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PRESENTACION 

Durante el ascenso de la intervención económica estatal, el 
sector público dinamizó el crecimiento económico; el Estado 
fue el v1ncu1o idóneo entre los intereses públicos y 
privados, amortiguó las insuficiencias e imperfecciones del 
mercado, fortaleció la soberan1a y el interés nacional en 
áreas estratégicas y optimizó la asignación social de 
recursos. 

Hoy, cuando la concepción de mercado hegemoniza en la 
estrategia de desarrollo, y que uno de los temas de debate 
álgido es el efecto del tamafio del sector público sobre el 
desempefio macroeconómico; al Estado se le imputa un impacto 
pernicioso sobre la eficiencia y el desempefio económico. 

Mas aun, se sostiene que casi siem~re las actividades 
gubernamentales conducen a la ineficiencia, 9ue las 
regulaciones excesivas incrementan 1os costos sociales, y 
que los subsidios y transferencias contenidos en las 
po11ticas fiscal y monetaria tienden a distorsionar la 
eficiencia, la productividad y la competitividad de 
cualquier econom1a. 

México no pod1a sustraerse a estos cambios de perspectiva 
sobre el desarrollo económico, y ha avanzado profundamente 
en la formulación de una po11tica que prioriza la 
estabilización y la internacionalización económica. 

En efecto, una vez que los procesos de reestructuración 
financiera ~ otros ajustes menores durante los ochenta, se 
mostraron innocuos en la corrección del estancamiento 
productivo, y persist1a la abrumadora presión de la deuda 
externa, la declinación de la inversión interna, del ingreso 
per capita real, la generación de ocupación y de los 
estandares de vida; el gobierno está persuadido de que solo 
una reestructuración a largo plazo de la econom1a es la 
solución a sus históricas fallas estructurales. 

En un principio, 1985, cuando se comenzó a implementar la 
nueva ~o11tica, el objetivo primordial de la liberalización 
comercial tend1a a mejorar la competitividad del sector 
industrial y, a partir de 1987, su principal divisa fue el 
combate a la inflación. 

Mas recientemente, el proceso de apertura de la econom1a se 
intensifió mediante el aliento a la inversión extranjera y 
fomento a las exportaciones no petroleras; reformas a las 
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po1íticas de importación; reducción de1 tamaño de1 sector 
paraestata1 a través de un mayor número de privatizaciones, 
y recorte de1 gasto púbiico como proporción de1 PIB; todo 
eiio como parte de una reforma económica más profunda que 
aque11a percibida en 1os ochentas. 

E1 consenso oficia1 es 
privatización, son 1os 

que ia desreguiación y 1a 

reestructurar a ia economía y 
instrumentos ciaves para 
promover el crecimiento. 

Desde 1988 ei Presidente Carios Sa1inas deciaró que ia 
revisión de las funciones regulatorias estatales, era la 
piedra an~uiar de1 programa de modernización económica, y 
que un sistema de regias ciaras y ieyes transparentes se 
requerían como incentivos a los inversionistas extranjeros. 
Lo anterior es reiterado en ei Pian Naciona1 de Desarroiio 
1989-1994, ca1ificando a ia desre~uiación como un medio para 
impu1sar 1a competencia y de eiiminar costos innecesarios. 

Basados en 1as premisas 9ue excesivas y obsoietas 
regu1aciones son ias causas principaies dei uso ineficiente 
de los recursos económicos en México; el mandato ha 
consistido en simpiificar 1as regias del juego, voiviéndo1as 
menos rígidas y de menor cobertura, para cederie más espacio 
a la iniciativa privada y a 1a competencia. 

como parte dei programa de desregu1ación e1 gobierno ha 
decretado medidas desreguiatorias en 1a ma~oría de 1as áreas 
de nuestra econorn~a, entre ellas el sistema financiero, 
seguros, agricuitura, pesca, industria petroquímica, 
refinación de petróleo, telecomunicaciones, en algunos 
productos como azúcar, cacao, café, etcétera, en tanto que, 
en ei marco dei programa de privatización, se ha emprendido 
un radical proceso de desincorporación de empresas de1 
sector púbiico con e1 propósito de inducir 1a inversión 
privada naciona1 y extranjera. 

E1 proceso de desincorporación está prácticamente conc1uido 
en muchas actividades económicas donde e1 Estado hab~a 
tenido una fuerte presencia. Este proceso ha incidido 
preferentemente sobre entidades que no tenían reaimente un 
carácter estratégico ni prioritario para 1a rectoría 
económica estata1, pero también han sido afectadas a1gunas 
entidades cuyos propósitos habían estado consideradas como 
fundamenta1es para e1 desarrol1o dei país. 

Esto es, empresas púbiicas cuyos propósitos originaies 
fueron im~uisar ei desarroiio agropecuario, cooperativo y e1 
abastecimiento de productos básicos, así como aque11as 
consideradas como vitaies por ia cana1ización de 
inversiones esencia1es fuera dei aicance del sector privado 
por su magnitud, iarga maduración y baja rentabi1idad, y 
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cuya f ormaci6n fue producto de la expropiación y la 
naciona1izaci6n, rescatando a1gunas veces de manos 
extranjeras, recursos natura1es básicos que co1ocaron a1 
Estado en control directo de ramas estratégicas para el 
desarrollo. 

Con todo, no solo preocupa la indiscriminada crítica a la 
Empresa Pública como instrumento de intervenci6n económica 
del Estado y la invocación de nuevos dogmas librecambistas; 
sino también que, ante al escaso éxito de la actual política 
macroecon6mica en e1 p1ano de1 crecimiento; empresas como 
PEMEX con un papel preponderante en la operación de la 
economía mexicana y sobre la cual se puede aun articular 
un nuevo proyecto de industrialización nacional; vean 
limitado su función pivota1. 

La eva1uaci6n del desempeño de la empresa pública no es 
fácil. En el mercado de las ideas es común informarse de 
literatura refutando o apoyando su eficiencia, dependiendo 
de la naturaleza intrínseca de la propia empresa pública de 
que se trate. 

Al margen de é~to, habría que reconocer que el sector 
paraestata1 mexicano enfrenta fuertes problemas operativos 
y que, independientemente del proceso de privatización; en 
su agenda de necesidades impostergables deberían estar las 
siguientes metas: 

--El esfuerzo por elevar la eficiencia 
público en términos productivos, 
administrativos, de asignaci6n de 
competitividad; 

general del sector 
financieros y 

recursos y de 

--Mejorar las formas de gestión, control y p1aneación de las 
actividades públicas, concentrando las actividades 
estatales en áreas estratégicas (de largo plazo y 
promotoras del cambio estructural); 

--Apoyar los programas de saneamiento y fortalecimiento de 
las finanzas públicas por medios directos e indirectos 
tales como la venta de activos productivos o fiscalmente; 

--Abrir un espacio de competencia con el sector privado; y 
--Disminuir las presiones sobre el Estado de los grupos 

sociales corporativos. 

Por otra parte, la evaluación del desempefio del sector 
público a nivel micro ~ macroeconómico, es un elemento 
clave, aunque no e1 único; en 1a toma de decisiones en 
materia de privatización de empresas públicas, o de su 
permanencia en el sector público. 
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Por e1 1ado microeconómico 1as áreas prob1emáticas, dados 
1os criterios gobernando 1a conducta de una empresa püb1ica 
y privada, y que son e1 punto de partida formu1ar diversos 
esquemas de privatización, y sus respectivos objetivos y 
eva1uaciones; son: Costos de Producción; Eficiencia; sue1dos 
y Sa1arios; Costos de Capita1; Ca1idad de 1os Bienes y 
Servicios; Innovación y Flexibilidad; Toma de Decisiones y 
Condiciones Generales de Operación. 

Es necesario que a 10 1argo de los procesos de ajuste 
económico y las reestructuraciones productivas en curso, se 
pugne ~or una aproximación menos ideo1ogizada, más 
pragmática pero a la vez menos instrumental, a 1a cuestión 
de1 Estado como ente instituciona1 autónomo, capaz de 
generar y gestar iniciativas de amp1io espectro, así como 
componente orgánico y complejo de la economía moderna. 

Ni desde la perspectiva económica, ni apelando a los 
principios de 1a teoría democrática se puede hab1ar de un 
tamafio óptimo de Estado. E1 tamafio de1 Estado, composición y 
esti1o de gobernar no responden a ningün mode1o universa1, 
positivo o normativo, sino a necesidades socia1es y 
proyectos políticos que son puestos en operación del propio 
Estado. 

En 1a nueva estrategia de desarro11o, de transición de1 
Estado Propietario a1 Estado So1idario; e1 petróleo ha sido 
reva1idado como una de las princi~ales riquezas para 
remontar 1a crisis y recuperar 1a capacidad de crecimiento. 

Esto era esperado.Petró1eos Mexicanos es una de 1as empresas 
püblicas punta1es que durante e1 presente sig1o han 
contribuido a1 desarro11o del país, 1a cua1, a pesar de 1as 
ineficiencias y la corrupción que primaron durante e1 auge; 
~uede adaptarse como punta de lanza en este proceso de 
internacionalización de la planta productiva 9ue como vía de 
industria1izaci6n ha adoptado e1 gobierno mexicano. 

Sin embargo el ambiente en torno a este 
esta prefiado de riesgos e incertidumbres. 

tipo de empresas 

Uno de 1os mayores riesgos, hay que reiterarlo; emana de1 
éxito o fracaso de 1as po1íticas de la estrategia neo1ibera1 
de desarrollo 1a cual esta comprometida a demostrar 1a 
inviabilidad factua1 de 1a antigu~ estrategia estatista de 
desarro11o. Otro riesgo más trivia1, pero no por e11o menos 
importante; es la posesión de significativas reservas 
petro1eras de frente a la tradiciona1 política de los 
Estados unidos por asegurar e1 abasto de materias primas 
básicas a largo plazo para su economía. 
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En ei eje de esta probiernática, este trabajo anaiiza ia 
evoiución específica en ios ú1tirnos afios, en aqueiios 
indicadores que miden ia presencia de PEMEX en ei gasto 
púbiico, ia producción y ia inversión, para evaiuar ia 
infiuencia que posee ia entidad en ei desernpefio económico de 
ias diferentes variab1es económicas dei país. 

Asimismo, en el balance micro y macroecon6mico de esta 
empresa, se discute ias bondades y iirnitaciones de 
distintos rnetodoiogías para evaiuar recursos exhaustibies, 
en especia1 Precios de cuenta, ios cuaies deberían ser 
apiicados en toda situación donde ios costos reaies de 
recursos discrepen con respecto a los precios de mercado, y 
donde ios mecanismos dei mercado faiien en prorratear ei 
vaior de ios costos y ios beneficios en una sociedad. 

No obstante, aunque ios principios y requerimientos para 
medir ios costos de oportunidad verdaderos de ios recursos 
son reiativamente fácii de comprenderse; información 
concerniente a ias ma~nitudes de diversos coeficientes 
requeridos para introducir ajustes a los precios de mercado, 
así como para imputar vaiores financieros a aqueiios 
factores no económicos, constituyen ia dificuitad reai en 
esa perspectiva y vueiven a este método un ejercicio 
meramente académico. 

Razonab1ernente, este ejercicio se vueive aún más dif ícii ai 
intentar evaiuar ios precios sombra en ia Industria 
Petroiera debido a ia comp1e~a naturaieza de1 proceso de 
producción y a ias características intr1nsecas de1 bien en 
sí mismo. 

Sin embargo, esta tesis propone una metodo1ogía que no soio 
es reievante para ei esfuerzo de determinar ios precios 
reaies de1 petr61eo, sino también para otros cornbustib1es 
f6siies, y en ei piano de ia estimación cuantitativa de ios 
costos con que PEMEX opera, se exponen ios resuitados de 
otras rnetodoiogías, en especiai ias de ios precios reaies 
sobre ios cuaies se ofrecen indicadores primarios de costos 
de1 crudo mexicano. 

Rasgos ciaves de esta investigación es ia propuesta 
organizacionai para una cornpafiia ~etroiera estatai corno 
PEMEX; ia propuesta metodoiógica Precios de Transferencia, y 
ias aiternativas de po11tica petroiera a muy corto p1azo 
para el caso mexicano-

Las hipótesis centraies de esta tesis son dos: primera, que 
ei prob1erna de ia eficiencia en PEMEX no debe ser 
considerado como un axioma, ni como un problema en s~ mismo, 
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ais1ado de1 contexto operativo de1 sector 
conjunto. cuando existen ineficiencias en 
sector püb1ico en genera1, es resu1tado 
inadecuadas y, por 1o tanto, pueden ser 
corrección. 

püb1ico en su 
PEMEX y en e1 
de estructuras 

susceptib1es de 

E1 supuesto de 1a mayor eficiencia atribuido a 1a empresa 
privada tampoco tiene va1idez universa1, debiendo esta ser 
ana1izada casuisticarnente. En genera1, se puede pensar en 
1as bondades de 1a interacción positiva entre 1os sectores 
pub1ico y privado en rnode1os de econorn1as mixtas corno e1 de 
México. 

En rea1idad son 1as funciones y objetivos cuantitativos y 
cua1itativos, que 1os distintos gobiernos 1e atribuyen a 1a 
empresa pub1ica 1o que permite recoger 1as experiencias en 
cuanto a su organización económica, funcional e 
instituciona1. 

Segunda, que e1 crecimiento de PEMEX no se ha ajustado 
esencia1rnente a una dinámica resu1tante de sus propias 
restricciones operativas, sino que mas bien ha respondido a 
irnpu1sos diferentes y contradictorios provenientes de 1as 
distintas rnoda1idades que asumió 1a estrategia de desarro11o 
expresada en grandes objetivos naciona1es y 1a büsqueda de 
congruencia, a toda costa, de diferentes instrumentos de 
po11tica económica en torno a e11os. 

Cd. Universitaria, México, D.F., 
18 de Marzo 1993. 
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I 

EL NUEVO MODELO DE DESARROLLO Y 
LA MODERNIZACION EN PETROLEOS MEXICANOS 

La participación creciente del Estado en la 
fen6meno de carácter universal que reviste 
objetivos específicos en cada país. 

Economía es un 
modalidades y 

La intervención económica vía empresa púb~ica, en 
particu1ar, es un proceso que inicia a finales de la 
Primera Guerra Mundial y coincide más tarde con la gran 
depresión de 1929. La situación económica durante la Segunda 
Guerra Mundial y el periodo de la reconstrucción, no 
hicieron más que acelerar ese ascenso estatal (1}. 

El papel predominante que en casi todo el mundo cumplían los 
gobiernos nacionales en la asignación social de recursos 
perduró hasta los setentas. 

En efecto, después de una centuria en que la gran panacea 
había sido la nacionalización de activos nacionales, 
especialmente en los sectores intensivos en capital como el 
energético y en ramas industriales estratégicas para la 
seguridad nacional como el acero; los gobiernos de muchas 
economías en crisis expusieron sus empresas al mercado 
abierto como parte de un programa más amplio de reformas 
económicas fundamentales genéricamente denominado proceso de 
reestructuración y ajuste. 

La década de los ochentas atestiguó este proceso de 
generalizadas y crecientes medidas de desincorporaci6n que 
por su magnitud y profundidad, harán pasar a la 
privatización como el rasgo distintivo de la política 
económica e industrial tanto de hoy como del futuro 
previsible. 

Por oposición a lo que Hayeck (2} pontificara hace poco más 
de 40 años, en el sentido de que una vez que los gobiernos 
se embarcan en una agenda febril de nacionalización de un 
amplio rango de industrias y servicios, el proceso se 
vuelve irreversible; la privatización se ha hoy instalado en 
el discurso económico contemporáneo como 1a única opción 
para aliviar sus. prob1emas financieros, recuperar la 
capacidad de crecimiento y concentrar al Estado al 
cumplimiento de tareas básicas propias del modelo 
neol.ibera1 de "Estado Mínimo". 

El sustento de la privatización 
ineficiencias y desigualdades 
estrategia estatista de desarrollo. 

1 

reside en el cúmulo de 
en que desembocó la 

Esto explica por que las 



reformas en países como México también se 
Estado, hacia ei papei que éste jugó a io 
sesenta afies en e1 desarro11o económico. 

extienden a1 
1argo de 1os 

Habría que acotar que aun cuando 1a privatizaci6n ostenta, 
en generai, imperfecciones y está preñada de a1tos riesgos 
po1íticos -su efecto instantáneo es un mayor nive1 de 
desemp1eo en sociedades de suyo impactadas por un grave 
prob1ema de desperdicio de recursos, pues invariabiemente ia 
nueva administración reajustará ei persona1 en entidades 
púb1icas que otrora competían entre sí en términos de quién 
generaba más empieos y, de que aún cuando se mantenga e1 
mismo nive1 de empleo, los salarios y prestaciones tenderán 
a caer (3)-; ia fi1osof~a dei denominado capitaiismo 
Popu1ar se convirtió una a1ternativa convincente para ia 
pob1ación en 1os ochentas. 

En esta década, 1as ideas, teorías, modeios y prácticas que 
sobre e1 pape1 dei Estado en ia Economía y ia Sociedad, se 
habían conso1idado en ia segunda posguerra, comenzaron a 
cambiar ace1eradamente. 

Este fue ei caso de cate9orías y conceptos ta1es como 
Economía mixta, P1anificación, reiación Mercado y Estado, 
ia Macroeconomía de1 Desarro11o, ei papei de ia Empresa 
Púb1ica y e1 Sector Nacionaiizado, ei Estado de1 Bienestar, 
sobre 1os que se organizaron instituciones y sus 
correspondientes pactos sociopoi~ticos y jurídicos 
contractuaies, y en torno a 1os cuaies precisamente ha 
gravitado e1 desarro11o económico de 1as naciones (Ayaia 
Espino, 1990). 

Para 1a teoría neoiiberai, 1a privatización ofrece 1a única 
a1ternativa para erradicar 1as causas de1 descontento 
socia1 y garantía de retorno a 1a época dorada de 1a 1ibre 
empresa; en tanto que para 1a escueia neokeynesiana, tai 
fenómeno constituye la amenaza de retroceder a una época 
obscurantista, con la consiguiente caída en los niveles de 
vida y 1a destrucción de ia sociedad benefactora. 

En base a estas premisas, e1 pro~ósito en este capítuio es, 
en primer 1ugar, ana1izar ia raciona1idad invocada por 1os 
preconizadores de ia privatización, recuperando primeramente 
1os criterios que condujeron a un proceso ace1erado de 
naciona1izaciones en ia mayor parte de1 mundo. 

En segundo iugar, ia intención es encapsu1ar ios 
antecedentes teóricos e históricos que dan cuerpo a 1a 
noción de gestión estata1 y e1 concepto de reestructuración 
económica; abordar ei concepto de empresa púb1ica ana1izando 
su reestructuración desde 1a perspectiva de 1a privatización 
y, fina1mente, ilustrar con el caso mexicano, en especifico 
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con las empresas energéticas nacionalizadas 
evaluando bondades y defectos de ambos 
nacionalización y privatización. 

de México; 
fenómenos, 

La necesidad de este esfuerzo no es fortuita. El gob{erno 
ha diseñado una política tendente a limitar el papel de 
Estado en la economía y establecido una irrestricta apertura 
externa, ofreciendo la venta de activos públicos al capital 
privado nacional y extranjero, bajo el principio de que este 
tipo de políticas son el mecanismo idóneo para superar la 
persistente crisis económica y financiera. 

Así, el proceso de redimensionamiento del sector público 
comprendido entre 1983 y 1992 ha desincorporado 894 empresas 
Y organismos paraestata1es, de un universo de 1155 
entidade~ que existían al 31 de Diciembre de 1982, a través 
de los mecanismos de liquidación, fusión, transferencia y 
venta, lo que ha significado una reducción aproximada del 
80% en números absolutos (Fig. 1) (4). 

Habría que admitir que el proceso de privatización en México 
no sólo significa reducción exclusivamente de1 sector 
público paraestata1, sino que también se dirige a mejorar el 
grado de competitividad y rentabilidad de las empresas 
públicas que se retienen (5). 

Esto, en principiar es correcto, sin embargo preocupa la 
predominancia de medidas tules como la liberalización de los 
procesos de inversión ~ de comercio, acciones 
desregu1atorias (6) y privatizaciones parciales en ciertas 
empresas; sobre otras acciones consideradas prioritarias 
desde la perspectiva de la industrialización como 10 son: 
el ajuste de precios y tarifas del sector público con 
respecto al valor de mercado de los bienes y servicios que 
genera; reestructuración para adjudicar autonomía relativa 
de las entidades, pero con requerimientos de contabilidad 
estricta y oportuna; nuevos sistemas de control 
administrativo y de optimización de los recursos, entre 
otras. 

con todo, 10 más preocupante es que una vez iniciado el 
proceso de privatización, los grandes intereses económicos y 
financieros demandan insaciablemente ••espectaculares" 
operaciones, para po?er vencer un alegado escepticismo de 
que el gobierno mexicano realmente está marchando en la 
dirección de un proyecto neolibera1 de desarrollo. 

En esta dirección es común escuchar las afirmaciones de que, 
en gran parte, la pérdida de "obesidad" de sector público 
mexicano se ha debido a la venta de empresas en papel, a la 
fusión de pequefias empresas, o a ia transferencia de 
compañías del gobierno federal a los gobiernos estatales o a 
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los sindicatos oficiales, y que el 
presupuesto federal y sobre la nómina 
sido insignificante. 

efecto sobre 
gubernamental, 

el 
ha 

En la medida en que la lista de empresas deseables por el 
capital privado -nacional y extranjero-, incluye también a 
aquéllas del sector energético, particularmente PEMEX y 
otras empresas estratégicas sobre 1as que gravitan las 
posibilidades reales de mantener un poder de ne~ociación 
favorable a1 país en 1a acelerada internacionalización de la 
econom1a mexicana; 1a ref1exi6n arriba propuesta se torna 
aún más inaplazable. 

La incertidumbre sobre nuestra plataforma petrolera 
persistirá, mientras no se determine e1 volumen de 
producción que se necesita para consumo interno, as~ Como 
los volúmenes máximos que se está dispuesto a exportar en 
función de los intereses nacionales. Esto es, aquella 
cantidad que asegure los recursos financieros adiciona1es 
que se requieren para e1 desarro11o económico nacional hoy, 
sin afectar 1a seguridad energética a largo plazo. 

I.1. SECTOR NACIONALIZADO 

La filosofía económica 
intervención estatal de 
Keynesianismo. 

subyacente en e1 proceso 
las nacionalizaciones fue 

de 
e1 

Como se sabe, esta teor~a no sólo fue capaz de administrar 
la demanda sino también de crear instituciones para impulsar 
proyectos nacionales, inspirando las políticas de bienestar 
que permitieron crecimiento y estabilidad macroeconómica, 
mayor igualdad y democracia a lo largo de más de cuatro 
décadas en muchas partes del mundo. 

Uno de los argumentos que otorgaron 
Teoría Económica de Keynes fue el 
Estado poseía para la regulación 
distintas variables. 

carta de naturaleza a la 
destacado papel que e1 

del sistema a través de 

Independientemente de las causas de las grandes 
fluctuaciones económicas -la evolución de 1a productividad, 
el papel del sistema financiero en 1a expansión y generación 
de turbulencias macroeconómicas, el papel de las 
instituciones en e1 desempefio económico, etcétera , 
prevaleció la idea que la inestabilidad inherente del 
sistema económico podía ser regulada a través de reformas 
sociales y económicas, y que 1a intervención activa del 
Estado podía reducir la potencial inestabilidad 
macroeconómica y el comportamiento cíclico de 1a inversión 
privada, a través de las políticas fiscal y monetaria (7). 
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En efecto, mediante la manipulación de éstas pol~ticas, 
muchos pa~ses lograron un crecimiento alto ~ en 
condiciones de relativa estabilidad, al generar condiciones 
para colocar el crédito y financiar el desarrollo, m~nejar 
las tasas de interés e impulsar pol~ticas expansivas a 
través de un espectacular crecimiento del gasto público. 

El gasto gubernamental, como proporción del PIB, se 
incrementó constantemente desde la década de los treintas, 
creciendo aún más entre 1972-1985, aunque también fue 
notable el crecimiento del déficit público como porcentaje 
del PIB, traduciendose en un incremento de las necesidades 
de financiamiento externo como proporción del gasto total. 

otro argumento que justificaba la participación 
en 1as econom.:í.as fueron 1as denominadas "fal.1as" 
en la asignación adecuada de los recursos 
alternativos en un momento dado, o entre el uso 
el uso futuro de diferentes recursos. 

del Estado 
del mercado 
entre usos 
presente y 

Pero, en la medida que ésto- no sólo es un problema de 
asignación de recursos, sino también de sus imperfecciones, 
tales como la deficiencia de la información y de la aversión 
del sector privado a actividades riesgosas; ésto explica la 
intensificación de la intervención estatal en las econom~as, 
y de que el Estado haya tenido un doble carácter: de apoyo 
y de sustitución empresarial en las actividades donde la 
rentabilidad privada es baja, pero la rentabilidad social es 
alta. 

En general, la experiencia histórica demuestra que al margen 
del grado de desarrollo de los pa~ses donde la participación 
del Estado en las econom~as ha impulsando proyectos de 
industrialización, desarrollo tecnológico, regulación de 
mercados, programas de inversión de riesgo y l.arga 
maduración, integración regiona1, y en el desempeño 
macroeconómico en su conjunto; tal intervenci6n ha asumido 
las siguientes caracter~sticas: 

( i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

El grado de intensidad de la participación estatal 
ha estado modelada por especificidades coyunturales de 
1a economía internacional.. 
El grado de activismo económico de los Estados es 
independiente de los sistemas pol~ticos dominantes en 
un pa~s determinado. 
La expansión estatal en las econom~as se opera a 
través de diferentes mecanismos tales corno 
nacionalizaciones, ex~ropiaciones, programas de 
rescate, riesgos compartidos, etcétera. 
Las áreas a que preferentemente se dirige la actividad 
estatal son la electricidad, gas, carbón, acero, 
transporte. Es decir, hacia la formación de monopolios 
natural.es o técnicos, o actividades intensivas en 
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capita1. 
(v) La existencia de diferentes esquemas de re1ación entre 

1as empresas púb1icas ~ e1 Estado, ta1es como 
mecanismos presupuestarios, de programaci6n y 
p1aneaci6n, y a1gunos otros contro1es directos de1 
Estado; depende de 1as formas de organizaci6n de 1a 
empresa púb1ica, holding, gru~o corporativo, o empresa 
aut6noma que se maneja con criterios más cercanos a 1a 
empresa privada. 

Por otra parte, la evo1ución histórica de 1a formaci6n de1 
Estado y de1 desp1iegue de sus capacidades de intervención 
supone desde una perspectiva weberiana dos aspectos básicos: 
Por un lado, 1a construcción de un aparato púb1ico bien 
desarro11ado capaz de ampliar su inf1uencia en el sistema y, 
por otra parte, la formación de un b1oque dirigente con 
liderazgo y capacidad de gesti6n y eJercicio de poder 
po1.i.tico. 

Ambas tendencias, como afirma Ayala (Ayala Espino, 1990), 
son acciones de largo p1azo, no acotadas por las urgencias 
po1.i.ticas y económicas cambiantes ~or la coyuntura, sino 
justamente determinadas por las necesidades estructura1es y 
más permanentes que enfrenta e1 sistema (8). 

Es decir, e1 Estado va conquistando hegemonía y ganando 
clutonomía gracias a que cuenta con un aparato público 
desarrollado. Estas son condiciones básicas para desplegar 
intervenciones cstrat6gicas y de corto plazo que buscan 
conservar la cohesión básica del sistema y ampliar los 
márgenes de maniobra estatal. Para ello requiere de la 
creación permanente de organismos que reforcen la autonomía 
y la hegemonía. 

I.1.A. EMPRESA PUBLICA 

La empresa púb1ica fue el instrumento que 1e permitió a1 
Estado abandonar su papel de ente neutra1 que sólo por medio 

·de regulaciones y mecanismos indirectos influía en la 
econom~a, a convertirlo en un agente más del mercado en la 
acumu1ación de capita1, en un protagonista directo en 1a 
producción, distribución y financiamiento, e interventor en 
la competencia. 

Este nuevo perfil estatal no sólo se justificó como apoyo 
a la inversión privada y creación de externa1idades a través 
de la infraestructura productiva, sino además como 
substituto parcial del sector privado, asumiendo riesgos y 
promoviendo· nuevas áreas de inversión. 
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En ~enera1, la participación del Estado v~a empresas 
públicas se ha orientado a tres tipos de actividades: 

--La producci6n de c~pital socia1 básicg, es decir a 1a 
energía y los servicios de transporte, 1a cua1 genera 
monopolios técnicos o naturales que se sitúan fuera de la 
raciona1idad del mercado, es decir, 1a formación de precios 
y tarifas se desvinculan de los costos de producción, lo 
cual desemboca en baja o nula rentabilidad. La orientación 
empresarial en esos mono~olios está influida por la 
vocación de servicio público, y sus operaciones son 
básicamente de apoyo a la rentabilidad global de la 
econom.1.a. 

Este es un caso t~pico de sustitución de un agente económico 
privado por el Estado. 

--La producción de insumos intermedios de uso generalizado, 
es intensiva en capital, genera o1igopo1ios concentrados 
cuyos productos son homogéneos, .no diferenciados; con una 
pol~tica de precios (administrados) que le impide la 
obtención de beneficios potenciales; y son actividades de 
apoyo a la rentabilidad global de la econom~a. 

Este un caso t~pico donde el Estado 
a los agentes privados. 

sustituye y complementa 

--La producción de bienes diferenciados en o1igopo1ios 
concentrados, 1a cual genera empresas integradas a 1a 
estructura oligopolica; atienden a la d~manda final; y 
generalmente su papel es regular la competencia y/o en casos 
de empresas pertenecientes a un "holding", transferir 
recursos a otras firmas del grupo. 

La ejecución de los tres tipos de actividades anotadas, se 
orienta por una combinación compleja de objetivos: 

--control nacional de los 
condición indispensable 
equilibrado. 

sectores 
para un 

--Incremento de la eficiencia de los sectores en donde el 
sector privado se ha desempeñado insatisfactoriamente 

--Participación donde las operaciones privadas han entrado 
en situaciones de quiebra y es necesario instrumentar 
operaciones de rescate por razones socia1es. 

--No siempre son factores pol~ticos o ideológicos sino 
consideraciones técnico económicas vinculadas a la 
capacidad empresarial -econom~as a escala y externas, 
seiección de tecnologías, etcétera, en determinadas 
áreas-, 10 que conduce a los ~obiernos en su participación 
en la producción, sino la divisa de jugar un papel líder o 
pionero, más que llenar vacíos en áreas tradicionales. 

8 



La realidad es que las empresas públicas han jugado un papel 
esencial en las econom1as, en rubros como empleo, 
producción, formación bruta de capital fijo, i.nnovación 
tecnológica, etcétera, 9ue han permitido potenciar el 
crecimiento y, a1 mismo tiempo, fortalecer 1a autonom1a de 
la gestión estatal. 

En efecto, las empresas públicas fueron palancas para el 
fortalecimiento del Estado y su modernización, al mismo 
tiempo que han servido como un núcleo de enlace y estímulos 
para que los inversionistas privados se involucren en las 
tareas de la industrialización. 

La empresa pública tiene una influencia 
importantes efectos rnacroeconórnicos por 
y la demanda en materia de precios, 
fisca1, sector externo y e1 nivel de 
economía. 

social amplia y con 
el lado de la oferta 
política monetaria y 
la actividad de la 

La actividad económica de la empresa pública se traduce en 
flujos reales y monetarios ligados a través de las compras 
(materias primas, bienes de capital) y de las ventas 
(bienes, servicios). Esto ha sido un factor invaluable para 
consolidar el desarrollo en una dirección tal, que la toma 
de decisiones y la'orientación de la inversión, fortalece la 
indepAndencia nacional. 

sin embargo hoy se han exaltado las virtudes de la operación 
pura del mercado sobre aquellas largamente admitidas para el 
Estado, en la emisión de las señales correctas a los 
distintos agentes económicos del sistema. 

