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l. 

1 N T R o o u e e O N* 

Con Ja realización de esta investigación, pretendo de -

alguna manera poner de relieve la característica de dualidad 

de los excedentes petroleros generados durante el período de 

1970-1980, en la economía mexicana. 

El concepto de 11Excedente Económico" aparece paralela--

mente al pensamiento ec?nómico sistemático. Es una de las -

bases de la preocupación de Jos mercantilistas por una balan 

za comercial positiva. Es igualmente una de las significa--

cienes del pensamiento de los fislócratas relativo a Ja 11prE_ 

ductividad 11 del trabajo agrícola, ya que según los fisiócra-

tas, señalan que el trabajo agrícola suministra un excedente 

que los demás tipos de trabajo no proporcionan. 

Es con los clásicos (Smith y Ricardo) con quienes la 

preocupación del crecimiento y aprovechamiento productivo 

del excedente aparece más claramente. 

Smith, ataca lo que el considera "un dispilfarro del 

excedente por parte de 1 Estado Feudal o Honárquico 11 • Así 

mismo, critica los gastos de la nobleza y de los ricos merca 

:.1 El diseño de mi tesis, se basa en el método RAZ:80, en la 
Investigación Económica. (N. del A.). 
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deres que utilizaban improductivamente el excedente económi-

co generado. 

Ricardo, cree necesario para el progreso económico que 

la producción crezca al máximo y que, de ese máximo de pro--

ducción, la mayor parte posible forme el excedente que se --

apropia el empresario, quien lo reinvertirá. Esta es la ra-

zón por la que Ricardo desea que el salarlo sea lo más bajo 

posible y, ~ambién que sean lo más bajo posible las rentas -

de los hacendados. 

Marx, ha demostrado que la forma concreta tomada ·por el 

excedente económico, su dimensión, su forma de apropiación y 

su modo de uso "corresponden siempre a un estudio definido -

del desarro11o del trabajo y de su. productividad social". -

Harx, insistió sobre las formas históricas tomadas por el 

excedente y sobre el papel de estas diversas formas en la 

historia económica. 

El concepto de excedente económico desaparece de la ---

obra de la mayor parte de los economistas no marxistas que -

escribieron después de 1850-1870. 

Las razones de esta desaparición son numerosas, aquí só 

1 
1 



3. 

lo citaremos algunas: las transformaciones económicas y so--

ciales en los pafses donde vivieron estos economistas. En -

esa época, esos pafses habfan alcanzado la etapa de un capi-

talismo relativamente desarrollado. Este capitalismo tenra 

sus formas de despilfarro del excedente, pero denunciarlas -

no:tenfa sentido para economistas que pensaban que ese capi

talismo era la mejor forma, o la más racional de la organiz~ 

c i ón socia l. 

En esas condiciones, la magnitud económica más slgnifi

¿ativ~ para el crecimiento era la inversión y no el exceden

te.· 

. Esta concepción tiene además otro orfgen. Los economis 

tas de la segunda mitad del siglo XIX habfan dejado a un la

do el enfoque macroeconómico, sus análisis se situaban a ni-

vel de .la empresa y del consumidor. A este nivel, la inver-

sión no parece tener su orfgen en un excedente social sino -

en una decisión de ahorro Individual. A las razones que ac~ 

ban de mencionarse, es necesario añadir esta otra: la indi-

ferencia hacia los problemas del crecimiento económico. 

Hasta época reciente, en efecto, los problemas princip~ 

les de que se ocupaban los economistas no marxistas eran los 

de los precios, del equilibrio y de las f·luctuaciones econó-
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micas. y no Jos del crecimiento, es decir, de Jos problemas 

que se pueden tratar de "resolver" hasta cierto punto, con 

ayuda de las nociones de beneficio, inversión y ahorro. 

Paul Barán, define en su libro la Economía Política del 

Crecimiento, tres nociones de excedentes: ll 

1) El "excedente económico real", que se define como 

el excedente de la producción social real corrien-

te sobre e 1 consumo e fe et i vo corriente. 

El excedente de esta manera es idéntico al ahorro o a -

la acumulación corriente. 

2) El "excedente económico potencial" que es la dife-

rencia entre la producción que podría obtenerse en 

un ambiente técnico y natural dado con la ayuda de 

los recursos productivos utilizables y la que pu--

d i e r a e on s i de r ar se como e on sumo es en e i a 1 11
• 

3) El "excedente económico planeado". Dice Paul Ba---

ran: "el excedente económico planeado es importan-

te únicamente para la planeación económica cabal -

del régimen socialista. Este tipo de excedente es 

ll Bettelheim, Cha1·Jes. Planificación y Crecimiento Acelerado. Pp. 113. 
F.C.E. México, 1974. 
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la diferencia entre el producto "Óptimo" que puede 

obtener la sociedad en un ambiente natural y técni 

ca históricamente dado y en condiciones de una uti 

lización planeada "óptima" de todos los recursos -

productivos disponibles, y el volumen 11Óptimo 11 de 

e on sumo que se e 1 i ge 11 .~./ • 

Carácter y Modalidad de la Investigación. 

1) Monográfica; 2) Estadística; 3) Referencia, princi-

palmente al pasado; 4) Periodo desde 1970 hasta 1980; 5) Re

ferida principalmente a México; 6) Obra de divulgación; 7) -

Investigación EXPO-FACTO. 

Metodológicamente, el diseño del proceso de investiga-

ción, lo plantearé por etapas, guiándome por el MRAZ:80, en 

la Investigación Económica (3a. versión)*. 

ETAPA 1, Planteamiento del Problema. 

J u s t f e a e ó n 

El motivo principal que me conduce a realizar esta in--

~/ Bettelheim, Charles. op.cit. 

~/Véase: Bibliografía 



6. 

vestigación, es el hecho de conocer la razón del por qué, sí 

en los últimos años de la década de los ?O's se hablaba en -

todos los ámbitos de la política mexicana que la industria 

petrolera iba a ser capaz de producir los recursos suficien

tes y necesarios para lograr un grado de desarrollo económi

co significativo, del cual íbamos a ser partícipes todos los 

mexicanos, esto no sucedió, y sí, a cambio de esto en la ac

tualidad estamos viviendo una situación de crisis económica, 

de la cual somos activos participantes. 

En realidad los recursos de que se hablaba, se referían 

a los excedentes generados por la industria petrolera, es d~ 

cir; que de los recursos totales que genera una industria, -

parte son absorbidos por ella misma y otra parte queda dis

ponible para utilizarlos de la manera que se crea más "con-

veniente". 

Por medio de esta investigación, ex-post facto trataré 

de clarificar, si es que existieran aquellos recursos de que 

se hablaba, o no; y si existieron, poner de manifiesto la p~ 

lítica de utilización que de estos recursos realizó el go--

bierno federal mexicano. 

Otro de los objetivos de este trabajo es el de estudiar 

cual fue el criterio que se tomó para 1 levar a cabo la cuan-
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tificación de los excedentes petroleros generados, es decir 

si se hizo desde el punto de vista microeconómico o desde el 

macroeconómico, lo que diferencia sustancialmente la magni-

tud de la "grandeza de los excedentes petroleros", que se g~ 

ne r an. 

Para la realización de las cuantificaciones mencionadas 

asr como para conocer la política económica en materia de pe

tróleo, se tomar§n los datos directamente de Petróleos Mexi

canos, la Secretaria de Programación y Presupuesto (SPP) yl~ 

Ex-Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial (SEPAFIN), 

que a mi manera de ver, son las entidades directamente res-

ponsables del manejo de la industria petrolera mexicana. 

F o r m u 1 a c ó n 

Partiendo de que la mejor manera de plantear un proble

ma es elaborar una pregunta general de tal modo que se gene

ren varias preguntas sobre temas m§s específicos relaciona--

d'1s con éste; planteo el problema de esta investigación por 

medio de las siguientes preguntas: 

- La industria petrolera mexicana fué capaz de generar 

excedentes para la economía mexicana? 
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- La cuantificación que se realizó de los excedentes -

generados fué la adecuada? 

- Las políticas de utilización de los excedentes gene-

rados fueron las más adecuadas? 

Qué hubiera pasado si esos excedentes se hubieran ca

nalizado de forma adecuada hacia industrias "claves" 

de la economía mexicana? 

- Qué hubiera pasado si se hubiera reflexionado un poco 

más a fondo sobre las experiencias similares acaeci-

das en otros países? 

ETAPA 2. El Marco Teórico. 

La sustentación del problema fundamental de esta inves

tigación, lo realizaré en una primera aproximación basándome 

en las siguientes ideas: 

a) Relaciones lntersectoriales. 

El método insumo-producto constituye una adaptación de 

la teoría neoclásica del equilibrio general al estudio de la 
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interdependenciu cuantitativa que existe entre aquellas acti_ 

vidades económicas que guurdan entre sí una relación recípr~ 

ca (PEHEX y las demás·ramas de la Economía Nacional Mexica-

na). 

Lo que en definitiva se propone el modelo es Ilustrar -

la naturaleza de la interrelación que existe entre los diver 

sos sectores de la economía, en la que difícilmente se conci 

ben modificaciones de alguna actividad que no exijan de una 

manera directa o Indirecta, variaciones de otras activida--

dcs (influencia de PEHEX, en la Economía Nacional Mexicana). 

Define la interdependencia existente entre los diferen

tes sectores que componen un sistema, mediante una serle de 

ecuaciones lineales cuyos coeficientes numéricos representan 

las características estructurales propias del mismo. 

Estos coeficientes a los que se les designa "coeficien

_tes técnicos de insumo-producto", no son otra cosa que un re 

flejo de la estructura de costos de cada industria, es de--

ci r, indican lil magnitud de las compras de materias primas -

que son necesarias para producir una unidad de un bien deter 

minado. 

De acuerdo con lo anterior, si se quiere satisfacer un 
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aumento de la demanda de un producto cualquiera, los coef i-

cientes de insumo-producto permitir'ían determinar en cuánto 

tendría que aumentar la producción no sólo de la industria -

correspondiente, sino también de todos los otros sectores de 

la economía que le proporcionan los bienes o servicios que -

requiera para desplegar su actividad productiva. (PEHEX, 

equilibra o desequilibra la Economía Nacional?). 

La interdependencia existente entre las distintas acti

vidades económicas dá origen así a una cadena de reacciones, 

que cada vez puede ir comprometiendo nuevos sectores, si 

bien la magnitud ml.sma de los efectos va siendo progresiva--

mente más déb i 1. He aquí la esencia del problema; cómo po--

der cuantificar ya no sólo los efectos directos sino también 

todos los efectos indirectos que puede tener el incremento -

en la actividad de un sector determinado, ó, en qué medida -

tendría que aumentar la productividad de todos y cada uno de 

los sectores de la economía para qu~ pueda tener lugar una -

expansión de cierta magnitud en una industria determinada? 

A esta pregunta contesta el modelo mediante lo que se -

de s i g n a 11 c oe f i c i e n te de re q u i s i t os d i re c t o s e i n d i re c t os p o r 

unidad de demanda final". 

Así como los coeficientes de insumo-producto permiten -



11. 

cuantificar las mayores necesidades de materias primas y pro

ductos intermedios que demandaría de modo directo la expan-

sión de una industria cualquiera, los coeficientes de requi

sitos directos e indirectos hacen posible determinar todas -

las repercusiones que tendría sobre las necesidades de pro-

ducción de cada sector un aumento en la actividad de cual--

qu ier industria destinado a satisfacer una mayor demanda de 

la comuni~ad (análisis de insumo producto, de PEHEX y su in

terrelación en la Economía Nacional Mexicana). 

b) Teoría de~l Oesarrol lo y Subdesarrollo. 

Para realizar un estudio de los principales enfoques -

actuales del desarrollo, es necesario examinar dichas posi-

ciones desde un punto de vista ideológico y también metodol~ 

gico, indispensable para definir cada posición en cuanto a -

los objetivos, metas y aspiraciones que se supone deberá sa

tisfacer el desarrrillo; es decir, el desarrollo concebido en 

su sentido ideológico y prospectivo (visión de futuro), 

Desde este punto de vista, parece conveniente clasifi-

car en tres las principales tendencias entre las que se preo

cupan actualmente del desarrollo, las que lo conciben como -

c re c i m i e n t o , 1 a s q u e 1 o pe r c 1 be n c om o u n es ta d o o e t a p a , y -
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las que enfocan el desarrollo como un proceso de cambio es-

t r u c tura 1 g 1 ob a 1 • 

1. El desarrollo como crecimiento: 

Los autores que conciben el fenómeno del desarrollo co-~ 

mo un proceso de crecimiento, suelen definir el nivel de de

sarrollo en términos de ingreso por habitante, y el proceso 

de desarrollo en términos de tasa de crecimiento. El ingre

so por habitante es para esta escuela el indicador, o medi-

da, más adecuado para definir el nivel y ritmo de desarro---

11 o. 

La preocupación fundamental de la teoría del crecimien

to se centra por ello sobre Ja influencia que tiene la inver 

sión sobre el crecimiento del ingreso, el equilibrio dinámi

co y la ocupación. (Qué relaci6n han tenido las inversiones 

en PEMEX, con respecto a la estrategia como efecto multipli

cador en la Economía Nacional Mexicana?) 

La teoría del crecimiento constituye de este modo una -

explicación del nivel de subdesarrollo y de la lentitud del 

proceso de desarrollo debido a la falta de capitales. 

Por otra parte, las teorías del crecimiento asignan un 
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papel fundamental al Estado en la política económica. Se ad 

mite, que hay un sistema económico que funciona tal como lo 

supone la teoría neoclásica y keynesiana. 

El problema de estos países aparece así reducido casi -

enteramente al de una mayor capacidad de acumulación y su de 

sarrollo quedaría asegurado con la elevación de las tasas de 

ahorro e inversión. 

El problema del subdesarrollo se enfoca como un proceso 

de perfeccionamiento desde formas primitivas de actividad -

del sistema económico hacia formas más avanzadas y perfec--

tas, como las que idealmente existen en los países desarro--

1 lados. Esta corriente admite en realidad que el objetiv~ -

del desarrollo es llegar a tener el mismo tipo de sistema -

económico, social y político que el existente en los países 

de alto grado de desarrollo; es decir, implícitamente, con-

siste en concebir el desarrollo como un proceso de avance ha 

cia el capitalismo maduro. 

Se parte, en consecuencia, de un modelo o teoría abs--

traída de cierta realidad con determinadas preocupaciones e 

ideales, y luego se trata de percibir la realidad del subde

sarrollo a la luz de aquella teoría. 
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2. El subdesarrollo como etapa: 

Esta corriente adopta la vía inductiva. Se trata de au 

tores que observaron objetivamente las características que, 

con frecuencia presentan las economías subdesarrolladas y -

han centrado luego su atenci6n con preferencia sobre alguna 

de ellas, convirtiéndola enseguida en el pilar de su inter-

pretación del subdesarrollo y en la base de su estrategia de 

desarrollo. 

Se parte de ciertas características o de algún rasgo -

particular, de sociedades llamadas primitivas, tradicionales, 

duales o subdesarrolladas, para demostrar, o más bien para -

señalar descriptivamente, cómo a través de diversas etapas -

de superación de esas formas primitivas, tradicionales o pr~ 

carias de la estructura social, y de un cambio de activida

des de valores y de política se puede llegar a la sociedad -

moderna, equivalente a la de los países desarrollados e in-

dustrializados. 

La nota común de estos autores es, por una parte, la -

aplicación de esta secuencia descriptiva como forma de anali 

zar el proceso de desarrollo, y por la otra, el carácter pa~ 

cial de las teorías, en el sentido de asignar el carácter --
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de variable causal básica a una de las caracterfsticas del -

subdesarrollo. En cuanto al contenido ideológico subyacente 

en esta escuela, se trata de concebir el desarrollo de las 

sociedades subdesarrolladas como el camino hacia el tipo de 

sociedades que se concibe, como ejemplo o ideal: la moderna 

sociedad industrial. 

Un avance considerable con respecto al enfoque del de-

sarrollo como crecimiento es el incorporar el análisis, (co

mo elemento central) algunas características destacadas de -

las economías subdesarrolladas. 

Las explicaciones de tipo "sucesión de etapas", resul-

tan descriptivas y sin capacidad analítica para explicar el 

paso de una etapa a otra, es decir, el proceso de cambio es

tructural. 

3, El desarrollo como un proceso de cambio estructural gl~ 

b a 1 : 

Se ha llegado a identificar en los Oltimos aftos una co

rriente de pensamiento latinoamericano, denominada '~structu 

ralista 11 • Esta pone el acento de la política de desarrollo 

sobre un conjunto de reformas estructurales, de acuerdo a la 



16. 

función del Estado, como orientador, promotor y planificador, así como 

las reformas y ampliación sustancial de las modalidades de -

financiamiento externo y el comercio internacional (el Esta

do, pero sin transformarlo). 

Posteriormente, se comprendió que el estructuralismo -

no examinaba la realidad latinoamericana como una totalidad 

que se explica a sí misma como producto de su evolución his

tórica, sino que la contrastaba con los supuestos de los mo

delos de crecimiento o de las teorfas parciales del subdesa

rrollo. De hecho, en el análisis que sustentaba la planlf! 

cación, la integración económica, las reformas estructurales 

y las demás proposiciones de la política de desarrollo, se -

recaía en el empleo del propio método analítico que por otro 

lado, se criticaba en sus supuestos fundamentales. 

Lo anterior, plantea la tarea de definir un método sa-

tlsfactorio para examinar la realidad del desarrollo latino

americano, cuyas exigencias deben consistir en enfocarla des 

de un punto de vista estructural, histórico y totalizantes, 

y más preocupado por el análisis y la explicación que por la 

descripción esto es, no se trata de descubrir la evolución -

de las economías y de las sociedades latinoamericanas por 

etapas y como entidades aisladas, ajenas a las relaciones in 
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ternac!onales, sino más bien de explicar ~icho proceso de --

cambio incorporando todas las variables socioeconómicas inter 

nas y externas que se consideren pertinentes, formuladas en 

función de un esquema analítico explícito. 

El subdesarrollo es parte del proceso histórico global 

de de s a r r o 1 1 o , q u e t a n t o e 1 s u b d e s a r r o 1 1 o como e 1 de s a r r o 1 1 o 

son dos caras de un mismo proceso histórico universal; que -

ambos procesos son históricamente simultáneos; que están vi~ 

culados funcionalmente, es decir que ínter-actúan y se condl 

cionan mutuamente y que su expresión geográfica concreta se 

observa en dos grandes dualismo, por una parte, la división 
~'rj¡'..:_ 

del mundo entre los estados nacionales industriales, avanza-

dos, desarrollados, 11centros", y los estados nacionales sub-

desarrollados, atrasados, pobres, periféricos, dependientes; 

y por otra, la división dentro de los estados nacionales en 

áreas, grupos sociales y actividades avanzadas y modernas y 

en áreas, grupos y actividades atrasadas, primitivas y depe~ 

dientes. (En México, el D. F., Guadalajara y Monterrey, son 

polos, centros de crecimiento y los demás estados son perif! 

ricos. PEMEX es centro de crecimiento y las demás industrias 

son periféricas). 

Lo novedoso de esta posición metodológica es que no ---
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acepta Ja neutralidad de las ciencias sociales, y que afirme 

por el contrario, que ésta siempre tiene un sentido vaJorati 

vo si aspira a ser ciencia para Ja acción. 

Por lo que el desarrollo debe medirse en términos de in 

dicadores económicos sociales y políticos que expresen la 

dirección y magnitud del cambio, y que las polfticas de desa 

rrollo no deben formularse en función de los requisitos téc-

nico-económicos de una determinada tasa de crecimiento post~ 

lada a priori, sino de acuerdo con la viabilidad de determi-

nadas polftlcas y de los requisitos técnico-económicos de --

las mismas, de donde resultará cierta tasa de crecimiento. 
'/• 

En síntesis, el concepto de desarrollo, concebido como 

proceso de cambio social se refiere a un proceso deliberado 

que persigue como finalidad última la igualación de las ºPº!. 

tunidades sociales, políticas y ec9nómicas tanto en el plano 

social nacional como en relación con sociedades que poseen -

patrones más elevados de bienestar material .• 

c) Soberanía política e independencia económica* 

Los términos oe soberanía política e Independencia eco-

nómica tienen entre ellos una unión estrechísima. Puede al-

'!:_/ Ideas Conversadas con mi Asesor (N. del A.) 
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guno anteceder al otro, pero necesariamente van juntos, y al 

poco tiempo de andar deben juntarse ya sea como una aflrma-

ción positiva, como el caso de algunos países latinoamerica

nos que han logrado su independencia política, e inmediata-

mente se dedican a conseguir su independencia económica, u -

otras veces en el caso negativo de países que logran o en--

tran en el camino de la independencia política y por no ase

gurar la independencia económica, ésta, poco a poco se va -

debi l ltando hasta que se pierde. 

Ahora existen los reyes que no tienen corona, son los -

monopolios, los verdaderos amos de países enteros y en oca-

siones de continentes, como ha sido hasta ahora el continen

te africano y una buena parte del continente asiático y des

graciadamente también el latinoamericano. 

La importancia de los monopolios es inmensa, tan gran-

de es que hace desaparecer el poder político de muchas repa

bllcas. Hay repGbllcas que tienen todas .las características 

f~rmales para serlo y que sin embargo, dependen de la volun

tad de las grandes compañías; es decir, que la soberanía po

lítica es un término que no hay que buscarlo en definiciones 

formales, sino que hay que ahondar un poco más, hay que bus

carle sus raíces. 
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El régimen interno que tenga cada pueblo que le permita 

en mayor o menor grado o por completo o que no le permite en 

ab~oluto ejercer su soberanía, debe ser asunto que competa a 

dicho pueblo; pero la soberanía nacional significa, primero, 

el derecho que tiene un país a que nadie se inmiscuya en su 

vida, el derecho que tiene un pueblo a darse el gobierno y -

el modo de vida que mejor le convenga, eso depende de su vo

luntad y solamente ese pueblo es el que. puede determinar si 

un gobierno cambia o no. Pero todos estos conceptos de so--

beranía política, de soberanía nacional son ficticios si al 

lado de ellos no está la independencia económica. 

SI no hay economía propia, si se está penetrado por un 

capital extranjero, no se puede estar libre de la tutela del 

pafs del cual se depende, ni mucho menos se puede hacer la -

voluntad de ese país si choca con los grandes intereses de -

aquél otro que la domina económicamente. 

El pueblo, no puede soñar siquiera con la soberanía si 

no existe un poder que responda a sus in~ereses y a sus as-

pi raciones, y un poder social quiere decir no solamente que 

el parlamento, las universidades, Ja policía, el ejército, -

los tribunales y todos los órganos del gobierno estén en ma

nos del pueblo. También quiere decir que los órganos econó

micos debieran ir pasando a manos del pueblo imperceptible--



21. 

mente. 

El poder social o la soberanía política, es el instru-

mento para la conquista económica y para hacer realidad en -

toda su extensión Ja soberanía nacional 

ilndependiente~ será un país, cuando haya desarrolla 

do todos sus medios, todas sus riquezas naturales y cuando -

haya asegurado mediante tratados, mediante comercio con todo 

el mundo, que no pueda haber acción uní lateral de ninguna p~ 

tencia extranjera que le impida mantener su ritmo de produc

ción y mantener sus fábricas y todo su campo produciendo al 

máximo posible dentro de la planificación que se esté llevan 

do a cabo. (PEMEX en 1938, y porqué no otros, como por ejem

plo: los alimentos, mediana Industria, etc.). 

El camino hacia Ja liberación en parte creemos estará -

dado por la victoria sobre los monopolios. El control de la 

economía de un país por otro, merma indiscutiblemente la eco 

nomía de este país. Es el caso de los países de América La

tina, pues no poseemos el desarrollo de tecnología propia, y 

debemos de tener sectores puntas, para canalizar los exceden 

tes hacia otras ramas, para lograr crecimiento~ esporádicos 

y erráticos, como Jo demuestra Ja experiencia en México, y -
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en otros países de América Latina. 

Concluyendo, el capital extranjero es el capital que s~ 

bra en un país y se traslada a otro país, donde los salarios 

sean más bajos, las condiciones de vida, las materias primas 

sean más baratas para obtener mayores ganancias. Lo que mu~ 

ve al capital de inversión privada extranjera, no es la gen~ 

rosidad, sino Ja ganancia. La tesis que se había defendido 

siempre era de dar garantías al capital privado de inver~-

sión para resolver los problemas de Ja industrialización; -

lo cual ha conducido a: central izar la producción (la propi~ 

dad), y concentrar el ingreso en pocas manos, y a depauperar 

el nivel de las fuerzas productivas, formulando planes eco

nómicos inadecuados para beneficiar al pueblo trabajador. 

ETAPA J. La hipótesis de la investigación, 

n t r o d u c c ó n 

Considerando que la hipótesis de un trabajo es un enun-

ciado que expresa la respuesta en primera instancia al 

blema que surge de la observa.ción de un fenómeno, y en 

al problema citado anteriormente en la etapa número l; 

pro-

base 

la --

hipótesis central que manejaré en esta investigación es la -
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siguiente: 

Los excedentes generados por la industria del petróleo, 

deberfan dirigirse de forma estratégica hacia actividades 11 -

claves" a nivel nacional, lo que originarfa un crecimiento -

sostenido en estas actividades, lográndose a su vez, que des 

de éstas, se pueda obtener otra cadena de excedentes, lo que 

permitirá una estrategia de aproximaciones sucesivas, hacia 

el crecimiento, permitiendo desarrollar en e.1 país, industrias 

capaces de sustituir importaciones en cantidad y calidad á -

mediano y largo plazo. 

El petróleo como pivote estratégico, debería ser el pu~ 

to inicial y, no la solución PER SE que pueda ayudar a fijar 

la dirección, velocidad y/o ritmo, y también el uso de los -

excedentes. Mi concepción al respeto es la siguiente: 11 to-

mar1o como un efecto multiplicador, y no como la Gnica base 

coyuntural en el desarrollo de la economía nacional, consi-

derando las experiencias en otros países de América Latina, 

como ejemplo, Venezuela .•. " 

J u s t f e a c ó n 

La hipótesis de este trabajo, es una hipótesis que rel~ 

ciona dos variables de trascendencia en términos de depende~ 
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cia, dichas variables son: una, la dirección de la política 

económica seguida con respecto al uso de los excedentes pe--

troleros, y la otra, el propio uso de dichos excedentes, ge-

nerados durante 1970-1980 en México. Este tipo de hipótesis 

por las características mencionadas, son de suma importancia 

en el campo de la Investigación socieconómica, ya que si un 

fenómeno es susceptible de explicarse, podrá entonces ser --

susceptible de ponerlo bajo control. 

Los elementos estructurales de la hipótesis en este ca-

so son: 

Unidad de Análisis.- La política económica mexicana 

con respecto al uso de los excedentes petroleros, los exce--

dentes petroleros generados por Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

durante 1970-1980, y el desarrollo económico, ya que son los 

elementos unitarios con los cuales se trabajará. 

V a r i a b 1 e s Se definen éstas como las ca--

racterísticas o propiedades cualitativas o cuantitativas que 

presentan las unidades de análisis; en esta investigación --

ellas son: V i = La dirección de la política económica segul 

da con respecto al uso de los excedentes petroleros (Causa). 

Vd =El uso de los excedentes petroleros generados durante 
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1970-1980 por Pemex (Efecto). 

Elementos lógicos.- Si se dirigen los excedentes petr~ 

leros hacia las actividades claves de la economia, mayor se

rá la diversificación del uso de el los, y mayor la posibil i

dad de dirección de éstos. 

Ya que esta hipótesis se derivó de la observación y del 

registro a nivel de datos de fenómenos concretos acaecidos -

en la economía mexicana durante los últimos años. Podemos 

definir que la fuente de ésta es un proceso de análisis y ob 

servación, del cual se han generado proposiciones más genera

l es. 

Lo anterior me conduce a desarrollar un proceso de in-

vestigación: expo-facto, o sea, me basaré en buscar datos ya 

registrados por la experiencia económica de México. 

Operacionalización de la Hipótesis. 

La operacionalización de la hipótesis, es un proceso -

que implica someter a prueba y/o verificación una hipótesis, 

yendo de lo abstracto a lo concreto en primera aproximación, 

y al final del proceso, se procederá al revés (contrastación 

del final con el inicio: resultados en la teoría). 
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En primer lugar, se requiere trabajar con ''datos" extra 

idos directamente de la realidad socioeconómica objeto de es 

tudio (pero correspondiente a sucesos ya pasados); para ello 

es necesario operacional izar las hipótesis conceptuales (ha

cerlas demostrables, verificables) con el fin de hacer des-

cender el nivel de abstracción de las va~iables y poder man~ 

jar sus referentes empíricos. Con esto se pretende explicar 

que cada una de las variables se desglosarán, a través de un 

proceso de deducción lógica, e indicadores que representan -

ámbitos específicos de las variables y se encuentran en un -

nivel de abstracción intermedio. Los indicadores pueden me

dirse mediante operaciones (índices), o Investigarse por me

dio de ftems o preguntas que se incluirán en los instrumen-

tos para recopilar la información (cuestionarios, cédula de 

entrevistas, guía de investigación). 

A este proceso de opera~ionalización se le conoce tam-

bién como deducción de consecuencias verificables, ya que s~ 

rían las relaciones entre indicadores los que se sometan a -

verificación empírica (preguntas independientes con preguntas 

dependientes). 

En este proceso debo tener cuidado en la selección de -

mis indicadores, aceptando sólo aquellos que, después de un 
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análisis critico, midan efectivamente las variables en cues

tión. La operaclonalización de las variables permitirá di-

señar los instrumentos para recopilar los datos que se util..!._ 

zarán en la verificación de las hipótesis (cuestion~rios, 

guías, etc.). Para esto es necesario cruzar o relacionar 

las preguntas de los indicadores independientes con aquellas 

de los indicadores dependientes; al quedar probada esa rela

ción se estará probando automáticamente la hipótesis concep

t u a 1 , e n 1 a t e o r í a , p a r a 1 u e g o e j e cu t a r e 1 d i s e ñ o y c om p r o- -

bar mis hipótesis, etc. 

A continuación expondré el esquema de análisis bivaria

do, propuesto por el MRAZ:80, para operaci'onalizar mi hipó-

tesis centra J. 



.A N A L 1 S 1 S B 1 V A R 1 A D O 

(Procedimiento para operaclonallzer la hlp6te1ls) 

HIPOTESIS 

La dlreccl6n de los excedentes petrole
ros debe ser hacia actividades clavea -
de la econanfa. 

El petróleo debe de utl Jlzarse cano pi
vote estratégico inicial para fijar rlt 
mo y ve locldad de desarrollo ecm6ml co7 
Debe de tanarse cano efecto multiplica
dor y no cano única base de desarrollo. 
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1 
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2.- x2 • 
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con yl • 
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con respecto a 1 uso de los excedentes gene
rados. 

/ 1 
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Directo 
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ETAPA 4. El modelo para verificar la hipótesis. 

Esta etapa es la síntesis de todas las anteriores, y la 

base para las siguientes, ya que resulta que en esta etapa -

se resume todo el conocimiento o desconocimiento sobre Ja me 

todología y las técnicas de investigación económica que se -

necesitan para ejecutar una investigación. 

Una vez operacional izada la hipótesis, se procedera a -

diseñar los instrumentos necesarios pa;a buscar Jos datos -

en la práctica. 

La forma o el procedimiento a seguir en el proceso de 

esta investigación en particular sería el siguiente: Las -

actividades a real izar, así como los Jugares a visitar y los 

métodos y técnicas a utilizar, se sintetizan en el siguiente 

cuadro: 



HOOELO OE VERIFICACION DE H 
(Propuesto por mi Director de Tesis) 

POTES IS 

HETODOS Y L U G A R TEXTO O HETODO Y FORMA DE 
TECNI CAS Ll.TERATURA TECNICA RE C OP 1 LAC 1 ON 

INDICADORES 

Política Económica Sexenal IEPES (PRI) Programas Sexe- Se sintetizarán Fichas blbliográ~ 
na les los principales flcas. 

puntos de la po 
1 ítlca económl":° Encuestas 
ca, en re lac16n Entrevistas 

a PEHEX (excede.!!. 
tes). 

SPP - México Plan Global de 
Desarrollo 

SEPAFIN-Héxlco Plan Nacional de 
Desarrollo lndu_! 
tri al. 

Gas tos Púb 11 cos: 
Inversión Pública SPP Agenda Presupue_! Estad Tst i cas Tablas cronológi-
Inversión Nacional SPP tales-SPP. cas de estadísti-
lnversl6n de Pemex PEHEX Anuarios estadf_! cas y gráficas 
Subsidios otorgados a PEHEX SPP tlcos PEHEX Crecimiento porce.!l Ingresos Públicos Cuenta Públ lea tua les Recaudación tributarla total SPP-SH y CP SSP y SH y CP Impuestos pagados por PEHEX PEHEX 

Presupuestos 
Presupuestos Sector Públ leo SPP 
Presupuesto PEHEX PEHEX 

TIEMPO 
(día) 

2 

5 

w 
o 



Crédl tos 
Créditos obtenidos del exte
rlos 
Créditos externos de PEHEX 

Canercio Exterior 
Exportación nacional de mer
cancfas 
Exportación Productos Petro
leros. 
Importación nacional de mer
cancfas. 
Importación Productos P~tro
leros 
Importación de otras adqul-
si clones 

Precios 
Internacionales Petrolíferos 
Internacionales Petroqufmicos 
Nacionales Petrolíferos 
Nacionales Petrgquímlcos 

Actividades Petroleras 
Reservas de hidrocarburos 
Actividad exploratoria 
Producción hidrocarburos 
Perforación pozos de élesa
rrollo 
Refinad ón 
Petroquími ca 
Ccmerclallzaclón Interna 



Condiciones de Producción 
PIB Total 
PIB Sectorl al 

Participación de Jos trabajadores. 

PEA en México 
Valor de sueldo y salarios. 
Número de trabajadores .petro..,. 
Je ros 
Valor de remuneraciones de 
PEHEX 

L U G A R 

SPP 
SEPAFIN 

TEXTO O 
LITERATURA 

Hatriz de Insumo 
Producto. 
Cuentas Naciona
les 

OIT Anuarios 
PE ME X Censos 
Secretaría de 1 
Trabajo 

HE'TODO V 
TE CN 1 C.A 

Estadfstlcas 
Algebra Hatri
clal 

Estadísticas 

FORMA DE 
RE C OP 1 LAC 1 ON 

Tabulación crono-
lógica 
Gráfl cas 
Análisis específi
co de la lnd. del 
Petróleo 

Tabulación cronoló
gica. 
Gráfl cas 
Tasas de Crecimien
to 

TI EHP O 
(dfa) 

2 

3 

OBSERVACI OOES: j 
1. Una vez obtenidos Jos da os: a) los analizaré; b) ha .é síntesis de 1

1
os datos más impcrtantes; 

c) la procesaré (manual / cómputo); d) interpretaré i'a Información y, e) tabularé y graf!caré. 

2. Haré resumen y concluslo1es del análisis hecho de Jo datos (práctlc~) 
2.1. Generalizaciones te5ricas · 

2.2. Conclusiones 

2.3. Contrastaré Ja expe lencia práctica con Ja teor1a (generalización: final en inicio) 
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EXPLICACION DEL GUION PRELIMINAR 

Durante la última década, se han presentado dos fenóme-

nos de gran importancia e interés que caractarizan el plano 

de los energéticos, el primero de ellos es la problemática -

a nivel internacional de escasez y carestía de dichas mate--

rias primas, lo cual ha desencadenado serias consecuencias -

económicas y políticas a nivel mundial; el segundo y al cual 

se refiere específicamente este trabajo, es el gran creci---

miento que ha registrado la industria petrolera dentro de la 

economía mexicana, con lo que el Gobierno Mexicano se ha vis 

to en la necesidad de llevar a cabo la cuantificación de los 

excedentes provenientes de la actividad petrol~ra, y dictar 

una serie de medidas al respecto*. 

Primeramente, en el capitulo No. con que se inicia es 

te trabajo, se pretende proporcionar una visión general de -

la industria del petróleo, en el contexto mundial latinoame-

ricano y mexicano; señalando los aspectos del comienzo de la 

industria petrolera, la formación del cartel internacional 

petrolero, el control de las grandes zonas productoras, los 

precios del petróleo y su régimen de formación, las relacio-

nes de los grandes países productores y la formación de la -

OPEP, las grandes compañías internacionales y su posición do 

* Mls f§cil entre un camello por el ojo de una aguja que el 
logro de un sector pauta en América Latina, obtenga el de
sarrollo de toda la sociedad en cuestión (N.del A.) 



34. 

minante en el mercado, el impacto de la aparición de las com 

pañías independientes y las estatales, la estrategia del go

bierno de los Estados Unidos y de las sociedades petroleras 

americanas, la crisis de 1970; los acuerdos de Teherán y Tr.!_ 

poli, la utilización del petróleo como arma política, las -

restricciones de producción y la subida vertiginosa de los -

precios. 

En el Capítulo No. 2, se reseña la evolución histórica 

de la industria petrolera en México, dividiendo ésta en dos 

etapas; la primera abarca desde que se descubre el primer -

campo petrolífero de dimensiones comerciales cerca de Ei Eba 

no en San Luis Potosí (1904) hasta el comienzo del movimien-

to sindical petrolero en el año de 1937-1938. La segunda --

etapa abarca desde el momento en que se decreta la expropia

ción de los bienes propiedad de las compañías petroleras ex

tranjeras ubicadas en México, hasta el año de 1970 año en el 

que se construye en la Ciudad de México el edificio adminis

trativo de Petróleos Mexicanos. 

El Tercer Oapítulo, el cual se titula "La Industria Pe

trolera Mexicana 1970-1980 11 , tiene como finalidad presentar 

un panorama global de la actividad de la industria petrole-

ra mexicana durante la última década, que permita poner de -

relieve los cambios trascendentales ocurridos durante la pri-
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mera etapa (crisis mundial). y remarcar el gran crecimiento 

que se ha registrado en los últimos años en todos los rengl~ 

nes ahí analizados como son: las reservas de hidrocarburo,-

producción de éstos, actividades de refinación y petroquími

ca, comercialización y precios. 

