica del pato, caractertsti 

ca primordial de la nacionalización. El presidente Cárdenas cali 

e 
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ficó esta audaz decisión como medida necesaria para evitar que - 

las decisiones de los más altos tribunales mexicanos fueran anu-

ladas par la sola voluntad de las partes mediante una simple de-

claración de insolvencia. El conflicto, añadió Cárdenas, habla -

amenazado el interes nacional, tanto en su aspecto económico co 

mo en el político; de no haber procedido a la nacionalización, la 

soberanía nacional hubiera quedado a merced de las maniobras del 

capital exterior". (46) 

Este acto soberano del gobierno de Cárdenas impli 

cb la participación de los grandes consorcios petroleros y los go 

biernos de los paises a los que pertenecían las empresas expro-

piadas, en el boicot internacional contra México, creando así -

una difícil situación respecto a la colocación de los excedentes - 

expertables de crudo y a la adquisición de la tecnología para man 

tener el ritmo de producción petrolera y el del proceso de indus-

trialización en general. 

En sus maniobras tendientes a evitar los efectos -

del boicot, Cárdenas entabló negociaciones con los regimenes fu 

chotas de Alemania e Italia, pero ante la inminencia de la guerra 

se suspendiere* y México volvió • ofrecer su crudo a EE.UU. -

quien aceptó recién cuando Ingresó a la contienda. Acompañando 

a la normalización del comercio, las negociaciones sobre el man 

46.- Medio Oriente Informa - Marzo 1981. 
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to de las indemnizaciones por los bienes expropiados pusieron fin 

al conflicto y dieron lugar al desarrollo autónomo de la industria 

mexicana, manejada por el monopolio estatal organizado el 7 de -

junio de 1938; Petróleos Mexicanos. 

IRAN 

Desde la primera concesión otorgada a William 

Knox d'Arcy en 1901, toda la industria petrolera iraní fue de do-

minio único del gran imperio de la época: el Reino Unido; tal es 

asf que el Foreign Affairs británico permaneció inmutable a las -

reclamaciones del Departamento de Estado Norteamericano para -

que ejerciera una política de puertas abiertas que permitiera el 

ingreso de las petroleras norteamericanas a la explotación del -

crudo iraní. 

Por la decadencia de Gran Bretaña y los lazos de -

dependencia creados por la segunda guerra mundial no le fue po-

sible mantener par mucho tiempo esta actitud; la paciente espera 

de las grandes corporaciones y del gobierno de EE.UU. rindieron 

sus frutos y la oportunidad se presentó cuando acudieron en auxi-

lio del gobierno británico que tiene afectado sus intereses. 

Loe orígenes del conflicto que conducen a la nacio-

nalización se relacionan Intimamente con los escasos beneficios -

que representaba para Irán la explotación petrolera y la necesidad 

de contar con el control de la industria para encarar un plan na- 
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cional de desarrollo. Su plan de siete años, iniciado en 1947, - 

requerta de mayores fondos de financiación y para obtenerlos de 

la explotación petrolera propuso a la Anglo Iranian Oil Co. la Ir 

mula de reparto de utilidades 50-50. 

Encontrando la más rotunda negativa, el Parlamen-

to Iraní; impulsado por Mossadegh, declaró la nacionalización de 

los bienes y haberes de la empresa el 2 de mayo de 1951, y , ca 

si inmediatamente se creó la compañia estatal National Iranian Oil 

Company (NIOC). 

El gobierno ingles se encontró en una delicada situa 

cito para resolver el problema, ya que el empleo directo de la -

fuerza implicaba el peligro de una intervención soviética y además 

Gran Bretaña se negaba a aceptar las compensaciones ofrecidas -

por el gobierno de Mossadegh, tanto para no sentar un precedente 

para la nacionalización, como porque cualquier arreglo sería ina-

decuado para compensar la economía británica. 

El Reino Unido llevó entonces el caso ante la Corte 

Internacional, pero esta se declaró sin competencia en el asunto, 

y el Consejo de Seguridad de la ONU que tampoco adoptó ninguna 

resolución efectiva. 

En represalia, el gobierno ingles ejecutó un boicot -

absoluto contra las exportaciones iraníes, lo que provocó un corte 

total al ingreso de divisas. La producción petrolera &int cayó - 

de 33 millones de toneladas en 1950 a 1.3 millones en 1952. 
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No obstante los trastornos económicos que causó 

el boicot, este no fue decisivo en el derrocamiento de Mossadegh 

y/o restituir a la compañia las propiedades nacionalizadas y la •-

razón fue que el sector petrolero constituía un área relativamente 

autónoma dentro de la economía iraní; además los impuestos per 

este concepto sólo representaba alrededor del 12% del total de los 

ingresos gubernamentales. (47) 

La prolongación de la crisis iraní preocupó al -

Departamento de Estado Norteamericano debido al temor de que -

la refinería de Abadan, fuente principal de gasolina de aviación -

para Europa cerrara y que la URSS aprovechara la circunstancia 

para desencadenar la guerra, encontrando a la aviación estadouni-

dense paralizada (debemos recordar que nos encontramos en plena 

guerra fría). Así es como el Departamento de Estado considera -

la imperiosa necesidad el restablecimiento de la producción iraní. 

Herbert Hoover de la Unión Oil, encargado por -

el Departamento de Estado para resolver la crisis, reune a los -

representantes de las cinco grandes compañías norteamericanas: 

La Standard Oil de New Jersey (posteriormente Exxon), la Mobil 

Oil, la Standard Oil ue California, la Texaco y la Culf Oil, quie-

nes presentan a la Anglo Iranian el proyecto de consorcio, según 

el cual ellos tienen que compartir las riquezas petroleras de Irán 

en partes iguales con la AIOC. 

47. - Mocito Oriento Informa - Marzo 1981. 
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La AIOC acepta el trato ya que de otra forma -

las compañías norteamericanas hubiesen podido acordar arreglos 

directamente con el gobierno iraní y se acuerda la siguiente par-

ticipación: La AIOC conservará un 40%, otro 40% lo detentarán -

las cinco compañías norteamericanas, un 14% la Shell y el 6% -

restante la CFP. Resuelta la distribución entre las compañías, la 

CIA se encarga de montar una operación para derrocar el gobier 

no del doctor Mossadegh y mantener el trono al Sha Mohammed -

Reza Pahlevi. 

La Administración Eisenhower, recientemente ele 

gida, había llegado a la convicción de que Mossadegh debía salir; 

la campaña ae inició con presión económica. El general Eisen - 

hower le escribía al doctor Mossadegh: 

 

"Hay un fuerte sentimiento en los EE.UU. de que 

no sería Justo para el contribuyente norteamericano que el gobier 

no de los EE.UU. extienda cualquier cantidad considerable de -

ayuda económica a Irán, en tanto que Irán pueda tener acceso a-

fonda' derivados de la venta de sus productos de petróleo, si se 

logra un acuerdo razonable". (48) 

Como respuesta al rechazo de Mossadegh a esta 

oferta, la CIA envió a Irán a Kermit Rosavelt para dirigir el gol 

pe contra el gobierno nacionalista; su misión era reemplazarlo -

por el general Fazollah Zahedi; el cual se consideraba mucho más 

48.- Medio Oriente Informa - Marzo 1981 
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dispuesto a cooperar con las compañías petroleras y el Departa-

mento de Estado. 

Poco después del arribo del agente norteamerica 

no, el Sha destituyó a Mossadegh lo cual originó la movilización 

de sus partidarios obligando al Sha a huir del país. Rosavelt -

entonces se dedicó al reclutamiento para formar grupos paramili 

tares que se enfrentarían a los seguidores de Mossadegh y al -

partido 11.1DEFI, y con la colaboración del ejército se logró el -

derrocamiento del gobierno. 

• La participación de la Misión de Asistencia Mili 

tar de EE.UU. en Irán dirigida por el Mayor General George C. 

Stewart fue señalada por éste en el comité de la cámara de repre 

*entintes sobre asuntos exteriores: 

"Cuando la crisis se presentó y aquello estaba -

par derrumbarme, violamos nuestros criterio, normales y entre 

otras cosas. inmediatamente proporcionamos al ejército, sobre -

una base de emergencia, frazadas, botas, uniformes, gezieradores 

eléctricos, y medicinas que permitieran y crearan una atmósfera 

en la cual pudieran apoyar al Sha. Los rifles que tenían en sus 

manos, loe carros blindados que conducían en las calles y las co 

municaciones por radio que permhtan su cauro!, fueron todos -

proporcionados por medio del Programa de Asistencia para la De 

Tensa Militar... si no hubiera sido par este programa, probable - 
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mente ahora estaría en el poder un gobierno inamistoso hacia -

los EE.UU." (49) 

La crisis de Irán y la de Suez en 1956 sellaron 

el fin de la abierta rivalidad entre EE.UU. y Gran Bretaña acer 

ca de los asuntos petroleros en el Medio Críente. 

El 29 de octubre de 1954 se firma un acuerdo-

cuyas partes son el gobierno iraní del General Zahedi y el con-

sorcio formado a instancias del Departamento de Estado entre -

la British Petroleum (AIOC) y las compañías estadounidenses, fran 

cesa y angloholandesa. Como resultado de este acuerdo los ante 

grantes de la industria petrolera iraní son: 

1. La Nadonal Traman Oil Co. (NIOC), que es -

la empresa estatal propietaria de los yacimientos e instalaciones, 

con lo cual se mantiene el principio de la nacionalización. 

2. El Iranian Oil Participante, consorcio integra 

do por la British•Petroleum Company con una participación del 

40%, la Shell Boyal Dutch con el 14%, las cinco competas norte 

americanas (Culi, Mobil, Exxon, Socal y Texaco) cada una con -

el 7%, la Compagnie Francalete de Petróleos con el 6% e trinan -

compuesta por accionistas independientes ingresa al consorcio en 

1955 con el 5% producto de la cesión del 1% de cada una de las 

compañías norteamericanas que anteriormente detentaban un 8%; -

sus accionistas son la Standard on de (Ido, la Signa' Oil, la - 

49.- Medio Oriente informa - Marzo 1981. 
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Continental Oil, la Aminoil, la Atlantic Richfield y la Gretty. 

3. Compañías operadoras; el consorcio es propie 

dad de dos empresas, una dedicada a la explotación y producción 

y otra a la refinación; ambas producen por cuenta de la NIOC. 

4. Compartías comercializadoras, creadas por ca 

da miembro del consorcio establecen el volúmen de petróleo que 

absorberán cada año; esta entidad más la necesaria para que la - 

N1OC abastezca el mercado interno, determina el nivel de produc 

ción. ( 50 ) 

"Es fácil observar que Irán no saca grandes ven 

tajas del nuevo régimen, como no sean el aumento de los impues 

tos. Las comparas internacionales, a través de las Trading - 

Companies, deciden en forma soberana el volümen de la produc 

ata destino y su precio. El acuerdo, calificado por un re -

presentante de la Jersey de "tan eficaz como un titulo de propie -

dad" y por P.H. Frankel como "compárable al derecho de acuñar 

monedad" aseguraba al consorcio el control de los yacimientos --

hasta 1944". (51) 

Irán se comprometió a indemnizar a la British - 

Petroleum por 25 millones de Libras Esterlinas, en un plazo de -

10 anos. Por su parte el consorcio, evaluado en 1,000 millones 

50 y 51.- Medio Oriente Informa - Marzo 1981. 
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de dólares sus bienes, los nuevos socios pagaron a la B.P. par -

sus antiguos derechos 600 millones de dólares. El 15% se hizo 

efectivo en el primer año y medio y el resto a razón de 75 centa 

vos de dólar por tonelada de petróleo, pago conocido por Royalty 

B.P. que terminó en 1970. 

La historia posterior, principalmente a partir de 

1973, está marcada por la irracional producción y exportación pa 

ra la obtención de enormes ingresos de divisas con los cuales fi-

nanciar el ambicioso plan industrializador de Reza Pahlevi. Con 

la Revolución Islámica se adecúa el volümen de producción con -

las necesidades nacionales. 

-CONCLUSIONES 

1. La agravación de los problemas energéticos -

fue la Corma en que se expresó la crisis estructural del sistema 

capitalista de división internacional del trabajo, la crisis del neo-

colonialismo. 

2. La crisis del neocolonialismo, expresa el cam 

bio de tendencia de 4 propiedad agraria precapitalista a propiedad 

agraria burguesa con respecto al capital. 

3. La llamada "crisis energética", expresa la lu 

cha interburguesa por la apropiación de la "moderna" renta agra-

ria entre paises y burgussfas de loe poseedores de yacimientos va 

compañías petroleras trasnacionales. 
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4. La significación de la "crisis energética" en -

la historia económica y politica del capitalismo, es mucho mgs -

amplia y rebasa el marco de los problemas puramente energéti -

cos. La época de la política de materias primas baratas, que -

contribuyó tanto al relativamente rápido desarrollo económico y -

al enriquecimiento de los paises capitalistas industrialmente desa 

rrollados quedó atrás. 

5. Históricamente, la "crisis energetica" se si -

tea en la fue superior del imperialismo - es decir el capitalis - 

mo monopolista de Estado - cuya tendencia económica predominan 

te es la internacionalización, cada vez mayor de la vida económi 

ca y la profundización de la división internacional del trabajo, tan 

to entre las empresa, capitalistas como en cierto sentido entre al 

gunos paises o incluso entre grupos de estos. 

6. La actual crisis, es una crisis estructural --

del capitalismo con particularidades, pero que responden a la con 

tradicción fundamental del sistema es decir, la producción social 

y la apropiación privada del producto. 

Es en este sentido, una crisis similar a las que 

ha sufrido el sistema a lo largo de su existencia, pero que sólo 

puede comprenderse a partir del análisis de las leyes particulares 

de desarrollo del capitalismo monopolista de estado en su fase de 

dominio mundial capitalista. 
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7. El capitalismo monopolista de Estado es el -

último desarrollo posible del modo de producción capitalista. 

8. Al generalizarse el capital monopolista a ni - 

vel mundial, la crisis histórica del capitalismo aparece como des 

composición del sistema imperialista mundial, que ya se hallaba -

en proceso de desarticulación a partir del término de la segunda-

guerra mundial, en el que se da un fuerte movimiento de descolo 

nización y decadencia del centro hegemónico que representa aún -

Estados Unidos en el concierto mundial. 

9. La crisis actual, ademas de conservar la esen 

cia de las crisis capitalistas, con el surgimiento de nuevos paises 

capitalistas en el grupo de los subdesarrollados, generaliza y pro 

fundiza la lucha de clases a nivel mundial. 
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APROPIACION  DEL EXCEDENTE PETROLERO  

1. - PAISES PRODUCTORES. COMPAÑEAS PETROLERAS INTERNACIO—
NALES. PAISES CONSUMIDORES. 

En este capítulo se tratará en forma global, la lu 

cha entre los "principales actores" por la apropiación del excedente pe 

trolero, es decir, la lucha interburguesa que se libra entre los países 

productores, las compañías petroleras internacionales y los países con-

sumidores, así como el significado dentro de esta lucha de la aparición 

y acción de la OPEP y de los demás países productores de petróleo no 

alineados a ese Organismo. 

En la primera parte, a través del análisis al pre-

cio del petróleo, se integraré la forma en que cada participante se apro 

pia de una porción del excedente petrolero, apuntando únicamente la ma 

nera inequitativa en que dicho excedente se reparte. 

En el capitulo anterior, se indicó que la "crisis -

energética", tiene carácter estrictamente estructural, ya que es inhe-

rente a la naturaleza del capitalismo monopolista de Estado. A su vez 

para la economía capitalista, ha sido nefasta la influencia ejercida por 

la "escasez de energéticos", cuyo surgimiento lo ha determinado el de 

sarrillo del capitalismo. 
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La "crisis energética" se desarrolla fundamental—

mente, en relación con el petróleo, que es parte importantísima en la 

estructura productiva mundial, ya que constituye una de las partes más 

importantes, desde los puntos de vista técnico, estratégico y económico 

del capital constante mundial. Corresponde al petróleo más de la mi—

tad del volumen físico del comercio mundial y cerca de una décima par 

te de su valor. En el mundo capitalista en 1973, la extracción de pe—

tróleo alcanzó a 2.338 millones de toneladas, casi 7 veces mayor que -

la de 1946. Además, el petróleo tiene enorme importancia estratégica 

para cualquier Estado moderno. 

Para el imperialismo, la función de tan preciado -

producto se multiplica, si se tiene en cuenta que el 90% de las reser -

vas del combustible líquido del mundo capitalista exploradas se concen-

tran en los países "subdesarrollados". La lejanía de las fuentes de --

abastecimiento, la dificultad para crear reservas de petróleo y ■u ele -

vado costo, (a diferencia de las reservas de otras materias estratégi—

cas, no rebasan por lo general la norma trimestral del consumo), el -

interés por recibir sin interrupción combustible liquido, la posibilidad 

de la total pérdida del control sobre los paises proveedores empefia—

doe en la lucha de liberación nacional, todo ello conduce a que el pe-

tróleo pase a ser uno de los problemas mis agudos para el imperia—

lismo. 

Ante estas circunstancias, la probabilidad del cese 
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o incluso de la reducción de los suministros de petróleo, es considera-

da por las potencias imperialistas como una grave amenaza. Por su--

puesto que de haber existido relaciones normales entre exportadores y 

consumidores de petróleo, es poco probable que se hubiese creado tal 

situación, pero como señalamos én el anterior capitulo, si tal situa—

ción surge, su origen hay que buscarlo en la propia naturaleza del fin 

percal lamo. 

Existe siempre, como norma en las relaciones --

con los Estados del "tercer Mundo", en vez del comercio en un plano 

de Igualdad, la rapaz explotación de las riquezas nacionales. Seme-

jante hecho ha sido y sigue siendo la base del mecanismo del mercado 

capitalista, la regla y la practica de los monopolios. 

En la economía petrolera del mundo capitalista, -

aculan los mía grandes monopolios del sistema del capital financiero - 

internacional, basta decir, que en EE UU., por ejemplo, el control so 

bre la industria petrolera ea ejercido por 20 monopolios, pese a que -

en ese pais se dedican a la extracción del petróleo cerca de 10,000 —

compañías, El número de gigantescos monopolios que forman el car—

tel internacional del petróleo, el cual ha envuelto con su red todo el -

mundo capitalista, es todav►.. menor; sólo siete, las famosas "herma-

nas", de las cuales 5 son de Estados Unidos. "A comienzos de la dé 

cada del 70, el cartel tenía en sus manos el 70% de las reservas de -

petróleo del mundo capitalista conocidas, el 65% de la extracción y --

más de la mitad de su refinación y ventas ( 1 ). 

( 1 ) N. Primarcov y otros. oh. cit. p. 94 
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Por 1916, se decía que el famoso trust del petró-

leo de Estados Unidos (Standar Oil Company), era un ejemplo típico --

del monopolio, que proporciona beneficios gigantescos y conducía a la 

creación de unidades técnicas de producción de proporciones inmensas. 

En esa época, el capital en acciones de la Standard Oil, se elevaba a 

150 millones de dólares, mieitras que ahora el capital fijo de un solo 

monopolio de la familia Exxon se calcula en miles de millones de dó—

lares. Ya en aquél período, se prestó atención a la encarnizada lucha 

que sostenían los monopolios de Estados Unidos contra sus competido-

res Europeos, por la división y nuevo reparto del "mercado petrolero 

del mundo" . Esta lucha no cesa en el presente. 

"Los monopolios petroleros miembros del cartel, 

son las mas poderosas asociaciones de ese género. En 1972, extra-

jeron 1.400 millones de toneladas de petróleo, incluida la Exxon con -

287 millones de toneladas. En 1971, las operaciones comerciales del 

cartel se calculaban en .63.500 millones de dólares, rebasando la su--

ma total de las exportaciones de todos los paises del "tercer mundo"; 

su activo alcanzó 84.300 millones y el beneficio neto, 5.200 millones -

de dólares ( 2 ) . 

Cada uno de esos monopolios esta encabezado por 

unacompanfa que dirige la actividad de decenas y centenares de filiales 

y empresas derivadas, las que llevan a cabo todo el ciclo, e saber, la 

( 2 ) N. Primakov y otros. ab. cit. p. 44. 
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prospección, la extracción, el refinamiento, el transporte y la venta. -

En la mayoría de los casos, la economía petrolera de los países capi-

talistas y de los países en vías de desarrollo, parece como si se can 

pusiera de secciones de un mismo monopolio; y la exportación e impor 

ración entre países como operaciones parecidas a las que se realizan -

en el marco de una empresa gigantesca, llamada "corporación multina-

cional". Con esa estructura, sin grandes esfuerzos, los monopolios --

han podido compensar las pérdidas en un eslabón cal los beneficios en 

otro, sea a costa de los intereses de .los productores o de los consumí 

dores, o de uno y otros a la vez. En loe últimos años los monopolios 

petroleros han comenzado a comprar paquetes de acciones de minas de 

carbón y de uranio. En Estados Unidos controlan cerca de la mitad de 

la extracción de carbón y uranio, una parte considerable de la capaci-

dad de las centrales eléctricas y atómicas y hasta el 80% de la extrac 

cien de gas natural. Así, se ha convertido en complejos de corpora—

ciones energéticas. 

La política exterior de los países imperialistas, -

en primer lugar de aquellos donde se radican las compañías madres de 

los participantes en el cartel, se dirige en considerable medida al enri 

quecimiento y pera acrecenur el poderío de tales monopolios. 

Esto se manifiesta con claridad en el hecho de que 

los países "subdesarrollados" "prestan" al cartel su territorio para ex-

traer cerca del 80% de todo su petróleo. 



El "tercer mundo" sigue siendo fuente de grandes 

ganancias para loe monopolios petroleros. Las más lucrativas por su-

puesto son las sucursales Arabes de los monopolios petroleros estado-

unidenses. "La tasa de utilidades respecto del capital invertido, en -

1971 se elevó al 125% en los países del cercano Oriente" (3). Ganan-

cias de esta naturaleza no le proporciona al imperialismo, probable--

mente, ningún otro sector de inversión de capitales ni ninguna otra re 

gión del mundo capitalista. 

Para hacer una comparación, recordemos que la -

relación análoga en la industria petrolera de Estados Unidos en 1972, -

sólo fue del 8.7% . 

Los enormes dividendos, se explican por el hecho de 

que los participantes en el cartel participan de una gran parte de la --

renta global, y en forma más concreta de la renta diferencial, sobre -

todo en los países árabes e Irán, donde los costos de extracción son -

entre 15 y 20 veces menores que en Estados Unidos, pese a que dicha 

renta debería de pertenecer por derecho a los propios países producto-

res de petróleo, mas esto, como sabemos, ha sido el resultado del sis 

tema neocolonialista de explotación de los países productores. 

Al ejercer el control de las operaciones posterio-

res, los monopolios obtienen también beneficios suplementarios, sobre 

todo con la venta al por mayor y por menor de petróleo crudo y de los 

( 3 ) N. Primakov y otros. ab. cit. p. 45. 
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El "tercer mundo" sigue siendo fuente de grandes 

ganancias para los monopolios petroleros. Las más lucrativas por su-

puesto son las sucursales Arabes de los monopolios petroleros estado-

unidenses. "La tasa de utilidades respecto del capital invertido, en -

1971 se elevó al 125% en los países del cercano Oriente" (3). Ganan-

cias de esta naturaleza no le proporciona al imperialismo, probable--

mente, ningún otro sector de inversión de capitales ni ninguna otra re 

gión del mundo capitalista. 

Para hacer una comparación, recordemos que la -

relación análoga en la industria petrolera de Estados Unidos en 1972, -

sólo fue del 8.7% . 

Los enormes dividendos, se explican por el hecho de 

que los participantes en el cartel participan de una gran parte de la --

renta global, y en forma mis concreta de la renta diferencial, sobre -

todo en los países grabes e Irán, donde loe costos de extracción son -

entre 15 y 20 veces menores que en Estados Unidos, pese a que dicha 

renta debería de pertenecer por derecho a los propios países producto-

res de petróleo, mas esto, como sabemos, ha sido el resultado del sis 

tema neocolonialista de explotación de los países productores. 

Al ejercer el control de las operaciones posterio-

res, los monopolios obtienen también beneficios suplementarios, sobre 

todo con la venta al por mayor y por menor de petróleo crudo y de los 

( 3 ) N. Primakov y otros. ab. cit. p. 45. 
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productores de su destilación. El cartel, al apoderarse de la interme-

diación en el mercado capitalista, imponía los precios que le convenían, 

saqueando así no sólo a loe exportadores, sino también a importadores 

de combustible líquido como los países de Europa Occidental y Japón, -

así como a otros consumidores incluidos, los estadounidenses. 

Los monopolios petroleros, cuya actividad pone en 

relieve con especial fuerza, la contradicción entre el carácter social -

de la producción y la forma privada de apropiación, no se detienen an-

te nada para reforzar su dominación en el "tercer mundo". Son incon-

tables las veces que han intervenido en los asuntos políticos internos -

de estos paises, han organizado conspiraciones y sublevaciones contra -

el Estado y han ahogado en sangre acciones populares, sobre todo, en 

el cercano oriente. 

En la,historia del movimiento de liberación nacio-

nal, ocupa lugar destacado la lucha contra los monopolios petroleros, 

por la nacionalización de las concesiones pétrolfferas extranjeras. Ya 

antes de la Segunda Guerra Mundial, México (1938) logró expulsar del 

país a los monopolios petroleros foráneos. Lo mismo intentó hacer -

entre los años 40 y 50 el pueblo Iraní, pero entonces fracasó. En —

las últimas décadas, la lucha principal de los países del "tercer mun-

do" ha estado dedicada a preparar las condiciones indispensables, para 

la nacionalización. En todas partes se han incrementado los impues--

toe que gravan a las concesionarias extranjeras, así como creado y - 
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ampliado el sector estatal en la economía petrolera, se han preparado 

además, cuadros nacionales, condado acuerdos más ventajosos con -

compañías extranjeras no vinculadas con el, cartel. La Unión Soviéti-

ca y otros Estados Socialistas, han prestado gran ayuda para la conso 

lidación y desarrollo de las economías petroleras nacionales de diver-

sos países. 

Para defender sus intereses frente a los monopo-

lios imperialistas, los países en "vía de desarrollo" crearon en 1960, 

la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). A pesar -

de que en su composición figuraban países con diferentes régimenes, la 

actividad de la OPEP, adquirió desde sus comienzos una orientación an 

tiimperialista, que enfrentaba y enfrenta a los intereses burgueses de -

antaño, representados por las sociedades cuya incorporación del capita 

lismo las hace tener fines comunes a los primeros, y así se enfrentan 

en la lucha por la plusvalía producida en el territorio de éstos último". 

De esta manera la lucha en que se enfrascan ac-

tualmente países consumidores, productores y compañías petroleras in-

ternacionales es una lucha por la renta petrolera, y que cuyo resultado  

e intensidad dependeré de correlación de tuerzas de las partes en pugna 

y así como de la tendencia de costos de producción del petróleo y las -

fuentes alternas de energía.  

Con respecto a este último punto, diremos que a 

medida que aumenta el consumo de petróleo y gas natural, crece el -- 
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costo de prospección y la puesta de explotación de los yacimientos, so-

bre todo, en la parte económicamente desarrollada del mundo capitalis 

ta. 

Cada día es más necesaria la extracción de recur-

sos petrolíferos en las capas profundas, en la plataforma continental, - 

en las regiones del Artico; al mismo tiempo, debido a la necesidad im 

periosa de proteger al medio ambiente y de restaurar el paisaje dete-

riorado por la extracción de petróleo, gas y especialmente carbón; se -

reducen las posibilidades geográficas de aprovechamiento de los recur-

sos del subsuelo, es decir, existe una tendencia creciente del costo al 

poner en producción nuevos yacimientos petroleros. 

Por otra parte, a efecto de concretizar la apropia 

ción de una parte de la renta agraria, tenemos una vez más que refe-

rirnos al análisis del precio, para determinar qué tajada toma cada --

una de las partes en pugna. 

Con tal propósito, se partirá de la exposición que 

hace Chevalier del excedente petrolero, el que determina así: "Se --

puede definir el excedente petrolero como la diferencia entre el precio 

de valorización de una tonelada de crudo, que se vende a los consumi-

dores bajo la forma de prcuuctos. refinados, y el costo promedio total 

de extraer, transportar, refinar y distribuir esta misma tonelada de -

crudo". ( 4 ) . 

( 4 ) Jean Marte Vhevalier. Investigación Económica. Abril -Septiembre 
1979. ab. cit. p. 377. 
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Con respecto al costo, hace las aclaraciones que - 

a continuación :se expresan: 

	

"a). - 	Se trata del costo promedio de cada operación sobre las 

cantidades globales del crudo considerado a nivel de la 

extracción, del transporte, de la refinación y de la dis-

tribución. 

	

b). - 	Estos costos incluyen las amortizaciones y una remunera 

ción "normal" del capital invertido, lo que corresponde 

a la tasa de ganancia mínima que requiere una sociedad 

capitalista. Si se trata de Organismos públicos, esta ta 

tasa representa la preferencia que se da al valor pre-

sente, ea decir, la tasa de actualización adoptada por -

la planificación. 

c).- 	En teoría sólo deben considerarse los costos estricta--

mente ligados a la producción, es decir, que para el —

cálculo del excedente deberían eliminarse todos los pa-

gos de prestigio de Status de poder, que excedan lo es-

trictamente necesario para el proceso de producción. -

Esto permitiría incluir el excedente de organización den 

tro del excedente petrolero" ( 5 ) . 

Teniendo en cuenta lo anterior, determinar en for-

ma precisa el excedente petrolero es extremadamente difícil, y no pue- 

( 5 ) Chevalter. ob. cit. p. 378, 
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de uno más que aventurarse a efectuar estimaciones. Estas aunque --

sean muy imperfectas, son útiles para el análisis. Estos tres puntos 

referidos, los explica en la siguiente página de la anterior cita. 

Así pues siguiendo a Chevalier la estructura del -

precio del petróleo en Francia es la siguiente para 1973: 

CRUDO 
PROMEDIO 
520 F 

% 	f/r 
Ganancia 
Compañías 

ne3 	156.0 

Fisco 
Francés 

50.6 	262.7 

Recaudación 
Patea 
Productores 

11.1 	58.0 .  

Distribución 
6. 7 	35.0 

Refinación 
4.8 	25.0 

Transporte 
3.4 	17.5 

Producción 
1.1 	6.0 

CRUDO 
ARGELINO 
620 F 

% 	f/r 
Ganancia 
Compallfas 
25.2 	156.3 

Fisco 
Francés 

52.4 	324.4 

Fisco 
Argelino 

10.8 	67.0 
• 

Distribución 
5.6 	35.0 

Refinación 
2.4 	15.0 

Transporte 
0.6 	3.8 

Producción 
3.0 	15.5 

CRUDO 
KUWAIT 
375 F 

% 	f/r 
Ganancia 
Compañías 
14.3 	53.55 

Fisco 
Francés 

46.3 	173.2 

Fisco 
Kuwait 

12.5 	47.0 

Distribución 
9.3 	35.0 

Refinación 
9.3 	35.0 

Transporte 
7.5 	28.0 

Producción 
0.9 	3.25 

E 
X 

D< 
E 
N 

T 

Fte. - Jean Mari, Chevaller. ob. cit. p. 382. 
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Aquí, Chevalier nos muestra en el caso concreto-

de Francia, la participación de las tres partes consideradas en la apro 

piación de la renta petrolera, siendo las compañías petroleras y el pa-

ís consumidor, los que se apropian de la mayor parte de la renta pe—

trolera. En el caso que presenta, la participación de estos dos inte•--

grantes se llevan el 72.9% del total del precio al que se dan los pro—

ductos a los consumidores, en tanto que, loe países productores sólo -

tienen una participación la renta del orden del 11.7%. 

De esta forma no encontramos una relación direc-

ta de costo de producción, precio o de influencia de loe países produc-

tores en la determinación del precio de petróleo. 

Por lo que la afirmación de Massarat al respecto 

aquí cobra un valor concreto. 

Massarat dice: 'En cualquier caso, loe estados de 

los paises extractores de petróleo no tienen la menor influencia sobre 

la formación del precio de mercado del petróleo bruto, mientras se -

presenten como simples propietarios de los yacimientos; de igual for-

ma que el precio de mercado delpetróleo bruto, en tanto que materia 

energética, no tiene la menor relación con su precio de producción in-

dividual, mientras que otro tipo de materias energéticas, menos renta 

bles, como el carbón, sean producidas en cantidades significativas. 

La función propia de los estados extractores de petróleo, mientras que 

aparezcan como simples arrendadores, consiste en detraer bajo la for 
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nria de renta agraria (o, más exactamente renta diferencial), una parte 

de las gigantescas masas de plusbeneficio obtenidas por los arrendata—

rios. capitalistas, es decir, las compañías multinacionales" ( 6) . 

Aunque Chevalier se .  refiere al precio del petróleo 

cano se presenta ante el consumidor y Massarat se refiere al precio -

del petróleo bruto, ambos expresan el reparto de la renta petrolera en 

tre los "protagonistas" de este fenómeno económico. 

A continuación se exponen das esquemas que rea-

firman la porción de las rentas que los antes mencionados, se apropian 

en el sector petrolero. 

En primer término, se presenta la estructura del 

precio en la República Federal Alemana, y luego la síntesis de la can 

posición del precio en los principales países consumidores para 1973. 

Gastos de Extracción 

Tasas debidas a los países extractores 

Ganancia de los Carteles Petroleros 

Más costos de Transformación 

Costos de Transporte 

Impuestos sobre los aceites minerales 

y sobre los beneficios 

Precios del Cartel en RFA 

Impuestos 

Precios de Mercado de Aceites Minerales 

3.1% = 8 DM/T 

1515% = 41 DM/T 

21.1% = 56 DM/T 

11.3% = 30 DM/T 

49% 

135 DM/T = 51% 

130 DM/T z 49% 

265 DM/T * 100% 

M. Masuarat. oh. cit. p. 60. 
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A continuación, la composición del precio medio -

de productos petrolíferos en los principales paises consumidores en --

1973 (porcentaje) : 

Costos de Producción (petróleo bruto) 	 .92% 

Ganancias de los productores 	 7.84% 

Costos de Transporte 	 4.92% 

Costos de Refinamiento 	 3.85% 

Almacenamiento y Distribución 	 14.66% 

Ganancia de los Intermediarios 	 5.85% 

impuestos de los Países consumidores 	 61.96% 

Fte. M. Massarat. ob. cit. p. 63 

Aaf, de los casos concretos que nos ofrecen Che-

valier y Massarat de Francia y Alemania Federal respectivamente, así 

como el de la composición promedio del precio en loa principales paí-

ses consumidores, nos muestran un hecho para pensar, por un lado —

que, la distribución de la renta petrolera es injusta a todas luces para 

los países productores, y por el otro, loa costos de producción hacen 

pensar que la sustitución del petróleo como fuente de energía por otras 

alternas, esta aún distante. 

Tenemos de esta manera que en Francia, Alema-

nia y el promedio de loa principales países consumidores de petróleo - 

(6') M. Mascar«. ob. cit. p. 51. 
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(vías impuestos) y las compañís petroleras (vía ganancia), se llevan ca 

si el 70% del precio al que se vende el petróleo a los consumidores, -

(Francia 72.9%., Alemania Federal, 72.17%, P.P.C? 67.81%), en tanto 

que la proporción del precio que "acaparan" los países productores no 

pasa del 16%, en los casos considerados, (Francia 11.1%, Alemania 

Federal 15.5%, P. P. C. 7.84%). 

Del otro lado, los costos de producción en los --

tres casos no pasan del 5% del total del precio. En el mismo orden-

tenemos: (Francia 1.1%, Alemania Federal 3.1%, P.P.C. .92% ). 

Para el año de 1973 "Año de crisis petrolera" nos 

muestra que la mayor parte de la renta petrolera se encuentra repar-

tida entre compañías petroleras y estados consumidores, por lo cual -

el aumento del petróleo en ese año, se explica como el esfuerzo de —

los países productores de petróleo por participar en mayor proporción 

en el reparto de la renta del sector, y por el otro, que aún incremen 

tandolos países productores el precio del petróleo en una gran propor-

ción, ponen en evidencia al petróleo con respecto a otras fuentes alter 

nas de energía, es por el contrario, la lucha interburguesa que preva-

lece en este sector, por parte de los países productores consumidores 

y compañías, la que provoca que el precio del petróleo pueda elevarse 

a tal grado que el costo de producción de alguna fuente de energía al-

terna pueda desplazarlo. 

• Principales Países Consumidores. 
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Es claro entonces que la elevación de precio de -

los países productores, no les asegura una mayor participación en la -

renta petrolera, ya que paises consumidores y compañías petroleras -

pueden aumentar el precio de los productos del petróleo hasta el lími-

te impuesto por la igualación a los costos de materias energéticas al-

ternas. Así entonces, la lucha se entabla en el límite impuesto por -

el costo de producción de materias energéticas alternas. 

Dentro de esta lucha, habrá que destacar el pa-

pel de la OPEP., corno instrumento para participar en mayor propor-

ción de la renta generada en el sector petrolero de los paises produc-

tores. 

2. - LA OPEP. (IMPORTANCIA POLITICA Y ECONOMICA EN LA 
REDISTRIBUCION DE LA -RENTA PETROLERA. 

Miembros: Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait y -

Venezuela (fundadores en Septiembre de 1960); Qatal (1961), Indonesia 

y Libia (1962), Abu Dhabi (luego reemplazado por los Emiratos Arabes 

Unidos, de los que forma parte, 1967), Argelia (1969), Nigeria (1971), 

Ecuador y Gabón (1973); Angola anunció su decisión de integrarse en -

1979. 

Organización: Conferencia de Ministros de petró-

leo y finanzas, que actualmente se reúne 5 veces al ario. En ocasio-

nes extraordinarias, puede convocarse a nivel de Jefes de Estado (la - 
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primera fue en Argel, 1975); junta de Gobernadores, designados por --

los miembros con reuniones bianuales, Secretariado, con un Secretario 

General designado por la Conferencia y Departamentos (Administrativo, 

Económico, Legal, de Información y Técnico). 

Si bien es cierto, que los países integrantes de la 

OPEP muestran grandes divergencias en sus estructuras económicas, --

por la diferencia que existe entre ellos: la población, extensión terri—

torial y sectores económicos, tienen características que en cierta medi 

da tienden a dirigir su acción. Todos esos países pertenecen al bloque 

de los llamados "subdesarrollados", la mayoría de su producción petro 

lera se destina a la exportación y en diferentes grados, el sector petro 

lero ocupa un lugar de suma importancia en sus economías. 
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EXPORTACIONES DE PETROLEO CRUDO EN 1975. 

Principales 
Países 
Exportadores 

Valor 
Millones 
de DLLs) 

%sobre 
Exportaciones 
del País 

%sobre expor 
taciones del= 
3er. Mundo. 

%sobre ex- 
portaciones 
Mundiales. 

Mundo 113,339 12.7 100.0 

Capitalistas 
Ind. 3,865 0.6 3.4 

Tercer Mundo 104, 278 49.3 100.0 92.0 

Arabia Saudita 27, 591 93.0 26.4 24.3 

Iran 17, 470 91.0 16.7 15.4 

Irak 8, 313 98.5 7.9 7.3 

Kuwait 7, 418 80.7 7.1 6.5 

Nigeria 7, 405 92.7 7.1 6.5 

Emiratos Ara_ 
bes U. 6, 543 97.7 6.2 5.7 

Libia 6, 503 95.1 6.2 5.7 

Venezuela 5, 904 65.7 5.6 5.2 

Indonesia 4, 943 69.3 4.7 4.3 

Argelia 3, 654 85.1 3.5 3.2 

Qatan 1,757 97.1 1.6 1. 5 

Gabón 780 82.2 0.7 0.6 

Brunei 685 66,0 0.6 0.6 

Trinidad Tobago 	660 37,2 0.6 0.5 

Siria 	 642 69.0 0.6 0.5 

Fte. - Guía del Tercer Mundo 1981. p. 495. 
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La OPEP se presenta así como un conjunto de paf 

ses subdesarrollados productores de petróleo, con particularidades que 

hacen que las decisiones políticas que allí se toman, respondan en gran 

medida a los intereses y estructuras productivas de los países con más 

representatividad — en lo que a monto de producción se refiere — den 

tro del Organismo. 

LOGROS DE LA OPEP 

Cuando las compañías petroleras resolvieron en -

1959 reducir el precio del crudo de 1.60 dólares por barril a un dolar, 

5 países exportadores fundaron en Bagdad la Organización de Países Ex 

portadores de Petróleo (14-IX-1960). En su primera fase, hasta 1969, 

la OPEP fue cautelosa, siguiendo una política de observación, acumula-

ción de datos, consolidación interna y preparación. Las principales ba 

tallas de este período fueron; — en 1964 se logró que las trasnaciona-

les petroleras las "siete hermanas" como son la Exxon, Standard Oil - 

of California, Texaco, Mobil, Gulf, Royal Dutch Shell y British Pe- - 

troleum incluyeran el cálculo de sus Royalties dentro de los costos de 

producción. Como el convenio, en esa época, estipulaba que las trans 

nacionales se quedaban con el 50% de las ganancias, los países produc-

tores lograron con ello, que su mitad se calculara sobre las ganancias 

reales. 
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En junio de 1968, la OPEP adoptó la declaración - 

sobre política petrolera de paises miembros, donde se defiende el dere 

cho de los Estados productores a definir su propia orientación, indepen 

dientemente de la ingerencia de las transnacionales. 

Con base en estos principios, los países petrole-

ros comenzaron a ampliar su control sobre el recurso, en muchos ca-

sos a través de nacionalizaciones. Pero los precios seguían congelados 

y a partir de 1970, los países de la OPEP comenzaron a enfrentar el - 

problema. En julio de 1970, Argelia resolvió unilateralmente aumentar 

el precio de su barril de crudo a 2.85 dólares. Por primera vez, se 

aplicaba el criterio de la soberanía del país productor sobre los pre- -

dos. Dos meses después Libia subió su petróleo de 2.23 a 2.53 dóla 

res por barril. A fines de 1970, Nigeria y varios países del Medio - 

Oriente habían hecho lo mismo. 

La Vigésima Conferencia Ministerial de la OPEP, 

reunida en 1970 en Argel, definió principios de gran importancia para 

el futuro; se aumentó a 55% la participación del país productor sobre 

las ganancias, y se estableció que loa exportadores tenían derecho a -

aumentar sus precios, si el poder de la compra de sus ingresos dis—

minuía a consecuencia de devaluaciones de las monedas "fuertes", o -

alza en los precios de los artículos manufacturados que importan. --

Con el nombre de Indización (que es la adecuación del "índice" de la -

inflación internacional). Este principio sería adoptado como bandera, -

años más tarde por todo el "tercer mundo", 



- 192 - 

En 1973, finalmente las transnacionales "perdieron" 

el poder de fijar los precios. En septiembre Argelia resolvió elevar 

su crudo a 5 dólares por barril. La breve guerra Araba-Israelf de oc 

tubre condujo a un embargo dé las ventas de crudo Arabe, a Israel y 

sus aliados. 

El aumento de la demanda condujo a nuevas alzas 

y el 16 de octubre, en Kuwait, la OPEP decidió por primera vez, fijar 

ella el precio del crudo. A fin de atto el barril costaba 11.65 dólares. 