No obstante, la evidencia empírica relativiza la pretendida 
superioridad intrínseca del mercado sobre el Estado como 
asignador de recursos. 

La gestión estatal ha permitido que la corriente adicional 
de producción, resultante de una cantidad dada de 
inversión; puede llegar a ser más grande que las ganancias 
que resultan de ella; y además puede ser una inversion más 
racional si se le mide por el nuevo valor agregado generado. 
Por supuesto, siempre y cuando las tasas de rendimiento sean 
razonables. 

Más aún, otros efectos positivos sobre la economía pueden 
esperarse si el protagonista principal del proceso económico 
es el Estado. cuando la capacidad productiva es ampliada, 
en general, es posible aumentar e1 empleo o transferir 
fuerza de trabajo de actividades de media o baja 
productividad a otras de más alta. 

Por esto, 
únicamente 
invertido 

el criterio de rentabilidad social no puede ser 
la ganancia imputada a los duefios del capital 

en una empresa. Por el contrario, tiene que 
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inc1uir 1a adición de otros tipos de ingresos generados por 
1a inversión, y ésto só1o puede ser cump1ido preferentemente 
~or 1a inversión púb1ica, toda vez que en 1a 1ógica de 1a 
inversión privada, esos objetivos serían diferentes, o a 1o 
sumo, comp1ementarios. 

En breve, e1 origen de 1as empresas púb1icas está 
determinado por 1a con~unción de factores estructura1es y 
coyuntura1es, y sus funciones se modifican con e1 tiempo. 

Así, 1os organismos púb1icos formados para 1a construcción 
de infraestructura básica y 1a organización de1 sistema 
fisca1 y financiero, fueron origina1mente creados por e1 
Estado para desarro11ar una base materia1 a 1a 
industria1ización. De igua1 manera, 1a entrada de 1as 
empresas púb1icas en 1a industria ocurre en un contexto en 
e1 cua1 1as insuficiencias de1 capita1 privado naciona1 o 
extranjero amenazaban b1oquear o disminuir 1as posibi1idades 
de desarro11o. 

La participación directa de1 Estado en 1a economía a través 
de 1as empresas púb1icas queda evidenciado por 1a 
participación de éstas en 1a producción y en 1a inversión, 
as1 como su peso re1ativo en 1as ramas intensivas en 
capita1, destacando su participación mayoritaria o tota1 en 
1a exp1otación de recursos natura1es: petró1eo, gas natura1, 
carbón y otros minera1es. 

Esto es exp1icab1e debido a que son actividades de a1to 
riesgo y operación de gran tamafio, por 1as rentas económicas 
que se generan en tanto monopo1ios natura1es o técnicos y, 
fina1mente porque se asegura e1 contro1 naciona1 de esos 
recursos. Además, tienen un peso importante en refinación de 
petró1eo, química, hierro y acero, equipo de transporte y 
texti1es (9). 

I.1.B. MODELOS DE GESTION ESTATAL 

E1 pape1 de 1a empresa púb1ica como instrumento de po1ítica 
económica, se asoció a dos mode1os c1ásicos de gestión 
estata1: Estado de Bienestar y Naciona1ización. 

I.1.B.i. La Econom1a de Bienestar 

La vía Estado de1 Bienestar se caracterizó por una po1ítica 
de gasto orientada ~rincipa1mente a estimu1ar 1a demanda a 
través de1 gasto socia1 en educación, sa1ud y vivienda, y 
surgió como una respuesta a 1a crisis económica de 1929 y a 
sus manifestaciones más severas de 1a recesión. 

Este mode1o basó su éxito en e1 consenso socia1 que 1ogró 
reunir en torno a 1as nuevas instituciones insta1adas para 
atender 1a sa1ud, 1a educación , 1a seguridad socia1 y, en 
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general, 1as reformas sociales que favorecieron e1 
forta1ecimiento de 1a demanda, e1 mercado interno y 1os 
programas de inversión púb1ica y privada. 

Además, este mode1o creó 1as condiciones, y tuvo su origen 
en un pacto o articu1ación socia1; e1 cua1 permitió combinar 
crecimiento económico y aumento de 1a productividad, con 
e1evación de 1os sa1arios rea1es y una cada vez más 
equitativa distribución de1 ingreso. 

Esta ciase de pactos cu~a concertación no fue fáci1, 
permitieron e1 estab1ecimiento de un entorno po1ítico 
progresivamente democrático y un régimen de 1ibertades. 

E1 principio fundamenta1 de este mode1o consist1a en que 
1os principa1es agentes de 1a sociedad aceptarán que e1 
Estado fuera e1 principa1 factor de regu1ación de un pacto 
en gestación, a1 mismo tiempo que- se iba creando una 
poderosa gama de estímu1os para e1 crecimiento y 1a 
estabi1idad económica que f orta1eciera 1as a1ianzas 
po1íticas que sostenían 1os pactos. 

En este contexto, e1 trabajo sacrificaba sa1ario a cambio 
de una po11tica fisca1 ~regresiva que garantizara mayor 
equidad y asegurara servicios básicos a 1a pob1ación, a1 
tiempo que premiara a 1a inversión productiva, los aumentos 
de 1a productividad y 1a innovación tecno1ógica. 

En estas condiciones el mercado interno se convirtió en una 
primera fase de1 mode1o, en e1 motor de ia acumu1ación. 

E1 s~ctor privado, por su parte, era apoyado través de 
mecanismos financieros y, en genera1, de 1a po1ítica 
económica, pero no sustituido por e1 Estado, quien atend1a 
principa1mente con mecanismos f isca1es 1a gestión de1 
bienestar y só1o margina1 o coyuntura1rnente con acciones 
directas a través de 1as empresas púb1icas a 1a producción, 
1a cua1 se dirig1a a 1a construcción de infraestructura 
básica. 

En este esquema e1 pape1 de1 Estado en 1a producción se 
reduce a su expresión m1nima necesaria y sobre todo en e1 
ámbito de 1a infraestructura básica. 

E1 esfuerzo de1 Estado se concentra 
bienestar y de1 gasto socia1. 

I.1.B.ii. La Naciona1ización 

en 1a gestión de1 

E1 modelo de 1a Naciona1ización, se caracterizó por 1a 
intervención directa en 1a producción como una forma también 
de enfrentar 1a crisis y combatir 1as insuficiencias de 
ciertas ramas de 1a economía que se a9udizó en 1a recesión 
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económica, generalmente en las de carácter tradicional o en 
aque11as nuevas que requer~an de inversiones cuantiosas y 
riesgosas. 

En su versión más radical, la nacionalización fue conc~bida 
como instrumento de combate a 1as grandes corporaciones 
monop61icas privadas y, consecuentemente, del capitalismo, y 
sólo pudieron instrumentarse sobre una matriz histórica de 
intereses interc1asista. 

Por otra parte, la nacionalización hizo énfasis en una 
pol1tica de gasto que apoyara el aparato productivo y, 
especificamente, aquel de las ramas de las econom1as débiles 
o con dificultades pero que eran indispensables para el 
crecimiento. 

En orden de documentar esta v1a de gestión estatal y de 
discernir virajes recientes en los enfoques de la po11tica 
económica, es conveniente preguntarse por 9ué cierto número 
de empresas productoras de bienes y servicios orientados al 
mercado formal, están localizadas, en primera instancia, en 
el sector público. 

Entre las caracter1sticas t1picas de una empresa pública se 
encuentran las siguientes (Shackleton 1984): 

(a) 

(b) 

(e) 

(d) 

(e) 

sus proyectos de 
aliento y nuevos 
gestación. 

inversión son generalmente de largo 
proyectos poseen largos periodos de 

sus insumos de capital están frecuentemente sujetos a 
considerables indivisibilidades y a varios problemas de 
costos conjuntos. 
Muchas de tales empresas ofrecen un producto 
diferenciado más que uno de tipo homogéneo. 
La ~reducción de muchas empresas públicas no es 
técnicamente almacenable a niveles econ6micos en cuanto 
a costos. 
En general, casi todas las ~randes empresas públicas ya 
exist~an, es decir tienen historia. 

Reflexionando un poco mas sobre este último rasgo distintivo 
de la empresa pública para establecer cómo se llega a 
conformar un sector público fuerte y diversificado. 

Desde finales del Siglo XIX, el recurso a la nacionalización 
se invocó como una estrategia po11tica. Sin embargo, no fue 
hasta después de la Gran Depresión de 1929-32, y 
decididamente después de la Segunda Guerra Mundial, que se 
ado~tó e instrumentó la idea de la propiedad común sobre los 
medios de producción, distribución e intercambio. 
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El proceso de nacionalización se acentuó cuando la ~ropiedad 
estata1 se asumió como un fin en s~ mismo, al erigirse como 
una respuesta a la incrementada concentración de capital y a 
1as recurrentes crisis económicas, adem&s de 1a condena del 
capitalismo empresarial privado como un fenómeno que 
inculcaba la acumulación cada vez mayor de bienes 
materiales. 

El postulado básico que justificaba 
Estado, es la insuficiencia del 
adecuadamente los recursos entre sus 
momento dado, o entre el uso presente 
recursos. 

la participación del 
mercado para asignar 
diferentes usos en un 
o futuro de diferentes 

En estas circunstancias, y bajo la persuasión generalizada 
entre los países res~ecto a la necesidad de introducir 
reformas que revitalizarán y reactivarán al capitalismo 
entrampado por la Gran Depresión; la expropiación y 
nacionalización de industrias adquirió carta de legitimidad 
teniendo para ello dos tipos formales de causas: el f.racaso 
de 1a "mano invisible" como reguJ..adora del mercado, por una 
parte, y la búsqueda de equidad social, por la otra. 

En el primer bloque de razones para nacionalizar estuvieron 
específicamente los siguientes criterios: 

El problema del monopolio natural 

Se argumentó la existencia de industrias que dado ciertas 
características como la posesión de grandes economías de 
escala y de una curva de costos promedio decrecientes en e1 
largo plazo como resultado de las ventajas tecnológicas de 
producir niveles altos de producto; sólo un productor podía 
sobrevivir en tales condiciones. Consecuentemente, intentar 
la desintegración del monopoli~ natural, provocaría la 
formación de una constelación de empresas pequefias enfren
tando costos promedio insosteniblemente altos en el largo 
plazo. 

La otra alternativa, dejar esos agregados económicos al 
sector privado; implicaría que las industrias se 
convirtieran en monopolios, posibilitándose con ello que la 
sociedad sufriera de los principios de maximización de 
ganancias en virtud tanto del incremento de precios como de 
la contracción del producto. 

Externalidades 

En función de la tesis sobre la ineficiencia del mercado 
para reflejar, vía precios, los costos y los beneficios 
totales que genera una actividad comandada por particulares, 
y de c¡¡ue, por lo tanto, el mercado 11bre era ineficaz para 
suministrar la oferta socialmente óptima; se juzgó c¡¡ue sólo 
una empresa nacionalizada, a través de internalizar las 
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externa1idades, era más eficiente y eficaz en producir 1os 
vo1úmenes deseab1es a 1os precios adecuados, además de 
acabar con ei insuficiente aprovechamiento de ia economías 
externas. 

.En e1 segundo b1ogue de argumentos primó 1a 
co1ocando concretamente, dos factores: 

Distribución de1 ingreso 

equidad socia1, 

Provisto que 1a distribución de 1a ri~ueza dictada por e1 
mercado era injusta, una vía para a1iviar ta1 injusticia 
económica debería ser e1 disefio y 1a ejecución de 1as 
po1íticas de una industria nacionaiizada. Por ejemp1o, si 
una compafiía ferrocarri1era privada, guiada por criterios 
estrictamente financieros cance1aba 1~neas ferroviarias en 
e1 sector rura1, 1os requerimientos de 1a sociedad para 
promover e1 bienestar y e1 sentido de unidad naciona1 en 
ta1es áreas, s61o era viab1e con una empresa púb1ica en ese 
rubro. 

La divergencia existente entre 1a maximización de 1a 
rentabi1idad socia1 y privada, no só1o se veía como 
antieconómica sino también como antiética. 

Razones no1íticas 

Muchas industrias fueron nacionalizadas por motivos 
po1íticos bajo ei criterio de 1a propiedad .o uti1idad 
púb1ica per se en ei centro de estrategias de desarro11o 
económico. Se consideró prirnordia1 e1 comando sobre 
sectores básicos de ia economía ta1es corno 1os 
ferrocarri1es, e1 acero o 1os energéticos. 

Como ~uede co1egirse a este nive1 de1 aná1isis, e1 
sur~imiento de ias industrias naciona1izadas fue un proceso 
desigua1 entre países -mode1ado sensib1emente por e1 grado 
de desarro11o, antecedentes históricos y sistemas po1íticos 
vigentes-, y , en gran medida, 1a comprensión sobre de 1a 
conveniencia o no de construir un sector naciona1izado en 
nuestras econom~as, 11egó a descubrirse expost, en no pocas 
situaciones. 

De cua1quier manera, se podría afirmar que en e1 proceso de 
nacionalización industrial subyace la búsqueda de una 
asignación de recursos más eficiente y de una distribución 
más equitativa de1 ingreso nacional. 

A mayor abundamiento, con 
los siguientes beneficios: 

la nacionalización se esperaban 
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~ 
Eficiencia económica 

Concebido e1 capita1isrno corno un sistema económico 
ineficiente y despilfarrador de recursos, y 1a competencia 
como un mecanismo que conducia a1 tras1ape de 1as 
actividades económicas y a 1a inestabi1idad, se supuso que 
e1 contro1 estata1 estabi1izar1a 1a economia, abatiria e1 
desperdicio y erradicaria 1as desmesuradas ganancias de 1os 
rentistas, 1o que en conjunto se traduciria en ahorro para 
producir a bajos costos y gran beneficio para 1os 
consumidor.es . 

Por otra parte, 1a comp1ementariedad 
actividades que necesitan expandirse 
vez de secuencialmente. 

P1aneaci6n econ6mica 

o independencia de 
simultáneamente, en 

Se asumió que 1a propiedad y e1 contro1 de 1as industrias 
estratégicas de una nación, abririan 1a posibi1idad de una 
economia p1aneada con estabi1idad rnacroeconómica y 
e1irninación de1 desernp1eo masivo. 

Se supuso que 1a continuidad de1 desarro11o ~odia pe1igrar 
si no se tomaban en cuenta riesgos y previsiones más a11á 
de1 .. p1ano de 1a rentabilidad financiera, particu1armente en ;. 
actividades nuevas. Los esfuerzos de programación de1 
desarro11o requerian de decisiones de 1argo ~1azo más 
coniruentes con 1a perspectiva de rentabi1idad socia1. 

Democracia industria1 

Se esperaba que administración y trabajadores cooperarian 
para eievar 1a cantidad y 1a ca1idad de1 servicio püb1ico, 
~orque sobre 1a base de transformar 1as re1aciones 
industria1es de producción, se cauterizarian 1as premisas 
de1 conf1icto obrero patrona1. 

I.2. PRIVATIZACION 

I.2.A. Ubicación histórica 

La privatización es un enfoque de po11tica económica que 
recientemente surgió en 1a discusión de po11ticas de ajuste 
externo y forma parte de un proceso mucho más amp1io que 
inc1uye 1a 1iberalización, 1a competencia, 1a desregu1ación, 
todo e1lo tendiente no só1o a la reducción o e1iminación de 
a1gunas funciones de1 sector púb1ico, sino a 1a propuesta de 
que otro agente económico 1as realice con mayor eficiencia. 
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En México como en otros países, la privatización como acción 
privilegiada de política económica, puede interpretarse como 
la· asunción al poder de teorías monetaristas e ideologías 
neo1ibera1es después de un proceso comenzado en los 
setentas. 

La privatización como ideología de una contrarreforma al 
sistema estatista posee sus ra~ces más profundas en 1os 
postulados del liberalismo económico y ~olítico que asumían 
a1 sistema económico como un circu1o virtuoso, 1o que era 
bueno para los individuos y empresas, era también bueno para 
la sociedad en su conjunto, por lo 9ue su implementación 
estaba en función de ampliar la libertad económica y 
eliminar las obstrucciones estatales y monopólicas. 

Como René Vi11arrea1 sostiene (10), el agotamiento ae1 
neokeynesianismo como paradi9ma dominante en el capitalismo 
industrial y del Estructuralismo Cepalino en el capitalismo 
latinoamericano, impulsando el modelo de industrialización 
sustitutiva, as~ como 1as insuficiencias de 1a ciencia 
económica para dar respuesta a 1os nuevos prob1emas 
deparados por la crisis, propiciaron que se arraigará el 
retorno a la ortodoxia bajo la investidura monetarista. 

A este proceso Vi11arrea1 lo califica no sólo como una 
contrarrevo1uci6n cient~fica sino como una contrarrevo1uci6n 
económica y una contrarreforma política antidemocrática, 
orientada centralmente al desmantelamiento tanto el Estado 
Benefactor surgido de la revolución keynesiana, como del 
Estado Planificador y Promotor del desarrollo que emerge de 
la.rebelión estructuralista, hoy frustrada. 

En efecto, sobre el análisis de una economía cerrada y 
planteándose como objeto de estudio inflación y desempleo, 
el monetarismo friedmaniano y las extensiones hechas por 
Luckas en su Teoría de las Expectativas Racionales, 
derivaron en una prescripción de política económica sobre la 
ausencia de efectos compensadores entre niveles de precios y 
de empleo, en el corto plazo. · 

Esto los condujo a sostener la ineficacia del Estado en los 
intentos por reactivar el ciclo económico, y la plena 
responsabilidad del gobierno en la inflación y, en general, 
lo juzga como responsable del freno al crecimiento de la 
oferta agregada de la economía. 

Aunque este radical ataq~e teórico' que postula la reducción 
del Estado impositivo, . el debilitamiento del Estado 
providencial y la supresión del Estado regulador para volver 
al liberalismo económico, es el antecedente histórico 
inmediato que marca el advenimiento del proceso 
privatizador, la piedra angular sobre la que descansa su 
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razón de ser es la tesis de 9ue el desempeño de la empresa 
pública se ha vuelto maléfico para la economía y que se 
encuentra debilitada en sus propias bases. 

La critica abierta y frontal enderezada contra 
públicas, gira en torno a sus deficiencias, 
responsabilidad sobre los siguientes fenómenos: 

las empresas 
imputándoles 

(a) El estancamiento productivo, la baja productividad del 
trabajo, la ausencia de innovación ernpresaria1, y las 
restricciones a las preferencias del consumidor, como 
resultado del grado de ineficiencia que osten~an las 
empresas nacionalizadas en virtud de su posición 
monopólica. 

(b) La imposibilidad de alcanzar tasas de rentabilidad 
ace~tables en virtud de las interferencias políticas y 
legislativas, las cuales han vuelto a las empresas 
públicas estructuralmente deficitarias. 

(c) La frustración de prerrogativas administrativas debido 
al abuso del excesivo poder-de los sindicatos, quienes 
adicionalmente presionan por negociar niveles salariales 
por encima de los vigentes en el resto de la economía. 

Desde la perspectiva neoliberal, la aportación de la 
intervención del Estado a través de la Empresa Pública ya 
sea tanto por nacionalización como por la asunción del papel 
de Estado de Bienestar; declinó ante los cambios recientes 
en la econom~a internacional. 

En su opinión, estos cambios evidenciaron 9ue el esfuerzo 
estatal aislado para estimular el crecimiento, vía la 
gestión de la demanda o el impulso de los grandes proyectos 
de inversión pública eran, en sí mismos, insuficientes para 
superar los obstáculos estructurales del crecimiento, 
alcanzar la elevación de la productividad ~ ganar 
competitividad internacional, y terminaban por reafirmar la 
necesidad de encontrar nuevos mecanismos de coordinaci6n 
internacional de las políticas, el ajuste, la 
reestructuración y, en suma, la refuncionalizaci6n del 
sector público. 

En esencia la tesis subyacente en el proceso privatizador es 
que el poderoso influjo del Keynesianismo perdió fuerza, 
deteriorándose irreversiblemente en los últimos años al no 
tener respuesta a los problemas actuales del ajuste ~ la 
reestructuración económica y, por supuesto, a la misma 
reforma estatal. 

Así, ante la incapacidad del sistema para conjurar el 
~eligro de la inestabilidad, la crisis financiera y la 
inflación durante los sesentas; en los ochentas fue 
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convención genera1izada que 1as po11ticas aplicadas hab1an 
sido excesivas y de que las funciones del Estado hab1an 
crecido exorbitantemente. 

De hecho las causas del resurgimiento de1 desemp1eo, la 
crisis fisca1, y 1a inf¿ación fueron atribuidas a las 
debilidades de los mecanismos institucionales, o a 1os 
errores po11ticos de 1os operarios de las mismas. 

Por ello, se afirmó, era necesario , aplicar una po11tica 
de ajuste en 1o monetario y en lo fiscal, y otras po11ticas 
inductoras de1 cambio estructural para eliminar rigideces y 
desviaciones 9ue en conjunto imped1an a1canzar el ~lene 
empleo y fijar nuevas condiciones de equilibrio 
macroecon6rnico que tendientes a restaurar de manera duradera 
la estabilidad y e1 crecimiento. 

Sin embargo, los nuevos argumentos neoconservadores se 
centraron en el mayor grado de interferencia estatal y 
dejaron de lado 1os aspectos de productividad, 
financiamiento y de mejoramiento-a través de reformas de los 
mecanismos de regulación estatal. 

En otras palabras, se admitió que las po11ticas 
macroeconómicas aplicadas desde la posguerra lograron 
cambiar la forma del ciclo económico (recesiones más cortas 
y depresiones menos profundas), pero hab1an sido ineficaces 
en la e1iminación de 1as tendencias a 1a inestabi1idad. 

En este contexto surge la nueva ortodoxia, que regresa a los 
antiguos cimientos de la teor1a económica basados en la 
visión del equilibrio general y de la capacidad 
autorregu1adora de1 sistema económico por medio de1 mercado 
( 11) -

Pregonando acumulación de irracionalidades e ineficiencias 
del viejo modelo de desarro11o; se recreó un ambiente 
ideológico que propició el renacimiento de 1as teor1as 
liberales (12), las cuales se autopostularon capaces de 
resolver tales defectos mediante la construcción de mode1os 
de comportamiento para la toma de decisiones racionales y 
el reemp1azo de las instituciones creadas durante la etapa 
de la econom1a del bienestar. 

En esencia son ocho 1os grandes objetivos que esta reforma 
tendiente a lograr la estabilidad macroeconómica y de cambio 
estructural: 

Modernizar al sector püblico, y a la econom1a mixta 
Impulsar a1 sector privado 
Mayor eficiencia en la asignación de recursos 
Frenar la fuga de capitales e impulsar la inversión 
extranjera directa 
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Incrementar las exportaciones ~ una más eficiente 
integración a la econom~a mundial 
Reestructurar la deuda externa 
Modernizar el sistema financiero. 
Combatir la pobreza y la desigualdad. 

I.2.B. CONCEPTO 

La v~a más fértil para definir el concepto de privatización 
es derivarlo precisamente de las diferentes vertientes 9ue 
los procesos reales de privatización han revestido 
internaciona1mente hasta ahora. 

Venta de activos. Esta primera forma de privatización 
resulta de la transferencia de industrias públicas al sector 
privado, implicando que en la venta de activos tendrá una 
participación mayoritaria de un número relativamente grande 
de accionistas privados. En otras palabras, consiste en el 
intercambio de activos financieros ~rivados por activos 
productivos públicos. Entre las medidas t~picas en esta 
variante, figuran: 

Flotación masiva de la industria nacionalizada en el 
mercado de valores. 
Venta de activos periféricos de las empresas. 
Inversiones conjuntas. 
Venta total de activos de una actividad económica 
completa. 
Venta total de activos de sólo una parte de la actividad 
económica. 
Venta parcial de una actividad, es decir 
una participación minoritaria del Estado 
Venta a los trabajadores de la actividad 
Venta parcial de activos al público. 

mantener una 
(menor al 49%). 
que se trate. 

Sesión de la propiedad de los trabajadores bajo algún 
tipo de régimen de propiedad cooperativa. 
Liquidación de entidades sin viabilidad económica ni 
justificación social. 
Desinversión, lo que significa la venta de activos total 

o parcial, o división de entidades entre básicas para el 
Estado, y aquellas juzgadas secundarias y complementarias 
Extensión o disolución de ciertas actividades que no . 
cumplan funciones relevantes. 
Cesión de derechos de producción o distribución de bienes 
y servicios. 

Corno puede apreciarse, esta acepción consiste en una simple 
transferencia de propiedad y se confina a las corporaciones 
públicas involucradas en el suministro de bienes y 
servicios públicos a través de los mercados formales. 
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Una segunda forma asumida por 1a privatización, nos remite a 
una categorización más amp1ia y comp1eta: 1a exposición de1 
sector púb1ico a 1as fuerzas de1 mercado. Esto es, una 
acción que va más a11á de 1a simp1e transferencia de 
recursos de1 sector púb1ico a1 privado. 

En este contexto, no só1o deben inc1uirse 1as medidas arriba 
citadas, sino también 1as acciones que inciden sobre e1 
Estado de Bienestar, tales como: 

Recortes presupuesta1es en 1os servicios púb1icos. 
E1evación de cuotas para acceder a ciertos servicios 
púb1icos. 
Venta de 1a vivienda púb1ica. 
Promoción a1 seguro médico privado. 
Cobrar servicios otrora gratis, aún a precios bajos. 

La tercera forma de privatización remite a 1a desregu1aci6n, 
1a cua1 se define como un conjunto de acciones tendientes a 
introducir mayor competencia en mercados configurados como 
mono~o1ios 1ega1es, o en aque11os que constitu~en monopo1ios 
técnicos. En otras pa1abras, es 1a 1ibera1ización de 1os 
preceptos y mecanismos que evitan e1 acceso de1 sector 
privado a determinados mercados protegidos, como e1 de1 
transporte púb1ico y 1a prestación de ciertos servicios 
púb1icos. 

La desregu1aci6n, en s~ntesis, celebra la conquista de 1a 
competencia, pues ésta es concebida como crucia1 para 1a 
promoción de 1a eficiencia económica. Adiciona1mente, 1a 
desregu1ación es juzgada cbmo un mecanismo aún más 
determinante que 1a propia privatización, a1 actuar en 1a 
e1iminación de barreras a 1a entrada que estimu1an mayor 
competitividad de 1os mercados, y posibi1ita un 1ibre acceso 
entre 1os mercados internos y externo. 

Entre 1as medidas c1ásicas en esta forma de privatización, 
figuran: 

--Desregu1ación de cier~os procesos admiqistrativo~ que 
pueden ser costosos o inhibidores de 1a inici4tiva 
empr~saria1, en espectºa1 para f1os pequefios o medianos 
estab1ecimientos económ cos, dep sitando, ·por partetde 1a 
autoridad, 1a confianza en e1 púb1ico como individuos 
asociados, 

--Rechazo a prácticas mon~pó1icas que impidan e1 surgimiento 
de 1a competencia. 
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Finalmente, la cuarta forma de privatización 
cambios en la contratación y compras de los 
servicios demandados por el Sector Público. 

involucra 
bienes y 

I.2.c. Filosofía 

En la perspectiva neo1ibera1 la privatización es una 
respuesta a las tendencias que condujeron al Sector 
Público a entrar en una dinámica circular y acumulativa que 
sólo podía ser contrarrestada mediante la transferencia 
masiva de activos de1 sector paraestatai a1 sector ~rivado, 
como una condición imprescindible que revirtiera el 
proteccionismo, 1a ineficiencia y su secuela de efectos 
nocivos. 

La esencia filosófica del proceso privatizador 
siguientes beneficios: 

Macroecopómicos 

postula los 

Niveles inflacionarios más bajos y manipulables debido a que 
de la privatización se derivará una reducción drástica de la 
presión salarial sobre la estructura de costos de la 
empresa, así como resultado directo de la reducción sensible 
en los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP). 

El abatimiento de la presión proveniente de 
obedecer1a, a su vez, a 1os siguientes factores: 

los RFSP, 

--Reducción de los déficit de operación de las empresas 
generadoras de pérdidas y estructuralmente deficitarias. 

--Liberación de los niveles de endeudamiento ~úb1ico de la 
carga financiera que implicaban las nuevas inversiones de 
capital de riesgo en el sector nacionalizado. 

Otro beneficio importante que 
es el estímulo a la inversión 
supuestamente restringida en 
externo debido a los altos 
(fenómeno crowding out) • 

MicroecÓn6micos 

se argumenta en 
privada, la cual 
su capacidad de 
niveles de la 

este ámbito, 
habría estado 
atraer ahorro 
deuda pública 

En este renglón se anticip~ la formación de una amplia 
cantidad de accionistas, quienes motivados por el pa~e1 de 
pequeños inversionistas en 1as nuevas empresas, contribuyen 
a reactivar el ciclo econ6mico. 

Otros alegados beneficios de privatización son: restauración 
de la soberanía del consumidor; elevación de 1a cantidad y 
calidad de vida emanadas de una eficiencia económica y una 
disminución de costos; fomento de la competencia; mayor 
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compromiso personal 9ue eleva la capacidad gerencial; 
eliminación de subsidios horizontales de actividades 
deficitarias, etcétera. 

De ahí que se bus9ue propiciar entre la ciudadanía la 
organización de instituciones con la participación y control 
directo de parte de 1os interesados como asociaciones de 
consumidores, usuarios de servicios co1ectivos, entre otras 
formas y mecanismos. 

En breve, se afirma 9ue sí la prueba para que la oferta 
privada de cualquier bien o servicio es la habilidad para 
crear mercados, donde 1os beneficios pueden inequ~vocamente 
ser asignados a individuos y 1os costos para obtenerlos son 
relativamente bajos; entonces el horizonte de la 
privatización y la reprivatización resultan inaplazables 
porque mejorarán el desempeño de la economía. 

La necesidad de la reestructuración a la sociedad y a la 
economía han resultado más fáciles de reconocerse 9ue lograr 
un consenso sobre modos e instrumentos para transitar desde 
un Estado protagonista directo de la producción y el 
bienestar social hacia un Estado sólo re~ulador eficiente 
que formule la pol~tica económica, supervise el desarrollo 
económico, garantice las condiciones básicas de la 
estabilidad macroeconómica y que, simultáneamente, responda 
a los postulados y objetivos de la justicia social. 

Este giro de la gestión estatal después de décadas de 
inercia explica el carácter problemático de la reforma 
económica pues se trata de introducir lo estatal en su 
dimensión social para establecer las relaciones entre el 
Estado y el Mercado, entre lo Público y lo Privado. 

Los prerrequisitos 
reforma económica, 
factores: 

para la instrumentación exitosa de.una 
por lo tanto, residen en los siguientes 

--Establecimiento de las relaciones entre la pol~tica y la 
econom~a para su~erar los obstáculos acumulados a lo largo 
de la consolidación del Estado benefactor-intervencionista 

--Definición de un proceso gradual para la transición entre 
la vieja ~ la nueva organización estatal, evitando que la 
reconversión corporativista se traduzca en un proceso 
neocorporativista y antidemocrático. 

--Preparación de un esquema para distribuir los costos y 
los beneficios de la reforma económica. 