En el Capítulo Cuarto, se analizan las políticas econó

micas manejadas por el Sector Público Mexicano en materia de 

la industria del petróleo; definiéndose primeramente las di~ 

tadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto media~ 

te el Plan Global de Desarrollo 1980-1982, y después los de la 

Ex-Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial por conduc

to de la publicación del Plan Nacional de Desarrollo lndus-

trial 1979-82; puntualizando en ambos casos las metas fija-

das para la industria del petróleo, y los instrumentos a uti 

!izar en la implementación de las citadas políticas económi

cas. 

En el Capítulo Quinto, se realiza la medición de los -

excedentes petroleros mexicanos generados durante la década 

1970-1980, tanto en su enfoque macroeconómico como en el micro

económico, distinguiéndose éstos, en que el primero se refie 

re al saldo neto de divisas que Petróleos Mexicanos (PEMEX), 

genera para la economía, y el segundo se refiere a los exce

dentes que genera PEMEXcano unidad empresarial, es decir, la 
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renta financiera obtenida por la empresa mediante la diferen 

cia de sus ingresos generados y sus costos ( 1-C= utilidad 

bruta). 

Así mismo, se analiza Ja estructura que presentó el Pro 

grama de Inversiones del Sector Público durante 1977-1980, a 

fin de ilustra~ Ja utilización dada a Jos recursos exceden-

tes generados por Ja industria petrolera durante esos años; 

lo que nos permitirá distinguir las prioridades manejadas -

en Ja Política Económica (PEC) de Ja administración Pública 

pasada. 

El Capítulo Sexto y último, es para mí el más destacado 

ya que en éste, de forma práctica, se Intentará realizar la 

crítica de Ja Política Económica instrumentada por el Gobier 

no Federal en materia de excedentes petroleros. Aquí se --

plantean las bases fundamentales del Modelo de lnsumo-Produc 

to, realizarido la aplicación del modelo, a la realidad econ~ 

mica de México (Matrices de Insumo Producto de México 1970--

1978); analizando macroeconómicamente la incidencia de la in 

dustria petrolera mexicana, desde el modelo de insumo-pro-

dueto, empleando la Matriz de coeficientes técnicos directos 

(1970, 1978 y 1980), la matriz de coeficiente directo e in-

directo por unidad de demanda final; además de realizar e 1 -

análisis de demanda final y el déficit del sector externo de 
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PEMEX con respecto a la Economía Nacional. 

Los métodos ya mencionados 1-P, estadísticas y/u otras, 

determinarán en el proceso práctico de mi trabajo todas las 

técnicas de análisis, codificación, procesamiento e interpe

tación, que sean necesarias a emplear (en la operacionaliza

clón preveo varias. La práctica dirá cuán certera fui y/o -

equivocada estaba). 
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CAPITULO 

L A 1 N D U S T R 1 A P E T R O l E R A . 

1. 1 El PETROLEO 

El petróleo es un producto conocido desde las más tem--

pranas épocas de la civilización, sin embargo, sólo a partir 

de mediados del siglo XIX ha comenzado su utilización indus- · 

tria l. 

La importancia del petróleo en Ja vida moderna ha creci 

do de tal forma que en Ja actualidad no hay ningGn otro pro-

dueto del que dependa tanto cualquier economía medianamente 

desarrollada. Más de 3 000 productos diferentes se obtienen 

hoy en día del petróleo, desde el combustible para los moto-

res y el fuel-oil para Ja industria, a los lubricantes; des-

de el caucho sintético, Jos plásticos y las fibras artificia 

les, a los explosivos, etc. 

Pero si la contribución del petróleo es indispensable 

en tiempo de paz, lo es mucho más aún en tiempo de guerra, -

razón por la cual el control de las fuentes del petróleo ---

constituye un motivo permanente de conflictos y rivalidades 

entre las grandes potencias. Sin petróleo la independencia 

de una nación no es hoy más que una palabra l/. 

l/ R. Centeno."La Econom1a del Petróleo y el gas natural". Publicación 
F. E. UWIH, 
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El mundo del petr61eo puede considerarse dividido en --

cuatro grandes áreas. La primera, que engloba a toda la Am! 

rica del Norte, es a la vez Ja mayor productora y la mayor -

consumidora del mundo occidental. 

La segunda área, cubre Jos países de Oriente Medio, 

Africa e Indonesia, a los que se puede unir también Venezue

la, Jos cuales poseen el 68% de las reservas mundiales de p~ 

tróleo, y representan alrededor del 50% de la producción, p~ 

ro su consumo interno es muy débl J. Estos países, la mayor 

parte de los cuales se encuentran agrupados en una organiza

ción común para la defensa de sus Intereses, la Organización 

de Países Productores y Exportadores de Petróleo (OPEP), son 

uno de los pilares básicos del mercado mundial del petróleo. 

La tercera área, es. la integrada por Europa Occidental 

y ~I Japón. Esta constituye un mercado en expansión que co~ 

sume ya más de la mitad del petróleo mundial, con una pro--

ducción local ínfima y por tanto, con~tituye el mercado natu 

ral para el petróleo procedente del área anterior. 

Finalmente, la cuarta área esta constituida por los pal 

ses socialistas, los cuales viven prácticamente en autarquía 

en Jo que respecta al petróleo, pero exportan cada día más y 
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más gas natural*. 

Esta disposición geográfica de las zonas de producción 

y consumo y la importancia económica del petróleo. hacen de 

esta industria la mayor y más internacional del mundo. 

A pesar de su tamaño y amplitud, la industria interna--

cional del petróleo se halla dominada por un número reducido 

de compañías. Estas son siete principales, conocidas gene--

ralmente como las "siete grandes". Cinco de ellas son amerl 

canas: Exxon Corporation; Texas Oil Company, Standard Oil de 

California; Gulf Oil Corporation; y Soconoy Hobil Oil. Una 

Ang 1o-Ho1 andes a, 1 a Roya 1 Dutch-She 11 , y una i ng 1 esa, 1 a ---

British Petroleum. Estas empresas forman un cartel interna-

cional cuyos intereses coinciden en dos puntos: rnantener los 

precios al nivel más elevado posible, y combatir los esfuer-

zos de independencia de todo lo que no sea ellos La lmpor-

tancia económica y estratégica del petróleo conf lere a estas 

empresas y a los gobiernos de las que dependen, un papel fun 

damental en el dominio del mundo occidental, que refuerza --

aún más el poder del cartel e impide o dificulta enormemente 

a otros países el construir por si mismos u~a política petr~ 

lera independiente de estos grupos. 

!:_/ En los cuadros estad1sticos y mapas incluidos en este capítulo, se -
presenta la producción de los países más importantes en cuestión pe
trolera. 
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1.2. LOS COMIENZOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA 

Desde hace más de un siglo, el petróleo ha sido el pro-

tagonista de una historia accidentada, guerras de precios, -

acuerdos de cartel ización, intervenciones de las grandes po-

tencias, etc. 

En el Gltimo tercio del siglo XIX y el prfmero del si--

glo XX, cuatro nombres que son otros tantos símbolos desta--

can en Ja historia del petróleo: John Rockefeller, Henri De-

terding, Marcos Samuel y William Knox de Arcy. 

John Rockefeller, es sin d~da, quien más ha Influido en 

la forma que iban a adoptar los mecanismos del mercado del -

2/ petróleo - ; creó el gigantesco monopolio de la Standard Oil, 

que llegó a controlar, a finales del siglo, el 90% del refino 

y del transporte del petróleo en les Estados Unidos y una --

buena parte del comercio mundial de este producto. Rockefe--

ller utilizó para sus actividades Ja forma jurídica de TRUST, 

en Ja cual las·· accionistas a los cuales se asociaba, conser-

vaban Ja propiedad de sus títulos, pero cedían al trust sus 

derechos de voto. Rockefel ler pudo controlar así numerosas 

empresas de transporte, refino y distribución e incrementar 

su potencia al máximo con un costo mínimo. 

'!:_/ R. Centeno, Op. cit. 
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Rockefeller marcó una serle de principios que siguen 

siendo una regla de conducta de los grandes del petróleo: 

concentración por grandes unidades, control lo más estrecho 

posible de las refinerías y los mercados de distribución, lu 

cha sin piedad para eliminar a los que intenten apoderarse -

de una parcela del mercado y finalmente, servicio eficaz pa

ra el consumidor individual, al que sólo se le pide pagar lo 

suficiente. En cambio Rockefel ler, no dió demasiada impor--

tancia al control de la producción. 

El gran competidor de la Standard fué un grupo europeo, 

la Royal Dutch Shell, la cual tuvo su origen en la asociación 

de dos compañías, la Royal Outch Holandesa y la Shell Trans

port Inglesa, la primera de ellas dirigida por Henri Oeter-

ding y la segunda dirigida por Marcos Samuel. 

El nuevo grupo, al contrario que la Standard, buscó sis 

temáticamente el asegurar suficientes de suministro disper

sos a través del mundo, en Extremo Oriente, México, América 

del Sur y otros lugares. Al final de la primera guerra mun-

dial dicho grupo alcanzó el máximo de su potencia, ya que -

controlaba el 75% de la producción mundial fuera de los Esta 

dos Unidos. 

Entre tanto, se habra ·fundado otra compañra británica -
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para explorar una inmensa concesión otorgada en 1901 por el 

Sha de Persia a William Knox D'Arcy. Dicha emprensa, reorg!!_ 

nizada por primera vez en 1908, como consecuencia del primer 

descubrimiento en Irán, tomó el nombre de Anglo-tranian Oil 

Company. Poco antes de estallar el primer conflicto mundial 

el almirantazgo británico, consciente de la enorme importan

cia estratégica que iba a adquirir el petróleo, tomó una pa~ 

ticipaclón mayoritaria en la sociedad, permitiendo así un 

rápido desarrollo de la producción iraní. De esta forma, Ja 

Anglo-lranian se convirtió rápidamente en el tercer grande. 

En los propios Estados Unidos, el descubrimiento en 1901 

de los ricos yacimientos de Texas permitió el desarrollo de 

dos nuevas sociedades, que adquirieron en el período comp~e~ 

dido entre las dos guerras mundiales carácter internacional. 

La primera de éstas fue la Gulf, fundada por la familia de -

los Hellou, y la segunda, la Texaco, nacida de la asociación 

de "prospectares afortunados" y de políticos texanos. 

Por tanto, antes del primer conflicto mundial, había -

quedado configurado lo que había de ser el esquema dominante 

del mundo del petróleo. Con Ja guerra, sin embargo, el pe--

tróleo dejó de ser una fuente de ingresos para potentados y 

especuladores, para convertirse en una industria básica y en 

una materia prima de vital importancia estratégica e indus-

trial. 
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En los Estados Unidos, que era el principal centro pr~ 

ductor del mundo y de donde provenía la mayor parte del apr~ 

visionamiento mundial, empez6 a temerse el agotamiento de 

los yacimientos y una penuria del petr61eo. Sin embargo, en 

el exterior todos los campos de petróleo conocidos, estaban 

en manos británicas o bajo la dirección británica, por lo 

que en los Estados Unidos comenzaron a ejercerse notables 

presiones para formar un frente unido contra las compañías -

británicas. Así y durante unos diez años, las compañías --

británicas y las compañías americanas entablaron una lucha -

sin cuartel para asegurarse las nuevas reservas en todas las 

partes del mundo; los principales terrenos de lucha fueron -

México, Venezuela y Oriente Medio. 

1.3. LA FORMACION DEL CARTEL PETROLERO INTERNACIONAL 

A la penuria de petróleo ocasionada durante la guerra y 

la psicosis posterior de agotamiento de este producto, si--

guieron una serie de importantes descubrimientos.que conduj~ 

ron de nuevo al mundo del petróleo a mediados de los años 20 

a un período de superabundancia, con el consiguiente deterio 

ro de los precios. 

Cuando una compañía pensaba que en un mercado determina 

do podía conseguir ventajas importantes sobre sus competido-



45. 

res, inmediatamente bajaba los precios. Esta situación fue 

agravándose paulatinamente a lo largo de los años 20, y tuvo 

su punto culminante en la guerra de precios desencadenada en 

1927 entre la Shell y la Standard Oil de Nueva York en el 

mercado de la India. Esta guerra de precios se extendió rá-

pidamente a Europa y a los Estados Unidos, y sólo terminó a 

finales de 1928, cuando la Shell, la Standard de Nueva York 

y la Anglo-lranian llegaron a un acuerdo sobre el reparto -

del mercado de la India. 

Para evitar para siempre que esa situación se repitiera; 

en los primeros meses de 1928, se celebraron varias reunio-

nes con este objeto entre los tres grupos multinacionales --

más grandes: la Standard Oil de Nueva Jersey, la Royal Dutch 

Shell y la Anglo-lranian. 

El texto de los acuerdos de ACHNACARRY, firmados entre 

Standard Oil de New Jersey; Royal Dutch y Anglo-lranian (lu~ 

go British Petroleum) en 1928 a los que luego se adhirieron 

las demás grandes compañfas,es el siguiente 11 . 

1. Aceptación por los grupos de su actual volumen de nego-

cios, que servirá de base de referencia para el cálculo 

de los incrementos futuros. 

11 R. Centeno, Op. cit. 
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2. Puesta a disposición de los productores de las instala

ciones existentes en Ja medida que sean suficientes. 

3, Relluncia a Ja creación de toda instalación complementa

ria que no sea necesaria para satisfacer la demanda. 

~. Reconocimiento de la ventaja que existe en satisfacer -

el consumo de una zona geográfica por la producción de 

esta misma zona. 

5. Búsqueda del máximo de economía en los transportes. 

6. Reducción de la producción en las zona~ en las que es -

excedentaria, u oferta de este excedente sobre otros -

mercados a precios competitivos. 

7. Condena, en interés del público y de la propia industria 

del petróleo, de toda medida cuyo efecto sería el de -

elevar los costos y, en consecuencia, reducir el consu

mo. 

A estos acuerdos se añadieron las disposiciones de apll 

cación si~uientes: 
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1. El acuerdo no se aplica ni a las importaciones ni a las 

exportaciones de Estados Unidos. 

2. Las cuotas de comercialización se calcularán semestral

mente para determinar los derechos de cada uno de los -

grupos en los diversos países y en el mercado mundial. 

3. Los precios de los productos petrolíferos serán determi 

nadas en cada punto del mundo Rºr referencia a los pre

cios practicados en el Golfo de México, y sin tener en 

cuenta el origen real del producto. 

4. Las normas de calidad de los productos se fijar§n por-

acuerdos particulares con el fin de conseguir una listan 

darización". 

S. Los excedentes de flota no utilizados serán puestos en 

"POOL" para el conjunto de 1 os grupos, 

6. Se podrán efectuar intercambios de productos entre gru

pos con el fin de economizar transportes, 

]. Los excedentes de producción se pondrán a disposición -

de los grupos a un precio inferior al que se ofrecerían 

a terceros. 



48. 

8. Los precios de los productos en cualquier punto del gl~ 

bo se fijarán con referencia a los practicados en el 

Golfo de México. 

Finalmente, la tercera parte del acuerdo de Achnacarry 

contenía un total de 15 disposiciones prácticas, cuyos aspes 

tos m&s importantes hacían referencia a Ja fljac16n de un --

sistema de cuotas para cada mercado, y a la forma en que los 

precios deberTan de ser fijados. 

El acuerdo de Achnacarry, al que se adhirieron poco de~ 

pués Gulf, Texaco, Standard de California y Standard de Nue-

va York, fue seguido de nuevas convenciones firmadas en ene-

ro de 1930, diciembre de 1932 y junio de l934, que tuvieron 

por objeto el control y Ja reparticl6n de Ja producci6n y de 

las exportaciones entre las compañías firmantes, Ja reglame~ 

taclón de los precios de venta estrictamente fijados y la re 

gularizaci6n de los mercados de consumo. 

Finalmente, el acuerdo petrolero de Achnacarry fue corn-

pletado por una conferencia anglo-americana celebrada en --

Washingtoo en 1944, la cual fué una especia de "gentlement --

~greement" entre ingleses y norteamericanos mediante el cual 

~os grandes trust complementaron la repartici6n del mercado 

mundial, con el acuerdo y el apoyo de sus respectivos gobie~ 

pos, pero con un retroceso claro de la influencia inglesa en 

favor de los Estados Unidos. 

'!:} 11Acuerdo de Cabal leros11 • (N.írel A.). 



1.4. EL CONTROL DE LAS GRANDES ZONAS PRODUCTORAS 

los acuerdos de cartel ización antes mencionados, necesi 

taban para su equilibrio, la neutralización del mercado nor

teamericano y el control de las grandes zonas productoras, -

ya que sólo impidiendo la llegada de petróleo al mercado a -

través de otros cauces distintos a los suyos, podrían conse

guirse la aplicación de los principios antes enunciados. La 

segunda condición para conseguir la efectividad de los acue~ 

dos de Achnacarry, consistía en el control y desarrollo con

junto de todas las áreas productivas existentes fuera de los 

Estados Unidos, así como el control de las nuevas áreas que 

pudieran irse eventualmente añadiendo, lo cual fue consegui

do mediante diferentes acuerdos entre las compañías, y donde 

los más importantes fueron el acuerdo de la línea roja y los 

acuerdos sobre el mantenimiento del STATU QUO en la produc-

c ión venezolana. 

En el año de 1928 y con el fin de tomar parte en la ex

plotación de los recursos del lrak, se formó una sociedad -

compuesta de un grupo americano (S.O. de Nueva Jersey y S.O. 

de Nueva York), de la Anglo-lranian británica, de la Royal -

Dutch-Shell anglo-holandesa y de la CFP francesa. Cada uno 

de los cuatro grupos participaba con un 23.75%. 
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Este grupo de compañías a propuesta de los franceses, de-· 

limitó una zona que comprendía las antiguas fronteras del an 

tiguo imperio otomano; es decir, el lrak, Turquía, los Esta

dos de Levante, Palestina y el conjunto de Ja Península Ara-

biga, excepto Kuwait. Los grupos firmantes de este acuerdo, 

denominado de la línea roja, se comprometieron a no realizar 

más que exploraciones conjuntas en ese inmenso perímetro. 

El control de Venezuela, de mucha menor extensión que 

la zona de Medio Oriente, fue más sencillo, y así en 1937, 

la producción del petróleo monopolizada por las tres compa-

ñías hasta entonces actuantes y en las proporciones siguien-

tes: S.O. de Nueva Jersey, 50%; Shell 35%; y Gulf 14%. Es--

tas compañías 1 legaron a una serie de acuerdos que les ha -

permitido asegurar el control de la producción venezolana. -

A pesar de que Ja ley de hidrocarburos de 1943 consiguió no

tables ventajas fiscales para el Gobierno venezolano, y teó

ricamente del imitó Ja posibi 1 idad de realizar contratos de -

servicios con otras compañías distintas de las concesioha--

rias, la negociación de este tipo de contratos no comenzó -

hasta hace pocos años, ya que las condiciones para explotar 

y explorar Ja primera área de esta clase, al sur del Lago 

Maracaibo, se anunciaron en abril de 1968, no obstante el 

control del petróleo venezolano por estas tres compañías· con 
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tinuó siendo prácticamente total, aunque este país es quien 

ha sacado un mayor rendimiento fiscal por barril extraído, y 

ha nacional izado el gas natural asociado a la producción de 

petróleo. 

1.5. LOS PRECIOS DEL PETROLEO: SU REGIMEN DE FORMACION 

Los precios del petróleo no guardan apenas relación con 

sus costos. 

La producción de petróleo presenta también una caracte-

rística muy peculiar en relación a la mayor parte de las sus 

tancias minerales, como son sus -costos marginales decrecien

tes en mayor medida que en cualquier otro tipo de industrias, 

por lo que resulta siempre posible el producir tonelajes su

plementarios de petróleo a un costo más bajo que los tonela

jes actualmente producidos. Este hecho da lugar inevitable

mente a la existencia de un margen permanente entre la pro-

ducclón efectiva y la capacidad de producción, margen que p~ 

dría ser llenado a muy bajo costo si el proceso productivo -

tuviera lugar en condiciones similares a la libre competen-

cia. 

Cuando un yacimiento de petróleo se pone en explotación 
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una vez real izadas las inversiones correspondientes, su ex--

tracción no cuesta prácticamente nada, por lo que el produc-

tor de petróleo, conforme a los precios esperados a plazo m~ 

dio, trata el yacimiento abierto como un stock a colocar en 

el mercado, lo que coloca al petróleo en una posición compl~ 

tamente diferente a la de cualquier otro industrial. 

Es por estas razones por lo que la noción de valoriza--

ción se impone en esta industria. Así,el petróleo no vale -

nada en el yacimiento para el consumidor, y a medida que es 

extraído, su valor dependerá de la situación del mercado. 

La valorización sirve pués de guía para las decisiones a to-

mar por el productor para fijar el caudal de sus pozos y el 

ritmo al que va a alimentar su determinado mercado. El el e-

mento más importante a determinar consiste aquí en la elas--

ticidad de la valorización, que es una magnitud inversa a la 

elasticidad clásica de la demanda del mercado. Esta elasti-

cidad es: 

e = dv 
V 

/ _c:!_q_ 
q 

en donde "v" es el precio y "q" la cantidad. 

Como la elasticidad de la demanda de un bien provenien-

te de un stock es inferior a 1 y el suministro de petróleo a 
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corto' plazo es aslmilable a este mecanismo la elasticidad de 

la valorización es superior a 1. SI, por ejemplo, ésta va--

liese 2, ello significaría que un incremento del 10% en la -

cantidad colocada sobre el mercado provocaría una baja del 

20% en el precio. 

Este razonamlento simplificado de lo que ocurriría en -

la realidad, es suficientemente ilustrativo de las razones -

que han conducido y conducen al sostenimiento de los precios 

mediante acuerdos, explícitos, o tácitos, entre los product~ 

res; ya que en una economía de libre empresa, que tanto de-

fienden los multinacionales cuando encuentran limitaciones a 

su actuaci6n, todo su sistema de fijaci6n de precios vendria 

abajo. 

La caída de los precios a que habría conducido la apli

cación de los principios de l lbre competencia a la industria 

del petróleo ha sldo neutral izada por la estructura ol igopo

lístlca del mercado, lo que ha permitido una regulación ar-

bitraria de los mismos, restringiendo la producción e impi-

diendo siempre en todo lo posible, la existencia de una com

petencia real. 
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1.6. LAS RELACIONES CON LOS GRANDES PAISES PRODUCTORES: LA -

FORMACION DE LA OPEP 

Hasta la Segunda Guerra Mundial, quedó consolidado el 

reparto de las grandes zonas productoras del mundo entre las 

grandes compañías. 

En todo Oriente Medio, estas sociedades tuvieron como -

interlocutores a imperios decadentes o soberanos feudales, 

muchos de los cuales vivían en plena Edad Media y no tenían 

la menor idea de lo que el petróleo podía representar. 

Las negociaciones se efectuaban así como una gran desi

gualdad entre los TRUSTS petroleros y los soberanos de estos 

territorios: Una concesión general, otorgada mediante el p~ 

go inicial de unñ cierta suma en metálico y una cantidad por 

cada tonelada producida, en caso de descubrimlento. 

La concesión general vale a la vez para la exploración 

y la producción, y se aplica a un amplio territorio que a -

veces cubre la totalidad del país, con lo que queda 1 imitada 

o eliminado por la sociedad explotadora todo riesgo de intro 

visión de un reción 1 legado. Las relaciones entre las socie 

dades monopolistas y el país eran objeto de verdaderas cláu

sulas de extraterritorialidad, que sustraían a los bienes y 
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a las personas extranjeras de las leyes o costumbres locales 

para someterlas a reglas especiales. 

En el caso de Venezuela, y hasta la Ley de Hidrocarbu-

ros de 1943, los gigantes del petróleo se habían enfrentado 

con un Estado débil, de tipo semi feudal, que pasaba fatalme~ 

te por un período de anarquía y guerra civil a un régimen de 

dictadura militar. 

La situación de que percibieran generalmente los Gobie~ 

nos de los países productores un royalty* de 12.5% del pre

cio de la tonelada de crudo fijado por referencia al precio 

del Golfo de México, permaneció prácticamente estacionaria -

hasta 1950. En 1948, y después de que las primeras eleccio

nes 1 ibres en la historia de Venezuela confirmasen en el po

der al grupo de Acción Democrática, las compañías de petró-

leo operando en este país, se vieron obligadas a aceptar la 

participación 50/50 de los beneficios, lo cual era uno de ~

los objetivos fundamentales de dicho partido en su política 

económica. 

En Oriente Medio, por su parte, la agitación política -

crecía en forma amenanzante. En 1950, en Irán la oposición -

levanta como bandera de batalla el retorno al país de los --

!:../Derecho. (N. del A.). 
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recursos naturales, y por todas partes, los gobiernos pedían 

un aumento de los royalties. 

En estas circunstancias, en diciembre de 1950, las com

pañías petrolíferas americanas operando en Arabia Saudí, ha

cen pública una proposición espectacular: éstas mantienen el 

royalty, y ofrecen además, partir por la mitad sus beneficios 

con el Gobierno Saudí. En resumen, el Gobierno de los Esta

dos Unidos aceptó el ceder a los países productores de Orlen 

te Medio, una buena parte de lo que obtenía entonces en con

cepto de impuestos de los beneficios de las sociedades petr~ 

leras internacionales de obediencia americana, y el lo con el 

fin de mantener a esas sociedades el privilegio de una posi

ción dominante, en la explotación de las riquezas petrolífe

ras de los países del tercer mundo, es decir, el precio en -

el que valoró el Gobierno de los Estados Unidos, el manteni

miento de este privilegio. 

El intento fallido de nacionalización de los recursos -

naturales del Irán y la crisis de Suez de 1956, dieron como 

resultado la intensificación de la extracción de petróleo en 

Oriente Medio, ya que las co~pañías intentaban obtener bene

ficios a la mayor velocidad posible, ante lo inestable que -

parecía la zona. Esta oleada de petróleo que el cierre del 

mercado americano de 1958 obligó a verter sobre Europa, di6 
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origen, primero, a una baja oficiosa de los precios bajo fo~ 

ma de descuentos cuya práctica se generaliza más tarde con -

una baja oficial de los precios de referencia del crudo del 

orden del 10% en febrero de 1959 y del 15% en agosto de 1960. 

Estas rebajas sobre los precios de referencia, que ser

vían para el cálculo de los impuestos, suponían un descenso 

en las ventas percibidas para los gobiernos de los países -

productores, y que aunque la rebaja no era muy grande, para 

países cuyo único ingreso era el petróleo la cuestión era 

muy seria. AsT, la reacción de los países productores no se 

hizo esperar. Venezuela, lrak, Irán, Kuwait y Arabia Saudí, 

a los cuales se unirían más tarde Katar e Indonesia, consti

tuyen, en agosto de 1960, la Organización de Países Exporta

dores de Petróleo (OPEP), cuyo objetivo oficial es el asegu

rar a los países productores, mediante la conjunción de sus 

políticas, una participación más sustancial en los benefi--

cios de la explotación y, a más largo plazo, un control de -

las reservas y la explotación misma. 

Esta organización, después de dos años de estudios pre

iminares, centrados fundamentalmente sobre la rentabilidad 

de las operaciones petroleras, llegó a la conclusión de que 

las sociedades obtenían ganancias sustanciales sobre el capl 
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tal invertido en la producción, aunque sus márgenes eran muy 

estrechos e incluso negativos, en las siguientes fases del -

proceso integrado (transporte, refino y distribución). Como 

consecuencia de esos estudios, los gobiernos de los países 

exportadores reclamaron, en 1962, una nueva formulación de -

los royaltles y del Impuesto sobre los beneficios, asT como 

la elevación de los precios de referencia al nivel anterior 

a 1960. Después de dos años de negociaciones, fue concluído 

un acuerdo en 1964 que estuvo en vigor hasta 1971, año en -

c¡u~ los acuer~os de Tehé.ran y Trípol 1 cambiaron 1 iger~mente 

el esquema del sist~ma de tributación, aunque el nivel de.-~ 

l.os pr.eclos de referencia aumentara·conslderablemente~ 

La necesidad perentoiia de algunos de los países expor~ 

tadores de petróleo de apoyar su desarrollo en la ~nica rl-

queza de que disponen, es la que ha motivado la fuerte reac

ció~ de los mismos en 1970~ en demanda de una elevación de -

los. precios de referencia de los crudos, sobre los cuales és 

tos calculan sus ingresos. Esta demanda de Incrementar los· 

precios de los crudos petrolíferos tuvo una acogida favora-

ble por parte de los grandes grupos internacionales, ya que 

sus márgenes de beneficios no hablan cesado de disminuir pa

ra sus explotaciones fuera de los Estados Unidos, debido a -

la doble Influencia del incremento de los costos y de la dis 
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minución de los precios realmente practicados. El endureci

miento del mercado que la posición adoptada por los países -

productores suponía, limitaba la concesión de descuentos y, 

por otro lado, cualquier incremento en los precios de los -

crudos favorecía las explotaciones de estas compañías en --

otros lugares, como por ejemplo, en Alaska o en el Mar del -

Norte, y hacía mucho más rentable la continuación de la ln-

vestigación petrolffera, cuyos costos habían aumentado en -

forma considerable. Así, por primera vez, los intereses de 

las grandes compa~ías y de los países prod~ctores de petr6-

leo parecían coincidir, o por lo menos, no eran esencialmen

te opuestos, lo que di.6 lugar a los acuerdos de Tehéran y -

Trfpoll. 

1.7. LAS GRANDES COMPAAIAS INTERNACIONALES Y SU POSICION DO

MINANTE EN EL MERCADO OCCIDENTAL 

Dejando aparte a los países del Este y los Estados Uni

dos que en materia de petróleo forman mercados relativamen

te separados del resto del mundo, las ocho mayores compañías 

petrolíferas controlan el 72% de la producción de crudo, el 

54% del refino y el 70% de las ventas. Estas cifras dan una 

idea de la concentración enorme del mundo del petróleo. 
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Las grandes compañías petrolíferas se encuentran además 

estrechamente 1 igadas entre sí en las fases fundamentales de 

la actividad petral ífera; por ejemplo, el petróleo de Arabia 

Saudí es explotado por la ARAMCO, sociedad formada por EXXON, 

Co., Mobil, Social y Texaco; el de Kuwait por la KOC, forma

da por B.P. y Gulf, y lo mismo ocurre con el de lrak, el --

Irán, Venezuela y los emiratos del Golfo. 

Esta enorme concentración del control en manos de unas 

pocas sociedades~ que ha tenido lugar en la industria del -

petróleo, tiene una cierta explicación aparte de las razones 

históricas antes señaladas, en el hecho de que la mayor par

te de las fases de esta actividad exigeQ, una alta capitali

zación y son susceptibles además, de ampl las economías de e~ 

cala, lo que lleva a la conveniencia de una integración horl 

zontal elevada. A estas características Intrínsecas a la ac 

tlvldad petrolífera se añade también la conveniencia de la -

integración vertical de las diferentes fases, desde la exp12 

ración a la distribución. Esta integración vertical, de am

plias parcelas horizontales de poder, ha dado lugar a las -

grandes corporaciones que h.oy controlan esta industria. 

Las grandes sociedades petrolíferas tienen una estruct~ 

ra corporativa compleja, ya que no son compañías simples, sl 
no grupos de compañías afil ladas, que cumplen diferentes fun 
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cienes y operan en distintos países. 

Uno de los factores que han considerado esenciales las 

compañías internacionales para asegurar la estabilidad de -

los suministros frente a las crisis políticas que surgen en 

una u otra de sus áreas de acción, es la diversificación ge~ 

gráfica de las fuentes de producción. 

La integración de las grandes compañías y su estructura 

internacional les permite situar sus beneficios en la parte -

más favorable del proceso, transferirlos de un mercado a --

otro, o compensar las pérdidas experimentadas en un mercado 

con las ganancias realizadas en otros. Estas facilidades de 

transferencias les permite aplicar una estrategia de precios 

para el dominio del mercado de la energía verdaderamente de

cisiva. 

1 .8. EL IMPACTO DE LOS INDEPENDIENTES Y DE LAS COMPARIAS ES

TATALES 

El dominio prácticamente total que las grandes compañías 

internacionales poseían del mercado al finalizar la segunda 

guerra mundial. iba a verse desafiado a partir de los años -

50 como consecuencia de la entrada en escena de nuevas comp~ 
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ñías independientes norteamericanas unas y organizaciones de 

países.consumidores otras. 

Este hecho, unido a la aparición de petróleo soviético 

en los mercados occidentales a precios notablemente más ba-

jos que los practicados por las grandes compañías, iba a con 

ducir, a lo largo de los años 60. a una situación mucho más 

competitiva del mercado de lo que había existido desde Achna 

carry, aunque esto no haya querido decir, como hemos visto, 

que los grandes perdieran el control de los resortes funda-

mental es de su poder, como han demostrado a finales de los -

años 60 al recuperar el terreno perdido. 

Algunas compañias independientes americanas se instala-· 

ron Inicialmente en el Canadá donde las condiciones de expl~ 

racióri eran similares a las de los Estados Unidos, pero 

otros se lanzaron decididamente a los propios dominios del 

cartel. Así, en 1950, AMiNOIL, formado por un consorcio de 

nueve compañías y Getty 011, obtuvieron una concesión en la 

zona neutral de Kuwait y Arabia Saudí. Otras compañías con-

siguieron concesiones en Venezuela, como la Superior 011 y -

otras en el Golfo pérsico como la Pan American Petroleum 

Corporation. 

Los soviéticos, por su parte, colaboraron activamente a 
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la baja del mercado, exportando petróleo bruto a precios que 

los grandes han considerado de "dumping" y que resultaban -

notablemente inferiores a los practicados por los grandes, - · 

aparte de que ese comercio se realizaba en un marco de acuer 

dos bilaterales, y en definitiva, por tanto, pagadero en --

productos del país comprador. 

Además de las compañías independientes de los Estados -

Unidos, también han aumentado su Importancia en el mercado -

las sociedades de los paises consumidores, concretados en -

Europa en dos empresas estatales, el ENI (Ente Naclonale de 

ldrocarburl) en Italia y el ELf-ERAP en Francia, y más re--

cientemente Japón y Alemania Occidental con los "pools 11 pri-

· vados con apoyo estatal Arabian 011 Co., y Deminex. 

1.9. LA ESTRATEGIA DE LAS SOCIEDADES PETROLERAS AMERICANAS -

V LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

La importancia clave del petróleo para cualquier nación 

del mundo, es aún más evidente para países como los Estados 

Unidos, primera potencia industrial o Inglaterra, que toda-

vía conserva un cierto peso en los asuntos mundiales. Esta 

circunstancia y en particular su faceta estratégica, ha ayu

dado siempre considerablemente a las grandes compañías a im 

poner su política de expansión a sus gobiernos. 
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Cinco de las grandes sociedades Internacionales son am

ricanas. y si tenemos en cuenta: 

que disponen de más de la mitad de las reservas proba-

das de petróleo y cerca del 70% de las del mundo occidental, 

recursos considerables que constituyen, en caso de necesidad 

un importante, si no decisivo volante de seguridad para el 

gobierno de los Estados Unidos lazos de interdependencia ex

tremadamente estrechos. 

El gobierno de los Estados Undios ha usado directamente 

en determinadas circunstancias su Influencia para defender -

los intereses de sus sociedades en el extranjero. 

En resumen, se puede señalar que existen estrechas rela 

ciones entre la política gubernamental de los Estados Unidos 

y la estrategia de desarrollo de las grandes sociedades in-

ternacionales. 

1.10. LA CRISIS DE 1970: LOS ACUERDOS DE TEHERAN Y TRIPOLI 

El mercado petrolífero internacional, se vló bruscamen

te afectado en 1970. 



La crisis de 1970 tuvo su origen en un problema de 

transporte. En efecto, después del cierre del Canal de Suez, 

como consecuencia de la guerra árabe-israelí en 1967, el al

za de los fletes petroleros habra sido contenida y ltevada a 

su nivel normal con una masiva construcción de grandes buques 

y, sobre todo,por un espectacular incremento de la producción 

de petróleo en regiones más próximas a Europa, concretamente 

en Libia y Argelia. Sin embargo, a principios de dicho año, 

se produjo un incremento considerable en la demanda mundial 

de energía, agravado •por el excesivamente rápido cierre de -

las minas de carbón europeas y e1 alza de precios del carbón 

americano, como consecuencia de la aplicación de estrictas -

leyes anti-contaminantes y de costosos reglamentos de segur! 

dad en las minas, lo que condujo a un exceso de demanda de -

productos petrolíferos y en especial del fuel pesado, en el 

mercado euroepo y americano. Así las cosas, en mayo de 1970 

el TAPLINE (Trans Arabian Pipe Line) fué cortado en territo

rio sirio, con lo que las entregas a Europa de petróleo de -

corta distancia, se vieron reducidas en 25 mil Iones de tone-

1 adas. 

El gobierno revolucionario de Libia, aprovechó esta cir 

cunstancia para ejercer presión sobre los precios pagados -

por las compañías, restringiendo la producción, lo que prod~ 

jo una reducción adicional de suministros de unos 40 mil lo--
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nes de toneladas, agravando mucho más aún el problema de --

transporte. 

Como consecuencia de la acción del Gobierno Libio y la 

crisis de fletes, las compañías internacionales elevaron tam 

bién los precios de referencia en el Mediterráneo Oriental -

y en Nigeria en forma equiparable a los incrementos de Libia, 

y a partir de noviembre, también concedieron un pequeño au-

mento para los crudos del Golfo Pérsico, unido a un aumento 

del tipo de impuesto desde el 50 al 55%. 

Todo este conjunto de circunstancias fueron aprovecha-

das por los países productores, que conscientes de su propia 

fuerza, decidieron conjuntamente dar un golpe definitivo en 

la elevación de los precios. 

Con objeto de que las grandes compañías internaciona--

les pudieran formar un frente unido ante los países product~ 

res para negociar las nuevas exigencias de éstos, el gobier

no de los Estados Unidos suspendió la legislación antitrust. 