Para 1974, se consolidaron las conquistas de loe -

países petroleros, que recibieron la solaridad unánime del "tercer mun 

do" en su lucha por la recuperación del poder adquisitivo de sus rique 

zas, y mita concretamente por una mayor participación de la renta pe-

trolera mundial, después de 14 años de precios congelados. Luego — 

también, empezaron las campañas anti OPEP de los palles industrializa 

dos. En 1975 el petróleo subió 10% un porcentaje menor al de la "in-

flación importada", y en 1976, la OPEP se dividió: 11 países volvieron 

a aplicar un 10% de aumento, mientras que Arabia Saudita y los Emir& 

tos Arabes Unidos (los dos Miembros del grupo con mayores Inversio-

nes de "petrodólares" en el sistema capitalista) sólo aumentaron un 5%. 

En Julio de 1977, después de arduas negociaciones 

se llegó a un compromiso. Arabia Saudita y los Emiratos volvieron a 

subir el precio hasta igualar los $12.70dólares por barril de los restan 

tea y éstos, a su vez, se comprometieron a un congelamiento. 
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De hecho, esos países producen en 30% del petró-

leo de la OPEP, lo que los coloca en una fuerte posición negociadora. 

El nuevo congelamiento duró hasta 1979. El de-

rrocamiento del Sha de Irán y la momentánea interrupción de las expor 

taciones Iraníes volvió a crear un exceso de demanda. En mayo el --

precio volvió a subir, se quebró la "barrera" de los 20 dólares por ba 

rril y llegó a cotizarse a 40 dólares en los mercados libres como el -

de Rotterdam (donde se vende el petróleo no contratado previamente). - 

En noviembre por primera vez en la historia de la OPEP, un para — • 

Irán — se negó aceptar dólares por su crudo, exigiendo el pago en --

monedas más estables como el marco alemán ( 6 ). 

Esta breve resella de los logros polRico-econdmi-

coa de la OPEP, sin duda muestran su importancia económica y políti-

ca, así como su creciente fuerzas pesar de sus diferencias internas—

para luchar por una mayor participación de la renta petrolera mundial; 

esta posición de fuerza no es, ni ha sido estática y ha pasado por va-

rias etapas, si bien es cierto que la OPEP tiene el control casi total -

del mercado, ya que en 1975 sus miembros poseían el 60% de las re-

servas mundiales comprobadas, producían el 56% del petróleo del mun 

do y el 90% de las exportaciones mundiales, o sea virtualmente un --

monopolio, históricamente,tuvo que darse un proceso económico y po/f- 

( 6 ) Todos los. citados tienen como fuente: La Gufa del Tercer Mundo 
1981. Periodistas del 3er. Mundo AC. pp. 494/496. 
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tico que enfrentaran nacionalmente a dos burguesas, la imperialista y-

la de los ¡miau; "subdesarrollados" o dependientes. 

Consecuentemente, el significado económico de la-

OPEP, es el de la lucha por una mayor participac.ión de la renta petro-

lera mundial, y el significado político radica, en la unidad de los pue - 

blos del "tercer mundo" para la lucha - por la defensa de sus recur -

so. que es una posibilidad - pero sin pecar de ilusos - existente den-

tro de los lftnites que impone para su reproducción el sistema impe- - 

rangua mundial. 

Dentro de la OPEP se espera una política "conser 

vadora", sobre todo a partir de la nacionalización de la industria pe--

trolera de Arabia Saudita ( 7 ), que es el principal productor dentro -

de la OPEP, y que sin duda este hecho reforzará su posición por de--

más reconocida cano "conservadora". 

Debe de recordarse que, por lo general, los miem 

bros de la OPEP tienen un pasado colonial o sernicolonial y que han es-

tado sujetos al dominio económico y político del exterior.. Para estos -

países, el decenio de los setenta señaló un paso importante hacia su -

emancipación nacional y política, mediante el aumento de los precios y 

la nacionalización de la ind4stria . del petróleo. En el futuro y durante 

un largo periodo, su desarrollo económico, sus términos de intercambio 

y su posición en el mundo dependerán fundamentalmente del desempeño 

( 7 ) Uno Más Uno - 8 Septiembre de 1980. 
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de la OPEP. Por consiguiente, para ellos es crucial mantener su cohe 

alón política y su solidaridad a pesar de las diferencias evidentes de -

sus puntos de vista y de sus intereses. Ello explica la cohesión ideo-

lógica de esta organización que contribuye a sus posibilidades de super 

vivencia y por la cual, las diferencias de poca importancia sobre los -

precios no constituyen una amenaza inmediata a la unidad. 

Como «timo punto a tratar en este capitulo, se -

consideraré a grandes razgos el papel que juegan loe pafses producto-

res y exportadores de petróleo dentro de esta estructura de fuerza. -

Ello debido a que México es un país productor, exportador importante, 

y que no puede estudiarse su politica energética al margen de la corre 

lactan descrita anteriormente. 

3. - PAISES NO ALINEADOS PRODUCTORES DE PETROLEO  

Los exportadores que no Integran la OPEP, no can 

parten el éxito histórico de la organización en la misma medida; a pe—

sar de los beneficios obvios que han obtenido, no estén tan comprometi-

das con su desempeño futuro, • menos que aumente en forma dréstic.a -

su dependencia de las exportaciones de petróleo. Algunos de los expor-

tadores que no integran la OPEP comparten como sus miembros un pasa 

do colonial o semicolonial; otros no, puesto que para sus econamas na 

cionales la industria petrolera tiene menos importancia, el dominio de -

ese sector tiene. menos que ver con la cuestión de la independencia nacio 

nal. 
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En tales circunstancias, los éxitos o fracasos de -

la OPEP no son tanto los suyos. Su desarrollo económico futuro, sus -

términos de intercambio y su posición internacional, dependen mucho --

menos del desempeño de la OPEP. En consecuencia, los exportadores -

que no la integran no están ligados por la misma solidaridad, y es po-

co probable que desarrollen la misma cohesión ideológica con los de--

mda exportadores de petróleo. 

No obstante como ya se apuntó, estos pases han -

obtenido grandes ventajas con el éxito de la OPEP. En todos los casos 

hubo un bendicio económico en términos de mayores ingresos petrole-

ros, que constituyeron un hecho inesperado y les permitieron aprove- - 

cher políticamente la acción de la OPEP. 

En algunos casos, hubo también significativos bene 

ficto, politicos, en tanto que el éxito de la organización, les permitió -

imponer cambios en sus políticas petroleras. Por ejemplo, en los ca-

sos de Gran Bretaña y Noruega. El aumento de precios y la nacionali-

zación del petróleo en los principales parees de la OPEP, mejoró su po 

der de negociación con la Industria Petrolera Internacional, permitiendo 

un nivel impositivo más alto y una politica más resuelta de participa--

cite) estatal. En el caso de Noruega, permitieron una politica de con-

servación más explícita. 

Para los exportadores que no pertenecen a la OPEP, 

la ventaja comparativa que les concede su condición de exportadores ne 

tos, aumentó debido al éxito de la OPEP. Ello hace que tengan deter- 
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minado interés en el desempeño futuro de la organización, puesto que -

de él dependerán durante un buen tiempo todavía, la rentabilidad de su 

sector petrolero y su poder de negociación frente a la industria petro - 

lera internacional y a los importadores de crudo. 

La posición de México en este contexto, la expone 

Oystein Noreng ( 8 ), de la siguiente manera: 

"Loe países de la Organización para la Coopera- - 

ción y el Desarrollo Económico (OCIE) y los países en desarrollo que 

no integran la OPEP, han realizado durante el decenio de los setenta, -

intensos esfuerzos de exploración petrolera". 

Hasta el momento, hay dos países que parecen te-

ner una especial capacidad potencial para aumentar su producción y sus 

exportaciones de petróleo y gas natural; México y Noruega, en ambos -

ha aumentado la producción y exportación de sus productos y ambos tie 

nen grandes posibilidades de aumentar sus reservas conocidas. Loe -

dos países, tienen la ventaja de que sus recursos están bastante cerca 

de los respectivos mercados; además, ambos tienen v(houlos económi—

cos estrechos con los países que constituyen los mercados naturales -

de su petróleo. Esto significa un alto grado de seguridad en cuanto al 

abastecimiento, lo que otorga al petróleo mexicano y noruego un valor-

político, aduné" del comercial* . El petrel«) mexicano y el noruego -

disfrutan en consecuencia, de una renta política que coloca a ambos go 

( 8 ) Comercio Exterior. Vol. 29. Nárn 8. México, agosto de 1979. p. 860. 
Consideramos como importancia estratégica no como valor poiRico es-
te fenómeno. 
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biernos en una posición especialmente favorable para negociar con sus-

consumidores respectivos. Por ello, la política de estos dos países re 

viste un interés especial para la OPEP. 

Aquí encontramos otro elemento de fuerza hasta -

ahora no considerado, que es la importancia estratégica de los países -

exportadores de petróleo no alineados con la OPEP, cuya política puede 

convertirse en un elemento que debilite o refuerce dicha organización, -

y por tanto, en un elemento de fuerza para cualquiera de los bandos — 

participantes, en la distribución de la renta petrolera mundial. 

En este amplio y contradictorio contexto situamos 

a PEMEX, cuya intervención en la lucha por la renta petrolera en un -

momento histórico determinado, es objeto de andlisis del presente tra -

bajo, así como el empleo de la renta obtenida en la economía nacional, 

es decir, el modelo de desarrollo implementado por el Estado y la par 

ticipación de la renta petrolera en este proceso. 

En este capítulo, analizamos la participación que -

tienen los países productores, los importadores y las compailfras petro-

leras internacionales en la renta petrolera, lo que ahora vamos a inves 

tizar ea: en un pata productor exportador como lo es México. ¿a quié—

nes beneficia la renta petn,:era? y dentro de la politica económica del-

Estado ¿a quiénes se pretende beneficiar? pera finalmente, dar mis pun 

tos de vista y las posibles estratégicas a seguir en este renglón. 



CAPITULO SEXTO 

IMPORTANCIA ECONOMICA DE LA ACTIVIDAD PETROLERA 

EN MEXICO 

1.- Reservas 

2.- Producción 

3.- Participación de la industria petrolera en el PIB 

4.- Importancia del petróleo y sus derivados en la estructura de 

exportaciones 

5.- Producción de productos petrolíferos 

6.- Producción de petroquímicos 

7.- Productividad 



IMPORTANCIA ECONOMICA DE LA ACTIVIDAD 

PETROLERA EN MÉXICO 

En los capítulos anteriores, he analizado la im 

portancia económica y política que reviste el petróleo en el mundo 

actual, así como la lucha que se da dentro de un marco de corre-

lación de fuerzas entre países productores, consumidores y compa 

Aras transnacionales por la apropiación de la renta petrolera. 

En el presente y siguientes capítulos, analizaré -

el caso concreto de un país productor de hidrocarburos, como lo -

es .México. ya que si bien es cierto la creación, apropiación y em 

pleo de la renta petrolera mexicana, es difícil de cuantificar y ubi 

car, intentaré aproximarme por medio de los datos existentes, al-

conocimiento del fenómeno económico llamado renta petrolera me -

alean* y sus implicaciones económico-políticas, dentro del capita -

llamo monopolista de estado, de esta forma lo primero a tratar -

es la importancia que tiene la produCción de un energético como el 

petróleo para México. Para ello, tornaremos en consideración la -

década de los 70's y cifras disponibles para 1981. 

1.- RESERVAS: 

Las reservas potenciales de petróleo se han incre 

mentado durante el presente 'exento de manera realmente impor - 

tante, pasando de 120,000 millones de barriles en 1977, a - - --

250,000 millones en 1980, es decir, si tomamos 1977100 tenemos 
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un crecimiento para 1980=208, lo que muestra que se han duplica -

do las reservas potenciales en un perlado tan corto como lo es el 

de 3 años y demuestra también la politica-en orden a la importan-

cia que representa el petróleo- que el Estado desarrolla con obje-

tivo de tener una "base" para incrementar la producción y venta -

de los recursos petrolíferos. Esto claro con el fin utópico de "sa 

lir de la crisis", como si nuestra economfa estuviera al margen -

de las demás y al margen del capitalismo mismo. 

RESERVAS PROBADAS  

En cuanto a las reservas probadas, estas llevan -

un incremento también espectacular en los últimos 10 años. Si to-

mamos en cuenta que en el alio de 1970, las reservas probadas u 

cendfan a la suma de 5,568 millones de barriles para el año de -

1980, esta cifra se elevó huta 67,830 y para mediados de 1981 a 

72,000 millonés. (1) Esto representa un crecimiento fabuloso, que 

solo puede explicarse por los enormes yacimientos petrolfferos -

descubiertos en la primera mitad de la década de los 70's y por -

la necesidad de "salir" de la crisis por la que atravezó el modelo 

de desarrollo estabilizador que culminó en 1976, con la devalua - 

ción del peso mexicano. De esta forma contemplamos que de la -

reserva probada de hidrocarburos que en 1976, era de 11,160 mi-

llones de barriles en sólo 4 años y medio pasa a 72,000, lo que -

representa un crecimiento si tomamos 1976'400 a 1981.645. Este 

1. - Quinto informa Presidencial 
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incremento es sin citada la base que proporciona al Estado la segu 

ridad para el incremento de su producción y ventas, con el fin de 

"sanear" sus finanzas y proporcionar -por medio del empleo de -

las divisas que resulten de las ventas- el "detonador del desarro - 

llo económico". 

El siguiente cuadro muestra los dos rubros arri - 

be tratados: 

RESERVAS DE HIDROCARBUROS 

(millones de barriles) 

Reservas Potenciales Reservas Probadas 

1970 n. d 5, 568 
1971 n. d 5, 428 
1972 n. d 5,388 
1973 n. d 5, 432 
1974 n. d 5, 773 
1975 n. d 6, 638 
1976 n. d 11, 160 
1977 120,000 14,600 
1978 200, 000 40, 194 
1979 200.000 45, 803 
1980 250, 000 ( 1 ) 67, 830 ( 1 ) 
1981 ( ' ) 250, 000 ( 2 ) 72, 000 ( 2 ) 

N. D. - No disponible 

( 1 ). - Al 18 de marzo de 1981 

( 2 ). - Al lo. de septiembre de 1981 

( ' ). - Quinto Informe Presidencial 
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2.- PRODUCCION 

Para empezar, analicemos la producción anual de 

crudo en México en la década de los 70's., tenemos que, para el 

año de 1970 la producción de crudo fue de 177,599 (millones de -

barriles), en tanto que para 1980, fue de 708,593 (miles de barri 

les) y para 1981 se espera que esta cifra alcance 857,000 (miles -

de barriles). ( 2 ) 

Observamos entonces, la siguiente tendencia de - 

producción si tomamos 1970400 

si 1970400 

y si 1976400 

1980 será = a 399 

1981 ser' = a 482 

1981 sera = a 261. Con lo - 

cual si establecemos una relación entre el incremento de las re - 

servas probadas, con el de producción vemos que aquellas se han-

incrementado a un ritmo más acelerado que éstas. Tal fenómeno -

aparece como una polftica coherente del Estado en materia de pro 

ducción en relación a la durabilidad de las reservas. 

La incoherencia se manifiesta una vez mía en la-

ceguera de la política petrolera mexicana, que trata de ser con - 

gruente con los objetivos fijados por el Estado, sin ver la sima -

cita económico-política que rodea la producción de PEMEX. 

1981 es el año en que se manifiesta esta incohe - 

2.- Siguiendo el promedio de producción dada a conocer por - 01. 

PEMEX hasta el mes de septiembre. 
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renda de la politica petrolera mexicana, con el exceso de oferta -

de petróleo en el mercado, en el momento en que PEMEX incre -

menta su producción; lo que trae como consecuencia el desplome -

del precio del crudo mexicano, cuyos precios de exportación para-

el mes de mayo eran 38.50 dólares por barril para el crudo - -

Istmo y de 32 dólares por barril para el Maya. Y para junio caen 

a 34 y 28.50 dólares respectivamente; hecho que provocó la renun 

cha de Díaz Serrano el 6 de junto de 1981. 

Como se señalaba, el petróleo desplazó a otros -

combustibles, primero por su precio que era más barato y en se-

gundo lugar por el crecimiento de la industria automotriz, partí - 

cularmente fuera de Estados Unidos. 

Sin embargo, si observamos los 5 años compren-

didos de 1973 a 1978, encontramos un cambio drástico; la utiliza - 

ción de energéticos aumentó tan solo en un 2.6% anual y la utiliza 

ción del petróleo aumentó solamente 'en 1.2% manteniendo un nivel 

similar de producción entre 1973 y 1980, es decir, en un período-

de 7 años se puede decir que la producción mundial de petróleo se 

estancó. (ver cuadro 2) 

El aumento del petróleo fue de menos de la mitad 

que el de otros combustibles, mientras que el cambio en 1979 y -

1980, afectó a la economía a nivel mundial. 

Se tiene entonces una evidencia fragmentada; pero 

si observamos a Estados Unidos, donde la información está inds - 
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al día y comparamos 1978 con el primer semestre de 1980, se -

descubre que la utilización del petróleo ha disminuido en un 9% en 

dos años, y la utilización de energéticos en un 5% en dos años (3). 

La recesión de Estados Unidos no explica en principio esta dismi-

nución, por que esta no surgió hasta 1980 y ha sido leve. 

Por tanto, 1980 es un año donde Estados Unidos -

ha producido más y utilizado un 5% menos de energéticos y un 9% 

menos de petróleo. En los otros grandes paises industrializados - 

como Japón, Italia, Alemania y Francia sucedió exactamente lo 

mismo. 
CUADRO * 2 

PROLUCCION ANUAL DE PETROLEO CRUDO 
(miles de barriles) 	 ( 4 ) 

OPEP 	OTROS PAISES MUNDIAL 
CAPITALISTAS 

1973 11297544 5191670 21190000 

1974 11198849 6012790 21228000 

1975 9934232 5907910 20174000 

1976 11232178 5968690 21831000 

1977 11477898 6334150 22672000 

1978 10906665 6831960 22897000 

1979 11236980 7223460 23665000 

1980 9908975 7593300 22819900 

3.- Las cifras presentadas san tomadas del ciclo de conferencias-
Económicas Energéticas y Desarrollo ob. cit. p. 227 

4.- Incluye a paises de economía planificada. Fuente retroleum - 
Economist. Mayo 1981. 
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Lo anterior, nos muestra que en un mundo que -

disminuye la cantidad de energía utilizada para su producción y es 

pecfficamente el consumo del petróleo como energético; y por otro 

lado, los productores de petróleo mantienen sus niveles de produc 

ción; lógicamente ocurre un desajuste que provoca un exceso de -

demanda, pero México como parte de ese singular y anárquico sis 

tema; tiene la feliz ocurrencia de incrementar su producción afron 

tando los riesgos a que este hecho conlleva, como un: 

a). - Afrontar la baja del precio del petróleo en -

las exportaciones mexicanas, fenómeno que corrige el Estado Me - 

xicano por 3 vías: 

1). - Disminución del presupuesto programado. 

2). - Aumento de los precios del mercado interno 

para sufragar la falta de divisas, que se dejan de obtener por la -

baja del precio del crudo. 

3). - Aumento de próducción y exportación de pe - 

tróleo crudo. 

Necio y empecinado con su política ciega e irra - 

cional PEMEX, sigue produciendo cada vez a mayores niveles. 

Veamos el siguiente cuadro. 



ENERO 2.23 1.06 

FEBRERO 2.12 .92 

MARZO 2.37 1.33 

ABRIL 2.54 1.36 

MAYO 2.54 1.26 

IUNIO 2.56 1.10 

TULIO 2.09 .45 

AGOSTO 2.26 1. 

SEPTIEMBRE 2.48 1.2 

PROMEDIO 2.35 1.08 

tvi ES PRODUCCION 	 EXPORTACION 
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PRODUCCION Y EXPORTACION DEL PETROLEO CRUDO EN 
MEXICO 

ENERO SEPTIEMBRE 1981 

(millones de barriles diarios) 

Fuente: BANAMEX. Noviembre 1981. 

Viendo este cuadro me pregunto; ¿Cómo es post - 

ble que al mes posterior en que se realiza una baja en el nivel -

de exportaciones se mantenga el ritmo de producción de petróleo -

crudo? ¿Será acaso que tiene la industria nacional tanta flexibili-

dad o PEMEX tanta capacidad de refinación?. 
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PRODUCCION Y EXPORTACION DEL PETROLEO CRUDO EN 
MEXICO 

ENERO SEPTIEMBRE 1981 

(millones de barriles diarios) 

Fuente: BANAMEX. Noviembre 1981. 

Viendo este cuadro me pregunto; ¿Cómo es pool - 

ble que al mes posterior en que se realiza una baja en el nivel -

de exportaciones se mantenga el ritmo de producción de petróleo -

crudo? ¿Será acaso que tiene la industria nacional tanta flexibili-

dad o PEMEX tanta capacidad de refinación?. 

	• 
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Considero que no se trata de ninguna de estas - -

dos opciones, sino una vez más cumplir con una programación que 

manifiesta una política errónea en la explotación de los recursos -

petroleros. 

Hasta aquí, queda demostrado que la política de -

producción de PEMEX es equivocada y que si por un lado, se han-

incrementado las reservas probadas en relación a la producción; -

del otro, ésta ha crecido en un ámbito de reducción del consumo. 

3.-  PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA PETROLERA EN EL PIB.  

Se presenta aquí un fenómeno que por su impor - 

tancia no sabemos si causa hilaridad o coraje, por la manera en -

que se comporta la política económica del Estado Mexicano. 

Si analizamos el desarrollo de la participación de 

la industria petrolera en el PIB mexicano, no deja de causar ásom 

bro como una actividad económica que tiene una participación tan -

pequeña en este rubro, pretende utiliiarse como "detonador para -

el desarrollo" y que nos pueda dar "autodeterminación financiera" 

y aún añaden que no prometieron un "jardín de rosas". ( 5 ) 

A continuación veremos que es más fácil prome -

ter un jardín de rosas, que pretender que el petróleo, dé autode - 

5.- Quinto Informe de Gobierno.- BANAMEX Examen de la Situa - 

ción Económica en México. Septiembre 1981. 
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terminación financiera y que pueda servir como detonante para el-

desarrollo económico, o probablemente convendría preguntar ¿Qué 

es lo que entienden por desarrollo económico?. 

Estudiemos el siguiente cuadro: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE 1960  
(millones de pesos) 

PERIODO P I B 
PETROLEO Y 

PETROQUIMICA 
PETROLEO Y PETROQUIMI - 
CA % CON RESPECTO AL -

PIB 

1970 296,600 12675 4.3 

1971 306,800 13111 4.3 

1972 329,100 14286 4.3 

1973 354,100 14672 4.1 

1974 375.000 16843 4.5 

1975 390,300 18177 4.7 

1976 398,600 20104 5.  

1977 411,606 23282 5.7 

1978 441,600 26698 6.  

1979 476,900 30810 6.5 

1980 512,191 36012 7.  

Fte. - México en Cifru 1970-1980 BANAMEX 

Como observamos en este cuadro, la máxima -

aportación de petróleo y petroquímica ha sirle en la década de los 

70's, para el PIB de 6.5% y para el 80 de 7% ¿Qué pasa con el - 
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otro 93% del P IB? ¿Se pretende que el 7% de la producción inter 

na bruta sea el que sostenga la carga con la que las otras activi - 

dades no pueden? 

Esto es a todas luces absurdo, la respuesta y el-

detonante, se encuentra, en el conjunto de las ramas que confor - 

man la economía, y claro esta manejadas desde otra óptica. 

En cuanto a que va a dar autodeterminación finan 

ciera al país, es otra falacia que vamos a demostrar a continua - 

ción. 
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En el lapso de 1975 a 1980, notamos que si la 

deuda de 1975 = 100 para 1980 = 237, esto quiere decir que se 

duplica en un período demasiado corto a la vez que la relación de 

incremento absoluto sobre la deuda total, también ve aumentada -

su relación. Lo anterior, significa un mayor endeudamiento y de -

pendencia del crédito exterior para mantener un sistema producti - 

vo, que es preferible no tener. 

4.- IMPORTANCIA DEL PETROLEO Y SUS DERIVADOS DE LA - 

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES 

Indudablemente, la estructura de las exportaciones 

de productos mexicanos ha sufrido un cambio drástico durante el -

sexenio de López Portillo, cambio que habría de empezar a mani - 

festarae al finalizar el mandato del Presidente Luis Echeverría y -

que hace depender al pais, en cuanto a captación de divisas, en -

un alto porcentaje de la venta de una materia prima como lo es el 

petróleo. Es el fenómeno que ha dado en llamarse "petrolizacite -

de la economía". (concepto discutible que no trataremos aqui). 

Para el ano de 1975, se manifiesta el primer gran 

salto en la participación de las exportaciones del petróleo y sus -

derivados, ya que si en 1974, constituía el 4.3% del total de lo -

exportado para 1975, pasa al 14.3% y termina el sexenio Echeve - 

rrista en 1976 con una participación del 14.8%. 

Para el sexenio 1976 - 1982, la tendencia ha sido 
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la siguiente: 

Para el año de 1977, la participación del petróleo 

y sus derivados pasa a formar el 21.4%, lo que significa otro - 

gran salto. Lo anterior, va a ratificarse en los 3 siguientes ~ ~ 

años, de esta forma: para 1978 la participación es del 29.3% para 

1979 es de 42.8 y para 1980 de 64.5%. 
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Parece increíble un producto cuya participación en 

el PIB Mexicano es de apenas 7%, representa en el comercio exte-

rior el producto con mayor participación y por tanto, el mayor -

aporte de divisas para la economía mexicana. 

La importancia del petróleo en México como en -

el mundo, radica en que éste constituye económicamente el recur-

so y fuente energética que sustenta al sistema productivo mundial, 

al constituir en el pronto y mediano plazo; la fuente mas barata y 

por tanto económicamente mas viable, para la reproducción dei - 

sistema; tomando en consideración que los energéticos constituyen-

una parte del capital constante del sistema productivo, cuyo costo 

comparativo aprovechan las diversas economfas nacionales, con el 

fin de no atrasarse en el proceso competitivo de la internacionali-

zación del comercio mundial. 

En este sentido, todas las economfu del mundo -

en mayor o menor nivel están petrolizadas. México como parte de 

este fenómeno también lo está, y del total de sus fuentes energéti: 

cata, dependen en más de un 90% de los recursos petroleros. 

Sin embargo, no debe utilizarse un producto que - 

nos debiera hacer independientes en este renglón, para incremen - 

tar nuestra dependencia del exterior mediante el proceso de con - 

vertirlo en el principal vehículo para obtener divisas del exterior -

con el propósito de financiar los requerimientos de capital que el- 
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sistema productivo demanda. 

En la especie, son múltiples los fracasos que la -

historia nos muestra, en los paises del "Tercer Mundo"; que hen 

querido capitalizarse mediante la monoesportación de productos -

primarios, como en el caso especifico de México, en donde el sec 

tor petrolero constituye una parte tan pequeña del PIB Nacional. 

De esta forma, la política petrolera del Estado, -

no es una alternativa al desarrollo económico de México. Es, me 

jor expresado, la utopía que a nivel ideológico maneja la clase do 

manante, para extender en intensidad y tiempo la explotación de -

recursos en su beneficio. 

Hasta aquí, se ha tratado la relevancia que tiene 

el sector externo petrolero (crudo), para la economía nacional, pe 

ro para tener una visión más completa de la economía de los hi - 

drocarburos en México, habremos de analizar el desarrollo econó 

mico, que los productos petrolíferos, petroquímicas y gas natural 

tienen como respuesta a la mayor producción y reservas probadas, 

que se han venido consolidando en los últimos aflos. 

Primero, diremos que los productos petrolíferos, 

son aquéllos que se obtienen del petróleo crudo por medio del pro 

ceso de refinación, que a su vez se subdivide en tres procesos co 

mo con: destilación, desintegración y purificación y a través de -

los cuales, se obtienen productos como: aceites lubricantes, asfal 
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tos, combustible diesel, gasolvente, gas licuado, parafinas, gaso - 

lina, gasovion, gasnafta, petróleo diafano, etc. 

Los productos petroquímicos, son los resultantes-

de la actividad industrial, que elabora sus productos para la indus 

tria de transformación y que brinda materias primas, que de algu 

na manera tuvieron su origen en el petróleo crudo, en los gases -

asociados a él ó en el gas natural ejem: amoniaco, cloruro de vi-

nilo, dicloroetano, etileno, metanol, propiteno, tolueno, etc. 

— GAS NATURAL 

La producción de gas natural decreció en 1976 y-

1977, en 2% y 3.4% respectivamente, pero a partir de 1978, sufre 

un incremento considerable de 25%, en 1979 de 14% y en 1980 de-

22%; estas cifras comparadas con el año precedente. Así el prome 

dio de crecimiento de la producción de gas natural en el período -

76-80, es de 10.92% en tanto, que la producción en términos abso 

lutos en el período señalado se incrementó en 65.5%, pero revisan 

do el período, observamos una vez trilla la manera "curiosa" en -

que se incrementa la producción de hidrocarburos en México. 

"En los años 1978 y 1979, en los que la produc - 

ción de gas natural sufre un Incremento considerable a los años -

precedentes de 24% y 14% respectivamente, son dos años en los -

que se suspenden las exportaciones de dicho recurso. Veamos el -

siguiente cuadro: 



1975 22,273 Año Base 

1976 21,875 - 	2.0 dl• 

1977 21,153 - 	3.4 124 

1978 26,432 24.0 

1979 30,146 14.0 

1980 36,722 22.0 10,300 

PROMEDIO 10.9 TOTAL 10,424 
	• 
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GAS NATURAL 

PERIODO PRODUCCION INCREMENTO DE (MILLONES DE -
MILLONES m3  LA PRUDUCCION% PESOS) EXPORTA - 

CIONES. 

Fte: Cuadro elaborado en base a Secretaría de Programación y -

Presupuesto. La Industria Petrolera en México 1979 y Petró - 

leos Mexicanos, Memoria de Labores 1979, 1980 y estimacio 

nes del Depto. de Estudios Económicos de BANAMEX. 

Aquí, una vez mas encontramos la necedad de la-

política de producción de hidrocarburos, ajena a la realidad priva-

tiva en los ámbitos nacional e internacional. 

En 1977, es precisamente el año, en que se pre-

senta la "brillante" alternativa para México de construir el triste-

mente célebre gasoducto Cactus-Reinosa, como el remedio para -

no quemar el gas natural asociado a la producción de petróleo cru 

do, sino venderlo haciendo referencia a la "ingeniosa" frase de 

Díaz Serrano "El gas o se vende o se quema". 
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Es el momento en que dada la política petrolera, 

-que como hemos visto-, se ha reflejado en un incremento de la -

producción -que mas parece afán de producir por producir-, en el 

que se propone y acepta la construcción del gasoducto, cuyas Im - 

plicaciones técnicas, políticas y económicas han sido ampliamente-

criticadas por Heberto Castillo desde diversos foros. ( 6 ) 

Lo que señalaremos en esta parte es que la pro - 

ducción petrolera en México, responde fielmente a la anarquía del 

sistema capitalista de producción, es decir, las proyecciones y es 

tadfsticas no pueden usarse de manera lineal sin tener en cuenta -

la coyuntura actual del capitalismo, esto claro, reduciendo el pro - 

blema a un cuestionamiento de interpretación. 

Dado el nivel de explotación de hidrocarburos que 

se ha fijado el Gobierno de México, claro que surge como necesi-

dad económica, el que hacer con el gas natural asociado al petró-

leo crudo. El prómedio en México ha sido de 1,570 pies cúbicos -

por barril de petróleo. Sin embargo, existen pozos de gas seco, -

es el caso de Coahuila, que tiene una reserva para producir 4 mil 

millones de pies cúbicos diarios durante 15 años. El gasoducto no 

se construyó con el afán de llevar al norte el gas natural, pues - 

allf existe en grandes cantidades, en el mejor de los casos, repre 

6.- El Economista Mexicano. Vol XII No. 2 Marzo Abril. 1978 

p.p. 14 a 25. 



millones de pesos) 

1975 

1976 «ID 

1.977 124 

1978 11111 

1979 

1980 10,300 

TOTAL 10,424 
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senta una salida loca al nivel de producción alcanzado en el sur -

del país, que es el resultado -reiteramos una vez más- de la po -

laica irracional del Gobierno, con tal de alcanzar las metas por -

él establecidas al margen objetivo de los marcados y de la econo-

mía mundial. 

EXPORTACIONES GAS NATURAL 

Fte: Secretaría de Programación y Presupuesto, la Industria Petro-

lera en México 1979 y Memoria de Labores PEMEX 1980. 

Con respecto al cuadro presentado, observamos -

que el importe -durante el período analizado- de las exportaciones 

del gas natural asciende a la "fabulosa" cantidad de 10,424 millo-

nes de pesos (453.22) millones de dólares, para un gasoducto que 

se hizo con el afán de exportar el gas natural y cuyo costo fué de 

13,984 millones de pesos (al tipo de cambio de 1977 = 608 millo - 
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nes de dólares). La inversión fué y ha sido un fracaso con res - 

pecto a su objetivo. 

Estudiando más de cerca este fenómeno, tenemos 

que para 1977 el barril de crudo costaba producirlo 9.5 dólares y 

su precio promedio en ese año fue de 12.50 dólares, es decir el -

76% estaba representado por el costo y que 128 metros 3  de gas -

= 1 barril. La ganancia durante 5 altos (a precios de 1977) de una 

inversión de 608 millones de dólares fue de 108.77 millones; y si 

además tomamos en cuenta que el financiamiento del gasoducto -

fue vfa crédito, con sus respectivos intereses, tardará más de 30 

anos en amortizarse, tan inteligente inversión. ¡ Ah 	pero el he 

cho de que PEMEX pierda, no significa que todos lo hagan, por -

ejemplo; para los contratistas representa un jugoso negocio, las -

tonterías que en PEMEX se cometen. Otro tanto sucede con la 

burguesia industrial, la cual salió beneficiada por el gasoducto. - 

'En efecto, para 1977 el precio de barril de crudo 

en México fue de 6.50 dólares ( 7 ) y su costo como señalamos, -

fue de 9.50 dólares, lo que representa una pérdida por barril de -

crudo de 3 dólares. Ahora, si 4522 pies cúbicos de gas producen -

tanto calor como un barril de petróleo, vender dos millones de -

pies cúbicos de gas fue equivalente a vender 442 mil barriles de -

petróleo al dfa. 

7.- Informe de PEMEX. 18 marzo de 1978. 
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Si en México se vendió a .32 dólares el millar -

de pies cúbicos, esto representó a vender el barril de petróleo -

equivalente en gas a 1.45 dólares el barril; en tanto que, el pré - 

cío internacional del petróleo osciló entre 12 y 15 dólares el ba - 

rril; se vendió así este energético en el interior del país a un pre 

cio 10 veces menor, cosa que no desaprovechó la burguesía Indus-

trial. 

Veamos la composición porcentual del volumen de 

ventas totales de gas natural: 

COMPOSICION 70  DE VENTAS DE 
GAS NATURAL EN MIXICO 

TOTAL VENTAS IWERNAS VENTAS EXTERNAS 

1975 100 100 - 

1976 100 100 - 

1977 100 99. 3 0. 7 

1978 100 100 - 

1979 100 100 - 

1980 100 99.2 0.8 

Fte: SPP. La Industria Petrolera en México y México en Cifras - 

1970 - 1980. BANAMEX. 

De esta forma, comprobamos que la clase capita- 
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lista industrial aprovecha los errores de la política petrolera na - 

cional y los canaliza a sus arcas. 

¿Será tan ciega la dirección del país o se hará -

la... ciega para favorecer aún más a los consentidos del régimen? 

Lo que sí hacemos notar, es que con este tipo de 

políticas en vez de fortalecer la economía de PEMEX, y por ende 

la del Estado, tiende por el contrario a debilitarla aunque encuen 

tra su contrapartida en el apoyo que la clase económicamente do - 

minante brinda a este tipo de "subsidios" que le ofrece la errática 

política energética del Gobierno. 

5.- PRODUCCION DE PRODUCTOS PETROLIFEROS. 

La producción de productos refinados, se ha incre 

mentado de manera considerable a partir de 1976, teniendo un cre 

cimiento promedio de 12% en el lapso mencionado, y que en tér -

~os relativos a la producción de crudo está representando una -

cantidad significativa, lo que representa sin duda un avance impor 

tante en la refinación del crudo. 

Así, tenemos que el incremento de la producción -

refinada en el periodo 1976 - 1980 fue de 76%; correspondiendo -

un crecimiento anual distribuido de la siguiente manera: 
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PRODUCCION DE PRODUCTOS REFINADOS 
(miles de Barriles) 

PRODUCCION ANUAL INCREMENTO % 

1975 240.910 AÑO BASE 100 
1976 268.312 11.4 111 
1977 300.635 12 124 
1978 320.220 6.5 133 
1979 358. 267 11.9 149 
1980 425.003 18.6 176 

Fte: Datos elaborados en base a México en Cifras 1970 - 1980. 

BANAMEX. 

En este cuadro, se destaca con claridad que los -

productos refinados han incrementado su producción absoluta en -

gran medida. Veamos ahora su relación porcentual con la produc -

cita de petróleo crudo. 

RELACION PORCENTUAL DE LA PRODUCCION DE PETROLIFE -
ROS EN MEXICO CON RESPECTO A LA PRODUCCION DE CRUDO 

miles de barriles) 
PRODUCCION 

CRUDO 
DE PRODUCCION DE % DE PETROLEO 

PETROLIFEROS 	REFINADO  

1975 294.252 100 240,910 82 

1976 327, 285 100 268,312 82 

1977 396, 226 100 300,635 76 

1978 485, 296 100 320,220 66 

1979 536, 926 100 358,267 67 

1980 708, 593 100 425,003 60 •• 111B el. 

Fte: Datos elaborados en base a México en Cifras 1970 - 1980. 

DANAMEX. 
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De este cuadro, sacamos una relación más real -

de lo que ha sido el incremento de la producción de refinados en - 

México. 

Si bien encontramos que, el incremento en térmi-

nos absolutos ha sido importante, en términos relativos a la pro - 

ducción de crudo ha mostrado un franco deterioro, lo que muestra 

que si para 1975, se refinaba el 82% de la producción, para 1980-

sblo se refiné el 60%. 

Lo que precisa que la política Gubernamental, ha 

destinado sus esfuerzos en incrementar la producción de crudo y -

en concreto la producción de crudo para la exportación uf pues, -

este hecho en términos numéricos se expresa de la siguiente forma: 

(millones de pesos) 

EXPORTACIONES 1975 1976 	1977 1978 1979 1980 

Petróleo Crudo 5490 6795 	22,707 40,048 87659 217,335 

Productos 
Petrolíferos 317 199 	524 212 1555 8, 838 

Productos 
Petroquímicos 54 9 	76 1536 2476 2, 271 

Gas Natural - 	124 - 10,300 

TOTAL 5861 7003 	23,431 41,796 91,690 239,244 

Fte: S. P. P. La Industria Petrolera en México 1979. PEMEX Memo 

tia de Labores 1980. 
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E 	esta manera, el petróleo crudo en el período - 

setlialado participa en promedio de 95% del total del Sector Petrole 

ro. 

Para 1980 baja su participación proporcional a -

90% del total, lo cual no significa que la exportación de refinados 

haya sufrido un aumento considerable, pues participó con el 3%; -

sino que en ese ano, se incrementó la exportación del gas natural 

que sin haber aparecido en las exportaciones de 1978 y 1979, en -

1980 aporta el 4.3% de pa natural, dando el 94.3% de materias -

primas petroleras, que se exportaron en ese dio siguiendo fiel el 

propósito de exportar materias prima,. 

En cuanto al incremento de la producción refina -

da, esta tiene el destino de satisfacer la demanda interna de ener 

Micos, pues como se ha demostrado, si se incrementó en terral -

nos absolutos la producción refinada, esta tuvo una ingerencia mf - 

nima (3% para 1980) en las exportaciines de hidrocarburos. 

E la producción de derivados del petróleo pode - 

mos resaltar, la de los siguientes productos: 

Gas licuado, gasolinas, kerosinaa, diesel y com - 

bustbleo; ya que han sido los productos de mayor participación por 

centual en este rubro, durante el presente *exento. 



Datos elaborados en base al  Anuario Estadfatico 1980 
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Lo que si ha de destacarse, es la tendencia de -

la balanza de productos petrolíferos, que de deficitaria ha pasado a 

tener para 1980 el primer superlibit en los últimos 10 altos. 

BALANZA DE PRODUCTOS PETROLIFEROS 
(millones de pesos) 

A Ñ O EXPORTACIONES IMPORTACIONES S AL DO 

1970 370 414 - 44 

1971 339 860 - 521 

1972 268 780 - 512 

1973 388 2,177 -1789 

1974 775 3, 399 -2624 

1975 317 2, 890 -2573 

1976 199 1, 757 -1558 

1977 524 1,189 - 665 

1978 212 3, 282 -3070 

1979 1555 4,799 -3244 

1980 8, 838 5, 591 +3247 

Fte: México en Cifras 1970 - 1980 BANAMEX. 

Como observamos, en el último silo del periodo -

hay un saldo favorable en la balanza comercial de petrolíferos; es 

te hecho se debió en gran medida al incremento sustancial en tér- 
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minos absolutos; de la producción de combustóleo que permitió pa-

ra ese año suprimir las importaciones y generar un excedente de -

10, 559 (miles de barriles), suma realmente pequeña y que no ha -

ce concebir esperanzas, en cuanto a la tendencia del país a expon 

tar petróleo crudo. 

Por otro lado, de la elaboración de productos pe-

trolíferos vemos que más del 50%, lo constituye la elaboración de 

diesel y gasolinas que a una politica de precios bajos, favorecen el 

uso del automóvil, y por tanto de la industria automotriz cuyo ca-

pital pertenece en su mayor parte a capital trasnacional extranje - 

ro. 

Respecto al combustóleo que se utiliza como ener 

gético en una gran proporción en la industria, notamos también -

que su producción es elevada (27% de los derivados de petróleo), -

con lo cual se manifiesta con claridad, la tendencia de la politica-

estatal a favorecer y satisfacer la necesidad de insumos baratos a 

la industria nacional y trasnacional. 

Aquí, comenzamos a ver lo que es el destino y 

uso de la renta petrolera mexicana. 

6.- PRODUCCION DE PETROQUIMICOS. 

La elaboración de productos petroquímicos, tam - 

bién ha acelerado su ritmo de producción, pero ésta ha sido insu-

ficiente para satisfacer la demanda del mercado interno, cuestión - 
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por la cual se ha deteriorado el saldo de la balanza petrolera en -

este renglón, hecho que confirma una vez más, la tendencia a ex -

portar materias primas por un lado, y por otro la tendencia a im 

portar productos elaborados con un mayor valor agregado. 

A continuación, presento el cuadro que señala am 

bas tendencias; y el cuadro que muestra el crecimiento de la pro-

ducción de Petroquímicos. 

PRODUCCION DE PRODUCTOS PETROQUIMICOS 

Miles Tone. Métricas Crecimiento 

1975 240, 910 100 

1976 268, 312 111 

1977 300, 635 125 

1978 320, 220 133 

1979 358, 267 149 

1980 425, 003 176 

Fte: México en Cifras 1970 - 1980 BANAMEX. 

En este cuadro, se muestra el crecimiento de la-

producción de petroquímicos, aparentemente se presenta como un -

crecimiento realmente importante, sin embargo la realidad es que 

no ha sido suficiente como para dejar de importar petroquímicos. 