--Edificación de µna nueva coalición político-social imbuida 
de una nueva filosof~a que flexibilice el·Estado del 
Bienestar y compatibilice requerimientos de modernización 
en la acumulación y las expectativas de justicia social. 
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Otra de las condiciones imprescindible para impulsar 
reformas económicas, es la definición de 1as formas y los 
protagonistas que van a comandar dicho proceso. Esto es, s~ 
el proceso será dirigido por el Mercado, por el Estado o 
~~~~=me~~al~~b!~r~~ srst!;~~nos de los agentes económicos 

Resulta claro que la elección de estos agentes resulta 
crucial en 1a eficiencia y eficacia de los cambios en la 
gestión estatal. 

Sí el Mercado modela el proceso, éste fijará el balance de 
costos y beneficios, con la particularidad de que el 
Mercado tenderá a ocultar la distribución puntual de los 
costos. 

Sí el proceso es comandado ~or el Estado, los aspectos 
políticos cobran un alto relieve, por 10 que se corre el 
riesgo de que durante la negociación se politice 
excesivamente a la reestructuración, a las pugnas 
distributivas de los costos y beneficios intrínsecos a la 
reforma, y se incrementa el riesgo de que las reformas se 
cancelen o pospongan (Ayala Espino, 1988). 

La generación de un entorno 
adaptativo al cambio, es la 
otor~ar1e al Estado mayores 
confianza para protagonizar la 
de desarrollo vigente y la que 

social y político dinámico y 
única alternativa . que puede 
márgenes de credibilidad y 

transición en las estrategias 
se anticipe. 

En base a lo anterior se puede ahora precisar las tres áreas 
mas importantes a donde la reforma económica debería de 
dirigirse, a fin de acceder a un nuevo estilo de gestión 
estatal que permita una mayor eficiencia global y una 
estructura productiva más flexible, y estimule una mayor 
concertación entre los sectores público y privado en torno a 
objetivos de desarrollo comunes; son: 

--Análisis de los aspectos jurídicos que norman a la 
administración pública en sus distintas competencias, y la 
creación de marco institucional en que se basará 1a nueva 
organización de poder, así como la organización de las 
relaciones entre la Sociedad y el Estado. 

--Previsión del manejo rnacroecon6mico, en especifico, las 
políticas fiscal, monetaria y financiera. 

--Asegurar la intervención directa estatal en la producción, 
el bienestar social y la construcción de infraestructura 
básica. 

23 



Al margen de s~ el Estado esta ~reparado o no, para asumir 
el proceso de reforma económica en forma democrática, 
algunas otras preocupaciones salen a colación a propósito 
de las pretendidas bondades del proceso de privatización. 

En e1 piano macroeconómico se 
consecuencias contradictorias: 

presentan las siguientes 

--La privatización concebida como un medio para reducir los 
déficits públicos es un mecanismo limitado y no puede 
sustituir en forma alguna a la reforma fiscal, ya sea por el 
lado del incremento de los ingresos y/o disminución de los 
gastos, cuestiones que en ú1tima instancia son las únicas 
que pueden corregir permanentemente a las finanzas públicas 
(13). 

--Sobre el gasto público se genera una corriente de ingreso 
que posibilita la expansión del gasto o bien un mejor 
financiamiento en el corto plazo. Con ellos es posible tener 
efectos expansionistas en 1a econom~a que, sin embargo, a 
falta de una respuesta sostenidas del sector privado se 
diluyen. 

--La transferencia de activos hacia el sector privado genera 
una recomposición de su cartera de activos, lo cual implica 
un desplazamiento de la inversión nueva planeada por aquella 
destinada a la adquisición de activos estatales (efecto 
"crowding out" mayor que el tradicionalmente atribuido a la 
pol~tica fiscal). 

--Efecto sobre balanza de pagos en el caso de que los 9ue 
adquieren las empresas sean extranjeros, lo que permite 
~ncrementar en el corto plazo el ahorro (a partir del 
ingreso de ahorro externo). sin embargo la capacidad de 
inducir la nueva inversión del exterior es limitada, pues al 
igual que en la situación anterior, opera un efecto 
sustitución. 

--La venta de empresas por abajo de su valor implica una 
transferencia de recursos del sector público al sector 
privado nacional o extranjero. En el segundo caso, significa 
una fuga de recursos al exterior que limita la posibilidad 
de crecimiento y mejoramiento del pa~s. 

--se presenta un efecto negativo sobre el patrimonio 
estatal; la privatización genera recursos en el corto plazo 
pero, a mediano y a largo plazos, se sufre un deterioro de 
la capacidad estatal de obtención de ingresos (en el caso de 
empresas rentables) . 

--No existe una relación automática entre privatización y 
regulación con respecto a la reanudación del crecimiento. 
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Por otra ~arte, 1a desregu1ación, proceso ~ara1e1o a ia 
privatizaci6n; no puede cumplir a satisfacción sus 
objetivos, si sus medidas no forman parte de una po11tica 
más amplia que considere la introducci6n de nuevos 
mecanismos tendientes a 1ibera1izar o a desregu1ar 1os 
mercados (14). 

I. 3 • LA REFORMA ECONOMICA EN MEXICO 

EL CASO DE MEXICO 

Uno de 1os resuitados de1 agotamiento gradua1 e irreversib1e 
de1 mode1o de1 desarro11o en México, es ei deterioro de1 
pacto socia1 y 1a a1ianza de c1ase que había hecho posib1e 
un crecimiento económico sostenido y rápido, la estabilidad 
po1ítica y socia1 y una intervención púb1ica capaz de 
articular con éxito la relación entre los sectores público y 
privado de 1a economía. 

Hasta ahora ese mode1o de desarro11o naciona1 exhausto, no 
ha sido reerop1azado, y e1 nuevo no termina de adquirir sus 
rasgos definitorios. 

En efecto, 1a inviabi1idad de ese esquema de gestión estata1 
quedó probada desde 1os sesentas en que se presentan signos 
en el carácter importado de nuestro crecimiento, las 
desarticulaciones intra e intersectoriales, la precariedad 
de las finanzas públicas para mantener el dinamismo del 
gasto y de 1a inversión. 

El desempefio de la economía mexicana en los afies setentas 
evidenció que los obstáculos al crecimiento sostenido y con 
estabilidad no eran superab1es con una po1ítica de gestión 
de demanda y con una mayor participación estata1. 

En realidad, 1a combinación de una po1ítica expansiva del 
gasto pública disponibi1idad de mayor ahorro externo 
permitieron impu1sar una po1ítica de financiamiento a1 
crecimiento, pero resultaron insuficientes para 
contrarrestar la tendencia a1 estancamiento y, en general, 
reestructurar e1 aparato productivo. 

Ta1 ineficacia provino de 1a ausencia de otras reformas en 
e1 proceso y de 1as bases endebles la dependencia del ahorro 
externo y de los recursos provenientes de 1a exportación de 
hidrocarburos como 1o anota Aroche y Ga1indo (1988), 1a 
estructura productiva entre 1975 mantuvo sus tendencias 
básicas en e1 campo de 1a composición de 1a producción, de 
1a demanda, una mayor desintegración productiva y un mayor 
desequi1ibrio en ba1anza de pagos. · 
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El desempefio de 1a economía durante los setentas fue 
demasiado indicativo del deterioro irreversible del modelo 
de desarrollo vigente desde posguerra. 

En es~e periodo el Estado logra revertir, a través de una 
agresiva política de gasto que le permitió reemplazar a la 
inversión privada y extranjera; la tendencia hacia el 
estancamiento relativo de la producción y la inestabilidad 
económica precedente. No obstante, el esfuerzo estatal fue 
insuficiente por si mismo arrastrar al sector privado y los 
grandes proyectos de inversión pública de los setenta, la 
mayoría de e11os no bien decididos; no lograron madurar. 

La política econ6mica entre 1983-88 
historia económica nacional. 

es un parteaguas en la 

Por oposición a ios reg~menes anteriores proclives a una 
intensa intervenci6n estatai que combatiera ios 
estrangu1amientos internos < ~ externos a través de la 
raciona1ización de ia industrialización y ei mejoramiento de 
la distribución del ingreso, todo lo cuai requería de una 
creciente inversión pública en ia producción de bienes 
saiarios y de capital, y reaiizar las reformas financieras y 
fiscales necesarias; a partir de ese periodo ia política 
económica se orientaría a: 

--La reducción de la demanda interna vía reducciones 
drásticas a los niveies de gasto público e incrementos en 
las tasas tributarias dirigidas a reducir los niveies de 
consumo público y privado, y generar un superávit en la 
cuenta corriente (16), 

--La alineación de los precios y tarifas de los bienes y 
servicios de1 sector púb1ico para inducir una contracción 
en el poder adquisitivo del gasto interno y estimular al 
sector externo de 1a econom~a creando condiciones 
favorables para su rentabilidad, 

--Privatización de las empresas públicas, y 
--Liberaiización comercial con ei propósito de estimular 

patrones de inversión privada mas eficientes y 
consistentes con la nueva política. 

En ei diagnóstico de sustento de la po1ítica económica en 
ese periodo, se sostiene que. uno de los desequilibrios 
básicos de la economía mexicana consiste en el a 
insuficiencia de ahorro interno, lo que se explica en buena 
medida por ias deficiencias y rigideces de la po1ítica 
tributaria y de ios precios y tarifas y, en el fondo, a las 
dificultades para movilizar recursos internos para el 
desarro11o. 
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Por otra parte se constata que la politica de gasto püblico 
se habia modificado substancialmente en su monto y 
composición, lo cual si bien habia alentado el crecimiento 
económico, también se babia traducido en un excesivo 
aumento de los subsidios y transferencias, falta de 
precisión en la definición de las prioridades, dificultades 
en la programación del gasto y, en general, a indisciplina 
presupuestaria con una secuela de corrupción y de 
~~s1;r~~I!~ta~~~nl~eq~; ~:11~!~t~;f ~!~!;r~ir~~do eficiencia 

Esta situación, se admite en el Plan Nacional de Desarrollo, 
se agravó cuando aumentaron las tasas de interés externas y 
se desplomaron los precios del petróleo, afectando 
severamente las finanzas püblicas. 

En realidad, desde su toma de pose.sión De la 
lo que seria su estrategia, buscar una nueva 
el Estado y la Sociedad, específicamente 
privado, quien esta en mejores condiciones de 
espacios que en la economia deje-el Estado. 

Madrid delineó 
relación entre 
con el sector 
aprovechar los 

En general, la politica económica. en ese periodo, ae 
propuso establecer reglas claras del juego con el sector 
privado, definiendo los limites de la intervención y 
expresando una voluntad politica de contener la expansión 
indiscriminada del Estado, y acceder a un sector püblico 
~~m1!c~~c1!~:d:avorecer su eficiencia y ganarse la confianza 

En cuanto a las empresas püblicas, 
fueron detectados; 

los siguientes problemas 

--Falta de coordinación entre 1a po11tica económica y la del 
sector paraestata1, 

--Deterioro de su relación ahorro interno 9ue obligó a un 
crecimiento acelerado del endeudamiento interno y externo, 
y la expansión de transferencias para inversión y 
operación. Ciertamente en e11o jugó un papel determinante 
el rezago de sus precios y tarifas con respecto a al 
1ndice general de precios. 

--Ineficiencia y rigidez para aprovechar su poder de compra 
para estimular la integración de cadenas productivas. 

--un sobrecumplimiento de las metas de 9eneración de empleos 
del sector, y en cambio, poca atención a los aspectos de 
eficiencia productiva. 

--Indiscriminada aceptación de tecnologias. 
- Ausencia de mecanismos oportunos y eficaces de valuación y 

control. 
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En breve, se argumentó que 1a fa1ta de se1ectividad de1 
Estado para 1a adquisición de ciertas empresas, 1a creación 
de otras con supuestos fines de regu1ación de estructuras 
de mercado y 1a incursión en proyectos no prioritarios desde 
e1 punto de vista de 1a articu1ación de cadenas productivas 
y de exportación; habían condicionado que parte de 1os 
recursos nacionales no hayan sido cana1izados de 1a manera 
más adecuada para reducir 1os desequi1ibrios de 1a 
estructura productiva. 

En esta pers~ectiva, fue como se inició un proceso de 
reestructuración de1 sector púb1ico en cuyo e3e estuvieron 
1a desincorporación de entidades paraestata1es, e1iminación 
o reducción de ciertos programas estratégicos relacionados 
con e1 desarro11o industria1 que habían quedado en proceso 
en sexenios anteriores, as~ como un recorte de programas de 
bienestar socia1, infraestructura y desarro11o rura1. 

Las potencia1idades de1 proceso de reestructuración 
emprendido por De 1a Madrid sucumben, empero, ante 1as 
inconstancias intrínsecas de su Po1ítica Económica. 

En efecto, aunque 1os objetivos estratégicos se asociaron a1 
cambio estructura1, se privi1egió una po1ítica de ajuste y 
de corto p1azo; e1 ajuste de1 sector púb1ico se subordinó. 
otros objetivos de desarro11o como e1 crecimiento, e1 emp1eo 
y 1a distribución de1 ingreso; en ú1tima instancia 1a 
reestructuración de 1a gestión estata1, así como 1a 
privatización tuvieron que supeditarse a otro de ajuste 
mayor: e1 pago de 1os intereses de 1a deuda externa que 
condenó a México a una depresión económica mas pronunciada. 

I.3.B. NUEVO MARCO INSTITUCIONAL 

La Po1ítica Económica actua1 se sustenta 
de que desde 1a década de 1os sesentas se 
etapa de crecimiento erigido sobre 1a base 
forzada de 1as importaciones. 

en e1 diagnóstico 
había agotado 1a 
de 1a sustitución 

Para contrarrestar esta situación, se afirma, hubiera sido 
necesario adaptar 1a estrategia económica a1 cambio de 
condiciones con e1 fin de aprovechar 1as oportunidades que 
ofrecía e1 mercado externo y compensar 1a pérdida de 
dinamismo de1 mercado interno, e1 cua1 había a1canzado 1os 
1ímites a esca1a de1 mismo y de 1a sustitución re1ativamente 
fáci1 de 1as importaciones. 

No obstante, una vez agotado este mode1o de desarro11o, en 
vez de efectuar cambios estructura1es a fondo, se intentó 
compensar e1 debi1itamiento de 1a producción con medidas 
para aumentar 1a demanda que com~rendiera 1a adquisición ~or 
parte de1 Estado de empresas privadas en difíci1 situación 
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financiera y 1a creación de nuevas empresas púb1icas en 
áreas antes reservadas a1 sector privado y socia1. 
Adiciona1mente, se tuvo que incrementar e1 subsidio a1 resto 
de 1as empresas con e1 propósi~de evitar e1 deterioro de 
su niveL de producción y mantener1as financieramente a 
f1ote. 

Ante lit:L ausencia de ~mbios en 1a vieja estrategia de 
crecimiento, e1 boom petro1ero en 1os setentas pareció ser 
1a so1ución que podr1a evitar 1a necesidad de efectuar 
grandes esfuerzos para abatir 1os prob1emas estructura1es. u 
En 1a medida que e1 agotamiento 
desarro11o se manifestaba en 1a 
recursos para 1a expansión de 1a 
excedentes petro1eros provocaron 
adaptación de 1a econom1a. 

de 1a 
escasa 

actividad 
que se 

estrate9ia 
generación 
económica, 

ap1azara 

de1 
de 

1os 
1a 

La urgencia por corregir 1os desequi1ibrios estructura1es 
cedió e1 paso a 1a urgencia por atender directamente 1os 
rezagos v1a inyección de -1os recursos abundantes 
provenientes de1 petró1eo ~ de1 endeudamiento externo, cuyo 
servicio se proyectaba financiar con 1os ingresos futuros 
de1 pa1s en función de estimaciones que, a 1a postre, 
resu1taron exagerados respecto a 1a evo1ución de1 precio de 
1os hidrocarburos en 1os mercados mundia1es . 

. E1 sector púb1ico rea1iz6 grandes y costosos proyectos de 
inversión cuya viabi1idad económica depend1a de 1as 
perspectivas de un crecimiento muy e1evado de 1a demanda 
interna basadas también en 1a entonces favorab1es 
expectativas de1 precio de1 petró1eo, 1as cua1es, a1 no 
concretarse, imp1icaron e1 desperdicio en gran parte de 1os 
recursos invertidos. 

Por io tanto, ai no materia1izarse ias expectativas cifradas 
en e1 petró1eo y revertirse e1 f1ujo de recursos reaies 
externos; 1a econom1a se encontró en una situación muy 
dif1ci1 caracterizada por excesiva deuda externa, déficit 
fisca1 y ba1anza de pagos muy e1evados, y desequi1ibrios 
estructuraies. 

Las necesidades de1 pa1s, e1 estancamiento económico y 
demandas socia1es, vo1vieron a1 cambio estructura1 
imperativo en ia senda de: 

--Transformar 1a p1anta productiva 
--E1evar e1 nive1 de eficiencia de 1a econom1a 
--Oesarro11ar e1 sector exportador capaz de generar 1os 

recursos necesarios ~ara e1 desarro11o. 
--saneamiento de 1as finanzas púb1icas 
--Reestructuración para e1 sector paraestata1. 
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Estrategia Económica 

En e1 marco estrictamente económico, ahora se busca 1a 
recuperación económica con estabilidad de precios. Esta 
estrategia de crecimiento se sintetizan en tres 1~neas: 

( i) 
(ii) 
(iii) 

La estabilidad continua de la econom~a 
La ampliación de la disponibilidad de recursos. 
Modernización Económica. 

(17) 

En lo económico, se asegura, México 
reiniciar la recuperación económica. 

está a punto de 

El Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, 
(PECE), más la a~ertura de la econom~a a la competencia 
comercial, a la eficiencia de sus empresas, a 1a lucha por 
1os mercados exteriores; ~or o~osición a una econom~a 
cerrada, protegida e ineficiente incapaz de satisfacer las 
necesidades de la población y. que nutre desigualdades y 
subsidio ganancias indebidas e~ demérito del interés 
~eneral; ha sido presentada como el cambio de estrategia 
idóneo para la estabilización y el crecimiento. 

En esta perspectiva se destaca la consolidación de un sector 
pfiblico mas eficiente para atender las obligaciones legales 
y com~romisos constitucionales; un aparato productivo mas 
competitivo en el exterior; un sistema claro de reglas 
económicas que aliente la creatividad productiva y la 
imaginación emprendedora; innovación y adaptación 
tecnológica; nuevas experiencias en la organización del 
trabajo y en formas de asociación para la producción. En 
suma, mas productividad y competitividad. 

En cuanto a medidas concretas, desde principios de la 
administración del Presidente Salinas, se anunció un 
programa de desregulación; la apertura a la inversión 
privada en obras de infraestructura; un esfuerzo interno y 
externo por promover las exportaciones; un nuevo reglamento 
para la inversión extranjera y el aprovechamiento de las 
ventajas de la interrelación econó~ica. 

En general, se considera 9ue la modernización económica es 
inconcebible sin la mode~nizaci6n de la empresa pfiblica, la 
cual juega un papel esencial en 1a!promoci6n, del desazjro11o. 
De suerte tal, que ésta se suJetar~a a un prodeso de 
modernización estructural y una redefinici6n de su materia 
de t~aba~o para concentrarlas en áreas estratégicas y 
prioritarias para el desarrollo de su actividad. 
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Modernización Naciona1 

La fi1osof1a neo1ibera1 identifica dos tipos de razones que 
demandan 1a modernización de1 pa1s y que imp1ican reformas 
sustantivas a1 Estado. 

Razones internas derivadas de 1a transformación misma de 1a 
sociedad mexicana de1 ú1timo cuarto de1 sig1o, 1a cua1 ha 
modificado de ra1z 1a amp1itud y natura1eza de 1as demandas 
popu1ares, las que a su vez se exp1ican por una ace1erada 
dinámica demográfica, un basto proceso de urbanizaci6n y e1 
agotamiento de un mode1o genera1 de desarro11o y una nueva 
articu1ación de 1as fuerzas socia1es básicas. 

A estas razones se unió 1a permanencia inaceptab1e de 
reza9os surgidos de factores ancestra1es, agravados por 1a 
crisis econ6mica de 1a ú1tima década, y distribuidos 
desigua1mente en 1a pob1ación. 

Por otra parte, entre 1as razones externas de 1a reforma de1 
Estado se tiene a 1a g1oba1izaci6n de 1a econom1a, una 
revo1ución en 1a ciencia y ia tecno1og1a de a1cances todav1a 
inimaginab1es, 1a formación de nuevos centros de 
financiamientos mundia1 y de nuevos b1oques económicos que 
imponen una competencia mas intensa por 1os mercados. 

En resumen, 1as necesidades y demandas socia1es crecientes, 
1as condiciones objetivas de 1á economYa naciona1 y 1as 
finanzas de1 Estado; fueron 1as razones internas que, en e1 
marco de 1os nuevos arre91os de 1a econom1a internaciona1, 
ob1igaron a pensar en serias modificaciones a 1as re91as de 
producción, a 1os mecanismos de acceso, a 1os servicios de1 
bienestar de 1a nación y a 1os términos de 1a competencia 
por e1 poder y e1 imperio de 1a 1ey. 

Las circunstancias actuales, tanto internas como 
internaciona1es, precisaban de nuevas estrategias, mejores 
instrumentos y, sobre todo de una actitud estata1 distinta 
frente a 1a sociedad, sus grupos y sus ciudadanos. 

E1 proceso de inte9ración mundia1 de 1os mercados y e1 
desarro11o tecno1ógico, asY como 1os 1imitados márgenes de 
financiamiento para introducir objetivos socia1es a1 
crecimiento económico, simu1táneos a 1a indispensab1e 
asi9nación eficiente de 1os recursos y a1 cuidado de 1os 
equi1ibrios macroeconómicos básicos, vo1vi6 inap1azab1e 1a 
reestructuración de1 sector paraestata1. 

Hoy, se ar9uye, 1a viabi1idad de 1a economYa no pod1a 
p1antearse sin tomar en cuenta 1as condiciones externas, ni 
1a necesidad de mantener un orden financiero básico en e1 
pa1s. 
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No obstante estas restricciones, se acotaba, se puede elegir 
opciones de desarrollo que sean más compatibles con los 
intereses nacionales. De ahí que se elija aquella tendiente 
a mejorar distribución de la riqueza y consumos mas 
racionales, impulsar a la iniciativa privada pero también 
atender las necesidades de infraestructura básica de1 pa1s, 
sostener esfuerzos de ingresos y orden en el gasto que 
permita actuar. 

Racionalización Estatal 

La expansión del Estado en todos los ámbitos de la vida 
social fue vital en el periodo de reconstrucción 
posrevolucionaria y en el despegue industrial y la promoción 
de la organización de la sociedad. 

El Estado recurrió a diversos instrumentos y llevó a cabo 
programas de envergadura nacional para cumplir sus objetivos 
de soberan~a y justicia: nacionalización, creación de 
empresas públicas para administrar recursos de la nación, 
federalización de ámbitos de la-producción, y protección de 
la industria y el comercio, de los servicios urbanos y 
sociales, de las relaciones laborales y de propiedad, tanto 
en el campo corno en la esfera industrial. 

Sin embargo dejó de ser útil para tornarse crecienternente 
en un obstáculo a la dinámica que su propia acción generó, 
los problemas se agravaron con un Estado que creció 
desproporcionado ~ desordenadamente forzando sus afanes a la 
búsqueda de medios para sostener su mismo tamaño, en 
detrimento de cumplirle a la población para defender a la 
nación. 

Dada la complejidad de la demanda sobre el Estado y el 
crecimiento poco ordenado del aparato estatal, así como la 
conce~ción proveedora exclusiva del Estado, es de suyo 
inhibitoria de las fuerzas organizadas de la sociedad; el 
Estado crecienternente propietario se volvió rápidamente 
incapaz ante el incremento de las necesidades de una 
población de rápido aumento; ante una planta productiva 
sobre protegida y poco competitiva; ante la demanda de mayor 
calidad de bienes y servicios; ante la exigencia de mas 
transparencia en la relaciones del Estado y la sociedad y, 
todo ello, en medio de una crisis fiscal sin precedente. 

La reforma que lo agilice y haga eficiente, demanda ampliar 
los espacios a la iniciativa de los grupos sociales 
organizados y de los ciudadanos, y liberar recursos hoy 
atados en empresas públicas y concentrar la atención 
política en prioridades impostergables de justicia. En esta 
tesitura el Estado debe modernizarse para: 
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La afirmación y fortalecimiento del cumplimiento en sus 
funciones básicas. 
El ejercicio responsable de la autoridad. 
Para la modernización, la modificación de las prácticas y 
la adecuación de las instituciones políticas. 

De ahí que haya empresas públicas que crecerán y se les 
dotará de mayor capacidad productiva y comercializadora. 
Estas son las empresas que tienen a su cargo un recurso 
intransferible de la nación, es decir son estratégicas. 

El Estado puede conducir el desarrollo nacional sin aquellas 
empresas que no tienen un carácter estratégico, y necesita 
1os recursos que consume para forta1ecer si 1o son, para 1a 
infraestructura del crecimiento y la justicia social. 

I.3.C. INDUSTRIA ENERGETXCA NACXONALXZADA 

En países como México, la empresa pública tiene una 
participación mayoritaria o total en la explotación de 
recursos naturales: petróleo, gas natural, carbón y otros 
minerales, ~ en estas ramas se concentra un porcentaje alto 
de la participación estatal, tal como arriba quedó 
establecido. 

Esto obedece básicamente a que se trata de actividades de 
alto riesgo y operación de gran tamafio, por las rentas 
económicas que generan en tanto monopolios naturales o 
técnicos, y finalmente, por la intervención económica 
estata1 que asegura e1 control naciona1 de esos recursos. 

Los prototipos de monopolio natural son las compafiías de 
ferrocarriles, el servicio postal, las telecomunicaciones, 
el agua potable, el transporte, los fertilizantes, y, sobre 
todo, las industrias del sector energético: gas, petróleo, 
Petroquímica y electricidad. 

·Todos estos renglones tienen una larga historia que 
condensan proyectos de inversión a muy largo plazo y nuevos 
proyectos que suponen grandes periodos de maduración por lo 
que operan frecuentemente en desequilibrio; poseen grandes 
econom~as de esca1a, técnicas y administrativas, sus 
insumos de capital están sujetos a los problemas de 
indivisibilidades y de costos comunes, y ofrecen un producto 
diferenciado. 

Adicionalmente, dado que la energía como recurso económico 
es uno de los elementos para llevar a cabo la actividad 
económica, debido a su utilización tanto en la producción 
como en la circulación de los bienes y servicios de estados 
en un país, las empresas energéticas resultan incomparables 
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en la idea de internalizar las externalidades 
producto y precios reflejando los costos 
sociales involucrados en la oferta energética. 

y de ajustar 
y beneficios 

Esto explica por qué desde siempre las industrias 
energéticas fueron consideradas sujeto de nacionalización: 
las fallas del mercado vía estructuras imperfectas y de 
externalidades podían ser corregidos procurando una 
aproximación óptima en la asignación de recursos. 

Pero no sólo eso, también las empresas energéticas se 
revelaron como candidatos idóneos a ser naciona1izadas, 
porque en el segmento de la equidad social y de la 
distribución del ingreso, resultaron variables de política 
económica inapreciables. 

Entre los tradicionales objetivos macroeconómicos que los 
gobiernos asignan a tales industrias, se encuentra 1a 
mani~ulación discrecional de sus políticas de inversión y de 
precios, tanto para estabilizar el sistema de precios 
general y la distribución del ingreso. 

Las siguientes opciones de política energética como parte de 
una Planeación Energética racional de apoyo al desarrollo, 
ilustran más claramente las potencialidades que representa 
el disponer de un sector energético nacionalizado: 

--Abatimiento de la dependencia extranjera sobre 
combustibles importados. 

--Fortalecimiento de las finanzas públicas. 
--Reducción del déficit en balanza de pagos. 
--Promoción del desarrollo regional. 
--Impulso al desarrollo de industrias con alto valor 

agregado en su producto. 
--satisfacción de las necesidades energéticas básicas de 

sectores marginados, en un acto de justicia social 
energética. 

Paradójicamente, son precisamente las empresas del sector 
energético el tipo de entidades públicas más virulentamente 
criticadas por los preconizadores de la privatización, 
quienes las citan como el arquetipo de la ineficiencia 
productiva y de lo que no debería hacerse en el terreno de 
la gestión administrativa empresarial. 

La ofensiva neoliberal fue tan intensa en los setentas, 
gobiernos nacionales influenciados en sus estrategias 
económicas por la perspectiva teórica de monetarismo; se 
sienten vacilantes en sus decisiones para continuar 
manteniendo el bastión del sector energético nacionalizado, 
el cual, hasta hoy, ha contribuido sensiblemente a la 
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preservación de a1tos grados de autonomía en materia 
po1ítica económica dentro de ~royectos naciona1es de 
desarro11o, como en e1 caso de México. 

RESUMEN 

1.- Aunque e1 keynesianismo es un mode1o en crisis, no 
debería asumirse necesariamente que, ante 1a ausencia de una 
revo1ución científica en 1a ciencia económica; ta1 
paradigma teórico-práctico tenga que ser re1evado por otro 
mode1o que se presenta como riguroso y científico, pero que 
encubre en rea1idad un programa ideo1ógico po1ítico. 

E1 keynesianismo tiene que reconocer 1a sobrestimación 
otorgada a1 segmento de 1a demanda, cuestión que fue 
correcta en los años treintas pero que actualmente es 
insuficiente para explicar la crisis sólo desde esa 
perspectiva. 

Prob1emas económicos como 1a demografía, 1a productividad, 
1os energéticos, 1a regu1aci6n estata1, e1 medio ambiente, 
1os recursos natura1es y 1os a1imentos, requieren de 
po1íticas específicas, a1gunas macroeconómicas y de muchas 
otras de aná1isis orientados hacia 1a oferta. 

Los problemas económicos actuales no pueden ser atacados con 
las políticas macroecon6rnicas tradicionales, estas son 
necesarias pero deben estar orientadas a nuevos frentes 
problemáticos: escasez de recursos básicos, modernización de 
1a regu1aci6n estata1, reestructuración industria1 y 
1abora1, desarro11o y medio ambiente, competitividad y 
productividad. 

Las po1íticas estructura1es, por su parte, deberán ser tan 
desagregadas como posib1es para arribar a diagnósticos y 
po11ticas puntuales en materia de sectores, ramas, 
empresas, recursos o rubros de e11o, sectores de poblaci6n, 
etcétera. 

2.- Que 1a empresa púb1ica es, en promedio, estructura1mente 
deficitaria y que e1 proceso de naciona1izaci6n mismo haya 
sido anárquico e irracional en casos específicos; no 
debería conducir tampoco a pensar ~ue 1a única so1uci6n es 
1a privatización o 1a reprivatización, sino 1a búsqueda de 
1a eficiencia y e1 orden en e1 proceso de 1a intervención 
económica. 

3.- Que 1as industrias naciona1izadas sean generadoras de 
pérdidas, no es suficiente para demostrar que e11as no están 
minimizando costos o que están e1aborando e1 nive1 de 
producto inadecuado desde e1 punto de vista socia1. 
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4.- Es una falacia común pensar que los monopólios naturales 
·pueden supervivir como industrias maximizadoras de ganancias 
y producir el nivel de producción socialmente eficiente 
mediante una formación de precios sobre bases de costos 
marginales. Sí tales industrias son nacionalizadas para 