Reconstituido de manera efectiva el cartel ,éste, a espaldas 

completamente de los países consumidores, inició una serie -

de conversaciones; primero en Tehéran con los países del 

Golfo Pérsico y después, en Trípoli, con el Gobierno Libio -

que dieron lugar, a principios de 1971, a sendos acuerdos du 



67. 

rante un período de cinco años, 

Principales Cláusulas de los acuerdos estipulados entre 

el cartel internacional de los países productores: 

Acuerdos de Teherán Acuerdos de Trípoli 

Países 1 nteresados: Arabia Saudí, 1 rán, Libia 

Duración: 

Precio de Referencia: 

Diferencia de Gra
vedad 

lrak y Kuwait 

15 de febrero de 1971 
al 31 de diciembre de --
1975 
Aumento de base: 35 cen 
tavos/barr i 1 

Ajuste por gravedad: P!!. 
ra Ja generalidad de 
los casos, aumento de -
0~5 centavos/barril por 
grad~ entre 30 y 40º. 

Aumentos adicionales: -
2.5 por 100 del precio 
base por ajuste de in
flación mundial y 5 cen 
tavos/barril por incre-= 
mento del precio de los 
productos petrolíferos. 
Aplicables el lb. de ju 
nio de 1971 y los prime 
ros de enero de 1973, -= 
74 y 75. 

o.15 centavos/barril por 
cada 0.1 de grado API en 
más o en menos respecto 
a la gravedad típica de 
crudo estipulado. 

20 de marzo de 1971 al 
31 de diciembre de 1975 

Aumento base: 52 centa 
vos/barril, de los cua 
les 35.centavos en re-= 
!ación al acuerdo.de~ 
Tehéran. 10 centavos 
como precio de bajo 
contenido en azufre -
del crudo 1 ibio y 7 -
centavos como aumento 
diferencial entre el -
precio del crudo libio 
y uno compuesto de tal 
graduación exportador 
del Golfo Pérsico. 

Aumento adicional: --
igual que en el acuer
do de Tehéran. 

Aumento temporal: 25 -
centavos por barril de 
los cuales 12 centavos 
como ventaja geográfi
ca por el cierre de -
Suez, que desaparece-
rán al abrirse éste y 
13 centavos como ventaja 
de transporte en rela-
ción al nivel nacional 

·,:_, 



Royalty* 

Impuestos sobre los 
beneficios 

12.5% del precio de re
ferencia (ninguna varia 
ción respecto al pasa--= 
do). 

Confirmación del aumen
to del tipo del impues
to del 50 al 55 por 100 
que se había fijado en 

·noviembre y el iminaclón 
de los "al lowances"** -
con fines fiscales. 
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de fletes AFRA, calcu
lable trimestralmente. 

12.5% del precio de re 
ferencia (ninguna va--= 
rlaclón respecto al pa 
sado). -

Tipo de impuesto 55 -
por 100, más un pago -
adicional que varían -
según sociedades y que 
promedia 9 centavos/ba 
rri J. -

En definitiva, la crisis de 1970 y los acontecimientos 

de ella derivados marcaron un cambio sustancial en la evolu

ción seguida p~r los precios del petr61eo y en la~ relaclo--

nes de poder dentro de esta industria, 

La crisis de 1970 aparecía con dos ganadores: los paf-

ses de la OPEP y el cartel petrolero internacional, y muchos 

perdedores, el resto de los países del mundo fuera del área 

socialista, con la sola excepción de los Estados Unidos. 

Los acontecimientos antes descritos, demostraron a los 

países de la OPEP que manteniéndose unidos podfan alcanzar -

fácilmente metas antes impensables, y que por tanto, podían 

.'.:_/Entiendase: derechos (N. del A.) 

:.:..:./Entiéndase: descuentos (N. del A.) 
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Después de los acuerdos de Tehéran y Tripol i, la OPEP -

publicó una resolución recomendando la toma de participación 

de los estados productores en las empresas productivas a ta

sas que se fijaron entre un 20% y un 51%. 

El acuerdo de participación formal fue firmado en Ryladh 

el 20 de diciembre de 1972. 

Este acuerdo preveía una participación inmediata del --

25% en el crudo producido y las instalaciones de producción 

en cada paTs productor. 

El acuerdo de participación que llevara a los principa

les Estados exportadores de petróleo a controlar en forma -

efectiva su producción, ya que Institucionaliza definitiva-

mente a la OPEP como un nuevo y poderoso cartel en la Indus

tria mundial del petróleo. 

En a 1 gunos paf ses productores más importantes de 1 a --

OPEP, y en concreto en lrak, Irán y Libia, la participación 

no había dado satisfacción suficiente a sus deseos de pasar 

a controlar efectivamente su producción petrolífera por Jo -

que decidieron nacionalizar todas o parte de las compañías -
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productoras, aunque en estas nacionalizaciones existen nota-

bles diferencias en las motivaciones y Ja forma de realiza--

ción. 

1.11. LA UTILIZACION DEL PETROLEO COMO ARMA POLITICA: LAS -

RESTRICCIONES DE PRODUCCION Y LA SUBIDA VERTIGINOSA DE 

LOS PRECIOS. 

El panorama energético mundial quedó radicalmente cam-

biado. tanto, que la estructura del consumo energético mun--

dial se modificó en los siguientes a~os, la continuidad del 

desarrollo económico del mundo occidental se ha visto seria-

mente amenazada, y los países del tercer mundo no producto--

res de petróleo, han sufrido un retroceso considerable en su 

proceso de desarrollo econó~t~o. 

La cadena de cesiones tras cesiones que los multinaclo-

nales habfan hecho a los países productores de petr61eo, inl 

ciados en los acuerdos de Tehéran y Trípoli, y la irracional 

política seguida por los países consumidores, que en ningún 

momento hicieron un intento de hacer sentir conjuntamente su 

voz, iba a tener consecuencias graves. El 6 de octubre de -

1973, el inacabado conflicto arabe-israelí toma de nuevo for 

ma violenta, y a los pocos días, 17 de octubre, las once na-

clones árabes de la OPEP, la denominada OPAEP* (Organiza---

~/ La OPAEP constituye el subgrupo más importante de la OPEP, ya que 
cuenta con un gran volumen de producci6n de crudo (N, del A.), 
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ción de Países Arabes Exportadore!; de Petróleo). reunidas en Kuwait 

decidieron reducir la producción en un 5% mensual, al menos 

que Israel se retirase de los territorios ocupados en la gu~ 

rra de 1967. a la vez que declaraban el embargo a los países 

amigos de Israel, fundamentalmente Estados Unidos y Holanda. 

La reducción de las cantidades se hizo efectiva no sólo 

inmediatamente, sino que además> Arabia Saudí que hasta ese 

momento había jugado tradicionalmente un papel moderador de.!!. 

tro del mundo árabe, toma esta vez la iniciativa y decide r.=_ 

ducir su producción en un 10% en vez de1 5% inicialmente pr.=_ 

visto. Esta medida, seguida inmediatamente por todos los d~ 

más Estados árabes, produjo una reducción del orden del 9% -

en los suministros a Europa y el Japón, y las compañías mul

tinacionales que tanto se habían enorgullecido en el pasado 

de poder asegurar siempre un suministro adecuado al consumi

dor, se vieron obligados a reconocer que "no hay alternativa 

posible para cubrir una reducción de tal magnitud". Del la

do del consumidor, la mayor parte de los países comenzaron a 

tomar severas medidas de racionamiento: prohibición de cir-

cular en días festivos, reducción de iluminación, reducción 

de calefacción, etc. 

Sin embargo, la utilización del petróleo como arma poi!. 

tlca no era más que una parte del problema y desde luego, no 
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la más importante, ya que los incrementos de precios siguie

ron en forma paralela a las reducciones de cantidades. 

El problema es realmente complejo, pero podrTa sefialar

se, como corolario, que sí se hiciese una 1 is ta de las nacio 

nes del mundo que han sufrido las consecuencias de las re--

ducciones de cantidades y de los aumentos de precios del cru 

do, las naciones que figurarían en cabeza como más afectadas 

serian precisamente las naciones subdesarrolladas, simpati-

zantes casi todas ellas de la causa árabe, y sin ninguna po

sibilidad real de influir en el conflicto. La última de la 

lista serta, sin duda, los Estados Unidos, a quién las medi

das árabes no le afectan prácticamente, y que además, nota-

blemente reforzada su posición económica y política por la -

crisis energética, debido a su amplia autosuficiencia y sus 

enormes recursos potenciales, está en condiciones m~cho más 

sólidas que antes de la crisis, pará resistir cualquier pre

sión directa o indirecta de los pafses consumidores o de --

c~alquier otro lado. 

1 • 1 2. EVOLUCION DE LA INDUSTRIA PETROLERA DESPUES DE LA 

CRISIS DE 1973 

Los cambios de la oferta y Ja demanda globales de pe-

tróleo, sus precios y las condiciones de su comercio Interna 
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cional ocurridos entre fines de 1980 y la actualidad, se ge~ 

taron lentamente a partir del primer incremento muy conside

rable de los precios del crudo en 1973-1974. Dichos cambios 

reflejan el efecto múltiple en la demanda mundial del crudo 

de: a) la recesión de la economía internacional registrada 

a lo la~go de los años setenta; b) el avance continuo del -

proceso de ahorro en el uso de los recursos energéticos en -

los países industriales y c) el progreso, en escala mundial, 

~n sustituir el petróleo como fuente primaria energética por 

otras fuentes renovables y no renovables. 

Reflejan también las condiciones de la oferta mundial -

del petróleo, pues si bien la producción física de crudo de

jó de crecer desde 1977, ha sufrido cambios considerables en 

lo que se refiere a: a) la distr.ibución geográfica; b) la 

disponibilidad potencial de hidrocarburos tanto convenciona

les (crudo y gas natural) como no convencionales recientemen 

te descubierto; c) el avance de las tecnologías de explota

ción y exploración de los hidrocarburos de toda clase y d) 

la rápida adaptación de las estrategias de las grandes com-

pañías energéticas internacionales a las condiciones cambian 

tes del mercado mundial no sólo del petróleo sino de los --

energéticos en su conjunto. 

En función de la crisis económica internaciona1, de las 
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medidas de conservación de energía y de la sustitución del -

crudo por otras fuentes energéticas, la demanda de crudo en 

los países industriales capitalistas dejó de crecer en 1977-

1978 y empezó a disminuir en 1979. Como resultado de la di~ 

mlnución de la actiyidad económica y el aumento interno de -

precios que trajo consigo la liberación de las cotizaciones 

deJ crudo implantada en Estados Unidos desde principios de --

1978, la demanda total de petr61eo en ese país fué en 1980~ 

8.8% menor que la registrada en 1979. En Europa Occidental 

la demanda decreció en el ~.lsmo año 6.8% y eri Japón 9%. Co-

mo reflejo de esta tendencia, las importaciones netas del 

crudo del conjunto de los pafses de la OCDE (Organización pa 

ra la Cooperación y el Desarrollo Económic~) disminuye 12.6% 

en 1980 ~1 . 

Desde mediados de los setenta y con el tema político de 

dismin~ir su dependencia de los proveedores tradicionales de 

crudo, es decir, de los miembros de la OPEP, los países de -

la OCDE en su conjunto emprendieron campañas nacionales ten-

dientes a aumentar la conservación de los energéticos y en -

particular la eficiencia en su uso para fines industriales, 

domésticos y de transporte. El éxito más rápido y espectac~ 

lar al respecto, correspondió al Japón, debido en gran parte 

al Incremento sumamente rápido de los precios reales de la -

energía; empero, el segundo gran aumento de los precios del 

,i/ Wionczek, Miguel. Las perspectivas del mercado mundial del petróleo 
en los ochenta. Comercio Exterior, Pag. 1256. 
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crudo, posterior a la revolución iraní en 1978, impulsó de -

modo muy considerable la conservación y el ahorro en el uso 

industrial de los energéticos en Estados Unidos y en Europa 

Occidental. Mientras que los años posteriores al primer --

Shock petrolero de 1973-1974 se caracterizaron por análisis, 

planes y discusiones interminables sobre la formulación de -

politicas energéticas gubernamentales, a rafz del segundo -

shock petrolero de 1979-1980 se dió un avance muy significa

t lvo en la instrumentación de planes en materia de mejoramie~ 

to de la e~iclencia en el uso de la energía. 

La disminución .radical de la dependencia de los pafses 

industriales occidentales con respecto a las importaciones -

de crudo de la OPEP en los Gltimos años, se debe no sólo a -

los éxitos en la conservación, sino también a los avances, -

en la sustitución de petróleo procedente de la OPEP por cre

cientes importaciones provenientes· tanto del mar del norte, 

(Gran Bretaña y Noruega) como de otros nuevos países petrol~ 

ros, México en particular (Véase cuadro 1 .1. y mapa 1.1.). 

A esta sustitución del crudo importado de la OPEP por el pr~ 

cedente de otros países, cabe añadir la sustitución constan

te y creciente de crudo consumido en los países de la OCDE -

por otras fuentes energéticas tales como gas natural, carbón, 

enérgía nuclear, energía hidroeléctrica y de manera incipie~ 



CUADRO 1 .1. 
PRODUCCION ANUAL DE cnuoo DE tos l'RINCIPALES PAISES Al 31 DE DICIEMBRE 

(Millones de Barriles) 

A~ 
ABU ARABIA 

ARGELIA CANA DA DUBAI EGIPTO 
ESTADOS 

OHAlll SAUDITA UNIDOS 

1970 253 1 387 373 438 119 3517 
19n 343 1602 -278 491 48 107 3485 
1972 384 2037 291 54~ 66 12 3•69 
1973 474 2681 391 6~ 10. ., ~354 
1974 519 3012· 381 818 87 51· 3226 
1975 512 2555 341 529· 93 G 2055 
'978 582 3054 384 483 115 120 2970 
1977 613 3291 «J9 .... s 117 151 3008 
1978 529 2847 4GO 474 131 119 3115\ 
1979 .529 3376 453 540 131 113 3157 
1980 429 3525 372 617 128 218 3136 

•tNDoNESIA IRAN IRAK !CATAR KUWAIT LlllA UEXICO NIGERIA 

322 1391 561 132 998. 1212 157 398 
325 1 701 818 t50 1068 1133 158 561 
390 1838 502 163 1100 820 161 652 
483. . 2139 717 206 1008 791 165 749 
li06 2203 665 189 838 562 210 832 
575 2044 876 150 712 511 282 676 
151 2153 790 172 701 891 293 750 
815 2067 826 159 1151 751 358 759 

•ti02 1 916 913 175 1594 748 •43 857 
. &84 l 059 1 230 175 807 748 537 865 

177 537 965 173 liOIS 653 709 753 

REINO REP, POPULAR ZONA RESTO DEL TOTAL 
_,,.UEGA U.R.S.S. VENEZUELA 

UNIDO C.HINA NEUTllÁL )ltUNDO UUNDIAL 

- 1 t•6 2555 , 354 183 1137 1663" 

2 1 188 2734 , 376 200 909 17472 

12 1 217 2816 1172 212 1158 18 137 

12 , 365 306& 1228 192 1 216 20044 

13 1 474 3343 1 090 198 . 1490 :zo 506 

69 .. 572 4285 876 1G4 1 815 19657 

102 90 618 3793 849 172 1527 20967 

99 272 659 3!:S6 817 133 1 53" 21720 

128 395 730 .. 151 785 153 1 595 21 &76 

142 573 767 ·~ 850 204 1668 22838 

193 593 776 •3SS 793 198. 1629 21839 

Fl•ente: p[ME)(. 



.HAPA 1 .1. 

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE PETROLEO CRUDO 
1980 

(MIUONES DE EIARRILES> 

--;. .. • 

1 CANADA 
2 E.STADOS i.llOOS 
5 VEJUCO . 

4 VENEZUELA 79S ' S ECUAOOR 84 
6 :.i::.GENTIN.L 179 
7 ARGELIA 372 
8 LISIA. . 653 

9 EGIPTO 218 
10 NIGERIA 75) 
1 1 ARABIA SAUlllTA 3525 
12 KATAR 173 
13 KUV.AIT 506 

<I 

~.6:. -~ 

c:J 
14 ZONA NEUTllAL 198 
15 IRAK 955 
16 IRAN 5)7 
17 U.R.S.S. 4396 
18 R POPULAR CMINA 716 
19 INCCtlESI&. 577 - 1 d H- I rt8Jº Partlclpaclon porcentua e ex co • 

RESTO DEL lllJliDO 2 771 
100 • 3 .zt 

TOTAL MUICllAL 21 6 39 
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te, hidrocarburos no convencionales, 

La combinaci6n de la recesión económica y la aplicación 

de medidas de conservación y sustitución, ha provocado no s.§. 

lo una caída de la demanda, sino un cambio importante en su 

perf i 1. 

En la actualidad, Ja demanda de productos petroleros se 

orienta principalmente hacia los combustibles de transporte 

y materias primas patroquímicas, en detrimento del combusti

ble. Por consiguiente, las empresas petroleras han tenido -

que efectuar cuantiosas inversiones para mejorar el equipo -

para producir el tipo de combustible 1 igero que demanda el -

mercado (gasolina y diese!). en lugar de combustible pesado 

(combustóleo) para el que estaba diseñado originalmente. 

Durante los años 1977 y 1980, ocurrieron cambios muy -

profundos en la distribución regional de la producción petr2 

lera en el planeta. Mientras la producción de crudo en el -

llamado "mundo libre industrial"aumentó en este período 

19.9%, en los países socialistas (principalmente la llRSS), -

10.2% y en Arabia Saudí 7.1% la producción en los doce par--

ses restantes de la OPEP disminuyó 24.4%. Los cambios se --

perciben con mayor claridad aún cuando se hace notar que en 
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tres países del hemisferio occidental norte (Estados Unidos, 

Canadá y México) y dos colindantes con el Mar del Norte ( 

Gran Bretaña y Noruega), considerados en conjunto,la produc-

clón del crudo aumentó 23.1% de 1977 a 1980. 

Al distinguir entre la producción mundial de petróleo -

en tres grandes regiones político-geográficas, la del "111undo 

libre", con excepción de la OPEP, la de los países social is-

tas y la de la OPEP, se pueden apreciar con toda claridad --

los cambios relativos ocurridos en 1977-1980. En 1977 a la 

primera región correspondió 28.4% de la producción de crudo 

en escala mundial' 21% a la segunda y so.6% a la tercera. 

Apenas tres afios después, en 1980, la participaclón de Ja 

primera de las tres regiones en la oferta mundial de crudo -

aumentó a 33.2%, la de la segunda aumentó también a 24.0% -

y la de la Gltima, dismi~uyó a 43.2 por ciento.~/ 

La tendencia declinante de Ja producción de petróleo en 

Jos países industrializados de 1970 a 1976, aunado a Ja caí-

da de la producción de América del Norte, se modificó en los 

últimos cuatro afios con el inicio de la producción en los 

campos petroleros del Mar del Norte (en 1975) y de Alaska 

(en 1977). De 1976 a 1980, la producción total de los paí--

ses industriales aumentó 22% hasta llegar a 12 HBO*. 

~/ Wlonczek, Miguel, Op. cit. 

~/Miles de barriles diarios. 

Esta -
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tasa de incremento empez6 a disminuir a partir de entonces, 

una vez que la producci6n de Alaska alcanz6 su capacitad ac

tual y la del Mar del Norte aumentó muy marginalmente por -

factores técnicos y de otra índole. 

Aan a sabiendas de que la estab]l !dad del mercado y de 

los precios internacionales de ciudo dependen en gran medida 

de las condiciones marginales de la oferta o de la demanda, 

los cambios observados en la distribuci6n geográfica de la- -

oferta de crudo en los altimos tres años, rndican de manera 

bastante convincente el gran deterioro del poder relativo de 

la OPEP frente al resto del 1 lamado "mundo 1 i bre 11 (y en par

ticular Estados Unidos, Canadá, México, Gran Bretaña y Norue 

ga). 

En 1979 y 1980, la oferta creciente de crudo procedente 

de los nuevos descubrimientos en el Mar del Norte, México 

y Alaska, se vió acompañada por un aumento lento pero cons-

tante de la producción de algunos países en desarrollo: Ang~ 

la, Egipto, Camerun y Malasia, entre otros (Véade cuadro 1.2 

y mapa 1. 2). 

Cabe advertir que la aparición de nuevos países petrol~ 

ros en Africa y Asía, así sea de importancia secundaria en -
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CUADRO 1.2 

RESERVAS V PRDDUCCION DE CRUDO Y GAS NATURAL EN EL MUNDO 

RESERVAS PROBADAS 
PRODUCCION PROMEDIO DIARIA RELACION RESER· 

ESTIMADAS 

CAi 31 de dic>embH de 1900) 
DE 1910 VAS-PRODUCCION 

P A 1 S A~OS 
CRUDO GAS NATURAL CRUDO GAS NATURAL 

IMi11one1 de BhJ IBillono1 Pies31 !Miles 811.I IMillonft Pies31 
CRUDO GAS 

AMERICA: 
NORTE 

Canadá 6400 87 1 412 7 290 12.4 32.6 
Estados Unidos 26400 191 8569 55376 8.4 9.4 
Mj•isp ~~ Jlil li5 J llillii il 5!§ !ia ;1 ~g~J 

SUMA: 76961 343 11 917 66214 

SUR 
Argentina 2457 22 487 811 13.8 74.1 
Brasil 1300 1 182 231 19.5 11.8 
Ecuador 1 100 4 222 278 13.5 39.3 
Trinidad Tobago 700 12 211 515 9.1 63.7 
Venezuela 17 950 42 2167 1 415 22.6 81.1 
Otros 1 983 13 380 2510 14.3 14.2 

SUMA: 25490 94 3649 5760 
TOTAL AMERICA: 102 451 437 15566 71974 

EUROPA: 
OCCIDENTAL 

Holanda 285 62 25 7649 31.1 22.1 
Noruega 6500 43 528 1 927 28.5 61.0 
Reino Unido 14 800 25 1 619 4098 25.0 16.7 
OtrOI 2 500 29 300 4 546 22.8 17.4 

TOTAL EUROPA 

OCCIDENTAL: 23085 159 2472 18220 

AFRICA 
Argelia 8200 131 1 016 1 413 22.1 253.3 
Arígola 1 200 1 45 3 72.9 910.7 
Egipto 2900 3 596 85 13.3 96.4 
Libia 23000 24 1 785 363 35.2 180.6 
Nigeria 16 700 41 2057 513 22.2 218.4 
Túnez 1 652 6 110 16 41.0 1 024.6 
Otros 1496 2 423 25 9.7 218.6 

TOTAL AFRJCA: 65148 208 6032. 2418 



ORIENTE: 
MEDIO 

Abu Dhabi 29000 20 1 350 316 53_7 172_9 Arabia Saudita 165 000 110 9630 848 46.8 354.4 Oubai 1 400 349 65 .11-0 42.0 Irán 57 500 485 1 467 798 107_ 1 1 660.6 lrak 30000 27 2638 49 31-1 1 505.5 Katar 3 585 60 472 105 20.2 1 561.3 Kuwait 6'1 900 31 l 382 796 128.3 106-4 Omán 2340 2 283 33 22_6 165.6 Siria 1 940 165 46 32_ 1 59.4 Zona Neutral 6060 5 540 30.7 Otros 346 10 103 282 9.2 96.9 
SUMA: 362 071 752 18379 3338 

EXTREMO 
Brunei 1 710 7 230 770 20.3 24.8 India 2 580 12 182 205 38.7 159_9 
Indonesia 9 500 23 1 576 2810 16.5 22.4 Malasia 3000 15 288 99 28.5 414.0 
Pakistán 196 15 10 1639 53.6 25.0 Otros 111 18 60 591 5.1 83.2 

SUMA: 17 097 90 2346 6t14 
TOTAL ORIENTE: 379168 842 20725 9452 

OCEANIA: 
Australia 2360 30 379 752 17.0 109.0 
Otros 173 6 7 123 67.5 133.3 

TOTAL OCEANIA.: 2 533 36 386 875 

PAISES COMUNISTAS: 
China 20 500 24 2 119 9478 26.4 6.9 
u.R.s.s.·· 63000 920 12010 41955 14.3 59.9 
Otros 2800 9 359 6135 21.3 4.0 

TOTAL: 86300 953 14 488 57568 

TOTAL MUNDl .. L· 648 685 2635 59669 160507 

FUENTE: Oil and Gas Journal, 

las rnerva1 de crudo y gas son explora~ que incluyen probadas. Pf'Obabl11 y algunas posibl-.. 



1 CAN ADA 

2 ESTADOS UNIDOS 
3 11.EXICO 
4 VENEZUELA 
5 ECUADOR 
6 ARGENTINA 
7 ARGELIA 
8 LIBIA 
9 NIGERIA 

1 O ARABIA SAIJOITA 
11 KUWAIT 
12 KATAR 
1 3 ZOlllA NEUTRAL. 
14 IRAK 
15 IRAN 
16 U.R.S.S. 
17 R POPULAR CMlNA 
11 INDONESIA 

RESTO DEL lllUC)() 

TOTAL. "UCIAl.. 

26400 
47224 
17 950 

1 100 
2457 
8200 

23000 
16700 

165000 
64900 

3585 
6060 

30000 
57.500 
6~00 

20500 
9500 

81771 
648686 

MAPA 1. 2. 

RESERVAS ESTIMADAS DE PETROLEO CRUDO 
DE LOS. PRINCIPALES PAISES 

1980 
. ( M.ILLONES DE BARRILES) 

Partlclpacl6n porcentual de Héxlco • ~Iif~6 • 100 - 7. 3% 
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escala mundial, tiene su origen en el ajuste de las estrate

gias de las grandes corporaciones energéticas internaciona

les a la apropiación de sus recursos petroleros por parte -

de la mayoría de los países de la OPEP, ocurrida en el dece

nio pasado. 

Las grandes empresas petroleras de Estados Unidos, Eur~ 

pa y Japón han respondido a las nacionalizaciones petroleras 

en el ámbito de la OPEP mediante la diversificación de sus -

fuentes de abastecimiento de crudo y una intensificación de 

sus actividades de exploración. Este interés creciente de -

las empresas petroleras por ampliar sus actividades de expl~ 

ración, ha repercutido en un descenso de la participación de 

la OPEP en las reservas mundiales de petróleo. Mientras que 

las de la OPEP se redujeron 8% de 1974 a 1980, las del resto 

del mundo lo hicieron sólo en 5% en el mismo período. 

De hecho, las grandes empresas petroleras internaciona

les, tanto las Siete Hermanas como varias decenas de empre-

sas independientes, se transformaron durante los setenta en 

conglomerados energéticos, desarrollando de ~anera muy signl 

ficativa, sus tecnologías de exploración y explotación de re 

cursos energéticos tanto convencionales como no convenciona

l es. 
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CAPITULO 11 

SEMBLANZA HISTORICA DE LA INDUSTRIA PETROLERA MEXICANA 

2.1. LA INDUSTRIA PETROLERA ANTES DE 1938. 

La existencia del petróleo era conocida por Jos poblad~ 

res del México Prehispánico. 

Los aborígenes usaban el asfalto como pegamento, medicl 

na y lo quemaban delante de sus ídolos. Lo vendían en los -

mercados aztecas. 

El asfalto se conoce en México como chapopote, palabra 

que se deriva de los vocablos POPECHlTHI que quiere decir -

perfume y ZAUCATLI pegamento. 

El chapopote era usado para unir objetos: ídolos, pie-

dras y en las construcciones. 

E n e 1 a ñ o de 1 8 6 3 , u n s a ce r d o te , D on M a n u e 1 G i 1 y S á en z 

descubrió lo que llamó mina de petróleo de "San Fernando", -

en Tepetitlán, Estado de Tabasco. Esta mina tal vez fue uno 

de los tantos afloramientos explotados inclusive en el Méxi

co Pre-Colombino. 
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El cura Gil y Sáenz envasó diez barriles de petróleo -

producidos naturalmente, que recogió mediante excavaciones -

hechas en el lugar, y los mandó a Nueva York en el bergant(n 

11S a n J u a n 11 , s i n e m b a r g o , e s te e m b a r q u e no tu v o e 1 é x i t o e s - -

perado, no por falta de calidad, sino porque el mercado nor

teamericano se encontraba saturado y sus precios eran muy b~ 

jos. Por aquél entonces, el petróleo aún tenía una sola --

~pli cación importante: la iluminación. 

Aunque ya existfan antecedentes de exploración del pe-

tróleo en México, fue hasta 1882 cu~ndo se inician en Tampi

co, trabajos de exploración del petróleo en forma sistemáti

ca. Las zonas productoras de Tabasco fueron denunciadas por 

el entonces gobernador de este Estado, Dr. Simón Sarlat Na-

va. 

Las primeras noticias a ese respecto 1 legaron en 1894 a 

la Secretaría de Fomento mediante un Informe rendido por el 

mismo Dr. Sarlat. Dicho informe entre otras cosas interesan 

tes decía: "A media legua del pueblo de San Fernando, se en 

cuentran los depósitos más antiguamente conocidos". 

"Aquf el petróleo se encuentra en la superficie del su~ 

lo. En un pozo de tres metros de profundidad, mandado abrir 

por mí, el petróleo se presenta fluido y verdoso, como el de 

Pensylvania en los Estados Unidos". 
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11Estos depósitos se hallan a 500 metros de una laguna -

que comunica con el arroyo Acumba, que desemboca al río Ma-

cuspana 11 • 

A tres o cuatro leguas de la misma villa de Macuspana -

rumbo al SO, en un lugar llamado El Tortuguero al pie de un 

cerro y en el cauce de un arroyo, existe el mejor depósito -

de petróleo que se conoce en el Estado". 

En 1900 se llevan a cabo las primeras perforaciones de 

pozos en San Luis Potosí. 

Podemos situar el inicio de la industria petrolera en -

México a principios del siglo XX. En 1901 el gobierno expi

de leyes dando facilidades a empresas extranjeras para que -

inicien la exploración del petróleo en México. 

La ley del petróleo de 1901, podría resumirse diciendo 

que el petróleo gozaba de todas las ventajas, sin tener obll 

gación. El artículo 2o. daba derecho al Estado para cobrar 

cinco centavos la hect~rea por los permisos de exploración 

que se concedieran. El artículo Jo. hablaba de exención, -

disfrutable para los 11 descubrldores de petróleo 11 • Libre ex

portación de todos los productos obtenidos; libres de impue~ 

to todos los artículos que el explorador considere necesarios 
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para llevar adelante su empresa, y, excepto el timbre, exce!!_ 

ción de cualquier impuesto. Esta concesión se complementaba 

con el derecho de comprar los terrenos nacionales que necesi 

taran para su actividad, al precio de las tarifas de terre--

nos baldíos y el derecho de construir oleoductos sobre pro--

piedades ajenas. 

PETROLE OS HEXI CAN OS 
Refinería 

En 1904 se habían perforado unos 17 pozos por la Mexi--

can Petroleum Ca ... , en los terrenos de Ebano, cerca de Tamp.!_ 

ca. El más importante de estos pozos fue el número 1, perf2 
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rado en las inmediaciones del cerro de La Paz que empezó a -

producir a partir de mayo de 1901. 

En 1908 principió sus operaciones una refinería de la -

casa Pearson en Minatitlán. 

En 1908 brotó el que podría haber sido el pozo más im-

portante de la historia de México, conocido con el nombre de 

Dos Bocas al norte de Veracruz, el cual se Incendió. 

Dicho incendio duró dos meses y sólo se extinguió por 

la invasión de agua salada de la Laguna de Tamiahua. En es

te pozo se encontró petróleo a una profundidad de 550 metros. 

Brotó en una proporción de 4 000 barriles por hora, pero ca

si inmediatamente tomó fuego de una caldera. Se calcula que 

se consumieron unos 100 000 barriles de petróleo diarios an

tes de ser extinguido el fuego. 

El 27 de diciembre de 1910 brotó el pozo Potrero del 

Llano cerca de Tuxpan, Veracruz. En ese pozo, propiedad de 

la Compañía El Aguila, se encontró petróleo a 587 metros de 

profundidad. Se tardaron cuatro meses aproximadamente en d~ 

minar el chorro, perdiéndose dos millones de barriles de pe

tróleo. 
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Otro de los pozos importantes en esa época fué el Juan 

Casiano, que brotó el 28 de septiembre de 1910. Lanzó un -

chorro de petróleo tres veces mayor a la altura de las to--

rres (miden 37 metros). 

La Revolución Mexicana, iniciada en 1910, no tuvo cons~ 

cuencias en la explotación del petróleo. La producción en -

esos años siguió un ritmo ascendente. En 1911, llegaba a -

doce y medio mi !Iones de barrí les y en el año siguiente, su

bió a diecisels y medio mi llo~es, hasta alcanzar, en 1913, -

la cifra de veinticinco mi llenes y seiscientos mil barriles. 

En 1912 el gobierno mexicano decreta un Impuesto de 20 centa 

vos por tonelada métrica de petróleo. En 1914 el impuesto 

es aumentado a 75 centavos y 10 centavos más por el derecho 

de barra del petróleo que se exporte por el puerto de Tampi

co. 

Al finalizar el año de 1914 existían 52 compañías que -

operaban en México con una capacidad de producción de 500 000 

barriles diarios; pero debido a la falta de medios de trans

porte sólo se podían poner en el mercado 70 000 barriles por 

día, que es en lo que se estima la producción efectiva. 

En 1915 se calcula que existían en la región del golfo 

de la República Mexicana, aproximadamente 53 pozos en produ~ 
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ción, 111 parados, ti¡ abandonados, 105 en proceso de perfor~ 

ción y 7 refinerías de diversas compañías. 

Otro de los pozos famosos fue et del Cerro Azúl número 

4, situado a 237 Kms. al sur de Tampico, propiedad de la ---

Huasteca Petroleum, Co. Este pozo fue considerado en esos • 

tiempos como el de mayor producción en el mundo. Brotó e 1 -

10 de febrero de 1916. Era tal la fuerza de los gases, que 

quedó destruida la torre de perforación. Era tal en esos --

años la fama de México como país petrolero que de todos Jos 

países avanzados, arribaron inversionistas. 

En 1916 llegaron a 400 las compañfas petroleras existe~ 

tes en Héxlco, muchas de las cuales fracasaron y otras tan-

tas no tenían, ni para pagar las cuotas de inspección. Oche~ 

ta y ocho de ellas fueron declaradas sin personalidad jurfdl 

ca por no pagar dicha cuota. A fines de 1914 habían sido -

perforados 137 pozos. 

En la famosa "Faja de Oro" en el Estado de Veracruz, se 

descubrieron los campos más importantes entre lo~ que figu-

ran: 
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C A M P O. ARO EN QUE SE 
DESCUBRIO 

San Diego 1908 

Juan Casi ano 1909 

Potrero del Llano 1910 

Alazán (Viejo) 1912 

Al amo 1913 

Naranjos 1 91 3 

Te petate 1915 

Cerro Azu 1 1916 

Juan Felipe 1916 

Chiconcillo-San Felipe 1 918 

Chinampa Sur 1918 

Amat lán Sur 1920 

Zacamixtli 1921 

Tierra Blanca 1921 

San Jerónimo 1921 

Cerro Viejo 1921 

Toteco 1921 

Chapopote Núñez 1922 

Paso Real 1925 

San Isidro 1927 

Jardín 1928 

Fuente: PEMEX 



92. 

Las grandes concesiones y facilidades que el gobierno -

otorgó a los capitalistas extranjeros, en una época de fuer

te expansión económica capitalista en escala mundial, dió -

por resultado que la economía mexicana cayera bajo el con--

trol principalmente de empresas norteamericanas, inglesas y 

francesas. 

El petróleo era una de las actividades más fuertemente 

controladas por intereses extranjeros. Los capitales britá-

nicos eran los de mayor relevancia, ya que les correspondía 

el 61% de los capitales invertidos en la rama del petróleo, 

siendo la Mexican Eagle Oíl (El Aguila) la empresa más impo.!:. 

tante. La otra partte de la industria petrolera, estaba con

trolada por capitales norteamericanos, a través de varias e~ 

presas, siendo la más importante The Mexican Petroleum, Co. 

A partir de la Constitución de 1917 y concretamente con 

el Artículo 27 Constitucional, que declara propiedad del Es

tado el subsuelo de Ja nación y todos los productos que de -

él derivan,prácticamente termina el régimen de propiedad ex

tranjera en lo referente a petróleo y minas. 

En 1917 México ocupó el tercer lugar como productor de 

crudo en el mundo. 
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En 1918 Carranza publicó cinco decretos conocidos como 

las 11 Leyes Petroleras de Carranza", en las que, entre otras 

cosas, ordenaba a las compañías petroleras que presentaran -

al gobierno una manifestación detallada de los terrenos pe-

troleros sobre cuyo subsuelo tuvieran derecho de posesión o 

cualquier otro derecho jurídico, con el objP.to de regulari-

zar la situación de las compañías petroleras. 

En 1919 quedaban en México, 150 compañías petroleras -

con 300 pozos en explotación activa. 

En 1921 México alcanzó el segundo lugar como productor 

mundial de petróleo con una producción anual de 193 397 586 

barriles (Ver cuadro 2.1). Estados Unicos ocupaba el primer 

lugar. 

Otra ley importante en relación al petróleo fue Ja pro

mulgada por el presidente Plutarco Elías Calles en diciembre 

de 1925. 

La ley tenía por objeto que las empresas solicitaran -

Ja confirmación de los derechos al subsuelo, adquiridos ante 

riormente a la Constitución de 1917. 

La producción petrolera en México, iniciada en 1901 en 



94. 

CUADRO 2. 1. 
PRODUCC 1 ON DE PETROLEO CRUDO, CONDENSADO y LIQUIDO 

ABSORCION EN LA REPUBLI CA MEXICANA 

(barriles) 

A ~ o PRODUCCION 
ANUAL 

1901 10 334 
1902 40 1 81 
1903 75 335 
1904 125 561 
1905 251 122 
1906 502 238 
1907 1 004 475 
1908 3 9 3.1 049 
1909 2 712 091 
1910 3 632 192 
1 91 1 12 546 286 
1912 16 549 619 
1913 25 682 957 
1 91 4 26 221 783 
1915 32 803 429 
1 916 40 545 000 
1917 55 292 767 
1918 63 828 322 
1919 87 072 954 
1920 157 608 678 

*1921 193 391 5 86 
1922 182 278 457 
1923 149 584 855 
1924 139 678 293 
1925 11 5 514 698 
1926 90 420 970 
1927 64 121 140 
1928 50 150 610 
1929 44 687 877 
1930 39 529 901 
1931 33 038 854 
1932 32 805 497 
1933 34 000 828 
1934 38 1 72 513 
1935 40 240 564 
1936 41 027 915 
1937 40 906 650 

* Des de el inicio hasta el momento de la expropiación, en e 1 
año 1921. la industria petrolera mexicana alcanzó su máxl-
mo volúmen de produccion. 
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cantidades insignificantes, adquiere su mayor volumen en ---

1921 y decrece constantemente hasta 1932. A partir de ese -

año se nota ligeramente una mejoría que se origina con la ex 

plotación de los campos de Poza Rica y el Plan. 