1980 

217, 335 

8, 838 

2, 271 

10,300 

239,244 

5.591 

12,025 

17,616 

221,628 
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BALANZA PETROLERA ( 8 ) 
(millones de pesos) 

EXPORTACIONES 1975 1976 1977 1978 1979 

Petróleo crudo 5, 490 6, 795 22, 707 40, 048 87, 659 

Productos 
Petrolíferos 317 199 524 212 1, 555 

Productos 
Petroquf micos 54 9 76 1, 535 2, 476 

Gas Natural 124 - - 

TOTAL 

importaciones 

5861 7003 23,431 41,796 91,690 

Crudos 

Productos 
Petrolfferos 2820 1,757 1,189 3,282 4,799 

Productos 
Petroqufmicos 712 1,659 3,599 3,722 7,627 

TOTAL 3,532 3,415 4,788 7,004 12,426 

SALDO • 2,329 3,588 18,643 34,792 79,264 

Fte: México en Cifras 1970 - 1980 BANAMEX. 

En este cuadro, observamos las dos tendencias -

arriba señaladas; por un lado el saldo de la balanza comercial a -

partir de 1975, ha venido incrementándose favorablemente a Méxi- 

8.- ile tomado en consideración desde 1975 en la mayoría de cua-

dros debido a que es el año en que la balanza comercial em -

pez() a funcionar como superhabitaria. 
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co, por otro, ésto ha sido debido al incremento de la exportación-

de crudo (manifestándose la participación del gas natural 1980) 

SI fijamos nuestra atención en la balanza de pio -

duetos petroquímicos, vemos que su situación ha venido deteriorán 

lose en perjuicio de la economía mexicana. 

A Ñ O EXPORTACIONES IMPORTACIONES S A L DO 

1975 712 54 - 658 

1976 1,659 9 -1650 

1977 3,599 76 -3523 

1978 3,722 1, 536 - 2186 

1979 7, 627 2,476 - 5151 

1980 12,025 2,771 -9254 

Fte: México en Cifras 1970 - 1980 BANAMEX. 

El hecho de que la balanza de pagos de productos 

petroquímicos venga teniendo en los últimos años una tendencia - 

crecientemente negativa, implica que los recursos petroleros no -

han sido encaminados en función de dar a México la autonomía de 

productos petroquímicos. 
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Y más que enfocar este fenómeno en el sentido -

de autonomía, la política petrolera mexicana ha renunciado hasta -

ahora a una parte importante de la renta petrolera que debería de 

pertenecer a México. Esto debido a la desesperación por sacar al 

país de una crisis, cuya fuente es el desarrollo del sistema capi - 

talista en su conjunto. 

De esta forma se pierde una gran porción de la -

renta petrolera correspondiente, a la producción y exportación de 

productos petroleros y petroquímicos: en lugar de crudo y gas na-

tural. 

La industria petroquímica - en contraste con lo -

que ea en México - para los paises desarrollados, es una de las -

industrias de mayor importancia; su contribución al bienestar y al 

mejor nivel de vida ea definitiva. 

También es muy significativo observar que la pe - 

troquímica es, una de las industrian que mas puede contribuir a -

loe paises "subdesarrollados", aún aquellos que no tienen recursos 

petroleros porpioa, si cuentan con un mercado interno suficiente -

para absorver las capacidades de plantas en escala económica. 

La importancia de la petroquímica va relacionada 

con su capacidad de elaborar volúmenes masivos de productos qui 

micos, provenientes de materias primas, las cuales, no obstante, 

incorporárseles un alto valor de transformación quedan como pro - 



doctos que puedan considerarse baratos por su utilidad y costo 

comparativo con otros procedimientos de elaboración. 

En México, la industria petroquímica está legisla 

da por la "Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en el-

Ramo del Petróleo", promulgada el 29 de noviembre de 1958, y por 

el "Reglamento de la Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constituclo 

nal en el Ramo del Petróleo en Materia de Petroquímica", el 16 -

de diciembre de 1970, publicado en el Diario Oficial de la Federa 

clan del 9 de febrero de 1971. 

Este reglamento, delimita el campo de acción que 

se reserva en forma exclusiva a la Nación y aquél, en el que los 

particulares pueden intervenir, e indica los procedimientos para -

obtener los permisos y autorizaciones respectivos. 

En resumen, corresponde a la Nación por conduc 

to de Petróleos Mexicanos, elaborar los productos básicos y los -

que tengan interés económico y social fundamental para el pais, -

quedando para ser elaborados por el Estado o por empresas partí 

culares, con o .sin participación estatal; los productos de segunda -

transformación química que utilizan como materias primas los pro 

doctos petroquímicos básicos. 

Dicha legislación, divide en dos ramas la indus - 

tris de productos petroquímicos: la petroquímica básica, reserva -

da exclusivamente al Estado a través de Petróleos Mexicanos y la- 
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de los productos de segunda transformación química, que usan co-

mo materias primas los productos petroquímicos básicos, que pue 

den ser elaborados por el Estado o por empresas particulares con 

o sin participación estatal. 

Según PEMEX, formuló un programa de integra - 

ción de la industria petroquímica básica, tomando como base la de 

manda interna, la disponibilidad de materias primas y loe recur - 

sos de capital. ( 9 ) 

El programa vigente de Petróleos Mexicanos so - 

bre petroquímica básica, comprende la elaboración de producto* -

como: amoniaco, anhfdrico carbónico, azufre, cloruro de vinillo, - 

dicloroetano, etano, etileao, metanos, polletileno de baja densidad 

( BD), propileno y tolueno entre los mas importantes, ya que en -

su conjunto, aportan para 1982, el 83% ( 10 ) de la producción de 

petroquímicos en México. 

USOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PETROQUIMICOS ELABO 

RADOS EN MEXICO. 

AMONIACO Y ANHIDRICO CARBONE°. - Estos -

dos productos, se utilizan en la elaboración de fertilizantes liqul -

dos y sólidos principalmente y son producidos en su mayor parte -

en Salamanca, Gto. 

AZUFRE.- El Azufre se utiliza fundamentalmente 

9.- Petroleos Mexicanos 1938-1978 SEP. pp. 69 y 70 
10.- Calculado en Base al Anuario Estadístico de PEMEX 1980 y - 

Mexico en Cifras 1970-1980 BANAMEX. 
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para la elaboración del ácido sulfúrico y polisulfuros; al igual que 

loe dos anteriores se produce en Salamanca, Gto., y Azcapotzalco, 

D. F. 

CLORURO DE VINILIO. - Es utilizado para produ 

cir F'VC., acetato de vinillo, neopreno y algunos insecticidas do - 

rados. 

DICLOROETANO.- Este producto constituye la ma 

terca prima fundamental para la elaboración del cloruro de vinilo. 

Ambos son producidos en su mayor parte en Pajaritos, Ver. 

ETANO.- El Etano se obtiene por recuperación y 

separación criogénica de los licuables recuperados en la Venta, - 

Tab., y en Pajaritos, Ver., y en su totalidad es consumido por - 

PEMEX, para la elaboración de etileno. 

ETILENO. - Se utiliza en la elaboración de polieti 

lene proviene también de Pajaritos, Ver. 

METANOL. - Es una.  materia petroquímica que se 

utiliza para elaborar formaldehfdo y dimetilterettalato (DMT). 

POLIETILENO (bd). - El Polletileno de baja densi 

dad, es el material plástico de mayor aplicación en México; se -

utiliza para la elaboración 'de película plana y tubular, utensilios -

de uso doméstico, recubrimientos plilaticos, botellas y tuberfa y -

se elabora principalmente en Poza Rica, Ver., y en Reynosa, Tamps. 
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TOLUENO. - Este producto, se utiliza para la -

elaboración de benceno, se usa como solvente y en algunas sínte -

sis orgánicas. Es producido principalmente en Minalitlán, Ver. 

El programa actual de Petróleos Mexicanos, sobre 

petroquímica básica, abarca también los petroquímicos que se im-

portan pero cada vez de manera más ineficaz; ya que de los pro - 

ductos contemplados en el programa se importan en gran cantidad: 

dodecilbenceno, estireno, paraxileno, polietileno (BD), tolueno, etc. 

Por lo cual se hace necesario un amplio progre - 

ma tendiente a evitar la solidad de divisas en este rubro; por la -

vis de intensificación en la producción de petroquímicos básicos pa 

ra el mercado intento; y que contemple en el mediano plazo la ex 

portaciát de petroquímica, con el cual se haga posible la partici-

pación en mayor grado de la renta petrolera generada en México y 

que a su vez posibilite el cambio de tendencia a exportar materiu 

primas, por la de exportar productos petroquímica; que llevan un 

mayor valor agregado y por tanto tienen una incidencia a nivel in -

terno sobre el empleo y el ingreso. 

7.- PRODUCTIVIDAD. 

Aquí, mediremos la productividad de la actividad-

de PEMEX mediante el uso de tres Indicadores fundamentalmente: 

Relación de producción barriles por trabajador; número de pozos -

perforados, productivos y no productivos y producción de hidrocar 

• 
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buros por pozo. 

PERSONAL OCUPADO. 

Sin duda el crecimiento de fuentes de trabajo en -

PEMEX, no ha correspondido al crecimiento espectacular de la pro 

ducción de hidrocarburos; este hecho nos habla por si solo de un 

incremento importante de la productividad en este sector. Ahora, -

el incremento de la productividad indudablemente corno sostenfa -

mas al principio del trabajo, estará dado en forma dominante para 

este sector, por las condiciones naturales; es decir, por la rique-

za de los yacimientos petrolíferos que se encuentran e incorporan 

a la producción. 

Entre 1961 y 1974, las estimaciones de PEMEX - 

sobre las reservas de petróleo probadas (que siempre combinan el 

petróleo crudo y el gas natural) fueron notablemente estables, to - 

talizando de cinco a seis mil millones de barriles . ( 11 ) Sin - 

embargo, después de tres anos del descubrimiento inicial de los -

campos de Reforma y Campeche, las reservas probadas de México 

comenzaron a incrementarse con rapidez. 

De 6.6 millones de barriles pera 1975 pasaron a-

11.2 en 1976, luego a 14.6• millones en 1977, 40.194 en 1978, - -

45.803 millones en 1979, 67.8 millones en 1980 y 72 millones en- 

11.- Anuario Estadístico PEMEX 1980. 
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1981, lo que habla por st sólo de la importancia productiva que 

representan los yacimientos incorporados a la explotación. 

A continuación presento el cuadro que muestra •• 

esta relación de productividad: 

PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA EN PEMEX  

AÑO PERSONAL PRODUCCION POR TRABAJADOR INCREMENTO DE 
OCUPADO 	(barriles de Crudo) 	PRODUCTIVIDAD 

1975 81,203 3,624 100 

1976 88,052 3,717 103 

1977 91,680 4,322 119 

1978 95,655 5,176 143 

1979 103,270 5,719 157 

1980 107,272 6,604 . 	182 

Fte: Datos elaborado. en base a México en Cifras 1970-1980. 

BANAMEDC. 

Vemos que el incremento tan acelerado de la pro 

ductividad, coincide en tiempo cuando se ponen a producir los 	-

enormes yacimientos petrolfteros de Reforma y Campeche. Con es 

to queda una vez comprobado, que al bien ea cierto, que la técnl -

ca influye en la productividad del trabajo; en el campo de los hl - 

drocarburoa son las condiciones naturales las que en forma domi - 
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nante actúan sobre la productividad del trabajo. Sin embargo, has-

ta aquí, he considerado el total del personal empleado por - - 

PEMEX, sobre la producción de petróleo crudo. 

Es menester entonces. dividir al personal ocupa -

do por su tipo de actividad, lo cual nos da tres rubros diferentes; 

aquel que se refiere a la productividad en exploración y explota -

cien, es decir, en la producción de crudo, el que se refiere ala -

producción de refinados y el Último que muestra la productividad -

en la elaboración de petroquímicos. 

Como los tres rubros de actividad requieren y se 

complementan con el personal empleado en transporte y adminis - 

tración la técnica a seguir para calcular cual es efectivamente el 

personal empleado en cada una de las actividades será: Sumar al -

amero de empleados que se dedican a actividades primarias de - 

refinación y petroquímica, una parte proporcional del personal que 

labora en transpórte y administración para luego compararlo con -

su producción y de esta manera, obtener la productividad por cada 

tipo de actividad. Así, empezaremos con la que se refiere a las -

actividades primarias. 

- PERSONAL OCUPADO EN PEMEX EN ACTIVIDADES PRIMARIAS- 

La proporción del personal ocupado por PEMEX -

en este rubro ha sido la siguiente; para el período 1975-1979, pa - 

ra 1975 empleó el 49.5% del total de personal, para el desarrollo 
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de esta actividad, para 1976 el 44.3%, 1977 45.2% 1978 45.3% y 

43.9 para 1979. Si a estos porcentajes le sumamos la parte pro - 

porcional del personal empleado en transporte y administración te 

nemos: 
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Ahora sf, ya tenemos loe porcentajes reales del -

personal que interviene en la producción del petróleo crudo. De -

esta forma, si lo convertimos a términos absolutos y lo dividimos 

por la cantidad de crudo, obtendremos el verdadero Indice de pro-

ductividad en el tipo de actividad tratado. 

PRODUCCION DE PETROLEO CRUDO POR TRABAJADOR EMPLEADO  

A Ñ O PERSONAL 
OCUPADO 

PRODUCCION POR 
TRABAJADOR 

(barriles x trabajador) 

INCREMENTO DE 
PRODUCTIVIDAD 

1975 53431 5510 100 

1976 51422 6367 116 

1977 54274 7296 132 

1978 56627 8574 156 

1979 58037 9257 168 

Fte: Datos elaborados en base a "La' Industria Petrolera en 14.46)d -

co. S. P. P. 1980. 

Por supuesto, encontramos que la producción por-

trabajador se eleva sustancialmente, asf como el incremento de la 

productividad denota un ritmo más acelerado, motivo por el cual -

se puede asegurar que el incremento de productividad en el conjun 

to del sector petrolero, se deriva del incremento de productividad 

en las actividades primarias, que ponen de manifiesto el carácter- 
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dominante de las fuerzas productivas naturales para incrementar -

la potencialidad del trabajo. 

Ahora, pasemos al análisis de productividad, en -

las actividades industriales de PEMEX como son; el proceso de re 

finación y la elaboración de productos petroquímicos. 

PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO EN EL PROCESO DE REFINA - = 

CLON DE PEMEX  

Arriba vimos, que no se puede calcular el total -

de personal empleado sobre el total de la producción de petróleo -

crudo, pues nos da una imagen distorsionada de la real potenciali-

dad del trabajo en este tipo de actividad. 

Algo similar ocurre para el cálculo de productivi 

dad del trabajo en el proceso de refinación; motivo por el cual em 

picaré tata técnica similar para el cálculo, es decir, tomáré en -

cuenta el personal efectivamente empleado en este proceso y atiadi 

ré una parte proporcional de la gente que labora en transporte y -

administración, para finalmente compararla con la producción que-

allf se realiza. 
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PERSONAL EFECTIVAMENTE EMPLEADO EN LA 

PROWCCION DE REFINADOS POR PEMEX  

AÑO TOTAL DE PRODUCCION DE T(*) 
PEMEX 	REFINADOS 

(PERSONAL) 

A(**) TOTAL EMPLEA-
DO EN REFINA -
CLON 

1975 100 21.3 3.1 3.8 28.2 

1976 100 22.8 3.2 4.1 30.1 

1977 100 22.5 3.2 3.9 29.6 

1978 100 22.0 3.2 3.7 28.9 

11979 100 23.4 3.3 3.3. 30.0 

Personal empleado en el transporte de refinados. 

Personal empleado en la administración de la producción - 

de refinados. 

Fte: 	Datos elaborados en bese a"La Industria Petrolera en Mé - 

xicof S. P. P. 1980. 

Al convertir los porcentajes de población a térmi 

nos absolutos y dividirlos entre la producción por ellos realizada. 

El cuadro de productividad para este tipo de acta 

vidad, queda como a continuación lo presento. 
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PRODUCTIVIDAD DEL TRABA O EN LA ELABORACION 
DE REFINADM ERSONAS) 

AÑO PERSONAL PRODUCCION REFINADOS INCREMENTO DE 
' OCUPADO 	(barril x trabajador) 	LA PRODUCTIVIDAD 

1975 22899 10520 100 

1976 26503 10124 96 

1977 27137 11078 105 

1978 27644 11583 110 

1979 30981 11564 110 

Fte: Datos elaborados en base a "La Industria Petrolera en Méxi -

co" S. P. P. 1980 y "México en Cifras". 1970-1980 BANAMEX. 

El cuadro anterior, muestra un incremento de 

productividad muy por debajo del conseguido en la exploración y 

explotación de crudo. 

•Este fenómeno se debe a que como todo proceso -

industrial, la productividad se da en relación del capital empleado, 

es decir la relación capital constante-variable concretamente can -

la composición organica de capital. 

Agur, es necesario revolucionar los medios de -

producción, si se pretende incrementar la productividad y como -

esto no re da cotidianamente, de ah( que la productividad en este -

tipo de actividad no se haya incrementado en igualdad de condicio- 
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nes que allá en donde las condiciones naturales son extraordina - 

rias, y sustentan el papel dominante para incrementar la fuerza -

productiva del trabajo. 

Si bien es cierto, que encontramos en la actividad 

de refinación una cantidad mayor de barriles producidos por hom 

bre, que en el proceso primario se debe a que, en este último no 

se dispone de una vez del total de la fuerza productiva brindada -

por la naturaleza, sino que se hace gradualmente; en este sentido, 

es válida.  la  relación reservas producción. En tanto que en las ac 

tividades industriales se transforma la totalidad de materias ener-

géticas que a el llegan. 

Lo que nos indica en el mejor de los casos la -

relación de productividad de los dos tipos de actividad huta aquí -

analizados; es el hecho de que la política de explotación y explora 

ción de petróleo crudo, ha tenido prioridad en la política guberna 

mental sobre la 'producción de productos refinados. 

- PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL OCUPADO EN LA ELABORA  -

CLON DE PETROQUIMICOS  - 

En este apartado, se me presentó el problema si 

guíente: 

Las fuentes estadfiticas nacionales presentan la -

producción de petroquímicos en toneladas métricas y los factores -

de conversión que presenta Petróleos Mexicanos en sus "Memorias 
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de Labores" no contemplan la equivalencia de toneladas métricas -

-barriles, motivo por el cual, recurrí a los factores de conversión 

usados en la industria petrolera que publica la revista uPetroleum-

Economist". (12) Encontré que la cantidad de barriles por tonela 

da varia de acuerdo a los grados API del petróleo. 

Como México produce fundamentalmente dos tipos 

de crudo que son: 

El pesado o Maya (24°  API) y el ligero o Istmo -

(34°  API) y cuya relación de 50% de uno y otro parece estar en un 

nivel aceptable, para laborar en la industria petroquímica (13). 

Nos da un promedio resultado de la mezcla de .0,  

29°  API, con el cual 7.15 barriles equivalen a una tonelada métri 

ca de petróleo así considerado (14). 

Aclarado este punto, la técnica a seguir para el-

análisis de la productividad del trabajo en la industria petroquími -

ca, es la misma empleada en los doe casos anteriores. 

12.- Diciembre de 1980 

13.- Petroleum Economia Diciembre 1980 

14.- Hasta la primera mitad del 81 se vino vendiendo esta mezcla 

al exterior. 



100 4.4 .7 .8 5.9 
100 8.5 1.3 1.6 11.4 
100 8.5 1.2 1.4 11.1 
100 9. 1.3 1.5 11.8 
100 10.6 1.6 1.5 13.7 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
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PERSONAL OCUPADO EN LA ELABORACION DE PRODUCTOS  - 
PETROQUIMICOS % 

	ihammilm•••• 

AÑO PERSONAL DE PERSONAL DE T(*) A(**) TOTAL DE PERSO 
PEMEX PETROQUIM1CA 	NAL QUE OCUPA - 

LA PETROQUIMICA 

( * ).- Personal empleado en el transporte de refinados. 

(**).- Personal empleado en la administración de la producción - 

de refinados. 

Fte: 	Datos elaborados en base a "La Industria Petrolera en 

México" S.P.P. 1980 y "México en Cifras" 1970-1980. 

BANAMEX. 

Podemos apreciar que la participación porcentual -

del personal dedicado a la elaboración de productos petroquímicos-

en el total del personal empleado por PEMEX, se duplica en un 

período de tres anos. 

Vea-los ahora cual fue el desarrollo de la produc 

tividad de 1975 a 1979. 



AÑO PERSONAL OCUPADO PRODUCCION POR INCREMENTO DE 
TRABAJADOR PRODUCTIVIDAD 

1975 4790 5425 100 

1976 10037 2810 52 

1977 10176 2951 54 

1978 11287 3667 68 

1979 14147 3227 59 
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PRODUCCION DE PETROQUIMICOS POR TRABAJADOR EMPLEADO 
(barriles por trabajador) 

Fte: Datos elaborados en base a "La Industria Petrolera en México". 

S.P.P. 1980 y "México en Cifras" 1970-1980 BANAMEX. 

En el cuadro anterior, se observa un decremento 

de la productividad, encontrándose aQn lejos de alcanzar los nave -

les que tenia en 1975. Aqui sin duda, se ha llevado a cabo una po 

Mica errónea en lo que se refiere al empleo de la fuerza de tra -

bajo, parece que se ha querido multiplicar la producción con el -

simple hecho de incorporar más trabajadores a la producción de -

petroquímicos, tomando en cuenta que de 1975 a 1976, se duplica 

la cantidad de personas empleadas en la actividad; mientras que -

la producción solo crece un 8% en ese mismo periodo, "curiosa -

mente," es a partir de 1976 cuando las importaciones de petroqui-

micos toman mas importancia en la balanza petrolera mexicana. 
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Si se quiere incrementar el empleo y la produc -

ción, está visto que ese no es el camino. Lo que debe hacerse a-

la brevedad posible, es aumentar la.capacidad instalada, tanto en -

refinación como elaboración de productos petroquímicos, así como 

promover la formación de trabajadores capaces de hacer frente al 

incremento de demanda de técnicos y profesionistas en estos tipos 

de actividad. Esto claro con la finalidad de tener una mayor partí 

cipación de la renta petrolera y dar acceso al trabajo a una pobla 

ción cada vez más necesitada de él. A la vez, posibilitaría a tra-

vés de un mayor ingreso vía renta de refinados y petroquímicos, -

el tener mas recursos para destinarlos a actividades económicas -

prioritarias que redunden en un alza del nivel de vida de la pobla 

ción trabajadora. 

Pasemos ahora, al antlials de la productividad en 

el proceso de exploración, es decir, establecer la relación de los 

pozos perforados, que son productivos o económicamente recupera 

Nes. 

Indudablemente en este renglón, se han obtenido - 

los mejores éxitos propiciados por la política actual de explotación 

intensiva de los recursos petroleros. Muestra de ello han sido el-

incremento constante de las reservas probadas y potenciales que -

se ha dado a partir de la segunda mitad de la década de los meten 

toa. 

Mientras que las reservas potenciales se duplica- 
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ron en un período de solo tres años 1977-1980, las reservas pro - 

badas crecieron más de 10 veces en el período 1975-1981, pasan -

do de 6.6 millones de barriles a 72 millones en el último año con 
~Me 

siderado. 

El número de pozos perforados, no alcanza aún -

la cifra que se tenía en 1970, pues en aquel año se perforaron -

523 pozos, de los cuales 345 fueron productivos y 178 improducti -

vos (15). 

Durante la segunda mitad de la década de los se - 

tentas se nota una disminución en el ritmo de exploración, que se 

explica en gran medida por los enormes yacimientos descubiertos 

en la primera mitad como son; los de Campeche y Reforma. 

Sin embargo, persiste la tendencia a intensificar -

los trabajos de exploración, ello propiciado por la burguesía inte - 

rior y la transnacional, aquella con el fin de tener energía barata 

para su proceso*de producción y la otra para tratar de quebrantar 

el poderío de la OPEP, y tener estratégicamente un elemento favo-

rable para reestablecer la época de precios bajos del petróleo, -

que caracterizó toda la época de postguerra huta 1973. Así la po 

lítica petrolera mexicana esta actuando en ambas direcciones. 

Lo comprobamos con el incremento sustancias de 

las reservas petrolero y con la tendencia a seguir en ese sentido. 

. - 
15, - México en Cifras 1970-1980 BANAMEX. 



A continuación encontramos la eficiencia que, en - 

materia de exploración ha logrado el presente gobierno. 
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De un total de 1380 pozos perforados de 1977 a -

1980, 966 han sido productivos, esto no se logra en cualquier par 

te; es necesario reconocer la capacidad que en esta materia haz! -

tenido los técnicos mexicanos. 

A pesar de la eficiencia registrada en este cam - 

po, es necesario analizar otro fenómeno objetivo; como es la ten - 

dencia al incremento de los costos de exploración y explotación, -

que se dan en la industria petrolera mundial y la mexicana como -

parte de ella. 

El producir más petróleo, Implica necesariamente 

considerar el costo de sustitución que siempre es mas elevado en-

este sector. Por lo tanto, no hay que tomar solamente en cuenta -

el costo actual en la consideración del petróleo que se quiere ven 

der ahora. 

Para muestra de este fenómeno añadiremos cual -

ha sido la tendencia de los gastos dé exploración y explotación de-

PEMEX en los últimos años. 
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GASTOS DE EXPLORACION Y PERFORACION PEMEX 
(millones de pesos) 

A Ñ O GASTOS TOTALES INCREMENTO DE GASTOS 

1970 2920.8 100 

1971 2858.8 98 

1972 2998.1 103 

1973 3195.7 109 

1974 4148.4 142 

1975 4973.7 170 

1976 6398.2 219 

1977 8811.2 302 

1978 16722.3 573 

1979 25847.2 885 

Fte: Datos elaborados en base a "La Industria Petrolera en Med -

co" S.P.P. 1980. 

Si tomamos en cuenta que el número de pozos per 

forados en 1979, apenas representa un 64% de la cantidad que se -

perforó en 1970, el costo de exploración y perforación por pozo -

en 1979 fue de 77.62 millones de pesos; en tanto que en 1970 coe 

taba 5.6 millones de pesos, ea decir, se ha incrementado casi 14 

veces el costo de exploración y perforación por pozo petrolero. 



- 257 - 

Si tomamos en cuenta que el número de pozos -

perforados en 1979, apenas representa un 64% de la cantidad que -

se perforó en 1970, el costo de exploración y perforación por pozo 

en 1979 fue de 77.62 millones de pesos; en tanto que en 1970 cos-

taba 5.6 millones de pesos, es decir, se ha incrementado casi 14 

veces el costo de exploración y perforación por pozo petrolero. 

Fijándose bien en el cuadro anterior, los gastos -

se Incrementan sustancialmente durante el presente sexenio, lo -

que significa que se ha operado con costos crecientes. 

Lo anterior, no parece representar problema - -

porque se había aumentado el precio por barril del petróleo crudo; 

pero mientras el costo de exploración, perforación se triplica en -

el penal) 1977-1979, el precio por barril de petróleo crudo ape - 

nas llega a duplicarse. 

Hay que tomar en cuenta este fenómeno en un mo 

mento como el actual, en que la OPÉP, ha decidido congelar sus -

precios hasta 1982, en que el petróleo mexicano ha tenido que ba-

jar el precio de su crudo sobre todo, el del pesado o maya, y por 

tanto el de su molla maya istmo ( 16 ) 

En este renglón, deben de suspenderse los traba-

jos de exploración y perforación hasta que las condiciones del mer 

cado permitan absorver los incrementos de costos que se han ven' 

16.- Quinto Informe de Gobierno 1981. 



do dando en México, máxime si las reservas probadas hasta 1981, 

se elevan a 72 millones de barriles de petróleo. 

Otra medida que lizz, es la de disminuir la pro - 

ducción de hidrocarburos, para así defender el precio que se paga 

por ellos y por tanto, asegurar una mayor participación de la ren 

ta petrolera. Conviene dar menos a un precio mayor que mas a un 

precio menor, este tipo de política es empleada por la clase ca - 

pitalista; cuando prefieren incluso destrozar el producto social an-

tes de bajar su precio. 

Si esta es una medida empleada por capitalistas -

en contra de las clases populares, ea el momento de llevarla a -

cabo -en un recurso que debería pertenecer al puebló de México- -

en contra del imperialismo mundial. 



CAPITULO SEPTIMO 

GENESIS DE LA RENTA PETROLERA MEXICANA 

1.- Renta diferencial 

- Costos mexicanos y en el mercado mundial de 

energéticos. 

2.- Renta rnonopblica en México 

- Posición de México ante la (PEP 

- Perspectivas de la OPEP ante la defensa de la 

renta petrolera. 
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GENESIS DE LA RENTA PETROLERA MEXICANA 

1.- RENTA DIFERENCIAL 

COSTOS MEXICANOS Y EN EL MERCADO MUNDIAL 
DE ENERGETICa. 

Sin duda este tema es arduo en definir y cuanti-

ficar, pero de importancia fundamental para concebir la magnitud 

y límites de la renta petrolera mexicana; por lo tanto aunque no 

de forma definitiva intentare ubicar sus tendencias para luego en 

un marco más amplio establecer la influencia de los costos en el 

sector petrolero, sobre los precios que se determinan en un &m-

bito de correlación de fuerzas determinando. Cuando se analiza 

un sector cualquiera de la actividad industrial, se puede exami - 

nar la evolución de los costos a corto y a largo plazo. 

1. A corto plazo, el costo de producción de una 

cantidad adicional puede ser creciente o decreciente. En lo que 

se refiere al petróleo, el costo marginal es probable creciente -

en todas las fases del circuito•, exploración, producción, transpon 

te, refinación y distribución. (1) 

Este fenómeno toma capital importancia para Mé 

rico, debido a que st se abre a la producción un yacimiento en -

función de la diferencia que existe entre el costo promedio míni-

mo y el precio de valorización, una vez que se ha tomado la de- 

1.- No consideramos el proceso de petroquímica, ya que por el 

momento nos Interesa solo el uso del petróleo como energé-

tico. 
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cisibn, el plan de producción del yacimiento se optimiza en fun -

cite de la taza de actualización adoptada y de las expectativas so 

bre los precios, lo que quiere decir que si como sucede en Mélti 

co, en donde las expectativas del precio a corto plazo son negati-

vas y se hacen producir los yacimientos por encima de las expec 

tativas del mercado mundial por un lado, y por el otro se intensi 

Pican los gastos de exploración y perforación como lo vimos en el 

anterior capítulo, obviamente PEMEX está operando en el corto -

plazo con costos crecientes. 

2. A largo plazo, en el nivel de exploración-pro 

ducción de crudo, la tendencia ha sido clara en el sentido de in-

cremento de los costos, sobre todo a partir de 1970. Esto, de - 

bido a que los enormes yacimientos de Venezuela y Medio Orien-

te que hablan explotado indiscriminadamente por las compaftfas -

petroleras internacionales, anteriormente a la fecha indicada que 

provocaron una calda tendencial del costo y precio del energético 

a nivel mundial. 

Las compañías petroleras internacionales crea -

ron entonces la época de petróleo barato. Cuando los paises pro 

ductores reclaman sus derechos sobre la renta petrolera generada 

en su territorio y los hacen valer, es cuando la industria petrole 

ra mundial toma otro cauce. Ahora los palees producen a un ni-

vel conveniente a sus economías nacionales y por tanto, modulan - 
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la explotación de hidrocarburos de acuerdo a las necesidades de -

su economía y actúan con costos crecientes a largo plazo. 

No representa lo mismo en términos de costo, -

explotar intensiva e indiscriminadamente enormes yacimientos exis 

tentes, ha realizarlo para incrementar su participación en la ren 

ta petrolera y de acuerdo a intereses nacionales. 

Es a partir de entonces, cuando aparece la ten - 

dencia del precio a alinearse con su costo marginal a largo pla - 

zo. Precisamente esta nueva tendencia, aparece como un ciernen 

to fundamental para explicar la estructura de la industria, el -

comportamiento de los agentes económicos que intervienen y la -

fuerza de cada uno de los protagonistas. 

En relación a los costos de transporte, refina -

cito y distribución, el costo marginal, podemos constatarlo, es 

decreciente a largo plazo. Por lo que a transporte respecta, el 

sistema mundial .de facturación de fletes permite que las compa -

Mas petroleras se apropien de una importante renta diferencial, 

en cuanto a la refinación y distribución, la cartelización tiende -

normalmente a seguir imponiéndose en la producción, aún en - -

tiempo de costos decrecientes. 

Debido a las diferencias geológicas y geogrlifi -

cae accidentales, existen enormes diferencias regionales en los -

gastos totales necesarios para descubrir, explotar y finalmente - 
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producir un barril de petróleo crudo. A mediados de 1978, los 

costos totales del recurso (es decir, todos los costos de descu - 

brimiento, desarrollo y producción excluyen las rentas, regalías, 

impuestos y gastos similares), fluctuaron entre .35 y .50 dólar -

por barril en Arabia Saudita, hasta 6.50 dólares por barril en -

los campos más costosos del Mar del Norte, y 13 dólares o —

más par barril de petróleo procedente de los pozos con mayor -

costo, es decir, pozos que producen menos de 10 barriles dia - 

rios en Estados Unidos. El petróleo de menor costo se encuen-

tra en las regiones que cuentan con precios bajos para la cona 

trucción de pozos y una productividad relativamente elevada. 

La productividad del pozo como hemos sostenido, 

constituye el factor más importante para explicar las diferencias 

en los costos por barril del recurso y varía de menos en un ba-

rril par día a 50,000 barriles diarios en la producción mundial. 

Existen cuatro determinantes principales para la productividad de 

un Neo: 

1. El tamaño (es decir, la cantidad de petróleo 

existente) y el espesor de la estructura petrolífera. Los pozos -

que cuentan con estructuras más grande■ y gruesas tienen por lo 

general mayor productividad. 

2. La presión dentro de la estructura petrolífera 

y la facilidad o dificultad para impedir el descenso de presión - 



- 264 - 

cuando la producción agota el petróleo y el gas natural del cam - 

Po. 

Mientras mayor sea la presión del depósito, au-

menta el ritmo al cual surge el petróleo a la superficie. El des 

censo de la presión t iende a ser más lento cuando los estratos -

petrolíferos colindan con grandes depósitos subterráneos de agua, 

debido a que esta ejerce presión y penetra en los espacios va —

dos a medida que se extraen el petróleo y el gas. El manteni-

miento de la presión se facilita en los campos en que la inyec 

ción de agua a los depósitos petrolíferos es factible. 

3. La permeabilidad y porosidad del depósito de 

petróleo. La productividad, es mayor cuando los sedimentos del 

depósito son porosos y altamente fracturados. Esto facilita un - 

flujo de petróleo más rápido hacia el pozo y permite que un solo 

pozo drene un gran volúmen de la estructura. 

.4. La viscosidad del petróleo. Mientras menos 

denso sea el petróleo más rápido fluirá hacia la apertura del po- 

zo. 

Más costoso resulta explotar un pozo cuando, la 

estructura petrolífera esta localizada en un lugar desolado y con 

climas extremosos, como la vertiente norte de Alaska, o mar 

adentro en aguas agitadas o profundas como el Mar del Norte. 
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Asimismo los costos de los pozos generalmente 

se incrementan más que proporcionalmente, con la profundidad -

de los estratos petrolíferos. 

A continuación, presento el cuadro en el que pue 

de apreciarse la diferencia de costos de producción según áreas -

geográficas determinadas y costos alternos de energía que mues - 

tran la impresionante inversión que se tiene que realizar en algu 

nas de ellas para producir energeticos actualmente. 
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ENERGIA 	CCSTO DE PRO 
DUCCION (cillir./b) 

INVERSION ( 1 ) 
(Dlls. b/d) 

Ittr6leo 
‘N-ieIte  Medio 
Terrestre 

Viejo 	 0.3 - 	0.6 200 - 	300 
Nuevo 	 0.5 - 	2 500 - 	2500 
Marino 
Grandes campos 	1 - 	3 1000 	- 3000 
AFRICA 
Terrestre 	1 - 	3 1000 	- 4000 
E.U.A. 
Terrestre 	2 - 	7 2000 	- 8000 
Marino 	 3 - 	10 4000 	- 15000 
ALASKAJARTICO 	5 - 	15 6000 	- 18000 
MAR DEL NORTE 5 - 	15 6000 	- 18000 
MAR PROFUNDO 	8 - 	20 7000 	- 25000 

GAS 

- 	8 2000 	- 12000 , E.U.A. 1. 5 
ECITZVA 
Terrestre 	1 - 	5 1000 	- 6000 
MAR DEL NCEITE 
Lejano de la Costa 	6 - 	10 8000 - 	15000 
Cercano de la Costa 2 - 	5 2000 - 	5000 

4 

Petróleos Pesados (2)8 - 	20 8000 - 	25000 

Arenas 
Alqultranosas (2) - 	35 4000 - 	5000 

' Carbón 
- 	4.5 1500 - 	2500 --irle Minas 	3 

Bajo Tierra 
Estados Unidos 	6 - 	10 3000 - 	7000 
Europa 	.. 	9 - 	18 5000 - 	10000 

Combustibles 	25 - 	35 25000 - 	30000 
Sintéticos (3) 
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(1) - Los costos y las inversiones fueron calcúladas en el punto 

de embarcación. 

(2) - Norte América 

(3) - Para el carbón no incluye inversiones de minería y trans - 

partación. 

Fte - Instituto Francés del Petróleo 1979. 

En este cuadro, en la columna de la derecha, -

se observa el monto de las inversiones, comparado con una pro-

ducción equivalente de barriles por día en las diferentes regio -

nes; así como para el carbón y los combustibles sintéticos. En 

la parte inferior, destaca en términos generales que regiones co 

mo la Europea, tienen recurso limitados y por tanto, costos de 

inversión elevados también. Así por ejemplo, notamos las dife-

rencias tan grandes que existen entre los costos de las diversas 

regiones en materia petrolera; correspondiendo los más bajos a -

la zona del Medio atente y los más' altos al Mar del Norte. 

Notamos similar tendencia en los costos del -

gas. Respecto del carbón vemos que, los costos de las inversio 

nes en Europa son mayores de lo que son en los Estados Unidos. 

Por último, cabe resaltar el hecho de que la técnica aún no alcan 

za a la productividad proporcionada por la naturaleza, como vemos 

en el cuadro ya que el rubro de combustibles sintéticos está aún 

lejos de Igualar los costos de producción del petróleo y gas natu- 

ral. 
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Si como hemos sostenido, - en donde hacíamos -

referencia a la determinación del precio en el mercado energéti -

co - es el carbón estadounidense el que determina el precio en -

el mercado por tratarse del último energético explotado en condi-

ciones de obtener la cuota de ganancia correspondiente a su capi-

tal; obviamente, el petróleo mexicano tiene costos de producción 

por abajo de los del carbón americano - y nos hace pensar en la 

existencia de la renta petrolera mexicana. 

El descubrimiento de campos petroleros enor — 

mes en el Sudeste de la República Mexicana, ha colocado en una 

nueva posición a México en el mercado energético, debido a que 

las reservas probadas, así como las potenciales y la producción 

de petróleo se han multiplicado, sobre todo a partir de 1975; fe-

nómeno que ha colocado a México en cuarto lugar en reservas pro 

hadas a nivel mundial (2), así también como un importante expor 

tador de petróleo crudo con 1.1. millones de barriles diarios pa-

ra 1981. 

De esta manera encontramos que, el 90% de pe-

tróleo crudo producido en territorio nacional, así como el 77% -

de gas natural provienen actualmente de la zona del sudeste de la 

República Mexicana. (3) Esta producción se da en base al 20% - 

2.- Quinto Informe de Gobierno 1981 

3.- Anuarto Estadístico de PEMEX 1980. 
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del total de pozos en función actualmente. 

De entrada, vemos que la zona con mayor produc 

ción y productividad en México, es a la que nos hemos referido.-

Por lo tanto, para el cáculo del costo del petróleo mexicano se ha 

ce necesario el estudio del costo en esta región. 

Sin duda, la región en referencia goza de costos 

pequeños, debido a que las reservas están consolidadas en gran -

des campos; esto implica que son necesarios menos pozos, los --

gastos de capital para la separación del petróleo y para mantener 

la presión son también menores, y los costos para delimitar las 

fronteras de las áreas de producción, se reducen. 

Los depósitos de Reforma están expuestos a rápi 

dos descensos naturales de su presión; par tanto, para la produc-

ción eficiente se debe llevar a cabo cierto tipo de previsiones pa-

ra mantener la presión al principio de la producción. Esto aumen 

ta los costos de producción, no obstánte México cuenta con condi-

ciones muy favorables para implementar sistemas que aumenten -

la presión por medio de agua o gas. (4) 

Además de que las reservas de petróleo de Re -

forma son relativamente profundas, existen dos factores geológi -

ces, que aumentan los costos de perforación. Primero, existe un 

espeso intervalo de transición de agua ocluida a un alto nivel de - 

4.- Alvaro Franco. "Giant New Trend Ballooms se Mexico' 011 - 

Oil And Gas Journal. septiembre 19-1977 p.p. 83-84 



presión sobre las zonas petrolíferas, esto ocasiona derrumbes, -

introducción de agua salada y gasificación de lodos, lo cual a su 

vez ha ocasionado atrasos y a veces ha requerido otra perfora - 

ción. Segundo, PEMEX ha encontrado cantidades sustanciales de 

sulfuro de hidrógeno en varios campos, lo cual oxida la cubierta 

de acceso del pozo, problema éste que se soluciona duplicando su 

espesor. 

Comparadas con las del Mar del Norte, las es - 

tructuras petrolíferas de Reforma y Campeche oca considerable -

mente mayores y más numerosas y desde el punto de vista de un 

productor petrólero, están localizadas en medios geográficos y -

geológicos que son mucho mas convenientes para la producción, -

por tanto los costos totales del recurso (en dólares según la tasa 

de cambio de 1978) para producir un barril promedio de petróleo 

procedente del sudeste de México, debe ser sustancialmente me - 

nor que el costo' actual en el Mar del Norte (6.50 dólares por ba 

rril). 

Por el contrario, debido a que la mayor parte - 

del petróleo de Arabia Saudita procede de campos sobre tierra, -

que son considerablemente mayores, menos profundos y con pozos 

que producen más o menos el doble de los que están siendo expío 

tados en Reforma y Campeche, los costos de petróleo Mexicano - 
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recientemente descubierto deben ser sustancialmente mayores que 

los .35 a .50 dólar por barril en Arabia Saudita. 

Tomando corno base supuestos conservadores pue 

de inferirse que, los costos para producir petróleo de Reforma y 

Campeche no exceden los 2.5 dólares por barril. 

En este apartado, se han considerado las estima 

dones de los costos de petróleo crudo del sudeste de México que 

realiza Richard B. Mancke (5), pues aporta datos valiosos a los 

objetivos que se persiguen en el presente trabajo. 

El autor citado dice al respecto: "Es necesario-

tomar en cuenta cinco tipos de datos para hacer un cálculo apro-

ximado del costo promedio para la producción del petróleo de la - 

región: 

1) - Los gastos males necesarios para desarro 

llar la capacidad productiva del campo petrolífero (simbolizado -

can la letra D) y el costo para la operación del campo una vez -

que éste haya sido desarrollado (simbolizado con la letra O). 

2) - El costo del capital (simbolizado con RO, -

es decir la tasa de rendimiento que requieren los inversionistas 

antes de llevar a cabo la inversión de capital necesaria para desa 

rrollar el campo petrolífero. 

3) - Lc producción inicial diaria (simbolizada con 

con la letra Q). 