producir en una dimensión cercana al punto socia1mente 
6ptimo, es inevitable que no estén propensas a operar con 
pérdidas o de que eventualmente no tengan que requerir de 
subsidios gubernamentales. 

s.- Es probable que en situaciones concretas, más que la 
alternativa de nacionalización de monopolios naturales, el 
gobierno hubiera podido recurrir a otras formas de 
regulación, o que en la diagnósis de causales de 
nacionalización el gobierno debió haber previsto también la 
posibilidad que el sector nacionalizado incurriría en 
pérdidas y de que s~ se iba a pretender que por la v~a de 
subsidios la industria pública estableciera precios cercanos 
a sus costos marginales, dos problemas emergerían: impuestos 
distorsionantes previos para financiar el subsidio, y que la 
industria perdería eficacia y e~iciencia sí se partía de la 
certidumbre que el gobierno absorbería los costos económicos 
no recuperados por concepto de ingresos. 

6.- Hay también mucha apología en el discurso oficial de la 
pol~tica de privatización, y algunas de las bondades 
centrales de ésta, tienen que ser relativizadas. 

La privatización afectará a los RFSP a condición de que la 
deuda pública y privada de algunas empresas haya estado 
contabilizada en ese rubro, de otra manera, la venta de 
activos obscurecería el nivel real del déficit del sector 
público. 

La reducción en RFSP podr~a ciertamente estimular la 
inversión privada. No obstante, parece improbable que la 
transferencia de activos del sector público al sector 
privado pueda tener un efecto significativo sobre la 
econom~a real en el corto plazo; en su caso, tendr1a un 
efecto transitorio y fugaz. 

La simple transferencia de propiedad y control sobre 
activos, no necesariamente implica un incremento en la 
competencia y la eficiencia. De ahí que la desregulación se 
convierta en algo necesario pero no condición suficiente 
para el est~mulo de la competencia sí un monopolio público 
es privatizado. 

La privatización debe juzgarse con 
Presente del superávit del consumidor y 
los costos. Los beneficios posibles de 
forma de transferencia en la propiedad 
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que ser derivado de cambios en e1 producto y factores de 
mercado 1os cua1es promoverán 1a eficiencia a través de 1a 
competencia. 

La privatización en ciertas 
podría ser descartada por 
consumidores, implicando una 
productores individua1es 
privatización se extienda 
"mercancías püb1icas". 

industrias o parte de e11as, 
no ser benéficas para 1os 
negociación entre consumidor y 
conforme e1 proceso de 
a1 área de 1as 11amadas 

Los beneficios individua1es derivados de 1as transferencias 
de derechos de propiedad a1 sector privado en definitiva no 
dependen so1amente sobre 1os intangib1es beneficios de 1a 
libertad, sino también sobre el valor econ6mico de esos 
derechos y de su distribución. 

7.- No hay duda que PEMEX, por ejemp1o, requiere avanzar en 
1os dos ~randes objetivos que inspiraron a 1a expropiación y 
naciona1ización de nuestra industria petro1era: mantener 1a 
autosuficiencia interna de hidrocarburos y e1 máximo 
abastecimiento posib1e de productos petroquímicos 
necesarios para e1 progreso y desarro11o de1 país, y 1ograr 
que 1a industria petro1era se convirtiera en instrumento 
clave del desarrollo económico e independiente de México. 

s.- A cincuenta años de 1a expropiación se puede afirmar 
que e1 balance es positivo, aunque no comp1etamente. 

PEMEX ha sido eficaz en 1a persecución de1 primer objetivo, 
y de e11o testimonia e1 desarro11o económico sostenido desde 
1938, que fue posible en gran parte por el suministro de 
hidrocarburos y productos Petroquímicos en condiciones de 
oportunidad y de bajo precio, aunque venciendo grandes 
dificultades técnicas y a costa da la situación financiera 
de la empresa. 

En cuanto a1 segundo de los objetivos, su cumplimiento ha 
sido parcia1 e insatisfactorio. Aunque parece natura1 
suponer que la satisfacción de metas cuantitativas en el 
suministro de combustibles, debería implicar que PEMEX se ha 
convertido en un po1o dinámico e integrador de nuestro 
desarro11o económico, la realidad es que este proceso ha 
sido ineficiente y no exento de corrupción. 

9.- Es evidente que la dinámica de PEMEX ha sido 
contradictoria, en tanto que invo1ucra propósitos económicos 
y extra económicos, y genera conflictos entre dos de sus 
objetivos generales: de una parte, la coherencia económica 
requerida para desempeñar eficientemente su función; y de 
otra parte, la ló~ica gubernamental que exige .el 
cumplimiento de requisitos contables en sus operaciones a1 
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tiempo que somete a ia empresa púb1ica a mú1tip1es 
objetivos, ias más de ias veces vagamente definidos y poco 
ciaras, io que va en detrimento de su viabi1idad económica. 

Adicionaimente muchos de ios objetivos no pueden ser 
cuantificados con criterios de rentabi1idad económica, y en 
otros casos ei tipo de actividad económ~ca de que se trate, 
dificuita esa evaiuación (18). 

Concentrándonos en uno de ios factores que mantienen a PEMEX 
en condiciones financieras precarias a pesar de 1os 
esfuerzos ú1timos por equi1ibrar su sa1ud financiera, se 
encuentra que responde a una de1iberada po1ítica de 
protección y apoyo concedida a ia economía en su conjunto y 
a la industria manufacturera en particular, en forma de 
subsidios en precios de combustib1es, fundamentándose en 
una 1ícita ventaja que un país con abundancia reiativa de 
petr61eo debe asumir, para elevar su competitividad externa. 

La po1ítica de precios bajos provocó ei deterioro absoiuto y 
re1ativo en ios ingresos para PEMEX, además de una caída de 
ios precios reiativos de ios productos derivados de1 
petró1eo, io cuai ante costos corrientes y de inversión cada 
vez más aitos desequi1ibraron estructuraimente a PEMEX. 

La demanda creciente de hidrocarburos y Petroquímicos 
derivada de esa po1ítica de transferencias intersectoriaies. 
requirió cuantiosas inversiones para acompasarse, io que 
presionó aún más su estructura financiera. 

La amp1iación dei efecto negativo en ias finanzas de PEMEX y 
también en ia cuenta corriente de ia ba1anza de pagos de1 
país, cuando ia demanda de a1gunos productos petroquímicos 
hizo que se importarán; para ia empresa imp1icó un dob1e 
subsidio ai combinarse un ingreso no percibido y un ingreso 
efectivo. 

11.- Sí ia po1ítica de precios subsidiados para ia promoción 
y apoyo ai desarroiio se agotó, no irnpiica necesariamente es 
que ias empresas de1 sector energético se sometan a un 
proceso de privatización como única fórmuia de corrección a 
sus estructuras deficitarias, sino ia necesidad de que ias 
po1íticas de desarroiio e industria1ización actuaies 
reorienten ei sistema de estímuios a ia economía interna, 
sobre todo ia de subsidios vía precios, cuyo emp1eo es muy 
de1icado. 

12.- Tanto PEMEX corno 1a CFE están urgidos de raciona1izar 
sus estructuras administrativas, productivas y de 
comerciaiización, de persistir en ia búsqueda de mecanismos 
económico administrativos para una acumuiación productiva y 
diversificada del excedente económico generado por sus 
actividades, así como de aicanzar una integración eficaz y 
eficiente con su entorno económico y social. 
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13.- Lo 
aceptado 
obligado 
política 

más importante a subrayar es que sí México ha 
el reto de la interdependencia económica, está 

a mantener su capacidad de negociación ante la 
económica internacional. 

Esto es sólo posible protegiendo aquellos sectores 
estraté9icos de la economía mexicana que son clave dentro de 
una posición mejor 9ue la ofrecida por un punto de vista 
estático del principio de ventajas comparativas, para 
negociar un mejor tipo de transferencia tecnológica y el 
establecimiento de un sistema de incentivos, a fin de 
inducir internamente la asignación de recursos de los 
sectores público y privado a una producción de bienes y 
servicios más diversificada y con mayor valor agregado. 

14.- Por causas nacionales y externas, el esfuerzo del gasto 
público ha sido insuficiente para coadyuvar a la obtención 
de metas de crecimiento econ6mico, empleo, contro1 
inflacionario y distribución del ingreso. Pero el gasto 
público continúa siendo uno de los instrumentos para 
estimular y orientar el crec~miento de México, ~ las 
empresas paraestatales resultan los medios para dirigir y 
fomentar al desarrollo industrial. 

La evidencia empírica en México indica que ha 
significativa correlación entre el tamaño del 
desempeño rnacroeconómico. 

habido una 
Estado y el 

La empresa pública mexicana ha sido capaz de aumentar la 
formación bruta fija de capital; afectar la composición 
sectorial de la producción reforzando los efectos sobre la 
integración nacional del aparato productivo; emplear el 
capital en las áreas más necesitadas y 9enerar un mayor 
numero de empleos, y elevar la productividad global del 
sistema. 

En este contexto, empresas como PEMEX y CFE son símbolos 
tangibles de soberanía y autonomía nacional, entendidas 
éstas no sólo como el derecho sino también la habilidad de 
comandar una política económica en concordancia con los 
grandes intereses del pueblo mexicano. 

El problema de la ineficiencia de estas empresas públicas no 
debe de ser considerado un axioma. Las ineficiencias son 
resultados de estructuras inadecuadas y, por lo tanto, 
pueden ser susceptibles de corrección. Por otra parte el 
supuesto de la mayor eficiencia atribuido a la empresa 
privada tampoco tienen validez universal, debiendo esta ser 
ana1izada casuisticamente. 

is.- En general se puede hablar de 
interacción positiva entre los sectores 
en econom~as mixtas. 

las bondades de la 
públicos y privado 



16. - La reestructuración de 1.a gestión estatal., ·que inc1uye 
acciones privatizadoras y una revisión a fondo del. 
financiamiento público, es necesaria e irreversib1e. 

17.- E1 verdadero prob1ema se 1ocal.iza en s~ e1 Estado y 1.os 
partidos pol.~ticos tendrán 1a capacidad para adoptar formas 
eficaces de incorporación de 1os intereses particu1ares a1 
proceso de transición, as~ como de nuevos esquemas de 
acuerdos y entendimientos sociales, po1~ticos e 
instituciona1es. 

NOTAS 

(1) Para ser ciertos, 1.as crisis recurrentes han estado 
asociadas siempre a periodos de intensificación en e1 
quehacer productivo estata1, particu1armente en áreas 
estratégicas de 1a econom~a, y en búsqueda de una mayor 
soberan~a naciona1 y de 1.a industrial.ización. 

(2) F.A. Ha:yek, autor de "El. camino a 1a servidumbre", fue 
el. t~~ico 1iberal. extremista -que obervaba cada acción 
co1ectivizadora como un paso hacia e1 caos económico y 1.a 
nueva barbarie. 

(3) En efecto, el. proceso de privatización en paises como 
México es un tema po1~ticamente candente dado e1 papel. 
creciente de1 Estado en 1.a econom~a durante 1.as úl.timas 
décadas. Si bien 1.a iniciativa privada cel.ebra el. proceso 
de privatización, las organizaciones 1abora1es 
frecuentemente se oponen a1 mismo, toda vez que 1a 
desincorporación puede significar desestabil.ización de 1.os 
nive1es sal.aria1es y de ocupación. 

(4) - REDUCCION DE LA PROPIEDAD GUBERNAMENTAL(*) 

TOTAL 

1983 1090 
1984 1044 
1985 955 
1986 807 
1987 661 
1988 618 
1989 549 
1990 418 
1991 328 
1992 284 

EN PROCESO DE 
DESINCORPORACION 

32 
7 

23 
75 
49 

204 
170 
138 

87 
63 

VIGENTES 

1058 
1037 

932 
732 
612 
414 
379 
280 
241 
221 

(*):Mediante 1os procedimientos: VENTA. Ventas a 1os 
sectores privado y socia1; LIQUIDACION. V~a para aque11as 
Compafi~as 9ue no poseen activos tangib1es; FUSION; 
Transferencias a 1os gobiernos estata1es; y TRANSFERENCIA, 
V~a para entidades 1egal.es (Ho1dings) sin activos tangibl.es. 

40 



Sí se toma en cuenta que en 1970 e1 universo de empresas 
paraestata1es era de 391; de que en Diciembre de 1982 e1 
número de entidades adquiridas o contro1adas ascendía a 
1155, y de que en septiembre de 1992 se habían 
desincorporado formalmente 831 entidades; se conc1uye que a 
poco menos de una década el proceso estatisante se ha 
revertido comp1etamente, pues e1 sector público se ha 
reducido en más de tres cuartas partes. 

(S) Más recientemente, 1a Unidad de Desincorporación de 
Entidades Paraestata1es, adscrita a 1a SHCP, afirmó que a1 
31 ~e Diciembre de 1992, 1a cantidad de empresas yl/ 
organismos paraestatales era de poco mas de 200, de 1as 
cua1es 25 se encontraban en proceso de desincorporación y de 
que 1a política de privatización forma1mente cu1minado. 

(6) E1 gobierno mexicano ha considerado que las excesivas 
regulaciones en 1a industria petro1era y las restricciones a 
la inversión privada en 1a producción, habían sido 
contraproducentes pues se había incurrido en desperdicio de 
recursos, demora o cance1aci6n de inversiones y 
obstacu1izaci6n de innovaciones tecnológicas, poniendo en 
pe1igro la flexibi1idad y la integración vertical de la 
misma. Bajo estas ar~umentaciones se redefinieron los 
criterios de ca1ificación de 1os productos petroquímicos 
básicos, rec1asificando 14 de e11os en secundarios, 
reduciendo su número de 34 a 20 productos. Simu1táneamente, 
se rec1asificó la 1ista de petroquímicos secundarios de 800 
a 66 productos en categorías mas bajas se añade a 1as 
acciones regulatorias que abren oportunidades de inversión 
a1 sector privado en un campo antes dominado por la 
inversión púb1ica. 

E1 Gobierno espera que las nuevas regulaciones pronto 
atraigan montos considerables de recursos a esta rama 
industrial. Consecuentemente, también espera que recursos de 
PEMEX sean 1iberados para inversiones adicionales en 
actividades reservadas en el pasado, como en los casos de 
la exploración y refinación, aunque en esta ú1tima actividad 
se ha dec1arado que aún cuando las refinerías continuarán 
siendo operadas por PEMEX, se a1entarán también contratos de 
riesgos con capitales privados tanto nacionales como 1, extranjeros. 

En resumen, el gobierno mexicano considera que 1a 
desregulación inducirá 1a competencia a1 interior de 1a 
industria Petroquímica y de esto guiará a una mayor 
flexibilidad y progreso técnico con lo cua1 no só1o se 
beneficiará el país activando un vertiente notab1emente 
deprimida de1 sector paraestatal, sino también estimu1ando 
a1 sector privado hasta hoy marginalmente invo1ucrado en 1a 
transformación industria1 de 1os hidrocarburos. 
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(7) En efecto, la corriente keynesianista consideran al 
sistema capitaiista intrínsecamente inestable, pero cree que 
su funcionamiento puede ser regulado, aunque no eliminados 
sus desequilibrios básicos a través de las reformas y del 
activismo estatal en la medida en que reducen el ~otencial 
negativo de la inestabilidad financiera y de la inversi6n 
privada. 

(8) Abundando, la construcci6n de un aparato público bien 
desarrollado capaz de ampliar su influencia en el sistema, 
necesarias para desplegar intervenciones estratégicas y 
de corto plazo que buscan conservar la cohesión básica 
del sistema y ampliar los margénes de maniobra del 
Estado. Para esto requiere de la creación de organismos 
permanentes que reforcen la autonomía y la hegemonía. La 
formación de un grupo dirigente con liderazgo y capacidad de 
gestión y ejercicio de ~oder político, es decir la formación 
de sus operadores prácticos profesionales. Por lo tanto, La 
mayor o menor capacidad de gestión estatal para incidir en 
la economía y la sociedad dependerá entonces de; 

--El marco jurídico y político existente, 
--La calidad del diagnóstico sobre el tipo de intervención 

indicada, 
--El tipo de lideraz90 burocrático y 1 su voluntad política y 

el grado de modernización y eficiencia de la burocracia, 
--Y, finalmente, del lapso que dure en madurar, el entorno 

institucional encargado de realizar la intervención. 

(9) En corto, la empresa pública es aquella que cubre 
1a dimensión empresarial (Economía Mercantil, realiza 
Inversión rentable, Compite en el Mercado) y la dimensión 
pública (Propiedad Pública, Propósito Social, Control del 
Go~ierno) simultáneamente, si bien puede predominar la 
primera o la segunda vertiente. Kaldor, por su parte, 
distingue como las principales funciones estratégicas de la 
empresa pública a las siguientes: 

--Alcanzar la máxima tasa de crecimi~nto econ6mico para 
elevar el nivel de vida de la población, integrando la 

economía y la industria para proporcionar el mayor nivel 
de emplea posible. , 

--Extentter y dar continuidad al desarrollo, confiriendo 1a 
sus dividendos un sentido estratégico y no sólo inmediato 

de rehtabilidad. 1 l 
--Garantizar el control nacional de 1as industrias 

estratégicas para la soberanía nacional. • , 
--Promover la incorporación del progreso técnico, modernizar 
la gestión y e1avar la productividad de la economía en'osu 
conjunto. · 

--Promover en el largo plazo una sociedad más equitativa. 
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(10) Para un lúcido y penetrante análisis de la esencia de 
la teoría y la política económica de la doctrina 
monetarista, programa ideológico-político y fundamentación 
de los costos políticos de implementarlo; véase el artículo 
de René Villarreal en Comercio Exterior, octubre de 1982. 

(11) En este sentido, la reestructuración económica requiere 
una modificación de la Macroeconomía tradicional ~ de 
po11ticas especificas en 1o estructural, corno condiciones 
para recuperar el crecimiento y la estabilidad. 

Ciertamente la experiencia ~istórica de las últimas dos 
décadas ha revelado que, ni el exceso de control por el 
Estado ni la libertad postulada por el mercado, serán por si 
sólos capaces de restaurar niveles razonables de estabilidad 
y crecimiento. Más aún cuando el cambio económico y la toma 
de decisiones se ven rápidamente modificadas por el ambiente 
de incertidumbre que influye en los cambios de inversión, y 
que a su vez inciden en los niveles de producción y empleo 
de la economía. 

En el pasado reciente el Estado jugó un papel importante en 
el establecimiento de un marco relativamente estable. Los 
indicadores fiscales se expandieron aceleradamente 
gravitando los impuestos progresivamente sobre el em~leo y 
el ingreso. La expansión de los impuestos, con el tiempo, 
enfrentó limitaciones y el gasto mantuvo sus inercias de 
modo que genero la llamada crisis fiscal. El mecanismo 
permanente de lucha contra la recesión fue el financiamiento 
deficitario. Así concluyó la estabilidad relativa, y 
aparecieron la disminución de la liquides, devaluación, 
inflación y desempleo. 

(12) Entre las nuevas versiones de los viejos esquemas 
liberales, están la Economía de Oferta, la Teoría de la 
Elección Pública, las expectativas racionales y la 
Macroeconom1a después de Keynes. 

(13) La privatización sólo puede aliviar temporalmente el 
problema deficitario, pero en el mediano y largo plazos 
sólo tendrá efectos positivos para el presupuesto federal si 
1as . empresas privatizadas se vuelven más eficientes y 
rentables y no sólo dejan de gravitar negativamente en el 
presupuesto. 

(14) Adicionalmente se le atribuye a al privatización un 
efecto beneficio al crear un ambiente económico más 
competitivo, lo que propicia niveles de eficiencia más altos 
de la economía en su conjunto. Este efecto puede ser muy 
pequefio, sin embargo, si la privatización no es acompafiada 
de otras medidas que contribuyan efectivamente a elevar la 
productividad. 
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(15) Sin embargo no hay una evidencia clara de ello, más 
bien depende del tipo de empresa, rama de la actividad en 
que se encuentra localizada, grado de libertad en la 
gestión, tipo de mercado y nivel de injerencia de las 
burocracias y los sindicatos en el funcionamiento del 
organismo. 

(16) Durante el sexenio 1983-88 también se pretendió 
regresar a la regla de oro del desarrollo estabilizador 
adecuandola a la nueva ortodoxia, es decir el control del 
déficit püblico. Esto es, que la inversión publica ~ la 
oferta monetaria deberían limitarse a un nivel compatible 
con la tasa de crecimiento del ingreso real de equilibrio. 

(17) El crecimiento sostenido dependerá del fortalecimiento 
del ahorro interno, pero en el corto y mediano plazo 
dependerá de la disminución de la transferencia de 
recursos al. exterior, para generar e1 impu1so necesario 
y revertir las condiciones adversas que han prevalecido en 
los ültimos años, del 7% al 2%. 

(18) El paquete de objetivos contradictorios para ser 
cumplidos por una empresa püblica como en el caso de PEMEX, 
son: Crear condiciones favorables a la industrialización; 
Cont~o~ar los monopolios; Rectoría Estatal; Proveer 
servicios püblicos; Obtener ganancias para inversión; 
Utilización eficiente de recursos; Prevenir fracasos en los 
negocios; Generar economías externas; Fomentar l.a formación 
de cuadros gerenciales y técnicos; Aumentar el empleo; 
Aumentar la productividad; Reducir la desigualdad en la 
distribución del ingreso; Promover el desarrollo regional; 
Estabilizar los precios; subsidiar bienes de consumo 
popular; Propiciar la modernización; Ahorrar divisas; 
Promover exportaciones; Alcanzar el socialismo; 
Contrabalancear el poder los capitalistas nacionales; 
Aumentar la autosuficiencia en bienes estratégicos; 
Prestigio nacional; Instrumento de Política Económica; 
Promover la soberanía nacional; Fijar límites a las empresas 
transnacional.es. 
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II.1. 

CAPITULO II 

FUNCIONALIDAD ECONOMICA DE 
LA INDUSTRIA PETROLERA MEXICANA 

DINAMJ:CA A LARGO PLAZO (1976-1991) 

Si al~una lección ha quedado validada en la historia 
económica moderna de México, es que la Industria Petrolera 
no debe, ni puede sostener por sí sola a la Economía 
Mexicana. Esto, al menos por a dos razones: 

Primera, delegar al sector petrolero mültip1es y 
contradictorias políticas, entre las que destacan apuntalar 
a1 ~resupuesto de 1a federación preferentemente, y 
constituirse corno un aval de la deuda externa, cancela la 
posibilidad de disponer de 1os excedentes financieros que 
~enera; le impiden reponer sus activos y reservas e 
introducir innovaciones tecnoló~icas, conduciendo a que 
PEMEX enfrente dificu1tades técnicas para seguir asegurando 
la oferta interna de productos petro1eros y los vo1ümenes de 
exportación a principios de 1a próxima centuria. 

La descomuna1 responsabilidad de producir y distribuir 2.9 
MMBD de petró1eo crudo y 3.5 MMPC de Gas Natura1; generar e1 
90% de 1a Energía Primaria que se consume; ca~tar e1 33% de 
1as divisas; producir la tota1idad de los derivados básicos 
de los hidrocarburos; aportar alrededor de una tercera parte 
de la recaudación fiscal y fomentar mediante sus efectos 

.multip1icadores la industria de bienes de capital, sin 
considerar la recurrente exigencia del desarrollo regional 
equilibrado y de protección ambiental; no es un proceso que 
deba subestimarse o dejarse a 1a inercia, pues se correría 
e1 riesgo de incurrir en aque11os problemas que precisamente 
el Programa Nacional de Energía 1984-1988 aspiraba a 
conjurar para evitar rigideces en e1 aparato productivo al 
abatir e1 vo1umen de exportaciones y atenuar los apoyos a la 
Economía Mexicana, sin poder evitarlo. 

Segunda, e1 a1to costo, económica y socialmente, que resultó 
volver a 1a Economía estratégicamente dependiente con 
respecto a 1as exportaciones petroleras y de 1as actividades 
generales de PEMEX, provocando un desarro1lo desequi1ibrado 
y desintegrador de nuestro aparato productivo. 

De suyo estos dos factores justificarían la necesidad de 
realizar un análisis estructura1 de la Industria Petro1era 
mexicana con el objetivo de conocer su dinámica económica 
reciente y sus potencia1idades para continuar acompasando la 
marcha de la Economía Nacional. 
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Sin embargo, en la coyuntura actual de la economía mexicana, 
donde no solo se esta sometiendo a reestructuración el 
estilo de hacer política sino también las bases mismas en 
9ue se sustenta el Estado; existen motivos adicionales que 
inducen a efectuar un ejercicio de esta naturaleza. 

En efecto, a raíz de los acontecimientos acaecidos el 10 de 
Enero de 1989, se afirmó en círculos financieros, políticos 
y académicos, nacionales y extranjeros, que se avizoraba la 
variación de las líneas fundamentales de la política 
petrolera consagradas por la Constitución General, 
vislumbrando una eminente privatización gradual e 
irreversible de PEMEX. 

Este evento realmente provee un incentivo adicional para 
realizar un examen prospectivo de la empresa, ~or que a 
pesar que las autoridades del Sector Energético mexicano han 
reiterado que el Estado no renunciará a la propiedad y 
aprovechamiento de los Hidrocarburos ~ de que no ha~, ni ha 
habido, ninguna pretensión de dividir las funciones de 
Petróleos Mexicanos, se han- tomado algunas decisiones 
preocupantes en el sentido de cambiar la estructura de la 
paraestata1 en el actual proceso de modernización. 

De suerte que es vital, desde múltiples puntos de vista, 
entender el significado y la dirección de las tendencias de 
las nuevas políticas energéticas y petroleras en México. Los 
principales hechos son los siguientes: 

(a). A principios de 1989, PEMEX se pronunció sobre la 
necesidad de cambiar los conceptos de Petroquírnica Básica y 
Petroquírnica Secundaria por los de Industria Petroquírnica 
integrada a efecto de promover cadenas de producción en las 
que participe tanto la empresa corno la iniciativa privada, 
a la vez 9ue anunció que se estaban analizando esquemas de 
financiamiento para el impulso de la Petro9uírnica Básica 
donde se contemplaba la atracción de inversión extranjera 
directa. 

(b). Dadas pretendidas deseconomías de escala, la dificultad 
de calcular costos explicada por el grado de integración, 
así corno y de elevar el grado de eficiencia global, se ha 
propuesto que la empresa se divida al menos en tres 
empresas: una de Exploración y Extracción; otra de 
Refinación y Petroquírnica Básica, y una más de comercio 
Interior y Exterior. Esto pudiera suponer, por lo tanto, 
tener tres Contratos Colectivos de Trabajo lo que también 
contribuiría a clarificar el proceso, y elevar y 
perfeccionar producción y productividad. 

(e). La internacionalización de PEMEX para que se convierta 
en punta de lanza en el acceso a estadios más avanzados de 
industrialización y de aprovechamiento de los mercados 
foráneos buscando transformar la estructura de la 
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exportaciones en favor de productos -especialmente 
petroquímicos- con los precios más altos y en mayor valor 
agre~ado ~ la demanda más dinámica, para avanzar en asegurar 
y diversificar mercados, reducir costos y aprovechar más 
p1enamente los mercados externos. 

(d) . La inminente suscripción del Tratado Trilateral de 
Libre Comercio en cuyo ~rotocolo, aun cuando se admiten las 
restricciones constitucionales en contra de que nacionales o 
extranjeros tengan la propiedad de las reservas petroleras o 
minerales de México, se reconoce asimismo de que al margen 
de la propiedad de las reservas existe una gama de 
oportunidades para colaborar en el amplio sector de 
energéticos. 

(e) . La cada vez mas reducida capacidad productiva en México 
para hacer frente a la creciente demanda interna de 
productos petroleros y el sostenimiento de la plataforma 
exportadora actual, cuyo conocimiento esta mu~ divulgado y 
motiva que no se desista en demandar la inclusión del 
petróleo en las negociaciones -de Libre Comercio con la 
temeraria af irmaci6n de que sin una enorme inyecci6n de 
capital, en el afio 2000 México podría estar comprando 
petróleo en el extranjero en lugar de venderlo ya que no 
cuenta con el financiamiento adecuado. 

En orden de discernir sobre la viabilidad de estas políticas 
tendientes a reorientar la estrategia de la empresa y su 
inserción en la Economía Nacional, y dado que el petróleo 
crudo seguirá siendo hasta el final de este siglo y aun más 
allá el eje del mercado energético mundial debido a varios 
factores que le dan mayor competitividad, intentaremos 
captar la Macroeconomía y Microeconomía de PEMEX en sus 
variables económicas fundamentales para posteriormente 
ensayar algunas conclusiones y proposiciones alternativas 
de frente a esta problemática que nos involucra. 

II.1.A. Macroeconomía Petrolera 

La importancia estratégica de la Industria Petrolera 
Mexicana en la realidad económicanaciona1, puede 
dimensionarse desde diversos frentes. Por ejemplo, como el 
bastión energético principal que suministra el plasma vital 
que mueve a las diversas actividades económicas; a través de 
su significativa contribución al equilibrio de la Balanza de 
Pagos ó, por su determinante participación al 
fortalecimiento y saneamiento de las Finanzas Públicas 
(Apéndice A). 
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II.1.A.i. I>ro<lucto Interno Bruto 

La relevancia estructural de PEMEX en nuestra economía no 
tiene su mejor indicador en su participación en el Producto 
Interno Bruto (PIB) nacional ~ del Sector Industrial durante 
esta nueva época que ha experimentado la Industria Petrolera 
en los últimos quince afios (Fig. 1). 

A diferencia de otros paises productores de petróleo -varios 
miembros de la OPEP, por ejemplo-, donde tal relación es 
abrumadoramente favorable al peso relativo del petróleo en 
el interior de sus economías, ocupando rangos de 
participación hasta de SO% sobre sus niveles de PIB; en 
México, 1os indicadores en esta dirección son más modestos, 
empafiando su papel real en la economía mexicana. 

Así, durante 1978-1991 la participación de la Industria 
Petrolera en el PIB total nacional no ha ido más allá del 
3% en términos reales. Mientras que su peso en el PIB 
sectorial ha oscilado entre el a y 10% con respecto al 
mismo criterio de valoración. 

Lo anterior permite constatar que la verdadera importancia 
de la Industria Petrolera mexicana reside fundamentalmente 
en la oferta interna de productos petroleros que brinda 
oportunamente en calidad, cantidad y precio; su contribución 
al fisco nacional, la provisión de divisas por concepto de 
sus exportaciones; sus pro~ramas de inversión que alientan y 
promueven la inversión ~rivada en múltiples actividades y 
localidades del territorio nacional, entre otros aspectos. 

Adicionalmente este modesto poder explicatorio del PIB de la 
Industria Petrolera con relación al PIB nacional como 
reflejo de su importancia en la Economía Mexicana, no hace 
más que demostrar la afirmación de que ésta ~osee un tamafio 
y un grado de diversificación e inte~ración estructural 
comparativamente mayor que la de otros paises petroleros en 
el mundo. 

No obstante cabe destacar que por encima de las 
especificidades subrayadas arriba, el PIB de la Industria 
Petrolera en México ha mostrado un perfil interno muy 
interesante en función del momento económico nacional en los 
últimos tres lustros. 