La disminución de la producción petrolera en México se 

debe al agotamiento de los yacimientos, principalmente a los 

de la "Faja de Oro 11 y Cacali lao; a la falta de nuevás e in-

tensas exploraciones para descubrir otros campos y también -

a la polítl ca de 1.as compañías petroleras. 

La actividad de perforación de pozos disminuyó. En ---

1936 fué mucho menor que en 1926, a pesar de que e 1 porcent~ 

je de pozos perforados resultó productivo en mayor escala. -

Todos los campos petroleros de México estaban a punto de ag~ 

tarse, excepción hecha de los de Poza Rica y el Plan, cuya -

producción se calculaba en 50mi1 Iones de barrí les al año, -

durante un período de diez a doce años. 

La producción aumentó en 1936 en un 7.5% en comparación 

a la de 1934. Esto se debió a una elevación muy importante 

e n 1 a p r od u c c i ó n d e pe t r ó 1 e o c r u d o pe s a d o. 

Las características de la industria petrolera en México 

se m od i f i car on . 
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De 1920 a 1924, y aún en los años subsecuentes, se ex-

portaba la mayor parte de la producción, en tanto que en 

1936 el consumo nacional representa alrededor del 17% de pe

tróleo crudo pesado, el 99% del crudo ligero y el 44% de pr~ 

duetos refinados. Muy cerca del 60% de la producción de pe

tróleo crudo y derivados mexicanos se exportaban a dos paí-

ses: los Estados Unidos e Inglaterra. 

En 1935 se forma el Sindicato de Trabajadores Petrole-

ros de la República Mexicana. 

En 1936 el sindicato envía a las 15 compai'\fas existen--·· 

tes en México un proyecto de "Contrato Colectivo de Apllca-

clón General", actualmente llamado Contrat.o Ley, y notifican 

del estallamiento de una huelga general en caso de no apro-

barse dicho contrato. 

Después de varias gestiones y prórrogas, el 20 de mayo 

de 1937 los trabajadores petroleros fueron a la huelga. 

Los obreros de las compañías petroleras plantearon petl 

ciones de aumento salariales y prestaciones que, según di--

chas compañfas, excedían a sus posibilidades. 

El problema laboral fue expuesto ante la Junta de Conci 
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liación y Arbitraje, la que recurrió a un informe de peritos 

para dictaminar quién tenía la razón. 

El laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje fue a 

favor de Jos obreros. 

Las compañías petroleras no estuvieron de acuerdo con -

este laudo y recurrieron a la Suprema Corte de Justicia. 

El máximo organismos judicial mexicano confirmi el Jau

do arbitral, dándole nuevamente la razón a Jos obreros. 

Ante esta situación se pusieron tensas las relaciones. 

Las compañías angloholandesas anunciaron una campaña in ter-

nacional en la prensa contra el gobierno de México y retira

ron sus fondos de los bancos mexicanos. La actitud de reto 

de las compañías extranjeras dió lugar para que el general -

Lázaro Cárdenas Presidente de México, decretara Ja expropia

ción de los bienes de estas empresas el día 1 ~8 de marzo de ~-

1938". 

La expropiación, por causa de utilidad pública según 

aludía el decreto, incluía a favor del Estado Ja maquinaria, 

Instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de 

almacenamiento, vías.de comunicación y en general, todos los 
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bienes muebles e inmuebles propiedad de las siguientes empr~ 

sas: 

Compañía Mexicana de Petróleo El Aguila, S. A. 

Compañía de San Cristobal, S. A. 

Compañía Naviera San Ricardo, S. A. 

Huasteca Petroleum Company 

Sinclalr Piers Company 

California Standard Oil Company 

Compañía Petrolera El Aguila, S. A. 

Compañía de Gas y Combustible Imperio 

Consolidated Oil Company 

Compañía de Vapores San Antonio, S. A; 

Sabalo Transportation Company 

Clarita, S. A. 

Cacaillao, S. A. 

Los intereses angloholandeses, compañía El Aguila, re--

presentaban el 70.5% de la industria petrolera en México, y 

las compañías estadounidenses, el 29.5%. 

2.2. LA EVOLUCION DE LA INDUSTRIA PETROLERA DE 1938 A 1970. 

Por acuerdo del C. Presidente de los Estados Unidos He-

xicanos, se designó el Consejo Administrativo del Petróleo -

para la industria el 19 de marzo de 1938. El 7 de Junio de 

ese mismo año se creó "Petróleos Mexicanos". Con esta misma 
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fecha y también por decreto presidencial, se organiza la ins 

titución "Distribuidora de Petróleos Mexicanos". El 8 de --

agosto de 19!¡0 la 11 Distribuidora de Petróleos Mexicanos" y -

los bienes de la 11 Administración General de Petróleo Nacio-

nal 11, pasan a formar parte directa de "Petróleos Mexicanos". 

Desde 1938 y hasta fines de 1952, es una época que se -

caracteriza por un alto espíritu interno, por la limitación 

de recursos y por graves presiones internacionales. 

Durante esta época, en 1939 Petróleos Mexicanos Inicia 

la construcción de una planta productora de tetraetl lo de -

p 1 omo. 

El 13 de mayo de 1942, el buque petrolero "Potrero del 

Llano", perteneciente a la flota mexicana, es torpediado y 

hundido por un submarino alemán. Frente a las costas de Flo 

rida, tarabién este año son hundidos los buques-tanque "Faja 

de Oro 11 , "Tu x pan " , "las eh o a p as 11 y 11 Ama t 1 á n 11 • 

En 19!¡3 se moderniza la planta de asfalto de la Ciudad 

de Madero. 

En 1944, las reservas aumentaron a 786 850 000 barriles. 
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En al año de 1945, se descubre en la zona noroeste de -

México, el primer campo de gas y condensado. 

Se termina la construcción del oleoducto que une a Poza 

Rica con Azcapotzalco en 1946. En 1947, el lo. de septiem-

b re, el presidente de 1 a Repúb 1 i ca anuncia que se ha 1 legado 

a un arreglo satisfactorio entre el gobierno y la compañfa -

petrolera El Aguila. Empieza a funcionar la primera planta 

de absorción construida por PEHEX en Poza Rica, Ver. En ese 

mismo año, la capacidad de refinación de PEMEX alcanza la ci 

fra de 170 mi 1 barriles por día. 

En 1948, por primera vez se abastece de gas natural me

xicano a Monterrey por medio de duetos. 

Durante el año 1949 se descubre el primer campo de pe-

tróleo y gas en el Estado de Tabasco. Se termina la explo-

ración sísmica marina de la plataforma continental del Golfo 

de Héxi co. 

Durante el año 1950 se inicia la construcción de una re 

finería con capacidad de cuatro mil barriles diarios, en Rey 

nosa, Tamaulipas. El 31 de julio de ese año, se inaugura la 

Refinería Ingeniero Antonio Manuel Amor, en Salamanca, Guana 

juatc, con capacidad para 30 mil barriles diarios. 
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En el año 1951. en Poza Rica se Inicia la recuperación 

de azufre a partir de gases sulfurosos. Se descubren los --

campos Treviño, Lomitas, Rabón Grande, José Colomo,Tamiahua 

y Concepción. 

En el sureste del país se descubre el primer campo de -

gas y condensado en el año de 1952. 

Durante el sexenio 1952-1958, se frenó seriamente el -

ritmo de desarrollo que llevaba la industria petrolera, ob-

servándose una penuria de recursos, en virtud del manteni--

miento por largo tiempo de precios de los productos no remu

nerat l:vos. 

Durante este sexenio, ocurrieron los siguientes aconte

cimientos de importancia para la industria: En 1955 se con

cluyó la planta para obtener aceite lubricante en la refine

rTa de Salamanca, en 1956, el 22 de febrerD, se Iniciaron -

los trabajos en la nueva refinería de Hinatitlán, con capacl 

dad para 50 mil barriles diarios. que incluía la primera 

planta de plroescisión catalítica en México; por primera 

vez, se descubre petróleo en formaciones jurásicas, en los -

campos Tamaullpas y Constituciones; se descubre además. uno 

de los campos más importantes. el San Andrés. En 1957, la -

capacidad de refinación de PEHEXse eleva a 322mi1 barrí les 
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diarios y se concluye la planta de piroescisión en Azcapot-

zalco. Finalmente, en el año de 1958 el día 3 de marzo, se 

funda Ciudad Pemex, en el Estado de Tabasco. 

Dese 1959 en adelante, se pueden señalar como principa

les aspectos característicos del desarrollo de la Industria 

petrolera los siguientes: 

a) Un freno al desarrollo de Petróleos Mexicanos a --

causa de una visión errónea sobre el modo en que debe finan

ciarse y de mantener precios excesivamente bajos, no remune

rativos. 

b) Un deterioro de la mística petrolera. Anteponien-

do un objetivo de lucro para Petróleos Mexicanos sobre el -

Ideal de servicio a la nación. 

c) El empleo de recursos de tiempo y dinero en activi 

dades ajenas, a la industria petrolera. 

d) 

dustria. 

Un mal planteamiento de las prioridades en la In-

Se relegó, por otras actividades de menor importa.!!_ 

cia, la búsqueda de nuevas reservas de petróleo en el subsue 

lo. 



103. 

e) La utilización del recurso del endeudamiento en 

gran escala, sin planeación correcta. 

f) Una intervención directa y activa de la política -

en el manejo de la industria petrolera. 

Paradójicamente también, a partir de 1959, quedó resuel 

to el grave problema financiero padecido durante el sexenio 

anterior (se aumentaron a finales de 1958 los precios}, por 

lo que Petróleos Mexicanos contaba con los elementos huma--

nos, la organización y la experiencia de la industria para -

lanzarse de lleno a recuperar lo perdido y convertir a la i~ 

dustria petrolera en la supuesta clave del desarrollo econó

mico independiente de México, y sin embargo, los aconteci-~

mientos demostraron que tal política fué errónea. 

Los dos sexenios 1959-1964 y 1965-1970, fueron signo 

muy distinto en la industria ·petrolera. Sin embargo, con es 

ti lo, características y peso diferentes tuvieron un rasgo co 

mún: no se dió a la exploración y perforación en busca de 

nuevas reservas la prioridad suficiente que debieron tener -

en la industria, sino que se dió preferencia a otras activi

dades, en algunos casos Indebidas, como las perforaciones -

por contrato; en otras, buenas en sí mismas, pero mal ubica

das en cuanto a prioridades, como el desarrollo de la petro-
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química. 

Durante el sexenio 1959-1964, se comenzaron simultánea

mente muchas obras nuevas para las que se obtuvo el finan--

ciamlento necesario, aún sin preocuparse por terminarlas. -

Durante dos años y medio, de 1960 a 1963, se suspendieron 

las obras de la nueva refinería de Ciudad Madero sin que se 

suspendieran las compras a crédito ni los embarques de mate

riales de importación para ese proyecto. 

Durante muchos meses, los equipos y materiales estuvie

ron abandonados, sujetos al deterioro de la interperle. Si

tuación similar tuvo el proyecto d.e ampliación de la refine

ría y de las plantas petroquímicas de Minatitlán. 

La actividad de perforación se incrementó durante estos 

seis años, pero exclusivamente en materia de pozos de desa-

rrol lo, ya que el número de pozos de exploración se mantuvo 

sensiblemente igual que el de los seis años anteriores (570 

pozos). La situación mejoró mucho en el siguiente sexenio,-

ya que el número de pozos de explotación aumentó en 48% lle

gando a 842 pozos. 

En el sexenio 1965-1970 destaca el desenvolvimiento de 

la petroquímica, ya que durante éste, se especificaron las -
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materias primas petroquímicas básicas conforme a la ley y al 

reglamento, con lo que se dió claridad a los campos reserva

dos a la nación (petroquimica básica) y a aquellos en que 

podría intervenir la iniciativa privada, ya sea sola o en 

asociación con el Estado en empresas mixtas (petroquímica 

secundaria). 

En este mismo período, resaltan los trabajos realizados 

en la exploración y la perforación exploratoria en la plata

forma continental y la exploración que condujo a los descu-

brimientos del Sureste. 

Continuando con la puntualización de los aconteclmien-

tos sobresalientes en la industria petrolera mexicana, duran 

te el transcurso del período que abarcan los años 1959 a ---

1970, podemos señalar: 

En 1959 se comienza la era petroquímica de PEMEX. En -

1960 se concluye la construcción del gasoducto de Ciudad Pe

mex y de aquel que va de Monterrey a Torreón. En 1962, se -

pagaron las últimas cantidades que el gobierno mexicano de-

bía a las compañías petroleras expropiadas que ascendió a --

1 ,606.8 mil Iones de pesos según se muestra en el cuadro 2.2. 

En 1963 PEMEX empieza a producir azufre, dodelcilbenceno, 

amonfaco anhidrico, anhídrico carbónico, urea, nitrato de 

amonio, forfato de amonio y negro de carbón. Se descubren -
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CUADRO 2.2. 

PAGO DE LA DEUDA PETROLERA EN PESOS H. N. 

Año Grupo Grupo inglés T O T A l 
Americano 11 E l Agu i 1a 11 

1940 1 4 850 000.00 14 850 000.00 
1941 1 6 008 000.00 16 008 000.00 
1942 61 11 o 000.00 61 11 o 000.00 
1943 1 8 412 497.00 18 412 000.00 
1944 1 9 813 838.00 19 813 838.00 
1945 1 9 813 838.00 19 813 383.00 
1946 1 9 813 838.00 19 813 838.00 
1947 19 813 838.00 19 813 838.00 
1948 54 742 324.00 54 742 324.00 
1949 399 871.00 75 162 .080.00 76 561 951.00 
1950 819 260.00 75 162 080.00 76 081 700.00 
1951 871 520.00 75 162 080.00 77 033· 600.00 
1952 923· 420.00 75 162 080.00 77 085 500~00 
1953 975 320.00 75 162 080.00 77 137 400.00 
1954 1 08 615 723. 00 108 615 723.00 
1955 1 08 615· 723.00 108 615 723.00 
1956 1 08 615 723.00 108 615 723.00 
1957 1 08 615 723.00 108 615 723.00 
1958 108 615 723.00 108 615 723.00 
1959 1 08 615 723. 00 roa 615 723.00 
1960 1 08 615 723.00 108 615 723.00 
1 961 108 615 723.00 108 615 723.00 
1962 108,615 723. 00 108 615 723.00 

198 725 600.00 1 408 094 227.00 1 606 819 827.00 

Fuente: PE ME X 
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los campos Isla de Lobos y Arrecife Medio, en el Golfo de Mé 

xio. En 1964 se inicia la construcción de una planta de po

lieti leno, en Reynosa, lamaulipas. En 1965 el 5 de julio se 

descubre el campo Tibur6~, en el Golfo de México y el 26 de 

agosto, se crea el lnst ituto Hexicano del Petróleo, con el -

fin de llevar a cabo el desarrollo de tres fu~ciones primor

diales: ca~acitaci6n de los trabajadores, investigación te¿

nológica y punto de unión entre el egr~sado profesional y el 

centro de trabajo petrolero. El 21 de julio de 1966, se de!, 

cubre el campo Bagre, situado en el Golfo de Héxico, el 14 -

de. agosto, la refineria de Po~a Rica, es destruida por el 

fuego y el 16 de septiembre de ese mismo año, se descubre el· 

campo At~n. El inicio de las operaciones del complejo petr~ · 

químico de Pajaritos, Veracruz se lleva a cabo en el año de 

1967. Y finalmente, en el año de 1970, se inaugura la plan

ta de etilbenceno de Ciudad Madero y se construye en la ciu

dad de México el edificio administrativo de Petróleos Hexlca 

nos. 
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C A P 1 T U L O 

LA INDUSTRIA PETROLERA MEXICANA EN EL PERIODO 1970-1980. 

(FLUJO DE PRODUCCION) 

Durante el período: 1970-1980 el comportamiento de la -

industria petrolera mexicana registró cambios sustanciales -

en sus principales ~omponentes, por lo que se consi~era de -

Importancia anal izar el desarrollo mo•trado por ~stos, a fin 

de resd•tar los movimientos más significativos y los perro-

dos en los que ocurrieron. 

Se considera conveniente realizar dicho análisis si----' 

guiendo. las etapas que conforman el flujo de. producción de la 

industria petrolera, el cual se presenta en la Figura 3.1. -

denominada "Balance del Programa de Operación de 1980 y/o -

diagrama de flujo". 

3.1. EVOLUCION DE LAS RESERVAS DE HIDROCARBUROS 

Con respecto a las reservas de hidrocarburos, las cua-

les sufTieron variaciones considerables, se presenta el cua

dro 3.1. en el cual se desglosan en: crudos, condensados y -

gas seco. 
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CUADRO 3. 1 . 

EVOLUCION DE LAS RESERVAS PR03ADAS DE HIDROCARBUROS DE MEXICO 

Millones de Barriles 

Reservas Totales Participaci6n Participaci6n Gas 
A1'!0 do Hidrocarburos Crudos "lo Condensado• % Seco 

1970 5,567 Z,880 51.7 409 7.4 Z, Z79 

1971 5, 4Z8 Z,837 5Z.3 397 7.3 z. 194 

·1972 5, 388 Z,833 52.6 405 7.5 z. 150 

1973 5, 432 Z, 847 52..4 42.Z 7.8 Z, 16Z 

1974 5, 773 3,087 53.S 449 7.8 Z, Z37 

1975 6, 338 3,431 54.l 5ZZ 8.3 Z,385 

1976 ll, 160 6,436 57. 7 843 7,5 3, 88Z 

1977 16, ooz 9,086 56.8 l, 34Z 8.4 5, 574 

1978 40, 194 2.5, 614 63. 7 Z, 79Z 7.0 11, 787 

1979 45,803 30, 616 66.9 Z, 944 6,4 lZ, Z43 

1980 60, 126 44, 161 73.4 3, 063 5.1 1Z,.90Z 

FUENTE: Petr6leo• Moxicanos,Anuario Estadístico 1980, 

Memoria de Laborea de PEMEX 1970-1980. 

Participaci6n. 
~ 
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El incremento de las reservas en el decenio 1970 a 1980 

fu e de 5 4 5 5 9 m i 1 1 o ne s de bar r i 1 es (MM B) , a 1 pasar de 5 , 5 6 7 

{MMB) en 1970 a 60 126 (MMB), destacando por su magnitud los 

pasos registrados en los años 1975 a 1976 y 1977 a 1978, en 

los cuales el monto de las reservas registradas casi se du-

pl i ca. 

Cabe resaltar que los valores totales de reservas inco~ 

porados, el que ocupa el mayor porcentaje es el crudo con -

una participación que pasó de 51.7% en 1970 a 73.4% en 1980, 

desplazando la ~mportancia porcentual ~e las reservas de gas 

seco al pasar éstas de un 40.9% a 21 .5% respectivamente. 

La gráfica 3.1. que a continuación se presenta, permite 

visualizar de una forma inmediata, los dos cambios sustanci~ 

les comentados anteriormente. 

3.2. PRODUCCION DE HIDROCARBUROS 

La producción de hidrocarburos en los años que van de -

1970 a 1980, ha presentado un fuerte aumento pasando de -1 .5% 

registrado en 1971 a 29.3% en 1980. De igual forma, se pue

de observar en dicho periodo que la producción promedio por 

pozos en barriles por dTa, se ha visto incrementada al pasar 
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de 205 barriles a 591 respectivamente; sin embargo, se puede 

observar en el cuadro 3.2. esta situación no es igual para -

el caso de la producción promedio por campo, la cual durante 

el transcurso de los años de 1970 a 1980 se ha mantenido den 

tro del rango de los 4 837 barriles por día a los 7 258 ba-

rriles, registrados en el año de 1977. Cabe señalar quepa

ra el último año del período aquí analizado (1980), el nivel 

de producción promedio por campo sólo alcanzó la cifra de --

5 317 barriles por día, situación que como se puede observar 

del cuadro antes mencionado, se deriva del hecho de que en -

éste año, el número de campos en explotación es bastante ma 

yor que el de los años anteriores, sin embargo, el número de 

pozos explotados no se incrementó significativamente. En re 

!ación específicamente del comportamiento que ha registrado 

la producción de crudo, producto básico de las operaciones -

real izadas por Petróleos Mexicanos (PEHEX) ;del cuadro 3.3. -

se desprende una situación de incremento constante, alcan-

zando un nivel máximo de producción en el año de 1980 de ---

1941 miles de barriles diarios (MBO). 

Adicionalmente cabe resaltar cómo a partir de 1974, se 

abandona el nivel de los 400 HBO de producción, y se empie-

zan a registrar fuertes incrementos en la producción prome-

dto diaria , lo que permitió disponer de volOmenes de crudo 

excedentes para destinarlos al mercado internacional. 



CUADRO 3. 2. 

PRODUCCION TOTAL DE HIDROCARBUROS POR CAMPO Y POR POZO EN EXPLOTACIO~ 

Campos en Pozos en Producci6n Total Incremento Producci6n Prome• Producci6n Promedio 
AÑO Explotaci6n Ex:plotaci6n Hidrocarbutos Anual de la. dio por Ca.mpo. por Pozo. 

(Promedio Diario Producci6n (BarrilH /D!&) ( Barriles/Día) 
Miles de Barriles¡ lf2 

1970 165 4.146 851 5, 160 Z05 

1971 173 4, 455 838 1,5 ) 4,847 188 

197Z 179 4. 375 869 3,7 4, 837 199 

1973' 169 4. 339 895 3,0 5, 301 Z06 

1974 189 4, 043 . 1, 061 18,5 5, 614 Z6Z 

1975 195 4, 074 1, Z37 16.6 6, 344 304 

1976 Z30 3, aoz 1, 319 6.6 5, 7Zl 347 

1977 Z06 4, 079 1, 495 13.3 7,Z58 367 

1978 Z56 4, 309 1, 84Z Z3.Z 7, 195 4Z7 

1979 3ZO 4, 390 Z, 151 16.8 6, 7ZZ 490 

1980 5Z3 4, 706 Z, 781 z9,3 5, 317 591 

FUENTE: 
Petr61eo• Mexicano• • Anuario Eatad!atico 1980. 

...... ..... 
A 



CUADRO 3.3. 

PRODUCCIO:-l DE CRUDO Y COI\'DENSADO, LIQUIDOS DE GAS y GAS.NATURAL 

Miles de Barriles ( MB } 

Crudo ll'. Condensa.do Lfguidoa de Gas Gas Natural Prod. Total Hirlrocarburos 
AÑO Anual Promadio Diario Anual Promedio Diario Anual Eromedio Diario Anual Promerllo Diario 

1970 156, 586 429 2.1, 013 57 133, 005 364 310, 604 851 

1971 155, 911 427 21, 361 58 1Z8, 685 352 305, 957 838 

1972 161, 367 442 2.3, 644 65 . 132, 046 362 317, 057 869 

1973 164,909 452 26, 573 73 135, 350 371 '326, 832 895 

.1974 209,855 575 2.8, 416 78 148, 935 408 387,~06 l, 061 

1975 Z61, 589 717 32, 665 89 157, Z92 431 451, 546 1, 237 

1976 Z93, 136 803 34, 149 93 154, 355 42.3 481, 640 1, 319 

1977 358,090 981 38, 136 104 149, 373 409 545, 599 1, 495 

1978 •142., 607 l, 213 42, 689 117 186, 982 512 672, Z78 1, 842 

1979 536,926 1,471 53, 644 147 2.12, 911 583 803, 481 Z, 151 

1980 708, 593 l, 941 70, 791 193 Z,59, 716 710 1, .039, 100 z. 781 

FUENTE: 
Petr6leoa Mexicanos 
Memoria de Laborea 1970-1980, 

..... ..... 
Ul 
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En relación a la producción de gas natural, es pertine~ 

te hacer notar que durante los últimos tres años de la déca

da de análisis y muy especialmente en el año 1980, también -

registró fuertes incrementos, alcanzando como se puede obse~ 

var (cuadro 3.3.), una producción promedio diaria de 710 MB. 

3,3. REFINACION 

Respecto a los productos petrolTferos, la capacidad de 

refinación de crudo y lfquidos obtenidos del ~as nat.rual tu

vo un atimento del 149%, incrementándose d~ 592 .MBD •n 1970 a 

1 476 HBD en 1980 contándose con un total de 10 plantas de -

destilación primaria de crudo y lfquidos del gas natural, s= 

gún se muestra en el cuadro 3.4. Dicho Incremento se regis~ 

tró básicamente por la entrada en operación de 4 refinerías; 

Tula en 1976 con capacidad de 150 MBD, Cactus, Cadereyta y -

Salina Cruz en 1979, con una. capacidad de 82.5 MBD, 100 MBD 

.y 170 HBD respectivamente; y la ampliación realizada en Ja -

refinerfa de Cadereyta en 1980, para alcanzar una capacidad 

total de 235 MBD. 

Durante el período de análisis, la elaboración de pro-

duetos refinados pasó de 481.1 MB en 1970 a 1 139,7 MB en --

1980; cabe destacar dos hechos ocurridos en 1979 en cuanto a 

proceso de crudo y lfquidos: 



CUADRO 3. 4. 

CAPACIDAD NOl'vUNA.L DE DESTILACION PRIMARIA DE CRUDO Y LIQUIOOS DEL GAS NATURAL 

(Miles de Barriles Día ) 

Af;lo To ta 1 MinatiUán Madero Azcapotzalco Poza Rica Salamanca Reynosa Tul a Cactus Codarey11. Salina Cru2: 

1970 59z.o 175.5 169.0 100.0 2.7.0 100.0 zo.s 

1971 s9z.o 175.5 169.0 100.0 Z7.0 loo.o zo.s 

197Z 6ZS.O ZOS.5 169.0. 100.0 Z7.0 100.0 zo.s 

1973: 760.0 Z33.5 169.0 ioo.o Z7.0 ZlO.O zo.s 

1974 760.0 Z33;5 169.0 100.0 Z7.0 ZlO.O zo.s 

)975 785.0. zss;s 169.0 100.0 Z7.0 ZlO.O zo.s 

1976 968.5 270.0 185.0 los.o 38.0 zoo.o zo.s l.50.0 -
1977 973.5 275.0 185.0 105.0 38.0 zoo.o 20.s l.50.0 

1978 988~5 Z90~0 185~0 105.0 38.0 zoo.o Z0.5 l.50.0 

1979 1,341.0 290.0 185.0 105.0 38.0 zoo; o zo.s l.50.0 82.5 100.0 170.0 

1980 1, 476.o 290.0 185.0 105.0 38.0 . zoo.o zo.s 150.0 8Z.5 235.0 170.0 

FUENTE: " 
Petz6leoa Mexican0:9. Anuario Eatádí.Stico 1980, 
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a) A partir del mes de septiembre se empezó a proce--

sar crudo marino de la Sonda de Campeche. 

b) La cantidad procesada llegó a rebasar el millón de 

ba r r i 1 e s p o r d í a a 1 f i na 1 i za r e 1 a ñ o • El aprovechamiento de 

la capacidad instalada de las plantas de refinación, .varió -

en un rango del 71 .5% en 1979 a 88.8% en 1978, mostrándo un 

promedio anual del 80.8% como se puede apreciar en el ~uadro 

3.5. 

En el cuadro 3 .. 6. se presenta la elaboración de los pr~ 

duetos derivados del petróleo durante los años 19jo a. 1980, 

destacan por su volumen: las gasolinas con 327 910 barril~s 

por día, el combustóleo con 308 478 barriles por día y el -~ 

diese) con 24-4 240 barriles al día, en el año de 1980. 

3.4. PETROQUIMICA 

En el caso de los productos petroq~ímicos, en los años 

de análisis, la capacidad instalada de producción pasó de~-

2 291. 4 mi 1 es de tone 1 adas anua 1 es (MTon) en 1970 a 8 560. 5 

HTon en 1980, registrándose un incremento de 273%. 

Como se puede observar en el cuadro 3.7., el incremento 



CUADRO 3.5. 

APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DE REFINACION 

( Miles de Barrile1 

ARO Capacidad Nominal Elaboraci6n de Refinados % de Aprovech'lmiento 

1970 592.0 481.l 81.3 

19-71 592.0 486.9 82.2 

1972 625.0 528.4 84.5 

1973 760.0 5~4.7 74.3 

1974 ·760.0 641.8 84.I 

1975' 785.0 660.0 84. l 

1976 968.5 733.l 75.7 

1977 973.5 823. 7 84.6 

1978 988.5 877 .3 88.8 

1979 1, 341. o 958.7 71.5 

1980 1, 476.0 l, 139. 7 77.2 

FUENTE 1 

Petr6leo• Mexicano•. Ailuario Eatad!stlco 1980. 



CUADRO 3.6. 

ELAB.OAAC ION DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO 

Barrllea por ora ) 

PRODUCTO 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977' 1978 1979 1980 

Ca.a Licuado 36, 203 37, 38& 40, 243 47 063 50, 518 51, 701 55, 699 65, 836 74. 038 90, 570 119, 751 

CHolinal 140, 2Z7 144, 164 154. 440 161, 597 uo; 003 185, 271 211, 989 231, 367 245,975 285,068 3i7, 910 

Turboal.na 8, 455 8,945 9,893 12, 178 15, 710 15, 2.77 16, 910 21, 230 20,247 25, 079 27, 566 

Otra• Kerolla.aa 31. 090 31, 660 31,615 33, 879 35. 293 34, 773 36, 833 34, 016 37, 919 40, 268 41, 437 

Die•el 83,296 82, 726 94,268 104, 860 13.7, 605 151, 066 162, 634 182,395 198, 523 215, 299 244,240 
•. 

Combuat6leo uo. 52.1 125, 893' 142, 393 149, 981 170, 674 178,.732 199, 962. 233,211 243,735 237, 490 308,478 

A•falto• - 23, 164 24,.452: 23, 62.0 21,058 12, 945 11, 293 11, 76!i 12, 063 13; 203 14, 767 ló, 817 

L11bricante1 S,282 5, 326- "· 036 6, 2.96 7, 332 8,090 8,342 7, 481 7, 82.0 7, 562 7, 623 

Oraaaa ll4 140 167 189 227 178 254 2.52 209 209 189 

Parafinas 1, 164 1, 433· 1, 486 1, 658 1, 833 1,534 1, 667 1, 863 2,025 1, 805 2, 180 

Cal Seco 13, 318 15, 315 15,385 15,600 19,778 12, 011 14, 115 20, 184 20, 342. 2.2. 737 28,929 

Otro• * 8, 280 9, 464 8, 902 10,323 9, 901 10, 101 12,923 13, 759 13, 279 17, 831 14,536 

TOTAL 481, 134 486,904 528,448 564,682 641, 819· 660, 02.7 733; 093 823, 657. 877, 315 958,685 1.139, 656 

• . Incluye COKE, 11e1ro de humo y •ntritpa -ta• a petroqulinica • 

FUENTE: 
Petr&eoa Mexicano•· AnuariO Elotadt:.tico 1980. 

..... 
"' o 



CUADllO 3, 7 • 

CAPACIDAD NOMINAL DE PLANTAS PETROQUIMICAS EN OPERAClON 
' ' . 
Mil .. u .T-laclH Anualee 

1970 1271 1272 12'71 1274 1275 1276 1277 127!! 'l'l72 12so 

A7.cápotzalc o, D. F, 35.5 35.5 35.5 35,5 35.5 35,5 35;5 35.5 35.5 35,5 35.5 
('.~ctu.•~ . Cht.. - 13,2 26.4 s2.8 79.Z. 184.8 264.0 8SCI.-! 
C1>mar¡;o. Chlh. 297.0 21}7.0 297.0 297.o 297.0 297.0' 297.0 ,297.0 '297,0 291.0 2')7.0 
-~~n~r~J~.r~. ·.·Ve.r~ 3?0.1) 

C<>•oleacat¡\le, :V•r··· IOZ.O 839.4' 139,4' 879.4 1 555.4 l. 555.4 1 s55.4 z 560.4 3 5(,7,2 3 567.2 3 567.~ 
Cd. :.O!:&dOZ:o._ Tam. 120.5 · .120.5 140.5 140,S 140.5 .195.5 195.5 195.5 195.5 195.S 195.5 

, LA Venta, Tab. n:o 74.0 211;0 218.0 218.0 218.0 218.0 218.0 us.o 211.0 .?lfi,I) 
·~~~n:lHtlán •.. Ver. 444.6 444.6 444.6 44<1,6 444.,6 444.6 444.6 44-l.6 ,44,6 444.6 4.;.;.6, 
P.nja.rito~t ver. 148.9 148,9 458;9 616.4 685.0 685.0 685.0 700.l 700.l 700.l 700.l 
Plol~a.i\.lca,·_ Ver. 46.2 97.2. 97.2 97.i 97•2 97;2 91;2 .324.2 606.Z. 606.2 'H;f .. Z 
Rey nos a., Tam. 92.2 92.2 92;2 9Z;Z ~ : 9z;z 92,2 92.z 9Z.Z 92.Z. 9z.2 n.z. 

, S.'llamanC&, Cito. 201•0. 209.0 237.0 265.0 265.0 265.0 265.0 265.0 943.0 943.0 943,0 
San MartCn _Texmelucan, Pile. 2l.s 21.5 21.,5 '33.J n.s 33,3 33,3 33.3 177.4 177,4 177.4 
T.ila, Hao. -·. ~ 56.l lU.4 113 ... .. 
T o TA L 2 291.4 2 379.8 z 881.8 3 119.1 3 876.9 J 945.1 J 971,5 5 245.0 7 517,6 7 654.1 8 560,S 

FUENTE 1. 
Petr6looa MCIJllcanoe. 

Mam~la de Labórea cle 1980, 
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más significativo en el nivel de capacidad instalada, se re

gistra a partir del año 1977, esto debido principalmente a -

la entrada en operación de las plantas endulzadoras de gas -

y de azufre V y VI 1 de Cactus, la planta de amoníaco IV en -

Cosoleacaque , la planta de percloroetileno en Pajaritos y -

la planta criogénica de Pbza Rica. Durante 1978, iniciaron 

su operación las plantas endulzadoras y de azufre VI 1 y VI 11 · 

de Cactus, la planta de amonfaco V en Cosoleacaque, la plan

ta de amontaco 11 y una de azufre en Salamanca, la planta de 

.azufre en Tula, la de metanol·.11 en San Martín Texmelucan y 

las de.etileno y polietileno en Poza Rica. Finalment'e, en-

~re 1979 y. 1980 iniciaron sus operaciones las endulzadoras -

IX, X y XII de Cactus y la planta de acrilonitrilo en Tula. 

El aprovechamiento de la capacidad instalada osci16 en 

un rango del 7ó.6% al 99.4% con un promedio anual del 84.3% -

(Ver cuadro 3.8.). En 1970, la producción total de produc-

tos petroquímicos fu& de 1 431.1 Mton, mientras que para el 

afto de. 1980 alcanz6 el nivel de 1 223.0 MTon, superior en un 

274% a la registrada al inicio de la década. 

Al igual que en el caso de los productos petrolíferos, 

en el cuadro 3,9, se presentan los datos de la elaboraci6n -

de los principales productos petroquímlcos, durante el peri~ 



Af.io··· 

1970 

1971 

1972 
' 

1973 
,, 

1974 

'1975 

1976, 

19.77: 

1978 

1979 

198!> 

•,'·, 

FUENTE: 

CUADRO 3.8. 

APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA IÍE PLANTAS PETROQUIMICAS 

Capacidad 
JDatalada · 

·z, 291.4 

2, 3.79.8 

2, 881.8 

·3,Íl9.l 

3,e76 .• 9 

3,, 945~ l' 

3, 971.5 

s. 245.0 

7,517.6 

'7, 654.l 

· 8¡ 560.5 

Miles de Toneladas 

Elaboraci6n de Producto• 
Petrogufmicoa . · 

l, 931.1 

2, 097~0 

2, 313.0 

2,·592.0 

2. 96a.o'· 

3,605~0 

3,947.0 

4, 196.0 

5,775.0 

6,346.0 

7, 223 .• 0 

' ' 

Petr6le0. Mexicano•;· Anuario ~tadlatico 1980; 

· .,,., de Aprovechamiento 

84.3 

88.1 

80~3 

83.1' 

76.6.' 

91.4 

. so.o 

76.8 

.... ..., 
·W . 