5.- Richard B. Mancke "El Petróleo Mexicano y los listados Uni-

dos" UU. enero-1981 p.p. 107 a 111. 
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4) - La tasa a la que disminuye la producción -

en un pozo típico (simbolizado con la letra R2) debido a la pérdi-

da de presión del depósito al irse agotando el gas y el petróleo. 

5) - La vida productiva del típico campo petrol! 

fero de la región (simbolizado con la letra N). 

De acuerdo con esta información, el costo de re 

cursos promedio para producir el petróleo crudo de la región -

(simbolizado con la letra C) puede estimarse resolviendo la alguien 

te ecuación; 

(C4-0) / Q 

C 

 

(1-(1+rl+r2) (rl+r2) 

El numerador expresa los gastos diarios por ba-

rril durante la producción inicial; el denominador expresa el va - 

lor de una anualidad que disminuye a una tasa anual de rl+r2 -

por 100 y tiene valor cero al tarmino de (n) anos, cuando se su-

pone que se detiene la producción de petróleo. 

Suponiendo que se conocen los gastos diarios pa* 

barril durante la producción inicial, el costo de recursos del pe-

tróleo crudo de la región sería menor: 

1. Cuando menores sean la tasa de disminución -

y el costo de capital (mientras menas sea la suma 11 Y r2 y 2) -

cuanto mía tiempo dure la productividad del campo (es decir, ma 
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yor sea el valor de n). Un límite bajo posible para los costos -

de capital de PEMEX, (n) es el 10% aproximado que paga por ob 

tener créditos en los mercados financieros internacionales; el 15% 

sería un límite máximo considerando el alza de los intereses so-

bre sus costos de capital, rendimiento que después de impuestos 

sobre el capital que obtienen las grandes compañías petroleras in 

ternacionales. Debido al gran tamaño de las reservas petrolffe -

ras de Reforma y Campeche y a las prácticas de producción de -

PEMEX, el campo típico seguramente continuará siendo productivo 

por más de 20 años, y la tasa de disminución debe ser menor 

que al 5%. 

Las estimaciones mas adecuadas de los gastos -

diarios por barril durante la producción inicial en la zona del su 

deste de México, pueden recopilarse de acuerdo con los datos his 

tóricos y los datos proyectados. Entre 1973, cuando el petróleo 

de Reforma comenzó a surgir y finales de 1976 (cuando se inicia 

el período presidencial de fosé López Portillo), la producción &a 

ria de PEMEX aumentó de un promedio anual de 525,000 barriles 

diarios en 1973 a 960,000 barriles diarios. Durante el mismo 

período, sus gastos totales. para el desarrollo y la producción de 

petróleo ya descubierto fueron de 1.255 mil millones de dólares. 

En la primera columna del cuadro que se presenta a continuación 

se muestran los costos promedio par barril, implicados en estos 
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datos históricos. Estas estimaciones "históricas" están sujetas -

a diferentes interpretaciones, debido a que no se toma en cuenta 

la inflación subsecuente; los datos históricos tienden a subestimar 

los costos de mediados de 1978 hasta en un 25 o 3070. Sin em - 

bargo, estas bajas estimaciones causadas par la inflación prcba-

blemente están equilibradas por otros cinco factores, primero, al 

correr del tiempo, se conoce más sobre la geología básica de la 

región, ésto por su parte, debe reducir los costos de producción; 

segundo los datos de gastos cubren a todo México, no sólo a las 

prolíficas regiones del sudeste, el típico pozo de Reforma es por 

lo menos 30 veces más productivo que el típico pozo del resto -

de México; tercero los cálculos no toman en cuenta el hecho de 

que, debido al tiempo promedio necesario para comenzar la nue-

va producción, cierta parte del incremento en la producción a los 

gastos anteriores de desarrollo., cuarto el cálculo supone que el-

incremento neto en la producción total de México es igual qúe el 

incremento neto en la producción del sudeste de México, de he -

cho, la producción en el resto de México disminuyó en poco - -

aproximadamente 10,000 barriles diarios), durante este periodo,-

por tanto, la producción del sudeste de México está subestimada; 

quinto, debido a que la producción de petróleo crudo del sudeste -

de México se incrementó rápidamente durante 1973, la utilización 

del promedio de producción de 1973, ocasiona también que se su- 



- 275 - 

bestime el aumento en la producción. 

A principios de 1977, PEMEX dió a conocer las 

proyecciones sobre sus gastos totales de la perforación y produe 

ción para el período 1977-1982. 	. 

Durante ese mismo periodo, se proyectó que la 

producción mexicana de petróleo crudo se incrementaría de - -

953 000 barriles diarios a 2.24 millones de barriles al día. 

Para ser conservadores (es decir, para evitar -

una subestimación en los costos del recurso), la columna 2 del 

cuadro... se basa en el supuesto de que las proyecciones de -

PEMEX implican que la participación de los gastos en perforación 

exploratoria en loe costos totales se incrementará apro)dmadamen 

te a 65% entre 1977 y 1982. 

En las estimaciones de costo del recurso que se 

obtiene de los datos proyectados de PEMEX, se toma en cuenta -

la inflación esperada. No obstante, están sujetos a tres tipos di-

ferentes de sobreestimación; primero, los gastos se llevarán a ca 

bo en todo México, no sólo en la prolífica región del sudeste; se 

gundo, no se toma en cuenta el hecho de que PEMEX espera que -

la producción de gas natural del sudeste de México se incremente 

a dos mil millones de pies cúbicos diarios aproximadamente. En 

los datos de la columna 3 del cuadro, se ajustan estas tendencias 

suponiendo que un incremento de dos mil millones de pies cúbicos 
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diarios en la producción del gas natural equivalente a un incremen 

to adicional en la producción de petróleo crudo de 285 000 barri-

les diarios; tercero, PEMEX anunció más tarde (en marzo de 

1978), que sus metas de producción para 1982, serían alcanzadas 

a finales de 1980. 
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La región del sudeste de México, parece tener - 

más, de 100 mil millones de barriles de petróleo susceptibles de 

producirse con costos relativamente bajos, éstos pueden variar -

de un dólar a 2.50 dólares por barril, lo que coloca a México -

como un importante productor de hidrocarburos, con costos de -

producción similares a los grandes campos marinos de Oriente -

Medio y los terrestres de Africa, con costos muy por debajo de 

los que imperan en Estados Unidos (que es de los principales -

productores en el mundo) a los del Mar del Norte y sobre todo 

a los costos de producción de carbón de Estados Unidos que --

fluctúan de 6 a 10 dólares; lo que permite tener al petróleo me-

xicano una importante renta diferencial con los productores antes 

mencionados. 

La renta diferencial, adquiere en este momento 

la categoría de Renta Minera, ya que surge, debido a que los ya 

cimientos que han sido descubiertos y provocado el auge petróle-

ro mexicano, presentan costos comparativos más bajos a otros -

productores, debido a razones geológicas imperantes en la zona. 

Conforme se han desarrollado e intensificado los 

trabajos de exploración y explotación en el sudeste de México, se 

ha dejado ver que es sin duda una enorme y rica zona petrolera, 

que hace crecer constantemente las reservas y volúmenes de pro 

ducción, hecho que por supuesto reditua en un incremento de la - 
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productividad y una tendencia a la baja de los costos, lo cual re 

dunda en la creación de una renta minera cada vez más importan 

te. Producto de esta tendencia es el anuncio de PEMEX durante 

los últimos días de octubre de 1981 (6), el descubrimiento de un 

yacimiento en la zona de Campeche con alrededor de 34,000 mi-

llones de barriles de petróleo de alta calidad. Pese a que las - 

reservas de este nuevo yacimiento no se han añadido todavía a la 

cifra oficial de reservas probadas 72,000 millones de barriles ca 

be anticipar que la adición se hará en el corto plazo. 

Esta tendencia, propiciada por la política de ex 

ploración y explotación del presente Gobierno, nos presenta como 

un hecho "plausible" el encontrar y producir más petróleo y con 

menores costos; sin embargo, el crear una mayor renta diferen - 

cial no implica apropiarse de esos incrementos. 

En efecto, sería sorprendente ver futuras perfo-

raciones en Arabia Saudita, parque cán la cantidad actual de re - 

servas probadas estas son suficientes para suministrar las peti - 

clanes, mientras continúe en éste negocio. En la actualidad, las 

reservas probadas son de 110,000 millones de barriles; las reser 

vas probables corno de 60 mil millones o tal vez más; por lo tan 

to en la actualidad están produciendo en números redondos más o 

menos 35,000 millones de barriles pm* año, o sea que producen 

6.- RANAMEX "Examen de la situación Económica de Móxico" 

Noviembre 1981. 
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poco menos del 3% de sus reservas.(7) 

Además hay más o menos 12 campos que se en-

cuentran en operación y el doble que aún están fuera de operación. 

Si todos los campos sin desarrollar estuvieran operando, tendría-

mos mejor idea, de cuales son realmente sus reservas; pero si -

no hay razón para incrementar su producción, tampoco existe ra-

zón para desarrollar más estos campos; y si no desarrollan es -

tos campos, no se tienen las reservas probadas que se supone -

tienen. Es posible, debido a las buenas condiciones naturales -

allí imperantes, encontrar grandes cantidades de petróleo por de-

bajo de los 10,000 pies, pero estas perforaciones no se han lleva 

do a cabo en Arabia Saudita. 

Si estudiamos el proceso real de loe descubri - 

mientos, podemos percatamos de que siempre se manejan con -

cierta lentitud, tanto las oportunidades pasadas como las nuevas 

búsquedas. 

La razón es muy obvia, para los arabes (que es 

nuestro país ejemplo) ocurre que el precio por si mismo no es el 

atractivo ni lo consideran un estimulo, mejor dicho, no pueden -

considerar el dinero por sí mismo como un atractivo, por que -

tienen que tomar en cuenta su efecto; y precisamente es lo que - 
hacen. 

7.- Ciclo de Conferencias "Economía, Energéticos y Desarrollo" 

PEMEX IMP ob. cit. p. 274. 
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El efecto de lo que sucedería al precio si produ 

cen más o menos, no sería para ellos tan solo un hecho de conse 

cuencias externas, sino en el caso del precio que han luchado par 

sostener, tienen que asumir la responsabilidad de mantenerlo don 

de lo pusieron. Esto los pone en un campo totalmente diferente-

al de México, ya que cambia su postura en su forma de conside - 

rar las cosas, además están en una posición en donde incremen - 

tar un esfuerzo para producir más petróleo y más yacimientos, -

es un desperdicio de esfuerzo y dinero a menos que, vayan a ven 

der y si lo venden, entonces tendrán que sufrir las consecuen --

cías. En otras palabras, tendrán que bajar el precio pero como 

no pretenden hacerlo, entonces hacen lo más fácil; no perforan y 

desarrollan menos, porque en caso contrario lastimarían sus pro 

pios intereses. Esto lo hace todo el mundo, claro México es la 

excepción. 

Ahora, si a través del tiempo las reservas empie 

zan a bajar de una manera notable, entonces sí, ellos harán un -

esfuerzo mayor pero no es el momento aCin; y si tengo razón, el 

consumo de hidrocarburos va a bajar o por lo menos permanece-

rá constante, por lo cual tendrá que pasar mucho tiempo antes de 

que vayan a hacer un esfuerzo considerable. 

Ea por esta. razones, por la. que México al -

actuar con una política irracional en la explotación de hidrocarbu 
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ros está atentando contra sus propios intereses, puesto lo que ga 

na en productividad al hacer funcionar sus enormes fuerzas natu-

rales, tiende a perderlos en precios y en recursos no renovablet 

como es el caso de los hidrocarburos. Además actúa como es - 

quirol de los paises miembros de la CFEP, pues si bien se ha -

beneficiado de los precios conseguidos par la lucha de esos pai - 

ses hecho que, le permitió espectativas para el desarrollo de la 

industria petrolera. Está presionando con su "original" politica 

para perder lo conquistado por la OPEP, y en consecuencia los -

precios que han permitido una mayor participación de la renta pe 

trolera a Mexico. 

Asf pues la ganancia en la productividad y en - 

creación de renta diferencial no implica ganancia en su participa 

ción. 

Para tener un panorama general de la actuación 

de México en el mundo petrolero, veamos los cuadros de produc 

ción y consumo en el lapso 1978-1980. 
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PRODUCCICN MUNDIAL MILLONES DE  BARRILES POR DIA) 

PAISES 	PRODUCCION DE CRUDO 
( M.N. Bit)) 

CAMBIO + 
(M.N. 13/15)  

CAMBIO 

1980 1979 1978 1979-80 1978-80 1979-80 

Medio 
Oriente 18.00 20.96 20.59 -2.96 -2.59 -14.1 

Africa 5.14 5.84 5.33 -0.70 -0.19 -12.0 

Venezuela 2.17 2.37 2.17 -0.20 0.00 - 	8.4 

Indonesia 1.56 1.59 1.64 -0.03 -0.08 - 	1.9 

Ecuador 0.22 0.21 0.20 +0.01 +0.02 4- 4.8 

Total 
OPEP 27.08 30.97 29.93 -3.89 -2.85 -12.6 

U.S.A. 10.22 10.21 10.27 +0.01 -0.05 - 0.1 

Cenada 1.69 1.77 1.58 -0.08 +0.09 - 4.5 

Mar del 
Norte 2.17 1.98 1.44 +0.19 +0.73 + 9.6 

México 2.16 1.62 1.33 +0.54 40.83 +33.3 

Otros 4.11 4.15 4.04 -0.04 +0.07 - 	1.0 

Total No. 
OPEP 20.35 19.73 18.66 +0.62 +1.69 + 3.1 

dial menos 
paises so-
cialistas 

Total Mun  

47.43 50.70 48.59 -3.27 -1.16 - 6.4 

Fte. Oil and Energy Trend.. Febrero de 1981. 



MN B/D % 

Norte América -1.13 -5.4 

Europa -1.26 -11.6 

Japón -0.43 -8.3 

TOTAL -2.72 -7.8 

•	 

- 284 - 

El cuadro, muestra lo expuesto con anterioridad, 

a saber: mientras los paises productores de petróleo miembros de 

la OPEP, disminuyen su producción de crudo sobre todo en el pe-

riodo 79-80, en un 12.6% México, tiene la "feliz ocurrencia" de 

incrementarla en un 33%. Aún el Mar del Norte que también ha 

jugado papel de esquirol ante la OPEP, aumenta su producción en 

el mismo periodo a 9.6%. Como observamos México y proplamen 

te su política petrolera alcanza una distinción bastante notoria que 

mayormente atenta contra sus intereses. 

Para acabar de mostrar este cuadro de "brilland 

sima" política petrolera, analicemos la demanda mundial de hidro 

carburos, es decir su tendencia para terminar de comprender la 

magnitud de los errores de la política de producción de hidrocar-

buros en México. 

Pte. Oil and Energy Tunda. febrero 1981. 
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En este cuadro se observa como el consumo de -

hidrocarburos en los principales paises que utilizan el petróleo co 

mo fuente energética, lleva una tendencia a disminuir en el lapso 

1973-75. Exactamente éste último. el año en que empieza a in - 

crementar México su producción de petróleo. 

Es en ese momento, en el cual empieza la carre 

ra contra la lógica la politica petrolera mexicana. 

Pero veamos el comportamiento más reciente de 

la demanda mundial de petróleo, es decir el período 1978-80. 

DEMANDA (millones de barriles por dfa) 

DEMANDA MN. B/D CAMBIO-MN . B/D CAMBIO % 

1980 1979 1978 1979-80 1978-79 1979-80 

E.U. 16.77 18.43 18.82 -1.66 -0.39 -9.0 

Cenada 1.71 1.77 1.70 -0.06 +0.07 -3.4 

Japtn 4.63 5.09 5.03 -0.46 +0.06 -9.0 

Europa 9.81 10.69 10.37 -0.88 +0.32 -8.2 

TOTAL 32.92 35 . 98 35.92 -3.06 +0.06 - 8.5 

Fte. Oil Energy Trends. Febrero de 1981. 

Mientras la demanda mundial diaria en el periodo 

1978-1980, baja en 3 millones de barriles diarios y Estados Uni- 
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dos (principal comprador de Petróleo Mexicano) restringe su de -

manda en 2 millones de barriles diarios; México incrementa su -

producción en el mismo período en .83 millones de barriles dia-

rios. 

La calda del precio del petróleo mexicano no es pues 

gratuita, es el resultado de apuntar la pistola de su política eco-

nómica y más aún accionar el gatillo representado por el incre-

mento de producción de hidrocarburos en su contra. 

En lo que se refiere a rentas de calidad, México pro 

duce fundamentalmente dos tipos de crudo: El Istmo 34°  API y el 

Maya 24°API es decir, una parte de petróleo ligero y otra de pe 

sado para exportación. Encontrando en su mezcla una calidad -

mediana similar a la de los principales productores mundiales. 

Veamos, los crudos ligeros producidos por Arabia, -

Irán, Irak y Venezuela, tienen también 34°  API idéntico@ al Istmo 

mexicano; y el crudo pesado es decir, el Maya es similar al --

"Tia Juana" de Venezuela. (8) 

Por lo tanto, la mezcla de exportación Istmo Maya -

que es de 29°  API, representa una calidad media entre los prin-

cipales productores de hidrocarburos es decir, se producen y -

venden en el mercado mundial crudos más ligeros y más pesados 

que la mezcla que México aporta al mercado mundial de hidrocar 

8.- Ittroleum Economist. Octubre de 1981. 
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buros, con lo cual México está en posibilidades de obtener una -

renta diferencial de calidad con respecto, a aquellos paises pro - 

ductores que realizan en el mercado crudos más pesados que la -

mezcla i:•.ex1cana. 

Sin embargo, aún en este caso se ha dejado de -

percibir una parte de la renta diferencial, debido al boicot que -

ha mantenido México con respecto a los paises petroleros de la - 

OPEP. 

Esto, debido a que se han dado precios menores 

a una calidad similar de petróleo y con la agravante de que Mexi 

co tiene a su principal comprador de hidrocarburos mas cercano 

que por ejemplo, Venezuela cuya relación anotamos enseguida. 

Consideramos al azar los meses anteriores a la 

calda del precio del petróleo mexicano y dos meses posteriores. 

PRECIOS (') COMPARATIVOS ENTRE CRUDOS MEXICANOS Y 
VENEZUELA 

MES VENEZUELA 
LIGERO PESADO 
34°  API 	24°  API 

MEXICO 
LIGERO 	PESADO 
34° API 	24°  API 

Diciembre - 80 34.85 29.03 34.50 29.00 

Mayo -81 38,06 32.03 38.50 32.00 

Agosto -81 38.06 32.03 36.50 30.22 

Octubre -81 38.06 32.03 34.00 28.50 

) Dólares por barril. 

He. Varios números de Ittroleum Economist 1980-1981. 
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Como notamos en el cuadro, el precio de venta de loe- 

crudos mexicanos similares a los de Venezuela ha sido más bajo 

mas aún tomando en cuenta la relativa proximidad de las instala 

dones de importación de la Costa del Golfo Estadounidense y Te 

xas con las áreas productoras de petróleo en México, con lo -

cual pierde parte de la renta monopólica que obtiene la OPEP -

vía precios y parte de la renta de calidad que debe obtener por 

una política de boicot que el gobierno mexicano ha tenido con res 

pacto a los paises de la OPEP. 

COSTOS DE FLETE ( RENTA UBICACION ) 

Después de tomar en consideración las diferencias de -

las características químicas y físicas que afectan, tanto el rendi-

miento como el costo y el valor de los productos refinados (par -

ejemplo el contenido de azufre y gravedad específica), el precio -

al que puede venderse un barril de petróleo crudo en cualquier -

mercado está determinado par el costo marginal del crudo al que 

reemplaza. En la actualidad loa paises del Golfo Pérsico consti-

tuyen la fuente marginal de petróleo crudo para los mío importan 

tes mercados mundiales; por tanto, el precio del petróleo crudo -

en cualquier mercado mundial es el precio del petróleo de los pal 

seo del Golfo Pérsico libre a bordo (lab) mía flete y los costos -

relacionados. 
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En 1978, el principal precio de referencia del petróleo 

de la OPEP, fue de 12.70 dólares por barril para el petróleo cru 

do ligero Arabe (34° de gravedad de acuerdo con el American Pe 

troleum Institute) (API) disponible lab en la terminal de Arabia -

Saudita en el Golfo Pérsico, el mapa I muestra los fletes interna 

cionales (en dólares por barril) vigentes en enero de 1978 para -

los envíos del petróleo de la Isla Quoin a los puertos petroleros 

mas importantes (las tarifas internacionales las establece semes-

tralmente la International Tanker Nominal Freight Scale Associa-

tion y 'sirven como referencia básica de las tarifas de los barcos 

tanque). La tarifa internacional que se da para cada ruta es hi-

potética en el sentido de que es una aproximación del costo de -

transporte de un barril de petróleo crudo en un tanquero de - - -

19 500 toneladas. Las tarifas verdaderas están expresadas como 

un porcentaje de las tarifas internacionales. Este porcentaje va - 

ría según las condiciones de oferta y demanda en los mercados -

de los buques-tanque). 

Debido a que los puertos de Estados Unidos están entre 

los más distantes al Golfo Pérsico, el costo de envío de petróleo 

del Golfo Pérsico a Estados Unidos y Cánada, es mayor que el -

costo de envío a otros importantes mercados del mundo. Por -

otra parte, debido a la proximidad de Mexico, loe costos de buques 

tanque de Mexico a la Costa del Golfo de Estados Unidos son me- 
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nores que aquellos que se envían a cualquier otro importante mer 

cado de importación de petróleo. 

Estos dos factores implican que mientras los - 

pr2clos mundiales se vean afectados por los costos de transporte. 

El petróleo mexicano tendrá la posibilidad de realizar una renta -

diferencial de ubicación. (mapa pág. 142 Richard B. Mancke). 

DESARROLLO DEL COSTO DEL FLETE  

Durante la década de los cincuentas, el mercado 

mundial de buques tanque tenla una estructura relativamente sen-

cilla. En esa época, Estados Unidos y Japón importaban cantida-

des relativamente pequeñas de petróleo, por tanto la ruta más im 

portante del comercio mundial del petróleo era el Golfo Pérsico -

a Europa Occidental a través del Canal de Suez; la mayor parte -

de los tanqueros del mundo se encontraban dentro de una sola ca 

tegorfa, entre 20 000 y 40 000 toneladas de peso muerto.(9) 

•La situación comenzó a cambiar en forma rápida 

durante la década de los sesentas, debido a las grandes economfas 

a escala de los supertanqueros, al desarrollo de importantes cen 

truá de exportación de petróleo en el norte y el occidente de Afri 

ca, el surgimiento gradual pero constante de Estados Unidos co -

(TM Importante importador de petróleo y después de 1967, al cie-

rre prolongado del Canal de Suez. Todos estos factores ocasiona 

9, - Richard t3. Mancke. oto. cit. p. 141. 
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ron que, en cualquier ruta, la tarifa de flete se modificara según 

la duración del contrato (lugar, viaje consecutivo o mapas de hora 

ríos), el tamaño del buque tanque y el equilibrio de oferta y de -

manda de petróleo y buques tanque. 

El enorme crecimiento en el uso de supertanque 

ros ( de 200 000 o más toneladas de peso muerto); entre cinco y 

diez veces mayor que los típicos tanqueros que operaban a fines 

de la década de los cincuentas, ha sido el desarrollo mas impor-

tante en el mercado mundial de buques tanque. Debido al gran -

aumento en el volúmen de petróleo sujeto a transacciones interna 

cionales y al aumento de las distancias incluidas en los patrones 

de comercio, que surgieron durante la década de los sesentas, -

las economías de escala asociadas con los supertanqueros permi-

tieron a los transportadores ahorrar grandes cantidades de dinero 

en la transportación de petróleo. Aún cuando la tendencia a utili 

zar supertanqueros estaba ya presenté, antes que se cerrara el -

Canal de Suez en 1967, el cambio al uso de supertanqueros se -

aceleró a causa de esa crisis; los importadores de petróleo des-

cubrieron que los grandes tanqueros podían desviarse del Canal -

de Suez, navegar alrededor del Cabo de Buena Esperanza en Afri 

ca y aún list, hacer envíos de petróleo a bajos costos de flete, -

Por tanto, mientras que en 1967 el barco más grande en circula- 
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cien era el Idemitusu Maru de 210 000 toneladas de peso muerto, 

en 1969, existían ya cerca de 35 tanqueros de 200 000 y 326 000 

toneladas de peso muerto y se habían ordenado varios cientos 

más. (10) 

Como resultado de las economías de escala, po 

sibles gracias a los supertanqueros, el concepto de flete ha per-

dido importancia en forma considerable en el precio del petróleo 

crudo. Por ejemplo, en junio de 1978, la tarifa a escala mun -

dial por el envio de petróleo del Golfo Persico a Japón era de -

1.26 dólares por barril, no obstante las verdaderas tarifas que 

pagan los transportadores se expresan en termines de un porcen-

taje de la tarifa internacional en esa ruta. Así en febrero de -

1978, un tanquero de 50 000 toneladas de peso muerto que trans 

portaba petróleo crudo del Golfo a Japón cobraba (por viaje) la -

tarifa internacional 80 (ws 80). Esto significa que la tarifa ver-

dadera pagada era 80% de la tarifa internacional, es decir, cerca 

de 1.01 dólares por barril. En el mismo mes, un tanquero de -

130 000 toneladas de peso muerto cobraba ws 24 o .30 dólar por 

barril, mientras que un tanquero de 225 000 toneladas de peso -

muerto cobraba ws 18, o sea, sólo .23 dólar por barril. Estos 

enormes ahorros explican la rapidez del cambio a la utilización -

de supertanqueros. 

10.- Richard B. Mancke. oto. clt. p. 143 
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Aún cuando los supertanqueros ofrecen beneficios 

económicos sustanciales, su enorme tamaño impone ciertas limi-

taciones operativas. Los tanqueros más gransks son más anchós, 

más largos y tienen calados más profundos; el calado de un bar-

co representa la primera limitación física en los puertos natura-

les; también son importantes la longitud, la distancia de anclaje y 

las limitaciones para dar vuelta. Debido a la escases de puer -

tos naturales de altura, lo suficientemente grandes para dar cabi 

da a los supertanqueros, en la década de los sesentas se tuvie -

ron que construir terminales profundas mar adentro cerca de los 

centros de envio más importantes del mundo. 

A excepción de Estados Unidos, la mayoría de 

los importantes centros de exportación e importación cuentan con 

instalaciones portuarias capaces de descargar barcos de por lo -

menos 150 000 toneladas de peso muerto. (11) Los puertos de -

altura en los centros de importación »mas importantes de Rotter - 

dam, Tokio y Yokohama permiten a los supertanqueros descargar 

su petróleo crudo directamente en el área de consumo, con lo -

cual se reduce el costo total de envio. 

En contraste, ningún puerto del Este o de la -

Costa del Golfo de Estados Unidos puede dar cabida a tanqueros 

mayores de 80000 toneladas de peso muerto. Además, la cona - 

11.- Richard 	Mancke 
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trucción de terminales de aguas profundas en Estados Unidos se -

ha retrasado a causa de un gran número de problemas ambienta-

les y políticos. Corno resultado, la mayor parte del petróleo im-

portado en Estados Unidos procedente de Africa debe utilizar ter 

mínales localizadas en el Caribe. 

La terminal intermedia más cercana a la Costa 

del Golfo de Estados Unidos está en las Bahamas, en donde Bur-

mah ha gastado 65 millones de dólares para construir instalacio-

nes portuarias para tanqueros hasta de 440 000 toneladas de pe-

so muerto. (12) 

En cada una de estas terminales, se traslada el 

petróleo de los grandes tanqueros a otros barcos alimentadores -

más pequeños, capaces de descargar en los puertos de Estados 

Unidos. 

En resumen, los costos totales de transporte de 

Nigeria, Libia o•el Golfo Pérsico a la Costa del Este o del Golfo 

de Estados Unidos es la suma de tres conceptos: 1) El costo de -

envio del país exportador a la terminal intermedia; 2) Costos de 

terminal per la descarga y el traslado y 3) El costo de envio de 

la terminal a los puertos de Estados Unidos. 

A continuación se presenta el cuadro que muestra 

el costo de transportación del Golfo Pérsico a la Costa Estadouni-

dense del Golfo de México. 

12.- Richard B. Mancke. (t. cit. p. 145. 
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COSTO DE TRANSPORTACION DEL PETROLEO CRUDO DEL GOL-

FO PERSICO A LA COSTA ESTADOUNIDENSE DEL GOLFO DE ME  

XICO AL INICIO DE 1978. 

DOLAR ES POR BARRIL 

CONCEPTO COSTO 

Del Golfo Persico a la Terminal en el Caribe .59 

Cuotas de la Terminal de Traslado .10 

De la Terminal de Traslado a la Costa E.U. .22 

TOTAL .91 

Fte. Richard B. Mancke 	ob. cit. 	p. 147. 

Nota sobre el cuadro: Los datos están basados -

en los valores a escala mundial de enero de 1978 y suponen un -

buque tanque de 250 000 toneladas de peso muerto, rentado a -

.25 EM del Golfo Persico del Caribe y un buque tanque de 50 000 

toneladas de peso muerto rentado a .85 EM para la travesía en - 

tre la terminal de traslado a Nueva Orleans. 

Estados Unidos debe pagar debido a la necesidad 

de transferir la mayor parte del petróleo impartido procedente de 

paises no pertenecientes al hemisferio occidental; la transferencia 

aumenta los costos de transporte aproximadamente en 35% en la - 
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ruta del Golfo Pérsico a Estados Unidos por el Golfo de México;-

el porcentaje aumenta considerablemente en los envíos de petró -

leo a Estados Unidos, utilizando rutas mas cortas desde el Nor -

te y Occidente de Africa. 

La utilización de los supertanqueros ha ocasiona 

do que se reduzcan los costos de transporte de petróleo en todo 

el mundo. No obstante, la falta de capacidad de los puertos del 

Este y de la Costa del Golfo de Estados Unidos para descargar - 

supertanqueros ocasiona que los costos de transporte a Estados -

Unidos sean sustancialmente más altos que los de Europa, Japón 

y hasta el este de C.anada. 

COSTO DE TRANSPCRTACION DEL GOLFO PERSICO A LOS PRIN 
CIPALES CENTROS DE REFINACION DE PETROLEO. 

DEL GOLFO PERSICO A TARIFA FIJA EM TARIFA EFECTIVA 

Nueva Orleans $ 	2.30 $ 	.91 

Canada Este 2.30 .58 

Roterdam 2.26 .57 

Yokohama 1.26 .32 

Re. Richard B. Mancho. ob. cit. p. 147. 

Nota: Las tarifas EM se refieren a un buque-tanque de 250 000 - 

toneladas de peso muerto en enero de 1978. 
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El precio base del Golfo Pérsico junto con los -

más elevados cargos de flete significa que él precio de envio del 

petróleo importado es mucho mayor en Estados Unidos que en 

mercados mundiales. 

PRECIO DE ENTREGA DEL CRUDO ARABE LIGERO 

(Precio del Golfo Pérsico mas flete) • 

DESTINO PRECIO 
GOLFO PERSICO EFECTIVO 

TOTAL 

Nuevo Orleans $ 	12.70 $ 	.91 $ 	13.61 

CUMA Este 12.70 .58 13.28 

Rounuhun 12.70 .57 13.27 

Yokohama 	. 12.70 .32 13.02 

Fte. Richard B. Mancke ob. cit. p. 148. 

De aquí que el petróleo mexicano representa 

un atractivo especial para Estados Unidos, aparte como valor es-

tratégico para cambiar el curso de lo logrado por los paises de -

la OPEP, cuya fuerza se ha venido debilitando como producto del 

embate imperialista que se ha venido fraguando contra dicho Orga 

nismo. 

En efecto, la guerra entre Irak e Irán ha de 

mostrado una vez mas, la fragilidad de la OPEP. La destrucción 
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de poblaciones y ciudades civiles, asi como los daños militares -

han corroído profundamente la endeble unidad de sus paises inte-

grantes. El rompimiento de relaciones diplomáticas de Arabia -

Saudita con Libia no es sino otra de las consecuencias de esta -

guerra. 

Atrás de esos enfrentamientos está-aparte -

de diferencias religiosas y raciales- el problema del petróleo. -

Irak exige a Irán ceder su derecho de control sobre las islas -

ubicadas en el Estrecho de Ormuz, paso estratégico de cerca -

del 50% del petróleo producido en esa región y consumido en su 

mayor parte por Estados Unidos, Alemania y Japón. 

Irán desde luego, rechazó esa demanda sos 

teniendo su actitud a pesar de su actual desventaja militar, no -

solo por causas del petróleo, sino par las desfavorables canse - 

cuencias sociales y políticas que acarrearla para el gobierno -

iraní agobiado actualmente por la crisis económica, el aislamien 

to y las amenazas de golpes de Estado. Esta guerra sin duda, 

señala el retroceso de los postulados iniciales de la OPEP, lo -

que indudablemente representa un triunfo del imperialismo. Des 

de su formación con Arabia Saudita e Irán, fundamentalmente ha 

bis trabajado incesantemente para disolverla, boicoteando sus -

acuerdos sobre topes de producción, precios y un mejor aprove-

chamiento de la producción petrolera. 
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La cautela con que ha obrado Estados Unidos es, 

porque él ha salido beneficiado de estos enfrentamientos, las prin 

cipales compañías (Exxon, Texaco, Socal y Mobil), fueron autori-

zadas para extraer el excedente de la producción aprcbada por -

Arabia Saudita para compensar la producción Irakf-Iraní. Pero -

para Estados Unidos, así como para Alemania, Japón e Inglaterra, 

aparece evidente la necesidad de encontrar acuerdos duraderos, -

que aseguren el control de los pozos petroleros y que éstos abas 

tezcan ininterrumpidamente sus mercados. 

En este cuadro, no es gratuita la preocupación -

y la investigación en Estados Unidos sobre los campos petroleros 

mexicanos. La inseguridad de sus importaciones petroleras hace 

aumentar su interés en volver a desempeñar un papel determinan 

te en la producción petrolera en México. También no es un obse 

quio, el hecho de que los círculos oficiales y militares estadouni 

denses, ubiquen a México como una reserva estratégica. 

2.- LA RENTA MONOPOLICA EN MEXICO 

Sin duda como hemos venido señalando, la polla 

ca petrolera mexicana, ha sido un instrumento del imperialismo -

para debilitar a los paises .que han constituido un enorme monopb 

lío de producción y reservas de hidrocarburos a nivel mundial, -

como son los integrantes de la OPEP, y por tanto ha contribuido 

a la cuenta regresiva en la dialéctica de la propiedad agraria • 
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frente al capital, que si bien logró mediante su política de mono 

pólio de yacimientos y su inserción como paises capitalistas que 

oponen su propiedad territorial al imperialismo, durante la déca 

da de los setentas, inicia un retroceso importante, debido a la 

división que ha provocado entre éllos el embate del imperialismo. 

Cuestión que se refleja sobre todo a partir de -

1981, en que comienza a reducirse el precio del crudo a nivel -

mundial. 

Francisco Colmenares, observó esta tendencia -

y explica con acierto; I - "Desde principios de 1981, empezaron 

a bosquejarse las lineas de la ofensiva del imperialismo y de las 

compañías para quebrarle el espinazo a la OPEP y aumentar su -

control en la industria petrolera mundial, el mercado petrolero -

registraba una importante saturación; por un lado, por la baja en 

el consumo petrolero de los principales paises imperialistas indus 

trializados; por otra parte, debido a la elevada producción de los 

paises de la OPEP. 

Arabia Saudita, a pesar de la reanudación de la■ 

exportaciones de Irak e aran -interrumpidas con el estallido de la 

guerra de ambos paises-, no disminuyó y la ha sostenido en 10.3 

millones de barriles diarios, aproximadamente el 40 per ciento -

de la producción de la OPEP. 

La articulación de esta ofensiva comenzó a mate 
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rializarse a principios del mes de mayo de 1981. El día 9, dos 

de las más importantes compañías petroleras estadounidenses, -

la Phillips Petroleum y Cities Service, anunciaron una baja de -

dos dólares por barril en la compra de petróleo producido en Es 

tados Unidos. Una semana antes de la conferencia de la OPEP -

en Ginebra, el 20 de mayo Yamani, el Ministro del Petróleo de -

Arabia Saudita alegaba que "Las economías occidentales necesita-

ban una pausa, y que par esa razón ese país no disminuiría su -

producción diaria. Se trataba de obligar a los paises miembros 

de la OPEP a discutir alrededor de las condiciones sauditas e im 

pedir que la reunión se orientara a nuevas alzas como era la -

propuesta de Libia y Argelia. (13) 

Aquí en realidad, Colmenares refleja los santo -

mas del proceso que se lleva a cabo, en lo que respecta a la per 

dila de precio del petróleo, así como la presión del imperialismo 

y del aumento de reservas y producción de México y el Mar del -

Norte, como paises no pertenecientes a la OPEP, paises que son 

utilizados para intentar retroceder la rueda de la historia. 

- POSECION DE MEXICO ANTE LA OPEP 

Veamos como ha actuado México en este proceso. 

13.- Francisco Colmenares. "PEMEX y la Ofensiva Imperialista . 

por el Control del Mercado Petrolero". Revista Coyeacin - 

N°12. Abril-junio de 1981. Edit. El Caballito - 1981. 
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En la conferencia de la OPEP, iniciada el 25 de 

mayo de 1981, las presiones arriba señaladas por Colmenares, -

ya se encontraban presentes, así lo expresaba la declaración de 

apertura de Subroto, el Ministro del Petróleo de Indonesia. En 

ella se afirmaba que para él, la necesidad de una revisión, la de 

terminaban tres factores; la baja en los precios del mercado li-

bre, la disminución de la demanda por parte de loe paises indus 

trializados y el retorno a la producción normal de Irán e Irak; -

finalmente, la conferencia acordó que diez de sus participantes - 

reducirfan en un 10% su producción y loa precios se mantendrían 

congelados hasta el mes de diciembre. Arabia Saudita no aceptó 

comprometerse a ninguna reducción; Irak e Irán quedaron exclui-

dos de este compromiso. 

Los acuerdos de la conferencia, significaron un - 

triunfo para Arabia Saudita y, sobre todo para las compañías pe-

troleras, se había impuesto el más importante retroceso de la -

OPEP, desde su formación. Al no quedar obligada Arabia Saudita 

a reducir su producción y registrarse una constante recuperación 

de las exportaciones iraníes e baldea, permanecían las bases con 

cretas para continuar alimentando la saturación del mercarlo petro 

La disminución de los precios era la siguiente -

medida que necesitaban lograr las compañías para obligar a los - 
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paises arabes a una capitulación de sus acuerdos en Ginebra. Es 

ta ya había sido una propuesta Saudita en la reunión que incluso 

demandó una baja de los precios de Libia, Argelia, Nigeria y 

Venezuela, con objeto de igualar todos los precios. 

De este modo, el precio del petróleo Saudita de 

32 dólares sería considerado como referencia pera los otros pai 

sea. Con la debil resistencia que presentara' la mayor parte de 

los paises productores de petróleo en esa reunión, las compañías 

hablan ganado posiciones para imponer la baja de los precios; -

precisamente, desde antes de esa reunión, el petróleo de Nigeria 

y Kuwait que se habían colocado a la venta en el mercado libre -

hablan registrado disminuciones en sus precios. 

Mientras tanto, en México el 27 de mayo de 1981 

Joe8 López Portillo declaró que el gobierno mexicano "no es ni se 

ra esquirol de la CFEP". (14) Expresó asimismo, su satisfac -

cito porque los acuerdos de la reunión en Ginebra "formaban par-

te de todo un sistema de racionalización que puede inscribirse en 

los que nosotros propusimos en las Naciones Unidas". 

En realidad, como hemos sostenido, la disminu-

ción no se daba en termino' de racionalidad, sino que se trataba 

de un verdadero enfrentamiento del imperialismo con loa producto 

res de hidrocarburos, que obligaba a estos últimos a la baja del 
precio del petróleo. 

14.- Uno mas Uno. 28 mayo de 1981. 
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Aún en este contexto, Díaz Serrano - entonces -

Director de PEMEX declaraba el mismo día: "México no hará -

ningún cambio en su política petrolera y seguiremos en nuestros 

mismos precios". (15) 

A pesar de éstas declaraciones, el mismo 27 de 

mayo, en Israel se anunciaba que México les había firmado un -

contrato de venta disminuyendo el precio en 2 dólares. 

El 1°  de junio del mencionado ano, Díaz Serra-

no -entrevistado durante la conmemoración del día de La Marina-

acompañando en el mismo barco a López Portillo-, reconoció la -

disminución de los precios del petróleo mexicano de exportación 

"para que tate sea competitivo en un mercado internacional flojo 

y en el que ahora mandan los compradores, no loe vendedores". 

El 2 de junio, el Ministro del Petróleo de los -

Emiratos Arabes Unidos -aliado íntimo de Arabia Saudita-, pidió 

que la OPEP mantuviera congelados los precios del petróleo hasta 

finales de 1982. Venezuela, por su parte, anunciaba una reduc - 

ción de su producción de 134 mil barriles por día, el 10% de su 

producción total. Este mismo día en Estados Unidos, el Wall - 

Street journal y 'Irme New York Times, informaban que Díaz Se - 

rrano ya había notificado a las compelas estadounidenses de una 

rebaja de 4 dólares por barril. 

15.• Uno Mas Uno. 28 mayo de 1981. 
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El 4 de junio, apareció un comunicado de PEMEX 

anunciando oficialmente la disminución de los precios; el Gobier-

no Mexicano reconocía una linea contraria a los acuerdos en Gi-

nebra. Volvía así el vumerang de la politica petrolera mexicano 

que había golpeado junto con el imperialismo a los paises miem-

bros de la OPEP. 

La decisión en la baja del petróleo, no fue equi-

vocación de Díaz Serrano, sino el resultado de una política erró-

nea, seguida en el campo de los hidrocarburos par el Estado. 

La lógica del proyecto de. Díaz Serrano es la del 

aparato productivo mexicano, que progresa en la linea de una cre 

ciento integración de la economía mexicana con la economía esta-

dounidense. Esta integración agudiza y limita la autonomía rela-

tiva del Estado Mexicano, disminuyendo su capacidad de maniobra 

interna y externamente. Así lo han demostrado las reacciones -

ante su papel de esquirol en el mercado petrolero; para el impe-

rialismo ha constituido un triunfo, para loa paises productores -

un golpe, que plantea la necesidad de desconfiar de la retórica -

del Gobierno Mexicano. 

Precisamente, con la política petrolera mexicana 

que ha presionado para la baja de los precios de loa hidrocarbu-

ros, el gobierno mexicano ha abierto un agujero mes a la OPEP, 

favoreciendo la ofensiva imperialista después de haber obtenido -

su primera victoria con México. 
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Tres han sido los principales resultados de esta 

política errónea: 1) Se ha influido en la desarticulación de la poli 

tica de precios de la OPEP; 2) Se ha incrementado la dependencia 

mexicana de las compañías petroleras; 3) Se debilitó su imagen -

de aliado natural de la OPEP. 

La salida de Díaz Serrano al frente de PEMEX-

siendo sustituido por Rodolfo Moctezuma, no afecta en nada la -

tendencia que se ha mostrado arriba, ya que no ha existido una-

modificación del proyecto que diseño el Estado para "transformar" 

la economía del país. 

La expansión petrolera en México ha desatado -

una lucha interna en el gobierno mexicano. Estados Unidos parti 

cipa activamente en ella, entre otras formas con créditos, la tec 

nologfa, la disminución de sus importaciones mexicanas y con la 

persecución de los inmigrados. Y también, apoyando abiertamen-

te a un sector del mismo góbierno. 