Como ha quedado establecido, en términos reales el PIB total 
de la Industria Petrolera en México desde 1976 estuvo 
incrementandose sostenidamente para después de un lapso de 
re1ativa constancia, comenzar cierta pérdida de dinamismo, 
de momentum, debido al debilitamiento de las condiciones 
económicas internas y al persistente empeoramiento de 
aquéllas en la actividad económica mundial, en general, y en 
particular a las del Mercado Petrolero Internacional donde 
los flujos comerciales del petróleo crudo estuvieron 
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INDUSTRIA PETROLERA 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 

MILES DE MILLONES DE PESOS 1980 

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

PETROOUIMICA BASICA 5 5 6 7 8 10 10 10 12 14 15 16 20 

REFINACION 14 16 17 19 18 18 19 20 19 20 20 21 22 

EXTRACCION DE CRUDO 51 62 82 96111108110107 99103103103105 

CillJ EXTRACCION DE CRUdlflll REFINACION 

111 PETROQUIMICA BASICA 

FUENTE: MACROASESORIA ECONOMICA, 1993 FIG. 1 



cayendo en vo1umen y valor, persistentemente, excepto en 1os 
ültimos meses a raíz de la coyuntura abierta por el 
conflicto Persico. 

Una visión intraindustrial en PEMEX denota también cosas 
interesantes. Por una parte destaca la supremac~a de la 
Rama número 6 (de acuerdo con el sistema de cuentas 
Nacionales), la rama de Extracción de Petróleo y Gas, que 
genera una mayor proporción del PIB de la Industria 
Petrolera, continuándole jerarquicamente las ramas 33 y 34, 
esto es, las de Petróleo y Derivados, y de Petroquímica 
Básica; respectivamente. 

La misma pauta se mantiene tanto en la época de expansión 
del PIB de la Industria Petrolera como en la ligera 
declinación experimentada en los ültimos años. 

Por extensión, se puede constatar durante este período de 
estudio, que el PIB per capita tanto en valores corrientes 
como constantes; ha sido mayor en el ámbito de las 
actividades primarias de PEMEX, · que en aquellas de carácter 
secundario, destinadas a la transformación industrial de los 
hidrocarburos. Consecuentemente, el PIB por persona ocupada 
en la rama de extracción de petróleo y Gas, determina 
sensiblemente al PIB global de la Industria. 

Asimismo si se interpretaran estos parámetros como un 
indicador agregado de la productividad en PEMEX; ésta es 
notablemente superior en las actividades primarias y de que, 
por ciertas circunstancias, la productividad en estas 
actividades, compensa las ineficiencias operativas en que 
se incurre en el resto de actividades. 

II.1.A.ii. Ba1anza de Pagos. 

Uno de los indicadores que se usan convencionalmente para 
pulsar el grado de petrolización de una Econom~a es la 
evaluación de la participación de las exportaciones 
petro1eras en la estructura y composicion de1 comercio 
exterior de un país. Sobre todo cuando la monoexportación de 
crudo se prolonga por varios años y cuando la determinación 
del PIB de una nación obedece fundamentalmente a los 
ingresos derivados de las actividades petroleras. Ultimo 
aspecto que, corno se acotó arriba, no fue ei caso de México. 

En relación con la aportación de la Industria Petrolera 
Mexicana al e9uilibrio de la Balanza Pagos desde 1980-1991, 
destaca la irrupción de las exportaciones ~etroleras 
implicaron una alteración substancial al interior de la 
estructura de exportaciones las cuales a principios de la 
década de los 1970's estribaban principalmente en productos 
no petroleros, para sesgarse luego a favor de las petroleras 
(Fig. 2) • 
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INDUSTRIA PETROLERA 
EXPORTACION 
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Este proceso tiende a ser de revertido a raíz de1 cambio de 
expectativas, que e1 desarro11o económico tiene en México, 
1as 9ue, a su vez, han obedecido a 1a persistencia de 1a 
crisis económica y financiera en que se sumergió México 
después de una fa11ída po1ítica petro1era de desarro11o y de 
cambios estructura1es por e1 1ado de 1a oferta y 1a demanda 
en e1 Mercado Petrolero Internaciona1 1o que, en su 
conjunto, ha estado ú1timamente configurando una estructura 
de exportaciones más equi1ibrada y diversificada. 

La participación creciente de 1as exportaciones petro1eras 
en el tota1 de exportaciones de México puede fáci1mente 
corregirse revisando los datos estad~sticos entre 1976-1991. 
Así, de representar tan sólo el 13.5% en 1976, para los afies 
19a2, 19a3 y 19a4, l1egaron a ser más de tres cuartas partes 
del total ingresos por ese concepto. 

A pesar de la pérdida de participación relativa durante los 
últimos afias, las exportaciones petroleras continúan 
mostrando su carácter trascendental en el Comercio Exterior 
Mexicano ya que representaron en.1990 y 1991, 37.4% y 30.0, 
.respectivamente, del valor de 1as exportaciones totales. 

En general, durante los 1970's y los 19aO's 
Balanza Comercial Petrolera superavitaria. 

ha habido una 

Desde que el país vo1vió a convertirse en exportador neto de 
petróleo crudo, el importe de la factura por concepto de 
importaciones petro1eras ha estado por abajo del 10% del 
valor de las mismas siendo los rubros responsables de tales 
importaciones básicamente 1as de productos petroquímicos, 
seguidamente por la de refinados, estándo ambas muy 
mode1adas por el ciclo económico. · 

sumarizando, el saldo de la Balanza Comercial Petrolera ha 
sido abrumadoramente positivo después de que durante los 
afies 1971-73, en que México se convirtió en importador neto 
de Petróleo (Fig. 3). 

De esta forma 1os ingresos netos por exportación se elevaron 
desde 204,463 miles de dólares en 1976 a ser 16,010,210 
miles de dólares en 19a2·, para después disminuir 
drásticamente a una cifra de 6,144.a en 19a6, y volver a 
repuntar en 1990 a1 alcanzar una cifra de 10 coa.a, para 
nuevamente dec1inar en 1991 a a 14a.1. 

Incuestionab1emente 1a 
ha estado proviniendo 
fundamenta1mente. 

contribución a este .sa1do positivo 
desde 1as exportaciones de crudo 

No obstante habría que destacar que debido a condiciones 
de1 Mercado Petro1ero Internaciona1, donde tanto e1 consumo 
como e1 precio del crudo han sufrido osci1aciones a 1a baja, 
y que 1as exportaciones de productos refinados y 
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petroquímicos no se han elevado como se esperaba y que, en 
cambio, se ha tenido que importar sostenidamente tales 
productos; la franja superavitaria de la Balanza Comercial 
Petrolera aunque comparativamente mayor a la registrada en 
1978, ha tendido a angostarse con respecto a la magnitudes 
espectaculares conocidas a principios de esta década . 

. La Balanza Comercial de Productos Petrolíferos, por su 
parte, muestra un perfil interesante. Después de tener un 
saldo negativo entre 1976 y 1979, se torna positivo a partir 
de 1980 alcanzando su momentum en 1985 - 856,242.5 miles de 
uso- para posteriormente declinar debido a una caída del 
valor de la exportación asociada con un repunte de las 
importaciones de refinados (Fig. 4) • 

Por otro lado, los estados deficitarios y superavitarios de 

!~te~~!~~zadu~~~~~ci~~76~~99i:odu~;~~ ~~tr~f~~~~co~an~~ h:~ 
términos de volumen como valor y expresa que la demanda 
importada de petroquímicos es procíclica, esto es 9ue esta 
correlacionada positivamente ~on la evolución del 
crecimiento económico de México. 

Sí este patrón de comportamiento continuará, lo más 
probab1e es que si se reiniciara e1 crecimiento económico e1 
país podría enfrentar cuellos de botella en la oferta 
nacional de Productos Petroquímicos con la consecuente carga 
financiera que esto implicaría. 

Finalmente, es conveniente ensayar una evaluación que 
permita comprender como las condiciones prevalecientes en 
el Mercado Internacional donde a prima facie, una 
sobreoferta Internacional de crudo cercana al millón ~ medio 
BDP han debilitado la estructura interna de precios; ha 
implicado sensibles f 1uctuaciones en los ingresos 
presupuestados en el renglón de exportaciones petroleras. 

Aproximadamente en el ültimo quinquenio, México disminuyó 
en 40% sus in~resos por la comercialización externa de su 
crudo y sus derivados , aún por encima de los volümenes de 
petrolíferos y petroquímicos que ha sido posible colocar 
recientemente en los respectivos mercados internacionales. 

Si se encuentran algunos puntos de comparación, 
ejemplo; observamos que PEMEX exportó petróleo 
productos derivados por casi 16,100 millones de 
correspondientes a 1.442 MMBD de crudo; 42 
petrolíferos 873 TO de petroquímicos y 260 MPCD 
Natural. 

1982 por 
crudo y 
dólares 
MBD de 

de Gas 

El negocio petrolero continüo siendo rentable para México 
durante 1983 y 1984. En el primer afio se enteraron divisas 
por 16,100 millones de dólares derivados de la exportación 
1.537 MMBD de crudo, 84 MBD de petrolíferos, 806 TD de 
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petroquímicos 217 MMPCD de Gas Natural en tanto 9ue en el 
segundo año las percepciones fueron por 16,446 millones de 
dólares involucrando 1.525 MMBD de crudo; 111 MBD de 
petrolíferos 576 TD de petroquímicos y 148 MMPCD de Gas 
Natural. 

Sin embargo 1985 representó un hito en los ingresos 
petroleros por ex~ortación. Este año la captación de 
petrodivisas decreció a 14,606 mi11ones de dólares derivados 
de 1.438 MMBD de petróleo; 136 MBD en petrolíferos y 515 TD 
de petroquímicos, con la particularidad de que ya no fue 
posible continuar exportando gas natural que, por el 
contrario, ha estado recientemente importándose para 
abastecer 1a oferta naciona1. 

Con todo 1986 ha sido e1 peor año de esta década para el 
comercio exterior del petróleo mexicano ya que 1as divisas 
ingresadas cayeron abruptamente hasta 6,134 millones de 
dólares obtenidos por la exportación de 1.290 MMBD de aceite 
116 MBD de petrolíferos y 515 TD de petroquímicos. 

En 1987 los ingresos de las exportaciones petroleras 
repuntaron registrando un monto de 8,468 millones de dólares 
como resultado de la comercialización de 1.345 MMBD de 
crudo; 88.111 MBD de petrolíferos y 533 TD de petroquímicos. 

Por su parte, en 1988 la inestabilidad 
Petrolero Internacional se exacerbó y 
petrodivisas disminuyeron para llegar a 
millones de dólares con una plataforma 
promedio de 1.306 MMBD de petróleo, 
petrolíferos y 1,417 TD de petroquímicos. 

en el Mercado 
nuevamente las 
ser de 6,508 
de exportación 
120.7 MBD de 

De acuerdo con cifras proporcionadas por el Comité de 
Comercio Exterior de Petróleo (COCEP) integrado por cinco 
Secretarías de Estado, el Banco de México y PEMEX, se opero 
un nuevo repunte de los ingresos debidos a exportación de 
petróleo y sus derivados; dado que e1 primer semestre de 
1989 el promedio ponderado de la mezcla de 1os crudos~ 
mexicanos de exportación ganaron 7.50 dólares por unidad al 
pasar de una banda de 9-10 dólares por barril a 17-18 
dólares por unidad. 

Si bien tal tendencia alcista de los precios Petroleros 
Internacionales han provocado que México haya podido obtener 
para esta fecha casi el total de ingresos presupuestados 
para 1991 sobre una base de 10 dólares por barril a pesar de 
1as reducciones "voluntarias" del volumen exportado para 
estabilizar e1 mercado; la aritmética petrolera denota la 
inestabilidad e incertidumbre gravitando en torno a1 
petróleo como variable de Política Económica. 
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II.1.A. iii. Finanzas Públicas 

E1 otro ámbito fundamenta1 donde se refl.eja el. peso rel.ativo 
del. sector petrel.ero en una econom1a naciona1 determinada, 
es en el. marco del.os ingresos pübl.icos (Fig. 5). 

En el. caso concreto de México es ejempl.ar constatar como 1a 
apuesta a un sól.o sector, el. petro1ero, en un contexto 
prefiado de sobrestimaciones en cuanto al. precio y 1a demanda 
petrel.era futura, condujo a orientar el. grueso de recursos 
económicos de l.a expansión de este sector en detrimento de 
l.a asignación de recursos escasos a otras actividades 
económicas fundamental.es como l.a Industria Manufacturera o 
l.a Agricul.tura. 

La desviación del.iberada y expl.1cita de recursos financieros 
hacia l.a actividad petrel.era, queda total.mente testimoniada 
al. observar que esta industria tuvo una participación del. 
25% en promedio, de 1os montos total.es anual.izados de l.a 
inversión pübl.ica real.izada durante 1976-1991, impl.icando 
más del. 50%, en promedio, de· aquel.l.a orientada a l.a 
industria en igual. per~odo de tiempo. 

Por otra ~arte l.a importancia de l.a Industria Petrel.era 
puede también comprobarse en el. fortal.ecimiento de l.as 
finanzas pübl.icas a un grado tal. que en 1980 1a recaudación 
por Impuestos Espec1ficos sobre e1 petról.eo y sus productos 
l.l.egó a ser 75%, a~roximadamente, de l.a Recaudación 
Tributar1a Total. del. Gobierno Federa1 para este afio. 

Por su parte, tan só1o l.os impuestos pagados por PEMEX 
directamente han crecido en su participación durante 1976-
1991, al.canzando en el. afio de 1985 su val.or máximo al. 
configurar el. 34.4% de1 tota1 naciona1. 

En 1988 l.os aportes en materia de finanzas púb1icas fueron 
aun muy importantes, ya que al. contribuirse a l.os ingresos 
tributarios de 1a federación con 23 bil.l.ones 633 mil. 
mil.l.ones de pesos, l.a actividad petral.era se consol.ida como 
uno de l.os principal.es soportes financieros del. Gobierno 
Federal.. De este monto, bajo el. concepto de derechos de 
extracción de Hidrocarburos se pagaron al. fisco 13 bil.l.ones 
622 mil. mil.l.ones de pesos, cantidad equival.ente a l.a mitad 
de sus ingresos brutos por ventas y por otro, se enteraron 
por cuenta de terceros y consumos propios, otros 10 bil.l.ones 
11 mil. mil.l.ones de pesos. 

La carga tributar1a sobre l.as ventas de PEMEX 
75%, l.a mayor dentro del. pa1s y también en 
empresas petrel.eras estata1es en el. mundo. 

asciende al. 
e1.acion con 

Final.mente, l.a atención privilegiada e importancia 
estratégica que se l.e otorgó a l.a Industria Petro1era desde 
final.es de 1a década de l.os 70's. dentro de l.a Pol.~tica 
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Econ6mica Mexicana, queda también exp11citada a través de 1a 
participaci6n de ésta dentro de 1a Deuda Externa Tota1 de1 
pa1s, con e1 objeto de financiar e1 rápido crecimiento de 1a 
p1ataforma productiva petro1era. 

En efecto, desde 1978 es perceptib1e un ritmo ace1erado de 
endeudamiento externo de PEMEX, e1 cua1 a1canz6 su máxima 
cifra en 1984 cuando 11eg6 a ser de 15,802 mi11ones de 
d61ares (16.5%) de1 tota1 contra 1os 4,322 mi11ones de 
d61ares en 1978, por ejemp1o. 

En cuanto a su composici6n 1a deuda contro1ada de PEMEX 
muestra un perfi1 diferente a1 de 1a Deuda Externa tota1 de1 
pa1s, ya que su segmento a corto p1azo representa una 
cantidad raqu1tica con re1aci6n a1 grueso de su deuda que 
fue convenida a 1argo p1azo. 

Si bien e1 servicio de 1a Deuda ~xterna, en e1 sector 
energético se redujo e1 ú1timo sexenio, para pasar de 6.4% 
en 1982 a 1.7% en 1988, en re1aci6n con e1 PIB; 1as cifras 
oficia1es ref1ejan que este -sector es uno de 1os más 
endeudados con cerca de 17,800 mi11ones de d61ares, 
equiva1ente a casi e1 18% de1 débito externo mexicano. 

Con respecto a1 incremento de pasivos, 
1989 1a paraestata1 tiene autorizados 
mi11ones de pesos, independientemente de 
1a reducci6n de pasivos por amortizaci6n 
afio importarán un bi116n 550,000 mi11ones 

II.1.B. Microeconom~a Petro1era 

ésto es deuda, para 
un bi116n 299,400 
1o que significará 
de deuda que este 
de pesos. 

Con e1 objetivo de comp1etar e1 aná1isis estructura1 y poder 
as1 contextua1izar 1a capacidad de 1a Industria Petro1era 
para continuar cump1iendo un pape1 motor de 1as variab1es 
econ6micas fundamenta1es de 1a econom1a mexicana, es 
necesario un aná1isis introspectivo de 1a empresa, PEMEX. 

En orden de eva1uar 1a capacidad de oferta de PEMEX y sus 
potencia1idades como agente dinamizador de su entorno 
econ6mico, procederemos a subrayar e1 estado que guardan 1a 
combinación de recursos económicos en e1 proceso de 
producci6n petro1era, esto es, 1a demanda de servicios 
1abora1es, de capita1 y de materias primas auxi1iares 
(Apéndice A). 

II.1.B.i. Fµerza de Traba;o. 

Administrada 1a empresa bajo e1 criterio que durante mucho 
tiempo inspiró a 1a empresa púb1ica en e1 ~a1s, como entidad 
creadora de emp1eo por exce1encia, PEMEX vio incrementada su 
p1anta 1abora1 sin tomar en cuenta un tamafio óptimo de 
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trabajadores en congruencia con algunos indicadores de 
racionalidad económica como el de la productividad per 
capita o sobre un método de unidad costo-resultado. 

El rápido ascenso de la planta de trabajadores petroleros 
fue a 10 largo de una época funcional a la estrategia de 
crecimiento económico basada en e1 desarrollo del mercado 
interno, no obstante el ritmo histórico de contratación 
devino incom~atib1e, en e1 mismo sentido que ciertas 
tecnologías inflexibles y rígidas; con la agilidad que 
reclaman los mercados internos y sobre todo los 
internacionales y, en genera1, han entrado en contradicción 
con el nuevo impulso modernizador que la empresa pretende 
imprimirle a la institución. 

Hasta donde las cifras 
ocupado en la industria 
pasando de ser 99,005 
para 1988 (Fig. 6). 

colectadas dan luz, e1 persona1 
petrolera virtua1mente se dup1icó, 
en 1976 a aproximadamente 200,000 

Dentro de este período, se perc~ben dos grandes momentos de 
aumento en contratación de mano de obra: un sensible 
incremento de trabajadores durante el llamado boom petro1ero 
(1977-1981), cuando la expansión de 1a industria fue 
considerada de alta prioridad para después de una pérdida 
de aceleración de la nómina, volver otra vez a crecer 
durante 1985-1988 debido no solo a 1a expansión norma1 de la 
industria, sino a la importancia que adquirió el esfuerzo 
por modernizar las áreas administrativas en sus áreas de 
Contabilidad y Comercialización y en 1a Subdirección de 
Pro~ectos y Construcción de Obras, que implicó incorporación 
masiva de nuevos trabajadores. 

Esto último puede ser corroborado mediante 1a lectura del 
persona~ ocupado ~or rama de actividad. La absorción de 
trabajadores ha sido sensiblemente mayor en áreas como las 
de explotación, refinación, petroquímica y S.P.c.o •. 

Sin embargo, la planta de trabajadores 
abruptamente en los últimos cuatro. 

ha descendido 

como puede esperarse, 1a factura laboral de la empresa 
creció también espectacularmente, pasando de ser 22,280 
mi11ones de pesos del día en 1976 a cerca de 2.93 billones 
en 1989, observándose una gran concentración de la masa 
sa1aria1 erogada por PEMEX en áreas como la administrativa, 
s.P.c.o. y en la Refinación. 

No obstante que 1a cantidad de trabajadores ha estado 
sufriendo oscilaciones pero siempre al alza dado e1 efecto 
más que compensante de la contratación de trabajadores de 
confianza con relación a las perdidas de puestos 
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sindica1izados; e1 aná1isis reve1a 
1abora1 por unidad de producto ha 
abruptamente desde 1970 hasta 1986. 

que 1a 
estado 

Esto se exp1ica por 1os siguientes elementos: 

intensidad 
dec1inando 

--Que 1os otros factores productivos, principa1mente e1 de 
capita1; estuvieron incrementando su partici~ación 
re1ativa, durante 1a expansión de la Industria Petrolera, 
a partir de 1977. 

--E1 re1ativo congelamiento de la masa sa1aria1 g1oba1 
debido a 1a política salarios restrictiva en 1os ú1timos 
años que no dejó i1eso ni aún a1 gremio petrolero. 

·Por otra parte la productividad del trabajador petro1ero 
estimado en forma convenciona1 - cantidad de producto o de 
va1or entre cantidad de trabajadores-, ex~resa que ésta 
estuvo creciendo gradua1mente, pero a partir de 1984 es 
perceptib1e un abatimiento de· 1a misma. Medida as~ la 
productividad su ca~da obedece al desplome no en forma 
concomitante del vo1umen, sino más bien de1 va1or de las 
Exportaciones Petro1eras. 

II.1.B.ii. Servicios de Capital 

En re1ación con e1 gasto de capita1 de PEMEX se corrobora la 
tendencia ya observada sobre 1a participación de PEMEX 
dentro de 1a Inversión Púb1ica Federal rea1izada, donde 
absorbe un gran porcentaje de 1os recursos destinados a 
amp1iar nuestra capacidad energética y productiva genera1 
del pa~s. 

Dentro de las inversiones tota1es en PEMEX, destaca en su 
composición aque1 tramo destinado a la Subdirección de 
Transformación Industria1 ésto es Refinación ~ Petroquímica; 
1a cua1 absorbió 11% aproximadamente de dichos recursos, 
probab1emente debido a la importancia que se previó otorgar, 
a 1a incorporación de valor agregado a los hidrocarburos y a 
1a reducción de la brecha deficitaria de productos. 

9tras subdirecciones ganando partici~ación en e1 tota1 de 
inversiones fueron 1as subdirecciones de Producción 
Primaria, 1a Comercial y la Técnica Administrativa. 

Digno de destacarse es 1a aparición de1 Proyecto Petro1ero 
de1 Pacífico a partir de 1987, en e1 marco de 1a 
construcción de obras, muy probab1emente debido a 1a 
re1evancia que ha cobrado e1 Proyecto de Cuenca de1 Pacifico 
como factor de desarro11o naciona1. 
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De acuerdo con las únicas· cifras disponibles,. la Formación 
Bruta de Capital Fijo de PEMEX, es decir la acumulación de 
existencias y el incremento de activos o capital fijos 
(Maquinaria y Equipo de Producción, edificios, 
construcciones, equipo de transporte y otros activos fijos 
tangibles), para 1979 y 1980 representaron el 11.2% y el 
11.4%, respectivamente, del total (Fig. 7). 

La cifra anterior, es plausible 
grandes inversiones orientadas a1 
de 1983 tal participación 
sensiblemente. 

si tomamos en cuenta 1as 
sector petrolero. Después, 
debió haberse aminorado 

Para imaginar la demanda futura de inversiones en este 
rubro, considerase que la capacidad nominal de destilación 
primaria, basada ahora en 11 plantas después de la clausura 
de la refinería de Azcapotzalco), ha estado crónicamente 
presionada por e1 ritmo de incremento del consumo nacional 
de productos refinados. 

En general la capacidad productiva ha estado operándose 80%, 
en promedio. Sí a lo anterior le agregarnos que la estrecha 
capacidad instalada ha estado operando con reducidos 
margénes de capacidad productiva ociosa, podríamos vaticinar 
el potencial cuello de botel1a que pudiera presentarse en 
el mediano plazo si no se tornan medidas pertinentes ahora. 

Por su parte, la utilización de la capacidad instalada de 
producción de petroquírnicos, 75% en promedio; la cual ha 
estado también expandiéndose durante 1976-1988; ha sido 
también intensa, guardando proporcionalidad con el momento 
de crecimiento económico. 

La pérdida de dinamismo experimentado en 1as inversiones en 
actividades primarias de PEMEX, pueden también constatarse a 
través de la capacidad de pozos perforados tanto de 
.exploración corno de desarrollo. 

Si bien a partir de 1977 hasta 1980 la cantidad total de 
pozos se incrementa en forma sostenida, a partir de 1981 
hasta 1990 se observa una caída abrupta, al pasar de 405 
pozos de exploración y desarrollo a 106, respectivamente. 
Esto nos explica el correlativo descenso de la magnitud de 
nuestras reservas petro1eras en los últimos afies, 1as 
cuales se han movido de 72 500.0 millones de barriles que 
fueron en 1983, a 65 500 en 1990. 

Sí a ésto le afiadirnos, por una parte, que la profundidad 
promedio a que se perfora ha estado incrementándose, de 
5452 metros en promedio durante 1989 a 7434.1 metros en 1990 
y, por otro 1ado, que gran porcentaje de la producción total 
de Hidrocarburos se obtiene en áreas marinas, 70.41% del 
total en 1990; podernos inferir un repunte considerable en 
los costos de producción. 
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Es por eso que en la esfera de las potencialidades 
productivas, el hecho más relevante es el anuncio de que 
nuestras reservas probadas de hidrocarburos totales, esto 
es, las reservas estimadas de aceite, condensados y gas seco 
e~uivalente a liquido, se redujeran de 72 200 a 65 500 
millones de barriles en el lapso de los últimos 6 años como 
se consign6 arriba, con lo cual México pasa de ocupar un 
sexto lugar, e1 octavo como poseedor de reservas m6s 
grandes del mundo. 

En términos de activos fijos brutos y netos o capital fijo, 
es decir, aquellos bienes duraderos que posee 1a empresa 
para producir otros bienes y servicios; el total de los 
mismos se ha incrementado en cifras corrientes, yendo de 
740,345.7 millones de pesos a 11,435,814.6 en 1985, 
destacándose aquellos ubicados en el área S.P.c.o. y en 
operación de Campos Petroleros y Distritos Mixtos. 

Por otra parte, es constatable un incremento en la tasa de 
depreciación del ca~ital fijo, quizás como resultado de que 
el valor de los activos fijos, en términos reales, no hayan 
estado creciendo tan espectacularmente como en cifras 
corrientes se revela. 

II.1.B.iii. Materias Primas 

Finalmente, se debe subrayar la significativa presencia de 
PEMEX como gran demandante de la oferta nacional de 
materias primas. A lo largo del período ha sido reconocido 
su enorme poder de compra. Esto es demostrado a través de 
las matrices Insumo-Producto que arrojan para 1975, 1978 y 
1980, una demanda de insumos intermedios por valor de 
504,457.5, 1,014,804.8 y 2,580,804.0 millones de pesos a 
precios de productor, respectivamente. 

Sí la política de adquisiciones de PEMEX posee un efecto de 
arrastre, "hacia atrás", muy importante en l.os demás 
sectores económicos, también lo es por el lado de oferente 
de insumos intermedios, "hacia adelante", ya que para esos 
mismos años estuvo vendiendo productos por valor de 
45,625.4, 72,950.8 y 182,966.0 millones de pesos a precios 
de productor, respectivamente. Es decir su saldo es 
positivo, vende más de lo que compra. 

En 1989, PEMEX destinará 1 billón 915 mil miliones para el 
mantenimiento productivo, preventivo y correctivo de sus 
instalaciones de ref inaci6n y petroquímica en sus 23 centros 
de trabajo dependientes de la subdirección de Transformación 
Industrial. En tanto que para los mismos fines en 1988 erogó 
1 billón 600 mil millones de pesos, procurando con el 
mantenimiento y la conservacion · de la planta industrial 
incrementar la productividad y la seguridad en sus 
instalaciones. 
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En 1989 PEMEX continúo imprimiéndo1e 
objetivos dado 1os reducidos recursos 
presupuesto programado para este año y 
márgenes de endeudamiento externo a que ha 

un freno a sus 
asignados en ei 
de ios estrechos 
arribado. 

En concordancia con ei Programa Operativo de Petr61eos 
Mexicanos en 1989 se redefinieron y ajustaron programas, de 
manera que 1os recursos asignados a perforación y 
construcción de obras que ascendieron a un bi11ón 878,000 
mi11ones de pesos, contemp1ándose reducir e1 número de pozos 
de exp1oración y desarro11o de 38 a 14 1os primeros y de 112 
a 38 en ei caso de 1os segundos. 

En cuanto a 1a construcción de p1ataformas se p1anea erogar 
200,000 mi11ones de pesos por concepto de 23 p1ataforrnas y 
exp1orar 90,000 ki1ómetros para descubrir yacimientos 1o 
cua1 imp1icará asignar 150,000 mi11ones de pesos 
adiciona1es. 

En re1ación con 1os metros de extracción de crudo, PEMEX 
reducirá su p1ataforma de producción a1 pasar de una 
producción p1aneada para i988 de 2,564 MBD a 2,488 MBD en 
1988, pro~rama que imp1icará i.7503 bi11ones, simi1armente 
1a producción de gas natura1 pasará de 3,554 MMPCD a 3,406 
MMPCD, a un costo de 475,500 mi11ones de pesos; y con ios 
productos refinados que pasarán de 1,450 MMBD a 1,428 MMBD. 
Por e1 contrario 1os productos petroquímicos se 
incrementarán 1igeramente a1 pasar de 38,570 TO en i988 a 
42,367 TO en 1989. 

Otros aspectos re1evantes de e1 Programa Operativo de PEMEX 
son: 1a reducción de1 vo1umen exportado se concretará ai 
pasar de 1.3 MMBO en 1988 a i.250 MMBO; en petro1íferos 1a 
exportación pasará de 94,100 BD a 30,400 BO; en 
petroquímicos ia cornercia1ización externa se desp1egará de 
430 TO a 1,717 TO en i989; 894,000 mi11ones de pesos se 
destinarán a continuar obras en ejecución, conc1usi6n y 
mantenimiento a 1as instalaciones de transformaciones, en e1 
ámbito de ia refinación y de 1a petroquímica; 382,200 
mi11ones de pesos se erogarán en infraestructura de 
transporte y distribución de crudo y derivados a través de 
duetos. 

II.2. DINAMICA A CORTO PLAZO (1989-1992) 

Bajo e1 nuevo marco instituciona1 en que se reit-era que 1as 
empresas pub1icas continúan siendo 1as organizaciones para 
11evar a cabo 1as po1íticas gubernamenta1es y coadyubar a1 
cump1imiento de sus objetivos; 1a po1ítica petro1era 
estab1eci6 como objetivos fundamentaies sentar 1as bases 
para configurar una industria moderna, cada vez más 
eficiente, más productiva y mejor integrada, así corno e1 de 
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al.can zar 1a 
conci1iaci6n 
econ6micos 
estratégico, 

autosuficiencia energética, 
nacional y equilibrada 

entendida como 11 1a 
entre objetivos 

y de carácter por un 1ado, y socia1es 
por el otro" . 

De allí que el Programa de Modernización Energética se 
oriente a dar atención prioritaria a la demanda interna de 
hidrocarburos, l.a cual. se considera puede ser cubierta 
manteniendo un nivel de producción cercano a los 2.5 
millones de barriles diarios. 

Esta meta se considera viable dados los niveles de reservas 
probadas, los flujos de inversión canalizados a la 
producción primaria en los ü1timos años y la disponibilidad 
previsible de recursos financieros durante el periodo que 
abarca el Programa. 

Durante 1989-1992 el Sector Petrolero refrendó su papel como 
punta de lanza y soporte sólido del desarrollo de la 
econom1a nacional., a1 constituirse en uno de l.os ~rincipa1es 
oferentes de insumos básicos par,a el funcionamiento de la 
planta productiva nacj.ona1, y el más importante 
contribuyente al ingreso püb1ico, al mismo tiempo que se 
reafirmó como una de las fuentes más importantes en 1a 
generación de divisas a pesar de 1a substancial reducción 
de su participación en el valor total de exportación. 

Pese a la subsistencia de un entorno económico no del todo 
favorable en el ámbito nacional e internacional, se logró 
satisfacer e1 mercado interno fundamental.mente con bienes 
propios, diversificar y ampliar 1as exportaciones y mejorar 
1os resultados operativos de 1a entidades coordinadas. 

De hecho se avanzó en el revertimiento de 1a tendencia 
decreciente de los ingresos que por concepto de 
exportaciones petroleras se registró entre 1986-1988 a 
consecuencia principalmente de una depresión en los ~recios 
internacionales del petróleo crudo, más que respondiendo a 
una caída del volumen exportado. Así mismo, los ajustes a 
los precios mejoraron el saneamiento de las finanzas y el 
apoyo a 1a política de racionalización del consumo de 
petrolíferos, y petroquímicos. 

A pesar de 
PEMEX sigue 
fiscales. Al. 
billones de 
indirectos. 

la disminución real en sus Ingresos Propios, 
siendo el. principal generador de recursos 
finalizar 1990, este organismo aportó 27.7 