CUADRO 3 .9. 
EJ..ABORACION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS :;:>ETROQUlM!COS 

( ,Milo• de Tonelada• ) 

PRODl:CTO 1970 1971 197Z 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Acetaldehido ,¡7 20 31 26 26 32 47 44 45 49 '48 
Acldo Clanh!drico 2 3 3 4 3 4 3 3 3 9 
Acic!o Clarh!d:ico 30 26 35 38 35 32 36 
Acldo MttrUtico 42 46 40 40 11 9 13 13 19 14 17 
AcrllnnltrJlo 11 17 19 22' 20 22 19 19 2l H 
Alq¡¡ilarldo Po•ado 6 5 7 5 4 6 6 6 6 7 7 
Amc>nl.aco 454 460 505 530 525 801 865 944 l. 579 1, 653 1, 883 

, . Anhlrlrido Carb6rW:o 631 677 746 754 813 1, 092 1, ISb 1, 263 l, 979 2, 066 2, 407 
Ar-,m~tlcna Pe1adoe 38 ·42 44 s2· 58 42 34 42 45 41 48 
Ai-on'tlna 100 3,. 4 3 1 6 a 

· A:1.u!ro 60 65 62 64 64 90 96 146 168 249 402 
nene ano 77 75 62 u. 97 90 99 74 79 ;i 79 
Dutadieno 22 19 23 18 17 17 
Clclol-:cxano l 5 211 42 35 o 38' ' 38 29 40 
·cloruro d9 Vln.Uo 19 21 16 16 so 45 '60 56 ~6 56 62· 
DI-:lotot'ltano 36 42 38 . 40 98 ' 90 104 98 96 97 106 

.-DodaC":Ubencono 49 48 53 49 60 72 63 62 6Z 63 SS 
Esf,e~ •:>ccr(.qut-nlc..u 1/ 2 2 2 3 2 3 4 s 
Eitlt"'-'nO 28 31 32 33 30 27 35 36 38 31 31 
Etano 106 112 159 247 271 32• 352 416 496 608 6)2 

J~tUbcn~ono 15 25 28 30 38 27 H Ja 37 33 zo 
EtU'3nt1 60 69 83 166 178 213 228 230 258 343 366 
HaptAno 5 4 4 5 6 7 5 5 4 4 7 
Hex~no '14 15 19 20 25 26 30 lD 29 53 60 
lsti!'Jro¡.anol 3 9 7 8 12.é 8 4 4 1 1 13 
~-fol.11nni 19 17 22 26 30 32 32 33 103 174 174 
M<ltn ~· F~rruc.lleno 42 44 40 49 57 52 66 62 76 66 77 
Cr~r.x.Ucno 14 14 14 14 17 15 19 H 17 16 16 
Coc:Mr, tlo E:Ucno 5 .13 23 27 25 27 26 24 30 
ParD.xUcno 5 33 ' 3Z 39 35 37 36 39 

·-POlictllono A.O. .3 58 67 

,'J PcllotUcno B .D. 26 36 65 87 89 99 94 95 96 96 91 
PropilCno 46 71 83· 95 9Z 93 114 137 138 160 137 
Sulfato da Amonio ~ 8 6 15 15 15 12 12 lZ ID 
Tctramoro 35 37 41 35 37 41 50 38 39 43 36 
'l'c:Juuno 89 9J 84 ua· 11'' 116 l3Z' 116 JZ'4 lOd 125 

• PrO'Juccl6n meno~ a 500 Tonela.daa -u Incluye 1 .AdUivo. para 1a1ollt.ia 11.n plome, depre•lvo•, de1emulclonante11 duparafl.DaAtee, lnhlbldoree de corroel6n. reductoru d• ten.s16n. 
1uperfi.clal y 1upre1ore• de hwno. 

.... 
N 

FUENTE1 ~ 

Petr6l•oe Maalcan09. Anuario E.tadC.tico 1910. 
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do 1970 - 1980. Destacan por el volumen producido en el año 

1980 los siguientes: 

Anhidrido Carbónico 2 407 MTon; Amoniaco 1883 MTon y fi 

nalmente, el Etano con 632 MTon. 

3.5. COMERCIALIZACION 

\ 

3. 5 .1. Infraestructura 

Con el objetivo de satisfacer la demanda de sus produc

tos, PEMEX construye redes de gasoductos, oleodu~tos y poli

ductos que permitan el transporte rápido y ~portuno de lama 

teria prima a los centros de transformación y de ahi, a los 

tanques de almacenamiento de las agencias de ventas. La red 

de gasoductos incrementó sustancialmente su capacidad de 

transporte de 4 300 km en 1971 a 9 046 km. en 1980, a1 que-

dar 'Concluido en el año 1979 el gasoducto del sistema nacio

nal de gas, permitiendo abastecer el sistema de duetos Sur, 

Centro y al Sistema de duetos Norte. 

La red de oleoductos que en 1980 abastece a 9 refine--

rias del sistema y a la terminal de exportación en Pajari--

tos, Ver. con un total de 5 134 km (Véase cuadro 3.10.), es-



CUADRO 3. 1 o. 

RED DE DUCTOS EN OPERACION 

Kil6metro1 

A~O Oleoductos Oaaoductos Poliductos Productos Petroqufmico• 

1970 N.D. N.D. N.D. N.D. 

1971 1, 571.Z 4, 300.1 3, 684.0 473.l 

1972. 1, 571.Z 4, 544.5 3, 423.0 473.l 

1973 1, 955. 7 4, 950.Z 3, 890.0 : 473.0 

1974 2,480.7 5, 294.4 4, 2.o~.o •73.0 

1'975 ~· 770.Z 5, 405.4 4, 956.0 5Z9 .• 0 

1976 3,620.4 5, 450.3 4, 654.0 . 531. 7 

1977 4, 338.9 5, 636.1 •, 41Z.O 555.7 

1978 4,384.0 6,767.3 4, 999.0 939.7 

1979 3, 96Z. 2. s. 456.9 4, 4Zl,O 1, 676.0 

1980 5,134.2 9, 046.4 s, 199;0 1, 676.0 

N .D. No Disponible 

FUENTE: 
Pctr6leoa Mexicanos. Anuario Estadístico, .1980. 
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tá dividida en 3 sistemas: 

El sistema dueto Sur-Centro, que lleva materia prima a la re 

finerfa de Minatitlán y al Puerto de Pajaritos, ambos en Ve

racruz. 

El sistema Troncal controla el centro de distibución de pe-

tróleo crudo en Nuevo Teapa-Poza Rica y Madero-Cadereyta y -

la red de oleoductos que interconecta la refinería de Madero 

con la de Poza Rica. 

El sistema Catalina, que conduce el aceite de Poza R~ca a -

las refinerías del Altiplano. 

La red de Poliductos contaba en el año de 1970 con 

3 684 km. y para 1980 con un total de 5 199 km. (Véase cuadro 

3. 1 O), esta red se integra de: 

El sistema de duetos Sur-Centro que controla el movimiento -

de gasolina natural, destilados y gas licuado entre Ciudad -

PEMEX - Cactus, La Venta - Hinatltlán, Cangrejera y Pajar!-~ 

tos; los poliductos Mlnatitlán - Azcapotzalco y los que unen 

a esta última refinería con las terminales del Valle de Méxi 

co. 

El sistema de duetos Tronca~ opera los existentes entre 
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Madero - Monterrey y Minatltlán - Salina Cruz, cuyo objetivo 

es el abastecimiento de ia zona Norte del país y de la costa 

occ i den ta 1 . 

El sistema de duetos Catalina controla los poliductos -

entre Poza Rica - Azcapotzalco - Tula y Salamanca. 

Para complementar el transporte de sus productos, PEHEX 

cuenta con una capacidad de transporte terrestre y una flota 

naviera., la evolución de 1970 a 1980 de e~ta capacidad se 

muestra en los cuadros 3.11. y 3.12., misma que ha tenido en 

general un Incremento continuo, sin embargo, es a par.tir de 

1977, cuando e1 incremento de su capacidad ha r~gist~~do los 

mayores volúmenes. 

3.5.2. Ventas Internas 

En el período 1970-1980, el volume~ de las ventas de -~ 

gas natural se increment6 con un promedi~ anual de 6.3% pa-

sando de 7 978 millones de metros cabicos (MMm3) en 1970 a.-

14 236 MMm 3 (Véase cuadro 3.13.), registrándose los porcent~ 

jes más fuertes de incremento en el período 1977-1979, como 

resultado de la política de utilizar la mayor cantidad de -

gas en el país, así como por la mayor oferta de éste por pa~ 

te de PEMEX. De igual forma, los productos petrolíferos ere 

cleron durante el período 1970-1980, registr~ndose un crecí-



CUADRO 3.11. 

CAPACIDAD DE TRANSPORTE TERRESTRE Y MARITIMO 

Metro• CÚbic oa 

AÑO Buque -Tanque1 Auto-TanquH Carro-Tanque• 
l::l 

1970 435, 784 27, 676 127, 776 

!971 435, 784 27,676 127, 776 

1972 , 430, 825 25, 8Zl.·,. 1Z7, 764 

1973 ,458, 333 41; 7~0 136, 960 

1974 550, 145 51, 945 145,566 

1975 578,462 55, 239 156,944 

1976 644, 713 67, 158 179;672 

1977 779, 541 85, 095 194,472 

1978 813, 465 100, 250 195, 84.:l 

1979 989, zos 130, 443 199, 088 

1980 l. 081, 711 160, 030 193, 821 ' 

* Capaci~d al· 98% 

FUENTE: 
Petr6leo• Mexicanos • Anuario E•tad!.ti~o,. 1980. 

~mero de Camionea 
d12 E•tacaa 

Z56 

Z56 

280 

29Z 

319 

218 

2z? 

250 

355 

467 

.... ' ..., 
\O . 



CUADRO 3. 12. 

FLOTA MARITIMA 

Bugue - Tangues Bemolcadorea L<mchaa 
A80 UnidadH Tonelaje U11idadea Tonelaje Unidades Tonelaje 

Bruto Bruto Bruto 

1970 22 227, 956 27 6, 285 45 801 

.1971 22 227, 956 29 7, 037 40 756 

1972 21 225, 011. 29 7, 037 40 756 

1973 22 243, 124 29 7, 037 39 668 

1974 25 287, 353. 30 7, 196 39 794 

1975 26 302, 096 30 7, 196 39 794 

1976 . 27 332, 893 28 6, 581 42 986 

1977 30 399, 980 25 6, 446 40 1, 061 

1978 31 432, 667 28 6, 544 40 1, 061 

1979 34 529, 108. 28 6, 791 39 1, 009 

1980 35 587,598 28 7, 167 37 974 

FUENTE: 
Petr61eoa Mexicanos • Anuario E•tadfatico, 1980. 

Chalanes 
UnidadH Tonelaje 

Bruto 

117 29,252 

116 30, 293 

115 29,943 

113 18, 487 

113 31, 553 

113 31,553 

113 36, 842 

114 36, 346 

114 36, 346 

113 36, 300 

113 36, 300 

To ta 1 
Unidades Tonelaje 

Bruto· 

211 264,294 

207 266, 042 

205 262, 747 

203 269,316 

207 326,896 

208 341, 639 

210 377, 302 

209 443, 833 

213 476, 618 

214 573,208 

213 632,039 

...... 
w 
o . 



CUADRO 3.13. 

VENTAS TOTALES DE PETROLEOS MEXICANOS 

UNIDADES 1970 1971 197Z 1973 1974 1975 

VENTAS !XTERNAS 
Oas Nl\tural M:Mm3 7,978 8,5Z9 8. 756 9, 575 9,360 9, 981 
P•tro\({eros MB 141, Z74 150, 175 167,154 178,575 Z04, 791 Z3Z., 598 
Petroquúnlcoa M.Ton. 981 1, 032 l, 3Z.6 l, 339 l, 468 l, 771 

VEN'i"AS EX'! ERNAS 
•Crudo MB 5, 804 34, 382 
Gas l';aturnl MMm3 l, 100 578 279 58 lZ 
PctroHíeros MB 22, 413 17, 079 9,447 8, 699 6, 657 2,568 
Petroquúnicos M•Ton. 66 ó8 47 44 21 14 

VE:O:T.>.S TOTALES 
Crudo MB 5, 804 34, 382. 
Gas ~:a.tu?-al MMm3 9, 078 9, 107 9, 035 9,633 9, 372 9, 981 
Petrolífor<>• MB 163, 687 167, Z54 176, 601 187,274 211, 448 . l.35, 166 
Petroc¡u!micoa M.Ton. l, 047 1, 100 1,373 1,383 1,489 ·l. 785 

B =Barriles 
M = Miles 
M:\i• M'llonea 
M'f, •Metro• Clíbicoa 
Ton.= Tonelada• 

FUE1'"TE: 
Petr6le.,. M-lcanoe. Anuario Eetadíetlco, 1910. 

1976 1977 

9. 440 9. 59Z. 
Z.56, 709 Z63, 150 

z. 237 z.. 377 

34,470 73, 736 
68 

1,221 l, 651 
2 30 

34,470 73, 736 
9,440 9, 660 

257, 930 2.64, 801 
2, 239 2, 407 

1978 1979 1 ~·1) f' 

11, Z.98 13,913 14:,:!i( 
Z9S, 573 319, b39 ;x.;,7"l· 

Z,435 Z,815 3,.;.¡; 

133, Z.47 194. 485 Jt.Z.~·;¡ 
., r,, ~ 

~.~ ... 
673 3, iOl lt.,9-1 
701 1;0 T,:; 

133; 247 194, 485 3C?. '?>7 
11, 296 13, q13 17,l ¡7 

296, z.-&6. 3z3,340 m,7.;:, 
3•136 !,565 -4.:·.C 

• .. 
. ;.o¡::·;-;J~·" ,. 

..... 
w ..... 
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miento promedio anual de 9.7% y alcanzándose un volumen to-

tal en e 1 año de 1980 de 354 762 mi les de barriles (HB), po

demos mencionar que esta evolución se origina por la mayor -

demanda de estos productos por parte del sector industrial 

asr como del sector transporte (Véase cuadro 3.13.). 

Respecto a los productos petroqufmicos, su crecimientd 

anual promedio fué del 13.6%, con lo que el volumen de ven-

tas pas6 de 981 miles de toneladas (HTon) a 3 405 H Ton. de 

1970 a 1980; registrándose los porcentajes más altos de in-

cremento en los a~os 1972 (28.5%) y 1976 (26.3%). 

J.S.3. Ventas Ext~rnas 

Dentro de tos productos destinados al merc~do interna-

cional ,· los cuales se presentan en el cuadro 3.13., destaca 

por sus grandes volúmenes en los últimos años, el crudo y -

por su constancia durante el período los productos petrolff~ 

ros y petroquímicos. 

Como se puede observar, la estructura de la comerciali

zación externa de los productos, ha presentado de 1970 a ---

1980, una serie de modificaciones; sin embargo, la más sig

nificativa la podemos ubicar precisamente en la segunda ml-

tad del período analizado, ya que es a partir del año de ---

1975, cuando los volúmenes de exportación del crudo cobran -
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gran importancia, alcanzando ya para el año de 1980 un total 

de 302 957 mi les de barriles (MB). 

Otro cambio significativo que resalta del citado cua--

dro, es el hecho que en el año de 1980, las ventas externas 

del gas natural alcanzan un volumen considerable de 2 911 mi 

llones de metro cúbicos (HHm3). 

En definitiva, en la evolución estructural de las expo_!: 

taciones, es el año de '980, el de más importancia, ya que -

en general, los dlferintes componentes alcanzan grandes vol! 

menes; con lo que reglstrarbn aportaciones significativa~ a 

la Balanza Comercial de México. 

Por otra parte, es conveniente resaltar la situación de 

las importaciones real izadas por PEHEX durante el período 

1970-1980;. como se observa del cuadro 3.14., dicha situación 

se caracteriza por: la desaparición de los volúmenes de cru

do a partir del año 1975, por la tendencia decreciente de 

las importaciones de gas natural hasta su nulificación en 

1980, por la disminución de los volúmenes importados de pro

ductos petrolíferos que para 1980 fueron de 5 492 MB y final 

mente, por la tendencia creciente de los niveles de produc-

tos petróquímicos, ya que mientras en 1970 se importaron --

1 8 8 9 5 8 t on e 1 a d a s (Ton ) , e n 1 9 8 O se 1 1 e g ó a 7 6 2 1 2 3 Ton . de 



CUADRO 3. 14. 

VOLUMEN DE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS REALIZ\.D1'6 POR PETROLEOS MEXICANOS 

A~O Crudo Cia• Natural 
MS MMm3 

PetrolUerOIJ Petroqufmlco• 
M"S Ton. 

1970 ·'Ir 505 17;346 188;958 

1971 67Z 549 .24, 853 203, 579 

1972 10, 776 448 
: 

25,458 270, 347. 

.1973 23;613 436 33,139 228,881 

1974 6,~57 .. .. 355· : .· }3, 597 253, 778 

1975. • 163 .24, 921 . 251, 491 

1976 • 179 , 15,584 355, 098 

1977 • 100 8, 885 552, 412 

1978 • 89 13, 568 541, 132 

1979 • 113 10, 061 647,721 

1980 "' ... 5,429 .762, 123 
~ 

·* NÓ 8e regiatrarcin importaciones 

FUENTE: 
Petr6leo• Mexicano•. Anuario EUadt.tico, 1980. 

MB = · Milea de sa:iruea • 
MJ.d2 • Millone• de m•lro• cliblco•. 
Ton.·a Tonelada•~ 
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estos productos. 

3. 6. PRE C 1 OS 

En relación a la estructura de los precios de los prin

cipales productos comercializados por PEMEX en el mercado in 

terno, la cual se presenta en los cuadros 3,15. y 3.16., pa

ra Jos petrolrferos y petroquFmicos respectivamente; se pue

de observar que en general, los precios no han registrado -

aumentos constantes. 

En Jo que se refiere a productos petrolíferos los aumen 

tos significativos se presentan en los años 1974, 1975 y ---

1980; otra caracterrstica que se deriva del cuadro 3,15., es 

el hecho de la desaparición de productos como la mexolina en 

el año de 1976, Super Mexolina, Gasolmex 90 y PEMEX 100 en -

el año 1973 y la aparición en el mercado con precios más al

tos a los de los productos antes mencionados de la gasolina 

nova y extra a partir de ese mismo año. 

De la evolución de los precios de algunos de los produ~ 

tos petroquímicos presentada en el cuadro 3.16., se puede -

concluir que al igual que los precios de los productos petr~ 

Jiferos, no se ha registrado una tendencia constante de in-

crementos, ya que de 1970 a 1980, sólo podemos señalar en --



CUADRO 3. 15. 

PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PETROLIFEROS Y GAS NATURAL EN MEXICO 

( PHOll I Lt ) 

a A s o L N A s KEROSINAS 
$/M3 super Otra. 

ARO ·MEXOLINA MEXOLINA ClASOLMEX PEMEX•lOO NOVA EX'i"RA Turbo1lna Keroalnae Dleoel Cam'!>uat6leo Oaa Natural 

1970 .ss .so l.00 1.zo .40 .za .3Z .136 az 

1971 .ss .so l.00 l.ZO .40 .za .3l .136 .IZ 

197Z .ss .so 1.00 1.zo .40 .za .3Z .136 .14 

1973 .ss .so 1.00 1.20 ¡;40 z.oo .ss .35 ,3Z ,136 .14 

1974 .52 . 1.40 2.00 1.30 .43 .so .<elZ .18 

1975 ,52 2;10 3.00 1.30 .43 ;50 .2u .IS 

19n .52 2;10 3.00. 1.30 .53 .so .z12 .1s 

1977 ·2.so 4.00 1.90 .55 .65 .280 .Z6 

197S z.so 4.00 1.90 .55 .65 .zao ,Z6 

1979 z.ao 4.00 2.90 .55 1.00 .328 .za 

1980 2.ao 1.00 5,Zl .55 1.00 .396 ,35 

FUENTE: 

1960-1980 · AJ>uairio E1tadC.tlco PEMEX. 

Qaa Licuado 

.459 

.459 

.459 

,459 

1.107 

1.123 

l.Z:'ll 

l.Z96 

1.296 

1.296 

1.307 

..... 
w 
o. 



CUADRO 3. 16. 

PRECIOS DE PRODUCTOS PETRO':lUIMICOS SELECCIONADOS 

( Peaoa por Tonelada ) 

1970 1971 l97Z .!..2.ll'Y 

Acetaldeh!do 2, 430 2, 430 z., 430 2, 800 
Amoniacci 528 528 528 528 
A:uere . 339 339 339 339 
Benceno ND ND 1,.145 2, 060 
Biitadieno 
CicloheX:ano ··NO ND 1, 800 z. 500 
Cl:>ruró de Vinilo 2,850 Z, 850 2,850 3, 500 
Dode· .cUbenceno 3, 750 3, 750 3, 750 4, 250 
Estlreno 3, 000 3, ººº 3, 000 4, 500 
Iaopropanol 2, 350 Z, 350 2,350 2, 500 
M-?tánol ND ND 1, 650 l, 800 
Oxido de Etiieno 3,350 3, 700 
~raxileno 
Polietileno B. D. 6, 200 6, zoo 6, 200 6, 200 
Tolueno 1, 040 l, 040 1, 040 l, 500 

Xileno• 1,080 1, 080 1, 080 l, 600 

ll y 
.Precios corrientes al 31 de Diciembre del aao. 
Vigencia a partir del 10 de julio. 

!lli. y 1975 1976 iJ 

5, 000 5, ººº 6, 830 
528 528 l, 560 
339 339 500 

2, 700. 2, 900 y 5, 100 y 
5, 600 8, 350 

. 5, zoo 5,ZOO 6, 960 
5, 000 5, 000 7, 250 
5, 500 5, 500 6, 850 y 
7~ 000 7,000 10, 460 
3,900 3,900 6, 300 
3, 400 3,400 3,740 
6, 000 6, 000 13, 650 
7, 000 7, ººº 9, 830 
9, 500 9, 500 lZ, 290 
2, 300 2,300 3, 750 
2, 500 2,500 5, 2ooy 

1977 1978 

6, 830 6, 830 
l, 560 1,560 

500 500 
s. 100 5,· 100 
8, 350 8,350 
6, 960 6, 960 
7, 250 7,250 
6, 850 6, 850 

10, 460· 10, 460 
6, 300 6, 300 
3, 740 3, 740 

13, 650 13, 650 
9, 830 9, 830 

12, 290 12, Z90 
3, 750 3, 750 
s. 200 5, 200 

J./ 

1979 

6,830 
1, 560 

500 
5,100 
8,.350 
6, 960 
7, 250 
6, 850 

10, 460 
6, 300 
3, 740 

13,650 
9, 830 

12, 290 
3, 750 
5, 200 

11 y 
EA este afio hubo dos aumentos; uno én loa primero• ineaea (abril/mayo) y otro en loa 61timoa (octubre/noviembre) 

:¿} 
!ú 
N.O. 

Vigencia a partir del 15 de mayo. · 
Vigencia a partir del .15 de noviembre. Preciaamente hubo otro aumento el 27 de •eptlembre. 
Tuvieron nuevo ajuste el Z9 de noviembre. · 
No Dlsponible 

FUENTE: 
Petr6leos Mexicanos , 
1960·1980 Anuario Eatad{stico. 

1980 

8, 800 
1, 560 

500. 
7; 500 

11, ~·oo 
9, 700 
9, 700 
6, 850 

15, 000 
9, 100 
3, 790 

14, 560 
lZ, 500 
lZ, 400 

6, 500 
7, 200 

.... 
w 
..J . 
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términos generales, incrementos de importacia en los años 

1976 y 1980. Destacando por su bajo nivel de precios, los -

productos como el azufre y el amonfaco, y por su alto nivel. 

el estireno, el óxido de etileno, el butadleno y el polieti

leno de baja densidad. 

Por último, en el cuadro 3.17., se presenta la evolu--

ción de los precios de exportación de crudo, e 1 cual pasó de 

1974 año en que empiezan a reglstrar~e exportaciones por es

te cpncepto de 10.66 dll/B crudo maya a 34.50 dll/B crudo 

Istmo en el año de 1980. Al respecto, cabe mencionar que es 

en el año 1979. cuando se empiezan a realizar exportaciones 

de dos tipos de crudo, uno llamado maya procedente principal 

mente de la plataforma marina de Campeche, y el otro de ma-

yor ligereza, denominado istmo, obtenido en su mayorfa de 

los pozos perforados en campos terrestres. Como se puede ob 

servar durante los últimos dos años del perfodo de estudio, 

la evolución de los precios del crudo por este concepto ha 

sido muy dinámica y siempre bajo una tendencia ascendente. 



ARO 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

CUADRO 3.7. 

PETROLEOS MEXICANOS 

VOLUM:::N Y PRECIOS DE EXPORTACION DE CRUDO 

VOLUMEN ANUAL 
MB 

* 
* 
·* 
·* 

5 804 

34 382 

34 470 

73 736 

133 247 

194 485 

302 957 

PROMEDIO 
DlARIO 

MB 

* 
* 
* 
* 
47.6 

94.Z 

94.4 

20Z.O 

365.l 

532.8 

8Z7.B 

PRECIOS 
DLLS/B 

• 
* 
* 
* 

10,66 

lZ. 77 . 

lZ.77 

13.10 

13.10 

ler.Trirnestre 14.10 D!ls./B. 
2o, Trimestre 17.10 Dlls./B. 
3er. Trimestre ZZ. 60 Dila /B, 
4o, Trimestre 2.4,60 Dlls./B, ISTMO 

Zl.50 Dlls./B. MAYA 

]\,lA YA Enero-junio 28. 00 Dlls /B. 
Jul-Dlc. ' 29.50 Dlle./B. 
ISTMOEnero-15 Mayo 3Z.OO Dlls./B. 

16 Mayo-Junio 33. 50 Dlls. /B. 
Julio-Die. 34. 50 Dlls. /B. 

• No se Registraren Exportaciones 
MB : Miles do Barriles 

FUENTE: 
Petr6leos ~texicanos, Información Varia* 

139. 
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CAPITULO IV 

POLITICA ECONOMICA Y LA INDUSTRIA PETROLERA MEXICANA. 

En este capítulo se describirán exactamente los princi

pales argumentos de pal ítica económica petrolera empleados -

por el gobierno federal mexicano, formulados y editados por 

la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) y por la -

ex-secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial (SEPAFIN), 

durante los últimos seis años de la década pasada. 

~.1. DESDE EL PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 1980-1982 (SPP) 

4.1.1. Política de Energéticos. 

El proyecto nacional que guía las acciones del Estado -

Mexicano da a la Nación el dominio directo de todos los ener 

géticos fundamentales y establece las normas para una distr! 

builón equitativa de esta riqueza pública, en atención a los 

objetivos nacionales. 

Así, la Nación tiene el dominio directo del petróleo y 

todos los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, tanto 

en la plataforma continental, como en la zona económica ex-

elusiva de 200 millas naúticas; la generación, la conducción, 

la transformación, la distribución y el abastecimiento de --
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energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de ser

vicio público; y el aprovechamiento tanto de combustible nu

clear, para la generación nuclear y la regulación de sus 

aplicaciones, como del carbón. 

En la actualidad, la magnitud de las reservas y la ade

cuada decisión que tomó el gobierno de hacer de los energétl 

cos una de las dos prioridades fundamentales de inversión du 

rante el primer trienio (la otra es al lmentos), permitieron 

al país salvar la crisis económica más severa de la posgue-

rra. 

Una vez recuperada la dinámica del desarrollo y senta-

das las bases para una nueva estrategia económica y social -

que trata y busca fundamentalmente el crear empleos permane.!!_ 

tes y bien remunerados a un ritmo mucho mayor, así como au-

mentar los niveles de bienestar en educación, alimentación, 

y salud y vivienda para toda la población y en especial para 

los grupos marginados, la política de energéticos se le con

vierte en una palanca básica para apoyar los objetivos de la 

estrategia de desarrollo definida por el gobierno que trata 

de permitir a México, realizar su proyecto histórico. 

En el ámbito internacional, México conduce su política 
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de energéticos de acuerdo a sus objetivos nacionales, sin 

perjudicar Ja vinculación con otras naciones pero sin res---

trlngir sus derechos. A partir de ese reconocimiento, Méxl-

co se ha sol idarlzado con los paises que reclaman justicia; 

ha adoptando una posición más activa y ha propuesto un nuevo 

orden internacional que consi~era a los energéticos como una 

r~sponsabil idad comGn de la humanidad. Dentro de ese nuevo 

orden, México propone que se adopte un "Plan Mundial de Ene.!. 

gía 11 que ordene la investigación. la producción, la distrib.!:!, 

ción y el consumo de todas las fuentes ~lt~rnatl~as de en~r~ 

géticos. 

. ., ·' 

Para que la sociedad tenga plena conciencia de c6mo se 

administra la riqueza petrolera, se define con clarida4·~1 -

monto de recursos de los que dispondrá México por sus expor-

taclones de petróleo y gas natural y el uso que se har~ d~l 

"excedente petrolero". 

Cons l derando e 1 impu 1 so a 1 a reor i entac i ón de J · "desarr~ 

llo económico" que el sector energético brinda, la necesidad 

de la racionalización del consumo Interno y la diversifica--

ción de las fuentes de energía, se instrumentarán diversas -

medidas, principalmente: 
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4.J.2. Instrumentos 

4.1.2.1. Exploración, 

En materia de la industria petrolera, se continuarán -

los esfuerzos de localización de los recursos y reservas de 

energéticos primarios, particularmente de fuentes diferentes 

a los hidrocarburos. El mayor conocimiento de los insumos -

disponibles permitirá mantener una relación reservas-produc

ción, que garantice la satisfacción de las necesidades de de 

sarrollo y propicie la expansión de fuentes renovables de 

enefgla que lmpl ique tina menor dependencia respect6 de los -

hidrocarburos y aseguren el consumo energético del p~ís, 

4.t.2.2. Consumo 

Se continuará la reorientación de la planta industrial 

hacia el uso del gas natural en condiciones de máxima efi--

ciencla de utilización para el mayor aprovechamiento del gas 

asociado, manteniéndose el seco como fuente alternativa de -

uso. Se considerará que los precios reflejen progresivamente 

el costo social de este energético. 

En el suministro interno, se tomarán las medidas necesa 



144. 

rias para reducir la dependencia respecto de los hidrocarbu

ros a través de un mayor aprovechamiento de los recursos hi

draúl icos, nucleares, carboníferos y geotérmlcos, fomentando 

el desarrollo tecnológico de fuentes que, como la energía so 

lar, jugarán un papel importante, en el próximo siglo. 

Se buscará reducir las dlstorciones de los precios exis 

tentes, que artlf.lcialmente han inducido a una mayor utiliza 

ci6n de hidrocarburos como energético primario, para la gen= 

raci6~ de energla eléctrica. 

En relación a la~ ~entas externa• de gas natural, se -

cont lnuará con la polftica de venderlo a un precio indexado* 

al de su equival~nte energético del crudo, ya que México ha 

sido el primero en lograr la revalorización de este energétl

co. Asimismo, se propiciará el uso eficiente de energfa, 

fom~ntando ·el transporte colectivo y el multimodal y la ele~ 

friflcación .de aquellos sistemas más viables, espec.ialmente 

los urbanos y los ferrocarriles. Se propiciará t~mblén, una 

mayor racionalización del consumo de energéticos mediante -

una estructura de precios que induzca, en la industria, prá~ 

ticas que ahorren energía. También se tomarán medidas para -

racional izar el consumo residencial. 

!/Que se fija un índice (N. del A.). 
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4.1.2,3. Precios 

La política de financiamiento del desarrollo, puede ve~ 

se sustancialmente fortalecida mediante una adecuada políti

ca de precios internos, la que deberá atender, fundamental--

·mente, el financiamiento del sector, el fortalecimiento de -

las finanzas públicas y deberá servir como apoyo a la racio

na1 izaci6n del consumo, Debe permitir absorber el costo que 

implica el proceso de diversificación de fuentes de energétl 

cos primarias para la generación de energfa eléctrica, alen

tar Ja lndustria1izacl5n· de los energ,ticos y significar, a 

la vez, un estimulo a las exportaciones de productos manu--

facturados, cuidando, sin embargo, que el diferencial respe.=_ 

to a los precios Internacionales no llegue a ser despropor-

cionado. 

Por ello, los precios internos de los energéticos no de 

berán perder actualización en relación con el crecimiento de 

los costos de producción. El sistema de precios y tarrfas -

tenderá a evitar el consumo dispendioso, y su configuración 

tomará en cuenta el grado en que los diferentes energéticos 

repercuten en la contaminación ambiental, a la vez que busc~ 

rá la canalización óptima de la energíaw Los subsidios al 

resto de la economia, se harán transparentes y se disminui-

rán de modo paulatino, de manera que, a mediano plazo, los -
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precios internos se aproximen a los internacionales, onser

vando siempre un margen razonable a favor de la industria na 

cional, con un nivel favorable adicional para las re iones -

prioritarias, acorde a los objetivos del desarrollo. 

4.1.2.4. Investigación 

Se dará impulso a la investigación y al desarr Jlo de -

tecnologías que ahorren energía, tanto para uso ind strial -

como doméstico, dando énfasis especial a la difusi-n y la -

adopción de las mismas. 

4.1.2.5. Industrialización 

La industrialización de los hidrocarburos vi ne a ser -

la parte fundamental de la infraestructura de Jos energéti-

cos. Para ese fin, se programa aumentar en 25% ta capacidad 

de refinación. En este esquema, debe considerar e que la i,!! 

~ustrial ización de los hidrocarburos, as{ como s esfuerzos 

tendientes a Ja diversificación de Jas fuentes d energía, -

representen importantes demandas de bienes de e pita!, por -

lo que se usarán como un instrumento para impul ar la produ~ 

ción interna eficiente de dichos bienes. 

4. 1.3. Asignación y Monto de Recursos Pe roleros 
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Al estar nacionalizada la industria petrolera del país, 

se f ac i 1 ita 1 a concen trae i ón de 1 os recursos que ofrecerá e 1 

petróleo y su asignación a las prioridades de Ja estrategia 

de desarrollo. El petróleo lleva al fortalecimiento del Es

tado, el cual aumenta su capacidad para conducir el desarro

llo de acuerdo a las prioridades sociales definidas en Ja es 

trategia e induce, con pleno respeto a las 1 ibertades econó

micas que consagra la constitución, comportamientos económi

cos acordes con dichas prioridades. 

Las reserv~s provenientes de hidrocarburos han ascendi

do, en 1980, a 50 022 millones de barriles. El ritmo de ex

plotación de istos, será determinado de acuerdo a los objet! 

vos nacionales, en función de las necesidades de la polftl~a 

global de desarrollo, sin crear distorsiones graves en el 

aparato productivo y financiero que pudieran obstacul Izar 

la orientación social del desarrollo. 

La plataforma de producción y exportación de petróleo -

que se ha definido, busca armonizar Ja estructura del pafs -

con sus necesidades, responsabilidades y situación coyuntu-

ral, y queda definida en una capacidad de 2.5 mi! Iones de ba 

rriles diarios de crudo, con un rango de flexibilidad del 

10%, para garantizar el suministro y Ja exportación. 
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Esto le dará al país capacidad de respuesta para resol-

ver cualquier riesgo y eventualidad, sin rebasar la cifra de 

2.7 millones de barrile!. diarios. 

Los recursos petroleros* que se derivan de este esquema 

de explotación, considerando un aumento moderado del precio 

internacional de crudo, alcanzarán una magnitud de 931.6 mil 

millones de pesos en el trienio 1980-82. 

Estos recursos representarán el 22% de los ingresos to

tales ~el sector público al final del trienio. Estas metas 

son factibles según se prev~ en la plataforma de producción 

y exportación antes definida; sin embargo, dada la. importan-

cia que tiene el logro de las metas, se pondrá especial ate~ 

ción en el manejo ef lclente de PEHEX, tanto en los aspectos 

tecnológicos como en los de administración, productividad y 

régimen financiero. 

La plataforma de producción y exportacl6n propuesta, --

permite en buena medida, reorientar la inversión públ lea de 

acuerdo a las prioridades planteadas en la estrategia global 

de desarrollo, es decir, hacia el sector agropecuario y el -

desarrollo rural, las comunicaciones y los transportes, la -

=._/ El concepto de recursos utilizados es el de ahorro corriente de PEMEX 
antes del pago de impuestos, que refleja el monto de recursos finan-
cleros disponibles para financiar la inversión del Sector Público. Ex 
SEPAFIN. Plan Nacional de Desarrollo Industrial. 
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producción de bienes nacionales y el sector social, c~ya ac

ción repercute directamente en el nivel de vida de las mayo

rías. 

tiel total de ingresos del petr6leo susceptibles de uti-

1 izarse para fomentar la inversión y el desarrollo del país, 

se destinará alrededor del 32% de los mismos al programa de 

inversiones de PEMEX. El resto se orientará hacia otras 

prioridades, estimándose en la actualidad, los montos y los 

ritmos de crecimiento que se especifican a continuaci6n (Ver 

Esquema 4.1): Del total de recursos utilizables, ya exclui

do ·10 que absorberá PEHEX, hacia el sector agropecuario y el 

desarrollo rural se canalizará el 25%, lo que permitirá lo-

grar un crecimiento de la Inversión pública en ese sector -

del 22% real en promedio. 

El sector comunicaciones y transporte, que resulta insu 

ficient~ para los nuevos requerimientos de una economia en 

rápido crecimiento~ recibirá 10% de los recursos petroleros, 

lo que hará posible que la inversión pública en ese sector, 

crezca al 18% real. 

'Al sector industrial, del cual se excluye PEMEX, se ca

nal izará el 16% de los recursos, lo que hará posible que la 
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ESQUEMA 4. 1. 

PLAN** DE ASIGNACION DE LOS RECURSOS DEL PETROLEO 
PARA EL PERIODO: 1980 - 1982 (estrategia teórica 
de los excedentes de Pemex): Hipótesis del P G D 
México, respecto a los excedentes. 

l 

PE ME X 

32 •1. 
. 

SECTOR AGROPECUARIO 
DESARROLLO RURAL: 

25 .,.. 
; 

·-
SECTOR COMUNICACIONES 

y TRANSPORTES 
20% 

SECTORES PRIORITARIOS 

68 .,. SECTOR INDUSTRIAL 
.. EXCEPTO PEME X 

•• % 

SECTOR SOCIAL 

24 "º -
. 

. . 

y 

ESTADOS y MUNICIPIOS 

u .... . . 

.:!!;t bCLU'l'E~DO l.':lS l::::CUllSOS QUE SERt.N AllSOftDIOOS POlt PEMEJt 

**/Entendemos por Plan, la idea de una posible asignación en 
~ el periodo, siguiendo la Política Económica (PEC) (N. del 

A.). 

.. 

. --

1 
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inversi6n pública en sectores como electricidad, siderurgia, 

fertilizantes y otras industrias básicas, crezcan sustancial 

mente. 

El sector social recibirá un monto aproximado de 24% -

con una proporción elevada en la educacl6n. Ello hará posi

ble un crecimiento del 21% en la inversión de ese sector, t~ 

sa que resulta superior a la que se observaría en un progra

ma de inversiones que no se apoyara en la producción y expo~ 

tación de los recursos energéticos. 

Con los recursos del petróleo se apoyarán, asimismo, 

los programas de inversión de los gobiernos de los estados y 

municipios, los cuales recibirán el 15% del monto total. 

El carácter no renovable que tienen los hidrocarburos, 

determina que se busque un uso racional de los mismos y se -

evite su derroche, para que la riqueza exportada sea utili-

zada en la creación de fuentes permanentes de ingreso y su -

destino sea el de los proyectos de mayor rentabilidad social. 

Los aumentos de recursos financieros que se deriven de 

precios internacionales, eventualmente mayores a los calcula 

dos, serán canalizados siempre en apoyo a las prioridades de 
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fin idas por la estrategia de desarrollo. 