Por eso, al mismo tiempo que se ensalza la pro 

ducción petrolera mexicana, por parte de las taanacionales se han 

multiplicado las reuniones de comisiones Mexicano-Estadounidenses 

y los documentos del Departamento de Estado, en donde se "apoya" 

la política petrolera del gobierno mexicano, pues se reconoce que 

al "evitar una desenfrenada producción y exportación evita las - 
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consecuencias de una posible Iranizacién". En realidad, es par-

te de una misma estrategia imperialista. Por otro lado, mien -

tras se mantiene al exterior la imagen de una actitud mesurada 

en cuanto a la explotación petrolera, al interior se han puesto en 

tensión todos los recursos disponibles para asegurar la máxima -

producción. 

Sin embargo, las condiciones externas e internas 

que en su relación, han convertido a la política petrolera mexica 

na en un instrumento a favor del imperialismo, disfrazada de co-

herencia y buena voluntad; encuentran su contrapartida en el debili 

tamiento de la posición de la propiedad agraria como traba para -

el capital, en la medida en que el monopolio de la tierra que po-

see yacimientos petrolíferos ha visto mermada su capacidad de -

oposición frente al embate del imperialismo, con lo que una ma-

yor producción de hidrocarburos no representa ipso-facto una ma 

yor participación de la renta petrolera, en el contexto aquí anali-

zado. 

Por el contrario•, resquebraja la unión de los pai 

sea productores deivincullindolos de su lucha común par la apro -

pisotón de la renta petrolera. Este hecho que se revela con la -

sobre oferta actual de hidrocarburos en el mercado, que presiona 

a la baja de los precios del petróleo, debilita la postura de loe -

paises productores frente a los paises capitalistas avanzados y al 
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capital financiero, en el actual momento de recesión mundial, al 

tas tasas de interés y un ambiente altamente inflacionario. 

Si en un período en que se elevó constantemente 

el precio del petróleo, se puede apreciar dicho deterioro; en una 

coyuntura como la actual, esta relación tiende a agudizarse. Cb 

servemos el siguiente cuadro: 

PRECIOS REALES DEL PETROLEO POR BARRIL FBRO. 1974-1979 

AÑO pl 1PMEU . 2  PR3  

1974 11.40 91.54 12.45 

1975 11.86 100.0 13.86 

1976 12.82 104.6 12.26 

1977 12.74 111.0 11.47 

1978 12.74 119.7 10.64 

1979 17.004  131.2s 13.00 

1 - Para 1974-78 cotizaciones FOB de petróleo de Venezuela 

2 - Indice de precios al mayoreo en E.U. 

3 - Precio Real del Petróleo 

4 - Estimado como promedio para el alio 

5 - Estimado. 
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Fte. Ernesto Zedillo "extracción óptima de petróleo y endeuda 

miento externo: El caso de México" Banco de Meato°, S.A. - 

Subdireccien de Investigación Económica y Bancaria. 

La anterior, es una estimación del precio real -

pagado por nuestro petróleo. Como se observa, el precio real -

no solo ha crecido, sino que ha disminuido desde 1975, lo cual -

con la presente politica de explotación y exportación nos indica -

que, si bien la renta petrolera se ha incrementado notablemente 

en termino@ absolutos, en termino* relativos ha visto disminuida 

su participación para México. 

En cuanto a las espectativas del precio de los -

hidrocarburos, esta es una variable clave y sobre la que desde -

luego existe un enorme grado de incertidumbre. Entre el gran -

cúmulo de pronósticos de precios de petróleo que se han genera-

do, los que merecen una consideración mas seria son aquellos -

que están basados en modelos que al menos consideran cuatro -

factores: 

a) - Trayectoria de los costos del petróleo 

b) - La oferta del sector no cartelizado de la producción mundial 

c) - La trayectoria de la demanda mundial 

d) - La trayectoria de la oferta de la OPEP 

Una serle de estudios originados en el Mit Ener 
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gy Laboratory (16) han seguido este enfoque de los cuales dos -

conclusiones generales pueden obtenerse: 

1) - Entre 1975 y 1980, los precios reales del petróleo crecerán 

poco o nada. 

2) - Después de 1980 los precios reales del petróleo crecerán a 

una tasa más acelerada, tal vez cercana al 4% anual, en pro 

medio. 

Lo que quiere decir, que en el corto y mediano-

plazo aquellos paises que produzcan a tasas mayores a la historia 

que consideran estas proyecciones, están condenadas a sufrir la 

baja real del precio de sus productos. 

Mas existe una opción, que aunque problemática 

existe para México, en un esfuerzo por defender su renta petrole 

ra y fortalecer el rol que tiene al propiedad privada como traba 

frente al capital, y esta es la de incorporarse a la OPEP, para -

fortalecer la posición de aquellos paises que como Libia, luchan -

par precios más altos y reducción de la oferta mundial de hidro -

carburos. 

Con Gota medida, la correlación de fuerzas en -

el seno de la OPEP cambiarla, en el sentido de oponer mayor re 

sistencia por parte de los paises productores de hidrocarburos, - 

16.- E Hnillcza y R S Pindyck "Prlolng Polioles fcr a two-Part 

Exhaustible Re source Cartel. The case o( MEC, European 
Economlo Revlew 8 (1976) p. p. 139 - 154. 
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en la defensa de la renta petrolera que legítimamente les corres 

Donde. 

Pero para ello, se necesitan dos requisitos funda 

mentales a fin de incidir en este cambio en el seno de la OPEP: 

a) - Ser importante productor de hidrocarburos 

b) - Tener conciencia del papel que como productor de petróleo, 

se debe tener en el momento actual. 

El primer requisito México lo tiene, el segundo 

depende de la correlación de fuerzas que imprimen al Estado en 

gran medida, la dirección de su política. 

- PERSPECTIVAS DE LA OPEP ANTE LA DEFENSA DE LA REN-
TA PETROLERA. 

EVOWCION RECIENTE  

El mercado petrolero mundial estuvo condiciona-

do en 1979-80 por eventos político:u y militares en el Medio Ocien 

te, que propiciaron una reducción importante en la oferta de cru-

do y así condujeron a incrementos sustanciales en su precio. En 

la reunión de la OPEP en Indonesia, en enero pasado, se decidie-

ron aumentos adicionales de 2 a 4 dólares por barril que signifi-

caran un promedio de precios para los crudos de la OPEP de 175% 

por encima del nivel alcanzado en diciembre de 1978. 
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PRODUCCION PETROLERA 

(millones de barriles diarios) 

1979 
1980 1981 

I -II 1-111 IV 

Irán 3.1 1.8 0.7 1.5 

Irak 3.4 3.4 0.6 0.8 

Arabia Saudita 9.5 9.8 10.4 10.1 

OPEP 30.8 28.0 24.5 24.0 */ 

Total Mundial 64.8 63.0 60.4 59.9 

*/ En Julio la producción de la OPEP resultó de 21.5 m.b.d. y -

el Centro Arabe para Estudios Petrolero' estimaba que a me-

diados de septiembre dicha producción de la (PEP era de sólo 

19.2 m. b. d. 

A partir de febrero-marzo del presente ano, el-

mercado petrolero registró un exceso de oferta que en los meses 

de mayo a septiembre alcanzó de 2 a 3 millones de barriles dia-

rios (m.b.d.). Este excedente no significó un volúmen de petró-

leo que haya estado produciéndose sin venderse, aunque parcial -

mente esto ocurrió durante varios meses, sino se reflejó en que 

a los precios del crudo prevalenclentes hace de dos a seis meses 

las Intenciones de venta de los productores de petróleo excedían - 

a los propósitos de compra de los demandantes en 2 a 3 m. b. d. 



 

1 9 8 1 
Oct. 16 

 

Ene. lv z 
OPEP **/ 34 . 79 33.83 - 	2 . 8 

OPEP:excluyendo a Arabia 3 6. 7 2 3 5.4 5 - 	3.5 
Saudita 

Resto del Mundo 38.54 34.39 - 	10.8 

Mundial 35.46 33.96 - 	4.2 

Mundial:excluyendo a Ara- 
bia Saudita 

37.22 35.06 - 	5.8 
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La existencia de ese exceso de oferta condujo a 

bajas en el precio del petróleo, primero en el mercado libre o 

de entrega inmediata y luego en los contratos de venta, y tam 

bién a reducciones en los volúmenes de producción de algunos 

paises ya fueran voluntarios, tratando de aminorar el excedente 

o involuntarios ante la ausencia de compradores. 

PRECIO MUNDIAL DEL PETROLEO */ 

( dólares por barril ) 

*/ Precios promedios ponderados por los volúmenes de exporta - 

ción de crudo y par lo tanto incluyen crudo de diferentes calida 

des. Los precios se basan en precios oficiales o contractuales 

de venta; se excluyen precios spot. 

No incluye un premio en Kuwait y un sobreprecio de $1.50 en-
Indonesia. 
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Elaborado a partir de información de: Weekly Petroleum Sta-

tus Repert, Departament of Energy, U.S.A. 

La situación reciente en este mercado de ningu-

na manera refleja que la OPEP, que exporta más del 75% del cru 

do comercializado internacionalmente, esté perdiendo su poder pa 

ra controlar el precio mundial del crudo, sino simplemente mues 

tra el que un grupo de productores que controle una parte impor-

tante de la oferta (internacional) de un producto en el mercado, -

no puede establecer tanto el precio como la cantidad vendida. Si 

este grupo de productores fija el precio o un rango de precios -

entonces los consumidores del mercado determinan la cantidad de 

mandada a ese precio y los productores tienen que adecuar su -

producción a esa demanda. 

El excedente de oferta en el mercado mundial de 

crudo resultó de reducciones importantes en el consumo y de adi 

clanes en la oferta de algunos productores. Desde mediados de - 

1979, la demanda petrolera (consumo más acumulación de inventa 

dos), especialmente en los paises industriales, comenzó a decli-

nar, tendencia que ha continuado a la fecha. En los 24 paises -

industriales de la OPEP, la cantidad demandada de crudo cayó en 

8.5% en 1980 y de 10.8% en el primer trimestre de 1981, mien-

tras que su importación lo hizo en 13.1% y 15.2%, respectivamen 

te. 
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DEMANDA PETROLERA DE LOS PAISES DE LA OCDE*/ 

( m.b.d. ) 

Semestres 	Consumo Acumulación Demanda Importaciones 
Inventarios Total 	Netas 

	

1979 I 	42.1 	0.2 	42.3 	27.5 

	

II 	41.1 	1.4 	42.5 	27.3 

	

1980 I 	39.0 	1.5 	40.5 	25.4 

	

II 	38.3 	1.1 	37.2 	22.2 

1981 	I:Trim. 36.9 	0.2 	37.1 	22.2 

Estimación 

	

1981 I 	36.7 	0.2 36.9 	22.0 

	

11 	36.8 	0.0 	36.8 	21.9 

	

1982 I 	36.4 	0.0 36.4 	21.3 

	

II 	36.4 	0.0 	36.4 	21.3 

Variación Porcentual 

	

1979:1-1982: II -14.3% 	 -14.1% 	-22.5% 

*/ Ajustado estacionalmente 

Fuente: OCDE, Economic Outlook, Julio de 1981. 

En loe Estados Unidos, el consumo energético 

total disminuyó en 5% en 1980 y su consumo petrolero en 9%, 

ademas sus importaciones petroleras que hablan resultado en pro 

medio de 8.4 m.b.d. en 1979, cayeron a 6.8 m.b.d. en 1980 y 
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a 6.3 en el primer trimestre de 1981, para el segundo trames - 

tre de este año se observó una nueva reducción a 5.2 m.b.d.; de 

esta manera, en la primera mitad del presente año esas importa 

clones se redujeron en 30% respecto al mismo período de 1979. -

(17) En octubre, estas impertaciones resultaron de 5.3 m.b.d. 

La calda en la demanda petrolera se debe a la -

debilidad en la economfa de loe paises industriales y a sus esfuer 

zos de conservación y sustitución energética. También se debe -

a que la acumulación de inventarios precautorios propiciada por -

la situación política en Irán e Irak, se revirtió posteriormente al 

surgir una mayor estabilidad en esa zona que permitió una modes 

ta reanudación de las exportaciones de esos paises. 

Por otro lado, la menor demanda energética ha -

ce innecesario el mantener elevados inventarios y las altas tasas 

de interés prevalecientes han incrementado el costo financiero del 

mantenimiento de loa mismos.(18) Además, de mediados del -

ano pasado a la fecha, el dólar norteamericano, moneda en que -

se establece el precio del crudo, ss ha apreciado significativamen 

te respecto a otras monedas importantes, lo que ha representado 

un incremento en el ¡mecía del crudo a un buen número de paises 

industriales. 

17.- La carda en el consumo se ha reflejado en la capacidad utilizada 
de las refinerías norteamericanas la que de un nivel de 85% en 
1979 disminuyó a 76% en 1980 y a 66.7% en octubre de 1981 

18,- Se estima que el costo financiero de mantener un barril de pe - 
trbleo en un depósito en tierra es de SO centavos de dólar al mes 
y de 20 centavos tia se almacena en un barco estacionado, 
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La reunión ministerial de la OPEP a finales de -

mayo, acordó congelar el precio del crudo y reducir la produc -

cite petrolera de 10 de sus paises miembros en 1.3 m.b.d.; pos 

teriormente, en agosto, en la conferencia extraordinaria de la -

OPEP, no pudo lograrse acuerdo respecto a unificar el precio de 

su petróleo, aunque días después de la conferencia, Arabia Saudí 

ta aceptó su producción petrolera en 10%, lo que no eliminó el -

exceso de oferta de crudo en el mercado, medido este excedente 

de acuerdo a las intenciones de venta de loe productores respecto 

a los propósitos de compra de los demandantes. 

Finalmente, en la reunión del 29 de octubre en -

la ciudad de Ginebra, los paises de la OPEP acordaron unificar el 

precio del crudo en 34 dólares a partir del primero de noviembre 

de este alto. Además se fijaron una serie de diferenciales sobre 

valore■ para todos los tipos de petróleo, de conformidad con las -

respectivas calidades y localizaciones geográficas. El precio del 

crudo, de esta forma, estará entre 34 y 38 dólares el barril, y -

se afirmó que se mantendrá congelada esta cotización hasta tina-

les de 1982. Arabia Saudita anunció en esta reunión que reducirá 

su producción petrolera en.un millón de barriles diarios (a 8.5 m. 

b.d,) a partir del primero de noviembre. 

A pesar de los acuerdos de Ginebra, a finales -

de octubre la situación en el mercado muestra que, de no presen 



1 

- 318 - 

tarse eventos extraordinarios que dieran lugar a reducciones fuer 

tea o interrupciones en la oferta petrolera, pudiera persistir una 

ligera debilidad en el mercado petrolero, al menos en los prime-

ros meses de 1982. (véase cuadro de la demanda petrolera) (19) 

La ligera recuperación económica estimada para los paises indus 

abalee en 1982 no será suficientemente vigorosa como para torta 

lecer en forma significativa al consumo de crudo. La OCDE pro 

noatica que la demanda petrolera de sus paises miembros caiga -

en 5% en 1981 y en aproximadamente 1% en 1982. Ademán, sena 

la que estos pronósticos -basados en relaciones histiktcas entre -

actividad económica, precios del petróleo y demanda energética-

recientemente han tendido a subestimar la reducción en el consu-

mo petrolero. 

LA ESTRATEGIA DEL PRECIO DE LARGO PLAZO DE LA OPEP 

La situación actual en el mercado de petróleo re 

fleje en parte diferencias dentro de la OPEP. El excedente de -

oferta en ese mercado ha estado muy influido por el alto nivel de 

producción de Arabia Saudita que excedió a 10 m.b.d. hasta egos 

to pasado. Este nivel era muy superior a su tope oficial de pro-

ducción, introducido a mediados de 1978 de 8,5 m.b.d. Inicial - 

19.- Debe señalarse, que Irán e Irak pueden adicionar sustancial-
mente su oferta petrolera, lo que les permitirla restaurar su 
infraestructura petrolera y reconstruir y mejorar sus débiles 
economías. Cabe recordar que en 1978 y 1979, la prcduc - 
dein conjunta de ambos palees fue de 7.9 y 6.5 m.b.d., res 
pectivarnente. 
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mente, el propósito de ese elevado nivel de extracción fue, como 

lo señaló en octubre de 1980 el Sr. Yamani, Ministro del Petró-

leo de ese país, compensar parte de la reducción en la oferta 

que resultó del conflicto militar Irán-Irak, y así ayudar a algu 

nos paises como Brasil, Francia y Japón, que se vieron afectados 

por la suspensión de las exportaciones de esos dos paises. 

Sin embargo, Arabia Saudita mantuvo ese eleva-

do nivel de producción aún después que Irán e Irak reanudaron -

parcialmente sus exportaciones y de que se hizo evidente el exce 

so de oferta en el mercado. A mediados de abril, el Sr. Yama-

ni declaró: "la sobreabundancia actual en el mercado petrolero in 

ternacional fue creada par Arabia Saudita para estabilizar los pre 

cica y reunificarlos". 

La reunificación de precios se lograrla a través 

de inclinar, mediante el excedente petrolero, a loe paises de la 

OPEP que cargaban los precios de crudo más elevados a reducir-

los a un nivel de aproximadamente 34 dólares par barril, que -

permitiera introducir un esquema saudita denominado Estrategia 

de Precio de Largo Plazo de la OPEP. (20) 

El esquema saudita plantea que a partir de la -

unificación de precios para el petróleo de la OPEP se induzca esa 

estructura a un Indice que genere un precio real creciente del -

crudo en base a tres consideraciones: 1) un ajuste par inflación; 

20.- Los precios del crudo de la OPEP, para calidades similares, es 
taban prácticamente unificados basta antes de la revolución 
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2) un ajuste cambiario en base a 12 monedas, y 3) que el precio 

real debe aumentar proporcionalmente al crecimiento económico 

de la CCDE. 

Con base en esas variables se calcularía un 

"precio mínimo", el cual tendría la suficiente flexibilidad para -

que conforme el mercado petrolero pasara de condiciones norma 

les a escasez, digamos debido a la suspensión de una parte de -

la oferta, ese precio mínimo pudiera elevarse. (21) De esa ma 

nera, la fórmula no aislarla a los paises consumidores del efec-

to de precio causado por una suspensión de la oferta pero suavi-

zaría sustancialmente su impacto. 

Este método proporcionaría a los paises de la -

OPEP ingresos reales crecientes que fueran consistentes con la -

progresiva mayor escasez del producto. Las simulaciones reali 

zadas para el período 1974-1981 aplicando este índice que ha oí-

do propuesto por el Comité de Estrategia de Largo Plazo de la -

OPEP, resultan en precios de crudo inferiores a los registrados 

como consecuencia de las alzas de precio de 1979-1980. Ajustan 

do el crecimiento de este Indice de manera de obtener los pre - 

cios del crudo para 1979-80, las simulaciones para la economía 

norteamericana muestran que ese método de indexación hubiera - 

21. - Cuando la escasez temporal desapareciera se congelarla el pre 
cio real hasta que la ftrmula lo alcanzara o alternativamente - 
se elevarla ese mínimo a un mayor nivel. 
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generando menores efectos adversos en términos de producción, -

empleo e inflación. (22) 

La simulación registra que en la primera parte 

del periodo 1974-81 la economía norteamericana hubiera tenido -

menor crecimiento y mayor inflación; sin embargo, en la segunda 

parte hubiera logrado mayor crecimiento y menor inflación y, al 

final del periodo, el nivel real de PNB hubiera sido más alto y -

más bajos los niveles de desempleo y de Indice de precios. 

Por otro lado, esos resultados favorables subes-

timan los beneficios de ese esquema, ya que un crecimiento gra-

dual en el precio del petróleo en lugar de cambios bruscos que -

alcancen los mismos niveles absolutos de precio, proporcionarían 

mayor estabilidad y menor incertidumbre facilitando el cálculo -

económico, estimulando a la inversión y a la actividad económica. 

Este efecto no puede introducirse en la simulación. 

Hay diferencias de posición entre los distintos -

miembros de la CPEP; Arabia Saudita prefiere que se introduzca 

ese esquema de indexación del precio del crudo, ya que este país 

posee las mayores reservas petroleras del mundo y podría soste-

ner un nivel de producción.de hasta 10 m.b.d. durante aproxima-

damente 50 años. De allt que no le convenga alzas o elevaciones 

22.- Véase: Jacobson, L. y Thurman, S. "Oil Price Indexing Ver 
sus Large Prices Shocks; Macrceconomic Impacto", Interna-
tional Finance Díocuasión Papera, N' 180, May 1981. 
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continuas pero muy fuertes en el precio del crudo ya que ello -

aceleraría el uso de energéticos alternativos, también la insten - 

ción de otros sintéticos y en general la generación de cambios -

tecnológicos que deprecien sustancialmente el valor presente de -

sus yacimientos petroleros (23) y aún la aparición de nuevos ofe 

rentes al mercado petrolero. 

Por otro lado, aquellos paises cuya política de pre 

dios es más agresiva como Argelia, Nigeria y Libia, son paises 

con aplia capacidad de absorción de recursos y reducidas - en -

términos relativos - reservas petroleras, de allí que deseen el -

precio del crudo al máximo que permita el mercado. 

Estas diferentes posiciones se hicieron evidentes 

en la conferencia extraordinaria de la OPEP, en Ginebra, Suiza, -

del 19 al 21 de agosto pasado, en la cual no pudo lograras acuer 

do respecto al precio del petróleo. En esa reunión, Arabia Sau-

dita propuso un precio máximo para a crudo ligero de 34 dbla -

res por barril, mientras que la posición del resto de los paises 

miembros era por un precio mínimo de 35 a 36 dólares para cru 

do de calidad similar. 

Al final de esa reunión Arabia Saudita sedal() -

que continuaría vendiendo au petróleo a 32 dólares por barril, - 

23.- El esfuerzo par reducir el consumo petrolero en los paises in-
dustriales es un proceso que se ha manifestado desde hace va-
rios anos. De 1973 a 1980, el consumo energético por unidad 
de producto nacional real ha caído en 11-12%, mientras que el 
de petróleo lo ha hecho en 16-17%. 
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Estas diferentes posiciones se hicieron evidentes 

en la conferencia extraordinaria de la OPEP, en Ginebra, Suiza,-

del 19 al 21 de agosto pasado, en la cual no pudo lograrse acuer 

do respecto al precio del petróleo. En esa reunión, Arabia Sau-

dita propuso un precio máximo para su crudo ligero de 34 dólares 

por barril, mientras que la posición del resto de loe paises miem 

bros era por un precio mínimo de 35 a 36 dólares para crudo de 

calidad similar. 

Al final de esa reunión Arabia Saudita sena% que 

continuarla vendiendo su petróleo a 32 dólares por barril, aunque 

aceptó disminuir su producción petrolera en septiembre, en 1 - 

m.b.d. Esta situación no desapareció el excedente petrolero y -

resultó en que aquellos paises de la (PEP que vendan su petróleo 

a más alto precio fueron los mía severamente afectados por el -

excedente de crudo en el mercado. 

Posteriormente, en la reunión del 29 de octubre 

los trece paises de la OPEP acordaron, despues de mía de 2 aflos 

de discusiones, unificar la cotización base del crudo en 34 dólares 

fijar el precio máximo de 38 dólares por barril de acuerdo con -

una serie de diferenciales. 
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DISTRIBUCION DEL EXCEDENTE PETROLERO MEXICANO 

EXCEDENTE PETROLERO 

En este capítulo, analizaremos la distribución --

del excedente petrolero mexicano, es decir, la apropiación del --

mismo por parte de México como país, de las compañías petrole 

ras y de los países a los que se vende el petróleo mexicano. 

"Se puede definir el excedente petrolero, como 

la diferencia entre el precio de valorización de una tonelada de 

crudo, que se vende a los consumidores bajo la brma de produc 

tos refinados, y el costo promedio total de extraer, transportar, 

refinar y distribuir esta misma tonelada de crudo" ( 1 ). 

1.- COMPAÑIAS PETROLERAS INTERNACIONALES 

El principal país al que México vende su petró—

leo es a Estados Unido., para 1979 (último dato del que se dispo 

ne), lu ventas presentadas como porcentajes representaron el -

83% del total de crudos exportados para ese paf., en tanto que 

sólo compraba el 20.4% de los refinados vendidos por MéXICO en 

ese año y el 36.4% de petroqufmicos  . Estos dos últimos rubros 

son realmente reducidos tomando en cuenta la castidad de produc 

tos petrolfferos y petroquímicos que México exporta ( 2 ). lbr - 

1.- Jean Marie Chevaller Ob. Cit. P. 377 

2.- Ver Cuadros No. 111.42 y 111,43 "La Industria Petrolera en -

México S. P. P. 1980. 
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lo cual, nuestro principal mercado de petróleo crudo es Estados 

Unidos y esta proporción es difícil que cambie drásticamente en 

los próximos años. 

Ahora observemos cuales son las compañías pe-

troleras y países que intervienen en la participación de la renta 

petrolera mexicana. 

Para ello, analizaremos como las compañías per 

tendentes a las "siete hermanas" son "clientes" importantes de 

PEMEX; es decir se tiene un trato preferencial con compañías -

que el de Gobierno a Gobierno. 

Presentamos entonces la cartera de clientes que 

tiene México para su petróleo crudo. 

EXPORTACIONES DE PETROLEO CRUDO MEXICANO 
SEGUN CLIENTES PARA 1980. 

COMPRADOR VOLUMEN (BARRILES/DIA) % DEL TOTAL 

EXXON 139,617 17.5 

SHELL 134,153 16.8 

ASHLAND 79, 781 10.0 

ESPAÑA 60, 929 7.7 

ISRAEL 59, 836 7.5 

JAPON 51,913 6.5 

CLARK 37, 158 4.7 

AMOCO 34,153 4.3 



FRANCIA 

COASTAL STATES 

BRASIL 

27, 049 

25, 683 

19, 945 

3.4 

3.2 

2.5 

ARCO 17, 213 2. 2 

MOBIL 17, 213 2. 2 

CITIES 17, 213 2. 2 

TENNECO 17, 213 2.2 

TEXACO 11,475 1.4 

CHARTER 11,475 1.4 

OTROS 34, 426 4.3 

TOTAL 796, 445 100.0 

Fte. - Bulletin Analitique PETROLIER No. 742. 10 Abril 1981. 

Estas son las compaAfas y países que intervie-

nen en la apropiación de la renta petrolera del crudo de exporta 

ción mexicano. 

Debido a la gran dificultad que representa el -

conocimiento preciso del excedente petrolero, por la multitud -

de empresas que participan en el proceso de refinación y distri 

Inician del crudo mexicano, asf como el conocimiento acertado 

de los impuestos que pagan las oompaAfas petroleras al fisco -

de su pare de origen, elementos éstos que intervienen en la for 

moción del precio de los productos petrolíferos, que se venden 
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a los consumidores; nos vemos en la necesidad de abordar el - -

problema de manera más general; es decir, tomando en cuenta -

las ganancias de las compañías petroleras como entes que acapa 

ran las actividades de refinación y distribución del petróleo a ni 

vel mundial y por otro lado, la participación fiscal de los países 

productores (caso de E.U.) en la formación del precio final de 

los productos petroleros. 

Al exportar fundamentalmente petróleo crudo, -

México deja de participar en los ingresos que le corresponderían 

por la elaboración de productos refinados, dejando de paso su lu 

gar a las compañías petroleras con este fin. En efecto, Petró- - 

leos Mexicanos ha financiado con su producto, las ganancias de 

las corporaciones transnacionales del petróleo, en su mayoría -

de origen Estadounidense, inclusive a través de las exportacio-

nes mexicanas a otras naciones. 

Para empezar, de los 823,000 barriles diarios 

de crudo que la empresa mexicana exportó a Estados Unidos, -

en 1980 ( 3 ), el 78% tiene como destino las refinerías de 16 -

empresas privadas del vecino pata -de las mis importantes del 

mundo-, muchas de las cuales se han beneficiado además, con 

el petróleo que se proporciona a Centroamérica y al Caribe a - 

3.- México en Cifras 1970-1980. RANAMEX 
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un precio 30% menor del fijado en el mercado internacional y pa-

gadero a largo plazo ( 4 ). 

Del petróleo crudo mexicano vendido a Estados 

Unidos, la EXXON -la mayor compañfa petrolera del mundo- reci 

bió 139,617 barriles diarios en 1980, es decir el 17.5% del total 

de las exportaciones mexicanas de crudo. Siguió en orden de im-

portancia la SHELL OIL, que se calcula ocupa el decimocuarto -

sitio entre las 500 empresas industriales más grandes, que com 

pró 134,153 barriles al dfa, es decir el 16.8% del total de expor 

taciones. 

Luep vienen las demás empresas que compra—

ron a PEMEX las siguientes remesas: 

ASHLAND OIL, 80,000 barriles diarios, es de-

cir 10% de las exportaciones de PEMEX; la CLARK PETROLEUM 

37,000 con una participación de 4.7%; AMOCOL (Standar Oil Of 

Indiana) 34,000 con una participación de 4.2%; COASTAL STATES 

GAS 26, 000; ARCO ATLANTIC RICHFIELD, MOBIL, CITY SERVI 

CE Y TENNECO 17,000 cada una; DOW CHEMICAL COMPANY --

14,000; CHARTER COMPANY y TEXACO 11,475 respectivamente; 

4.- Francisco Gómez Maza. "PEMEX, subsidiador de Trab. nado 
nales, el gran negocio con nuestro petróleo". "Proceso". - 
Méx. julio 1981 P. 255. 
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UNION OIL OF CALIFORNIA y PHILLIPS 6,000 cada una y SUN -

OIL COMPANY 2,000. ( 5 ) 

Cabe resaltar que para 1980, del total de petró-

leo crudo exportado por PEMEX, el 44.3% tuvo corno destino - -

tres compañías petroleras Estadounidenses; la EXXON con 17.5%, 

la SHELL con 16.8% y la ASHLAND con 10.0%, por lo cual, apar 

te de considerar las ganancias de las compañías petroleras en ge 

neral, hemos de detenernos para analizar las ganancias de estas 

tres compañías, sobre todo a partir de 1975, año en que México 

se convierte en exportador de petróleo crudo y cliente importan-

te para dichas empresas. 

En la revista especializada Petroleum Out Look 

( 6 ), se muestran los resultados de 129 compañías petroleras, 

indicando la continua expansión de las ganancias "efectivas", que 

durante el periodo 1974-1980 obtuvieron, a pesar de la introduc-

ción (en 1980) del "Wind Fall Profita" Tax (que es un incremento 

impositivo sobre las ganancias extraordinarias de las compañías 

petroleras de 1.21 a 2.07 dólares por barril de petróleo y gas - 

equivalentes). 

Esta revista, considera que la expansión ha si-

do altamente provechosa, ya que no sólo provee de los fondos - 

5.- Fte. - Bulletin Analitique Petrolkr No. 742 10 Abril 1981 
6.- Petroleum Out Look.- Enero 1981. P.P. 5-9. 
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necesarios para un continuo alto nivel de explotación y desarrollo, 

pagos de dividendos y capital de trabajo, sino que también propi-

cia la reducción o eliminación de la necesidad de financiamiento 

externo, a través de la deuda o de la venta de reservas ( 7 ). 

Es decir, que las finanzas de las compañías pe 

troleras han venido fortaleciéndose durante el período comprendí 

do entre 1974-1980, mientras que la situación financiera de - - -

PEMEX se ha deteriorado paulatinamente, hasta llegar a límites 

peligrosos de liquidez por las grandes deudas que ha contraído -

principalmente en el exterior ( 8 ). 

El análisis de las tres principales compañías a 

las que México vende crudo, nos lleva a consideraciones impor-

tantes: 

La EXXON que en el periodo 1974-1980 tiene un 

incremento promedio anual de 15%, durante 1977-1980 (en que --

México se convierte en cliente importante) el promedio de incre 

mento anual se elevo a 32.2%, aún con la Implantación del men-

cionado "Wind Fall Pronta" tax., lo que indica sin duda el "apor 

te" de los crudos mexicanos en sus ganancias. 

Lo mismo pus con la SHELL, que tuvo un in—

cremento promedio anual durante 1974-1980 similar al de la - — 

7.- Petroleum Out Look. Ob. Cit. P.S. 
8.- Ver el Análisis de Estados Financieros presentado por "Pro-

ceso" PEMEX; La carda de Mea Serrano". Sept.1981 Pp.9-60. 
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EXXON, es decir del 15% en sus "ganancias efectivas" pero du-

rante el periodo 1977-1980 el promedio se elevó a 27.6%. 

La ASHLAND OIL que es el tercer cliente en -

orden de importancia de PEMEX que tuvo un incremento prome-

dio para el periodo 1974-1980, del orden del 18%, también sufre 

un incremento en sus ganancias "efectivas" en 1977-1980, para -

alcanzar un promedio de crecimiento del 21.7%. 

Veamos el cuadro que muestra tal incremento 

en las ganancias efectivas de estas tres compaftfas. 
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Con respecto a los beneficios que proporciona el 

petróleo mexicano a los países de Centroamérica y el Caribe, —

que se surte gracias al Acuerdo de San José entre México y Ve-

nezuela, una muestra de como aprovechan las transnacionales el 

crudo barato es la siguiente: 

En Honduras, país que recibe sólo 6,000 barri-

les diarios de México, el Ministro de Estado, Rubén Mondragón 

acusó a principios de febrero (1981), a la TEXACO CARIBBEAN 

INC. que opera una de las cuatro refinerías instaladas en Cen-

troamérica, de maniobrar visiblemente para retrasar un embar-

que de más de 150,000 barriles de crudo adquiridos en México y 

Venezuela, con el fin de producir una escasez de diesel y gaso-

lina y originar una situación conflictiva con tal de lograr un au-

mento sustancial en los precios. 

A la TEXACO, el Gobierno de Honduras le per 

mite una rentabilidad anual del 16%, pero ahora quiere una ma-

yor y solicita un aumento de 20.4% en el precio de los combus 

tibies, cuando en 1980 obtuvo en el país centroamericano ganan 

das reales superiores a los cinco millones de dólares. 

Otro cano ocurre en Jamaica, en donde recaen 

temente se inatauró un gobierno conservador, en sustitución del 

gobierno prosocialista de Michael Manley. La isla yabernada --

ahora por Edward Seaga, consume 32,000 barriles diarios de - 
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petróleo, 13,000 procedentes de PEMEX. Pero ocurre que del to-

tal consumido, la empresa The Jamaica Public Service Company, 

-única fuente de energía eléctrica en esa parte de la isla compar 

tida con Haití- emplea la mayor porción. 

FEMEX vende a Panamá 12,000 barriles al día, 

de los 28,000 que el país Istmeño necesita cada 24 horas. Por 

su parte, Panamá revende 18,000 barriles diarios a los barcos 

que pasan por el canal. 

A Guatemala a su vez, la empresa estatal me-

xicana, le surte 7,500 barriles al día. 

En total sin tomar en cuenta a Nicaragua -que 

recibe 7,500 barriles mexicanos al día- seis países centroame-

ricanos y cantillanos reciben según las cifras oficiales, 56,500 

barriles diarios; que indirectamente benefician a las transnacio-

nales que operan en la zona, pues todas las refinerías son de - 

capital extranjero. 

A principios de 1981, el Gobernador de Venezue 

la ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Car 

los julio Gonzalez, tras de afirmar -"Que el Mar Caribe, des-

pués del Golb Persia) es el mayor centro mundial de refinación 

de crudo", dijo que "en el ares, en menos de 100 kilómetros --

cuadrados operan las cuatro refinerías mas grandes del (»minen 

te" ( 9  ). 

9.- Proceso "Petróleo y Soberanía" Ob. Cit. P. 257. 
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Dos de esas plantas Cardón y Amuy, son del Es-

tado Venezolano, las otras dos son la Arub, de la Standar Oil - - 

Company y la Curazao de la Shell. Las cuatro tienen una capaci-

dad refinadora de 2'100,000 barriles diarios. 

En Guatemala, controlan el petróleo empresas -

tales como: Basic Resources International, Eh Equitaine Petro- - 

leum, 9iewandoa, Getty Oil, Hispanoil Texaco, Amocoy, aunque 

una de las principales empresas lleva su nombre en castellano — 

—Petromaya—, sus dueños son la Basic Resources International, 

Chenancba Guatemala Inc., y la Saga Petroleum. En Panamá ope 

rían por su lado, la Panama Exploration Inc. (Texaco-Amenada), 

la Rowan International Towan of Houston, la Tacoma Resources 

of Vancouver y la Raymond International Subsidiaring. 

Esto es explicable, ya que las empresas petro—

leras poseen el control efectivo de la mayor parte de los recur-

sos energéticos mundiales, como lo informó a principios de 1981 

la Federación Internacional de Trabajadores de las industrias --

química, energética y otras —The Icef Petroleum and Energy --

Bulletin—, con sede en Ginebra. 

Aproximadamente 50 bancos, campanas de se-

guros y fondos de pensiones, controlan el grueso de las accio—

nes de las 38 empresas estadounidenses mis grandes en el área 

de los hidrocarburos y la energía. 
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La Federación Internacional de Trabajadores, in-

formó, que si bien las empresas tienen más de 5 millones de in-

versionistas, los grandes inversionistas institucionales coma S.P. 

Morgan (CiTICORP) Chase Manhattan, Lord Albert y la familia - 

Duppont, mantienen un promedio de 15% de los votos en cada una 

de las 38 empresas. 

Hemos señalado que existe un claro desplazamien 

to de las transnacionales de la producción primaria, pero lo afir 

ma la Comisión de Empresas Transnacionales de la ONU, que --

controla buena parte de la refinación y comercialización. 

En 1970 el grupo de las 7 hermanas, tenía a su 

carpo la posesión del 61% de la oferta de crudo de los países no 

socialistas fuera de Estados Unidos y Canada. Atora, el dominio 

de estas compañías alcanza el 25%, en tanto que loa paises produc 

torea pasan a tener un dominio de la oferta de crudo del 6% en 

1970 a 55% en 1979. 

EL CAMBIO DE DOMINIO DE LOS PAISES PRODUCTORES 
DE PEIROLE0 
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2. - GOBIERNO MEXICANO 

El Gobierno Mexicano, ha incrementado notable--

mente la captación de sus ingresos tributarios a partir de 1975 en 

que se registró la bonanza petrolera y se ha constituido en un - -

acaparador importante de la venta petrolera que se produce en te 

rritorio nacional. Esto sin embargo como veremos en el Capítulo 

siguiente, no ha redundado en un cambio cualitativo en la planta 

industrial del país ni significado beneficios para la dase obrera, 

es decir, no ha generado el desarrollo que tanto pregona la lite-

ratura oficial. 

En efecto, de los 46.4 (miles de millones de pe 

sos) que ingresaron al país por la venta de petróleo, 7.8 (miles 

de millones) correspondieron al Gobierno por la vía impositiva, 

lo que constituyó un 17% del total de sus ingresos, dicho porcen-

taje fue incrementatidose aflo con año para constituir un 25% en 

1977, 27% en 1978, 29% en 1979 y 50% en 1980 y 1981 y si consi-

deramos que en ese último año, los ingresos por la venta del -

petróleo ascendieron a 610.9 (miles de millones de pesos), se -

observa entonces la importancia creciente de los ingresos al Go 

bierno Federal que de 7.8 (miles de millones de pesos) en 1976, 

pisaron a 307.7 en 1981. 

Este fenómeno, se destaca claramente en la si- 

guiente gráfica: 
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Respecto a la participación de PEMEX en los in—

gresos tributarios del Gobierno Federal, pasa en el mismo perio-

do considerado, de 4.8% al 33%. La tendencia completa se apre—

cia en la grafica que a continuación se expone: 
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Esta capacidad adicional de pago que tiene el Go-

bierno Mexicano por la creciente explotación y venta de petróleo, 

le ha significado capacidad adicional de deuda, la cual ya se ha -

estudiado; sin embargo, reiteramos que en el contexto general de 

la política económica del Estado, estos ingresos lejos de fortale-

cer la economía de los trabajadores, ha favorecido al capital, lo 

cual ha llevado al pais a una más grande dependencia financiera 

externa y "robustecido" las tendencias anarquistas de la produc—

ción capitalista en México. 

Durante la década de los 70s, las ventas de pe-

tróleo crudo también fueron reducidas en términos relativos, por 

parte de las compañías petroleras internacionales, principalmente 

las ventas de crudo de las "siete hermanas". Así tenernos que —

del 50% de ventas de crudo, que se realizaban en el mundo capi-

talista en 1970, pasa a un 40% para 1979, mientras que las c:om-

patito: estatales doblaron su participación del 9% en 1970 a 18% -

en 1979. 

VENTA DE CRUDO 

197 .......«....rzrz.................:  . : 9 e.  ed,  • ////////////so///////////// 
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Por lo tanto, las ganancias de las compañías pe-

troleras internacionales, se han incrementado no por su dominio 

en el mercado del crudo (que hemos visto ha disminuido) sino - -

por su creciente dominio en el área de la refinación y el trans--

porte. En este contexto, se explica como una parte importante —

de la renta petrolera mexicana se pierde por la vfa de alquiler -

de transporte y por otro lado, porque los hidrocarburos que se -

exportan son fundamentalmente petróleo crudo. 

3.- GOBIERNOS IMPORTADORES DE PETROLEO MEXICANO 

Por Oltimo, hay que considerar la otra parte - -

importante que interviene en la distribución de la renta petrolera 

a nivel mundial y que son los estados consumidores a través de 

los sistemas impositivos. 

En el Bulletin Analytique Petrolier 	se aprecia 

que los impuestos pagados al ppbierno estadounidense constituyen 

una parte importante del precio del crudo en la Unión Americana. 

PRECIO DEL CRUDO E IMPUESTOS PAGADOS A PRODUCTORES 
Y AL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS (DOLARES) 1 

Ventas a la costa Oeste EU 
1980' 

1' 	2° 	3° 	4° 	1981 
Precio Promedio 	25.11 31.55 32.91 32.78 35.02 
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Ventas a la costa del Golfo de EU. 
1980* 

19- 	2° 	3° 	4° 	1981 
Precio Promedio 	25.11 31.55 32.91 32.78 35.02 

EL REPARTO DE LA RENTA TOMADA ENTRE GOBIERNO Y 
PRODUCTORES 

Gobierno 	10.13 11.40 12.05 13.62 21.16 9.97 10.86 11.06 
(a) 	12.15 18.17 

Productores 6.09 5.96 6.09 6.35 7.17 6.02 5.89 6.00 
Porcenta e 	6.21 6.89 

Gobierno 	62.5 65.7 66.4 68.2 74.7 62.4 64.8 64.8 
66.2 72.5 

Productores 37.5 34.3 33.6 31.8 25.3 37.6 35.2 35.2 
33.8 27.5 

1 Tomado de la venta de crudo de Alaska 

• 1980 se encuentra dividido en trimestres 

Fte: Bulletin Analytique Petroller Ne  742 10de abril de 1981 

(a) Incluye 1.67 por barril que ingresa uf como todos los impuestos 

locales y federales. 

El cuadro anterior, se observa como mas del 40% 

del precio del petróleo es absorbido en brma de impuestos por Esta 

dos Unidos, con lo cual queda demostrada la participación de una --

gran tajada de la renta petrolera por parte de los jpbiernos de 

los palmes oonsumkiores; en este caso Estados Unidos retiene --

gran parte de la renta petrolera mexicana, fundamentalmente por 
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la vía impositiva y por medio del transporte y refinación cuya --

concesión se otorga en favor de las compañías petroleras interna 

cionales. 