pesos por concepto de impuestos directos e 

Las actividades realizadas efectivamente garantizaron e1 
abasto oportuno y eficiente de 1os bienes producidos ~ar 
PEMEX, no obstante que las tendencias a la importación 
masiva de derivados petroleros, principalmente de gasolina, 
han comenzado a ser perceptibles y preocupantes. 
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II.2.A. Administración 

La modernización en PEMEX se ha asumido fundamenta1mente 
como un proceso de reorganización para evitar dispendios y 
derroches, aprovechar raciona1mente 1os recursos humanos, 
manejar con talento 1as ventajas comparativas, crecer en 1as 
actividades que son rentab1es, acceder a ia tecno1og~a que 
e1eve 1os rendimientos, as1 como seleccionar y capacitar a 
1os técnicos y trabajadores petro1eros para situarios en un 
nive1 de exce1encia y estén en actitud de competir contra 
cua1quier profesiona1 extranjero. 

La nueva organización es una empresa con 1~neas de negocios 
y sus divisiones, en donde cada una de estas este sujeta a 
1a obtención de resu1tados propios, de ta1 forma que se 
pueda medir 1a actuación de 1os que están trabajando. En 
esta perspectiva se han creado cinco centros de ganancias, 
actuándose para estab1ecer igua1mente un sistema de fijación 
de precios con transferencia para mejorar e1 registro de 1a 
rentabi1idad. 

Por otra parte, se arguye que s~ 1a meta de 
durante afias, atender 1a demanda interna, ahora se 
que 1a demanda interna puede ser mejor atendida a 
una po1~tica de precios de 1ibre mercado. 

II.2.B. Reservas 

PEMEX fue 
considera 
través de 

Las actividades de exploración de hidrocarburos en este 
periodo, han tenido como propósito esencial, revertir la 
tendencia dec1inante de 1as reservas y afianzar una 
p1ataforma de extracción. 

Las reservas probadas se situaron en un nive1 de 65,000 MMB 
a1 1 de Enero de 1992 (44.3 MM de petró1eo crudo; 14.0 MM de 
Gas Seco y 6.6 MM en Condensados). Esta cifra representó un 
1igero decremento de1 orden de o.a% con respecto a1 nive1 
registrado en 1991, y de 2.5% de 1a meta a mantener, 66,400 
mi11ones de barri1es(MMB), nive1 de reservas probadas de 
hidrocarburos heredado a fina1es de 1988. 

Esto es una c1ara evidencia de que 1as actividades primarias 
de PEMEX han estado perdiendo momentum en 1os ú1timos años 
en virtud de 1os cue11os de bote11a financieros que ha 
enfrentado e1 sector. En 1981 se autorizó e1 máximo 
presupuesto para PEMEX y desde ese año hasta 1a fecha, ha 
ca~do en forma pauiatina. 

Esta depresión financiera impidió continuar con proyectos 
de exp1oración de pozos y ha provocado 1a baja de 1a 
producción primaria y e1 agotamiento de ias reservas 
petro1eras, ob1igando a PEMEX a convocar a concurso mundia1 
1a exp1oración de pozos petro1eros. 
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E1 descubrimiento de 12 pozos petro1eros, y su adición a 
1as reservas probadas, so1o 1ogró parcia1mente compensar 1a 
extracción de hidrocarburos habida en 1990. 

Es necesario acotar que 1a cantidad de pozos desarro11ados 
en 1991 (23), fue inferior a1 monto de pozos habidos en 1990 
(63), 1989 (81), 1988 (111), y 1os de 1987 (76), y de que 
tai tendencia dec1inante en cantidad abso1uta de pozos a 
sido una constante desde principios de 1a década de 1os 
ochentas. 

Habr~a que consignar, sin embargo, que en 1991, PEMEX di6 a 
conocer e1 descubrimiento de tres pozos petro1eros en un 
nuevo horizonte geo1ógico, uno en e1 Go1fo de Ca1ifornia y 
otro en 1a Sierra de Chiapas, y uno más en La Sonda üe 
Campeche, con un potencia1 modesto pero que en su momento 
pueden incorporarse a 1as reservas petro1~feras de México 
(1). Asimismo, que 1as obras de exp1oración programadas en 
1992, pretenden incorporar 1as reservas 4.277 MMD durante e1 
per~odo 1992-2001. 

RESERVAS PROBADAS 
(MILLONES DE BARRILES) ------------------------AÑO TOTAL 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992p/ 

45 800 
60 ººº 72 000 
72 ººº 72 500 
71 800 
69 200 
70 000 
69 000 
67 600 
66 500 
65 450 
65 500 
65 oso 

/P Pre1iminar 
FUENTE:"Memoria de Labores",PEMEX-

Por otra parte, cabe mencionar que e1 nive1 oficia1 de 
reservas ha sido cuestionado por distintas firmas 
extranjeras especia1izadas, no so1o por 1a re1ativización de 
aque11as 1oca1izadas en 1as cuencas de Campeche y 
Chicontepec, en términos de 1a no disponibi1idad de 
t.ecno1og~as de punta (perforación horizonta1) para su 
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evetual extracci6n; sino porque aun asumiendo su existencia, 
discrepan de 1a cifra de recuperación de1 11% que usa PEMEX, 
considerando que un factor más razonab1e debe de ser del 5% 
debido a las dif~ci1es condiciones geo1ógicas existentes. 

En función de 
Company Ltd, 
mi11ones de 
oficialmente, 

esto, un análisis de la Petro1eum Finance 
establece que un nivel de reservas de 32 500 
barri1es en vez de 1os 46 200 dec1arados 
ser~a más p1ausib1e para e1 crudo. 

Evidentemente e1 nive1 de precios vigentes en el mercado 
petrolero internacional no constituyen un incentivo para ir 
por ese petróleo. 

De cualquier manera, los requerimientos de servicios y 
equipos han sido abiertos a la competencia internacio~a~. En 
este sentido 1a suscripción de contratos de servicios a 
terceros en e1 campo de 1a exploración y 1a perforación esta 
cobrando auge dado e1 interés de1 gobierno mexicano para 
mantener .e1 nive1 de reservas. A 1a Sonat Turnkey Dri11ing 
se 1e adjudicaron contratos de -perforación de seis pozos 
marinos loca1izados en 1a Sonda de Campeche. 

Desde 1982, las inversiones destinadas a 1a expansion de 1a 
capacidad insta1ada han sido margina1es, por e11o 1a 
urgencia de PEMEX por buscar nuevos instrumentos financieros 
atractivos para 1as empresas extranjeras. 

E1 gasto de inversión ha disminuido significativamente, 1a 
inversión realizada en 1989 representó apenas e1 25.0% de 1a 
ejercida en 1981 en términos rea1es, por citar un ejemp1o. 
De ah~ que en 1os programas de inversión más recientes de 
la paraestatal, esta 1a meta que en e1 periodo 1991-1995, 
PEMEX invertirá 20 000 mi11ones de dó1ares, 40% de 1os 
cuales se financiarán con 1~neas de financiamiento externo; 
donde un porcentaje mayor se destinará a 1a producción, 
desarro11o petro1ero y a expandir 1a capacidad de refinación 
de 1a empresa. 

Por e1 momento, e1 nive1 de inversión de 1991 fue de 2700 
mi11ones de dó1ares frente a los 2000 mi11ones de dó1ares 
anua1es que en promedio estuvo PEMEX invirtiendo en 1a 
década de 1os ochentas, y se ha anunciado que en 1992 
ascenderá a cerca de 3000 mi11ones, donde un mayor 
porcentaje será destinada a la exp1oración y exp1otación de 
hidrocarburos. 

II.2.c. Producción de Hidrocarburos 

La producción promedio de petró1eo crudo durante 1991 fue de 
2.676 MMBD, 5.0% de aumento con respecto a 1990, tendencia 
que ha tendido a profundizarse durante 1992. Esto indica 
que la pol~tica petro1era de mantener un nive1 cercano a 2.5 
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MBB en 1a plataforma de producción durante la presente 
administración, ha comenzado a sobregirarse en función, 
principalmente, de las necesidades financieras del pa~s. 

En efecto, el 60% de 1os recursos a invertirse entre 
1991-95, cuyo monto total asciende a 20 000 millones de 
dólares, pretende hacerse con recursos propios y esto sólo 
pod~a ser esencialmente producto de una expansión de la 
plataforma productiva. 

Un efecto positivo, aunque temporal, que podr~a adjudicarse 
a la pol~tica contraccionista de inversiones para explorar y 
e1evar la producción primaria de hidrocarburos; es que se 
realiza una explotación mas racional de los yacimientos, 
mediante la aplicación de tecnolog~as avanzadas de 
recuperación secundaria. 

AÑO 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

PRODUCCION PETROLEO CRUDO 
(MILLONES DE BARRILES) 

TOTAL 

708.6 
843.9 

1,002.4 
972.9 
982.5 
960.1 
886.1 
927.3 
917.4 
917.4 
930.0 
976.7 
976.4 

PROMEDIO 
DIARIO 

1.941 
2. 312 
2.746 
2.666 
2.685 
2.630 
2.428 
2.541 
2.506 
2.513 
2.548 
2.676 
2.675 

VARIACION 
ANUAL 

30.8 
19 .o 
18.8 
-2. 9 
0.7 

-2 .o 
-7.7 
4.7 

-1.3 
0.3 
1.4 
5.0 
o.o 

FUENTE: "Memoria de Labores•, PEMEX. 

Por su parte, la producción de gas natural en 1991 fue de 
0.5% inferior a 1990, al contabilizar 3,633 MMPC diarios. 
Esta tendencia declinante se ha acentuado en 1992, debido a 
las condiciones naturales de los yacimientos, cuya 
producción de Gas asociado tuvo una menor re1ación. 
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PRODUCCION DE GAS NATURAL 
(MILLONES DE PIES CUBICOS DIARIOS) 

AÑOS 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

TOTAL 

3,548.0 
4,060.S 
4,246.3 
4,053.6 
3,752.6 
3,603.7 
3,431.1 
3,498.4 
3,478.3 
3,571.7 
3,652.0 
3,663.0 
3,583.6 

VARIACION 
ANUAL 

20.2% 
14.5% 

4.6% 
4.5% 
7.4% 
4.0% 
4.8% 
2.0% 
0.6% 
2.7% 
2.2% 
0.3% 

(2.2%) 

FUENTE:"Memoria de Labores", PEMEX 

II.2.D. Transformación Industria! 

En el área de transformación industrial, la presente 
administración se propuso superar la producción de 
~netcrrºemle1nfetrooss y petroquímicos alcanzada en 1988, con 
~ significativos en gas licuado, turbosina y 
lubricantes. No obstante, para satisfacer la demanda 
interna, ha sido necesario incrementar los volúmenes de 
importación de gasolinas y combustóleo, principalmente. 

Entre 1989 y 1991 se ha amplió la capacidad de 
transformación en la industria petrolera a través de la 
conclusión de diversos proyectos, entre los 9ue destacan las 
obras de integración del complejo Petroquímico Morelos, una 
planta con capacidad de 100 mil toneladas anuales (MTA) de 
óxido de etileno y 135 MTA de etilengicol, así como otra de 
etileno de 500 MTA. 

En Salina cruz se terminaron las plantas primarias No. 2 de 
150 mil barriles diarios (MBD) y la de vacío No. 2 con 
capacidad de so MBD. También se concluyó un oleoducto de 48 
pulgadas de diámetro con longitud de 265 kilómetros, que 
interconecta Nuevo Teapa con Salinas Cruz ~ la plataforma 
Abkatün de control y servicios para inyección de agua con 
una capacidad de 1.s millones de barriles diarios (MMBD). 

Sin embargo, en 1992 la producción primaria de petrolíferos 
se afectó corno resultado de la baja en la capacidad de 
producción ~or el cierre de las refinerías de Azcapotazalco 
y de Poza Rica. 
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Para compensar parcialmente esa situación entraron cinco 
nuevas p1antas en Sa1ina Cruz, mientras que en 1as 
refinerías de Salamanca y Tula aumentó el coeficiente de 
utiliazación de las instalaciones, al modificarse los duetos 
de transporte para incrementar la capacidad de intercambio 
de productos intermedios. 

En general, las actividades de Refinación y Petroquímica en 
1991 procesaron un promedio de 1.579 millones de barriles 
diarios de petróleo crudo, líquidos de gas y condensado. 
Esta cantidad de crudo transformado representó un incremento 
del 1.6% en relación con respecto a 1990. 

En 1991 hubo incrementos significativos en varios productos 
petrolíferos con respecto a 1990: Gas Licuado (3.1%); 
Asfaltos (35.7%), Lubricantes (4.7%); Grasas (76.5%); 
Combustóleo Desulfurizado (66.2%); y Coke (166.6%). 

La producción de Petroquímicos Básicos alcanzó 18 millones 
de toneladas métricas en 1991. Esto, a costa de emplear 1a 
capacidad insta1ada en un 91.3%. 

PRODUCCION Y COMERCIO DE PETROQUIMICOS BASICOS 

AÑO 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

VOLUMEN 
(MILES TONS 
HETR.ICAS) 

7224.0 
9160.0 

10589.9 
11264.5 
11220.6 
1240l..7 
12595.3 
13807.6 
15462.2 
16069.3 
17589.0 
18586.0 
19206.9 

TASA 
DE 

CRECIMIENTO 

l.3.9 
26.8 
15.6 
6.4 

-0.4 
l.0.5 
1.6 
9.6 

12.0 
3.9 
9.5 
2.3 
3.3 

VENTAS 
MILLONES 

DOLARES 

762.1 
866.2 
611.2 
606.6 
929.8 
853.0 
746.2 
737.2 
846.5 

1113.8 
235.9 
246.2 
203.3 

FUENTE: "Memoria de Labores", PEMEX 

TASA 
DE 

CRECIMIENTO 

13.6% 
64.6 

-29.4% 
53.3% 
-8.2% 
12.5% 
-1.2% 
13.4% 
31.6% 

-78.8% 
4.3% 

-17.4% 

Por cuarto afio consecutivo el sector Petroquímico alcanzará 
un superávit financiero, en tanto que en materia de 
petrolíferos el déficit aumentará, en virtud del incremento 
en las importaciones de gasolinas. La capacidad de 
refinación sufrirá una ligera disminución con respecto a un 
año antes. 
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Globalmente, la producción de productos petroqu~micos en 
1992 se incrementará 2.5% con relación a 1991, como 
resultado de la apertura de nuevas plantas en 1991, el 
reinició de operaciones en la planta de clorados del 
Complejo de Pajar~tos y una mayor utilización de la 
capacidad instalada. 

No obstante habr~a que consignar hay déficit en cinco de los 
19 productos petroqu~micos básicos que fabrica PEMEX en 
exclusividad (Isopropano1, Butadieno, Cloruro de Vinilo, 
Duodeci1benceno, y Paraxi1eno), en re1aci6n con e1 consumo 
nacional aparente. 

Por otra parte en este sector ha habido dos importantes 
rec1asificaciones fundamentadas oficialmente circunstancias 
de orden tecnoló~ico, financiero o presupuesta1, con el 
objeto de captar inversión. 

La canasta de productos de que se hac~a cargo PEMEX 
descendió de 70 a 36 en 1986, y en 1989 pasa de esta Ultima 
cantidad a 20 las materias primas 9ue en la industria 
petroqu~mica PEMEX considera estratégicas. Actualmente se 
esta Ultima cantidad se deslizó a 19 a1 reubicar al 
Meti1/terbuti1-eter de producto básico a secundario. 

Actualmente se esta estudiando una nueva reducción a dicho 
espectro, para captar inversión pues al parecer, a pesar de 
los cambios en las reglas sobre inversión extranjera en la 
Industria Petroqu~mica, aun no fluye a México el capital 
.. sperado. 

Esta reclasificación es esperada inminentemente y se 
procurará evitar rupturas artificiales con la integración de 
las cadenas productivas y se alentará en condiciones 
competitivas la inversión de los particulares. 

II-2.E. Comercia1izaci6n 

A fin de fortalecer las medidas del programa 
estabilización, al inicio de 1989 se realizaron ajustes 
30 y 27%, como promedio, en 1os precios internos de 
productos petrol~feros y petroqu~micos respectivamente, 
excepción de Gasolinas, Diesel y Gas Licuado, que 
registraron cambios. 

de 
del 
los 
con 

np 

Hasta 1992 se ha dado continuidad a la Pol~tica de Precios 
iniciada desde Abril de 1991, cuyo propósito es que los 
precios internos·reflejen los costos de oportunidad de los 
petrol~feros y del Gas Natural, considerando las 
cotizaciones vigentes en el mercado internaciona"1. 
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En noviembre de 1988 y junio de 1989, México fue sede de 
1as reuniones celebradas por la Organización Latinoamericana 
de Energía (OLADE) y el Grupo Informal de Paises 
Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Petróleo 
(GIPLACEP), respectivamente, en donde se tomaron acuerdos 
orientados a utilizar el sector energético como motor de los 
procesos de cooperación e integraci6n regional. 

En materia de cooperación industriai, científica y 
tecnológica, México participa en el proyecto para la 
construcción del ~asoducto Aguaytía-Pacallpa, en Perú; obra 
ganada en licitación pública internacional por un consorcio 
México-Peruano, encabezado por PEMEX. 

En el primer semestre de 1990 el mercado internacional 
petrolero se caracterizó por la marcada inestabilidad en los 
precios del crudo los cuales en promedio disminuyeron 4.52 
dólares por barril respecto a los niveles de fines de 1989. 
En julio, en la 87 conferencia Ministerial de la OPEP, se 
acordó reducir la plataforma de producción e inducir un 
aumento en el precio de refevencia para ubicarlo en 21 
dólares por barril. 

El acuerdo logrado y el inicio del conflicto del Golfo 
Pérsico, que interrumpió la producción del crudo de Irak y 
Kuwait, impulsaron los precios promedio del crudo Mexicano 
de exportación a un nivel superior a los 22 dólares por 
barril. 

Bajo la de políticas de solidaridad y cooperacion con los 
paises, PEMEX incremento las exportaciones de crudo en 100 
mil barriles diarios (MBD) a partir del mes de agosto. Sin 
embargo, considerando el limitado potencial. de producción, 
1os requerimientos crecientes de la demanda interna y la 
eventual superación de la crisis del mercado mundial, se 
estima que la plataforma de exportación promedio se ubicará 
al finalizar el año en 1235 MBD equivaientes a una reducción 
anual de 3.3%. 

Las exportaciones de petrolíferos al mes de octubre sumaron 
32 224 MB, cantidad 33.8% superior a las realizada en el 
mismo periodo de 1989. No obstante, la tendencia ascendente 
en el consumo interno permite prever que las importaciones 
de estos productos, en especial de gasolinas y combustóleo, 
aumentaron 21.3% respecto al año anterior. Las ventas 
externas de petroquímicos registrarán un volumen de 324.2 
MTA, cantidad menor en 28% al exportado en 1989. 

En general el mercado petrolero internacional durante 1990 
estuvo caracterizado por una tendencia al a1za pero con una 
notable vo1atibilidad de precios como consecuencia de la 
crisis en e1 Golfo Persico iniciada el 2 Ag.osto. 
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En 1991, el superávit en la Balanza Comercial de PEMEX fue 
de 6913.4 millones de dólares, es decir, 23.2% inferior a 
1990. 

Durante los primeros 12 meses de1 año los precios del 
petróleo Brent, un indicador internacional, promedió 17.79 
dólares por barril, elevándose a 41.32 dólares a finales 
de Septiembre. Para Diciembre el precio de este mismo crudo 
había decrecido a 28.13 dólares. 

Esto demuestra la característica estructural de 
inestabilidad que ha caracterizado al mercado internacional 
de petróleo. Los precios promedios para las exportaciones 
petroleras mexicanas en 1990 fueron: 23.64 dólares por 
barril del tipo superligero (Olmeca); 22.69 dólares para el 
tipo ligero (Istmo) y 17.11 dólares para el crudo pesado 
(Maya), con un promedio ponderado para la mezcla que 
comercializamos de 19.12 dólares por barril. 

En cambio, para 1991, los precios promedio en dólares por 
barril fueron de $10.08 (Itsmo), 12.21 (Maya) y 20.02 
(Olmeca), dando un precios de 14.54 dólares por barril de la 
mezcla mexicana. 

La balanza comercial de PEMEX registró un superávit de 9,040 
millones de dólares en 1990, lo cual representa un 
incremento del 28.3% en relación al superávit obtenido en 
1989 (6,110 millones de dólares). 

La participación del petróleo crudo en el total de 
exportaciones fue del 89.2% de los ingresos, en tanto que 
los productos refinados y petroquímicos representaron 8.1 y 
2.7%, respectivamente. Las exportaciones promedio de crudo 
fueron de 1.277 millones de barriles diarios, cifra muy 
semejante a la de 1989 (1.278 MBD). 

En el transcurso de 1992, el mercado petrolero internacional 
presentó estabilidad relativa, con una ligera tendencia al 
alza en los precios del crudo, comportamiento propiciado por 
la reducción de la cuota global de producción de la OPEP y 
por la permanencia del embargo al crudo de Irak. 

Otros dos factores influyentes fueron la reducción de 
inventarios de crudo en grandes paises consumidores, 
especialmente en E.U., así como a la disminución de la 
producción en la ex Unión soviética. 

Todos estos factores mas el efecto climático invernal, 
trazan un horizonte de estabilidad en el mercado petrolero 
que influirá para un repunte en volumen y valor de las 
exportaciones para este año 1992, en el cual se programó el 
precio de 14 dólares por barril. 
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CONCEPTO 

PETROLEO CRUDO 

CUADRO 5 
EXPORTACION DE HIDROCARBUROS 

l.981 1982 1983 1984 1985 

Volumen 1) 400778.0 S44616.0 S6100S.O 566479.0 523S20.0 
Valor 2) 1330S.2 1S622.7 14S21.3 14967.6 13297.1 
Var. Anual % 40.8 17.4 -s.1 1.0 -11.2 
GAS NATURAL 
Volumen 3) 2ss.2 273.1 217.1 14S.O 
Valor 2) S26.2 47S.S 3S3.9 231.S 
Var. Anual % 17.S -9.6 -2S.6 -34.6 
OTRAS EXPORTACIONES 
Valor 2) 742.6 3SS.9 S42.0 113S.S 1232.7 
Var. Anual % 39.2 -s2.1 136.6 35.2 S.3 
EXPORTACION TOTAL 
Valor 2) 14S74.0 164S4.1 16017.2 16337.6 14S29.S 
var. Anual % 39.7 12.9 -2.7 2.0 -11.1 

EXPORTACION DE HIDROCARBUROS ------------------------------------------------------------
CONCEPTO l.986 l.987 1988 l.989 1990 1991 

PETBOLEO CRUDO 
Volumen l.) 470.7 490.9 476.9 466.2 466.1 499.5 
Valor 2) SS82.0 7S7S.9 5SS4.7 ,7291.S SS99.S_7267.5 
Var. Anual % -SS.O 41.1 25.7 24.S 23.4 -1S.3 
!;;AS NATURAL 
Volumen 3) 
Valor 2) 
Var. Anual % 
OTRAS EXPORTACIONES 
Valor 2) S23.S 593.0 6S3.1 5S4.2 1047.0 sso.s 
Var. Anual % -S6.S 11.4 10.1 10.S 79.2 -1S.9 
EXPORTACION TOTAL 
Valor 2) 6104.1 S468.9 6S07.8 7876.0 9946.9 S14S.1 
Var. Anual % -SS.O 38.7 -23.2 21.0 26.3_-1s.1 
------------------------------------------------------------
(1) Millones de barriles 
(2) Millones de dólares 
(3) Millones de Pies Cúbicos Diarios 
FUENTE: "Informe Anual 1991", Banco de México. 

Por otra parte, el valor de la exportación de petroquímicos 
básicos se sitúo en 26S,716 millones de dólares, 143 50% de 
incremento con relación a 19S9 (110,452 millones de 
dólares), dejando atrás un periodo de seis afies de magros 
resultados financieros como consecuencia de la caída en el 
volumen y el valor de las exportaciones de Amonia. 
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No obstante, en l.a bal.anza comercial. de petroquímicos 
básicos a final.es de l.990 se refl.eja que en tanto que l.as 
exportaciones de Etil.eno c~ecieron considerabl.emente, l.as de 
Amonia empezaron a decrecer. 

EXPORTACION DE PETR.OQUIMICOS BASICOS 

AR o VOLUMEN VAR. ANUAL MILES DE 
(MTA) (%) DOLARES 

l.980 755.200 0-7 l.25. 270 
l.981 812.457 7-6 l.53. 573 
l.982 872.920 7.4 l.40,351 
l.983 805.998 7.7 l.23,948 
l.984 576.l.45 28-5 l.28,485 
l.985 339.452 4l.. l. 76,l.74 
l.986 l.90.655 43-8 30,309 
l.987 l.49.641 2 - l. 30,934 
l.988 517-458 l.65.9 73,618 
l.989 450.398 l.3 - o l.l.0,452 
l.990 849.700 88-7 235,900 
l.991 972-200 l.4.4 246,200 
l.992 l.238.l.42 27.3 203,320 

VAR. ANUAL 
(%) 

16.3 
22.6 

8.6 
l.l..7 

3.7 
40.7 
60.3 

2-4 
l.38.0 
so.o 

135.8 
4-3 

-l. 7 -4 

FUENTE: •Informe Anua1 1992•, Banco de México. 
•Memoria de Labores", Pemex, 1992. 

En contraste con el. incremento en el. vol.umen de l.as 
producción de petroquimicos, en l.992 l.as divisas que se 
capten serán significativamente •enores que l.as de·l.991, 
dado l.as reducidas cotízac;i.onas. internacional.es". 

- -· -- - . ,·1 ... . -). . : ; . 

As_imismo, el. aumento de l.as· iniportaciones de petrol.íferos en 
],'!?,'!?:;('-'''estuvo " expl.icado . por l.as . compras de . gasc:l.ina y 
combust6·l.eC>''que, ·:·.eri su. conjunto representaron mas del.· 85%. 
d,~'J:"'"~óta'l.' •. ,._,._Las. •com¡¡>ras.. de G<;le< ·· Natural., aumentaron 
~P~C)X:Lm~da:'!'ente ;.70% deb:a._do,.a l.a. creciente demanda de l.a ·cFE, 
al.· sust•:i.tu:i.r•·oombustól.eo, por Gas .Natural. como una medida 
adicii:óriál.. "contra .·ia ::contaminación ambiental. .. 
1 ~ ~ ' . .._ '-· ; •:.:· J ·--::; ~ '. • 

En mayo de 1989 .. con ei fÍ.n de dÍ:versif'.i.car l.as exportaciones 
p~~rol.eras y< : av'?-nzar: en. el._,proces9, de, .intern':'cional.ización 
d.e-petr6l.eos Mexicanos,. se for:ma1i.z6.l.a .. const:i.tuci6n de.una 
':f'~:l.'iil~~ ·"·de" ·J?~EX, ''}"'MEXPETRO·L_;:; .. : ~-' ,,t'ravé,s de:: .. l.a"·· cual. •se 
-~na-l.-:i.zar~ l.a . : part:i.cipaci:6n.,, de .-. nuestro ·país ··en diversos 
proyectos· como el. de Gas Natural. . en Perd. Adem6s, se 
~rist.i:tuy6 J.ac · subsidiaria. PM:I .·Comercio :Inte;rnaoiona1 ccuyo 
"¡)~_3.:n'!=_ipar -Objeto.- es .. :-l.a. ·comerci.al.'.1.zacíón .. ''del. ~· .. crudo "•Y 
"der3..vados, ·<:en 'Ul'la estr:uc:tura ;fl.exi.bl.e, '.capaz ·de· responder.·· a 
'::J.'#·- -necesiaades· , de . un .. mercado · .petrol.ero ·ca.da vez más 
::c":~pl.ejo _, . · 
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Este ha sido uno de los hechos más relevantes en la última 
etapa. Las exportaciones de la industria petrolera se están 
viabilizando a través de petróleos mexicanos international 
(PMI) s.A de c.v, una compañia afiliada a PEMEX que se creó 
con al pretensión de establecer una estructura más eficiente 
para transacciones comerciales con e1 exterior. En un 
principio PMI se hizo cargo de las exportaciones de crudo 
únicamente, pero para Noviembre de 1989 extendió sus 
operaciones a la comercialización de refinados y 
petroqu1micos. 

Por otra parte, Petróleos Mexicanos exportó ~etróleo crudo a 
22 ~aises en 1990. La participación más importante en el 
destino de nuestras exportaciones, la ocuparon básicamente 
cinco mercados: Estados Unidos 56.2%; España 16.7%; Japón 
11-4%; Francia 4.4% e Israel 2.3%. En su conjunto, estos 
paises clientes demandaron aproximadamente el 93% del total 
de nuestras exportaciones. 

II.2.F. Inversión y FinHnciamiento 

Inversión 

El programa de inversiones de la industria petrolera en el 
área de transformación industrial reportó avances 
importantes. La capacidad nominal de refinación paso de 
2,119.5 MBD en 1989 a 2 229.5 MBD en 1990, lo que significa 
un incremento anual del 5.2%. Por su parte, la capacidad 
instalada de producción petroqu1mica en operación registró 
un ligero incremento (0.3%) al situarse en 19 569.3 MTA. 

Para mejorar la calidad de Gasolina, Diesel y Queroseno, se 
amplió la capacidad de transformación de Salina cruz, con la 
conclusión de dos plantas hidrodesulfuradoras de destilados 
intermedios de 25 MBD cada una y otra de naftas con 
capacidad de 36 MBD. En el mismo complejo, se construyeron 
las plantas tratadoras y fraccionadora y la petrolera de 
naftas número 2 de 30 MBD; esta última permitirá mejorar el 
indice de octanaje de las gasolinas. 

En el comple~o Petroqu1rnico Morelos se concluyeron las 
plantas de acrilonitrilo, po1ipropi1eno, polietileno de alta 
densidad y la acetaldehido con una capacidad conjunta de 400 
MTA. Asimismo, para asegurar la atención de la demanda 
interna de hidrocarburos y sus derivados, se terminaron las 
obras del oleoducto con el que podrá transportar hasta 575 
MBD de crudo de Venta de carpio a 1as refiner1as de Tula y 
Salamanca. 

En materia de desregulación económica, la Comisión 
Petroqu1mica Mexicana, a través del otorgamiento de permisos 
para el desarrollo de la petroqu1mica secundaria, propició 
la canalización de recursos que representarán inversiones 
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por aproximadamente 34 mi11ones de dó1ares, 1o que permitió 
una arnp1iación de 195 MTA en 1a capacidad de producción de 
1a petroquímica secundaria. 

En 1992, a 1a producción primaria se destinó e1 55.3% de1 
tota1 de 1os recursos previsto en e1 programa de 
inversiones, para apoyar 1os proyectos integra1 de 
Cantare11, la explotación de crudo en la zona marina 
Abkatún-Po1 Chuc, el abastecimiento de crudo a Salina cruz, 
e1 proyecto Miguel Angel Centeno y e1 abastecimiento de 
crudo en domos salinos. 

E1 22.1% de1 programa de inversiones se destinó a 1os 
proyectos de refinación, básicamente a la ampliación de las 
refinerYas de Salina Cruz, la segunda etapa de Tu1a, y las 
obras del paquete eco1ógico. A1 área de Petroquímica se 
asignó e1 8.6% de 1a inversión; 1a obra mas importante fue 
1a continuación del Complejo Morc1os cuyo objetivo es 
incrementar la producción nacional de básicos. 

E1 14.0% de 1a inversion se cana1izó a los proyectos de 
comercia1ización y apoyo, donde destaca 1a red de po1iductos 
en varias zonas de producción, la relocalización de nuevas 
~lantas de a1macenamiento y ventas, y obras para 
infraestructura portuaria. 

Finanzas 

En 1a industria petrolera desde 1989 se pusieron en práctica 
nuevos esquemas de financiamiento que permitirán 
comp1ementar 1a disponibi1idad interna de recursos, PEMEX 
colocó, a través de la Bolsa Mexicana de Valores, papel 
comercia1 por 113 billones de pesos en e1 periodo septiembre 
de 1989 a septiembre de 1990, y se efectuaron tres emisiones 
de pagarAs-PEMEX por 400 mil mi1lones de pesos, que se 

.representa el 28.5% del monto del crédito autoriz~do. 

De1 exterior se captaron recursos financieros por 500 
millones de schillings a través de ia colaboración de 
Bonos-PEMEX en le mercado Austríaco. Por medio de la bo1sa 
de valores de Dusselddorf se colocó una emisión quirográfica 
por 100 mi1lones de marcos. En 1os Estados Unidos de 
Norteamérica se vendieron bonos por un monto de 100 
mi11ones de dó1ares para apoyar las inversiones en e1 área 
de 1a Sonda de campeche. 

En 1992 PEMEX logró comp1ementar 1a disponibi1idad de sus 
ingresos propios con 1a captación de ahorro interno y 
externo. En este afio destacan 1os 530 mi11ones de dó1ares 
obtenidos en el mercado internacional de capita1es; 230 
mi11ones de dó1ares, que se amp1iarán a 575, en e1 mercado 
financiero de E.U.; y en e1 mercado de eurodo1ares 1a 
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emisión de bonos por 150 millones de dó1ares en un plazo de 
cinco años, a un costo que hasta ahora ha sido el mas 
reducido en ese mercado. 

En la petroqu~mica básica, ba~o 1a modalidad de compra-venta 
de productos con pago anticipado, se suscribieron dos 
contratos con el sector privado Nacional por 72 325 
millones de pesos para concluir las plantas de acrilonitrilo 
y acetaldehido en el Complejo Morelos. 

En el marco de los mecanismos para la cooperación del 
desarro11o industria1 Petróleos Mexicanos y el grupo Alfa 
gestionan e1 concurso de capital foráneo para integrar 1a 
petroqu~mica en la refiner~a de Cadereyta, con e1 propósito 
de producir paraxi1eno, ortoxileno y benceno. 

A pesar de la escasez de recursos, se mejoraron los ~ndices 
de producción en diversos procesos industriales: se avanzó 
en 1a sustitución de plantas absolutas, as~ como en la 
adopción de tecnolog~a en informática. La 9uema de gas en la 
atmósfera, como proporciona de .1a producción, de redujo de 
3.5% en 1989 a 2% en 1990, nivel equiparable a los mejores 
estandares internacionales. El uso de la capacidad 
insta1ada de refinación se incrementará 78% en 1989 a 80.3% 
en e1 presente año, en tanto que la utilización de la 
capacidad instalada de petroqu~mica pasará de 83.2% a 85.7% 
en el mismo lapso. 

Todo esto revela que PEMEX tiene una estrategia de 
financiamiento para la década de los 90, donde destaca el 
desarrollo de 1a empresa a través de los esquemas de 
inversión de plantas llave en mano para petro9u~micos y 
otros productos que permitan promover 1a expansión de la 
capacidad productiva de diversas áreas aprovechando que los 
inversionistas extranjeros quieren alejarse en la medida de 
lo posible de lo que ser~a el riesgo pa~s y quedarse tan 
solo con el riesgo PEMEX. 

Los dos objetivos fundamentales que persigue PEMEX son el 
reestablecimiento por completo de la reputación y calidad de 
1a empresa corno acreditada en los mercado internacionales, y 
allegarse recursos necesarios para financiar el desarrollo 
de la empresa, asegurando que los montos obtenidos son 
consistentes con e1 retorno ordenado y gradual de1 organismo 
a los mercados de capital. 

La definición de la estrategia de financiamiento de PEMEX 