4.2. DESDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL 1979-1981 

(EX-SEPAFIN) 

4. 2 .1. Política de Hidrocarburos 

México es un país rico en hidrocarburos y otros energé

ticos, con una infraestructura y una industria razonablemen

te diversificada y dispone de recursos .humanos abundantes, ~ 

cada vez mejor capacitados. 

El Plan Nacional de ,Desarrollo Industrial, se apoya en 

un pivote, se abre en dos vertientes y t.iene una condicionan 

te económica fundamental. 

El pivote es una plataforma de producción petrolera que 

garantiza un adecuado equilibrio entre el abastecimiento del 

consumo interno y las exportaciones. Las dos ver~ientes son 

orientar la Industria hacia la satisfacci6n de los consumos 

b§sicos y hacia la ~enquista de mercados externos. 

cionante es reducir sustancialmente el empleo. 

La cond 1 

Exportar un recurso no renovable como Jos hidrocarburos 
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no es un objetivo en sí mismo; es un medio para alcanzar --

otros fines, para lograr una estructura económica más compl~ 

ta y productiva, que dé empleo e ingreso a todos los mexica

nos. 

El excedente financiero derivado de la exportación de -

hidrocarburos es el agente catalizadór del crecimiento econ~ 

mico postulado en el plan. El plan busca ampliar el efecta 

multiplicador de las inversiones del sector paraestatal en -

beneficio de la industria nacional. Sólo el desarrollo in-

dustrial puede c~nvertir a los hidrocarburos y a.otras m~te

rias primas, a pesar de no ser renovables, .en una fuente de 

permanente riqueza. 

li.2.Ll. He tas 

Se adopta el supuesto .de que a fines de 1980 la capaci

dad de extracción de petróleo crudo y Jfquidos d~ absorcfón, 

llegaria a la platafo~ma de los 2.250 millones de barriles -

diarios. A partir de este nivel la producción ~nicamente au 

mentaría para satisfacer el crecimiento de la demanda inter

na, permaneciendo constante el volumen de exportaciones. 

El volumen de la producción de derivados del petróleo, 



está fijado por la capacidad instalada de Petróleos Mexica-

nos y por sus programas de inversión, en refinerías, que no se 

modificarán sustancialmente en el .mediano plazo. 

El gas natural se utilizará exclusivamente en el merca-

do interno. La producción de gas asociado. se determina por 

la extracción correspondiente de petróleo. Se considera una 

relación gas/aceite en la región del cretácico sur de 25% su 

perior a la observada en 1977, que fue en promedio de 1 .2 mi 

llones de pies cúbicos por barril. 

PEHEX y Ja Comisión Federal de El•ctrlcldad emple~rlan 

el mlnlmo de productos refinados y absorberían la mayor can

tidad posible de gas natural. Si el resto ~e la industria -

tambl~n hiciera ese mismo esfuerzo de s~stitución, podría a~ 

sorberse 1 a tota 1 i dad de gas asociado a producir en 1 os años 

siguientes,evitando de esta manera, liberarlo a la atmósfe 

ra. 

Al alcanzarse 1a"plataforma 11 , las exportaciones de pe-

t:róleo crudo y de productos derivados serían, respectivamen

t:e, 1.1 y 0.2 millones de barriles diarios. La proporción -

entre uno y otro puede cambiar, dado un. mismo volumen to 

tal, según varíe en el mercado interno el grado de sustitu--
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ción de los combustibles líquidos por el gas natural. 

Respecto a los precios internos de los productos refin!!_ 

dos, se supone que a partir de 1980 el Incremento anual se-

rá el mismo que el del precio en dólares del petróleo crudo 

en el mercado mundial: poco más de 6%. Con ello,los precios 

relativos internos de los distintos ~ombustibles permanece-

rían constantes y no sufrirían mayor deterioro frente a los 

internacionales. 

4. 2. 2. Instrumentos 

4.2.2.1. Gasto Público 

Entre los principales instrumentos es.tá la inversión p_g_ 

bl i ca. 

El desarrollo del propio sector energético figura como 

destino prioritario de los excedentes financieros derivados 

del petróleo. La existencia de energía abundante es prere--

quisito de un desarrollo sostenido. Hay que intensificar --

la labor de exploración para definir mejor las reservas de -

hidrocarburos.asimismo, es importante precisar la magnitud -

de otras fuentes de energía, renovables o no renovables, y -

examinar las técnicas para explotarlas. En tanto esto no se 
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haga, el balance nacional de energéticos tendrá que descan-

sar en los hidrocarburos. por ser el recurso más abundante -

conforme a las reservas conocidas. 

De acuerdo con las metas del Plan, entre 1979 y 1982 el 

32% de la formaci6n bruta de capital fijo del país, estará -

a cargo de empresas públicas. A los precios de 1978, la in-

versión de estas empresas, acumulada durante el perfodo, se

rá de 835 mil millones de pesos. De ese total, la parte que 

absorberá el sector paraestatal lndustr.ial, llegará a 85%. -

Eri el cuadro 4.1~. se muestra la distrlbuci6n de la inver-~

si6n que realizará durante el periodo 1979-1982 un grupo de 

67 empresas paraestatales conforme a las metas del Plan. 

Este volumen de recursos asigna al sector paraestatal 

un papel determinante en el crecimiento econ6mico, y princi

palmente a las ramas de los energéticos, la petroqufmica,. la 

siderurgia y los fertilizantes. 

-4.2.2.2. Precios diferenciales 

La rama de hidrocarburos contribuye al desarrollo econó 

mico no sólo por sus exportaciones, sino también porque sum!.. 

nistra energéti~os abundantes a la industria y a los consumí 

dores nacionales. 



CUADRO li.1. 

PROGNOSIS DE METAS DEL PLAN DE LA EX~SEPAFIN 

Inversión de las empresas paracstatalcs por rama de actividad económica. 
1919-82, 1983-86 y 1987-90• 

<miles de millones de pesos a precios de diciembre de 1918) 

1919-82 1983-86 

Total•• 134.5 1590.4. 

Biimas Industria/es '111.1 1279.0 

Minas metálicas 1.5 22.7 
Minas no metálicas 9.9 20.6 
Petróleo. petroquimica 3l_9.9 365.8 
Carnes y llicteos l·U. 37.1 
Harinu y nixtamal · 1.6 12.9 
Otroulimentos 15.2 45.4 
Telllilcs, fibra blanda 16.4 31.3 
Otros textiles · 0.3 1.4 
Madera y corcho 4~1 · 16.6 
Papel 4.7 7.7 
Imprenta y editorial 2.2 7.1' 
Qulmica básica 4.5 6.7 
Pctroquimica secundaria 5.2 23.3 
Fertilizantes 20.0 25.4 
Farmacéuticos 1:s 12.0 
Olras qui micas 5~8 19.6 
Cemento y vidrio 21.4 21.2 
Metálicas básicas 30.0 114.5 
Productos mctdlicos 5.9 60.8 
Metal-mecánica 1L6 29.7 
Maquinaria .:t::ctrica 12.9 ·34.6 
Equipo de transporte 9.6 30.6 
Automotriz 3.7 25.9 
Electricidad 171.9 306.1 

Otras ramas de actMdad 123.4 311:4 
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1981-90 

2525.1 

1812.7 

29.9 
34.0· 
396~9. 
71.4 
21.1~ 
71.9 
47.í 

3.1 
20.0 

1.6 
7.9 
6.2 

44.4 
24.9 
26.0 
34.S 
32.5 

194.3 
85.8 
44~5 
51.2 
49.4' 
36.4 

470.2 

712.4 

• Para consttuir e.te ~uadro ;e asir.nó 3 hs emprc•as p:ua~statales una pu:~ de los rcqucrimiL"ntos adicionalc• de 
lnwnlón cstipubdo• por ol Plan. fata parre se c>lculó por ramas d..: activi.I~d :um3ndo la particlp•"lÚn de In invcrsiún 
ptopamad~ ror dicho. e1nrrcsa• cn el tot•I que rc•ulr: de sumar esta últim;¡ ~· ll que ~cncraría :iu1únomam..:11tc d 
wctor privado. fn cunsccucn.:13, l~s <'ifra,.; qu.: ~ pr~"'nu:i son generalmente :na!o">rcs • l:is de la invcnión prugi:amada. 
Véanle ICM cuadros 7, 8 y 16, An~'"' ll, J.:I <a¡iiiulo 11. 

•• lA 111nu de lai ••m:is nu ne<csa1i3mentc coincid~ con el total por rc1foni!ca.. 
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El Plan considera que debe continuar la polrtlca de su-

ministrar energéticos baratos. 

El Plan propone una estrategia para ajustar gradualmen-

te los precios internos de los combustibles industriales, de 

manera que, a mediano plazo, se aproximen a los internaciona 

les, siempre con un margen razonable a favor de la· industria 

naclonal. Ello alentará un uso más racional de los energét! 

cos y permitirá absorber recursos para reorientarlos a destl 

nos prioritarios. 

Como una con~rlbucl6n del sectoi energético al.d•sarro-

110 Industrial y a su descentrallzaci6n territorial, se dis~ 

fta un sistema de ~recios diferenciales a favor de nuevas em-
. . 

presas, o de ampliaciones de las existentes, que se ubi4uen 

en las zonas seleccionadas como prioritarias. A partir de 

1979, y por un perfodo,de 10 a~os, •e ofrecerán la energfa -

eléctrica, el combust61eo, el gas natur~l y los petroq~fmi--

cos b¡sico? con un descuento respecto a los precios internos 

de referencia vigentes. En los puertos industriales, éste -

asciende al 30% en los 4 productos. En las localidades dis-

tribufdas a lo largo de la red nacional de gas natural, será 

de 10% para ese combustible. Se prevén algunas otras modali 

dades en otros puntos de la Repabt lea. 
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4.2.3. Usos del Excedente Petrolero 

El desarrollo de la rama de hidrocarburos, abre a la --

economía nacional grandes opciones. El excedente financiero 

proveniente de la exportación de petróleo y productos deriva 

dos permite, superar el estrangulamiento en el sector exter

no, que hasta ahora había sido el "obstáculo definitivo del 

crecimiento económico". 

la primera tarea es medir la magnitud del excedente fl· 

naciero derivado de.1 petróleo. En este pl~n, el excedente 

se define en sentido amplio, como la capacidad adicional de 

g~sto que da a la economla la exportación de hidrocarburos~ 

Es d~cir, el concepto no se limita a la mayor rec~ud~ción 

fiscal que sea posible obtener ni incluso, a los ingresos ne 

tos correspondientes en la cuenta. corriente de la balanza de 

pagos. Al disponer de mayores recursos externos, la econo--

mía puede generar mayores recursos internos. 

La suma de ambos es la medida correcta del exceden~e, -

desde una perspectiva macroeconómica. 

La magnitud de éste, y su perfil en el tiempo, dependen 

de los usos a que se asigne. 
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Por ejemplo, si se dedica por entero a pagar la deuda -

externa, no habrá transferencia real de recursos del exte---

rlor ni aumentarán los que se producen en el país. O bien, 

si se emplea en crear, a corto plazo, más bienes de consumo, 

sin destinarlo en parte a Incrementar la inversión producti

va, el volumen de recursos internos dejará de aumentar a no 

muy largo plazo. 

Hay que combatir la pobreza extrema a través de mayor -

consumo social y privado, y, al mismo tiempo, invertir en -

infraestructura y en ramas productivas prioritarias. 

Se requiere establecer un programa equilibrado de asig

nación del excedente que atienda las necesidades más apremia~ 

tes de la población y garantice a las futuras generaciones -

un flujo creciente de recursos. Además, a mediano y largo -

plazos, los hidrocarburos, que hoy sustituyen otras fuentes 

de divisas, deben abrir el camino a una mayor autosuficien-

cia del resto del aparato productivo nacional, directamente 

a través del comercio exterior. 

Las directrices generales con relación al destino del -

excedente son las siguientes: 

1) Combatir la pobreza extrema. 
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2) Crear infraestructura económica y social. 

3) Invertir en ramas de actividad seleccionadas. 

El Esquema 4.2. anal iza el excedente petrolero del pe-

rTodo 1979-1982, es decir, el incremento de recursos que ge

neraría el Plan en esos años. Primero, se descompone en las 

partes atribuibles a cada una de las politicas indicadas y, 

segundo, se distribuyen entre distintos tipos de demanda. 

Durante ese período, el excedente asciende, a precios -

de 1975. a 185 mil millones de pesos equivalentes a 15 mil -

millones de dólares. A precios corrientes (con base en el -

indice de precio~ intern~cionales del petróleo), llega a 23 

mil millones de dólares, cifra similar al valor acumulado 

de la exportación de petróleo a lo largo de esos año¿. 
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ES QUE HA 4. 2. 

PLAN DE GENERACION Y ASIGNACION DE RECURSOS * 

ADICIONALES ATRIBUIBLES AL PLAN, 1970 - 1982. 

PLAN DE GENERACION DE RECURSOS 

... ,. . 

-_.._ 
.... ... 

Contribución atribuible a las 
siguientes políticas del plan: 

· A Aumt'fltn dd .:<111sun11> e im-..'l'liió;1 
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LA ESTRATEGIA DE LOS EXCEDENTES PETROLEROS COMO 

P OL 1T1 CA E CON OM 1 CA DE L G OB 1 E RN O 
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Con la medici6n de los excedentes petroleros y el an§l! 

sis de la estructura y crecimiento del Programa de lnversio-

nes del Sector Público Mexicano en el período 1977-1980; se 

estará demostrando en sí, una de las partes integrantes de -

la hipótesis central de esta investigación; la cual se refie 

re a Ja existencia de recursos excedentes generados por la -

industria petrolera mexicana, y Ja utilización que de estos 

hizo el Gobierno Federal. Esta demostración se formulará en 

dos etapas: 

1) Se analizarán dos enfoques de medici6n de los exceden--

tes petroleros: a) el enfoque macroeconómico y b) el 

enfoque microecon6mico. 

2) Se ~escribirá y analizará el panorama que presentó el -

Programa de Inversiones correspondiente al Sector Públ.i 

co Mexicano durante 1977-1980. 

5.1. ENFOQUE MACROECONOMICO 

5. l. 1 • Formulación. 

' 
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Los excedentes petroleros en una aproximación de su ca-

rácter macroeconómico, se calcularán en este trabajo, en for 

ma del saldo neto de divisas que Petróleos Mexicanos (PEHEX) 

genera para la economTa, obteniéndose este saldo por Ja dife 

rencia entre los ingresos obtenidos por concepto de ventas -

real izadas al extranjero que básicamente han sido por las --

exportaciones de petróleo crudo, más las entradas de divisas 

por con~pto de financiamientos y los pagos al exterior por 

concepto de Importaciones de bienes y servicios, pago de in-

tereses externos y las erogaciones realizadas por PEHEX en -

el renglón de amortizac16n de pasivos externos. 

, Este método de cuantificación de les excedent~s, es el 

que según el Plan Nacional de Desarrollo Industrial 1979-82, 

elaborado por la Ex-Secretarla de Patrimonio y Fomento lndu~ 

tria! (SEPAFIN), actualmente Secretaría de Energía, Minas e 

Industria Paraestatal (SEHIP), la que ha definido los exce--

dentes del siguiente modo: 

"En este plan, el excedente se define, en sentido am---

pilo, como la capacidad adicional de gasto que da a la econo 

mía la exportación de hidrocarburos. Al disponer de mayores 

recursos externos* la economía puede generar mayores recur--

sos l nternos. La suma de ambos es la medida correcta del --

~/ En este capítulo se cuantifica sólo la disposición de recursos exter 
nos. (Exportaciones menos lmportaciones(X-H). (N. del A.). 
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excedente, desde una perspectiva macroeconómica" .!J 

De lo anterior, se entiende que la capacidad adicional -

de gasto que da a la economía la exportación de hidrocarbu--

ros, está determinada, en primera instancia por el saldo ne-

to de divisas que generan las actividades con el exterior --

realizadas por PEMEX. 

5.1.2. La cuantificación de los excedentes 1970-

1980. 

Bajo el anterior orden de ideas, en este apartado, tra-

taré de cuantificar el valor del saldo neto de divisas, que 

PEHEX generó para cada uno de los años que abarca el período 

1970-1980, información obtenida de los datos presentados por 

PEHEX, en sus anuarios estadísticos y de los datos manejados 

por la Dirección General de Programación y Presupuesto Ener-

gético e Industrial, de la Secretaría de Programación y Pre-

supuesto. 

El cuadrci 5.1., nos muestra el cálculo del saldo neto -

anual de divisas de PEMEX, como se puede observar, para el -

período de referencia, se pueden identificar dos subperíodos 

l/ SEPAFIN. Plan Nacional de Desarrollo Industrial 1979-82. 
Pags. 35 y 36. 
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el primero de 1970 a 1974, en el cual el saldo es "desfavora 

ble 11 y el segundo, caracterizado por un saldo "favorable" de 

miles de mil Iones de pesos. Por esta característica, sean~ 

1 izará un poco más a fondo este período, durante el cual, -

en los ingresos se nota básicamente el papel preponderante -

que ha jugado, por el lado de las exportaciones, el petróleo 

crudo, pero, sin embargo, vemos que la entrada de divisas -

por concepto de financiamientos pasa de tan sólo 12 169 mi-

llones de pesos en el año 1975 a la considerable cifra de --

154 150 millones en el año último del período, Jo cual quie

re decir que a pesar de haber estado lográndose una conside

rable disposición de divisas para poderlas canalizar a la in 

versión de algunas ramas de la economía, se compromete fuer

-iemente el patrimonio del país. 

Por el lado de Jos egresos, destacan por sus grandes -

valores, no las Importaciones en productos que aunque su va

lor varía durante todo el período analizado de tan solo 553 

millones de pesos, a 17 616 millones, sufren inc~ementos me

nos fuertes que los conceptos financieros de intereses y 

amortizaciones, ya que estas pasan de 395 millones a 21 166 

mil Iones y de 1 264 a la fuerte suma de 89 Zi7 millones de -

pesos respectivamente, consecuencia lógica de la gran dispo

slci6n de recursos financieros del mercado internacional rea 



CUADRO 5.1. 

CUANTIFICACION DEL SALDO NETO t:E DIVISAS OENERADO POR PEMll:X 1270-1980 

Mlllon•• de Pe•O• 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1972 19f.0 

EXPORTACI~NES (X) 

Crudo 774 5 '90 6 795 zz 707 40 048 87 659 Z17 J35 
Oas Natural 87 46 zo 4. 1 51 10 ~ºº 
Petrol!!ero. 372 339 273 380 • 734 318 199 597 Zll . 1 555 6 838 
Petzoq•á"mtco1 47 41 33 59 91 54 9 76 1 537 z 477 z ·:11 

FINANCIAMU:NTOS 2 3Z5 3 OZI z 913 6 213 5 .. 148 12 169 17 910 29 289 38 185 84 037 154 150 

T o T A L z 8:H 3 447 , 239 6 656 6 748 18 031 Z4 º913 52 720' 7 998 175 728 393 ,;94 

MEl':CS: 

IMPORTACIONES (M) 
Producto• 553 1 ~47 l 416 , 606 5 325 3 532 3 415 4 788 7 004 12 426 17 1.H• 
Equipo, 11.laterlalea y 

1 053 398 645 83Z 2 550 · 5 ZOll 8 534 10 307 zz 276 Servicios Zl 743 21 149 

INTERESES 395 414 471 495 951 1 280 2 901 4 613 6 503 13 597 Zl J 66 

AMCIRTIZAClOl'lES 1 2lA l 136 2 625 3 148 805 1 159 6 011 5 081 12. 487 45 027 89i17 

TO T A L 3 265 z 995 5 157 8 081 9 631 ·11 179 20 861 24 789 48 270 92 793 149 148 

SALDO NETO (X-M) ( -134 l 452 ( 1 918 l ( 1 425) f z 383) 6 852 4 052 27 931 31 711 82 935 244 Z46 

SAL.DO :n:TO DEL PERIODO 1970 a 1980 391 519 = 
l·ºltF:XTE: P~!'\IEX. Anuario fo::.lndíaUco, lc:'~ll. 

SI'!'. In.!ormaclón de la lliruccléou c;uneral do l.1ro¡;rama~i6o y i•ru•upuoatn ~~nuri:éllco e lndnalrial 1911l. 

f-4 
O'I 
-J 
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lizada por PEMEX, sobre todo, a partir del año 1975. 

E 1 otro rubro y no menos importante en relación a los -

anteriores, de las erogaciones en divisas, es el correspon--

diente a las diversas adquisiciones por concepto de equipos, 

materiales y servicios, el cual tiene una evolución también 

de crecimiento constante durante todo el período analizado, 

acentaandose sobre todo en el segundo subperíodo identifica-

do en esta información, ya que dichas adquisiciones, varían 

desde la cifra registrada en el año 1971 de 398 mil Iones de 

pesos a la de 22 276 millones que presentó en 1978, de esta 

última información, se puede deducir de alguna.manera, la --

existencia de una.creciente "dependencia" de las inversiones 

que realiza PEMEX p.ara llevar a cabo sus propias operaciones. 

En este apartado, deseo destacar que adoptando esta f-O:!:, 

ma de cuantificación, se obtiene un saldo neto de divisas re 

gistrando durante todo el período 391,519 millones de pesos, 

los cuales fueron orientados básicamente a la misma reinver-

sión de la empresa, ya que durante este período, se invirtió 

un total de 376 510 millones de pesos~1 • atendiendo la poli-

tica manejada por la administración sexenal pasada de utili-

zar la industria petrolera como pivote del supuesto desarro-

1 lo de la economía mexicana. 

~/ Cifras obtenidas de los Ejercicios Presupuestales de Pe-
tróleos Mexicanos, 1970-1980. 
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Finalmente y a manera de conclusión parcial, creo pert..!_ 

nente señalar que este tipo de cuantificación, es precisame~ 

te y como ya lo señalé al inicio de este apartado, una mera 

aproximación del carácter macroeconómico de los excedentes -

generados por la industria petrolera, ya que contiene defec

tos tan importantes como el de valorar sólo el resultado de 

la actividad petrolera, y no los efectos y costos internos -

que se presentan al producir esas divisas. Se podría decir 

que es una formulación parcial que no interrelaciona al exce 

dente petrolero con el resto de la economía durante (ramas -

económicas) su gestación, sino hasta que se convierte en un 

resultado; sin embargo, el fin de real izar este tipo .de cuan 

tificación en una primera aproximación, es precisamente re-

saltar de alguna forma, la importancia que para el país, han 

tenido los 1 Jamados nuevos recursos. petroleros, esencialmen

te, como generadores de divisas. 

5.2. ENFOQUE MICROECONOHICO. 

5. 2. l. Formulación. 

Los excedentes bajo el punto de vista microeconómico se 

referirán para el fin de este análisis a la disposición de -

recursos, que PEMEX obtiene, como unidad empresarial, es de-
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cir, la renta financiera obtenida por la empresa, y cuantifl 

cada por 1 a diferencia de sus ingresos y sus costos. ( 1 -e = 

Utilidad Bruta). 

Desde este punto de vista y/o enfoque, dicha cuantifica 

cación se realizará, en base a la información obtenida del -

Estado Contable denominado Estado de Pérdidas y Ganancias. -

Sin embargo, bajo este carácter microeconómico, existe otro 

método de cuantificación, mediante la utilización de la in-

formación presupuesta! de la empresa, llamada Presupuesto -

Flujo de Efectivo, que conduce a la determinación del llama

d~ ahorro corriente antes de impuestos, para la cual, se di

ferencian los ingresos corrientes, que se integran por las -

ventas de bienes y servicios y otro tipo de ingre~os; y los 

egresos corrientes, formados por los egresos de operación -

y otros egresos. 

Esta última modalidad de medición de excedentes, es la 

que fué manejada en la elaboración del Plan Global de Desa-

rrol lo correspondiente al período 1980-1982 por la Secreta-

ría de Programación y Presupuesto de México, y sobre la que 

ésta, basó toda la supuesta política de crecimiento económi

co llevada a cabo por la administración del sexenio pasado. 



CUADRO 5.2. 

CUANTIFICACION DE LA UTIUDAD BRUTA OBTF.NIDA POR PEMEX 1270-1980 

Mtllone• de Pe101 

1270 1271 127Z 1973 1274 1275 1276 1277 1278 lí!79 1~80 

Ventas 13 600 IS 175 16 474 19 555 3Z 798 39 711 46 469 76 7Z2. 100 595 166 053 335 ·161 

Otro• Incr-'º' 61 100 165 171 Z65 551 801 2s6 1 235 t 27Z 4 767 

TOTAL DE INGRESOS 13 661 15 275 16 639 12 726 33 063 40 Z62 47 270 77 665 101830· 167 325 340 ;lll 
u 

Co•tos 

Costodtt lo Vendldo 10 295 11 675 12 737 15 321 25 481 26 851 30 850 32 708 52 288 74 842 133 :!68 
Costo de Distrlbucl6n 2 bl6 2 775 3 101 '3 235 2 760 4 402 4 b57 7 896 9 995 15 763 17 ~83 
Coato :!"inanclero b40 720 696 748 618 709 1 486 3 071 4 755 13 685 15 ~27 
O~r0!7 Castos 27 151 41 260 153 
Par~. ·de .loa Trabaja• 

26 249 6 801 3 926 ( 555) 4 ~23 

dores en lu Utllld•·· 
du J/ 4l 53 64 90 220 373 n1 

TOTAL DE COSTOS Y 
CAS1r05. 13 6-48 15 321 16 575 12 564 22 053 32 041 37 306 57 566 71 184 10<4 !OS 171 135 

UTILIDAD BRUTA y 13 46) 64 162 4 010 8 221 9 963 20 099 30 646 (,3 217 169 093 

FUENTE: Estado1 Financieros de Petr6leo1 MeJdcanos. Deapacho Arturo Ellaundla CharlH. CoatadorH !'11bUcoo. 

!/ La pañiclpacl61l de 101 trabajadore1 en laa utlUdadea de la emprua, ae computa, como un coato de oparoc::i6n. 

'Y Loa ~eotoa no ion con1ideradoa como un coito aino como parte efectiva de la renta econ6.nica que •• aoripada a la Fadarad6n 'por la i..a 
vía rucal. ....., 

i..a . 
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"El concepto de recursos utilizados es el de ahorro ca-

rriente de PEMEX antes del pago de impuestos. que refleja el 

monto de recursos financieros disponibles para financiar la 

inversión del sector público" l/ 

5.2.2. La cuatificación de los excedentes 1970-1980 

Siguiendo el orden del apartado 1 .2. de este capítulo, 

aquT trataré de cuantificar (los excedentes, según informa-

ción oficial), desde las dos modalidades microeconómicas an-

tes seftaladas, los montos anuales del peifodo 1970-1980, co-

rrespondientes a la utilidad bruta y al a~orro corriente an

tes de impuestos de Petróleos Mexicanos; para llevar a cabo 

esta cuantificación. utilizaré la información de los estados 

financieros y los ejercicios pres~puestales de PEHEX*. 

En el cuadro 5.2., se presenta el cálculo anual de la -

utl 1 idad bruta obtenida por PEKEX, la cual pasa de 13 mi 1 lo

nes de pesos en 1970 a 169 093 millones en 1980, como se pu~ 

de observar, este período, se caracteriza por presentar 2 --

etapas bien definidas, la primera que abarca los años 1970, 

1971. 1972, y 1973, durante los cuales sólo se obtienen uti-

11 SSP. Plan Global de Desarrollo de México; perfodo 1980-
1982. Pag. 150. 

:!../ No explicaré los destinos de éstos, ya que es un asunto a tratar en 
un inciso posterior de este capítulo (N. del A.). 
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lidades por 13,(46), 64 y 162 millones respectivamente, des

tacándo e\ año 1971, en el cual se registra una pérdida por 

46 millones, año en que precisamente México se convierte en 

un "importador" neto de petróleo. Mientras que la segunda, 

la cual abarca los años 1974 a 1980, se caracteriza por la -

obtención de valores significativos de miles de millones de 

pesos de utilidades, sobre todo en los tres 61tlmos años de 

esta etapa en la que porcentualmente, de un año a otro se 

incrementan las utilidades a más del 100%. y en contraste 

con la etapa anterior, "es a partir de 1974 11 , cuando Petró-

leos Mexicanos empieza a realizar exportaciones de petróleo 

crudo y los volam~nes promedios de producción de hidrocarbu

ros en México, ilcanzan cifras de más de un millón de barri

les diarios. 

Para ~1 perfodo total 1970-1980. se alcanza en forma -

neta (es decir considerando las pérdidas registradas en 1971) 

la cantidad de 305 442 millones de pesos, valor que atendie~ 

do a la definición dada de excedente en la primera de las mo 

dalidades microeconómicas, correspon~ería al total de recur

sos excedentes generados por PEHEX durante el perfodo 1970--

1980. 

A continuación y siguiendo la otra definición dada en -

este capítulo del excedente de recursos generados por PEMEX, 
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en su aspecto microeconómlco.se presenta en el cuadro 5.3., 

el cálculo anual del ahorro corriente obtenido por PEHEX, d~ 

rante los ejercicios presupuestales de flujo de efectivo del 

perfodo 1970-1980, como se puede observar. dicho cálculo, al 

Igual que el anterior divide perfectamente el período en dos 

etapas, una de 1970 a 1973, en la cual el rango de ahorro c~ 

rrlente va de 2 638 (.) a sólo 3 507 (.)millones de pesos, 

y una segunda con un intervalo de cifras mucho más grande, -

que va de 1974 a 1980, destacándose por el valor más bajo de 

esta etapa el año 1975 con 9 150 millones de pesos y por el 

m¡s alto 1980 con una cifra de 230 075 millone~ de pesos, ·y 

son precisamente al igual que en la otra modalidad de medi-~ 

clón, los últimos 3 años del período los que registran por--

centualmente los incrementos anuales más fuertes. 

Para el período total 1970-1980, se alcanza la cifra de 

473 441 millones de pesos, valor que de acuerdo a esta últi-

ma modalidad de medición microeconómica de los excedentes, -

correspondería a los recursos excedentes que generó PEHEX du 

rante el período de referencia. 

Como se puede observar, aunque las dos formas de medi--

ción obedecen al aspecto microeconómico, arrojan diferencias 

sustanciales (cuadro 5.4) ya que a nivel del total del perí~ 

(.) cifras registradas en 1973 y 1970 respectivamente (N. -
de 1 A.). 



CUADRO 5,3·, 

CUANTIFICACION DEL AHORRO CORRIENTE OBTENIDO POR 
0

PEMEX 151!70·1280 

M l llon•• ele Peeoe ) 

CONCEPTO 1970 1971 127Z 1273 ll!74 ll!7!1i 19i6 1977 

INGRESOS· 

· "w"ent•• Nac:lonale• 12 993 l3 977 15 403 17 849 .29 707 31 250 37 501 53 289 
Veniaa de Export. 502 470 352 277 962 4 575 7 993 l!li 374 
Otro• Ingreso• 574 573 649 734 1177 l l,70 3 167 17.692 
ln¡:res.01 de Cap. ·- 64 62 

TOTAi. INGRESOS 14 069 15 ozo 16 404. 11860 31 841> 37 425 48 725 86 407 

EGRESOS. 

F.greeo1 de Oper. 10 027 i.1 586 JZ 650 15 !.04 Z1477 24 167 - 26 885. 36 774 
Otroa E¡reso1 535 542 507 618 804 4 178 4 094 u 33~ 

TOTAL EGRF.SOS 10 562 12 128 13 157 16 222 zz. 281 28 345 30 277 50 102 

Ahorro Corriente 
ante:' de lmpue•tO• 3 507 z 822 3 247 z 638 9 565 9 150 . 17 748 36 298 

FUESTEs PETROLEOS MEXICANOS. Ejerclc:io PrHupueetal 1970-1980. 

1978 1272 

60 215 71 707 
41945 96 183 

8 447 18 124 
73 f.?. 

112 710 186 076 

49 198 711 011 
!li 861 7 375 

55 052 85 406 

57 651 100 670 

19SO 

9S 246 
zzr, 532 
4i 2l!i 

36~ 921 

12') ili 
1 ¡ '101 

13.~ 618 

zn ~;5 

.... 
-.J 
Ul 
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do, se presenta una diferencia de 167 999 millones de pesos, 

siendo superior la determinada por medio de la Información -

registrada en los ejercicios presupuestales Flujo de Efectl 

vo ( ·), que como ya se seña 1 ó en e 1 inicio de este capítulo fué 

la utilizada en la elaboración del Plan Global de Desarrollo 

por la Secretaria de Programación y Presupuesto. 

CUADRO 5. 4. 

ARO UTILIDAD BRUTA AHORRO CORRIENTE D 1 F E R E N C l .A 
(l) (2) (2 - 1) 

1970 13 3 507 3 494 

1971 (46) 2 892 2 938 

1972 64 3 247 3 183 

1973 162 2 638 2 476 

1974 4 010 9 565 5 555 

1975 8 221 9 150 929 

1976 9 963 17 748 7 785 

1977 20 099 36 298 16 199 

1978 30 646 57 651 27 005 

1979 63 217 100 670 37 453 
1980 169 093 203 075 60 982 

TOTAL 305 442 473 441 167 999 
=========== =========== =========== 

A manera de conclusión y tomando en consideración excl~ 

sivamente el aspecto microeconómico de la cuantificación de 

(.) Corresponde al Ahorro Corriente. (N. del A.). 
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los recursos excedentes que puede generar cualquier empre--

sa, con el fin de determinar los montos y la canal lzación -

de dichos recursos, creo de manera particular, que lo co---

rrecto sería la cuantificación mediante el uso de los valo-

res determinados por los Estados de Resultados de la empre-

sa, ya que en ella se incluyen conceptos como la deprecia--

ci6n, que aGn cuando no representan movimientos de efecti--

vo, si forman parte del costo de la actividad petrolera, y 

no mediante el Ahorro Corriente del Flujo de Efectivo, que 

deja a un lado consideraciones de este tipo. Sin embargo, 

con esto no quiero decir q~e sea la manera e~acta de cuanti 

ficar la magnitud de los beneficios que la actividad petro-

lera aporte a la ~conomia, ya que est~ aspecto microecon6--

mico, sólo nos permite medir el excedente monetario-conta--

ble de PEHEX como empresa, pero de ninguna manera el valor 

económico real de los hidrocarburos . 

5.3. ANALISIS DE LA ESTRATEGIA* DE POLITICA ECONOHICA, SE

GU 1 DA CON LOS EXCEDENTES PETROLEROS: PER 1 ODO 1977-1980 

El panorama que presentó la estructura del Programa de 

Inversiones correspondiente al Sector Público Mexicano en -

el período 1977-1980 (.) se puede apreciar en el siguiente 

!:/ 

(.) 

Se entiende por estrategia, el proceso relacionado con la dirección 
y crecimiento que toma el Programa de Inversiones, en este caso, el 
del Sector PGblico Mexicano. (N. del A.). 
El análisis se circunscribe a este perTodo debido a la falta de in
formación homogénea para los años 1970-1976. (N. del A.). 



cuadro: 

CUADRO 5.5. 

PROGRAMA DE INVERSIONES Y EXCEDENTES PETROLEROS. HEXICO 
l 9 7 7 - 1 9 8 o 

( Hl11ones de Pesos)· 

Ali> SECTOR s!cfói PEHEX ElCCEDtÑTES 
PUBLICO INOUSTIUAL PEKEX 

(1) ~2) (3) (4) 

1977 140 102 74 583 42 275 27 931 
1978 217 382 104 374 62 701 31 711 
1979 313 751 157 268 90 599. 82935 
1980 503 303 211t 689 126 lt21 21i4 21t6 

TOTAL 1 174 538 550 91'4 321 966 386 823 

FUENTE: PEMEX. Ejercicios Presupuestales 1977-1980 

S.P.P. Agenda Presupuestal 1981. 
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~IOÑPOR.™L 

3/1 4/1 4/3 
30 zo 66 
29 15 50 
29 26 92 
25 lt8 193 

27 33 uo 

A continuación formularé un breve análisis respecto a -

los sectores in~olucrados en esta investigación, teniendo en 

cuenta las siguientes restricciones: 

5 . 3 . 1 . E n l os e s quemas lt • 1 . y 4 • 2 • c o r re s po n d i en t e s a 1 

capítulo anterior*, se presentan las alternativas de genera-

clón y planes de asignación de los excedentes petroleros pa-

ra el período global 1980-1982, elaboradas por la SPP(.} y -

!:../ Capftulo IV. (N. del A.). 

(.) Secr~tarfa de Programaci6n y Presupuesto. (N.del A.) 
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la Ex-SEPAFIN (.) de México. 

5.3.2. Podemos apreciar en el cuadro S.S., otro tipo -

de estructura en la práctica, la cual no permite establecer 

comparación alguna, pero sí un breve análisis de esta situa

ción real, el cual puede apreciarse en las columnas de rela

ciones porcentuales del cuadro antes mencionado, el que es -

básicamente de nuestro Interés. 

.s.3.3. Aná 1 is is: Durante el periodo 1977-1980, el 47% 

del Programa de Inversiones del Sector Público se destinó al 

sector industrial, al interior de este sector,, el 58% (322 

mil millones de pesos), fué directamente a la rama de la In

dustria petrolera; por lo que del total invertido por el Sec 

tor Público, un 27% se aplicó a una sola empresa de la econo 

mía Mexicana (PEMEX). 

Sólo el 33% del total de las inversiones realizadas por 

el sector público (1977-1980), alcanzaron a ser financiadas 

con los recursos excedentes generados por PEMEX ()86 823 mi

l Iones de pesos) 

Suponiendo que los "recursos excedentes" generados por 

(.)Secretada de Patrimonio y Fomento Industrial (N.del A.). 
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PEMEX durante 1977-1980, fueron destinados al sector indus--

trial*, sólo alcanzaron a cubrir el 70% del programa de in--

versiones del citado sector. 

Partiendo del supuesto de que la industria del Petróleo 

dispuso de los excedentes generados por ella*, se concluye -

que sólo a partir de 1980, es cuando dichos excedentes alean 

zaron a cubrir el total de sus inversiones, dejando la posi-

bllidad de inyectar recursos, a otras ramas de la economfa. 

Tomando en cuenta el total del período, tenemos que el 80% -

de los excedentes generados por PEHE~ fueron absorbidos por 

e 1 la misma. 