CONCLUSIONES 

De esta manera, los principales acaparadores de 

la renta petrolera mexicana, son: 

A nivel interno: la burguesía nacional, la asocia 

da, las transnacionales y el Estado, que a su vez, redistribuye -

por conducto de su Presupuesto de Egresos una parte importante 

de la renta petrolera en favor del capital. 

A nivel externo: la renta petrolera mexicana - -

(parte de ella) es apropiada por el Ipbterno de los paises consu-

midores y por las compañías petroleras internacionales. 
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EMPLEO DE LA RENTA PETROLERA EN MEXICO 

1.- EL PAPEL DE PEMEX EN LA POLITICA ECONOMICA DEL 

ESTADO. 

"La ideologfa dominante o ideología de la clase -

dominante en México, no es otra cosa que la articulación sistemá-

tica de las ideas y las actitudes sociales tendientes a la conducción 

del proceso productivo y distribuidor y de la estructura social y -

la organización política, consecuentes con arreglo a la racionalidad 

capitalista de nuestro lugar y tiempo; es decir, con arreglo a la -

racionalidad proimperialista en la etapa de mayor profundización" 

(1). 

En eate capítulo, se estudiará el papel que el Es 

Lado ha otorgado al petróleo como instrumento de política económi 

ca, para favorecer al capital que opera en territorio nacional; una 

vez que ya analizamos como actúa la politica del Gobierno Mexica 

no en el exterior y quienes intervienen en la distribución de la -

renta petrolera en el exterior. Asf, el propósito de este capítulo 

es conocer a quien se ha beneficiado y pretende beneficiar con los 

ingresos obtenidos de la renta petrolera mexicana, espectftcamen -

te a través de los lineamientos trazados por el Gobierno Mexica -

no como son; el Plan Nacional de Desarrollo Industrial, el Plan -

Global de Desarrollo y el Programa de Energía. 

1.- Ramón Martínez Escamilla "México Explotación Petrolera e -
Ideología Dominante. "Problemas del Desarrollo No. 37, Méx. 
1979. 
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Primeramente, se parte de la premisa de que en-

México como el resto del área imperialista, el Estado es un Esta 

do de Clase por muy grande que pueda o parezca ser su autono -

mía con respecto de los grupos sociales. En todo caso, el grado -

de esa autonomía es el instrumento que permite al Estado Mexica-

no unificar a las clases sociales bajo su control y darse la repre 

sentatividad que lo legitime ante toda la sociedad. 

Mas a0n, la legitimación del Estado ante la socie 

dad mexicana en su conjunto, se da fundamentalmente por dos 	- 

vías: 

• A). - Por la vigencia del modelo capital-reformis -

ta, que se desprende del triunfo del ala constitucionalista de la -

Revolución Meylcana que lo engendra, triunfo cuyo sentido y limi -

te histórico se resume en la Constitución Política de los Estados -

Unidos Mexicanos de 1917, que deslinda e impone el patrón de de-

sarrollo nacional; en sus leyes reglamentarias, reglamentos, códi 

gos y su secuela de reformas, hasta nuestros días. 

B). - Por la heterogénea composición de la clase -

dominante que se origina en aquel patrón de desarrollo y que infle 

pendientemente del origen y extracdón social de sus componentes, 

adquiere y conserva su peso especifico debido a la magnitud del -

factor económico de que estos disponen o llegan a disponer; a la -

ideología que sustentan; porque mantienen los nexos con la clase - 
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social de la cual provienen y por el hecho de identificarse en y -

con el Estado Mexicano. 

Ahora bien, integrándose la clase dominante cala -

quienes administran el patrón de desarrollo y dirigen sus instru - 

mentos de realización, esto es, a grandes organizaciones públicas 

y privadas, identifica el poder de su articulación global con la ca 

pacidad de desarrollo de la sociedad, adaptando un comportamien - 

to autónomo que llega a contradecir el desarrollo social. 

En consecuencia, la ideoiogfa de la clase dominan 

te ea, un modelo de orientación, conducción y administración del -

desarrollo con arreglo a los intereses de la gran corporación mo-

ncp6llca, organización imperialista por excelencia y ea esta en 

verdad la racionalidad en cuya órbita gira la politica de dominio, -

y en la cual esti tuerta la política Petrolera Mexicana. 

La creciente participación del Estado como agente 

productivo es, precisamente lo que lo caracteriza como razgo dis-

tintivo en etapas anteriores al desenvolvimiento de la fase mancipo 

lista del Estado actual. El Estado anteriormente se limitaba a in - 

fluir en los aspectos de la superestructura, y paulatinamente su in 

fluencia fue aumentando en la esfera de la distribución mercantil, - 

uf como en la redistribución y utilización parciales de los recur -

cos financieros, Inicialmente captados por el sistema bancario pri 

vado, pero posteriormente recanallzados por el Estado principal - 
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mente vfa encaje legal; y también en forma directa a través de -

sus ingresos ordinarios, por medio de la imposición fiscal. 

En esta etapa del desenvolvimiento del capitana - 

mo en México, el Estado participa en las principales ramas pro - 

ductivas del pais y se calcula que contribuye con el 12% del pro - 

ducto interno bruto, cifra que asf considerada, muestra que el Es 

talo sólo aporta una parte pequeña del producto nacional; sin em - 

bargo, es necesario tomar en consideración que una parte impor - 

tante del valor de la producción estatal, esté subvaluada por el he 

cho mismo de que la mayor parte de las mercancfaa elaboradas en 

las empresas estatales tienen que cumplir con un servicio "social". 

En consecuencia, parte del valor de esas mercancfas se cotiza en 

un diez o veinte por ciento abajo de su precio, e inclusive hay ca 

sos en que el precio de bienes y servicios estatales llega al 409 -

y 50X por abajo de su valor real. ( 2 ) 

Varios son los puntos de la actividad económica - 

en donde el Estado tiene pleno control en la actividad productiva, -

tal es el caso de la industria del hierro y del acero, (aún cuando 

haya una parte pequeña de capital privado que participa en esta -

rama); la producción de energía eléctrica sobre todo e partir de -

su nacionalización en 1960: las industrias petrolera y petroqufmica 

2.- Calculado por Arturo Bonilla. "El Sistema de Precios y el - 
Estado", Revista "Problemas del Desarrollo", !LEC. No. 41, -
p. 33. 
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básica y los ferrocarriles (que desde principios de este siglo fue - 

ron quedando paulatinamente en manos del Estado). Asimismo, ejer 

ce un completo control de los correos, telégrafos y sobre los sis -

temas telefónico nacional y de microondas. 

La participación del Estado en la esfera de la pro 

ducción propiamente dicha, no se circunscribe a los sectores antes 

&ensilados, sino que de una u otra manera participa en otros as - 

pectos de la misma, pero con la diferencia de que el Estado no -

logra su control absoluto, pues se trata de cazos en donde su par 

ticipación es secundaria y en otros de poca monta; es decir, in -

vierte en aquellos renglones suplementarios a la iniciativa privada, 

cuidando de no introducirse en aquellos que labora el capital pri - 

vado. 

Se estima que en 1979, había en México 826 Or - 

pintamos y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria y Mino-

ritaria; la mayor parte de los cuales participaban directa o irsdi -

rectamente en la producción. ( 3 ) 

Por otro lado y desde el punto de vista de la ocu 

pidón, el Estado habla controlado en la esfera productiva poco -

más de 700 000 trabajadores para el atto de 1975; es decir - - -

200 000 personas mas que las ocupadas en el total de lao subsidia 

3.- Arturo Bonilla Ob. cit. p. 34 
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risa de las trananacionalea Juntas que operaban en México para -

ese mismo año. Desde luego, que si agregamos a las personas - 

empleadas por el Estado en la esfera improductiva, éste, se ha -

convertido de hecho en el más importante contratista de mano de -

obra. Para el año de 1979, se estimó que habla 2 millones de per 

nonas prestando servicios directos al Estado. 

De la misma forma, se estima que entre el 35 y 

50% de la inversión bruta fija -según año- corresponde a inversio-

nes del Estado. Se puedo afirmar que desde hace varias décadas -

una parte importante de las inversiones de baja productividad, de -

baja lucratividad y de prolongados períodos de gestación las reali - 

za el Estado, al ser neeesarias para la expansión del capitalismo-

en su conjunto. 

En suma, se calcula que ,e1 PIB en 1980 fue apro-

ximadamente de unos 3 balones 760 mil millones de pesos, cifra -

comparable a grosso modo con el presupuesto total del Sector PO - 

bUco de México, tanto del Gobierno Federal como del Sector de -

Empresas y Organismos Estatales; que para 1980 se estimó de 1 -

billón 556 mil millones de pesos es decir, el 41% del PIB. ( 4 ) 

En tal virtud, el Estado apoya la producción y - 

circulacite de mercancías, cuestión que se materializa en México, 

mediante las Inversiones que realiza en infraestructura, en obras - 

4.- Méxic.o en Cifras 1970 - 1980. BANAMEX 
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de todo tipo; en segundo lugar el Estado es el encargado de finan-

ciar a poco más del 90% del sistema educativo desde sus niveles -

elementales hasta los superiores; además de hecho ampara en los-

tres sistemas de salud pública al 35% del total de la población. 

De igual manera, mediante la protección arancelaria que lleva a -

cabo, se protege a los industriales de la competencia externa. En 

el comercio exterior, el Estado efectuaba el 37% del total de im 

portaciones en 1970, y en el caso de las exportaciones se estima -

que en 1980 exportó solamente en petróleo el 64% del total. 

Por otra parte, el Estado es el principal receptor 

de créditos extranjeros. Para 1980 el endeudamiento externo del -

Sector Público de México era del orden de los 33,812.8 millones -

de dólares, y en tanto que el promedio anual de endeudamiento del 

Estado es de más de 2500 millones de dólares; la inversión extran 

era directa realizada por las transnacionales en México se realiza 

a un ritmo de aproximadamente 500 millones de dólares al año; -

lo que quiere decir, que el Estado adquiere préstamos extranjeros 

a un ritmo cinco veces superior a las inversiones que conjunta - -

mente hacen las transnacionales ubicadas en México y lo que ex -

peor, muestra la hipoteca cada vez más severa de la economía na 

cional. 

De hecho, el Estado se ha convertido en el princi 
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pal medio de canalización de recursos financieros para el desen - 

volvimiento de la actividad económica, mediante el otorgamiento -

de créditos a largo plazo, en la medida en que el sistema banca - 

rio privado sigue utilizando preferentemente sus recursos para -

préstamos de corto plazo. Asimismo, el Estado es el único emi -

sor de moneda y el regulador de la reserva monetaria en México, 

también está facultado para la entrega de tierras y tiene a su vez, 

el control legal de las aguas superficiales y.  subterráneas del país. 

El Estado es el principal financiero de la producción agrícola; aún 

cuando los recursos para estos fines no son suficientes, cabe des 

tacar que en este caso, es el principal sostén e impulsor de la -

producción agrícola; está asimismo encargado de la distribución -

de productos agrícolas besico& como trigo y maíz entre otros. 

La influencia que el Estado tiene en la reproduc -

ción y circulación de mercancías, es principalmente en la interven 

ción para modificar los precios; para ello, los instrumentos más - . 

comunes que utiliza son: 

A). - El tipo de cambio 

B). - Establecimiento de las tasas de interés por el Banco Central. 

C). - Emisión de billetes, moneda y cuasi dinero 

D).- Emisión de bonos y otros papeles financieros 

E). - Establecimiento de barrera* arancelarias. 

F). - Subsidios a las exportaciones 
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G). - Subsidios al consumo. 

ID.- Subsidios a la producción. 

I). - Regulación de los precios de la tuerza de trabajo. 

J). - Influencia en la formación del valor de la fuerza de trabajo. 

K). - Influencia en el mercado de bienes raíces. 

L). - Principal vendedor. 

M). - Principal comprador. 

N). - Fijación de precios de mercancías de Empresas Estatales. 

Ñ). - Sistema Impositivo. 

En síntesis, el Estado Mexicano tiene las bases -

y fuerzas económicas que puestas al servicio de la clase dominan-

te, fundamentalmente se expresan en la actual política gubernamen 

tal con respecto a la producción de hidrocarburos y el uso de la -

renta petrolera. 

Dentro de la evolución del sector público, destaca 

el papel del sector productivo, concentrado en las empresas públi-

cas, que ha sido la punta de lanza de un proceso de "refuncionall-

zación" del sector nacionalizado de la economía a los intereses pri 

vados, expresada sintéticamente en el drastico abandono del uso -

de las nacionalizaciones como mecanismo de transferencia, por un 

acto de gobierno de propiedad privada a propiedad colectiva en in -

interés de los sectores populares. Sin embargo, la participación de 

las empresas estatales alcanza actualmente la mitad, dentro del - 
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gasto público total, lo que junto a su ubicación estratégica en la -

acumulación de capital y en la producción de insumos intermedios, 

convierte al sector productivo estatal en un instrumento esencial -

de la política económica y desde el punto de vista político en.uno 

de los apoyos materiales, financieros y sociales más sólidos de -

la burocracia política en general y de la sindical en particular, -

"pues es allí donde han surgido y prosperado los grandes Sindica -

tos Nacionales de Industria, al mismo tiempo que ha sido fuente -

de enriquecimiento de pocos Funcionarios Públicos."( 5 ) 

Por otro lado, si bien es cierto que los objetivos 

de las empresas públicas han variado con el tiempo, su razgo -

principal que es el de subsidiar y apoyar a la empresa privada, -

sigue vigente. En este sentido, el sector nacionalizado se ha date 

nido y no ha logrado crear los cimientos de una nueva política de-

desarrollo, por tal motivo, las _fuerzas conservadoras del país pre 

textando que el sector productivo del Estado no estaba concebido -

para producir rendimientos, sino que la empresa pública tenía un -

carácter "eminentemente social", se empellaron en justificar con -

base en tal argumento, que los energéticos, los servicios y las - 

materias primas básicas fueron &reciclas a los empresarios en - 
abundancia y a bajísimos precios, (6) todo ello por supuesto a — 

5.- losé Ayala "El Sector Público y el Nacionalizado de la Econo -
mía Mexicana" El Economista Mexicano. Vol. XIV. No. 3 -
1980 p. 63. 

6.- Análisis Económico para la Dirección de laaEmpresu, enero-
4 1982. Para 1982 se calcula que el nivel &I petróleo crudo -
es 4.5 veces más bajo que en el mercado Internacional, donde 
el precio es de 35 dólares por barril, internamente se vendo -
a 7.78 dólares por barril. 
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costa del esfuerzo de los trabajadores. 

Los que sitúan al sector nacionalizado como un -

mero conjunto de empresas particulares, . sin relaciones entre sí - 

y con criterios competitivos; es obvio que no consideran justamen-

te la óptica para la que fueron creadas. 

Los recursos financieros que recibirá el Estado -

Mexicano por tas crecientes ventas de petróleo al exterior, han .-

abierto una polémica natural, en cuanto a los resultados que provo 

cara en la economfa tal inyección de divisas. 

El Gobierno, los partidos burgueses y la cúpula -

de los sindicatos controlados por el charrismo, participan y pro -

mueven esa polémica; las masas en cambio enfrentadas al desem - 

pleo, la inflación, la desinformación y la tradicional despolitiza - 

ción, asf como falta de Org,anos de expresión democrática, poco -

han participado en esta polémica. 

En efecto, no puede pasar inadvertida la importan 

cia del crecimiento de la industria petrolera, así como su ubica - 

ción estratégica, tanto económica y política en un proyecto estatal 

encaminado en la practica a lograr mayores tasas de crecimiento-

de la producción en beneficio de la burguesfa mexicana asociada -

y de los capitales imperialistas. Proyecto que se pretende parcial 

mente encubrir, mediante diversos planes; especialmente el Plan -

Nacional de Desarrollo Industrial, el Plan Global de Desarrollo y - 
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el Programa de Energía. 

El crecimiento importante de la producción petro-

lera, en volümen de crudo y gas natural en el período 1976-1981 - 

al 24% anual, pasando de un nivel promedio diario de 790 mil ba - 

rriles de crudo y 2,026 millones de pies cúbicos de gas natural -

en 1976, a 2.4 millones de barriles de crudo y 4,024 millones de 

pies cúbicos de gas en 1981; ha posibilitado al Estado Mexicano a 

incrementar sus exportaciones de petróleo crudo. 

La exportación de crudos durante el período 1977-

-1981, pasa de 202,000 a 1,114,000 barriles diarios promedio, lo 

que representa un crecimiento de 451%. En gas, concluye 1981, -

con una exportación de 300 millones de pies cúbicos de gas dia - 

rios.( 7 ) Lo que eón con la caída del precio del petróleo que -

comienza en junio de 1981, le estira permitiendo obtener grandes -

cantidades de dólares. 

El hecho de que las exportaciones petroleras per 

mitan obtener potencialmente, alrededor de 50 mil millones de dó-

lares entre 1980 y 1982, ha planteado la interrogante de, sí esos -

excedentes financieros permitiran al Estado atenuar la crisis ac - 

tual aunque sea parcialmente, dar solución a los problemas de de-

sempleo e inflación y hacer frente a los efectos de la recesión de 

la economía estadounidense. 

7.- El Mercado de Valores. NAFINSA Ano XLI No. 51 Dic. 21 --

1981. 
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Semejantes cantidades de dinero, indudablemente -

fortalecerán la participación del Estado en la Economía, por dos -

vías fundamentalmente; vía precio bajo del petróleo al conjunto del 

sistema productivo y mediante el presupuesto del Gobierno, cuyo -

renglón reservado a los impuestos sobre los ingresos petroleros -

asciende al 50% de estos ültimos para los años de 1980 y 1981; y-

cuya cantidad es estimada en 335.6 y 610.9 (miles de millones de 

pesos), respectivamente. ( 8 ) 

Sin embargo ¿Cuál será su línea de participación? 
1 

¿Se fortalecerá en los renglones productivos de la agricultura y de 

la industria? ¿O por el contrario acentuará sus actividades en 	-

obras de infraestructura que permitan influir en la redistribución -

social global de la plusvalía? Examinemos su fuerza material en -

el sector industrial para desprender algunas hipotesis. 

Al hacer rápidamente una especie de balance de -

1950 a 1970, observamos que fue el período de gran sustitución de 

importaciones, principiando por los obvios bienes de consumo que-

el ingreso incrementado de México requería, inclusive los bienes -

de consumo duradero. Fue la época de la producción nacional de -

refrigeradores, radios equipo electrodoméstico, etc., incluso el -

principio de fabricación de pequeños motores eléctricos. Además - 

8.- Fte: Petróleos Mexicanos. "Dirección General-Unidad Fiscal". 

"Programa de Trabajo para 1981". 
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de eso hubo sustitución en algunos bienes intermedios, mediante estos -

grandes proyectos industriales o lo que entonces se consideraban gran -

des proyectos industriales, que ahora serían modestos; pero no se hizb 

mucho francamente en el áreade bienes de capital, ni siquiera en equi - 

po para la construcción; eso vino hacia el final del período, el caso es-

que del 50 al 70, México pasó a una capacidad siderúrgica de alrededor 

de 5 millones de tons., una instalación de capacidad eléctrica de 12 -

millones de Kw más o menos, y un gran desarrollo en la industria quf -

mica y la petroquímica (fertilizantes y una serie de productos de la pro 

dicción del sureste). Desde luego, hubo expansión de la capacidad de -

refinación de la industria petrolera y de la producción de celulosa papel 

y se integró en cierta medida a partir del año 1962, la industria auto - 

movilfstica. 

Anteriormente habla más de 40 marcas de autos en México; se -

estableció una política de concentración en pocas plantas y pocos mode -

loe, sobre todo en modelos medianos y pequeños; y se adoptaron las pri 

meras medidas tendientes a integrar la producción de automóviles, exi - 

giendo un 6070  de producción interna del país del valor del auto, inclusi 

ve los motores y una serie de elementos. ( 9 ) 

Hubo avances en muchos sectores e inclusive en el de alimentos, 

sobretodo en alimentos elaborados y como lo reconocen todos los docu - 

mentos, y los análisis que se han hecho, el crecimiento del sector in - 

dustrial fue el más significativo en la determinación de las altas tasas 

9.- Ver Victor L. Urquidi. '"Futuro de la Economía Industrial". "Ciclo de 
Conferencias Economía Energéticos y Desarrollo" ob. cit. p.364-368. 
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de desarrollo de crecimiento económico del producto en este periodo. - 

Mientras el producto interno bruto crecía al 6%, el industrial se am - 

pliaba al 7 o 8%, con algunas fluctuaciones apoyado por un crecimied - 

to del sector agrícola por lo menos al año 1965, de un 4% anual. 

Ahora, cabe preguntar ¿Cómo y por qué se produ 

jo este impulso a la industrialización y que características llegó a te - 

ner hacia 1970? 

Desde luego que el apoyo de la industria de ener-

géticos, es decir, la industria del gas y el petróleo y la capacidad ins 

talada de generación de electricidad, fueron fundamentales porque sin -

ello no habría sido posible lanzar los grandes proyectos industriales -

que se tenían. 

En segundo lugar, el mejor conocimiento de los -

recursos naturales del país- reservas y la posibilidad de utilizarlas - -

de fierro, carbón, etc., así como apoyo crediticio, a través de Nacio 

nal Financiera más el crédito internacional. Se siguió una politica favo 

rabie dentro de lo que establecían las leyes, a la inversión de capital 

extranjero, ya sean directamente a través de subsidiarias o en combi - 

nación con grupos empresariales y bancarios mexicanos y en ocasiones 

en empresas mixtas, aún con el sector paraestatal hubo algún apoyo 

técnico y se otorgó protección arancelaria sin límite, complementada 

por permisos de importación para garantizar el mercado interno. 

Además, México gozó en general de estabilidad - 
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financiera, tasas de interés relativamente moderadas, una tasa de in - 

flación muy baja en ese período hasta el ano 70 más o menos y un apo 

yo bastante amplio del estado al desarrollo industrial, en otras pala - 

bras, le ponía la mesa para que ésta se despachara con una sola cu - 

chara: la grande. 

Sin embargo, se presentaron serias contradiccio - 

nes a lo largo del período que fueron madurando poco a poco. 

Cabe hacer notar que nunca se desarrolló la polí- 

tica de sustitución de importaciones en una forma orgánica e integral. 

Bastaba decir que se podía producir en México un producto para que -

se dieran todos los pasos, todos los apoyos; sin pensar que sustituir -

puede crear una dependencia respecto a un producto intermedio a una -

materia prima que no se produce en el país que hay que importar; en 

consecuencia, se sustituían ciertos productos en la etapa final y se -

aumentaba enormemente la importación de los productos intermedios, -

para los cuales no había plan de sustitución, porque era mucho más -

fácil estudiar el mercado de consumo que'el mercado de los insumos -

que, como productos intermedios nacionales van a abastecer una serie 

de industrias. 

Estos -- sin lugar a dudas-- son fallas de planea-

ción, también errores de estudio y de técnicas de mercado; pero se -

fueron dejando huecos importantes en la estructura industrial del país, 

con creciente dependencia de importaciones. 
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Se fue generando una creación fuerte de industria, 

sin pensar en el costo social. Concentración territorial, en el área -

metropolitana de la Ciudad de México, y en los dos o tres centros im 

portantes industriales del país: Monterrey, Guadalajara, Puebla y se - 

cundariamente Veracruz y se desatendió totalmente la noción que por -

lo demás ya había sido estudiada allá por loe arios 1950-1960, de que - 

convenfa descentralizar la industria por una serie de razones; entre -

ellas la de ayudar a orientar la migración hacia las ciudades de menor 

tamaño y crear nuevos polos de desarrollo. 

Tampoco se consideró el problema que creó la pe 

netración masiva de empresas trasnacionales, sobre todo en bienes de 

consumo y en productos que afectarfan de alguna forma la orientación -

de la industria alimenticia, que ahora se están viendo todavía; falta - 

antlisia del problema de la concentración de empresas trasnacionales -

en esta rama y la concentración por tamaño de empresas. Se produjo -

en México un sector industrial de grandes empresas eficientes, dejan -

do atrás el gran sector de pequeflas y medianas empresas que no te - 

nfan los mismos recursos tecnológicos, financieros y empresariales; -

ni siquiera la misma posibilidad de llegar a obtener del Estado las -

protecciones y todos los favores que representa un sistema de crédito-

en gran parte orientado a las empresas grandes y un sistema arance -

lirio y de permisos y otras cosas que las beneficiaban directamente. 

Se crearon desequilibrios intersectoriales e intra- 
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sectoriales por las diferentes condiciones de existencia entre las gran-

des y medianas-chicas empresas, aquellas altamente eficientes y un -

mundo de pequeñas empresas que eran ineficientes y que acababan tam 

bien por requerir protección. 

Al respecto, Victor L. Urquidi señala: 

"Creo que todos loe que han estudiado el proble - 

ma de la protección arancelaria en México y de la polftica financiera -

y monetaria que iba ligada a este proceso, concluyen que se fue produ 

ciendo poco a poco una estructura de costos muy alta en el para que, -

independientemente de los efectos que tenía el propio consumo nacional, 

al obligar al consumidor mexicano a comprar productos más caros en-

una proporción grande que los productos internacionales y muchas ve -

ces sin la misma garantía de calidad; hacía practicamente imposible 

que la industria mexicana proyectara su expansión en función de mer - 

cados externos como complemento del mercado interno" ( 10 ) 

En suma, fue un desarrollo industrial desequilibra 

do que desatendía importantes lagunas, falto de ciertos apoyos positi -

vos y excesivamente protegidos; sin un criterio adecuado y una indus -

tría volcada totalmente hacia el mercado cautivo interno y sin capad - 

dad importante de exportación. Esto, fue claro, una experiencia muy -

distinta a la de algunos paises; principalmente los latinoamericanos, lo 

que nos muestra el fuerte desarrollo del imperialismo en su fue supe 

rior de capitalismo monopolista de estado y su repercución en los paf 

0~11111110•~1. 	 

10.- Victor 1. Urquidl. ob. clt. p. 368. 
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ses del "tercer mundo", con el carácter especifico que ha tomado en - 

México. 

La crisis de 1970-1976 --que fue el período en -

que maduraron las contradicciones del modelo de sustitución de impor-

taciones-- representó en lo social un intento de empezar a corregir -

las desigualdades que se fueron gestando en el período anterior. Ellas 

derivaban en parte de esta estructura industrial y también del desarro 

llo del sector agrícola, el que no es objeto de estudio, pero que tam -

bien, se caracterizó por una agricultura muy moderna, muy concentra 

da frente al descuido general de la agricultura que no estaba en posibi 

lidad de beneficiarse en las obras de riego y de los modernos insumos 

y de la revolución verde. 

En el período 1970-1976 se procuró al mismo 

tiempo, impulsar de nuevo grandes proyectos industriales, entre ellos, 

notablemente la industria siderúrgica, la química, la petroquímica bá -

alca y secundaria, etc., y "racionalizar" la industria automovilística -

e impulsar industrias de construcción de bienes de capital, entre ellos 

el desarrollo en Querétaro de maquinaria para la construcción y mu -

chas otras. Al mismo tiempo, que seguiría desarrollándose el sector - 

de bienes de consumo duradero; can las innovaciones tecnológicas que-

el consumo moderno ha impuesto, naturalmente imitativo de otros paí-

ses, también se estaba produciendo a principio de los 70's un rezago -

energético que empezó a remediarse con los descubrimientos de 1973-- 
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1974. 

En 1973, México era aún importador de petróleo -

por 70 mil barriles diarios. En 1974 México empezó a ser exportador. 

También hubo evidentemente un rezago en el sec-

tor eléctrico, en donde el período de gestación de las inversiones es -

muy largo y por una serie de circunstancias de las fluctuaciones econó 

micas a corto plazo, de ciertos anos desfavorables, en este período -

1970-1976 se produjeron rezagas en otras industrias clave necesarias -

para toda la economía como la industria del cemento y otras más, en-

ésta forma durante el período 1970-1976, también se produjeron reza -

gas importantes en sectores críticos de la economía. 

Cabe destacar la expansión del sector educativo -

durante ese período; que constituyó un avance importante de la enserian 

za técnica a través de las múltiples escuelas técnicas, secundarias -

agropecuarias, etc., la ampliación rápida de la educación superior, el 

principio de una politica científica y tecnológica que se venía discutien 

do desde 1965, pero que no llegó a fomentarse sino hasta 1969-1970 -

y que empezó a tener base legal e instrumentación cae la creación del 

CONACYT en 1970, y el principio del desarrollo más congruente de la 

política científica y tecnológica, aunque todavía a niveles muy bajos -

con relación tanto a necesidades como en comparación con 'esfuerzos -

de otros países. 
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2.- CARACTERISTICAS DEL CRECIMIENTO INI1JSTRIAL EN MEXICO 

El sector industrial ha registrado altas tasas de -

crecimiento respecto a otras actividades, pero además este crecimién 

to es mucho mas dinámico en las ramas industriales más modernas, -

en las que se presenta una mayor composición orgánica de capital y -

adelantos tecnológicos. 

Entre 1960-1979, el sector industrial pasó de una 

participación de 29.2% a 38.8% en el producto interno bruto (a precios 

de 1960). ( 11 ) Esto considerando las industrias energéticas, sin con 

liderar loe porcentajes; alcanzan las siguientes cifras: 24.8% para - -

1960 y 30.7% para 1979. 

En 1960 su participación era inferior al comercio, 

superior al sector servicios y al sector primarios. 

Para 1979, los porcentajes de participación son - 

los siguientes: 

Sector primario 8.7%; servicios 24.5%; comercio 

29.3 y el sector industrial 30.70, correspondiendo el 6.8% a las indus 

frias energéticas. Lo que quiere decir que ahora, el sector Industrial-

es el que aporta mayor participación al integrar el PIB Nacional hablen 

do desplazado --aunque por una mínima diferencia -- al comercio. 

11.- La Economía Mexicana en Cifru NAFINSA. Méx. D. F. 1981 - 

pp. 26 y 29. 



En este fenómeno ha influido indudablemente la -

internacionalización del capital que impone un nuevo papel en el mer -

cado mundial a los países "tercermundistas" como MéXICI) a través de 

las trasnacionales. 

Sin embargo, ese panorama poco ilustra sobre la 

profundidad y magnitud de los cambios en el sector industrial; para -

ello utilizamos los datos de los censos industriales quinquenales de -

1960 a 1975. (12) (No se incluye petróleo ni empresas paraestatales). 

En cuanto al valor de la producción observamos, que en 1960 ocho ra-

mas industriales (13) de 23 realizaron el 63.1% del valor de la produc 

ción, destacando la alimenticia, la química y la industria textil. 

Para el año de 1965, se registra un leve descen -

so en la participación de la industria alimenticia y textil, al pasar de-

19.6% a 9.5%, mientras en el quinquenio anterior había participado con 

el 20.6% y 11.0%; respectivamente. En cambio las otras seis ramas - 

que hemos seleccionado crecieron significativamente. Esta disminución 

se acentúa para los años siguientes; como se observa al participar esas 

dos ramas con el 25.5% y el 24.1% para 1970 y 1975, respectivamente 

cuando en 1960 ambas producían el 31.6. 

12. - PUblicadoa por S. P. P. 

13.- Las 8 ramas son: 1) Productos Alimenticios; 2) Industria Textil; -
3) Industria Química; 4) Industrias Metálica& alsicu; 5) Fabrica-
ción de productos metálicos; 6) Ensamble y reparación de maquí -
nada y equipo (excepto eléctrica); 7) Fabricación de maquinaria -
aparatos, artículos eléctricos y electrónicos; 8) Construcción, en 
samble, reconstrucción y reparación de equipo y material de - 
transporte. 



- 370 - 

La rama que registró el crecimiento más dinámi-

co fue la de fabricación, ensamble y reparación de maquinaria, equipo 

y sus partes; con un Incremento durante loe 15 años de 3,478.2% y un 

crecimiento medio anual de 26.9%. 

En 1960, apenas participaba con el 0.9% del va 

lor de la producción total del sector industrial y en los tres quinque 

nios siguientes pasó a 1.9%, 2.4% y 3.8%. 

La industria de construcción, reconstrucción y 

ensamble de automóviles, autobuses y camiones con un incremento de - 

1,580.8%, casi duplicó su participación en el valor de la producción -

total en 15 años al pasar de 4.8% a 9.0% con un crecimiento medio -

anual de 20.7%. En tercer lugar, se ubicó la rama de industrias meta. 

Ticas básicas con un incremento de 1960 a 1975 de 1,205.4% elevando-

su participación de 6.7% a 9.9%; en cuarto lugar, la industria de pro-

ductos de hule y de plástico con un incremento de 1, 119.4%; en quinto 

lugar, la industria de fabricación de prendas de vestir con un incremen 

to de 1,064.9% y en sexto lugar, la industria de fabricación y ensam - 

ble de artículos eléctricos y electrónicos con un incremento del 1,041. 

8%. 

Los más importantes incrementos se registraron-

en las industrias de fabricación de máquinas o refacciones mecánicas, 

eléctricas o electrónicas y química. Estas industrias son las que han -

incrementado globalmente su participación en el valor de la producción 
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total. Sin incluir a la industria textil y a la industria alimenticia y ob 

servamos que en 1960, las otras seis ramas industriales participaban -

con el 31.5% del valor de la producción; en 1965 con el 39.9% del va-

lor de la producción, en 1970 con el 43.3% y en 1975 con el 45.7%; -

en 15 años incrementaron su participación en 14.2% perdiendo peso 

aquellas ramas tradicionales. 

Cabe resaltar el papel de las trasnacionales en -

el crecimiento industrial que ha tenido México. • 

Francisco Colmenares (14) haciendo un somero 

análisis sintetiza: 

"Huta 1976, las trasnacionales dominaban en -

seis de once ramas de la industria en México, y en una más tenían -

inversiones equiparadas al sector capitalista nacional. En todos los ca 

sos el capital de las trasnacionales es inmensamente superior al esta- 

Según una tabla comparativa lu trasnacionales do 

minan 64% en productos de hule -- por 31% del sector privado mexica 

no y 5% del Gobierno, 64% en equipos para transporte-- 21% en manos 

de empresarios mexicanos y 15% por el Estado -- y 5.2% en su con - 

trol en maquinaria no eléctrica -- por 45.5% del sector industrial me - 

xicano y 0.5% del estatal-- en la química las trunacionales tienen una 

14.- Ver. F. Colmenares ob. cit. 
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participacite del 51% -- 43% del sector privado y 6% del estatal--; 

49% de los derivados del petróleo y el coque--47 y 4% son las partici 

paciones de los otros sectores--; y 47% en metales básicos-- para 

40% de los empresarios nacionales y 13% del Gobierno. 

Por otra parte. las trasnacionales también son -

responsables de una gran parte del déficit comercial y de la deuda ex 

terna de México. 

Veamos: 
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El cuadro muestra una participación en el total -

de la deuda de las empresas privadas, siempre superior al 45% del -

capital extranjero tomando como año base 1975. Para 1976 tenía una 

participación de 49.7 es decir, en el momento de agudización de la 

crisis financiera que en 1976, provocó la devaluación del peso mexica 

no; las transnacionales contribuyeron para ese alto con casi la mitad -

de la deuda contraída por el total de las empresas privadas que opera 

ben en el país. 

En 1977, de aproximadamente 4200 empresas ex - 

tranjeras solo un tercio (1381 empresas) registró operaciones de co - 

mercio exterior. Parece que un gran número no realiza tales operado 

nes, debido sobre todo a que no estén dedicadas directamente; algunas 

efectúan pagos internacionales que no se registran como comercio de -

mercancías (Agencias de Viajes, Cadenas Hoteleras, Instituciones Fi - 

nancieraa, etc). 

En 1977, las importaciones de las filiales de tras 

nacionales fueron de 1548.8 millones de dólares es decir, una cuarta -

parte de las importaciones totales del paf., en tanto que, sus exporta-

ciones llegaron a 936.6 millones de dólares. (una quinta parte de lu -

del país). En consecuencia las transnacionales, causaron 612.2 millo -

nes de dólares de déficit a la balanza comercial, equivalentes a 42% -

del déficit comercial de México en ese atto. 

Con base en la rama de actividad de lu empresas 
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extranjeras, se muestranolos valores de la exportación, tanto para el-

país en su conjunto, como para las transnacionales, de acuerdo con el 

supuesto de que la empresa extranjera que opera en una determinada -

rama, realiza exportaciones que en su totalidad corresponden a produc 

tos de esa rama. 

Se observa que, la participación promedio de las-

transnacionales en las exportaciones totales del país fue de 21%, pero-

que aumentan a 42 y 46% en las exportaciones -de manufacturas y re -

basan el 75% en productos químicos y hule; maquinaria y equipo de -

transporte y minería. 
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PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN LAS EXPORTA 
CLONES MEXICANAS 1977 (millones de dólares) 

RAMAS TOTAL EMPRESAS 
EXTRANJERAS 

70  

2. AGRICULTURA 1533.2 16.8 1.1 

5-6 MINERIA 259.0 218.9 84.5 

7 PETROLEO Y DERIVADOS 1029.4 2.0 0.2 

B-11 LECHE, CEREALES, ALI-
MENTOS Y BEBIDAS 76.9 33.5 43.6 

13-15 TEXTILES Y ROPA 143.7 6.3 4.4 

1.6-17 MADERA Y PAPEL 47.3 2.2 4.6 
le U IJI IIJKLAL 38.7 26.4 68.2 
ZU-l! tiuLu I t././INI1W5 235.7 177.2 75.2 

28 MINERALES NO METALICOS 108.9 21.0 19.3 
4T-3U M B-1 AL12. Y MANUll itr.; LUKAS 64.8 44.7 69.0 

31-34 MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
TRANSPORTE 446.6 350.5 78.5 

35 VARIAS MANUFACTURAS 427.3 13.7 3.2 

16-45 COMERCIO Y SERVICIOS 20.7 -- 

TOTAL.- 4418.0 936.6 21.1 

13-35 SUMA MANUFACTURAS , 1519.5 644.7 42.4 

SUMA AJUSTADA 1339.7 665.4 46.2 

Fte. Rogelio Ramírez de la O. "Las Empreaaa Transnacionales y el -
Comercio Exterior de México". Comercio Exterior Vol. 31. Núm. 
10 Mex, Octubre 1981. p. 1160. 
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En el caso de las importaciones, no ha sido posi 

ble estimar la participación de las trasnactonalea en cada rama, en -

virtud de que no sabemos que productos importa cada empresa y sería 

irreal suponer que proceden de una sola rama. En consecuencia, pre -

sentamos el siguiente cuadro que indica la ubicación de las empresas -

importadoras. 
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IMPORTACIONES DE LAS EMPRESAS TRASNACIONALES, 1917 
(millones de dólares) 

RAMAS MONTO 1 

2 AGRICULTURA, EXCEPTO CEREALES 0.0 

5-6 MINERIA 46.3 3.2 

7 PETROLEO Y DERIVADOS 17.9 1.2 

8-11 LECHE, CEREALES, ALIMENTOS 
Y BEBIDAS 

48.5 3.1 

13-15 TEXTILES Y ROPA 15.3 1.0 	-- 

16-17 MADERA Y PAPEL 29.4 1.9 

18 EDITORIAL 20.2 1.3 

19 PIEL 4.9 0.3 

20 HULE 33.9 2.2 

21-27 QUIMICOS 321.3 20.7 

28 MINERALES NO METALICOS 26.9 1.7 

29-30 METALES Y MANUFACTURAS 113.1 7.3 

11-34 MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

782.0 50.5 

;5 VARIAS MANUFACTURAS 73.2 4.7 

36-45 OTROS 15.9 1.0 

TOTAL 1548.0 100.0 

13-35 RAMAS MANUFACTURERAS 1420.2 91.7 

Fte: Rogello Ramírez de la O. Comercio Exterior. ob. cit. p. 1161 
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Del cuadro se destaca que 50.5% de las importa - 

ciones totales de las trasnacionales, fueron realizados por empresas -

de automotores y 20.7% por empresas químicas, incluidas las farma 

céuticas (que representan un tercio de las importaciones de las empre 

sas qufmicas). Así en 1977 estas ramas representaran 56.3 y 71.2% -

de las exportaciones e importaciones totales de las transnacionales, 

respectivamente. Ello significa que ese ano contribuyeron con 94% del 

déficit de comercio exterior de todas las empresas extranjeras en Mé-

xico. 
El comercio exterior de las transnacionales estl - 

definitivamente orientado a las manufacturas, como se deduce del cua-

dro siguiente. 

NUMERO DE EMPRESAS EXTRANJERAS CON OPERACIONES DE 

COMERCIO EXTERIOR 

GRUPO 
COMERCIO CAPITAL VENTAS DE 

SOCIAL LA MATRIZ EXTERIOR 

TOTAL 1381 447 415 

ESTADOUNIDENSES 910 393 364 

DE OTRO ORIGEN 471 54 51 

EMPRESAS MANUFACTURERAS 1016 382 344 

ESTADOUNIDENSES 693 329 '304 

DE OTRO ORIGEN 323 53 40 

Fte: Rogello Ramfres de la O. Comercio Exterior vol. 31, núm. 10 

México, octubre de 1981, p. 1159. 
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Esta orientación difiere significativamente de la -

que tiene el comercio exterior de México especialmente, si tomamos -

en cuenta el volumen de las exportaciones petroleras. 

Una vez determinado el papel que juegan (a gran-

des razgos) por su peso y ubicación estratégica en el capitalismo me - 

xicano las empresas transnacionales, lo que conviene ubicar es su país 

de origen, para comprender a su vez el sentido y la fuerza de presión 

que tienen en la hora de elaborar un proyecto de desarrollo industrial. 

A continuación, el cuadro que ubica por país de - 

origen a las transnacionales que operan en México. 
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De este cuadro se tiene la clara visión del do-

minio de las trasnacionales estadounidenses en la economía me-

xicana con principal fuerza de acción en las ramas manufacture 

ras, lo que constituye sin lugar a dudas un instrumento podero-

so de fuerza dentro del país, para presionar al gobierno mexica 

no y concretamente a la política económica de éste, en favor -

del imperialismo encabezado por Estados Unidos, teniendo como 

punta de lanza a la expresión más moderna de la internacionali-

zación del capital; es decir, las compañías trasnacionales. 

3 - ROL DEL ESTADO EN EL DESARROLLO INDUSTRIAL  

Es en este amplio y complejo contexto en el -

que el Estado mexicano expresa su política económica petrolera, 

ubicada principalmente en el Plan Nacional de Desarrollo Indus - 

trial, Plan Global de Desarrollo y Programa de Energía. Como 

una respuesta a la coyuntura actual lo que aquí nos interesa en -

concreto, ea el uso que se le va a dar a la renta petrolera me-

xicana en la realización de esos proyectos, dicho de otra forma 

a quienes se han beneficiado y a quienes se pretende beneficiar -

con tales proyectos. 