para 1os 90 estará determinada fundamentalmente, como ser~a 
en el caso de cualquier empresa, por cinco factores 

--su historial crediticio 
--su tamaño e importancia estratégica 
--La situación co~untural y perspectivas de cambio en los 

mercados financieros internacionales. 
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--Ei monto de financiamiento requerido,y 
--su capacidad de endeudamiento. 

Por otra parte ei éxito de ia transición residirá en ei 
destino impecab1e y eficiente de ios fondos provenientes de1 
exterior para usos productivos y ia puntua1idad en 1os pagos 
que se adeuden. 

En cuanto a1 uso de ios fondos: todos aque11os provenientes 
de1 exterior vienen etiquetados a un proyecto especifico y 
se deben de tomar medidas/saivaguardas necesarias para 
garantizar que esos fondos so1o podrán ser uti1izddos para 
cubrir pagos reiativos a ios proyectos en cuestión. 

Inversiones iiave en mano imp1ica que una vez terminadas ias 
obras, PEMEX arrendaría 1as p1antas a esos consorcios, 
pasando a ser propietarios de ias mismas. Parte de ia 
producción de ias nuevas p1antas se destinaría precisamente 
ai pago de ios arrendamientos. 

Se ha recurrido 
especia1mente en ei 

a1 financ~amiento 
área de petroquímica: 

extrapresupuestai, 

--Venta anticipada de productos 
--Aarrendamiento de p1antas 
--Coinversión con accionistas privados 

II.2.G. Indicadores de 1a Reestructuración 

Los avances en los programas de redimensionamiento y 
modernización productiva, y 1a amp1iación y modernización de 
ia p1anta de ia industria paraestata1, es hoy una po1ítica 
federai. En PEMEX, 1os indicadores de productividad y 
eficiencia mostraron una evo1ución favorab1e. 

En materia de Petroquímicos, se rea1izaron ajustes 
congruentes con ei avance tecno1ógico. Los cambios de 
c1asificaci6n tienen como propósito adecuarse a los nuevos 
procesos y favorecer e1 grado de aprovechamiento de ios 
hidrocarburos para inducir mayor vaior agregado a 1as 
exportaciones petroieras y abatir e1 déficit comercia1 (Tab. 
II-1) . 

En materia de Distribución y comercia1izaci6n se modificaron 
ias condiciones de venta de a1gunos productos para su 
entrega FOB en ias insta1aciones de PEMEX, 1iberando así 
parte de ios sistemas de transporte que opera ei organisn10. 

En 10 que se refiere a ia distribución de gaso1inas a1 
püb1ico consumidor, se inició ia ap1icación de un sistema de 
franquicias que sustituirá pauiatinamente ai de ias 
concesiones. 
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T A B I:. A .L .L" 1 •¡e 

lllDUSTRIA PETROQUIMICA 

RATERIA 

PETROQUJMICA 

tt.CElTES Y 
LUBRICANTES 

DIRIVADOS DE LA 
REFINACION 

CAlmlOS LEGISLATIVOS REsuiEll DE REFDRllAS Y DlSPOSJClmES 

Resolución que clasifico 1. Redefinfc;6n de la Lista de petroqufmfcas básicos de 34 a 19 
los Productos productos y de la petroqulmica secundaria de 800 a 66 pJ"oduct: 
Petroqufmfcos dentro de la 2. Permisos petroqufmicos a entregarse en no más de 45 dfas. 
Petroquimfca Básico o 3. Liberación de más de 748 productos químicos. No se reqoerlr6 
Secundaria. permiso 6 trámite alguno. 
(O.O. 15/8/89) 

Norma de Información Establece la ínformución que se debe incluir en estos productos. 
Comercial de Aceites y Esto sustituye al permiso de producción. 
Lubricantes. 
NOH·L-21-1990. 
22/10/90 

Decreto que reforma el 
Articulo 11 de la Ley 
Reglam<!ntoria del Articulo 
27 Constitucional en el 
Ramo del Petróleo en 
Materia de Petroquimica. 
(O.O. 8/1/90) 

1 .. Se suprime el permiso previo para lo elaboración de producto! 
resultantes de derivados basicos de refinación (parafinas. 
aceit.es lubricantes grasas industriales etc). 

2. Obl igacion de proporcionar a la SEHIP exclusivamente la 
fntormación anual básica de inversión y volunenes de produce 

3. lo inversion extranjera puedo ser mayoritaria. 
4. liberación de la producción de lubricantes gr-asas. asfaltos · 

parafinas especializadas eliminando el permiso de producción 
y de importación en lo base del lubrfconte .. 

NOTA: Una nueva reclasiffcacfon de productos esta en curso. 
FUENTE: SECOFl. "Avances del Programa de Desregulactón Económico". Dic/1988-Jul/1991. 



RESUMEN 

Largo P1azo 

E1 examen de las condiciones en que 
petrolera en México, permiten expresar 
los administradores de PEMEX en poner un 
problemas de coyuntura, generó un cierto 
programas a largo plazo. 

opera la industria 
que la decisión de 
énfasis a resolver 
rompimiento con sus 

En 1981 se autorizó el máximo presupuesto para PEMEX, y 
desde ese afio hasta 1989, ha caído en forma paulatina. De 
hecho aunque el presupuesto autorizado para 1989 fue de 4 
bi11ones 410 mil millones de pesos es menor al de 1973 en 
términos reales cuando este afio fue de 3 billones 880 mil 
mil1ones de pesos. Esta depresión financiera ha impedido 
continuar con los proyectos de exploración de pozos y ha 
provocado la baja de la producción primaria y el agotamiento 
de las reservas petroleras. 

Las restricciones presupuestarias han impactado por lo 
tanto; 1a o~eración de PEMEX así como su cartera de 
proyectos de inversión. 

Sí se quiere tener otro parámetro de referencia para 
corroborar el rasgo insuficiente de la inversión en el rubro 
petrolero, tómese en cuenta que la.- inversión realizada 
durante 1988 en PEMEX fue 26.2% de la ejercida en 1982, a 
precios de 1985. 

De esta forma se certifica como sector petrolero ha estado 
seriamente impactado por la falta de recursos, perdiendo 
márgenes de maniobra productiva para hacer frente a un 
eventua1 repunte de la economía nacional, con e1 subsecuente 
abatimiento de grados de seguridad industrial. 

La conclusión más obvia es que PEMEX necesita recuperar los 
ritmos de inversión que permitan reconstituír las reservas 
de Hidrocarburos y así compensar la declinación natura1 de 
los yacimientos y prolongar su vida útil, para poder seguir 
cubriendo los requerimientos internos y generar excedentes 
para la exportación. 

La caída de las inversiones se ha reflejado en la 
disminución de las reservas probadas las cuales pasaron en 
1os últimos seis ·afies de 72,500 mi11ones de barriles a 
67,600 mil1ones en 1988. 

De ahí que no sólo en las áreas de exp1oración y 
explotación de yacimientos, sino en general, se requiera un 
aumento rea1 del 50% en los fondos de inversión, para así 
intensificar los programas de exp1oración y exp1otación de 
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Hidrocarburos, de tal suerte que pueda disponer de 
tecnologías de punta, y enfrentar de esta manera costos cada 
vez mayores, pues el petróleo por descubrir será más caro. 

En efecto, para PEMEX pasó la época de extraer el crudo 
fácilmente, y hoy se ve obligado a realizar perforaciones 
hasta de 7,500 metros de profundidad. 

Debe recordarse que en este tipo de industria es necesario 
mantener un equilibrio entre lo que se extrae y lo que se 
compensa para cubrir la ya citada declinación natural de los 
yacimientos en una etapa de extracción más profunda a que 
PEMEX ha accedido donde las dificultades de descubrir nuevos 
campos gigantes terminados y por lo mismo más costosa que va 
de los 4 a los 7,000 metros. 

En otro contexto, a fines de la próxima década la capacidad 
de refinación tendrá que incrementarse por lo menos 37%, 
lo 9ue implica concluir los trabajos de ampliación de las 
refinerías de Salina cruz y Tula, además que para poder 
contar con márgenes razonables <le maniobra y sostener los 
programas de exportación de petrolíferos en vista, entre 
1973 ~ 1994 deberá ponerse en operación una nueva refinería 
e iniciar la construcción de otra para poder atender la 
creciente demanda. 

En el rubro de la Petroquímica debido también a los 
continuos recortes presupuestales aplicados en el sexenio 
pasado, se fue sumiendo en un rezago del que será difícil 
rescatarla y no en vano se han estimado inversiones 
cuantiosas cercanas a los 4,500 millones de dólares para la 
conclusión de los proyectos en ejecución así como para los 
nuevos que habrían de realizarse con el fin de satisfacer la 
creciente demanda y aumentar la capacidad de 22 MMT al afio a 
30.2 millones. 

De hecho en los últimos 6 afias la inversión 
redujo en un 30% en esta rama, al pesar de 472 
dólares y a sólo 142 millones de dólares, ambos 
corrientes, lo que consolida tal desplome en ese 

pública se 
millones de 
en términos 
período. 

En síntesis, pese al innegable peso relativo de PEMEX en la 
estructura económica nacional, se asiste a un momento en que 
su propia estructura productiva se ha debilitado 
sensiblemente. 

~~i6!~er~!1 !~~enl;a~~~3-~~~~or~~osvi~~~n 1~ru~~~~~~ta~~; ~! 
crisis a las que se enfrentaron alternativamente el sector 
petrolero y el Gobierno Federal, lo cual originó que se 
propusieran o cancelarán proyectos de suma importancia para 
la industria y el país. 
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Sin embar~o aunque es cierto que esto ocurrió en el contexto 
de la crisis económica, a 1a que se 1e asocia un nulo 
crecimiento de los precios en los productos petroleros; 
resulta paradógico con los niveles históricos de aportación 
de divisas, fiscales y de demanda interna que realiza la 
empresa. 

Los esfuerzos de p1aneación energética futuros tendrán que 
ir tratando bien y pronto esta contradicción, si se desea 
que PEMEX continúe avanzando en su propia modernización 
apoye los programas de gobierno contra la crisis y se 
transforme en punta de lanza para aprovechar las condiciones 
de 1os mercados externos. 

Mejorar la eficiencia operativa del sector petrolero 
implica, entre otros elementos; la necesidad de revisar la 
estructura de precios relativos así como el régimen fiscal 
de los diferentes combustibles, para destinar recursos 
propios al financiamiento de sus gastos de inversión. 

Hasta hoy se puede afirmar que 1a expropiación y la 
nacionalización petrolera siguen siendo una medida histórica 
definitiva e irreversible ~ de que el Estado no debe 
renunciar ni a la propiedad ni al control de esa industria 
estratégica y prioritaria en el desarrollo económico de 
México. Hay que aquilatar el valor presente de1 pasado 
(Apéndice B). 

Sin embargo, este bastión energético de la nación, erigida 
como una de las más grandes industrias de1 mundo con 
valiosos elementos técnicos, enfrenta serios problemas para 
acompasar e1 incremento de los nive1es de inversión y 
productividad en el sector petrolero. 

Los principa1es factores para que PEMEX se constituya en una 
empresa sana, vigorosa ~ autosuficiente caen en 
contradicci6n con las restricciones presupuestarias que han 
afectado sistemáticamente a las actividades primarias de la 
industria petrolera. 

Si no se quiere que PEMEX se rezague en sus nive1es de 
productividad y de eficiencia en la edificación de la nueva 
etapa en que se aspira a construir una gran empresa 
productiva que apo~e eficazmente la modernización de otros 
sectores, al propio ritmo e intensidad que estos los 
demandan; deben reemprenderse las inversiones productivas. 

En 1a nueva dinámica modernizadora que vive México, PEMEX 
~or una importancia estratégica, debemos recuperar e 
incrementar 1os niveles de inversión y productividad en el 
sector petro1ero. 
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Tiene 9ue edificarse un PEMEX fuerte, sin lastres de ba~a 
productividad, retrasos tecnológicos, excesiva dependencia 
de importaciones, con rezagos de precios y defectos de 
inversiones. 

Más que las posibilidades de privatización, lo que preocupa 
a los mexicanos es si la industria petrolera ha de seguir 
garantizando hasta bien entrado el Siglo XXI, la 
autosuficiencia energética de un México en el que alrededor 
del 90% de la energía primaria proviene de los 
hidrocarburos, al mismo tiempo que continúe exportando para 
proveer divisas indispensables al equilibrio de la balanza 
de pagos y las Finanzas Públicas. 

Recordar ésto, exige revisar las condiciones que guarda la 
capacidad productiva de los campos petroleros y su evolución 
previsible a la luz de las tasas de declinación que exhiben; 
las probabilidades, costos y riesgos de las tareas 
exploratorias y de desarrollo de campos; la adecuación de 
refinerías y plantas petroquímicas a las condiciones 
actuales y la futura del volumen y la evolución de la 
demanda nacional e internacional de productos derivados del 
petróleo; la situación financiera de PEMEX y la 
restricciones que establece frente a necesidades de 
inversión que se vuelven más ur~entes e indispensables si la 
empresa ha de dar cabal cumplimiento a las tareas que el 
desarrollo impone. 

Corto plazo 

La vocación privatizadora de la administración que asumió el 
poder a partir de 1989, ha profundizado el proceso de 
modernización de PEMEX, y en su afán de internacionalizar su 
carácter, 1a empresa está viendo reducidas sus funciones, 
como 10 evidencia la creación de PMI. 

El actual director de PEMEX enfáticamente ha mantenido que 
ya no solo se trataba de crear sistemas de organización más 
flexibles, a imagen y semejanza de los grandes ex~ortadores 
de petróleo, 10 cual había sido una preocupación en el 
pasado reciente; sino de un proceso de internacionalización 
que entrañe modificaciones sustantivas en la organización y 
en los procedimientos internos de decisión y asignación de 
recursos. 

No obstante que se ha invocado 1a necesidad de PEMEX para 
adaptarse a una nueva y diferente forma de vincularse al 
reto del desarrollo del país, ad.ecuando las estructuras 
productivas y fortaleciendo los sistemas de trabajo, a fin 
de modernizar 1a empresa en función de las exigencias de un 
crecimiento económico con justicia social; 1as medidas 
concretas no han estado en el monto y los ritmos que 
requiere una caída real en las inversiones en esta empresa. 
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Las limitaciones presupuestales y el hecho de 9ue las 
actividades primarias se han tornado más difíciles y 
costosas, han conducido a que la formación de capital se 
haya debilitado sensiblemente, volviendo técnicamente 
inviable el sostenimiento del nivel de reservas y sur9iendo 
tendencias al deterioro de las plataformas de producción en 
el mediano plazo. 

La profundización en la modernidad de 1as estructuras para 
alcanzar la flexibilidad para el aprovechamiento de los 
mercados internos y el de los internacionales, ha implicado 
cambios en 1as relaciones laborales. 

En teoría este proceso requería esfuerzos de concertación 
para imprimirle velocidad a los mismos. La realidad 
demuestra que aun falta mucho por sustantivar un pacto 
laboral que sitúe la relación entre PEMEX y sus 
trabajadores en un marco de corresponsabilidad hacia 
~~a!~~~os comunes y un claro y abierto compromiso con la 

Desde que la industria petrolera es una actividad intensiva 
en capital, es insensato suponer que con recursos propios se 
van a poder financiar todas las inversiones. De aquí que 
PEMEX haya abierto sus puertas al capital privado al no 
estar en condiciones de poder financiar todas sus 
inversiones. 

Ante una escasez relativa de recursos financieros es 
necesario llevar a cabo una política de precios y tarifas 
más realista y equilibrada así como fortalecer la posición 
financiera de las empresas del sector mediante mecanismos de 
financiamiento que aseguren su crecimiento ~ consolidación 
y dotarlas de mayor flexibilidad en la fijación de sus 
precios y tarifas. 

NOTAS 

(1) La evaluación del potencial de un pozo de un yacimiento 
se define una vez que se concluyen las pruebas y se recaba 
la información técnica necesaria. En general la evaluación 
discurre en dos etapa, primero, la identificación de la roca 
generadora, que es lo que permite dar una idea del potencial 
y, el segundo, la calidad del yacimiento. 

(2) En esta compafiía PEMEX participa con el 85% de capital 
social, y Nafinsa y Bancomext con el 15%. Es importante 
denotar que las relaciones entre PEMEX y PMI se regulen por 
medio de un contrato de prestación de servicio, con base en 
el cual PEMEX encomienda a su filial la administración de su 
participación accionaría en el pool de empresas que integran 
al grupo PMI. 
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(3) Declaración en el Primer Informe de Carlos 
Gortari, noviembre 1, 1989 

Salinas de 

(4) E1 propio Rojas define este cambio de enfoques. Antes, 
afirma el problema central consist~a en colocar excedentes y 
adquirir algunos faltantes en la ~roducción nacional. La 
regla decisoria fundamental residió en satisfacer con 
producción propia la demanda nacional y colocar los crudos 
de la plataforma de exportación en los mercados 
internacionales. Ahora de io que se trata es también de 
satisfacer a1 mercado naciona1, pero no exclusivamente con 
oferta interna, sino de una manera que a1 combinar 
exportaciones y importaciones, ~e mejoren costos e ingresos. 

(5) Mexpetrol S.A. de c.v. es uno de los proyectos más 
cuestionados en México por que se han interpretado como una 
asociación desventajosa para el pa~s en la medida que PEMEX 
e IMP ceden tecnolog~a y creada a lo largo de décadas 
existencia a grandes consorcios privados de ia construcci6n. 
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CAPITULO III 

PRECIOS, COSTOS Y EXCEDENTES PETROLEROS. 

Los shocks de oferta causados por el dramático repunte de 
los ~recios petroleros durante la década de los 70s 
constituyeron un real parteaguas en la o~eración de la 
sociedad moderna. Entre las consecuencias positivas 
comúnmente reconocidas suelen citarse las siguientes: 

--La toma de conciencia sobre el problema energético. 
--Una repreciaci6n de recursos energéticos tradicional.es. 
--La investigación y el. desarrollo de recursos energéticos 

renovables. 
--La renovada atención sobre los inventarios limitados de 

aquellos recursos naturales exahustibles, específicamente 
sobre como el petróleo se convirtió y seguirá estando en 
una creciente escasez de oferta por el resto de la 
presente centuria (1). 

No obstante, esos eventos no alentaron la creación de un 
sistema de precios alternativos que asegurara que los costos 
reales de producción deberían ser tomados en cuenta antes de 
que las reservas de hidrocarburos hubieran sido extraídos 
del subsuelo (2). 

Esto no es para sugerir que productores, consumidores e 
intermediarios en el comercio petrolero, estén exentos de 
fórmulas de precios para maximizar sus ganancias 
correspondientes. Por el contrario, después del abandono de 
los llamados "precios pastados" y 1.os denominados "arreg1o:s 
de participación de beneficios", en l.os últimos afies el 
precio del petróleo crudo ha estado asociado a tres 
mecanismos (Rice 1986, Mabro 1987): 

--Precios oficiales, es decir aquellos establecidos por los 
gobiernos centrales. 

--Precios spot, es decir aqueilos concertados en mercados 
especiaiizados y, 

--Precios netback, es decir aquellos fijados por un promedio 
ponderado de los precios de los productos derivados del 
petróleo sobre pactos de precios al arribar los crudos a 
determinado punto geográfico. 

Pero, en la medida en que los precios del mercado no están 
vinculados a la relación producto costo de oportunidad de 
los factores, no reflejan los costos de extracción, 
rendimientos de l.os insumos y de los productos en l.a 

... 
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industria petroiera; por io tanto 
usados como parámetros fidedignos 
recursos en e1 sector petrolero. 

eiios no pueden ser 
para ia asignación de 

En teoría, distorsiones en precios provienen de fallas de 
mercado o de una inadecuada intervención gubernamental. 

Es conocido, por ejemplo, que todos los gobiernos ejercen 
intervención directa en ia Industria Petroiera, usuaimente a 
través de ia propiedad y ei controi de ios recursos 
petroleros; controles de precios; impuestos a exportaci6n; 
impuestos a ia importación; subsidios; cuotas o 
restricciones cuantitativas mercantiles; impuestos por uso 
de equipo intensivo en el consumo petrolero, etcétera. 

Independientemente de ia forma de ia propiedad, casi todos 
ios gobiernos ejercen aiguna forma de controi de precios ai 
mayoreo o ai menudeo a distintos niveies. Estos controies 
pueden ser imp1ementados durante ios procesos de 
refinación, producción o de transporte, asegurando, por esa 
vía, una fuente ~ermanente y adicionai de distorsiones sobre 
aqueiias que pudiere generar ei propio mercado. 

Por consiguiente, en situaciones donde imperfecciones de 
mercado significativas aparezcan, la estimación estricta en 
ios precios de1 petró1eo requerirá ei uso de precios sombra 
en vez de ios mercados de ios precios de mercado con ei 
objeto de representar ios costos económicos verdaderos de ia 
producción y de las reservas petroleras nacionales. 

Los precios sombra se definen como aqueiios precios 
imputados, o vaior sociai de ios insumos utiiizados, o ei 
vaior económico correcto de aqueiios insumos y productos 
cuyos vaiores están distorsionados, así como para aqueiios 
precios de mercado no disponib1es para apreciar 
dete~minados recursos. Menos e1aboradamente, y muchc mas 
~reciso aún, ios precios sombra son ios precios de ios 
insumos primarios que resuitan de determinadas correcciones 
a ios precios de1 mercado (3). 

Aunque ia técnica de ios precios sombra están en evoiución, 
ésta ha estado confinada en ios ú1timos anos ai contexto de 
ia evaiuación de proyectos. Los argumentos para usarios en 
este propósito han sido profusamente discutidos. Pero 
hasta donde se sabe, esta metodo1ogía no ha sido apiicada a 
1a industria minera, con ia excepción de a1gunos escasos 
trabajos en ia industria de combustib1es internacionaies. 

Además, ia discusión de ia técnica de precios sombra ha sido 
siempre confusa, en virtud de mú1tip1es y contradictorias 
definiciones que ~osee ei término, pero también por ias 
dificuitades prácticas en ia obtención de ia información. 
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De ninguna manera se pretende aquí subestimar la importancia 
de replantear y mejorar los sistemas tradicionales de 
precios en la industria petrolera, toda vez que ellos 
proveen los límites monetarios para la renta económica y de 
que éstos son imprescindibles para propósitos de 
programación. 

No obstante en esta 
los precios sombra 
económica que los 
mercado debido a las 

tesis se sostiene que 
es la mas apropiada 
precios corrientes 
siguientes ventajas: 

la metodología de 
para la valuación 

existentes en el 

--coadyuban en la torna de decisiones entre distintas 
alternativas tecnológicas intensivas en capital o en 
trabajo, a fín de que sean objetivamente evaluadas. 

--Expresan el efecto neto probable que políticas sectoriales 
alternativas pudieran tener en la economía nacional en su 
conjunto. 

--Permiten aquilatar la escasez relativa de cada insumo 
factorial y, por consiguiente, sugiere (en un sentido de 
producción ingenieril) las soluciones planeadas 
potenciales que podrían, de otra manera, ser obviadas; y 

--Indican las formas en la cual los precios necesitan ser 
ajustados de suerte tal que se atiendan las desventajas 
asociadas con los precios de mercados distorsionados. 

Dentro de la perspectiva esbozada arriba, 
objetivos de este capítulo en su parte 2, será 
metodología para la evaluación de los costos 
crudo y sus condiciones de oferta. 

uno de los 
proponer una 
del petróleo 

Evidentemente, en un ambiente donde la información operativa 
de PEMEX no es asequible a analistas, resulta imposible el 
calculo de costos y excedentes económicos en la producción 
petrolera en Mexico. 

Sí los métodos de análisis son para ayudar a resolver 
problemas prácticos de asignación de recursos, deberían de 
ofrecer oportunidades de medición. De otra forma, 
descubrimientos concretos no pueden ser comparados con 
algunos otros parámetros. 

No obstante, aun a nivel teórico, no se trata de un análisis 
completo de los precios sombra en la industria petrolera. 
Es un intento de medición consistente de los costos de 
obtención del petróleo crudo al "punto de tanque". Sin 
embargo, la metodología es relevante para otras fases de la 
actividad económica general de PEMEX, corno la llegada del 
crudo a sus puertos de distribución o al nivel de su 
transformación industrial en refinería, con un tratamiento 
debido de aquellos costos adicionales por transporte, el 
manejo, su transformación y comercialización. 
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Asimismo, 1os precios sombra pueden estar cump1iendo ya sea 
objetivos socia1es y objetivos de eficiencia. En 1a 
formu1ación metodo1ogica propuesta, so1o 1os objetivos de 
eficiencia se consideran en 1a medida en que e11os a~ortan 
1a base para que, mas tarde, se distribuya 1a riqueza 
minera1 en 1a sociedad (5). 

Un ejercicio mas completo tendría que considerar los efectos 
redistribuciona1es de1 ingreso en ta1 metodo1ogía (6). 

También en 1a sección II.2 se asienta e1 fundamento teórico 
subyacente en el análisis, se propone una estructura de 
costos idea1 de un barri1 de petró1eo en e1 marco de un 
sistema económico racional; se discute la complejidad del 
mercado petrolero dada 1a interacción de una variedad de 
productores difiriendo amp1iamente en sus participaciones en 
el mercado, 1os costos de producción y 1as tasas de 
descuento con que toman la decisión de extraer sus reservas 
petro1eras. 

E1 capítu1o arriba a1 punto centra1 de1 prob1ema mediante 1a 
formu1aci6n de una metodo1ogía susceptib1e de ser practicada 
para determinar 1os Precios Sombra de 1os costos rea1es de 
producir petró1eo. Para p1antear este interés tres métodos 
de va1uación son aquí abordados: 

--Los precios re1ativos de1 petró1eo concebido por e1 cambio 
en la relación de sus precios constantes o nominales y el 
precio de 1os bienes manufacturados en e1 f1ujo de comercio 
internaciona1 (Ray 1979). 

--Los precios factoria1es en ia producción de petróleo; 
estimando 1os precios sombra de1 capita1, e1 trabajo y la 
tasa de interés, así como 1a paridad cambiaría para 
después de encontrar su va1or neto, e1iminando a1gunos 
costos económicos que no implican un costo económico real 
de ninguna manera (Posner 1973, Squire 1981). 

--E1 cá1cu1o de e1 va1or neto rea1izab1e de1 petró1eo o 
lo que es 1o mismo su va1or económico e1 cua1 es definido 
a través de este trabajo como e1 valor presente neto 
descontado de todos 1os ingresos futuros esperados emerger 
dada la posesión de1 activo físico bajo cuestión, 
(Sandilands, 1975). o, equiva1entemente, la renta económica 
que acumu1a e1 propietario del petróleo crudo mas a11á de 
ese retorno mínimo que es necesitado para mantenerlo "in 
situ" para su exp1otación futura. 

Este enfoque, a su vez, es subdividido en tres diferentes 
formas de estimar 1a renta económica petrolera: vía e1 
va1or bruto; vía separación de1 valor agregado en e1 
proceso de producción y, vía enfoque de la renta económica 
donde e1 f1ujo de efectivo descontado, como técnica, es de 
eva1uación económica usada en toda su extensión. 
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En la sección II.3, el énfasis se sitúa 
mas sencilla en la perspectiva de 
microecon6rnico en PEMEX. 

en una metodología 
estimar excedente 

Aquí se hace énfasis en la metodología de los Precios sombra 
como una medida de herramienta asociada al análisis 
costo-beneficio cuyo propósito completo es la captura de 
todas 1as variables relevantes involucradas en una decisión 
de inversión. 

El interés es mostrar magnitudes calcu1adas medjante 1a 
práctica incipiente de los sistemas o métodos de evaluación 
a~u1 expuestos; así se intenta usar la información 
disponible sobre la producción alcanzada y las reservas 
petroleras que aun permanecen en nuestra realidad econ6mica. 

III.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

III.1.A. El enfoque analítico básico 

Recursos irremplazables corno los hidrocarburos, pueden ser 
vistos como acervos de capital finitos los cuales son 
sostenidos por los paises productores quienes deberían 
buscar maximizar sus ingresos netos a lo largo del tiempo, 
conforme se desarrolla su explotación y aprovechamiento. 

En persecución de este objetivo, la teoría económica de 
recursos exhaustibles afirma que el precio óptimo para tales 
stocks limitados por el lado de la oferta, deberían crecer 
anualmente en términos reales a una tasa igual a la de un 
factor de descuento apropiados con la finalidad de inducir 
el mejor perfil temporal (7) de su uso, y para maximizar el 
valor presente de sus rentas futuras (Mikesell, 1976). 

Para implementar una 
objetivo, el proceso 
(Newbe:ry, 1985); 

política alrededor 
debería involucrar 

de este magno 
dos escenarios 

--La fijación de un ~recio ideal que estrictamente satisfaga 
el objetivo de eficiencia económica sobre una estructura 
económica consistente y rigurosa reflejando las soluciones 
de minimización de costos en la oferta petrolera y, al 
mismo tiempo, un parámetro habilitándonos el preveer las 
consecuencias y los costos económicos implicados en el 
próximo peldaño. 

--Estableciendo unos precios tales que nos permitan fijar 
algunos objetivos de distribución o de igualdad social no 
cuantificables. 

En el primer escenario (8), existen dos premisas implícitas: 
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--La eficiencia económica, principio por el cual se busca 
asegurar que 1os precios enteramente ref1ejen e1 va1or de 
1a asignación de recursos de la sociedad hacia el sector 
petro1ero. 

--Los objetivos financieros, el principio a través de1 cual 
se busca cumplimentar dos metas cruciales: 

(a) La recaudación de suficientes ingresos 
que 1os sistemas de oferta petrolera deberían 
salud financiera necesaria que les 
continuidad a cierto vo1umen y ca1idad en 
futura de hidrocarburos. 

de manera tal 
de mantener 1a 

permita dar 
la producción 

(b) E1 uso de regímenes 
mecanismo para recaudar 
requeridos, ya sea para e1 
petro1era o para mantener 
sus operaciones. (Diagrama 

impositivos petroleros como un 
1os ingresos gubernamentales 

financiamiento de infraestructura 
eficiencia y confiabilidad en 
1) 

La convención (9) es que un sistema económico raciona1, e1 
valor económico de1 petró1eo debería de ser determinado por 
cinco tipos de costos de oportunidad: (Diagrama 2) 

--Los costos marginales a largo plazo (10) o el precio 
base encapsu1ando 1os costos de oportunidad marginales de 
la sociedad en el largo plazo del uso del petró1eo (11) 
entre 1os cua1es 1os mas importantes son: la tasa de 
cambio sombra, la cual puede ser concebida como el 
precio sombra o e1 precio por encima de 1a tasa de 
cambio oficia1 y 1a tasa de interés sombra 1a cua1 es 
necesitada para estab1ecer e1 va1or real de 1a escasez 
de recursos de capita1es púb1icos o privados para 1a 
inversión (12). 

--costos del usuario que se definen como el va1or ~resente 
mas a1to de 1as rentas futuras margina1es dadas mediante la 
producción de una unidad de productos ahora en vez de 
producir1as en e1 futuro. Para decir1o en otros términos, 
e11os representan e1 va1or futuro neto que sacrificamos una 