5. 3. 4. Finalmente, en este capitulo hemos tratado de -

demostrar lo siguiente en bases reales: 

a) El enfoque macroeconómico de medición de los "exce 

dentes petroleros", tiene Ja ventaja de ser una técnica prá.:_ 

tica que permite visualizar Ja importancia que para el pals 

tuvieron Jos recursos petroleros como generadores de divi---

sas. 

:!:_/ 

Esta técnica resulta ser demasiado limitativa, ya que 

Hago este supuesto ya que la S.H. y C.P., cuando realiza la distri
bución de recursos para todos 1 os sectores, dispone de una masa co
mún proveniente de todos los sectores de la economía (N. del A.). 
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se excluyen tanto los ingresos como los costos indirectos de 

divisas relacionados con la actividad petrolera (v.g. insu-

mos adquiridos en el país por PEHEX, pero con gran contenido 

Importado); y solo valora el resultado de la actividad, sin 

considerar los efectos y costos internos de producir divisas 

(relaciones intersectorlales). 

b) El cuantificar los excedentes petroleros, desde el 

punto de vista microeconómlco, ubica a PEHEX como una mera -

.unidad empresarial y limita el concepto de exeedente a uno -

de tipo b§sicamente financiero o contable, por lo que no re

presenta de ninguna forma el valor~ 1~ importancia económi

ca de dichos recursos. 

c) No obstante que ninguna de las técnicas utilizadas 

para medir los recursos excedentes generados por PEHEX, es -

la adecuada, si podemos deducir que durante el perfodo 1970-

1980, la industria petrolera mexicana fué capaz de real izar 

úna generación de algunos miles de millones de pesos, sobre 

todo por conc~pto de exportaciones de petr61eo crudo. 

d) Finalmente, en lo que respecta al destino de los -

recursos generados por PEHEX, se concluye que fueron en su -

gran mayoría asignados directamente a la misma Industria pe

trolera, por lo que no se llev6 a cabo una adecuada política 
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de utilización y aprovechamiento de los recursos para impul

sar el desarrollo de algunas otras ramas que conforman la -

economía mexicana, y que de alguna manera hubieran ayudado a 

fortalecer una política económica que utilizara el "Petróleo" 

como el pivote estratégico y punto Inicial de desarrollo ec~ 

nómico nacional, y no como única base coyuntural de éste. 

' .... · 
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C A P 1 T U L O VI 

EL EMPLEO DEL MODELO DE INSUMO PRODUCTO COMO 

INSTRUMENTO DE ANALISIS Y PLANEACION EN LA -

INDUSTRIA MEXICANA DEL PETROLEO*. 

Este capftulo lo desarrollaré de la siguiente forma: --

primeramente expondré de manera general las bases de 1 Modelo 

de Insumo-Producto, puntualizando sus características, ecua-

ciones de equilibrio, terminología del Modelo de Leontief, -

supuestos básicos de análisis de insumo-producto, así como -

el concepto de sector. 

Lo anterior lo ejemplificaré c6n los datos de las matrl 

ces de Insumo-producto de México para los afios 1970 y 1978, 

elaborada por la Secretaría de Programación y Presupuesto de 

Mé X i c O ( S P P ) • 

Posteriornente definiré las matrices de coeficientes téc 

nicos y de requisitos directos e indirect,ps y sus coeficien-

tes respectivos; trabajando directamente con la matriz de-~ 

1970 agregada para los fines de este trabajo. Por último, -

mencionaré las principales aplicaciones del modelo (Análisis 

económico, proyección de demanda final y déficit externo 

(X-M), manejando los elementos de las matrices 1970, 1978, -

!:/ Vease: Zurita Jaime. El Empleo de la matriz de Insumo-Pro 
dueto en la Economía Mexicana. Período: 1960-1975. Desde
este libro formulé mi resumen y aplicaciones al caso de la 
rama del Petróleo Mexicano (N. del A.) 
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y 1980 (proyección),.!/ para realizar algunos análisis de ---

tipo comparativo. 

Con el desarrollo de este capítulo se está en condicio-

nes de demostrar, que la utilización del modelo de Insumo---

producto como Instrumento de análisis económico, nos permite 

conocer al sector petrolero mexicano !/en su estructura in--

terna e Importancia intersectorial, proporcionando elemen---

tos técnicos de análisis que dan pauta para formular políti

cas econ6mlcas de desarrollo, ubicando al sector petrolero -

en su lugar "real" de importancia. 

6.1 BASES DEL MODELO DE INSUMO-PRODUCTO. 

El modelo de Insumo-Producto tiene como objetivo prlncl 

pal explicar la magnitud de las corrientes interindustrlales 

(Vector) en función de los niveles de producción de cada sec 

tor. 

6. 1.1 • Princlpales características de la Matriz de Transac-

e iones. 

No distingue la naturaleza de la operación efectuada; s~ 

lo investiga y anota la totalidad de las transacciones en 

.. !/ Elaborada en este trabajo (N. del A.) 

!/O cualquier otro sector que se estudie. (N .. del A.). 
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tre un agente (1) y otro (j). 

- Es cuadrada (tiene determinante), ya que como agente 

es a su vez pagador y recibidor (compra~venta). 

- Cada sector aparece dos veces; como creador de una 

producción y, como usuario de insumos. 

- Horizontalmente (i): "Ventas" se tiene que los eleme.!!. 

tos de cada li"nea (renglón), indican cómo se distribu 

ye la producción que el sector (i), correspondiente -

realiza en un período dado, generalmente un año. 

- Verticalmente (j): "Compras 11 se muestran las· cantida--. 

des de cada uno de los insumos que el sector (j) en -

cuestión ha adquirido y/o comprado para obtener su -

producción total, desde el sector (i). 

- El registro se efectúa en forma de doble entrada. 

(Véase Cuadro 6.1. y 6.2.) 

6.1.2. Ecuaciones literales de equilibrio. 

Lado del Destino (por sectores). 

VBT = Dl+DF 

DI Total ventas a sectores productivos. 

DI (VBT - DF) 



.i'AATRl.Z DE .TRANSACClONES 

MEXICO 1970 
C U M • mll .. de mlllon .. de pe aoa) 

ACTIVIDADES TRASACCIONES 1 N TERINDUSTRIALES TOTAL VALOR 
QUE INSUMEN VENTAS 
. O COMPRAN (DEMANDA INTERMEDIA) FINALES 

BRUTO 
"1" "J. ( D 1 ) Y/O 

DIMND 
ACTIVIDADES TOTAL VENTAS FINAL TOTAL 
QUE 'PRODUCEN I II m A SECTORES (V B T) y VENDEN. PRODUCTIVOS 

( D. F.) 
_,· 

1 SE.CTOR l 8 o 38 46 31 77 · .. · 

N 
s SECTOR 2 1 7 10 18 4 22 
u 
M .SEC.TOR 3 12 4 201 217 429 646 

o TOTAL 249 281 s INSUMOS· 
21 11 - -

( 1 N) (COMPRAS) 

'· 
VALOR AGREGADO 

56 11 
(VA) ( p 11) 

397 - 464 

. 
· .. 

VALOR . ·1RUTO 
TOTAL 77 22 646 - - 745 

. ·. (V 1 T ) . 

NOTA: Est• 1gregecl6n fui resuelta sigan nuestr1s condiciones. (N. del A.). 

'· ... 



. -~. ~-:----... --....................... 11 . . .· . . . 

MATRIZ DE TRANSACCIONES 
MEXICO 1 9 78 
< u M • rnll•• de mlllonH de P••o• > 

ACTIVIDADES TRASACCIONES 1 N TERINDUSTRIALES TOTAL VALOR 
QUE INSUMEN 

INTERMEDIA) 
VENTAS 

O COMPRAN (DEMANDA FINALES 
( D 1 ) Y/O 

BRUTO ... , . •J • 
DeMAfD 

ACTMDADES TOTAL VENTAS FINAL TOTAL 
QUE PRODUCEN I II m A SECTORES (V B T) y VENDEN ·PRODUCTIVOS 

( D. F.) 

r SECTOR 1 32 o 188 220 140 360 .. 
N 
s SECTO.R 2 4 28 50 82 58 140 
U. 
M SECTOR 3 63 23 1004 1090 2256 3346 

o TOTAL s INSUMOS 99 51 1242 1392 - -
( 1 N) (COMPRAS) 

VALOR AGREGADO 
261 84 2104 - 2454 -

(VA) (PIB) 

VALOR BRUTO 360 140 3346 - - 3846 
TOTAL 
(V 8 T) 

NOTA: Esta agregación fue resuelta según nuestras condiciones (N. del A.). 
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Lado del Origen (por sectores). 

VBT IN+VA 

V A = V B T ;,: ( to ta 1 c om p r a s ) 

VA = PIB (por definición) 

6. 1.3. Terminología empleada en el Modelo de Leontief. 

Producto(VBT): Valor de Ja producción, más los valores 

de otras actividades productivas que son: cobrado· de maqui

la, servicios de reparaciones prestadas a terceros, produc-

ción en proceso y bienes de capital producidos por las empr~ 

sas para su propio uso. 

Demanda Intermedia (DI): Está constituída por las 11 ven

tas11de bienes y servicios que demandan entre sí las ramas de 

actividad económica que forman el sector productivo de la ma 

triz. 

Demanda Final (DF): Está integrada por aquellos bienes 

no sujetos ya a transformaciones ulteriores. La forman 1 as 

"ventas 11 que cada rama y/o sector realiza a los sectores de 

Des t i no F i na l , como son: 

- Bienes de Consumo (Gobierno y privado C). 



- Bienes de Capital (Inversión 1) 

- Productos de Exportación (X) 

- Cambios de Inventarios (.:t_S) 

Insumos (IN): Es el conjunto de bienes y servicios que 

se emplean para la producción como son: materias primas y -

auxiliares, energía eléctrica, combustibles y lubricantes, -

envases y empaques, rentas de inmuebles, mantenimiento y re

paración, propaganda, pago por maquila y otros gastos. Es-

tos insumos pueden ser de carácter nacional o importados (H) 

(Véase Cuadros 6.3 y 6.4). 

Valor Agregado (VA): Se constituye por la parte que se 

incorpora a los insumos, para 1 levar a cabo el proceso pro-

ductivo y, es equivalente a los pagos recibidos por los fac

tores de la producción. La suma de estos conceptos que cons 

tituyen el VA, es equivalente al Producto Interno Bruto (PIB). 

Los renglones que forman el VA son: 

- Sueldos, salarios y prestaciones sociales que sepa-

gan al factor humano de trabajo. 

- Los intereses y regalías que se pagan por el uso de -

capital o, iecnologfas prestadas. 



1 --
i MATRlZ INSUMO-PRODUCTO, MEXICO 1970 CUADRO 6·3 
1 ( UM• milas de millones d•--~~sos) 

i~I DEMANDA INTERMEDiA TOTAL. DEMANDA FINAL 1 OFERTA 
VENTAS 
A SECTO· oe····--- EX POR· ~NBRUTA 

I 'JI :r:rr RES PRO· INTERNA TN;IONES TOTAL ·~ IMPOOTACIOt-ES 
DUCTIVOS ()() lM) 

TOTAL 
1 

8 o 38 4 6 28 3 31 77 l 
I NACIOOAL 8 o 27 45 28 3 31 76 i 

M o o 1 - 1 o - o 1 -- - - t TOTAL 1 7 1 o l 8 4 o I¡ 22 ' 

l 
' -

l--:a: NACIONAL 1 7 9 1 7 4 o I¡ 21 1 
M ! 

o o 1 1 n - n 1 1 r-;- -·- ·-- ... --- ' TOTAL 12 1 4 1 201 21 7 4 1 4 1 5 1 429 646 

NACIONAL 

~l 
4 1 86 202 400 1 5 41 5 617 

M o 15 14 1 4 
t 

1 5 - 29 r-------.··-. - --- ·--······-
1 TOTAL _ TOTAL 11 249 281 i 

lt~SUMOS NACIONAL 21 11 232 1 264 ' - -COMPRAS M o o 17 ! 17 
~------·----···- ·-- -- --

! VALOR AGREGADO 56 11 397 - . 464 - ' ·-- . ... . - - ·-~ .. -- ' PRCDUCCION E?.UTA 77 22 646 1 - - - - 745 i 
~PRo-li:c:a·~~~A-wi-s -~ ::><:' 281 446 18 464 745 

; ' 
~RODUC. E;:\UTA N AL.. 264 432 1 8 450 714 ¡ 

IMPO-RTAC IONES·--(M) -
! 17 14 - 14 31 -----. -· -- ··-------



CUADRO 6·4 

OFERTA 

PFCOU:CION BRUTA 

1978 l MATRlZ INSUMO-PRODUCTO, MEXICO 

~de mlllones ~~A INTERMEDIA DEMANDA TOTAL 
VENTAS -

FINAL 

I III 
A SECTO· DEMANDA EXPOR• 

RES PRO· INTERNA TM:IONES TOTAL MA.S IMParrACIONES 
DUCTIVOS lX) tM) 

TOTAL 32 o 188 220 1 26 14 140 360 

342 ~ 

18 ! 

140 ! 

139 

1 

'i8 

1 25 ¡ I NACIQl.IAL 31 o 1 72 203 

·i M 1 o 16 - 17 =------t----·- ---+----- --·--- f--·----1-----+----t---·---+------------.....,. 
j TOTAL 4 28 82 17 50 

14 

41 
4 26 43 73 15 41 56 129 l 

1 

2 2 11 1 

2127 129 2256 3346 ¡ 

' --
2056 129 2185 3178 1 

' 168 
; 
: 

i 
' ¡ 

-.·--, 

, . 1 
1 

3846 i 
3846 

J 3649 

1 97 i -

71 

2454 j 
-

2454 
2380 

74 

TOTAL- TÓ-;~AL-- ---;-;--, 5~ 12!~ 113:: 
INSUMOS l NACIONAL ~-----¡ _!Ll__ 1130 , -1--2-69--f----+------;--

--~O~~~~:~- __ !~ .. ·- -:i. R 1 1, .-;-!__.1~,..,.-:i._-+-----+----1----·--t--------
:_~~~<?.R '. :..~;;~_O.!\DO ·--- --+-~--- -~9--1--21 04 '-------. ___ ----1----·--+----
! pf;:;:';)U:;~:ON E.~UTA ! 360 140 3346 ! - - -
r·:~~~:~:-"'.i:.:· ~~ ,,..,_.---.;;o-~.-~-!-~~--.~1-~:-~-~--i--~-:-~--+-----i----------: 
[1_~i~~~"fAc1ÓNE~j-~,~~R.---+--1-:-4--,i---_---+--,----+------

71 
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- Las utilidades de los empresarios que se pagan al fac 

tor Capital y, 

- los Impuestos indirectos menos los subsidios. 

6.2. SUPUESTOS BASICOS DEL ANALISIS DE INSUMO-PRODUCTO Y EL 

CONCEPTO DE SECTOR. 

Los supuestos esenciales de ta teorra de lnsumo-Produc-

to se ocupan, casi totalmente de ta naturaleza de la produc-

ción. 

El modelo de ln•umo-Producto se fundamenta en la premi

sa de q~e en una economfa es posible dividir a todas las ac-

tividades productivas en 11 Sectores 11 , cuyas relaciones recí-

procas pueden expresarse significativamente, por medio de --

una serie de sencit las "funciones de Insumos". 

Los criterios a seguir para el establecimiento de los -

"sectores" deben tener por base el conocimiento de las carac 

terísticas de las actividades productivas que se han agrupa-

do, así como también el consumo de tas producciones. 

' 
6.2.1. Supuestos Básicos. 

Las propiedades de los modelos de Leontief (estático y 
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dinámico), pueden derivarse de tres supuestos fundamentales. 

- Cada mercancía (o grupo de mercancías) es suministra-

da por una sola industria o sector de producción. 

Por 1 o que se supone: a) que se emplea únicamente un 

m&todo para producir cada grupo de mercancías, y b) 

que cada sector tiene únicamente una sola pro~ucción 

primaria. 

- Los Insumos comprados por cada sector son solamente 

una función del nivel de producción de ese sector. 

Esta condición podrTa indicarse mediante la expresi6n 

( x •• =a. . X.) 
1 J 1 J J 

El efecto total de llevar a cabo varios tipos de pro-

ducci6n constituye la suma de los efectos separados. 

La validez de cada uno de estos supuestos depende tan--

to de la naturaleza de la producción en plantas aisladas co-

mo de la forma en que estas unidades se agrupen en sectores. 

6.2.2. Concepto de Sector. 

Toda teoría económica tiene como base el supuesto de 

la uniformidad y/u homogeneidad, en las características y en 

la conducta de ciertas unidades fundamentales (familias, em-
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presas, Industrias, economías, etc.). 

En su primera formulación teórica, el sector de Leon--

tlef, se suponía que estaba compuesto de plantas que fabrica 

ban un sólo producto homogéneo por medio de "técnicas simila 

res". Al transformar este modelo formal en un instrumento -

empírico, el problema de agrupar todas las actividades en --

sectores ha asumido gran Importancia. Un esfuerzo para ape-

garse estrictamente al concepto de industria 11pura 11 signifi

caría el agrupamiento conjunto solamente de plantas en las -

que tanto la estructura de la producción como la del insumo 

fueron slmi lares. Dada la variedad de artículos producidos 

por la planta común, es Imposible que logremos una gran ---

aproximación a este concepto. 

En los estudios interindustriales empíricos un "sector 

productivo" al segundo tipo de agregado (gran variedad de -

artículos producid~s), es d•clr: a un agrupamiento de proc~ 

dimlento como de productos que difieren en ciertos aspectos. 

La conducta de dicho grupo solo necesita ser uniforme en lo 

que se refiere a las características empleadas como base pa

ra la formación de 1 agregado, si éstas corresponden a los su 

puestos del modelo. 

Criterios Prácticos. 
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a) Para la mayoría de los tipos de análisis de insu--

mo-producto, la mejor base para la formulación de agregados 

está consti tu rda por la s imi 1 i tud en la estructura de los --

1 nsumos. 

b) Una segunda base para la formación de agregados es 

e1 emp1eo, en proporciones fijas, de las producciones de dls 

tintos procedimientos (métodos). 

c) Un tercer tipo de agregado se encontrará inevl ta~~ 

b1emente en 1os cuados de insumo-product:o a causa de la for

ma cano se reunen "los datos" de la producción y el consumo; 

la formación de agregados de sustitutos. 

"Los principios antes mencionados se fundamentan en el -

supuesto de que la finalidad de la formación de agregados es 

la de producir el mínimo error para todos los totales de pr~ 

ducción de la solución. 

Hablando con rigor, la validez de cualquier formación -

real de agregado sólo puede determinarse en relación con los 

usos específicos del modelo, ya que jamás se llega a lograr 

la 11perfecta" formación de agregados. 

Para los fines específicos de la realización de este --
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trabajo, en el cual se analiza el caso concreto de la indus-

tria petrolera de Héxico, la agrupación de sector se realizó 

de la siguiente manera: 

Partiendo de la agregación realizada por la Secretaría · 

de Programación y Presupuesto de México de la economía mexi

cana en 72 ramas].~ las clasifiqué en 3 sectores: 

SECTOR 1 

01 Agri cu 1 tura 

02 Ganadería 

03 Silvicultura 

Olt Caza y Pesca 

05 Carbón y Derivad os 

SECTOR 1 1 

06 Extracci6n de Petróleo 

33 Refinación de Petróleo 

34 Petroquímica Básica 

SECTOR 1 1 1 

( 1 as demás ramas) 

ll SSP-Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Matriz 
de Insumo-Producto año 1978. (Actualización). Año 1983. 



07 Mineral de Hierro 

08 Minerales metálicos no ferrosos 

09 Canteras, Arena, Grava y Arcilla 

10 Otros Minerales no Hetálicos 

11 Productos Carnicos y Lácteos 

12 Envasado de Frutas y Legumbres 

13 Molienda de Trigo y sus Productos 

14 Molienda de Nixtamal y Productos de Hafz 

15 Procesamiento de café 

16 Azúcar y subproductos 

72 Otros servicios 

197. 

6. 3. NOTAC 1 ON HATR le 1 AL y s 1 S·TEMA ANAL.lTI ca DE 1 NSUHO-PRODUf 

TO DE LEOHTIEF. 

6.3.1. Matriz de coeficiente técnicos di.rectos !:!_l 

Partiendo del supuesto de que la cantidad utilizada de 

cada factor en cada proceso productivo es proporcional al --

monto del producto creado, tenemos la siguiente expresión: 

X• • 
1 J 

X. {do~de l, j = 1, 2, 3, ---, n) 
J 

= a •. X •• 
Xjj IJ IJ 

~/ Esta matriz mide los efectos hacia el origen (compras y ventas de ln~ 
sumos primer eslabonamiento} (N. del A.). 



198, 

Estas ecuaciones nos indican que la cantidad de insu--

mosque el sector ''j" requiere del sector de producción "i", 

se encuentra en función del nivel de producción del sector -

comprador de insumos (sector A .. ), y de ciertos coeficientes, 
1 J 

"aparentemente" constantes de proporcionalidad "A¡j!', los .,._ 

cuales resultarán ser los coeficientes t~cnicos y/o tec~o16-

gicos directos de producción por unidad de producto, los que 

representan relaciones porcentuales con respecto a la Uni---

dad •. 

E 1 coef 1 ciente 11 A1j 11 supone las un 1 dades d.e producción 

que del sector. vendedor 11 i 11 son requeridas para producir por 

parte de l. sector comprador "J 11 , una un 1 dad de p r:oducc i 6n. De 

tal suerte, el car~cter del coeficiente es técnico y estruc-

tural, y la matriz que puede ser conformada con estos, será 

generada por la tecnología, lo cual al cambiar por efectos -

de 1' crecimiento y/o desarrol 1 o, dejará obsoleta a la Matriz. 

Por otra parte, esta Matriz (A¡j), al ser considerada en 

torno a cada una de sus "columnas", nos dan a conocer parte 

de la "estructura de costos" de la actividad productiva de ~ 

la unidad macroeconómica objeto de estudio. 
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Desde el cuadro 6.1 continuamos los cálculos en secuen-

cia. 8 o 38 
22; m 

. 1038 o .0588 
17; 

1 _7_. 

X¡. 
a =-.!.J. = a .. 
ij Xj IJ 10 (a .. ) 

IJ .0129 .3181 .0154 --· m 77 
, 22 • 

12 4 201 
77; 22• m 

. 1559 . 1818 .3111 

6.3.2. Análisis de la Matriz de Leontief (1-A) 

Este análisis se puede realizar considerando a lasco--

1umnas de la misma. De tal suerte observaríamos que: 

a) Todos los "elementos negativos 11 que se· encuentran 

en la columna "j" vendrían a ser los insumos del propio sec-

t:or "j", los cuales provienen de los demás sectores product..!_ 

vos por unidad de producción final. 

b) El único "elemento positivo" de dicha columna nos 

estaría representando a la producción neta del propio sector 

"j", lo que vendría a ser en otras palabras el "excedente" -

de cada unidad de producción total, una vez deducida la par-

te de dicha producción para 11 autoconsumo 11 • 

Continuando los cálculos desde la Matriz ªtj' podemos -
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calcular (1-A), Matriz de Leontief. 

( 1 

{

o :1 
- A ) : ~J [

038 

0129 

1558 

o 

. 3181 

. 1818 

.05]8 [.8962 

.0154 = - .0129 

.3111 - .1558 

o -.·0583 
.6819-.0154 

-.1818 .6889 

6.3.3, Matrlz de Requisitos Directos e Indirectos por 

Unidad de Demanda Final (Rij). 

Efectos directos e Indirectos. 

La estructura técnica y de costos obtenida a partir de 

la conformación de la matrfz (a 1j) , nos posibilita el cono~ 

cer en un momento dado, lo que cada sector productivo "Re---

quiere" para poder llevar a cabo su actividad econ6mica. 

Sin embargo, la matriz (aij), sólo abarcará en sus conexio-• 

nes el primer eslabón hacia atrás. de los sectores abastece-

dores de Insumos de un determinado sector productivo. 

Es conveniente recordar que la actividad económica y --

productiva de un determinado sector en su "etapa de trans---

formación 11 de insumos en bienes y servicios, manifiesta dos 

modalidades generales en lo que se refiere a sus repercusio-

nes: a} tr.ayectoria y destino 11 fina1 11 de los bienes y servi-

cios producidos (efecto hacia adelante, o hacia el destino), 
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b) la segunda se relaciona con los insumos que demandará ---

de un determinado sector productivo para realizar su activl-

dad económica. Estos efectos son los que dan origen a los -

llamados "problemas de la demanda derivada", que se conocen 

como repercusiones hacia atrás o hacia el origen. 

La actividad económica de un determinado sector produc-

tivo supondrá la generación de efectos directos e Indirectos 

{hacia ~trás o al origen y hacia adelante o hacia el destl--

no): 

a) Los efectos de tipo directo (relacionados con el -

concepto, (a .. ), solo son referidos al primer eslabón de la 
1 J . 

cadena de relaciones que el sector sometido a estudio esta~-

blece: adquisición de insumos a sectores proveedores, para -

realizar su proceso productivo final, venta de producción --

terminada. 

b) Los efectos de tipo indirecto ya no solo tendrían 

que ser referidos al primer eslabón de la cadena hacia atrás 

o hacia adelante, sino tendrían que ver con toda la "serle -

de eslabones interrelacionados" que generará la reallzaci6n 

de la actividad productiva de un determinado sector productl 

V o. 
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Lo que se quiere poner de manifiesto con lo dicho ante-

riormente, es que las "interrelaciones'' que se presentan a 

nivel de los diversos sectores de una determinada unidad ma-

croeconó~ica, son de tal naturaleza que muy difícilmente se 

podrán concebir modificaciones en la actividad económica de 

alguno de. los sectores sin que exijan de una manera "direc--

ta" e "Indirecta", variaciones en la actividad económica del 

resto de los sectores de la Unidad Hacroecon6mlca en cues---

ti6n. 

Contiri~a~do los cálculos desde la Matriz de Le6ntief --

(1-A) tenemos: 

Resolvernos por determinantes, la matriz de Leontief 

(1-A); par~ verificar si posee inversa y poder continuar los 

cálculos o sea: 1-A ~O. Se resuelve el determinante: 

E [
8962 o -.05lli8 

-;} = - .• 012~ .6819 -.0154 . = 
- .1558 -.1818 .68.89 

[

681 9 .015~ [:0129 -.015~ 
•(.8962) -o +(-.0588) 

i 81 8 . 6889 1558 . 6889 

.. (. 8962) Q697 - . oonJ - o - (. 0588)[!' . 0023 + .1062 :J 
= .8962 c.461> - o - c.05s8> [.108TI= .4185 - o - .0063 = 

F-0129 

t:1558 

.4122 
====-

.681~ 
-.181~ 
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Se resuelven los subdeterminantes por la regla de Cra--

mer, y se llega finalmente al valor numérico del determinan-

te de la matriz de Leontief: que se especifica como (1-A)=(A) • 

Entonces: A . 41 22 p o posee inversa. 

Obtenemos la matriz de cofactores C .. , desde la matriz -
1 J 

de Leontief (1-A). Aplicando primero el concepto de MENOR -

(eliminando hileras y columnas, correspondiente a cada me---

nor , para convertirlo en cofactor). El valor numéricd de -

cada cofactor se coloca exactamente en el mismo lugar corre~ 

pondiente al cofactor calculado (c 11 , c12 , c13 , t 21 , C22 , 

etc.). 

[ 

.681~ -.01~ ["0121. 
- + e <-> - + 12 

-.181 .688 -.155 

-.01~ b.012.i<, .681 
C13 (+) - + 

.. 688 -.155 -.181 

-~+ e (+) - + 
[

o J -.05d ~.896~ 
-.181 .688 

22 
-.155 

-.05d . ~.896.(\. ºJ e <-> - '*" 
.68 

23 
-.155 -.181 

o )( -.058 

- + 

o 

.681 -.015 -.012 -.012 .681 



Cálculo c11 (+) 

.681 (.688) - (.015) (.181) 

Cálculo c12 (-) 

-.012(.688) - (.015) (.155) 

Cálculo c
13 

(+) 

.012(.181)+(.681) (.155) 

Cálculo c
21 

(-) 

o e . 6 8 a> - . o 5 s e . is 1 > 

Cálculo c22 (+) 

.896 (.688) - .058 (.155) 

Cálculo c
23 

(-) 

-.896 (.181)+0(.155) 

Cálculo c
31 

(+) 

-0(.015) +.osa (.681) 

Cálculo c
32 

(-) 

-.896 (.015) - .058(.012) 

Cálculo c
33 

{+) 

.896 (.681) + 0(.012) 

204. 

• 4685 - • 0027 

-.0082 - .0023 

.0021 + .1055 

.. o - . 01 04 -0.0104 
:sma:az=• 

0.6164 - . 0089 

= -0.1621 + o -0.1621 ======== 

-a + .0394 

-0.0134 - .0006 -0.0140 
=====~= 

= .6101 + o 0.6101 ======== 
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Se conforma la Matriz de cofactores. (c 1j) 

Q
.4658 

.0104 = 

.0394 

0.0105 0.1070 
0.6075 0.1621 

0.0140 0.6101 

Obtenemos la Matriz adjunta (A*); permutando, (rotando 

en el sentido de las manecillas de un reloj} la matriz de 

cofactores, (C .. ); o 

A* .. [::::J 
sea, cambiando hileras por columnas: 

· 1076 

.0104 

.0075 

. 1621 

.0394 

.0140 

.6101 

Obtenemos la Matriz (Rij)¡ de requerimientos directos e ind! 

rectos por unidad de demanda final para el año 1970; y/o ma-

trlz Inversa de Leontief, efectuando la divisl6n de A* por -

/A/; encontramos por definición la matriz (1-A)-l • 

Aceptando la siguiente igualdad: 

A*= (1-A)-l = (R .• ) 
(A) 'J 

Podemos encontrar la Matriz inversa de Leontief, del slguie~ 

te modo: 

A* /~/ = (1-A)-l = Rij); /A/ = .4122 Valor numérico del 

determinante. 
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.4658 .0104 .039 • 4658 .0104 .0394 
.líl22 :-zif22; .4122 

.0105 .6075 .014 
X 1 -

.0105 .6075 .0140 
·:-zt1Z2 :ríl22 -:iíl22; :4122 

• 1076 .1621 .6101 .1076 • 1621 .6101 
7li122 -:iíl22; -;7ii22 

Efectuando la división en 11cada elemento", de la Matriz A*; con 

formamos la Matriz (Rij). 

EH•• 0.0252 o. 09ill 
( R 1 j) 0.0254 1 ,4737 0.0)39 . = 

A* = . /A/ 
. . 0.261 o 0,3932 1~4801' . 

1970 

6. 3. 4. Análisis de los Coeficlentes 11 R.-" 
1 .J 

-1 
·= ( l~A) •(Rlj) 

El monto de la demanda final, al ser multiplicado por la 

matriz de lontlef (R 1 .) , se obtiene el monto de producción -
. J 

bruta requerida para hacer frente y satis~acer a las varia--

clones que se. presentan ~orla demanda final. 

Cada uno de los coeficientes 11 R .. 11 y/o elementos de -
. 1 J 

la Matriz inversa de Leontief, está representando la cantl--

dad de producción del sector "i" requerida directa o indirec 

tamente para satisfacer "una unidad" de la demanda final del 
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del sector 11 j 11 • 

Cada columna 11 j 11 relativos a la Matriz 11 R11 , denota el 

total de Insumos requeridos, provenientes de cada uno de los 

sect:ores productivos, 11 i 11 , para llevar a cabo la generación 

de una unidad de productos del sector "j". 

Cada fila de la Matriz 11 R11 nos denotaría los requeri--

mientos de producción de los sec.tores productivos 11 i 11 por Pª.!. 

te. de cada uno de los seétores 11j" para crear cada una de -

las unidades de producción de los sectores "j". 

La matriz inversa de Leontief, nos permite calcular los 

diferentes niveles de producción que pueden alcanzar los sec 

tores productivos de la unidad y/o totalidad macroeconómica 

en cuestión, o sea: X=R·Y 

El ejemplo más común en la práctica se presenta, cuando 

tenemos datos de una matrrz de transacciones de Insumo-Pro-

dueto, de un año dado 11 t 11 y queremos conocer los requerimie.!! 

tos de insumos, y los nuevos niveles de producción quepo--

drian alcanzar los sectores, si la demanda final se increme.!! 

ta en un determinado porcentaje (%) de la demanda final del 

año base 11 t'', para un perfodo 11 t+1", en cada sector, perten!:_ 

ciente al sistema productivo. 
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6.4. PRINCIPALES APLICACIONES DEL MODELO INSUMO-PRODUCTO. 

El caso de la industria petrolera en los años 1970, 1978 

y 1980 'j_/ 

PRIMER PASO: 

Anál lsis de los coeficientes ·técnicos d_irectos a •. 
1 J 

(Cifras en mi les de millones de pesos) 

1970 1978 1980 
SECTORES 1 1 11 111 1 1.-l-._· ._, __ . 111 1L....!__ _1_1 _· - 111 ,---- 1 11 

r103s .o .0588 ' • rº889 o .0562 lt141¡4 o .0553 

1.0129 .3181 .0154 1 1 .2 .0149 
11 

0178 .1960 .OtltB 11 1 ro1s4 11" 

111 1 .1818 .311 
1 1 . 

.1643 .3001 l t2Bllo .1607 .2964 r•ss8 !!"1750 
11 

l 
1 
1 
1 
l 
1 

Los datos ccirrespond lentes al año 1980 se obtienen de la proyec-

ción real izada para este trabajo •. 

Aclaraciones Importantes 

1) Desde el sistema de cuentas nacionales de México para 

1980, publicado por la SPP México en 1982, pp 3-9, se obtie-

nen las cifras del crecimiento del PIB, correspondiente a los 

promedios "aritméticos 11 , los cuales nos dieron por sector los 

5/ L«;is apl icac1or:es se hacen para estos años porque la información real -
- que se obtuvo corresponde a esos años. ( N. de 1 1\. ) 
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siguientes resultados: 

SI = 4.6% de crecimiento del PIB 

SI 1 = 18.1% de crecimiento del PIB 

Slll = 1.7% de crecimiento del PIB 

2) Lo anterior no condujo a obtener un vector de De--

manda Final, que pudiera dar a nivel de sistema económico, -

las 3 condiciones de Equilibrio en el modelo de Insumo-Pro--

dueto, por lo. que se calcularon las "medias ponderadas", me-

diante la siguiente fórmula: 

Xs• Tasa de CrecimientÓ R1 (Pe Ri)'+----,+ tasa de crecimiento Rn (PeRn) 

Pe R1 + -----~7~-~ + Pe Rn) 

r-
1 Xs = Media ponderada del Sector 
l 

En donde: 1 Pe = Peso específico 
1 
1 Rn Rama n ; ns 1 ,2,3----,72 
1 
1 Pe 
1 
1' , __ . 

PIB Rn 

PIB 
• 100 

Desde lo cual se obtuvieron los siguientes datos: 

SI 7.08% crecimiento del PIB 

Sil = 24.49% crecimiento del PIB 

Slll 8.14% crecimiento del PIB 
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3) De acuerdo a los análisis de los 2 incisos ante---

riores. se ve que no es posible lograr "consistencia 11 en el 

cometido de conformar para 1980, un cuadro de lnsumo-Produc-

to, cercano a la realidad. por tal motivo se decidió emplear 

un criterio pragmático*, útil a los cálculos y necesario pa-

ra el análisis de la proyección, el cual no debe ser nl lnfe 

rior ni superior al 100%.a nivel global de Ja economTa. Se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

s 1 12% de 1 cre.clínlento del PIB 

Sil .. 24% de 1 crec.imiento del PIB 

s 1 1 1 64% de 1 crecimiento de 1 ·p 18 

Total -100% 

'----··=-·=·--
Regresando al análisis de los coefi6ient~s técnl~os d.1-

rectos encontramos lo siguiente: 

- Para que el SI produjera$ 1000 millones de su pro~--

duce.Ión, requirió en el' año de 1970 comprar a la industria -

petrolera un total de 12.9 millones de pesos, en 1'978, 11.1 

millones y en 1980, 17.8 mil Iones, con lo cual se observa --

!:Y En todos los casos que hemos analizado en el crecimiento de los secto 
res, nos dimos cuenta de que el canportamiento de los sectores de la
economía ( 1, 11, 111 para este caso), presentan una proporción· que v~ 
ría en los siguientes términos: Sec 1: 5,6,7,8,9,10%, de 100%; Sec. 
11; 20,24,25,28,30% de 100%; Sec.I 11; por deduccl6n este sector está 
entre la suma del Sec, 1 más el Sec. 11; restaqo del 100%. 
Es te aná 1 is is empírico se fundamenta de una h i potes is basada en 1 a ºÉ. 
servación de las distintas matrices elaboradas en América Latina, des 
de 1950 a 1983 (Véase Bibliografía adjunta). Ideas conversadas con mT 
asesor (N. del A.) 
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que sería en el año de 1978, en el que se utll Izó una tecno

logía superior que en los otros años; sin embargo, no debe--

· mos perder de ~lsta que para el año 1980 en el que se regls

trarfa el nivel tecnológico más bajo utl llzado en el Sector 

1, corresponde a un nivel proyectado, el cual puede presen-

tar un sesgo considerable debido a la falta de "consfsten--

cia" en la· Información. 

- Para que el Sil produjera$) 000 millones de su produ~ 

ci6n, requirió de su misma producción los iiguientes mon~os, 

para 1970 $ 318. 1 millones, para 1978 $200.0 millones y pa

ra 1980, 196.0 millones de pesos, en este sect~r, se puede -

observar·claramente como ha venidb lncrementádose el nivel -

tecnológico aplicado a la rama petrolera, ya que presenta un 

nivel de requerimientos decreciente de ella misma. 

- El SI 11, pr41!!senta la siguiente estructura de requerí• 

mlentos del Sii para realizar una producción de$ 1 000 mi-

llones de pesos; para 1970 necesitó$ 15.4 millones, para 

1978 $ 14.9 millones y para 1980 $ 14.8 millones, en este 

sector, podrfamos decir que se ha mantenido el nivel tecnoló 

gico utilizado dentro de un rango descendente pero muy paul~ 

tino. 