La idea que priva en las "altas esferas" de !a-

política del país (burguesía y gobierno) establece un paf. de lesa 

rrollo "medio" capaz de sustentarse y renovarse en las estructu-

ras y mecanismos que han sido "probados" hasta ahora, e traves 
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de más de 60 años de Revolución Mexicana hecha gobierno y sis 

tema, que posibiliten una estructura industrial fuerte (base del -

esquema), modernizada, capaz de enfrentar todo intentó interno 

desestabilizador y perturbador y que incluso logre situarse en -

cierta posición ventajosa en el concierto internacional del mundo 

capitalista (acceso a algunos mercados regionales, competitividad 

en algunos productos, confianza en el mercado internacional de -

capitales, etc.) (15) 

Para lograr esto al mediano plazo, se planea la 

creación de condiciones objetivas y sobre todo, la superación de 

problemas tales como; 

15.- Si la comunidad es capaz de involucrarse en un riguroso -
ejercicio de trabajo y productividad, esperar tasa de creci-
miento de producto del 8% real, en promedio anual como mf 
nieto, durante los próximos veinte años. Esto implicaría aT 
canzar en el año 2000 un producto interno bruto real cinco 
veces superior al actual y triplicar el producto percapita en 
dicho plazo. El cambio en la estructura productiva asociado 
a esta trayectoria significaría que, a principios del próximo 
siglo, la producción industrial representaría el 45% total de 
bienes producidos internamente frente al 30% de la actuali -
dad, lo cual caracterizaría claramente al pata como una eco 
nornía industrial. El volúmen de producción industrial se hi 
bría multiplicado en ocho tantos sobre los niveles presentei 
y la generación de energía eléctrica en diez veces. Actual-
mente, la producción de nuestro sector industrial esta 15% -
por abajo de España; a finales del año 2000, el sector indus 
miel mexicano producir& el doble que el español,.en tanto = 
que, la produccion de acero alcanzarla una magnitud equiva-
lente a la producción conjunta que hoy tiene la República Fe-
deral Alemana, Inglaterra y Francia. SPP, Plan Global de -
Desarrollo. p.p. 220 y 221. 
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Inflación, desempleo y subempleo, insuficiencia-

de la oferta alimentaria y de materias primas, multiplicación de 

las empresas por la devaluación (flotación del peso), fracturas - 

en los organos de contención de la, lucha de clases como los pro 

blemas más urgentes. 

Mas especificamente, la industrialización pro —

puesta como eje del "nuevo" modelo de desarrollo, presenta algu 

nos razgos importantes: 

En primer lugar, la modernización de la planta -

industrial existente. Se intenta crear una planta productiva de tal 

magnitud que, permita la ampliación y reetructuración del merca-

do interno e incluso tenga competitividad en algunos productos en 

ciertos paises y mercados regionales. Para lograr lo anterior, -

existe el concenso gubernamental de fortalecer la alianza capital -

extranjero-capital nacional-capitalestatal, que permita la entrada -

masiva de inversión extranjera, tecnología, créditos que, la sobre 

protección estatal (financiera, fiscal, laboral, etc.) logren reubi - 

car a la ecanomia mexicana en el contexto global de la cambiante 

división internacional de trabajo. 

En elgundo lugar, un mundo capitalista en crisis, 

la readecuación de las cuotas de plusvalía y ganancia es un punto 

central en el esquema que permita tal reproducción y expansión - 
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del capital que, a corto plazo en la medida en que el capital in - 

ternacional este metido hasta la medula, exista una redistribución 

de funciones, matrices y filiales, al grado que no fuera nada ra-

ro ver el cierre o traslado de una matriz en algún estado de la -

Unión Americana por la competencia de su filial mexicana. Es -

decir, que concentración del capital e internacionalización del ca 

pital, forman parte intrínseca del modelo planteado. 

Examinemos como se concibe esta estrategia en 

el Plan Nacional de Desarrollo Industrial. 

Se estima que entre 1979 y 1982, de la inversión 

total del Estado en el sector industrial, la inversión destinada al 

sector energetico represente alrededor del 60%;  entre 1983 y --

1986 el 54%, y para 1987 y 1990 el 34%. Esa disminución espe-

rada (que muy difícilmente se cumplir& para el primer período -

por los gastos de la industria petrolera), para fines de esta Mea 

da seria significativa, si se contemplara un fortalecimiento de la 

participación estatal en la industria química, industrias metálicas 

basteas, automotriz y equipo de transporte, maquinaria eléctrica, 

industria metal mecánica. 

Sin embargo, la realidad es otra. La estima —

cite que se realiza de la distribución de la inversión estatal des-

tinada al sector industrial, indica que a pesar de las declaracio-

nes oficiales, el Estado de ninguna manera se propone una inter - 
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vención más decisiva en el sector industrial, excepto en energéti 

cos y acero como sucede en Inglaterra o Italia. Se dispone eso 

si, a impulsar un poderoso desarrollo industrial, pero sin entren 

tar las tendencias a largo plazo que han venido consolidando una 

estructura cada vez más moncpblica. 

La distribución"tebrica que realiza el Plan Nacio 

nal de Desarrollo Industrial de los excedentes financieros petrole 

ros que se obtendrán entre 1980-1082, expone esta estrategia con 

mis claridad. El 32% será asignado a PEMEX, el 11% al Sector 

Industrial, 14% al Sector Comunicaciones y Transportes, el 16% 

al Sector Social y el 16% a los Estados y Municipios. 

Al Sector Industrial Estatal excluyendo a PEMEX 

correponderán 101 mil millones de pesos (4391 millones de dbla -

res al tipo de cambio de 1980). Si consideramos que en esta ci-

fra se incluye la inversión en el sector eléctrico, qge no cuenta -

con ingresos propios para hacer frente a sus requerimientos de -

inversión (de 1976 a 1979 su inversión promedio anual ascendió a 

32 mil millones de pesos), observamos como se confirma el peno 

rama que presenta el Plan Nacional de Desarrollo Industrial. Es 

decir, se mantendrá una débil participación estatal en otras ramas 

que no sean energéticos o acero, pero con la finalidad de ofrecer 

sus productos a las grandes empresas capitalistas a precios bajos, 

realizando por ese conducto una transferencia mas de los exceden- 

tes financieros petroleros. 



- 387 - 

A grandes razgos, la participación del Estado -

en el Subsector Energético (Petróleo y Electricidad fundamental -

mente) y en el Subsector Siderúrgia, ha sido de 1977 a 1981 la -

siguiente: (16) 

PETROLEO 

Durante el período 1977-1981, aumentaron nota-

blemente los niveles de reservas probadas de hidrocarburos, al 

pasar de 11,160 a 72,000 millones de barriles, lo que represen-

ta un crecimiento de 545%. 

La producción diaria de petróleo crudo y Ilqui. - 

dos pasó de 1,100 millones de barriles en 1977 a 2,788 en 1981 

y fue en este último ano un 44% mayar a la producción de 1980. 

La red nacional de gas cuenta actualmente con 8 800 kilómetros -

y ha tenido un importante crecimiento de 51%, ya que en 1976 ab 

lo tenia 5 800 IdIbmetros, este avance incrementó la capacidad -

de aprovechamiento de este energético. 

De los logros alcanzados en la producción indus 

trial durante 1977-1981 sobresale el aumento de 973,500 a - -

1,476.000 barriles diarios promedio en la capacidad instalada pa-

ra producir refinados, que en términos relativos es de 52%, asf 

como el aumento de 33% en la elaboración de esto« mismos produc 

16.- Las cifras que se presentarán se obtuvieron de NAFINSA. 
"El Mercado de Valores". Ano XLI N°  51 diciembre 21-1981. 
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tos al pasar de 823,600 a 1,095.000 barriles diarios en prome - 

dio. 

Par lo que se refiere a petroquímicos, la capa,  

cidad instalada creció de 6,384.500 a 14,500.00 toneladas anua -

les, lo que representa 127%, la producción pasó de 4,193.300 a 

9,749.000 toneladas anuales o sea 132% de incremento. 

La exportación de crudos durante el periodo -

1977-1981, pasa de 202,000 a 1,114.000 barriles diarios prome-

dio, lo que representa un crecimiento de 451%. En gas concluye 

1981 con una exportación de 300 millones de pies cúbicos de gas 

diarios. 

En lo que se refiere a las ventas internas, los 

productos petrolíferos pasaron de 721,200 barriles diarios prome 

dio en 1977 a 1,055.000 en 1981 y alcanzaron un crecimiento de 

46%, los petroquímicos crecieron 57%. 

Para 1982, PEMEX proyecta continuar la produc 

ción de acuerdo a la plataforma establecida y obtener 4,092 mi-

llones de pies cúbicos diarios de pa y 2,855.000 barriles dia —

dos de crudo y líquidos. 

Respecto a la producción industrial se procesa-

ran en las refinerías del sistema, un promedio de 1,300.00 barri 

les diarios promedio de crudo y líquido., manteniendo una capad 

dad instalada de 1,476.000 barriles diarios, así como la obtención 



- 389 - 

de 11,400.000 toneladas anuales de petroquímicos, con una capa-

cidad de producción de 16,347.000 toneladas anuales; tambien se 

procesaran 3,579 millones de pies cúbicos diarios de gas. 

En el renglón de obras, continuara la construc-

ción de las plantas primarias de Ciudad Madero, Tamps., Mita, 

Hgo. y Salina Cruz, Oax.; se inicia la construcción de las visco 

rreductoras de Cadereyta, N.L., Minatithin, Ver. y Salina Cruz, 

Oax.; simultáneamente se dt apoyo a los centros petroquímicos -

de Altamira, Tamps. El Tejar, El Ostión y Morelos, Ver. y - 

Huamanquillo y Lombardo, Tab. 

Lo que hay que destacar, es que se ha manteni-

do y se pretende sostener la politicé' de producción de petróleo, a 

pesar de las condiciones de sobreoferta a nivel mundial de los ht 

drocarburos; cuestión que indudablemente es reflejar& en una si - 

tuación inestable para los productores de la OPEP, y en consecuen 

cia repercutir& como una presten extra de la tendencia a la baja 

de los hidrocarburos que se empezó a manifestar desde mediados 

de 1981, y que para 1982 tender& a agravaras, por tanto los pro 

gramas del Gobierno, en la medida que no prevean ajustes de co 

yuntura, tratarán de obtener por un Aumento en la producción la 

parte de la renta petrolera mexicana que dejan ir por ,la vía del 

precio. 



ELECTRICIDAD 

Durante el período 1977-1981, se invirtieron 

242,000 millones de pesos, a efecto de satisfacer la creciente de 

manda de energía del desarrollo del Sector Industrial, Doméstico 

y Comercial. De esta manera, el Sector Electrice cuenta con -

una capacidad instalada de 17.1 millones de kilovatios 53% supe-

rior al acudo anterior. 

En el período 1977-1981, los principales resulta 

dos son loa siguientes: 

- La capacidad instalada aumentó de 11,400 me-

gawatts a 17,100 megawatta. 

- La generación bruta de energía eléctrica medí 

da en gig,awatts - ahora aumentó en total 24,321 que representa -

54% mía de lo que tenía al finalizar 1976. 

- Las ventas totales se incrementaron en - -

22,033 gigawatts - ahora al pasar de 38,849 a 60,882 gigawatts -

ahora lo que representa 57% mío durante el período. 

El monto de loe activos fijos casi se triplicó al 

pasar de 61,534 millones de pesos en 1976 a 180,000 millones -

en 1981, a precios corrientes. 

Así durante el presente Gobierno, se instrumen-

tó el Programa de Energía con metas a mediano y largo plazo, - 
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en el que destaca la política de diversificar las fuentes primarias 

para evitar un aumento en la dependencia de los hidrocarburos. - 

(17) 

Para el año 2000 se espera alcanzar una capaci-

dad instalada de 20,000 megawatts en plantas nucleoel6ctricas y -

aprovechar al máximo la hidroelectricidad, la geotermia y el car 

bón no coquizable. 

Para 1982 la inversión en el sector llegará a -

104,192 millones de pesos, lo que permitirá alcanzar los objeti-

vos siguientes: 

• Generar 82,385 gigawatts-hara, construir 3,676 

kilómetros de lineas de transmisión, 5,470 kilómetros de lineas 

de distribución y 73,000 megavatios en aubestaciones; comerciali 

zar 69,510 glgawatts-hora y realizar diversas obras de electrifi-

cación rural. 

SIDERURGIA 

La industria siderúrgica, tiene un papel funda -

mental en las metas de crecimiento establecidas en los planes -

global e industrial. 

17.- Por un lado se incrementa la producción de hidrocarburos -
de exportación sin temor alguno, y por el otro se pretende 
lograr la diversificación de las fuentes primarias. Sin du-
da medidas "originales" de la política energetica del Gobier 
no actual. 
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Por ello, la estrategia que el Gobierno diseñó -

para el Sector Siderúrgico Paraestatal, está orientada al desarro 

no y ejecución de programas y planes de expansión que permitan 

en el mediano y largo plazo aumentar la capacidad instalada, así 

como un mayor aprovechamiento de la disponible, a efecto de ha 

cer frente a la creciente demanda de productos siderúrgicos gene 

ralos por las ramas industriales y la economía nacional en gene-

ral. 

Asimismo, para continuar con el incremento en 

la capacidad productiva de la industria, en 1980 se inició la cons 

trucción del Proyecto Sicartsa II a fin de que esta empresa llegue 

a producir 3.2 millones de toneladas de acero liquido en 1985. 

Las metas de producción para 1982 de la Incluí; - 

tria Siderúrgica Paraestatal son 4.8 millones de toneladas de acero 

líquido, equivalente a 3.7 millones de toneladas de productos ter-

minados, lo cual representa un incremento aproximado de 11% so 

bre la producción de 1981. (18) 

La persistente debilidad del Estado, en el conjun 

to del Sectiar Industrial, excepto energeticos y acero no aera sino 

nimo del debilitamiemo general, por el contrario, al disponerse -

a una intervención mas amplia en otras actividades, impulsando - 

18.- Hasta aquí las cifras del Mercado de Valores de NAFINSA. 
ob. cit. N° 51. Diciembre 21-1981. 
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un acelerado crecimiento de la infraestructura económica nacio - 

nal, fortalecerá su peso social y político. De modo que tienen 

cierta raz15n los documentos de los Planes Global e Industrial, -

así como el Programa de Energía al subrayar la importancia y 

el dinamismo del sector petrolero y con el petroquímico como -

elemento motor de una nueva etapa de desarrollo industrial que 

tiene consecuencia a través de los impactos directos del propio 

sector petrolero al requerir equipo, al incrementar su consumo 

de acero, de tubería, servicios técnicos, etc. e indirectamente 

a través de la aportación al resto del sector público, en forma -

de impuestos; directamente también en la creación de un ambien 

te de "confianza" internacional en el país, que ha hecho posible 

la tendencia a seguirnos endeudando a través de los créditos in-

ternacionales, mientras que esperamos que se llegue a materiali 

zar efectivamente la renta petrolera en forma de superávit en la 

balanza de pagos. 

De 1977 a 1980 todo pareció ir por buen cami-

no, se creó una situación de perspectiva de crecimiento que indu 

jo de nuevo a inversiones privadas nacionales y extranjeras, reto 

mando los viejos proyectos financieros; para intentar mejorarlos, 

ampliarlos y pensar en una etapa de crecimiento de la 'economía 

de manera sostenida en un periodo más o menos largo. 
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-PLAN NACIONAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y PLAN GLOBAL 
DE DESARROLLO. 

Esto a nivel de Gobierno se ha expresado en los 

proyectos arriba mencionados. Como se sabe el primero en pu-

blicarse fue el Plan Nacional de Desarrollo Industrial (1979), pa - 

ra 1979-1982 con algunas proyecciones hasta el año de 1990, basa 

das en un modelo macroeconómico que diera algunas indicaciones 

de crecimiento probable o posible a futuro, dentro del cual situar 

al propio Plan Industrial. Posteriormente el Plan Global de Desa-

rrollo tomó en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo Industrial y 

por último el Programa de Energía sintetiza la postura de estos -

proyectos de la manera siguiente: 

" 10 - El programa de energía emerge del Plan 

Nacional de Desarrollo Industrial, dentro del marco establecido-

por el Plan Global de Desarrollo. En un contexto más amplio, -

puede concebirse como parte de los esfuerzos que se' requieren -

para la elaboración de un Plan Mundial de Energía. Tal como -

México lo propuso ante las Naciones Unidas. En el ámbito nacio 

nal interacttla principalmente con el Programa Nacional de Empleo, 

con el Sistema Alimentario Mexicano y con el Plan Nacional de -

Desarrollo Urbano, con los que mantiene unidad de propósitos y 

politicaa." (19) 

19 - "Programa de Energía" "El Mercado de Valores" Año XL, 
Suplemento al N° 47 - 1980. p. 1166 
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A su vez el Plan Global tomó en cuenta el Plan 

Industrial y sintéticamente señala: 

"El Sector Industrial juega un papel central en - 

la estrategia del Plan Global; naturalmente, se espera desarro -

llar un nuevo esquema de desarrollo industrial a partir de la po-

lítica de energéticos y por medio de la creación de los sistemas 

agroindustriales, alimenticios, energéticos y de recursos minera 

les." 

El Plan Industrial, considera que se dart un -

fuerte impulso a la producción de bienes de capital (esto deriva -

de una serie de estudios llevados a cabo por Nacional Financiera 

durante varios años, que demuestran la viabilidad de desarrollar 

en México una serie de industrias en la rama de bienes de capi-

tal, que entre otras cosas tienen la ventaja de crear bastante em 

pleo), ligada a una sólida industria siderúrgica es decir, se vuel 

ven a tomar los proyectos de expansión que había antes, particu-

larmente el de SICARTSA; ahora a través de un sistema coordina 

do de la industria siderúrgica, se Lograr& una mayor autonomía -

tecnológica (SIC), para independizar la estructura industrial del -

país del ciclo económico del exterior y crear capacidad para im-

portar y para exportar. 

Se hace notar la contribución del sector todos - 

trial a la meta de empleo para 1980-1982; se habla de crear 2 - 
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millones y fracción de empleos en México - eso indica también el 

Plan Nacional de Empleo - de los cuales a la industria le corres-

ponden algo así como un 30%. Habrá un decidido apoyo a la pe -

quena y mediana industria (eso se está empezando a desarrollar); 

se esperan grandes aumentos en productividad de los factores de 

producción y en términos cuantitativos se espera, duplicar el apa 

rato industrial en 7 años; es decir un crecimiento de capacidad -

industrial del 10% al año. El Plan Nacional de Desarrollo Indus-

trial no sólo se refiere a la capacidad industrial, sino también a 

la mayor utilización de la capacidad existente; se consigna forren 

tar la diversificación y aumento de la exportación y una mejor - 

sustitución selectiva y eficiente de importaciones. El Plan Nacio 
< 

nal de Desarrollo Industrial se die) a conocer junto con una serie 

de disposiciones para crear fuertes incentivos para nuevas inver-

siones industriales en una serie de zonas del país, clasificadas -

de acuerdo con su grado de desarrollo y otras condiciones. Par 

cierto, las zonas de desarrollo no coinciden exactamente con las 

zonas de nueva concentración urbana preferente que establece el 

Plan Nacional de Desarrollo Urbano, es decir, todavía hay un pro 

blema de compatibilización.de planes sectoriales. 

El caso es que para 1982, hay cierta meta en el 

Plan Nacional de Desarrollo Industrial, que compara lo que podría 

llamarse "la trayectoria base", lo que probablemente ocurrira en 
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el sector industrial en 1982 y pudiera seguir ocurriendo, si no -

se hace algo distinto con una alternativa que se llama "la trayec 

toria del plan" es decir, la que va a acelerar la industrialización 

y cambiar su estructura. Se supone que el producto interno bru-

to, llegará a una tasa de crecimiento del 10.5% para el año de - 

1982 y que de ese año en adelante se mantendrá una tasa de cre 

cimiento del producto entre 10 y 10.5% hasta 1990, mas allá de -

1990 no hay proyección. 

Esto se basará en gran parte en una expansión -

del Sector Industrial a una tasa de 10-12% entre 1980 y 1982. 

Como en México los planes son escencialmente - 

sexenales, la exportación petrolera en el Plan Nacional de Desa - 

rrollo Industrial tiene una tasa de crecimiento cero a partir de -

1982, de modo que el impulso, el fuerte dinamismo que se le dá 

a todo el resto de la economía, se supone que surge únicamente -

de la expansión petrolera de 1977 y 1982. Para 82 el Sector Pe-

trolero deja de crecer entonces, el país tiene que seguir crecien-

do pero ya sin ese factor dinámico, es decir, ya con sus propios 

medios en el resto de los sectores; claro, por sector petrolero -

quiero decir en este momento, producción de petróleo y gas, no 

de petroquímicos que st es parte del Plan Nacional de Desarrollo 

Industrial. 
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Ello plantea otras interrogantes, respecto a que 

México podrá hacer cambios estructurales tan importantes que se 

vuelvan autogeneradores de expansión sin nuevas inyecciones de 

dinamismo, derivadas del propio sector petrolero. 

Otra característica curiosa que presenta el Plan 

Nacional de Desarrollo Industrial, es que si se observa como ha 

cambiado la estructura económica del país, se encuentra con que 

en 1950, la industria, la construcción, el petróleo y la minería -

significaban el 27% del PIB. Para 1970, con todas las diferencias 

de la política de sustitución de importaciones, con el crecimiento 

del sector petrolero apenas en función del mercado interno, un ni 

vel de construcción en general modesto y una minería estancada; 

este conjunto de sectores representó el 34% del producto bruto. 

Para 1980, los datos indicaron cerca del 40% -es 

decir, antes del Plan Nacional de Desarrollo Industrial- y ya en -

las cifras del Plan, el aumento va a ser nada más al 41% para el 

atto 82 del producto interno bruto representado por producción in-

dustrial, construcción petrolera y minera. Como el incremento, 

ha sido en estos tres anos particularmente fuerte en el Sector Pe-

trolero y Petroquimicu, entonces el incremento en el resto de las 

manufacturas no ha sido tan poderoso como pudiera imaginarse -

aún en las cifras de corto plazo del Plan. 
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En cuanto al empleo, el Plan Nacional de Desa - 

rrollo Industrial supone que puede incrementarse el empleo en la 

industria a una tasa del 570  anual, a partir de 1982 hasta 1990, -

o sea superior a las tasas de los períodos recientes. El empleo 

de estos cuatro sectores representaba en 1950 el 18% de la pobla 

ción económicamente activa, en 1970 el 26% y para 1980 el 3070. 

No hay divisiones claras hasta donde se pudo investigar en los do 

cumentos, de que proporción se lograrla en-  el empleo a partir -

de entonces. Y es que el problema del empleo en México es un 

problema global y no nada mas del Sector Industrial, y es muy df 

ficil pronosticar qué puede ocurrir en los demás sectores, parti-

cularmente en el Sector Agropecuario. 

De esta manera, el Plan Nacional de Desarrollo 

Industrial no llegó mas allá de enunciar ciertos principios de po-

lítica, como son los precedentes que en el mejor de los casos -

tomaban una parte del desarrollo sin tener una visión suficiente -

mente clara de las perspectivas generales de desarrollo del capi-

talismo a nivel interno e internacional. 

En tal virtud, una de las condiciones de éxito a 

largo plazo del Plan Nacional de Desarrollo Industrial, dentro del 

marco del Plan Global de Desarrollo, tiene que ser obviamente, -

la necesidad de formar un fuerte mercado interno, que en la pera 

pectiva mexicana tiene que basarse en el Sector Agropecuario. 
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Salvo Hong-Kong, Singapur, etc., que no tienen 

agricultura, no hay ningún pais de alto nivel de desarrollo indus 

trializado que haya podido alcanzarlo sin contar con, un mercado 

interno creciente en esta etapa, capaz de sustentar a la industria 

en mayor escala y mas eficiente l y el Plan Nacional de Desarro 

lb Industrial dá por supuesto que la producción agrícola va a au 

mentar solamente 2% al año'. 

Supongo que esto lo hicieron para colocarse en -

el supuesto pesimista de decir: bueno, pongamos el 2% por que -

no sabemos, es menos que el incremento demográfico, pero es -

algo. Quizá haya bases para ser más optimista, tal vez existan 

elementos que nos lleven a ser mas pesimistas; pero aún con -

2% y eso lo hago simplemente como un comentario al Plan Nado 

nal de Desarrollo Industrial. Respecto al aumento de la produc-

ción agropecuaria, no se va a crear el mercado, el gran merca-

do interno que el pata necesita para darle sustento a estas pro - 

yecciones, o sea que en el Plan Nacional de Desarrollo Industrial, 

la perspectiva industrial del pais, prevé que haya verdaderos mi-

lagros de exportación, que estemos abasteciendo a todos los paises 

industrializados y a todo el resto del "tercer mundo", pero si no 

hay un programa agropecuario que llamese SAM o de cualquier -

otra manera, garantice de aquí al año 1990 un incremento de la - 
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capacidad de compra de la población rural de por lo menos un 4 

o 570  al año en términos reales, para poder absorver lo que todo 

este Plan Nacional de Desarrollo Industrial pretende realizar, di-

fícilmente se cumplirán las metas de éste. 

Se requerirá también para el cumplimiento a lar 

go plazo de estas expansiones industriales que todo el sistema de 

ahorro-inversión funcione mejor (ahorro, financiamiento, inver -

alón), que se canalicen recursos financieros hacia los sectores -

prioritarios; y se cree en las empresas una presión real por par 

te del Estado. Que las lleve a reinvertir utilidades, en lugar de 

repartirlas o utilizarlas en consumo suntuario como ha ocurrido -

en toda la experiencia mexicana. 

El "nuevo" desarrollo industrial, requerirá que -

se dé fuerte impulso a la investigación científica, tecnológica y a 

todos los servicios de apoyo técnico y tecnológico a la industria. 

El Plan (le Ciencia y Tecnología preve que para el año 1982 so -

gaste el 1% del producto bruto en investigación científica y tecno 

lógica. 

Han pasado mis de 30 ellos de crecimiento indus 

miel sin plan, con una serie de desequilibrios, y ahora se cree -

que es muy fácil cambiar hacia un sistema de planificación en una 

economía mixta, en donde el propio sector estatal funciona contra- 
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dictoriamente, es contrario a la planificación y habla de que hay 

que fomentar la libre empresa, etc. 

En la incorporación de tecnologías externas y pa 

ra desarrollar innovaciones y cambios tecnológicos propios (basa-

dos en realidades del país en cuanto a recursos naturales, a sis-

temas de trabajo, y a tamalloa de mercado y una serie de circuns 

tandas) eso sería realmente importante. 

Otro elemento que no aparebe claramente en nin 

guna parte del texto del Plan Nacional de Desarrollo Industrial, -

es el problema del control de calidad, que obviamente favorece a 

la ganancia empresarial en detrimento de los consumidores. 

Así, la política industrial del Estado, se basa en 

la política petrolera mexicana. En efecto, se partió de los prin-

cipios basicoe, "eminentemente razonables", que fueron expresa-

dos en un principio por el Presidente de la República y loe cua -

les se han transformado en axiomas políticos. 

Se dijo que los recursos provenientes del petró-

leo serían utilizados como "palanca del desarrollo", y el límite -

a la producción y a la exportación de dicho recurso, estaría da-

do fundamentalmente par la capacidad de "digestión" del país. Du 

rente largo tiempo, fueron lotos los planteamientos escuchados -

can mas frecuencia mes aún, podría decirse que son el eje cen - 

tral de lo que ee apuntaba tanto en el Plan Nacional de Desarro - 
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llo Industrial como en el Plan Global de Desarrollo. ( 20 ) 

Los planteamientos anteriores, le fueron útiles -

al Estado para comenzar a sentar las bases de una política. Stn 

embargo, se requerían precisiones .adicionales, las cuales no fue 

ron apartadas sino hasta bastante más tarde. 

Pcr tanto, solo gradualmente pudo avanzarse en -

la definición de los objetivos de la política de energéticos y de la 

utilización de los recursos del petróleo. El Plan Nacional de De-

sarrollo Industrial, no llego mas allí de enunciar ciertos princi -

píos de política muy similares a los precedentes. 

Esta última carencia, no se presentó en el Plan -

Global de Desarrollo, que apareció 3 años después (1980) y cuyos 

propósitos entre otros, eran los de definir tales perspectivas, así 

como la contribución que deberían hacer los diferentes sectores -

al logro de los objetivos marcados. 

Sin embargo, la evaluación del tratamiento del te 

ma en el Plan Global de Desarrollo no es favorable. Es cierto -

que se hacen frecuentes referencias al petróleo a todo lo largo -

del texto; es cierto también, que hay un capitulo en donde la poli 

tica de energéticos so trata de manera explícita y que es una de 

las 22 principales políticas bastase (la número 10), sin embargo - 

20 - Plan Global de Desarrollo. 1980-1982 
México - abril de 1980. (Tomos I y II). 
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también es cierto que prácticamente no se registraron avances -

respecto a lo que ya se tenía en 1977, de esta manera, los avan 

ces más sustanciales en la definición de los objetivos de energéti 

cos solo surgen hasta finales de 1980 con el Programa de Ener - 

gra. (21) 

- PROGRAMA DE ENERGIA 

En el programa de energía se distinguen los obje 

Uva; generales de loa específicos de la manera siguiente: 

"El objetivo general es que el programa sirva pa 

ra apoyar el desarrollo económico nacional expandiendo la produc 

cilio de energeticos en función de las necesidades de un crecimien 

to económico equilibrado. Asimismo para hacer que los recurso. 

derivados de la explotación petrolera se destinen a actividades prio 

ritarias". (22) Loe objetivos específicos (p. 17) son los siguien-

tes: 

energía. 

energía. 

1) - 	Satisfacer las necesidades nacionales de 

II) - Racionalizará la producción y el uso de la - 

III) - Diversificar las fuentes de energía primaria, 

21 - Programa de Energía "El Mercado de Valores" NAFINSA 
Ano XL N° 47 - 1980 

22 - "El Mercado de Valores" ob. cit. p. 1166. 
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prestando particular atención a los recursos renovables. 

IV) - Integrar el sector de la energía al desarro 

lb del resto de la economía. 

V) - Conocer con mayor precisión los recursos -

energéticos del país. 

VI) - Fortalecer la infraestructura científica y tez 

nica capaz de desarrollar el potencial de Mexico en este campo -

y de aprovechar nuevas tecnologías. 

Respecto al objetivo principal del programa que -

es apoyar el desarrollo económico nacional, aún encontramos una 

deficiencia en los que se entiende por desarrollo, debido a ello -

se deben también las "imprecisiones" que se derivan de la conce2 

ción de expansión de la producción de energeticos en función de -

las necesidades de un "crecimiento equilibrado", corno hemos ana 

lizado en el transcurso de la investigación, ea el desequilibrio eco 

«mico expresado en clases sociales, lo que impulsa la acción de 

la política de explotación petrolera. 

En cuanto a que la acción productora de hidrocar 

bureo signifique captar recursos de la explotación petrolera para -

destinarlos a actividades prioritarias, observamos que dichas acti-

vidades prioritarias, no son las encaminadas a fortalecer la base 

material de la ~yerta de la población representada por las gran- 
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des masas obrero-campesinas, así como los grandes grupos que 

pululan en enormes "ciudades perdidas" y que han visto deterio-

radas sus condiciones de vida. De esta manera, el objeto prin-

cipal del programa es otro intento demagógico del Estado con el 

fin de legitimar su política petrolera en favor del capital y en -

"nombre" de las "mayorias". 

Por lo que se refiere a los objetivos específicos 

del programa tenemos que; 

En efecto, se esta cumpliendo el objetivo de sa-

tisfacer las necesidades nacionales de energía primaria y secunda 

da, es decir todos los grupos empresariales de enelgla barata -

para sus procesos de producción y reproducción de capital, mien-

tras que un alto Indice de mexicanos padece desnutrición por la -

incapacidad real del poder de compra de su principal energttico-

que son los alimentos. Aquí una vez mas el enfoque favorece a-

la clase capitalista. 

Ahora bien, par lo que toca al segundo punto que 

es el de racionalizar la producción y el uso de energía, el fraca-

so de este objetivo salta a la vista; irracionalidad de producción -

de hidrocarburos que nos coloca como esquiroles de la OPEP y -

nos pone en posición de suicidio al atentar contra la distribución -

de la renta petrolera mexicana, en favor de las compañías traen! 

otonales y paises imperialistas. 
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Para el uso de la energía, no basta con medidas 

como afinar el motor o mejorar el uso de la energía con los pa-

trones de consumo actuales, basta con asomarnos a la calle y 

ver, que el uso del automóvil (que .es una de las aspiraciones del 

mexicano) atenta alarmantemente contra éste objetivo; de poco --

van a servir los "curitas" que se pongan en cuanto a quitar vales 

o cupones de gasolina a funcionarios públicos, cuando el problema 

real son las trasnacionales que en forma brutal han invadido la -

forma de vida del pueblo de México; esta es la real enfermedad, 

que se puede aliviar mediante la estatización del transporte en -

sus faces de producción y distribución y la creación o redistribu-

ción de las fuente. de trabajo con respecto a los conglomerados -

de gente distribuidas en zonas económicamente indetificabkm. 

De otra parte, la industria en general y el co - 

mercio que son parte importante consumidora de energía, se en-

cuentran en manos privadas por lo cual el uso que den también -

a la energía utilizada en sus funciones obedece a tendencias priva 

das y no a la racionalización del uso de loa energéticos, entendi-

do como el uso de energía para producir y ampliar la masa de -

bienes materiales gut. la gente requiere para su desarrollo. 

El tercer objetivo raya en la tanteria; el país -

cuenta con bastas reservas energéticas de hidrocarburos que se 

. explotan irracionalmente y quieren todavía desviar más recursos 
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para reafirmar y confirmar su equivocada tendencia de explota - 

cibn irracional de los hidrocarburos mexicanos, si bien es nece 

sarao encaminar esfuerzos y recursos para diversificar las fuen 

tes energéticas, estos deben emplearse de acuerdo a la necesi -

dad real de sustituir a los hidrocarburos (que se tienen por fuen 

tea alternas) con los que no se cuenta al menos en términos eco 

nbmicos, y no al revés como se plantea en este objetivo. 

El cuarto objetivo, que es de la integración del 

sector de la energía al desarrollo del resto de la CC01101T1111, --

puede observarse desde dos planos distintos: En términos de -

los objetivos y prioridades generales y desde un plano más for -

mal, en su contribución a las metas de desarrollo que se ha pm 

tado en el país. 

En este punto el Programa de Energía, represen 

ta algún progreso respecto a los planteamientos generales y casi 

circulares del Plan Global de Desarrollo. Sin embargo, no re - 

suelve plenamente el problema y no llega a definir con claridad -

el papel que se espera del Sector de los Energéticos en el conjun 

to de la economía. Dejando de lado los temas ya tratados sobre 

las prioridades de la política de energéticos (que son los que sig-

nifican mayores avances), sus planteamientos son en esencia los -

siguientes: 
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A) - El Programa de Energía, deriva sus princi 

palee lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Industrial (23) 

B) - Desde una perspectiva de largo plazo, es po 

oíble distinguir dos etapas del desarrollo económico del país a --

partir de la crisis financiera de 1976. En la primera, el petró-

leo fue ante todo, un instrumento de carácter financiero que con-

tribuyó a cubrir los &ricito de la balanza de pagos y de las cuen 

tes del Sector Pablice. En la segunda el petróleo se convierte -

en un Instrumento privilegiado del proceso de transformación es-

tructural de la economía (p. 1165). 

C) - La politice energetica, deberá apoyar la - 

manad& de la OCCOOMIS mexicana de le presente situación de -

dependencia &ente a los hidrocarburos, hacía una etapa de indus 

trialización autoaostenida (p. 1165). 

Los problemas que surgen con este tipo de plan-

teamientos son relativamente obvios. Por un lado, estila los que 

se relacionan con omisiones tales como la participación del sic - 

tor en la economía, su papel en las relaciones imerindustriales, 

la prioridad de las inventara frente a otros eectcres, su tad - 

dencia en las cuentas del Sector Mblico y del sector externo, - 

etc., par otro lado, tenemos los referentes a los supuestos im - 

plIcitos que les da fundamento. Trataremos brevememe setos Ol 

timos dado que los primeros pueden examinarse mas adecuadamen 

23 - El Mercado de Valores - ab. cit. p. 1165. 
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te cuando se intente formalizar las relaciones entre los energeti 

cos y el resto de la economía. 

Una primera cuestión se refiere al planteamien 

to registrado en el punto A), porque en esta etapa de desarrollo 

del sistema de planeación del país podría suponerse que el orden 

de procedencia de los planes debería colocar en primer lugar al 

Plan Global de Desarrollo y sólo en segundo lugar al Plan Nacio-

nal de Desarrollo Industrial. Casi el único'reconocimiento que 

se hace al Plan Global de Desarrollo en el Programa de Energía, 

aparece en la presentación firmada par el Titular de la SEPAFIN, 

joat Andrea de Oteyza. En ella se serial* que la eidatencla del 

Plan Global de Desarrollo "nos permite proceder con el orden lb 

gico de bajar de lo general a lo particular y no a la inversa, co 

mo nos hablamos visto forzados a actuar". Y esto no es un pro-

blema de importancia secundaria porque, como ea el caso en el 

Programa de Energía, de hecho se circunscribe el anlilisis a las 

interrelaciones con el Sector Industrial y poco se dice de los vaya 

culos de los energéticos con otros sectores y, en especial, ds -

sus relaciones con otras &reas importantes de la política economi 

ca. 

El segundo de los planeamientos citados, en -

apariencia considerado como uno de los mas importantes, dado -

que se menciona varias veces a lo largo del texto, tambiOn puede 

considerarse objetable. 
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Primero, porque aún cuando desde el punto de -

vista político, suene bien decir que hubo una crisis "financiera" 

en 1976, difícilmente podría afirmarse que ésto tenga una inci - 

dencia en la formulación de un programa de largo plazo que se -

elabora nada menos que cuatro años después. La segunda obje - 

ción y la más importante es esta: no es en absoluto claro como 

se hace esa tranciaión de una etapa en la que el petróleo es esen 

cialmente "un instrumento de carácter financiero" a otra en que -

se convierte en un "instrumento privilegiado del proceso de trans 

formación" ¿ porque en un caso es "privilegiado" y en otro sólo - 

"financiero" ?, ¿cuál es la diferencia sustantiva entre uno y 

otro ?. 

Cuando uno se detiene a observar los aspectos -

mas formales de vinculación entre el sector petrolero y el con -

junto de la política económica, una vez más resulta escasa la -

luz que arrojan los distintos planes. La ausencia de un trata --

miento especifico del tema no puede menos que considerarse ex -

tralla, sobre todo si se tiene en cuenta el papel decisivo que se 

supone desempeñan los recursos provenientes del petróleo en las 

cuentas de la balanza de pagos y en las finanzas públicas; y se -

considera además que tanto en el Plan Nacional de Desarrollo In-

dustrial como en el Plan Global de Desarrollo y en el Programa -

de Energía, se hacen frecuentes referencias a métodos y modelos 
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cuantitativos que parecen generar una serie de respuestas muy -

precisas a planteamientos específicos. Así se utilizan con fre - 

cuencia expresiones como "los resultados del modelo indican", -

sin que al lector le sea dado a conocer no sólo las especificado 

nes del modelo y los supuestos utilizados, sino menos aún, los -

resultados cuantitativos alcanzados y las diferentes opciones ante 

variaciones en los supuestos. 

Es probable que la resistencia a presentar un -

conjunto relativamente detallado de proyecciones y la acusada pre .  

ferencia por las consideraciones de tipo cualitativo (aunque salpi 

cadas de datos que pretenden ser muy precisos) "como lo indica-

d modelo", tengan que ver parcialmente con deficiencias en las 

cifras, pero mía tal vez con una resistencia a hacer públicamen-

te explícitos algunos de los supuestos utilizados. 

Una razón adicional es que pasado cierto tiempo, 

tales proyecciones y por tanto, la calidez de los modelos y ~ -

particularmente de los supuestos empleados, pueden confrontarse 

con loa datos reales. 

Como quiera que sea, la ausencia de considera-

ciones en los distintos planes sobre la vinculacióti entre el sec -

ter del petróleo y el resto de la economía, constituye tina gran -

laguna. Adornito, como lo demuestran diversos trabajos analíticos 

y otros que seguramente deben tenerse en las Dependencias res-- 
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ponsables, los problemas de manejo de la política económica que 

surgen de tal vinculación son decisivos desde el punto de vista -

de las perspectivas del desarrollo económico del país. 

Podrían también señalarse algunas de las muy po 

cas proyecciones hechas públicas, como las relativas a metas de 

producción y exportaciones de petróleo; a la participación de las 

exportaciones petroleras en el total; a la magnitud del déficit en 

cuenta corriente respecto del producto bruto; al déficit en las fi-

nanzas públicas, etc., a pesar de lo que "indicaban los modelos". 

Pero ésto, en realidad dejaría de lado la cuestión más importante 

determinar, en una forma explícita la influencia de la disponibili-

dad de los recursos del petróleo en las opciones de la política -

económica y en el manejo de las variables clave, sin ello, y aun 

que en verdad se haya hecho un esfuerzo en ese sentido, se pier 

de una parte de la función orientadora que supuestamente deben -

tener los planes; eso explica tal vez, la resistencia a adoptar las 

decisiones pregonizadas por los mismos planes. 

El quinto objetivo, que se refiere a conocer con 

mayor precisión los recursos energéticos del país; sin duda va -

orientado a Incrementar los gastos de exploración y explotación -

petrolera, puesto que el "conocimiento de los recursos energéti -

cos" tiene implicaciones de tipo económico y político a las que -

ya nos hemos referido. 
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Por último, el objetivo especifico referido a for 

talecer la infraestructura científica y técnica capaz de desarro -

llar el potencial de México en el campo energético y de aprove-

char nuevas tecnologías, no deja clara la concepción de una auto 

determinación tecnológica en la materia, sino que mas bien deja 

grandes espectativas a estrechar la dependencia de material, -

equipo y tecnología, que se tiene con respecto al exterior en ma 

terca de explotación petrolera. 

No obstante que PEMEX es una empresa que no 

persigue el lucro per sé, el Estado, a través de la política pe -

trolera así como de los canales de distribución con que cuenta -

para derramar la renta petrolera, coadyuvarán al enriquecimien-

to de algunos centenarios de empresarios. Los dueños de las -

subsidiarias de traanacionales son los que se han beneficiado -

( y seguirán en la misma "técnica") en mayor grado que todos -

los demás estratos de los dueños del capital, pues como se ha -

visto son los que al tener la monopolización de la producción o-

venta de ciertas rama. manufactureras, que conllevan a la utili-

zación de procesos técnicos y elaboración de equipos e instrumen 

tos de suyo complejos, podrán cobrar con mayor holgura los pre-

cios de sus productos o servicios. 

Los propietarios de empresas contratistas han si 

do y serán, quienes obtengan altas utilidades por los contratos -- 
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que PEMEX les otorga ya sea en la exploraciem de nuevos yací - 

mientos, o bien en la ampliación de las plantas, o aumentos de -

la red de oleoductou y gasoductos. Como se sabe, este es uno 

de los métodos más notables de rápido enriquecimiento a costa -

de una empresa nacionalizada. 

Los duelos de las empresas que abastezcan loe 

insumos de origen nacional, también han sido beneficiados, aun-

que en menor que sus congéneres de las trasaacionales, ya que 

habrá una parte de los insumos aunque sea pequeóa, que serán -

abastecidos internamente por capitalistas nacionales. 

"De este rápido enriquecimiento de los dueños -

del capital trasnacional y nacional, manifiesto en caudalosas ga-

nancias, hay que ver la parte de los mismos que se canalizarán 

posteriormente a inversión productiva. 

... La reciente experiencia histórica del paf., -

asegura que de cada peso ganado entre el 30 y 40% ha entrado a 

inversión productiva, el resto se ha canalizado a consumo suntua 

rio y a pagos por la dependencia financiera y tecnológica del --

palo". (24) 

Más allá de las ideologías y desde una peropecti 

va histórica concreta y objetiva, ea evidente el antagonismo abso- 

luto de las fuerzas que actúan históricamente en el campo del pe-

tróleo. 