Por otra parte, analizando el sector petrolero por el -

lado de las columnas, tenemos la siguiente estructura de cos 
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tos; para el año 1970. adquirió productos por$ 499.9 millo-

nes de los sectores de la economía para poder producir 

$ 000 millones, en 1978. estas adquisiciones ascendieron 

a $ 364.3 millones y para 1980 a sólo$ 356.7 millones, de -

lo que se concluye que esta estructura ha venido evolucionan 

do favorablemente para el sector. 

SEGUHOO PASO: 

Análisis de los coeficientes directos e .indirectos por 

unl.dad. de demanda final. Rlj' 

(Cifras en miles d~ millones de pesos} 

9 7 o 1 9 7 8 1 9 8 o 
SECTORES 1 11 111 1 

1 11 111 11 111 1 1 
1 1 

•1. 1300 .0252 .0955 1 11 .115 .0184 .1896 ~.2005 .0187 .091¡6 
1 1 1 1 

11 : .0254 t.4737 .0339 1 :.0206 1.2558 .0286 :.0355 t.2495 .0287 
1 1 1 

!,1¡925 111 ,.2610 ,3932 1.4801 1 :.2836 .2988 1.4576 .2928 1.4661 
1 1 
1 1 1 

Ana 1 i za n do l as m a t r i ces ( R .• ) 
IJ 

aquí presentadas pode-

mos observar lo siguiente: 

Análisis de los renglones. 

, 
- En el año 1970 para que el Sec. 11 creara $ 1 000 mi~ 

llones de producción, requeri riamos que el SI produjera 

1 



25.4 millones$ 1 473,7 millones del Sii y$ 33,9 millones 

del Sector 111. 

21 3. 

- Para el ano 1978, se requeririan $20.6 millones del -

Sector 1, $ 1 255.8 del mismo Sector 11 y sólo$ 28.6 mil lo

nes del Sector 111, para lograr que la industria petrolera -

produjera$ 1 000 millones de su producción. 

- La produce ión de $ 1 000 mi 1 lones del Sec. 11, en el 

año de 1980, requirió de$ 35,5 millones del Sec. 1, ------

$ 1 249.5 millones del Sector 11 y$ 28.7 millones del Sector· 

111. ,oe lo anterior se puede concluir que de b 1 do a.· 1 a 

falta de un análisis "real" de las presiones que ocasionan a 

nl~el global, el incremento de la producción de un sector, 

para el ano 1980 se requirió de mayores esfuerzos de la eco~ 

nomia mexicana para poder atender ~e forma directa o indirec

ta la expansión de la Industria petrolera, que 2 anos anterio 

res (1978) y casi el mismo esfuerzo que 10 anos antes (1970). 

Lo anterior lo podemos traducir en una falta de respuesta a -

nivel sectorial a las presiones de expansión ocasionadas por 

un mayor nivel de producción creado por PEMEX. 

De los datos contenidos en las columnas tenemos q~e: --
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Para 1970 la generación de $ 1 000 millones de produc-

ción del Sec. 11 requirió insumos del sector 1 por $25.2 mi

llones, del sector 11 $1 473.7 millones y del sector 111 

$393.2 millones, mientras q~e para el a~o 1978, se requiri~ 

ron insumos de la siguiente forma $ 18.4 millones del sec--

tor I; $ 1 255.8 millones del mismo Sector 11 y $298.8 mi-

llones del Sector 111; por último tenemos que para 1980, la 

producción de $ 1 000 millones de producción de la rama pe

trolera, significó para ésta, el requerimiento de insumos -

por$ 18.7 millones del Sector I; $ 1 249.5 millones del Sec 

to r · 1 1 y de 1 Se c to r 11 1 $ 2 9 2 • 8 ni 1 1 1 on es . 

En forma general, podemos concluir que e 1 nivel de insu 

mos requeridos por PEHEX para producir $ 1 000 millones, ha 

venido disminuyendo constantemente conforme avance el tiem-

po, lo anterior debido probablemente al mayor aprovechamien

to de los insumos como cons~cuencia de mejores técnicas uti

lizadas en esta industria. 

TERCER PASO 

Análisis del Sector· Externo (X-H). (Véanse Cuadros 6.5 

y 6. 6). 

Este análisis sólo se realiza para los a~os 1970 y 1978, 



CUADRO 6.5 1 MATRIZ INSUMO-PRODUCTO, MEXICO 1970 
( UM• millone1 de pes 01 ) 
·------,-----=--...----0-E-N-~ A_N_D_A-IN_T_E_R_M_E_D_IA~-T-OT_A_L_·-.---D-E_M_A_N_D_A __ F_l-'-N--A-L---t--0-FE_R_.T_A---t 

·· VENTAS ~---..------.....-----1------1 

I II :m: !,5SEPROc~1 
DEMANDA EXPOR· ~~~ 

.,.. INTERNA laCIONES TOTAL IMPORTACIQ 
' DUCTIVOS IV\ NES (M) 

1 TOTAL 7 812 1 n ;_ • 38 371:·46 201.8 !--27-8-8S-.2-1--....:3~o!L.17-,4-,o-l--3-o-9-62-.-12 77 1~~ .o 

1-IONAL 7 ,, .. , ••• 37 º"·' .. "'·' 27 .... , 3 °"·º 30 .... , 7S m.o 

1-------t-.,-f'o,:L. ·. 1 :~::~ 7 41:~: : :::~: 1·: ~::~: 3 :;~:: - ~34.2 . 4 ::::: 2~ ~:~:: 
JI . NACIÓNAL. 1 048.4 7 ,.~,. R 8 621t.7 17 107.9 3 256.9 534.2 3 791 .. 1 20' 899.0 

I 

! M · 40.3 40.5 939.3 1 020.1 . 514.1 - 514.1 .1 531t.2 
>--~-----+-----+-----1------1------t--·----!--...,.----1...,.----+---.,.---t-----:--1 

j TOTAL 11 910.6 4· 391.9 200633.S1 216 936.0 j 414 016.5 14 909,3 428 925.8 645 861.8 

L~
JIT . ' NACMIONAL 11 747.lt 3 931t.8 185 665.6 _2_0_1_31t-7-.8--+1 -,.0-0_4_6_7.-8-t--,4-90-9-,3--41_5_3_7_7_.1~-6-16_7_2_1t_.9-i 

163 2 1t57.1 14 967.9 15 538.2 13 548.7 - 13 548.2 29 136.9 

1 TOTAL . TOTAL 20 831.6 11 867.6 248 368.6 281 267.8 

INSUMOS . ! NACIONAL 20 512.1 11 370.0 231 307.9 263.190.0 1 
COMPRAS1 M ' 319.5 497.6 17 260.7 18 077.8 L 

-.~·--·- .. -_._.. -· .. -:----- ----. -1------+-----i 
VALoR AGREGADO 56 334.lt 10 565.6 397 293.2 - i 464 193.2 
PRCEIJCC-ai-·ailJTA 11 166.0 22 433;2 645 861.a ·-----l'----_--+-,l ------l---_--'--;--1-,....,.5-,.-61-.--to 

....__;__~.' . .:..~:,.....:..._. __ .:_ .. __ , __ ~; .. __ ____,~---
(~':ZiA"':ií.~ ~1-;_:...;,..:~-:...;,..~~-º7 ·_:_· _:_:_~ _:_~:_:_~ __ :_:_:_:""'-;_::-+-_~_!_:_~_~_! : __ ~_;_~_:_:_:6_

1 

:-i: 
1 IMPORTACIONES (M) ~~~ ~18_0_7_7_.8_,__1_1t_3_86_._3_._ ___ -+-_1_4_3_86_.3..__._3_2_1t_6_1t._1~ 



MATRIZ INSUMO- PRODUCTO,· MEXICO 
< UM• millones de peaos > · · 

1978 CUADRO 6.6. 
---

~ 
DEMANDA INTERMEDIA TOTAL DEMANDA FI NAL OFERTA 

VENTAS 
"~~ A SEC'TQ DEMANDA EX POR· 

I :a: n:r: RES.PRO-
INTERNA lJCIONES TOTAL IMPORTACIQ 

DUCTIVCS (X) 
NES (M} 

·. 

TOTAL 31 668.q 2.q 188 1t98.2 220 110.0 126 685.2 13 i;n.1 140 258.3 360 428.3 

I NACIONAL ~o 181 q 2 Q 172 5lt!L 7 203 331¡.5 125 577.3 13 573.1 139 150.4 342 481t.9 

M A~:7 O o.o 15 948. 5 .16 835-5. .1 107.9 - 1 107,9 17 q4~.4 

·TO.TAL . ;~ . 28 073~7 49 1t96,5 4 5 8'. .. 1. 
82>108.-7· 16 387.7 41 318~7 . 57 706:4 . 139 815.1 

. JI NACIONAL. 1 81Q q .25 710 .. 0 43 420;9 72' 950.8 14 .404.4 41 318.7 55 723.1 128 673•9 

M 
71 8 "' 2 363.7 6·075.6 9 157-9 1 983.3 1 - 1 983.3 11 141.2 

TOTAL _tl_217.8 ·22 482.0 1 .. 004 532,9. ~ 090 232. 7. 2· 126 512.2 17Q t t" "' • 255 626.8 3 345.859.5 

JIL NACIONAL 61 24!:L3 /f7. 352. 7 914 ltlt5.5 993 047.5 2 055 482.8 129 114.6 ~ 184 5q7 .4 3 177 644.Q 

1 M t Q(.A e 5 129. 3 90087.4 . 97 185.2 71 n?Q .4 ! - 71 029.4 168 214.6 

TOTAL·. l TOTAL 99 425 .2 50 i58.6. 1 242 527.6 392 511.4 
, INSUMOS . NACIOfW. 95 85 1 • 1 43 065 .6 1 130 416.1 269 332.8 
COMPRAS . M 3 57lt.1 7 lt93.0 112 111.~,_J.!~ 118~6; -------.--:-:·- --· 
VALOR ·AGREGADO 261 ºº~ .1 .11 .. ~<;f. <; IZ 103 331.9 - . 2 4S1 CQl ,i; -~.;.: _______ . ---

· PROIJJCCION BRUTA 360 4·2a.3 1]9815.1 ~ 345 859.s .· - - - - 3 846 102.9 
~-:: ...:,.. .. --~~~-----·-~· .. -· ···---· 

PRODUCfeRUTA MAS M >< ••2<11.4 
2 269 585.1 184 006.4 2 453 591.5 3 846 102.9 

1---·•· .. ,'" ~ , .. ., 
-~ ' '·-- -~---

PRODuc~BRUTA NAL. 269 332.8 ~ 195 464.s 184 006.4 2 379 470.9 3648 803.7 

IMFORTAC IONES (M) ·. 123 178.6 1 74 120.6 74 120.6 197 299.2 
' 
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debido a que para 1980, la proyección de la matriz de lnsu-

mo-Producto se hizo tomando en cuenta el global de los insu

mos, por lo que no se diferencian los insumos importados de 

los nacionales. 

Para 1970, el total de exportaciones realizadas por el 

Sector 11 fué de $534.2 millones, mientras que sus importa-

cienes ascendieron a $ 497.6 millones con lo que se obtuvo -

un s~ldo positivo de $ 36.6 millones. 

Por otra parte tenemos que del total de las importacio

nes realizadas por la economía mexicana, el Sec. 11 adqul--. 

ri6 ~1 ~.]%; y del total de exportaciones nacioriales, dicho 

sector contribuyó con u~ 2.9%. 

En lo que respecta a 1978, tenemos que el saldo del sec 

tor externo de la industria petrolera es de$ 33 825.7 mill2 

nes en forma favorable, ya que las Importaciones ascendieron 

a$ 7 493.0 millones y las exportaciones a$ 41 318.7 millo-

nes. 

En cuanto al porcentaje que representaron las importa-

ciones del Sec. 11 con respecto al total nacional que fué de 

6.1%, 3.4% m~s que en 1970, con lo que se observa que este -

sector ha venido incrementando el contenido de Importación --
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de sus activ~dades a costa de los otros sectores de la eco-

nomía; por el lado de las exportaciones tenemos que esta in

dustria realiz6 el 22.4% de las exportaciones a nivel nacio

nal, 19.5% más que en el año 1970, con lo que la Balanza co~ 

mercial Mexicana se ha hecho cada vez más vulnerable a los -

movimientos de los precios que se registran en el mercado 

internacional del petróleo, tan política y econ6micamente 

inestable. 



219. 

R E S U M E N y e o N e L u s 1 o N E s 

Existen varias maneras para formular el tema en cues---

tión, aquí se empleará la metodología del * RAZ-80 , la cual 

e'xpl ica el siguiente procedimiento a seguir: 

1. Se resumirá brevemente el contenido de cada capítulo, -

resaltando aspectos fundamentales. 

2. Se resalt~rán y se formularán aquellos análisis de ma~

yor trascendenci~ ~e cada capítulo. 

3. Se ana 1i zará 1 a forma y /o 1 a est rateg la seguida para la ~ 

mostración de la hipótesis central, sañalando el método -

y las técnicas empleadas, así como el % de su demostra- -

ción, en función de la información analizada. 

4. Se dejarán formuladas algunas otras hipótesis para que 

otro investigador profundice en su estudio, las que pu~ 

den dar origen a varias investigaciones relacionadas --

con el tema en cuestión. 

A continuación se desarrollará esta metodología en el 

mismo orden señalado. 

!:../ Véase: Zurita, Jaime. El RAZ-80 en las pautas de la 
t i g a c i ó n Eco n óm 1 ca ( N • de 1 A. ) • 

lnves-
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1. En el desarrollo del primer capítulo se plantea de man~ 

ra general la evolución que a nivel internacional ha -

presentado la industria del petróleo, desde su inicio -

como tal (fines del siglo XIX) hasta el año 1980, el o~ 

jetivo principal de este, capítulo es el de introducir -

al lector, al marco de referencia de lo que ha sido es

ta industria tanto en su aspecto económico como políti

co, y presentar en forma secuencial los pF)ncipales he

chos registrados en su evolución, entre otros se menci~ 

nan: ta formación de las 7 grandes compañías petroleras 

en el mundo, los acuerdos de cartellzación entre estas 

compañías, la formación de la OPEP, la crisis de la in

dustria petrolera de 1970, así como la incursión en la 

oferta mundial del producto de la Gran Bretaña {Har del 

Norte), México, Alaska y algunos países de Africa y A-

sia (Angola, Egipto, Camerum y Malasia entre otros). 

En el capitulo dos se presenta un~ semblanza hist! 

rica de la industria petrolera mexicana, dividiéndola -

en dos etapas, la primera abarca desde la época prehis· 

pánica hasta el año 1938, y Ja segunda el período 1938-

1970; para estas etapas, se mencionan los principales -

acontecimientos registrados en el desarrollo de esta In 

dustria en Mfixico, com son: los principales descubri---
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mientes de pozos petroleros, las leyes decretadas por el 

Gobierno Mexicano al respecto de la extracción y comer

cialización del petróleo, el advenimiento de la lnver-

sión Extranjera en la industria, las producciones obte

nidas por la industria del petróleo, la expropiación de 

los bienes de las empresas petroleras.extranjeras esta

blecidas en México, la creación de "Petróleos Hexica--

nos", así como las principales actividades realizadas -

por PEMEX hasta 1970.- Este capitulo tJene como final! 

dad, descender dentro de la investigación al marco esp.!. 

cifico de la industria petrolera mexicana, tratando de 

ubicar al lector en la problemática del origen y e~olu

ción de esta industria. 

El tercer capitulo contiene el comportamiento re--' 

gistrado de 1970 a 1980, de los principales componentes 

del Flujo de Producción de la industria petrolera mexi

cana como son: las reservas de hidrocarburos, la produ~ 

ción, la refinación y la petroquimica, y su estructura. 

de comercialización.- La inclusión .de este capftulo ob!, 

dece a la necesidad de resaltar los significativos cam

bios que se presentaron durante los últimos años de el 

periodo en cuestión, lo anterior con el objeto de dejar 

de manifiesto la importancia que la industria del petr~ 
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leo adquirió en estos años, y de la cual surge la in--

quietud de real Izar esta investigación. 

El capítulo cuarto tiene como meta, el describir -

los principales argumentos de la politica económica en 

materia de obtención y utilización de recursos prove--

nientes de la industria petrolera empleados por la ad-

ministración pública del sexenio pasado; de esta forma, 

se presentan los objetivos y las m~tas planteadas, asr 

como los Instrumentos a utilizar propuestos por el Plan 

Global de Desar.rollo para el período 1980-1982 de la Se• 

c~etaria de Programación y Presupuesto y por el Plan Na 

clona\ de Desarroll~ Industrial el~borado por la ex-Se

cretaría de Patrimonio y Fomento Industrial para el pe

riodo 1 979-1 982. 

Esta presentación tie!)e como objetivo marcar el -

punto de referencia para evaluar.lo acertado y/o equi

vocado de la politica seguida por el G6bierno Federal -

Mexicano en esta materia. 

El capítulo cinco contiene la formulación y cuantl 

ficación desde los enfoques macroeconómico y microeco

nómico de los "recursos excedentes" generados por PEMEX 
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durante el período 1970-19BO; así como la descripción -

y análisis de la estructura que presentó el Programa de 

Inversiones del Sector Público durante 1977-19BO, loan 

terior con el fin de valorar los excedentes "reales" g..!:_ 

nerados por esta industria y detectar el destino que tu 

vieron estos recursos, en el período analizados. 

Por último, el capítulo sexto consta de la utiliza 

ción del modelo de lnsumo~Producto como instrumento de 

.análisis y de planeación económica de la industria pe-

trolera mexicana. Aquf se rea~izan los cálc~los. en ba

·se a la teorfa de este modelo para los .años 1970, 1978, 

y 1980, de los coeficientes técnicos directos de la In-. 

dustria petrolera, de los coeficientes de requisitos di 

rectos e indirectos por unidad de demanda final, así co 

mo la determinación del saldo de la Balanza externa de 

esta industria. El objetivo de introducir el modelo de 

Insumo-Producto como tal instrumento, en es~a lnvestig~ 

ción, es el de señalar que esta utilización nos permi~e 

valorar "realmente", el papel y/o función d.e esta indu~ 

tria en el sistema económico mexicano, como pivote co-

yuntural de desarrollo y no como única base de éste. 

2. Los resultados obtenidos de los análisis de mayor tras

cendencia de esta investigación son: 
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- La ubicación del papel que juega la industria p~ 

trolera a nivel internacional tanto en el aspec

to económico como en el político. 

- La detección de la importancia que ha tenido la 

industria petrolera mexicana como enlace en el -

plano económico internacional. 

- El conocimiento del gran impulso que se dió a -

PEMEX para provocar un crecimiento de sus activi 

dades. 

El encuentro de. una polTtica económica nacional 

dependiente completamente de la "suerte" de una -

sola actividad económica (la p~trolera). 

- Una medición de disponlbil"idades de recursos mo

netarios para elaborar una política de distribu~ 

ción de estos a nivel económico, con bases estrlc 

tamente financieras-contables. 

Una política de asignación de recursos "disponi

bles", basada en una recanal ización a ta indus-

tria petrolera. 
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- El conocimiento de que et modelo de Insumo-Pro--

dueto es un instrumento adecuado para realizar -

an§tisls tEcnicos de necesidades y repercusio---

nes a nivel sectorial de cualquier sistema econó 

mico. 

). La hip6tesis Central de esta investigación es la siguie~ 

te: 

. . 
Los excedentes generad6s por la industria del petr! 

leo, deberTa~ dirigirse de forma e~tratégica hacia acti

vidades "e.laves" a nivel nacional' 'º·que originar Ta un 

crecimiento sostenido en estas actividades log~§ndose a 

su vez, que desde estos se pueda obtener otra cadena de 

excedentes, lo qUe permitirra una estrategia de aproxim.!_ 

ciones sucesivas, hacia el crecimiento, permitiendo desa 

rrollar en el país, industrias capaces de sustituir lm--

· port.aciones en cantidad y calidad a mediano y largo pl.!_ 

zo.- El petróleo como pivote estratégico, deberra s~r --

el punto inicial y, no la solución PER SE, que pueda ay~ 

dar a fijar la dirección, velocidad y/o ritmo, y también 

el uso de los excedentes. Es decir, tomarlo como un ---

efecto multiplicador, y no como la única base coyuntural 

en el desarrollo de la economra nacional. 
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Para la demostración de esta hipótesis, he utillz!!_ 

do los métodos de análisis, síntesis, deducción, induc

ción, refiriéndome a los enfoques microeconómicos y ma

croeconómicos, he utilizado técnicas como las estadístl 

cas, los estados financieros, los balances, así como la 

técnica de Insumo-Producto. 

Todos estos métodos y técnicas han tenido como en

clave (método-motriz), el RAZ - 80. 

·Para el desarrollo de esta demostración la cual P.2, 

demos se~alar en un 95%. me encontré con las siguientes 

restricciones de información: los datos que obtuve de -

la SecretarTa de Programación y Presupuesto respecto a 

ejercicios presupuesta les del Sector Público y de PEHEX 

se presentan en forma homogénea solo a partir del año -

1977, ya que anteriormente algunas funciones de esta 

Secretaria eran llevadas a cabo por la Secretaría de Ha 

cienda y Créditri Público; los obtenidos directamente de 

PEHEX presentaron algunas discrepancias para años igua

les encontrados en publicaciones distintas (v.g. anua-

rios estadísticos y memorias de labores); la elabora--

ción de la proyección de la matriz de Insumo-Producto -

.para el año 1980, se realizó debido a que la Secretaría 
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de Programación y Presupuesto, sólo cuenta con esta ma

triz actualizada hasta el año 1978 y para 1980 sólo 

cuenta con tasas de incremento del PIB, que son los da

tos a que me referí en el capitulo VI de esta investlg~ 

ción. 

4. Por último, se dejarán planteadas algunas hipótesis y -

delineadas algunas perspectivas. 

4.1. Industrialización e Informática.- Respecto a nue-

vas investigaciones a real izar nos queremo~ refe-

ri r a lo siguiente: 

4 .1.1. 1 nvest i gar 1 a estructu.ra. de los costos prese_!! 

tes y pronosticados para ver o encontrar la -

posibilidad de abatirlos, empleando la matriz 

de Insumo-Producto a nivel del secto~. 

4. 1 . 2. Crear y fomentar la industria. de la construc

ción de maquinaria, equipo e instalaciones p~ 

ra la industria petrolera mexicana, cuya fun

ción sería sustituir importaciones. Ampliar 

e Investigar todo el proceso de esta importa_!! 

te rama para la industria nacional lo cual al 
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crearse presentará beneficios que serán tangj_ 
,) 

bles a corto, mediano y largo plazo y en lo -

político, significará independencia nacional, 

respecto al exterior. 

Implementar un sistema ~e informaci6n estadf~ 

tica que tenga relaci6n directa con las nece-

sidades de la informática actual, es decir, -

para el caso de formular el modelo de Insumo-

Producto del sector, el PERT-CPH, otros mode-

los microecon6micos y econo~étricos, relacio~ 

nados c~h la toma de deci~iones; como comple-

mento deben existir oficinas de carácter eco-

n6~ico y/o de planificaci6n a nivel central y 

regional cuya funci6n principal sea la del de 

sarrollo y aplicaci6n dé los instrumentos au-

xil iares a éstos. 

El punto anterior nos conducirá vfa fnvestig~ 

clones (de campo} relacionadas con las rela-~ 

ciones intersectoriales y/o la socializaci6n 

de la producci6n al análisis de las vincula-:.. 

ciones y las repercusiones que esta industria 

de apoyo a PEMEX, tend~fa en el resto de la -

economía. 
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Para la industria del petróleo y sus deriva-

dos de Héxico, cuando tenga establecida su 

base material y científico-técnica (sldero -

mecánico - metalGrgico), se propone su inte-

gración vertical, la cual daría origen a la -

Secretaría de la industria petrolera y sus de 

rlvados; (SlPED) pero la industria petrolera 

en su integración vertical necesitará que se 

anexen a esta Secretaría todas las activlda-

des que tengan relación pero con autoindepen

ci a riacional ~ ligeramente autodeterminación 

a nivel )nternacional. Lo anterior permitir~ 

lograr al interior de esta futura Secretarla 

(SIPED) la formulación de acciones para alca.!!. 

zar un alto nivel de productividad y por ende 

la multiplicación de los excedentes, de este 

modo, creemos que se podría planificar la --

"gotita de aceite", con lo que se permitiría 

la nacionalización de la producción, y el lo

gro de mejores nivel de vida para los trabaj~ 

dores, y se daría origen a la creación de ver 

daderos complejos petroleros regionales y sec 

toriales. 
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4.2. Posibilidad para crear otros polos de generación de 

excedentes. 

Basado en nuestros estudios reales ya formulados 

en los capítulos V y VI, hemos llegado a encontrar 

algunos datos como los siguientes: 

11 E X e o 9 8 o 
A C T 1 V 1 O AD Peso Específico la Productividad 

Comercio 

Servi clos 

Transportes y 
Comunicaciones 

Construcción 

Agricultura 

''Petróleo" 

en 
Economía (pesos por persona) 

(%) 

22.64 95 535 

9.76 21 675 

7.47 90 215 

s.51 46 519 

5.18 6 834 

J.23 250 835 

Con respecto al peso especifico vemos que la 

industria del petróleo ocupa el 6º lugar de -

las actividades más importantes de la econo--

mía mexicana; mientras que en la que se refi~ 

re al nivel de productividad, esta industria 
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registra el más alto. 

De lo anterior se desprenden las siguientes -

1 de as: 

Bajo el punto de vista de la intensidad de ca 

pital podemos lograr grandes cosas respecto a 

niveles de productividad en detrimento y/o -

deterioro de la fuerza de trabajo de nuestro 

país altamente desempleado o sea, esta alter

nativa merece nuestras reservas. 

Respecto a utilidad de mano de obra (que es -

el caso de México con 6 o 7 millones de deso

cupados), la alte.rnativa sería sacrificar le

vemente la productividad por rama pero no a -

nivel nacional empleando mayor fuerza de tra

bajo. o sea,.disminuyendo el desempleo en grandes 

proporciones. 

Analizando el cuadro antes presentado, nos e~ 

centramos con el siguiente fenómeno conocido, 

que el petróleo "no tiene" el mayor peso esp~ 

cífico en la economía, pero sí el mayor nivel 

de productividad. Qué razonamiento podemos -

deducir al respecto? 
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a) La mayor productividad la ha logrado por la -

gran canalización de recursos vía programa de 

inversiones, con el consiguiente grado de im

portaciones (7.4%, el cuarto lugar en la eco

nomía nacional en el año 1978 y 9 000 millo--

nes de pesos aproximadamente). De esta mane-

ra, vemos que este tratamiento se puede apl i

car a otras ramas (pero no cualquiera), por -

ejemplo a las que aparecen en el cuadro cita-

do anteriormente. Sin embargo no es esta ---

nuestra proposición. 

b) De acuerdo a experiencias internacionales en 

otras latitu~es, se pueden proponer ~as si--

guientes ramas como polos y/o pivotes genera

dores de excedentes (PGEX): 

1. La pesca 

2. La Industria Azucarera y Derivados. 

3. La Agricultura 

4. Las Industrias Agropecuarias en General. 

En la actividad pesquera tenemos como ejemplo 

las experiencias de Cuba, Japón, la URRS, No-
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ruega, Finlandia y Perú, mediante la creación 

de tecnología pesquera a alto nivel, así como 

su organización y productividad. 

En la industria azucarera tenemos a Cuba, Au.!_ 

tralla, Haití y la URSS, en donde la mecaniz!!_ 

ción y automatización de las faenas agroindu.!_ 

triales han traTdo consigo una explosión de -

la demanda interna e internacional. 

En agricultura tenemos las experiencias de -

lo~ paises capitalistas avanzados y los socia 

listas (Cuba, Bulgaria y Holanda); adem§s de 

Argentina, Uruguay y otros. 

Desarrollo de Industrias Agropecuarias. En -

este caso, tenemos a todos los países socia~-

1 i stas y capitalistas avanzados incluyendo -

China (Comunas populares). 

De todo lo anterior, no creemos necesario em

plear modelos econométricos sofísticos para -

demostrar lo que todo el mundo conoce (de es

tas actividades se obtienen excedentes econó-



micos para distribuir): La causa está oculta 

pero se conocen los resultados! 
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4.3. Otras formas de obtener excedentes: 

PRIMERA: 

SEGUNDA: 

Creemos que la industria mecánica-automotriz es 

otra actividad con posibilidad de generación de 

excedentes. En términos de componentes necesarios 

para el diseño de un automóvil de características 

nacionales podemos pensar por etapas: 

Crear t~da la base industrial de los componentes ~. 

más Importantes a sustituir (en México existe cap~ 

cldad siderGrgica y eléctrica sufici~nte). 

Entrar al diseño.de un automóvil de caracteristi-

cas y componentes netamente nacionales (barato y -

de consumo popular). 

TERCERA: Ir a la disminución de las marcas. 

La creación de los distintos polos generadores de exce

dentes (PGEX) deberían brindarnos la posibilidad de formular 

una política fiscal, en términos de disminución paulatina de 

Impuestos, trayendo como consecuencia un mayor poder adquisl 

tlvo de la masa trabajadora m~xicana. 
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A N E X O 

ALGUNOS ASPECTOS ACTUALES DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO. 

El mercado petrolero dió sus primeras muestras de deses 

tabilización a mediados de 1981, cuando por vez primera en 9 

años, se produjo una caída de precios. Hoy en día y durante 

todo 1982, el deterioro continúa. 

PRECIO DEL PETROLEO OPEP 

011. I Barril Promedio Anual 

ARO 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 
1982 

Fuente: Energy and Price lndicators. 

p R E e 1 o 
3.31¡ 

11.29 

11. 02 

11. 1 7 
12.88 
12.93 
18. 67 
30.87 
34.50 
33.67 

El 14 de marzo de 1983, en lo que fué la mayor reducción 

de precios de la historia de la OPEP, los precios de 

los crudos de exportación de sus miembros y de México se re 

dujeron. El precio del crudo de referencia bajó de 34.00 a 
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a 29 .00 dólares por barr i 1. E 1 crudo 1 stmo ( 1 i ge ro) bajó de 

32.50 a 29.00 Dlls./B. y el Maya (pesado) de 28.00 a 25.00 -

Dlls/B. Asimismo, la OPEP determinó una plataforma petrole-

ra total de 17 mi! Iones 500 mi 1 barriles diarios de produc--

ción para sus 13 miembros. 

México por su parte. decidió mantener el volumen de ven 

tas al exterior en 1.5 millones de B/d.* La baja de 2.75 -

d6Jares en promedio del barril de crudo (45% maya y 55% ist

mo) afecta el presupuesto de dlvis~s, pues HExlco dejará de 

percibir un total de 1375 millones de dólares. l/ 

Después del gran salto de los precios de los hldrocar--

buros dispuesto por la OPEP entre 1973 y 1974, la dinámica -

de los precios petroleros no dejó de apuntar al alza y se --

fortaleció- en 1979-1980, cuando el mundo y la OPEP llegaron 

a. la producción máxima de 65.7 millones de barriles diarios. 

Justamente en este punto se Inició una nueva fase de precios 

constantes y producción global excesiva, aunque declinante -

en el caso de la OPEP. Los acontecimientos posteriores han 

demostrado que ya entonces se estaban gestando las condicio-

nes desequilibrio Oferta-Demanda, esto es, la sobreprodu~ 

ción está en la base de la crisis actual del mercado. 

!./ Barrl les diarios. 

l./ G. Rojas, et.al., Economía Informa. "El Petróleo a pique". 



PORCENTAJE DE LA OPEP EN EL MERCADO PETROLERO 

ARO ---
1979 
1980 
1981 
1982 

*I Primeros 8 meses 
~UENTE: Energy and Price lndicators, 

_%_ 

49.5 
45.2 
40.6 

35.4* 
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La demanda comenzó a descender. En las economías de --

los pafses irtdustrializados -altamente depen~ientes del --

abasto árabe- el fin de la época del petróleo barato trajo -

consigo y apoyó una rápida adaptación estrucutral. lnnovacio 

nes tecnológicas redujeron en un lustro y medio el consumo -

energético global en aproximadamente 28% por unidad de pro--

ducción mediante el ahorro y el uso petrolero Industrial y -

doméstico cada vez más eficiente, a la vez que se impulsa---

ban la energía nucleoeléctrica, la del carbón y de otros ti-

po. 

1973 

Estados 
Japón 
Alemania 

= 

ENERGIA CONSUMIDA EN LA INDUSTRIA 

DLLS. /Barril 

100 9 7 5 

Unidos 118 
106 
1o1 

Gran Bretaña 99 
Fuente: Agencia Internacional de Energ1a 

9 8 o 

85 
79 
80 
76 
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Adicionalmente, los países desarrollados almacenaron ---

reservas estratégicas crecientes a fin de protegerse de ----

eventuales movimientos bruscos del mercado; el objetivo: eli 

minar la fuerza relativa de la OPEP, como se muestra en el 

cuadro siguiente. Otro aspecto de la reducción de la deman-

da se encuentra en los persistentes síntomas d~ recesión que 

ha mostrado el mundo industrial durante los aftos setentas y 

ochentas. Por el lado de la oferta, la OPEP :fué perdiendo -

peso en la producción mundial por la incorporaci6n de nuevos 

pafses oferentes al mercado petrolero. Los nuevos yaclmien-

tos en explotación de Gran Bretaña, Noruega, México y de 

Alaska, contrarrestaron en buena medida el decrecimiento de 

la extracción de petróleo de la OPEP, decrecimiento que al--

canzó 15.5% en 1980, 15.7% en 1981 y 18.7% en 1982. 

Los motivos expuestos anteriormente, indican que la ev~ 

luci6n del mercado petrolero tiende en una sola dirección: -

la caída del precio del petróleo; a decir de los especialis

tas, una baja del precio del petróleo contribuirá sustancia.!_ 

mente al inicio de la recuperación económlca 2-~ 

Pero mientras que para los países consumidores de pe---

tróleo el descenso del precio se traducirá en prosperidad, -

(reducción de costos), para la mayoría de los países export~ 

!I G.Rojas, et. al., Op. cit. 
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PRODUCCION DE HIDROCARBUROS DE 19B2 

Mi les de barriles diarios 

P A 1 S PRODUCC 1 ON PRODUCCION PRO-

Arabia Saudita 

Irán 

lrak 

Kuwait 

EUA 

Venezuela 

Nigeria 

Libia 

Indonesia 

Arge 1 i a 

Otros 

Total OPEP 

México 

PROMEDIO 

9.5 
3.2 
3,5 
2.3 
2.4 
2.4 
2.3 
2. 1 
1.6 
1.2 

1.3. 
31.8 

1.6 

MEO 1 O A FINES 
DEL ARO 

5.5 
2.5 
o.8 

0.7 
1.5 
.2.0 
1.4 

1.7 
1.4 
0.8 

0.9 
19.2 
3,3 

Fuente: Agencia Internacional de Energía. 

-
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VARI AC 1 ON 

% 

-42. 1 

-21.9 
-77. 1 

-69.6 
-37 .5 
-16.7 
-39.1 
-19.0 
-12.5 
-33.3 
-J0.8 
-39.6 

·+ 106.2 

dores de esta materia prima la reducci6n significará menos -

posibilidades de crecimiento. 

Como un buen ejemplo de país semi-industrializado ex---

portador de petróleo, México enfrentará una serie de proble-

mas cada vez más difíciles de resolver. La caída del precio 

del petróleo limita los ingresos de divisas, por lo que nos 

vemos en serias dificultades para pagar la deuda y mantener 
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el nivel de operación de la planta productiva. Gran parte de la oferta -

de divisas depende de PEMEX: una reducción en el precio del petróleo mina 

nuestra principal fuente de recursos. Por lo que mientras no contemos -

con un aparato productivo integrado que sea capaz de sustituir importacl~ 

nes tenemos que cuidar nuestra principal fuente de divisas. Al depender 

en buena medida de la evolución de un solo producto, el petróleo, es co-

rrecto afirmar que la econanía mexicana está petrol izada. Esta pe trol i Z!!, 

ción, no solamente es resultado de una estrategia econánlca que puso es~ 

cial énfasis en el crudo; es consecuencia también del deficiente comport!!, 

miento del resto del aparato productivo, incapaz de colaborar posltivame.!!.. 

te en el saldo de las relaciones comerciales que se establece~ con el ex

terior. Todo lo anterior expuesto y analizado nos conduce a pensar lo -- · 

que en el resumen y conclusiones formulamos: 

1) No es correcto la decisión de poseer un solo pivote en la economía, 

puesto que las fluctuaciones de los precios en el mercado interna-

cional lo hacen totalmente ''vulnerable", desequi 1 ibrando al mismo .. 

2) En cambio al poseer y/o decidir la creación de un sistema de pivo-

tes e 1 número de vertientes aumentar·ía notablemente, y bloquearía -

la pérdida de los efectos negativos en las fluctuaciones de los pr~ 

cios de un pivote con otro pivote, y estamos seguros que la "ley de 

las compensaciones" existe, trayendo beneficios a la econanía nacio 

nal. 
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. 
AAO No. No. de p. p. 

No. A U T O R T E X T o EDITORIAL DUB L1 CAl>O p. P. Empleadas 

1 2 1 ,. .. 6 1 7 . 
Historia y Petróleo Ayuso 1972 322 ¡ 1 - 322 

1 Alonso, Francisco 
México: El problema de 1 pe- Madrid, Esp. 

1 1 tróleo 

Banco de México, s. A. Producto Interno Bruto ¡aco. de México 

1 

1979 122 i 49 - 51 2 
y Gasto_ 1970 

1 México 
i . 
1 

La Poi ítlca Petrolera He- Cuadernos de JO_! 1976. 122' 1 - 122 ; 
1 

1 3 Bermúdez, Antonio xi cana quTn Hortiz 
México 

Plan 1 fi caci ón y Crecimiento F. C. E. 1974 242 104 - 144 
4 Bettelheim, Charles Aee !erado México ¡ 

i 
Carrasco, Rosalba y 

5 Economía Petrollzada Solidaridad 1981 316 129 - 159 . 
i González, Eduardo ·México 

1 
; 
; 

La Economía del Petróleo y CEPOHE s 1978 211 40 - 231 ! 6 Centeno, R. el GasNatural México 1 
1 

: t 
Las Perspectivas del Petró- Centro de Estu-- 1 

1 

' 

7 Colegio de México leo Mexicano dios lnternaclo- 1 1979 403 1 - 403 ' 
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