24.- Antonio Bonilla Sánchez "Energéticos y la Nueva Riqueza lb-
trolera". Rey. "Problemas del Desarrollo" IIEC N 47 p.23. 
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No son loe mismos intereses los de los grandes 

consorcios multinacionales que monopolizan los hidrocarburos en 

todo el mundo capitalista, cuya acción cubre prospección, extrae 

ción, industrialización, distribución y comercio del combustible, 

con una filosofta del consumo y del beneficio, que los intereses -

de loa paises productores que son de carácter nacional, -desarro 

llo de la industria, diversificación de subproductos- con una filo-

seda de la transformación. No es en consecuencia sólo una poli 

tica de precios y mercados, sino que es una politica compleja y 

multilateral del bien patrimonial de la Nación e incluso puede ser 

un factor de desarrollo y progreso. 

Por lo tanto, son filosofías e intereses antagóni-

cos de las relaciones entre el hombre y la naturaleza; una filoso 

fia de la explotación depredadora, regida por el puro beneficio; y 

otra de transformación de la naturaleza regida por el trabajo so-

cial constructivo. 

Decir renta petrolera mexicana, es de alguna ma 

nera decir politica. Pero la politica económica petrolera es autó-

noma solo de manera parcial; debido a que está indisolublemente -

ligada a la poLtrica general frente a las macroempresas multinacio 

tales. 

La nacionalización del petróleo o del transporte - 

no implicó el cierre de puertas • la penetración económica impe- 



- 417 - 

rialista en México., por el contrario, la historia mas reciente de 

muestra la expansión creciente del capital trasnacional en la vida 

económica del país, desde el alimento envasado hasta la bebida -

refrescante y el medicamento, de los automotores a la comunica-

ción, las tecnologías incorporadas a la praxis social cotidiana, -

hasta la reproducción de estructura y modelos consumistas del -

país de,  origen. 

Esta analogía entre los fenómenos petrolero y po 

lírico, es expresada sintétiumente por Jorge Boutón de la forma 

siguiente: 

... "Decir petróleo es decir política, decir eco-

nomía es decir polftica, pero política anta-imperialista consecuen-

te y extendida a todas las multifacéticas formas de penetración --

del gran capital monopolista multinacional. Una política tal para 

lograr sus objetivos debe tener dimensión nacional, apoyada en -

las bastas masas populares y en sus organizaciones polfticas y -

sindicales progresistas. 

Debe tener dimensión continental en una alianza -

concreta de objetivos con aquellas naciones de Latinoamsrica que 

luchan por la emancipación. económica y politica desde el tiempo-

de la Colonia, con las mismas consignas hiitbricas que la Nación 

Mexicana. El petróleo se convierte ahora en un arma de presión 
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política y de defensa del común interés de los pueblos Latinoame 

ricanos". (25) 

En contraposición a esta política se encuentra -

la estatal, ya que intenta realizar sus proyectos, incrementando 

su apoyo a las viejas estructuras sindicales o apoyándose en 

otras que están aumentando su influencia precisamente en las ra-

mas mas dinlmicas de la economía, como es el caso de la U01-

(Unidad Obrera Independiente). Aunque en general, para impedir 

la movilización de la clase obrera, su principal instrumento con-

tinúan siendo los charros sindicales. 

Por lo que a la renta petrolera se refiere, el -

Estado tratar& de utilizarlos para fortalecer su autonomía relati-

va, que permitir& una mayor acumulación en beneficio de las -

grandes empresas, lo que acarreará en el mediano plazo una agu 

dización profunda de la lucha de clases. Precisamente, la prolon 

gada calda del salario real de la clase obrera, fundamentalmente 

desde 1977, coloca a la clase ante la necesidad de prepararse pa 

ra modificar esa tendencia que Estado, burguesía nacional y tras 

nacionales han impuesto, abatiendo en forma alarmante los ingre-

sos de la población asalariada en forma semejante a los dios 40's. 

25.- Jorge Bombo. "Introducción a una Problemática. La Política 

Económica del Petróleo". Revista Problemas del Desarrollo 
IIEC. PO 37 p. 54. 
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La crisis económica internacional por la que atra 

viera el capitalisMo, afecta de manera más dramática a los paf - 

ses del llamado "Tercer mundo" y en el caso que nos ocupa a Me 

xico. Inflación, desempleo, Deuda. Pública, atraso del Sector Agri 

cola y dependencia para la reproducción del Sector del Capital Im-

perialista; trasnacionalización de ramas importantes de la economía 

distribución polarizada del ingreso, etc., son problemas que indu-

dablemente no podrán ser sorteados par el incremento en produc -

cien y ventas de loe hidrocarburos mexicanos como lo ha venido -

manejando el Gobierno Mexicano, pues la política estatal comible 

rá las tendencias de monopolización y las caracteristicas de crecí 

miento de las ramas dinámicas que se han mencionado. 

El perfil que adquirirá la industria en México pa 

ra la decida de los 80's, planteará una agudización superior de -

la lucha de clases, entre otras causas par la creciente depauperi 

zacibn y concentración proletaria. 

También la década de los 80's, se presenta co - 

mo una etapa de enfrentamiento y fricciones continuas con el impe 

'galiana en defensa del nacionalismo en primera instancia burgués, 

como se expresó en rechazo a la propuesta de Reagan de crear 

el "Mercomún Norteamericano" y la no entrada al Gen, anunciada 

por López Portillo el 18 de marzo de 1981. 

La alternativa del proletariado mexicano, se pre- 
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senta en su organización independiente para disputar al Estado la 

aplicación de la renta petrolera, y romper con el actual proyecto 

de acumulación que atenta contra ella por un lado, y por otro, -

contra los recursos naturales que como el petróleo requieren las 

fuerzas progresistas de México, para brindar a las grandes ma-

sas proletarias mejores condiciones materiales para su desarro-

llo intelectual y físico. 



CAPITULO DECIMO 

VIABILIDAD DE INTEGRAR LA RENTA PETROLERA AL 
DESARROLLO NACIONAL 

1. - El proyecto nacionalista como una opción viable para in- 
corporar la renta petrolera mexicana al desarrolb social. 
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VIABILIDAD DE INTEGRAR LA RENTA PETROLERA 
AL DESARROLLO NACIONAL 

1.- EL PROYECTO NACIONALISTA COMO UNA OPCION VIABLE PARA 
INCORPORA LA RENTA PETROLERA MEXICANA AL DESARRO- 
LLO SOCIAL. 

Para considerar una opción nacionalista, al desa-

rrollo de México, partiremos de tres premisas fundamentales: 

a). - El concepto de nacionalismo se deriva de --

nación. 

b). - El concepto de nación, cualquiera que sea -

(occidental, inallimico, etc.), trasciende los límites de b "estrictamen 

te económico" e incorpora un conjunto más rico de elementos (históri-

co, ideológico, cultural, etc.), que lo determinan. 

c). - El proyecto nacional parte de la definición -

de una imagen-objetivo, es decir, de una situación deseable, "que nos 

guate" , y además que sea viable, es decir, que sea objetiva. 

De igual manera deben tomarse algunas otras -

hipótesis que fundamenten objetivamente la opción que proponemos pa-

ra México. 

TOTALIDAD SOCIAL Y NACION 

La totalidad pensada es una totalidad parcial, ya 

1.- Daniel Mato. - "La Mundialización de las Relaciones Capitalistas 
de Produccidn".- Comercio Exterior. Volumen 32 núm. 3- Mé-
xico, marzo de 1982. p. 270. 
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que,' por un lado, nos separamos de ella para pensarla, por lo que -

la capacidad de representación por más amplia que se haga de la rea 

lidad, jamás será la realidad misma. Sin embargo, la. abstracción -

es la herramienta más valiosa con la. que se cuenta en las ciencias -

sociales y especfficainente, la capacidad de abstracción del investiga-

dor. 

De acuerdo con esa idea como representación del 

todo social, intentaré analizar el comportamiento de un aspecto en --

particular (el de "lo económico") y auscultar desde él las perspecti-

vas del nacionalismo de México dentro de las contradicciones del mun 

do contemporáneo. 

En tal virtud, concibo al capital como la rela- -

ció!) de producción que sirve de principio organizativo a las socieda-

des capitalistas. No es, como dice Daniel Mato ( 1) "una cantidad-

de dinero ni mucho menos un conjunto de bienes ffsicos. Es la for 

ma histórica en que los hombres se organizan para satisfacer sus ne 

cesidades materiales". 

El capital supone la existencia de la propiedad 

privada de los medios de producción, simultáneamente con la no-pro 

piedad, con la existencia de individuos libres (sin sujeciones jurfdl: 

cas) y no propietarios que venderán lo Único que poseen: su energfa, 

su tuerza de trabajo. Así, la satisfacción de las necesidades mate-

riales se organiza sobre la base de la relación capital-trabajo, y los 
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términos de esta relación, resultan objetivamente enfrentados en el -

reparto del producto de la jornada de trabajo, entre lo que Marx Ila 

m6 trabajo socialmente necesario y trabajo excedente. De tal forma 

que el análisis de'lo económico", es el análisis de la forma de satis 

facción social de las necesidades materiales (históricas), a partir de 

ese principio de organización, de esa contradicción. 

Dentro de este sistema de hipótesis, también se 

supone que la ley de movimiento del capital es la de su reproducción 

en escala ampliada como relación social: por ello, como quantum, es 

su condición de supervivencia puesto que el capital sólo puede subsis 

tir expandiéndose. Y se expande en el seno de las sociedades capita 

listas (asimilando otras relaciones de producción y mercantilizando -

nuevas actividades) y en el exterior enfrentándose con otras formas -

de organización social. De este enfrentamiento emerge histdricamen 

te victorioso y naturalmente, modificado. 

En este campo es donde se plantea la relación -

entre el proceso de reproducción ampliada del capital y la "nación" - 

(prerequisito del nacionalismo). 

CAPITAL, NACION E INTERNACIONALIZACION  

La propiedad territorial precede históricamente 

al capitalismo, bajo la doble forma de propiedad individual (los seno 

res de la tierra) y supraindividual (el reino). Y estas formas de - 
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propiedad territorial son el lugar político-geográfico en el que co -- 

mientan a desarrollarse relaciones mercantiles, luego capitalistas. 

- Así, y situandcue en el plano económico, afir-

mo que el Estado-Nación, es el resultado del desarrollo de las rela 

clones de producción capitalistas en el marco de las relaciones de -

propiedad preexistentes. 

Pero en todo caso, las naciones constituyen par 

te del escenario en que se desarrolla el capital. Este no se desa-

rrolla en una nación y de ahí se expande a otras, lo que ocurre en-

realidad con el capital (que es una categoría y ro una inititución), -

se da en un plano analítico diferente al de las naciones y por lo mis 

mo, ni esta circunscrito a una territorialidad específica, ni en el --

marco de ella afecta necesariamente a todos sus habitantes. 

Por ello las relaciones capitalista, se desarro-

llan abarcando el mundo. Desde esta perspectiva se puede decir que 

el capital se internacionaliza. Mas din puede plantearse como nece-

saria la internacionalización, lo que no es más que ver el proceso -

de reproducción ampliada del capital contra el escenario de las nado 

nes y en este caso, de los estados nacionales. En lo que hace al -

capital en su determinación cuantitativa, equivale a pensar el proce-

so de concentración y centralización, el de acumulación, contra ese 

mismo escenario. 
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De esta forma puede entenderse a los Estados-

Nación, como una forma de propiedad colectiva de clase, geográfica 

mente circunscrita, sobre las condiciones de producción. 

Además se plantea como condición de existencia 

para el proletariado, compuesto de hombres libres y sin propiedad. 

Sobre esa propiedad colectiva de clase, descansa por otra parte, la 

propiedad individual de la clase proletaria. 

El territorio social de cada fracción regional -

de la burguesía mundial estaría constituido por los estados naciona-

les, pero tales fracciones regionales se han ido transformando e in-

terpenetrancb con el desarrollo del capitalismo. Vale decir, su re-

gionalidad debe discutirse al menos desde el punto de vista económi- 

co. 

Debemos considerar que, tal movimiento del ca-

pital supone la interpretación de las burguesías "originalmente nacio 

nales" tendiendo a una reorganización mundial del capital y sus agen 

tes, y a la emergencia de una burguesía explícitamente internacio—

nal, en correspondencia justamente con las empresas transnaciona—

les y también con la red de relaciones e intereses cruzados que és-

tas desarrollan en todo el mundo. Sin duda pueden diferenciarse los 

intereses hiatório3s e inmediatos de uno y otro grupo, uf como rece 

noaer su unidad. 
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Esta tendencia contradictoria se expresa en los -

diversos bloques históricos de poder cuyos intereses representan los -

diversos aparatos de Estado, es decir, esto modifica al Estado en el 

sentido de adecuarlo a las nuevas necesidades de reproducción del ca-

pital, pero no modifica sólo las "funciones" económicas del Estado, si 

no el aparato estatal mismo y su función histórica en relación con es-

te proceso (garantías a la reproducción del capital, monopolio territo-

rial de las condiciones de producción, relaciones con otros estados, -

disputas sobre nuevas territorialidades, sobre la renta petrolera, etc). 

PROYECTO NACIONALISTA VIABLE 

En México, se dan varias condiciones que hacen -

viable el impulso a los propósitos populares del proyecto nacionalista-

al que aspira la mayorfa de los mexicanos. 

Ciertamente, hay que seftalar que en realidad con 

fluyen varios proyectos nacionales, puesto que los intereses de las dis 

tintas clases sociales son diferentes. Estos proyectos están en contra-

dicción constante, pero lógicamente hay unv que predomina. Asimismo, 

los medios y formas para expresar y elaborar un proyecto varía entre 

las clases. La clase dominante dispone de los medios y técnicas más 

desarrollados para expresar las bases "cientfficas" de su proyecto. 

Hasta ahora, la única imagen o modelo de paf* -

deseable que se ha venido construyendo para México se encuentra en - 

.• 
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documentos tales como la Constitución Política de los Estados Unidos -

Mexicanos y los mensajes a la nación de los jefes del Poder )'Ejecutivo 

Federal, pudiendo decir que las plataformas y programas de los Parti 

dos Políticos de oposición constituyen diferentes esquemas de proyec—

tos nacionales. En este sentido, podría pensarse que actualmente nos 

encontramos en una fase del proyecto definido en la Constitución Fede 

ral de 1917. Sin intentar una interpretación de la Revolución Mexicana 

iniciada en 1910, se podrían considerar como elementos centrales de -

ese proyecto, lo postulado en loa artículos 3o., 27 y 123 Constitucio - 

nales. 

Como ya se indicó, en México se dan varias con 

diclones que hacen viable el impulso a los propósitos populares del —

proyecto nacionalista al que aspira la mayoría de los ciudadanos; re--

cursos naturales y una estructura productiva que conforma un amplio -

apoyo económico, una fuerte presencia del Sector Público y un lento --

pero continuo avance de las fuerzas democrécticas del país. De esta -

manera, Lo que se requiere es fuerza y voluntad polftica para llevar -

un nuevo proyecto nacional a La consecución de grandes metas en favor 

de la masa trabajadora, la cual dependeré en gran medida del interés 

declarado y manifiesto de las organizaciones sociales y populares para 

exigir y apoyar el avance hacia el desarrollo pleno, talo esto, bajo un-

clima de autodeterminación cuyo punto esencial lo describe Peter O'Brien 

de la siguiente manera: "cada unidad social ha de ser su propio centro 
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en el sentido de tener mecanismos eficaces de defensa contra presio- - 

nés de cualquier naturaleza. 

La "unidad social" puede ser distinta según el -

contexto en particular, podemos hablar de la autodeterminación al nivel 

• del individuo, de una comunidad o región de un país entero, o un gru-

po de paises" ( 2 ) . 

Tal enfoque nos dirige hacia algunas dimensiones-

de la autodeterminación en la situación actual caracterizada por la cri-

sis del sistema jerárquico en sus manifestaciones económicas politices 

y sociales. 

Una prognósis somera de la realidad mexicana, -

nos puede dar sin embargo, pautas importantes para especificar hacia-

donde deben ir dirigidos los cambios que redunden en un mayor benefi 

cio social. 

De esta manera, tenemos un estudio prospectivo -

realizado por Edilberto Cervantes G. ( 3 ), que nos muestra algunas -

de Las grandes variables económicas en proyección al año 2000 y que a 

continuación se comentan: 

a) Si las tendencias actuales se mantienen, u im 

probable que la población de México sea menor a 120 millones de habi 

tantea en el año 2000, casi el dable de la población actual. 

b) El acelerado crecimiento de la población, diff- 

( 2 ) y ( 3 ). - Edilberto Cervantes O. "México: Opciones de un proyec 
to Nacional". Comercio Exterior, Volumen 29, nilm 7.7 
México, Julio de 1979. pp. 730 y 731. 
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cilmente irá acompañado por un incremento de la misma magnitud en -

el empleo. Esto es, el desempleo puede crecer en lugar de reducirse. 

Al mismo tiempo, la capacidad del sistema educativo tradicional será -

más qué superada por la demanda. 

c) Poco esfuerzo se ha invertido en cuantificar los 

recursos naturales del pais. El ejemplo más reciente lo constituye la 

ignorancia sobre los recursos de que dispone México en el área com—

prendida dentro de las 200 millas náuticas de mar. patrimonial. 

Esta afirmación puede aplicarse en lo relativo a -

los recursos minerales, los recursos energéticos (excepto huta época 

reciente el petróleo), los florfsticos, etc. 

Si bien esta apreciación podría generalizarse al -

resto de los paises latinoamericanos y vale la pena señalar que uno de 

- los esfuerzos iniciales de la Revolución China fue , inventariar los recur-

mos naturales de aquel paf.. 

Considerando el punto y los recursos que toma --

la realización de un inventario nacional, es poco probable que hacia el 

ano 2000 se disponga de un conocimiento adecuado de los recursos na-

turales si se contbula con la politica actual. 

Conviene señalar que la definición de estrategias -

de desarrollo sin un conocimiento adecuado de los recursos físicos de 

un pais resulta poco adecuado o prácticamente imposible. 

d) La capacidad clentifIco-tecnológica de México - 
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es bastante reducida. El patrón de cambio técnico en los diversos sec 

torea productivos ha seguido, en términos generales y con retraso, las 

liheas de cambio experimentadas en los países industrializados. 

Diversas evaluaciones, califican esta situación co 

mo dependencia respecto de la investigación y desarrollo tecnológico -

que se realizan en los países avanzados. Al mismo tiempo, se seña - 

lan las limitaciones que impone tal condición para un desarrollo inde—

pendiente o al menos autónomo. 

Si la politica industrial se orienta por los causes 

tradicionales, y si los esfuerzos para desarrollar una capacidad cientí 

Pico-tecnológica, propia, continúan siendo de la magnitud de los últi- - 

mos decenios, es poco probable que México pueda desarrollar la apti--

tud necesaria para seleccionar, adaptar, asimilar, y generar la tecnolo 

gra que requiere para aprovechar por sí mismo y de manera adecuada 

los recursos naturales y humanos de que dispone, y estar al día en el 

avance tecnológico mundial. 

e) Es ampliamente reconocido que la producción in—

dustrial se ha orientado a la fabricacit de bienes o satisfactores cuyo 

mercado está restringido a estratos de alto nivel de Ingreso. La reo--

rientación de la planta indue:rial hacia la producción de las satisfacto-

res bésicos que reclama el modelo de paN propuesto por el régimen -

de López Portillo, resulta, si no Imposible, por lo menos bastante di-

fícil. 
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En este punto, merece tomarse en cuenta el peso 

de la inversión extranjera en la planta industrial del país, y las res --

tricciones que impone a la instrumentación de cualquier politica de - -

cambio én el patrón de desarrollo industrial a corto y mediano plazos. 

El enfoque tradicional, no por ello menos valedero, propone como una 

etapa necesaria el desarrollo de una industria de bienes de capital. -

Esta proposición parece deseable y hasta cierto grado, factible, si la -

estrategia para el desarrollo de esta industria se establece a partir de 

los requerimientos que impone la producción de bienes de consumo bt-

sico y se producen los insumos intermedios blsicos. Sin embargo has 

ta ahora, la política para la industria de bienes de capital ha tenido -

como propósito dar respuesta a la demanda de equipo que a corto pla - 

zo plantean sectores tales como el de energéticos o del mercado estor 

no ( 4 ) . 

De tal manera que el desarrollo lineal no integra 

do de la industria, seré la tónica en los próximos años sin un cambio 

cualitativo en la estrategia seguida desde los cuarenta. 

1) La vecindad y dependencia con Estilos Unidos - 

ha sido y continuaré siendo el elemento determinante de las relaciones 

de México can el exterior. Las relaciones de intercambio con ese - -

país representan desde hace varios decenios una elevada proporción del 

intercambio liternacional de México. 

( 4 ) Esta línea de política ha sido adoptada con algunas variantes, en 
el Plan Nacional de Dusarrollo industrial 1979-1982. 
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La posición de México corno para proveedor de --

materias primas (ahora principalmente el petróleo crudo), se ha veni -

do cambiando desde hace mucho tiempo con la transferencia de ruano-

de abra no calificada y calificada. 

La población de origen mexicana residente en Es-

tados Unidos se reproduce de manera tan acelerada, y se prevé que pa 

ra el ano 2000 representan una de las minorfas mis importantes en la 

política estadounidense. 

Si bien es ilusorio pensar en una eventual devolu-

ción o reintegración del territorio perdido en la primera mitad del al - 

glo piteado, es evidente que seré necesario definir una política exterior 

congruente coa la perspectiva que se plantee. 

Es decir, que México podré aprovechar los mis—

iones de negociación más amplios que pueda abrir la creciente pertici 

pacida de los Moxico-Norteameriarnos en la politica y gobierno del ve 

cirro país. 

g) Los hidrocarburos constituyeron no sólo un ele 

mento central en la polftice económica del régimen de Upes Pestillo`  Portillo,-

sino un elemento desestabilizador de la política seguida por los patees 

productores de petróleo en su lucha anticolonialista. 

En efecto, el petróleo ha sido el aval que ha per 

n'Indo obtener una deuda "'ice exhorbitante pera beneficio del capital 

nacional y extranjero, en detrimento de las masas trabajadoras que han 
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sufrido la angustiosa fórmula "crecimiento de inflación" que tiene el ni 

vel real del salario a un grado de infrasubsistencia similar al de las -

años 40. Asimismo, al bien se han acelerado los trabajos de explora-

ción y explotación petrolera, que colocan a México entre los primeros 

lugares del mundo en cuanto a reservas y producción, este incremento 

se ha dado cuando la situación del capitalismo actual atraviesa por una 

severa crisis que hace necesaria la unión de los países productores pa 

ra bajar su producción en lugar de renunciar o defender la renta petro 

lera que por derecho les corresponde. 

Esta breve visión al futuro, nos muestra la nece-

sidad de iniciar desde ahora el cambio simultáneo de las variables bá-

sicas de la ec.onamfa, as[ como de la organización política y de la pro 

ducción, ya que la satisfacción de loe mlhimos de bien esoir pera la po 

biselen en su conjunto constituye una imagen-objetivo deseable. 

El pensamiento económico se ha fortalecido al se-

guir la trayectoria de las economistas clásicos, porque el estudio de la 

mecánica del desarrollo tiene que partir del análisis de la pneractdn -

del empleo, del ingreso real y de su distribución, en esta forma, el -

análisis se vuelve explfcitamente dinámico y rebasa las limitaciones de 

tu funciona de producción. 

EL problema de la ocupación debe enfocarse cuasi 

dorando tu posiciones distintas de la elasticidad de la oferta de bis- - 

nes-salario, de blues de capital y de tecnología. 
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El empleo deberá examinarse como función tanto-

de la demanda efectiva, como de la oferta total, y el estudio de los -

factores determinantes de los salarios y de las utilidades permitirá que 

se incluya en la distribución del ingreso entre loe factores productivos. 

No puede separarse el problema de la generación 

del ingreso del de la distribución, porque se pierde toda posibilidad de 

encontrar las causas de las presiones inflacionarias, del ritmo de cre-

cimiento de la economfa y del cambio tecnológico, hechos que, en gran 

medida son un resultado de la lucha de clases. 

En toda economfa el crecimiento a largo plazo del 

empleo y del ingreso real se logra mediante un aumento sostenido en 

el gasto nacional, en cualquiera de los siguientes sectores ( 5 ) : 

a) Consumo personal; 

b) Inversión bruta; 

c) Gastos pública en bienes y servicios, y 

d) Gastos en saldo de la balanza de pagos en cuenta corriente. 

Estos son los cuatro caminos de que dispone la -

economfa para inducir el credimiento del empleo y del ingreso, los 4 

son los componentes del gasto nacional total. Al crecer el nivel de 

ocupación, como resultado ,:e una, expansión en uno o en todos los sec-

tores del gasto, se genera una corriente equivalente de Ingresos priva-

dos y públicos, como resultado de los pagos hechos en la producción - 

( 5 ). - Horacio Flores de la Pena. -"Un nuevo Modelo de Desarrollo" -
Memoria del Segundo Congreso Nacional de Economistas. 1977. 
p. 27, 
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de bienes de consumo, de inversión o de exportaciones en un período -

dado. En el mismo período, estos pagos toman la forma de salarios,-

sueldos, dividendos, rentas, intereses, etc., o los retienen las empre 

sas como reservas de amortización o cano utilidades no distribuidas, o 

bien se pagan al Gobierno en la forma de impuestos y derechos. 

Hay dos factores que aculan cano freno al crecí - 

miento del gasto: las presiones inflacionarias y el desequilibrio de la - 

balanza de pagos. 

El problema central que plantean las presiones in 

fiado:martas consiste en determinar quien va a pagar por el desarrollo 

económico. En condiciones de inflación, son las clases populares las-

que financian la inversión con envilecimiento de sus ingresos reales. -

Si se desea evitar que esto suceda, debe mantenerse la elasticidad de 

la oferta de bienes -salario en lútea con el crecimiento de P.N.B., en -

esta forma se logra que el financiamiento lo compartan los asalariados 

con una parte del aumento de la productividad del trabajo, y los capt -

alistas; con ello, se reducen el consumo suntuario y la inversión so—

cialmente mal dirigida, o sea, la que no produce bienes-salario, ni -

sustituye importaciones, ni crea exportaciones. 

En una situación en que los salarios reales esutn 

bajando y las utilidades crecientes no se traducen en un incremento de 

la inversión, el ingreso de los capitalistas se destinare a: 

1) Un aumento del consumo suntuario; 
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2) Mayor inversión financiera, y 

3) Un aumento en la fuga de capitales 

El consumo suntuario puede mantener cierto grado 

de crecimiento, pero es muy inestable, y la inversión financiera y la -

fuga de capitales dan al sistema una liquidez que no tiene defensa y --

que equivale a la sustitución de la moneda nacional por divisas. Por -

eso, los movimientos de capital son mayores y más erráticos cuanto -

menor sea la tasa de crecimiento de la economía. Loe resultados de 

una política redistributiva del ingreso, ya sea por acción sobre el ni—

vel de loe salarios o por regulación de las utilidades. Serán modes- -

tos si hay una producción camita. 

El desempleo funciona en centra de la fuerza de -

los trabajadores dentro de la lucha de clases, porque siempre habrá -

gente dispuesta a trabajar con salarios san menores que los persisten-

tes y con una "gran disciplina obrera" que garantiza el nivel de utilida 

des. En realidad, los empresarios objetan que el Gobierno invierta y 

cree empleos y procure mayores salarios, porque cuando hay empleo -

"los obreros olvidan el lugar que les corresponde dentro de la •ocie- -

dad" y se convierten en fuerzas efectivas de poder y de presión y los 

capitalistas pierden así una parte .del poder Milico que tienen. 

El Estado tiene que apoyar al movimiento obrero-

pera que los salarios sean un resultado de la productividad del traba—

jo y no de la oferta y la demanda de éste. Los salarios deben fijarse 
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1) Hacer que los precios no sean especulativos y-

reducir las utilidades de los intermediarios y participar en ellas. 

2) Favorecer a loe productores sobre loe comer—

ciantes, en la distribución de las utilidades. 

Todas las medidas redistributivas tendrán una 

oposición cerrada de los hombres de empresa, que se dirigirán (como 

ha venido ocurriendo) especialmente contra el Estado empresario. El 

fondo es politica aunque se le quiera presentar corno problema estric 

tamente económico. Si el Estado aprende a crear actividad económica 

y empleo con su gasto, pierde toda efectividad el "grado de confianza" 

de los empresarios, como determinante de la inversión. 

A pesar de ello, puede ser que hasta se encuen-

tre más de un economista en el sector público, que esté dispuesto a -

demostrar que la intervención estatal no es sana ni democrática y que 

el sector privado siempre puede hacer las cosas mejor que el sector - 

público. 

Una diferencia substancial entre el crecimiento de 

un paro como México y el de los palies ricos, consiste en que, mien -

tras éste cuando crece, no produce loa bienes de capital, las erramien 

tas y la tecnologia que requiere, sino que se ve obligado a importarlos, 

por ello del 40 al SO por ciento de la formación bruta del capital de- -

pende de las importaciones, y en esta forma el crecimiento se torna -

una función de la situación de la balanza de pagos. 
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El carácter de importador de bienes de capital -

lleva implícita, la necesidad de importar también la tecnología, ya que 

la mayor parte de las innovaciones tecnológicas se materializan en loel 

bienes de capital. La incapacidad de substituir en forma masiva las -

importaciones de bienes de capital con producción nacional, crea la - -

tendencia crónica al desequilibrio de la balanza de pagos, que acompa-

ña a todo proceso de expansión. 

Las tendencias permanentes a la inflación por la -

baja capacidad productiva interna, y a los desequilibrios de la balanza 

de pagos señalan el ritmo y la estructura de la política de producción 

y también el de la inversión bruta. 

La politica de producción estarla orientada hacia -

la reestructuración e integración industrial y hacia la reducción del des 

empleo dentro de un marco de equilibrio interno y externo. 

Un modelo de desarrollo basado en una poiftica de 

empleo y de producción no puede tener éxito si descansa en eatemulos-

a la inversión privada, ya que ésta no funciona como la economía, lo -

requiere y en especial cano las masas trabajadoras lo demandan. 

La efectividad de los estilnulos a la inversión pri 

vade es limitada, porque auto son efectivos en épocas de expansión, -

que es cuando no se les necesita; porque cuando hay contracción econó 

mica, ni las exenciones fiscales ni las tasas diferenciales de inter!' -

compensan la disminución de la demanda efectiva. Quizá su uso m/s - 
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racional y justificado se haga con el fin de cambiar la estructura de -

la inversión privada y de conseguir cierta localización geográfica. 

Si se les usa para salir de la depresión, se ten - 

drfa que llegar a una tasa negativa de interés y a substituir las exen—

ciones fiscales por subsidios directos a las utilidades. Los "trucos" -

financieros tienen poca influencia en la tasa de inversión privada, es -

por eso que, en la contradicción hasta los economistas monetarios, y 

desde luego los empresarios, piden cierto volumen de inversión públi—

ca aún cuando sea deficitaria. 

En la medida en que se usa la redistribución del 

ingreso para impulsar la economía, sin tomar en cuenta la elasticidad 

de la oferta de bienes-salario, se generan presiones inflacionarias que 

rápidamente se traducen en una disminución de loe salarios reales. -

En realidad, la redistribución del ingreso a través de los salarios be - 

neficia al sector obrero sindicalizado (y eso en el corto plazo) yégrava 

la situación de los trabajadores marginados y de los campesinos. Es-

ta es una medida que debe usarse para consolidar la politica de ocupa-

ción, pero no para Iniciar el proceso de expansión, por causa de las -

rigideces de la producción interna y del peligro de que eventualmente la 

demanda excedente tenga que satisfacerse con importaciones. 

Es natural que la aceptación de un modelo de cre 

cimiento explfcitamente dinámico encuentre una fuerte oposición, porque 

la inercia de las ideas e intereses prevalecientes es muy fuerte. 



en forma casuística y no general, con ello se evita la eliminación de -

las fuentes de trabajo marginales mientras no hay fuentes alternativas -

de ocupación. Si los aumentos son generales, los capitalistas: 1) Re—

ducen costos eliminando trabajadores; 2) Trasladarán el aumento del sa 

!ario al precio; 3) Reducirán el margen de utilidades. Lo que se trata 

de lograr es esta intima opción y no las dos primeras. 

Para que loe campesinos aumenten su ingreso, es 

necesario utilizar loe precios de garantía y mantener una relación de -

precios favorables al campo. Ello sólo se logra si los ingresos prove 

nientes del gravamen a las Ciudades, especialmente a los intermedia—

rios, pasan por el Estado, para que éste pueda ofrecer incentivos en -

forma de insumos baratos para la producción rural. 

N'ay tres principales caminos para alterar el nivel 

de utilidades: 1) Los salarios; 2) Los impuestos, y 3) La competencia -

del estado para influir en la aplicación de loe precios. 

Los impuestos tienen un amplio margen de utilida 

des por gravamen; los salarios tendrán loe litnites que fija la elastici-

dad de la oferta, o sea, la capacidad de producir bienes-salario, sobre 

todo alimentos, "para que su efecto no sea inflacionario", porque en la 

carrera de precios y salarios siempre pierden estos últimos. La par-

ticipación estatal en la distribución ofrece grandes posibilidades, pues-

en ella se materializa la mayor parte de las utilidades. Esta partici -

pacido estatal en la distribución tendría una doble finalidad: 
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Sin embargo, sería posible que, tomando en cuen 

ta el efecto de cada tipo de gasto en el ingreso real de los individuos, 

se establecieran las prioridades de la inversión, su monto y su estruc 

tura. Se puede definir la política en relación con los salarios y con -

las utilidades y con los efectos que tiene el gasto en los precios inter-

nos y en el equilibrio de la balanza de pago. En este punto se estará 

en posibilidad de establecer las tasas de crecimiento, de la ocupación 

y del ingreso que resultan compatibles con el equilibrio, en función de 

la oferta de factores productivos. 

En este amplio marco de referencia y recomenda 

clones, la política económica a seguir en el campo de los hidrocarbu—

ros serla: el de autodeterminación, que implicaría tomar cuatro medí -

das de carácter inmediato, éstas son: 

a) Solidaridad con los miembros de la OPEP, lo que impli -

caria la reducción de la producción de hidrocarburos, con 

el fin de rescatar lo que a los países productores perte-

nece y que ea la renta petrolera de las fuentes que se -

explotan en su territorio. 

b) Fin a los subsidios que se han otorgado tradicionalmente 

en México en materia de energéticos a la iniciativa pri—

vada, pera adecuar los ingresos que se deben obtener y 

canalizar para el beneficio de las mayorías deaposeídas. 
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c) En materia de empleo: canalizar los recursos financie - -

ros necesarios a fin de formar cuadros de técnicos y es 

pecialistas, así como las instalaciones para refinar el -

petróleo y de esta manera incorporar una mayor cantidad 

de valor a los hidrocarburos. 

d) Canalizar los ingresos que se obtienen por la venta del -

petróleo, fundamentalmente al campo, bienes de capital y 

educación. 

Al primero con el fin de incrementar el ingreso y empleo 

en el campo, uf cano posibilitar alimentos baratos. A 

la industria de bienes de capital con el propósito de lu—

char por una independencia con respecto al exterior del - 

sistema productivo en general, y por «timo, a educación; 

ya que por medio de la cultura, la gro mayor de los 

habitantes, puede concretar mediante la decisión democré 

tica un México mejor. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

1.- La importancia y uso del petróleo son posibilitadas por el -

desarrollo capitalista de la producción. 

2.- Las condiciones naturales en el sector petrolero representan 

el factor dominante en la capacidad productiva del trabajo. 

3.- La productividad en la esfera extractiva está determinada -

por la naturaleza, y a diferencia del capital industrial no pue 

de ser generalizada a toda la esfera. 

4.- En condiciones diferentes a las concurrenciales como son, 

las de la industria en las esferas de producción que dependen 

directamente de la naturaleza, no se puede generalizar la -

fuerza de trabajo mas elevada y por eso, el precio de mer -

cado no se regula por el precio de producción individual de -

las mercancfaa producidas en "condiciones medias". 

5.- En tanto que las condiciones naturales son un factor dominan 

te en la capacidad productiva del trabajo y están sometidas -

a la propiedad agraria, ésta constituye un obstáculo para el -

capital cuando busca una base natural para su producción. 

6.- La propiedad agraria excluye de la producción los yacimien -

tos naturales de materias primas particularmente rentables, -

y ello hasta que le sea pagada una tasa o un impuesto a cam 

bio de la autorización para explotar estos yacimientos natu -

raleo, es decir huta que le sea pagada una renta. 
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7.- La concurrencia que se da entre los capitales para obtener -

el monopolio de loe yacimientos mas rentables, coloca a la -

propiedad agraria en condiciones de hacer subir esta tasa 

hasta el punto en que los capitales entregarán la totalidad 

del plusbeneficio a la propiedad agraria y obtendrán j ustamen 

te el beneficio medio habitual. 

8.- La renta del suelo viene a representar dentro del Sistema -

Capitalista de producción en desarrollo, la cantidad creciente 

de plusvalía que se apropia el poseedor de la tierra, tenien-

do como base su posesión monopólica. 

9.- La renta ea la forma en la que se valoriza el capital, es por 

tanto plusvalía. 

10.- La renta petrolera ea una resultante de la suma de la renta-

diferencial, absoluta y monopólica. 

11.- Cualquiera que sea la forma específica de la renta, todos los 

tipos convergen en ser la forma económica en que se realiza 

la propiedad territorial. 

12.- El precio del petróleo tiene como límite el costo de produc -

cien de otras materias energéticas. 

13.- El carbónamericano es un factor determinante en el precio -

de los energéticos. 
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14.- El desarrollo de la producción capitalista, enfrenta a la pro-

piedad agraria con el capital, sobretodo en la fase de capi -

tal monopolista de Estado. 

15.- La "crisis energética" no es sino una manifestación de la -

crisis del sistema capitalista colonial en la fase del capital -

monopolista de Estado, en la que se da un fuerte movimien - 

to de descolonización, así como una fuerte lucha anti-imperia 

lista y recuperaciones nacionales entré ellas la del petróleo. 

Así como la decadencia del centro hegemónico que represen -

ta eón Estados Unidos en el concierto mundial. 

16.- La renta petrolera mundial aún no es apropiada por sus pro-

ductores. 

17.- La renta petrolera mundial se distribuye de manera inequita-

Uva entre países productores, plises consumidores y comp. 

Mas petroleras internacionacionales. 

18.- La "crisis energética" es el resultado concreto de la lucha -

que libran los países productores de petróleo por la obtención 

de la Renta Petrolera en contra de países consumidores y 

Compalilas Petroleras Internacionales. 

19.- La intensidad y resultado de la lucha por la Renta Petrolera-

dependeré de la correlación de fuerzas de las partes en pug-

na uf como de la tendencia de los costos de producción del-

petróleo y las fuentes alternas de energía. 
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20,- La OPEP es una organización de defensa de la renta petrole-

ra en beneficio de los países productores. 

21.- Los países "subdesarrollados" que producen petróleo debell -

unirse para luchar contra el •imperialismo en defensa de la -

Renta Petrolera que generan. 

22.- México al no luchar con la OPEP ha visto afectada su partici 

paciee de la renta petrolera. 

23.- México se ha constituido en un esquirol de la OPEP, debido -

a que su política de Exploración y Explotación de petróleo -

actúa en contra de la obtención de una mayor parte de la Ren 

ta Petrolera por parte de los países productores, incluyéndo-

lo. 

24.- Es completamente erróneo el planteamiento gubernamental, -

que pretende hacer del petróleo (producto que aporta el 7% -

del PIB) el "detonador del desarrollo". 

25.- El principal producto de exportación nacional es el petróleo -

crudo; lo que muestra la ineficiencia de la estructura indus - 

trial en México. 

26.- La producción de productos petrolíferos est* encaminada a -

satisfacer la demanda interna de energía. 

27. - La producción de Petroquímicos en México es insuficiente pa 

ra satisfacer el consumo nacional. 
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28.- La productividad en la obtención de petróleo está dada funda- 

mentalmente por las condiciones naturales de los yacimientos 

del área Reforma-Campeche. 

29. - En México se produce una importante Renta.Diferencial debí 

do a que: 

a). - Loe costos de producción de petróleo son muy interiores 

a los que tiene la producción del carbón Estadounidense y al 

gunos otros importantes productores dé petróleo. 

b). - La calidad del petróleo mezcla Istmo-Maya 29°  API es -

superior al de otros productores. 

c). - El costo del transporte debido a la cercanía de su prin-

cipal mercado que es Estados Unidos, es inferior al de otros 

países que venden en este mercado. 

30.- La Renta Monopólica en México se ha visto reducida por la -

política errónea de producción - exportación que ponen a Mé 

xico en posición contraria a la OPEP organización que ha ob 

tenido los mayores logros en este campo. 

31.- La política de producción en México es errónea por dos tac -

toree: 

a). - Se subsidia un desarrollo de la economfa probadamente -

erróneo e indeseado. 

b). - Atenta contra la unidad del tercer mundo en su lucha -

contra el imperialismo. 
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32.- La renta petrolera mexicana aún no pertenece al país, pues - 

to que de ella se benefician: 

a) Países consumidores a los que se vende petróleo (funda -

mentalmente crudo). 

b) Compañías petroleras internacionels (principalmente esta - 

damidenses. 

c) Al capital nacional y transnacional que operan en México, 

y se benefician de bajos precios de hidrocarburos y obras -

de infraestructura que el Estado realiza utilizando la renta -

petrolera. 

33.- Los proyectos de desarrollo gubernamentales, no presentan -

una alternativa real para utilizar la renta petrolera en bene-

ficio de las grandes mayorías de desposeídos. 

34.- Las soluciones para integrar la renta petrolera al desarrollo 

de México pueden resumirse así: 

a) Integrarse a la OPEP para cambiar la correlación ahí im-

perante en defensa de la renta petrolera internacional en fa - 

vor de los países productores. 

b) Establecer el precio de los hidrocarburos al nivel que se-

encuentran en el mercado mundial, ya que lo que ganan capi 

tales mexicanos y extranjeros por la vía de precios bajos en 

hidrocarburos, los sacan del país mediante remesas de uti - 

lidades a empresas matrices en el Interior, o se gasta por - 
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medio del consumo suntuario en inversiones en bancos del -

exterior por parte del capitalista nacional. 

c) En materia de empleo: canalizar los recursos financieros-

necesarios a fin de formar cuadros técnicos, y especialistas, 

asf como las instalaciones para refinar el petróleo y de esta 

manera incorporar ima mayor cantidad de valor a los hidro -

carburos. 

d) Canalizar los ingresos que se obtiénen por la venta del -

petróleo fundamentalmente al campo, Menet; de capital y edu 

cación. 

Al primero con el fin de incrementar el ingreso y el empleo 

en el campo, uf como posibilitar la producción de alimentos ba -

ratos e insumos para la industria. A la industria de bienes de ca 

pital con el propósito de integrarla y de esta manera avanzar en -

la lucha por la independencia, can respecto al exterior. 

Por último a educación, ya que por medio de la cultura, de -

la ciencia y de la capacidad de critica que de ellas se deriva, le-

gran mayor'a de los habitantes puede concretar mediante la deci - 

&ion democratice un México mejor. 

Estas medidas a corto plazo deben de ir acompañadas por una 

opcidi nacionalista que organice y aglutine la voluntad 'política na - 

cional (concebida como una totalidad) que se refleje en un proyec - 

to que torne en cuenta las necesidades materiales que requiere pa-

ra su desarrollo la mayoría de la población. 
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