vez que este es extraído y reemp1azado por recursos 
energéticos alternativos. 

--Valor neto del petróleo en sus usos alternativos como 
se indica por sus precios de exportación FOB, una vez 
descontados todos 1os costos de entrega y de producción así 
como algunos otros cargos que se ponderan en el precio. 

--Valor neto del petróleo 
otras fuentes energéticas, 
por distribución y costos 
alternativos. 

como un sustituto actual por 
1ibre de todas las diferencias 
en e1 emp1eo entre combustib1es 
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FIGURA 1 
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--Va1or neto de1 petróleo en usos que no ocurrir1an si 
a1ternativas energéticas de mas a1to costo como materia 
prima para petroquírnica hubieran sido uti1izadas. Por 
ejemplo, la producción de fertilizantes o gas natura1 
licuado cuya viabilidad de exportación depende sobre 
precios por abajo de aquellos que tienen combustibles 
a1ternativos. 

como se muestra en el Diagrama 2, los costos marginales de 
largo plazo y los costos del usuario son aditivos y, en 
conjunto, representan los costos económicos básicos del 
petróleo el cual determina el precio mínimo que debe ser 
cargado, infiriendo que donde cualquier precio bajo que sea 
establecido perdidas netas en la economía sería la 
consecuencia natural. 

Por otra parte, los costos de oportunidad que perduran 
representan los beneficios económicos netos del productor. 
En principio, su cuantía debería de ser mas 9rande 9ue los 
costos económicos, si ellos ~ijan el precio máximo que 
debería de ser colectado desde los usuarios. La diferencia 
es que si precios mas altos que aquellos que se basan en los 
costos de oportunidad fueran establecidos (debido al 
proteccionismo contra sustitutos) , la econom1a degeneraría 
en la ineficiencia mas f1agrante. 

En suma, una po1ítica de precios óptimos (y de producción) 
deberia de estar relacionada a dos parámetros 
interconectados: a1 de sustituci6n-reemp1azo y al de 
ex.haustaci6n o consumo tota1 del recurso. 

El primero indica que en el 
barri1 de petr61eo debería de 
energéticas a1ternativas a pesar 
de costos, mientras que en el 
deber1a estar relacionado a 1os 
para el reemplazo comp1eto y 
petr61eo consumido. 

largo plazo el precio de un 
estar en línea con fuentes 
de la naturaleza cambiante 

mediano plazo, tal precio 
costos de oferta conocidos 
directo de un barril de 

E1 segundo expresa e1 hecho de que los precios deberían de 
crecer en términos reales a una tasa que 1e refleje al 
usuario su escasez, a través de una curva de precios la 
cual se eleva sobre e1 tiempo ayudándonos a frenar la 
demanda conforme vamos alcanzando una posesión mas cercana 
al punto de exhaustación. De esta forma, el uso eficiente 
del petróleo se alienta y la explotación de fuentes 
energéticas alternativas de mas alto costo, mediante 
tecnología mas avanzada; es también incentivada, si se 
convierte financieramente viable dado los costos 
incrementados de la producción petrolera. 
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III.1.B. Exp1otaci6n Optima de un Recurso 

Asumiendo que la producción es perfectamente flexible 
temporalmente, es decir , que los costos son constantes 
independientemente de la escala del producto, y aceptando 
que 1os mercados de capital son perfectos y capaces de 
sostener requerimientos de ingresos -dado que la demanda por 
~etr6leo es conocida en el futuro- ; a un productor le será 
indiferente entre extraer el petróleo hoy o dejarlo para 
mañana, cuando la renta marginal (royalty), tenga un valor 
igual al Valor Presente descontado, en cualquier momento en 
el futuro. 

Esto puede formularse asi, 

(m 
t 

donde: 

r (t-t') 
e ) = (mt-ct) e 

t 

m = Ingresos marginales en el año base t 
e = Costos marginales en el año base t 
r(t-t) 

(1) 

e = Factor continuo de descuentos entre el año base y 
el afta futuro 

r = Tasa de descuento 
t = El año base 
t'= El año o periodo futuro. 

E1 precio del petróleo no necesita crecer a la tasa de 
interés como l~mite conforme el ~recio se vuelve más elevado 
con respecto a los costos marginales variables, sino que 
es 1a renta o el precio del petróleo previo a la extracción 
el cual tiene que crecer al nivel de la tasa de interés, en 
orden de que la producción se difiera. 

Por otra parte el límite superior estará determinado por 1a 
denominada "Backstop Techno1ogy", es decir el punto donde la 
demanda por petróleo se vuelve cero y los requerimientos 
energéticos son cubiertos por otros recursos. De suerte que 
1a trayectoria que seguirán los precios asumiendo 
elasticidad de la demanda con~tante o creciente; convergerá 
con el precio derivado de la nueva tecnolog~a (p') en un 
tiempo T. 

Asumiendo, además, que el recurso es homogéneo y de que una 
estructura de costos marginales opera durante la explotación 
completa de ese recurso; "T" significa el tiempo l.~rnite en 
el cua1 todas las reservas petroleras han sido extra1das a 
un costo marginal menor que el precio implicado por los 
costos de explotar 1a denominada Backstop Technology. 
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De forma que si bajo condiciones de competencia perfecta el 
precio es igua1 a los ingresos marginales, "P't" puede ser 
sustituí.da por "mt" en la ecuación 1, y esto nos permite 
expresar a1 precio de la forma siguiente: 

p 
t 

e::+ 
t 

r(t'-t) 
P - e:: ) e 
t' t' 

(2) 

como constantes 
debido a que los 

incremento de 
escasez tipo 
la fecha de 
petróleo en 

Si los costos marginales son asumidos 
durante todo el rango de producción -quizás 
avances tecnológicos compensan cualquier 
costos razonando bajo eJ. esquema de 
Ricardiana-, y si tornamos a 11 t 11 corno 
exhaustaci6n "T", entonces el precio del 
cualquier periodo 11 t 11 será: 

p 
t 

r(T-t) 
e + ( P - e )e 

T 
(3) 

Por 1o tanto, si hemos asumido que el precio al punto de 
exhaustaci6n "Ft" es equivalente al precio implicado por los 
costos de la Backstop Technology "p" y que este precio y los 
costos marginales permanecen constantes; entonces la 
trayectoria de precios en un mercado competitivo crecerá a 
1a tasa de interés. Esta tasa de interés será establecida en 
relación con 1a tasa de rendimiento equivalente a las 
inversiones en el mercado de capitales. 

En la medida que la integral de 
petrolera -la demanda acumulada
t6nicamente decreciente con respecto 
exhaustaci6n (X donde x T-t), 
Diagrama 3. 

la función de demanda 
es una función mono 

al tiempo previo a la 
se puede construir el 

De esta forma, bajo competencia perfecta la trayectoria del 
precio es igual a la curva de ingresos marginales y es 
asintótica a la curva de costos marginales (e) , los cuales 
han sido asumidos corno constantes. La renta que se acumula 
en poder de los productores es el elemento del precio que 
obedece a1 valor de recurso escaso del petróleo y que es 
más grande que el valor de los recursos empleados en su 
extracción. 

En otros términos la renta es 1a parte componente del precio 
que es más grande que el dividendo obtenido por el uso de 
factores productivos , el cual tiene que ser pagado para 
atraer a estos recursos a 1a producción petrolera. 
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Para nuestros propósitos, 1a mayor de 1as imp1icaciones 
sería que el precio real de un recurso finito como el 
petró1e·o, debería seguir una tendencia creciente pero 
limitada por la restricción de un precio "techo" en la forma 
de un recurso energético alternativo, ampliamente 
disponib1e. 

Por otra parte, 1a.teoría de1 aprovechamiento óptimo de un 
recurso sugiere que el nivel absoluto de los precios no es 
tan importante en la toma de decisión acerca de cuando un 
recurso debería ser extraído. Unicamente en 1a medida que un 
precio re1ativamente a1to es esperado ser seguido por un 
precio descendente, o ser indicativo de una tendencia 
alzista en los precios energéticos, o viceversa; los 
productores estarán interesados con niveles de precios 
absolutos. Una trayectoria esperada de precios comparada con 
una tasa naciona1 de descuento, debiera determinar 1as 
decisiones de producción a nivel macroecon6mico. 

III.1.c. El Dilema de los Precios 

Los precios de1 petró1eo poseen un papel similar al de 1as 
tasas de interés; son uno de los factores que mas 
significativamente inciden sobre e1 nive1 de 1a actividad 
económica mundia1. Hoy es convención generalizada que 1a 
transición de una época de energía barata a una época de 
energía cara condujo a un proceso anárquico de incremento de 
precios cuyas consecuencias para la economía mundial en su 
conjunto son profundamente conocidas: 

A1tos nive1es inf1acionarios en la medida en que las 
economías de mercado industraiizadas no estuvieron 
preparadas para introducir 1os ajustes estructura1es en sus 
economías en las nuevas circunstancias energéticas 
generadas. Evidentemente que esta desventaja se ahondó en 
1os países subdesarro11ados importadores de crudo. 

Un incremento repentino en la liquides 
mercados financieros internacionales, 
diferencia1es en tasa de interés que 
paridades cambiarías a 1a postre. 

de corto plazo en los 
derivada de ligeros 

desestabi1izarían 1as 

Agudización de los problemas de Balanza de Pagos para los 
pa~ses importadores de petróleo incapaces de comerciar con 
las naciones exportadoras de crudo con baja absorción de 
capital-

Endeudam.ien.to masivo y creciente de los pa~ses 
subdesarrol1ados con alta absorción de capita1, vía 
recic1aje de petrod61ares por la banca internacionai. 
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La influencia de los precios del petróleo, se explica 
fundamentalmente por su más importante uso como recurso 
energético. La energía es un insumo estratégico en todos los 
sectores y el petróleo es el energético más comerciado 
internacionalmente dados su relativa facilidad de 
transportación y su precio relativamente bajo, en términos 
de sus unidades energéticas equivalentes. 

Adicionalmente es que el petróleo es el combustible que 
determina el precio internacional de la energía; por ello, 
sus precios afectan el consumo directo de la energía en el 
sector doméstico; la intensidad energética en la producción 
industrial, y los costos de transportación en esos dos 
sectores. 

De suyo, se infiere que para los países no productores, el 
petróleo actúa como una restricción sobre su política 
~conómica interna -vía Balanza de Pagos-, con nivel de 
precios altos es presumible que se eleve el déficit. En 
cambio, para las naciones exportadores netos de crudo, el 
petróleo puede ser empleado para liberar los obstáculos al 
crecimiento por el lado del estrangulamiento del sector 
externo .. 

III.1..D. Prob1emas en Formación de Precios. 

A mayor abundamiento y desde la perspectiva microeconórnica, 
la exhaustación de recursos materiales brutos tales como 
los hidrocarburos enfrentan a las empresas petro1eras a un 
dil.ema crucial: mantener al recurso "in situ" para 
revaluarlos conforme los precios mundiales de crecen debido 
al empuje o arrastre de la demanda, o cornercializar1os a 
un precio neto igual al precio internacional menos los 
costos marginales de su extracción (en una situación 
mono~ólica, las rentas netas igual a los ingresos 
marginales menos los costos marginales de extracción) (13) 

La teoría de los recursos exhaustibles, como se constata, 
proporciona una solución general a este dilema: "es rentable 
dejar el petróleo in situ o disminuir la producción, si 
el valor presente de los dividendos netos esperados en el 
futuro sobrepasan el retorno neto logrado de su explotación 
presente". Por otra parte, sería rentable desarrollar los 
recursos petroleros ahora, sí los dividendos netos actuales 
exceden el valor presente de retornos futuros esperados.(14) 

No obstante, eXisten problemas cuando esta teoría se 
intenta usarla para describir la realidad. Un gobierno, por 
ejemplo, enfrenta la difícil tarea de estimar los beneficios 
sociales netos con respecto a la producción y la 
comercialización de un barril de petróleo, así como 
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también de la tasa esperada de 
beneficios sociales netos con respecto 
su~ reservas petroleras. 

crecimiento en los 
a la explotación de 

~=~~fi~t6~ifi~~biaf~: ªáerÍ~~~~~no d~ece~~;a i~~~~:~~ 1~! 
exportación; el estímulo a otras industrias y las economías 
externas, antes de continuar adelante con el plan de 
producción. 

Aunque la tentación es organizar estos beneficios en orden 
de prioridad ascendente, un nuevo problema emerge en la 
elección de la Tasa Social de Descuento (TSD) contra la 
cual la tasa de incremento de los beneficios sociales netos 
derivados de la explotación del petróleo tienen que 
ser comparados. Esto es un punto controversial y será 
retomado mas adelante. 

Ya se ha argumentado (Mikesell, 1976), que es erróneo 
aplicar la preferencia temporal de la generación presente a 
el de las generaciones futuras y -de que la TSD con respecto 
al petróleo debería de ser lo suficientemente baja como para 
suministrar a generaciones futuras al menos el mismo nivel 
de beneficios como a la generación presente. 

De manera que, manteniendo en mente la teoría de los 
recursos exhaustibles esbozada arriba, una TSD baja 
significaría que la tasa de crecimiento esperada en los 
beneficios sociales netos vía producción de petróleo y 
por consiguiente la tasa de incremento en el valor 
capitalizado, debería de ser mas grande que la TSD y esto 
pondría a la producción de petróleo en una posición 
determinada por un largo tiempo. 

En la medida en que la tasa social de descuento y la tasa 
social de beneficio deberían eventualmente ser iguales, los 
hacedores de política intentan resolver el problema vía 
capitalización de los ingresos netos anuales con respecto al 
petróleo y la tasa social de retorno sobre stocks de capital 
reproducibles, es decir 10%, la cual debería de rebasar 
improbablemente a la tasa de incremento en los beneficios 
sociales netos. Por consiguiente un país debería 
desarrollar su petróleo mas que mantenerlo en el subsuelo. 

Dos aspectos que emer~en con respecto a este problema que 
hemos considerado requieren un énfasis adicional. 

Primeramente, la decisión tornada ya sea para desarrollar la 
producción petrolera o para demorarla, y en segundo lugar, 
si un país decide explotar sus stocks petroleros y, al mismo 
tiempo, mantener el valor capitalizado de ellos, tienen que 
estar preparados para ahorrar una proporción suficiente de 
los ingresos netos anuales provenientes de la explotación de 
los hidrocarburos para asegurar que el valor capitalizado de 
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esos recursos 
reproducibl.e 
productiva de 
(Apéndice C) 

que se agotan, mas las adiciones de capita1 
que se construye en la infraestructura 

un país; será permanente durante largo tiempo. 

Veamos al.gunas características del. mercado petral.ero y del. 
petról.eo en si mismo los cual.es militan en pro ~ en contra 
de una estrategia de desarrollo restringido. Estas 
características complican la búsqueda de beneficios mas 
altos y sostenidos, y así mismo la estimación de la 
estructura de costos a 1.a cual el petróleo es ofertado. 

-E1 petróleo crudo como un recurso natural. Las reservas 
últimas con que cuenta un país son desconocidas, por 
consiguiente aunque en cual.quier momento del tiempo sabemos 
el inventario de reservas probadas (Ade1man, 1972), el valor 
capitalizado de los retornos netos no pueden ser conocidos 
con un cierto grado de precisión hasta que esas reservas han 
sido extraídas. 

-El. petró1eo crudo no es . una mercancía homogénea 
satisfaciendo una demanda determinada. Literalmente hay 
cientos de tipos de crudo cuya demanda es derivada a su vez 
de la demanda del sector transporte, de 1.os requerimientos 
energéticos directos y de usos no energéticos que tiene el 
petróleo, y así sucesivamente. 

-Los yacimientos petroleros tienen un factor de recurso 
renta el cual esta relacionado principalmente a la calidad 
del. crudo, 1.a facilidad con la cual este puede ser extraído, 
y su ubicación geográfica. Conceptual.mente, 1.a renta 
petrolera puede ser determinada por la diferencia 
entre los costos de producción en pozos marginales y el 
costo mas bajo de producción de le petróleo, la 
hidroelectricidad o los sustitutos energéticos nucl.eares. 

-El. petró1eo es un recurso exhaustib1e y, por consiguiente, 
1a renta económica por un yacimiento en particular esta 
afectada por la vel.ocidad con la cual nuevos yacimientos 
pueden ser descubiertos y desarrollados para la producción 
a costos de producción marginales mas bajos que los que 
actualmente prevalecen. Para la industria petral.era es 
también relevante conocer la tasa que los sustitutos pueden 
ser extraídos a la producción. 

-La. oferta petral.era es un fenómeno dinámico. La 
extracción agota las reservas probadas en un sentido físico 
(Dawe,1977) en tanto que las economías a escala, el proceso 
de substitución factorial. y de producto, el descubrimiento 
de nuevos yacimientos, y la opción de nuevas técnicas de 
recuperación; las incrementan (Fisher, 1977) . 
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-Ei cambio tecno1ógico puede variar ei vaior de escasez y, 
por consiguiente, ei nivei de rentas susceptibies de 
acumuiarse a io iargo de1 tiempo (Barret, 1985). Esto es 
posib1e ya sea mejorando tecno1ogía existente o por 
desarrollar nuevas tecnologías, el progreso tecnológico 
puede reducir los costos asociados con la satisfacción de 
una demanda dada con respecto a la oferta de recursos 
energéticos habida (Georgenson, 1978). 

-La estructura de precios resulta de diversas causas y se 
desarroiia sobre un periodo iargo de tiempo. Observando ias 
restricciones sobre la maximización de los de la ganancia 
económica como ei principai objetivo cuando decidimos 
desarrollar el petróleo, todos 1os elementos considerados 
arriba pueden ser vistos como variables de desplazamiento 
de ia curva de precios de1 petró1eo. Sin embargo ia 
decisión es formada por aspectos económicos y no económicos 
y por prioridades nacionales y prerrogativas. 

La afirmación de que variaciones en los precios petroleros 
responden a cambios en ia oferta y ia demanda, aunque 
generaimente es cierto, es no reaimente educativo. De hecho 
aquellos cambios no tienen un efecto concomitante sobre 
taies precios en ei iargo p1azo aunque reconocidamente habrá 
tendencias muy fuertes hacia ia variación de precios vía 
juego de ias fuerzas de1 mercado. 

-Ai menos dentro de una escaia de tiempo sociaimente 
reievante (Norton,1984), ios hidrocarburos son un stock fijo 
de recursos energéticos no renovables, de forma que el 
problema de la exhaustación es esencialmente uno de 
asignación intertemporai como es mostrado en ia Figura 3. 
Las firmas monopólicas conservarán recursos en tanto que 
empresas mas competitivas producirían mas rápidamente en 
esta perspectiva. 

Un debate intenso ha suscitado esta afirmación (15), pero 
des1indar pros y contras es estar mas a1ejado de ia óptica 
de nuestro trabajo. Sin embargo, hay a1go inequívoco: ia 
estructura de1 mercado juega un papei cruciai en todo 
momento en que ia cuestión sobresaiiente es ia f ormuiación 
de una política ya sea para la conservación de los recursos 
petroleros o para su inmediata producción. En el caso de 
producción, la consideración tiene que ser dada a la tasa 
óptima de producto y el nivei monetario esperado de ios 
ingresos netos. 

E1 objetivo centrai de esta sección ha sido duai. Primero, 
sustantivar conceptuaimente ias dif icuitades invoiucradas en 
aicanzar una decisión sobre ia expiotación de un stock de 
capitai nacionai irremp1azab1e como io es ei petróieo. Y, 
segundo, discutir ias restricciones externas encontradas 
cuando un país pianea invertir ia renta derivada dei 
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petróleo en capital reproducible o en el desarrollo de 
otros recursos energéticos en orden de mantener los 
ingresos sobre el valor capitalizado del petróleo crudo. 

Consecuentemente, como e1 valor o renta tota1 de un barril 
de petróleo es compartido, dependerá sobre el tipo de precio 
internacional y comercial se estableció, lo cual esto estará 
determinado, a su vez, por el resultado de tres objetivos 
conflictivos entre sí (16): 

-Las compañías petroleras, quienes están interesadas en 
obtener la tasa de rendimiento mas alta posible sobre sus 
inversiones. 

-Los países productores quienes intentan obtener e1 máximo 
beneficio por unidad producida. 

-Los pa~ses consumidores quienes buscan una máxima oferta 
del recurso al costo más bajo posible para sus econom~as. 

III.2 SISTEMAS DE PRECIOS 

III.2.A. Los Precios Reales. 

El precio real del petróleo puede ser definido como el 
precio del petróleo crudo en relación a los precios de 
bienes manufacturados (17). En otras palabras, es la 
evaluación del poder de compra del petróleo una vez 
deflaccionado a través de los precios de exportación de los 
bienes manufacturados (18) (Ray, 1977b) 

En orden de emplear el indicador de precios reales, los 
sigu~entes indicadores, a su vez, tienen que ser calculados. 

--El precio o los índices de valor del petróleo crudo. 
--El valor de la exportación de las manufacturas. 
--Las unidades de valor de las manufacturas previo al 

periodo seleccionado. 

sin embargo, el valor del ingreso de un productor con 
respecto a las exportaciones petroleras depende de la 
elección de una base para establecer tales com~araciones, y 
sobre el patrón de origen y la composición de esas 
importaciones, porque aunque los precios del petróleo 
nominales son relativamente ambiguos (excepto para el efecto 
de el descuento en los primeros años de los llamados precios 
"pastados"), los indicadores de precios de los bienes 
manufacturados en la economía mundial no lo son (More1, 
1981). 
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No obstante, la introducción de ajustes ulteriores son 
necesarios en orden de estimar un orden de magnitud mas 
confiable, y considerar periodos de precios relativamente 
estab1es o decrecientes e intermediados por periodos cortos 
de incremento rápido, como es observable en el mundo real. 

En la perspectiva de la 
requiere de un mecanismo 
contra los efectos de la 
tasa de cambio. 

formación de precios petroleros se 
para ajustarlos en el corto plazo 

inflación y las fluctuaciones de la 

Este ajuste puede ser logrado ya sea trazando una distinción 
entre precios nominales y precios reales, lo cual posibilita 
diferenciar los efectos puramente monetarios en el costo 
real de un barril de petróleo, especialmente con respecto a 
los movimientos erraticos de la tasa de cambio, y por otra 
parte, la evaluación de la declinación o de la reapreciación 
del precio del petróleo en dólares contra otras unidades 
monetarias, 

Tres conceptos básicos tienen 
tratamos de precios petroleros 
tiempo. 

que quedar claros cuando 
cambiantes a lo largo del 

(a) Dinero corriente. La información sobre el costo 
bruto el cual es registrado en libros de contabilidad en 
términos de dólar. si el costo de producir petróleo 
permanece igual, las series de dólares proporcionan una 
medida adecuada de costos sobre el tiempo para tales 
categorías como por ejemplo los costos por barril de 
reservas añadidas, etcétera. No obstante, desde el momento 
en que los costos no permanecen estables, es necesario hacer 
un ajuste para considerar la variabilidad del poder de 
compra del dólar. 

(b) Dinero 
cambiantes, 
precios, en 
dólares de 

Constante. En épocas de niveles de precios 
es necesario ap1icar algún numero ~ndice de 
orden de convertir los precios corrientes en 
poder de compra permanente. 

El índice convencional para este propósito es el índice de 
precios al mayorco, pero éste puede ser impreciso cuando 
se aplica a los costos de los bienes que produce la 
industria petrolera. De suerte tal que un índice con 
propósitos especiales en materia petrolera, tendría que ser 
aplicado. Aun así, es posible que tal índice sufra 
deficiencias debido a las características técnicas 
cambiantes del costo de bienes tales como las 
plataformas perforadoras, pero ésto saca a colación, a su 
vez, el problema general de los índices de precios el cual 
esta fuera de 1a óptica de este trabajo. 
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(e) Costos unitarios no monetarios. Si se tuviera una 
serie cornp1eta de precios monetarios para todos 1os costos 
factoriales relevantes, además de un índice apropiado para 
deflactar precios, dispondríamos de toda la información 
requerida para cual~uier estudio de costos. Por ejemplo, 
si el costo del dinero de un pie de perforación fuera 
decreciente, sabríamos que los insumos reales de recursos 
en la actividad perforadora medido por pies está declinando. 

De ésto se puede deducir la necesidad de mejoramiento de la 
tecnología. Alternativamente, sí el costo del dinero de 
perforación por pie por barril de nuevos recursos 
estuviera creciendo, se calcular~a que tanta proporci6 de 
insumos de recursos por barril de reservas petroleras esta 
declinando o esta creciendo. 

En congruencia con el enfoque 
exportaciones e importaciones 
reglas doradas han sido dadas 
cuales pueden ser generalizados 

de los precios reales de 
de petróleo crudo; algunas 
por Dunkeriey (1980), las 
en su aplicación. 

El modelo consiste básicamente en dos pasos: 

--El precio del dólar del tipo de crudo mas abundantemente 
disponible, puede ser convertido, por decir algo, a 
dólares en función de un tipo de cambio oficial corriente. 

--El precio resultante del petróleo expresado en dólares es 
~osteriormente ajustado por la inflación doméstica, 
introduciendo ajustes posteriores en forma de índice. 

Es pertinente mencionar que existe flexibilidad en la 
elección de los precios petroleros domésticos, ya sea a pie 
de pozo o a nivel de refinería. Esto quiere decir, aquellos 
precios pagados por los refinadores por petróleo doméstico y 
por líquidos de gas natural incluyendo los costos de 
transportación desde los pozos a la refinería y haciendo 
distinción de costos de importación de petróleo para los 
refinadores. Es decir, aquellos representando el monto que 
puede ser trasladado sobre los consumidores, incorporando 
.los costos de transportación, cuotas o cualquier otro costo 
incurrido en 1a adquisición y en el envío de petróleo. 

Las siguientes fórmulas y definiciones resumen el enfoque de 
precios reales: 

CAMBIO PORCENTUAL 
EN EL PRECIO REAL 
DEL PETROLEO 

EFECTO INFLACIONARIO 
EFECTO PRECIO 

EFECTO EFECTO 
INFLACIONARIO + PRECIO 

(PNF/IN) - PNF 
(PND-POD) (EOF+ENF)/2 

1.1.3 

+ 
EFECTO 
CAMBIARIO 



EFECTO CAMBIARIO 
PRECIO REAL DE 
PETROLEO "ANTIGUO" 
EN MONEDA EXTRANJERA 

PRECIO REAL DEL 
"NUEVO" PETROLEO EN 
MONEDA EXTRANJERA 

CAMBIO PORCENTUAL EN 
EL PRECIO REAL DEL 

PETROLEO EN UN PAIS 
EXTRANJERO 

Donde: 

(POD+PND)/2 (ENF-EDF) 

POFR = POD.EOF/10 

PNFR POD.ENF/IN 

(PNFR-POFR)/POFR 

POD 
PND 
EOF 
ENF 
PNF 
I.o 
IN 

Precio del petróleo antiguo en dólar 
Precio del petróleo nuevo en dólar 
Paridad cambiaria antigua 
Paridad cambiaria nueva 

III.2.B 

Precio del petróleo en divisa nueva 
Indice de precios al consumidor anual 
Indice de precios al consumidor del nuevo 
periodo relacionado al año base. 

Los Precios Factoriales-

III.2.B.i. Mercado Perfecto de Factores. 

El petróleo crudo es un bien internacionalmente comerciado y 
sí el operador tuviera libertad de comprar todos los insumos 
a los precios mundiales, el precio de eficiencia (o el 
segmento de los costos económicos) simplemente sería la 
paridad de exportación del precio del petróleo el cual 
estaría correctamente definido y rápidamente observado 
(Newbwery).Similarmente donde el petróleo crudo producido 
nacionalmente substituye importaciones petroleras en los 
mar~énes, entonces el costo ahorrado por esta v~a es una 
medida del precio de eficiencia. 

En efecto, si todos los costos económicos de la producción 
pudieran ser valuados explícitamente y, donde por excepción, 
como Adarn Smith escribió, los gobiernos intervienen 
activamente y es exitoso en elegir los impuestos y las 
tarifas de suerte que el productor encuentra precios 
eficientes para insumos no energéticos, entonces el precio 
petrolero eficiente estaría derivado justo en el puerto de 
embarque. Esto quiere decir, C.I.F. corno precio de 
importación y/o F.O.B. como precio de exportación, más 
costos de transporte y de flete involucrados. 
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En otras palabras, en ausencia de efectos colaterales o 
intangibles y la recaudación de impuestos, podríamos pensar 
que una economía en pleno empleo y altamente competitiva 
ofrecer1a un escenario ideal para un aná1isis 
Costo-Beneficio, en la medida en ~ue el costo de oportunidad 
real de los servicios productivos involucrados en la 
producción sería igual a los precios del mercado (Mishan 
1977) • 

II.2.B.ii. Merc:a.do Imperfecto de Factores • 

Por el contrario, si los productores petroleros no 
enfrentaran tales precios óptimos, los factores productivos 
por entero no pueden EP-r cargados con sus precios 
respectivos de muelle, sin embargo éllos poseerían dos 
alternativas en su implementación: 

--corrección de las distorciones existentes de suerte que 
el consumidor petrolero encare los precios no energéticos 
correctos reformando tarifas,· cuotas, y control de 
cambios, liberalización de régimen comercial de la 
economía, etcétera. 

--Estableciendo el precio petrolero en una manera tal que 
compense las inevitables ineficiencias en el resto de la 
economía. 

Bajo estas circunstancias la segunda opción -esa que propone 
establecer establecer precios petroleros eficientes y luego 
tratar con las ineficiencias derivadas vía ajuste de otros 
precios-, es preferible. En otras palabras, esfuerzos 
adiciona1es tendr1amos que hacer para ajustes posteriores a 
las imperfecciones del mercado. 

En la inversión o en la adición de nuevas capacidades en la 
industria petrolera, por lo tanto, tres insumos importantes 
deberían de estar apropiadamente evaluados: 

Primeramente, la Tasa de Cambio sombra. Aranceles 
comerciales y otras medidas restriccionistas provocan una 
divergencia entre el valor de las mercancías a precios 
domésticos y a precios internacionales, debido a esto la 
tasa de cambio oficial no refleja adecuadamente el valor de 
la divisa extranjera. En este contexto, si querernos arribar 
a los costos del recurso que, en el margen y dadas las 
distorsiones, nos conduzca a ca1cular la paridad cambiaría 
sombra tal que (Taylor 1971) 

--Refleje el valor en términos de bienestar económico de la 
sociedad de cada dólar adicional (19) . 

--Refleje el costo de oportunidad de cada dólar adicional en 
otros usos (20). 
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En segundo lugar, la Tasa de Interés 
rendimiento diferentes para el capital mas 
justificadas por los diferenciales de 
argumento para generar 1os precios sombra 
capital (Krueger, 1979). 

sombra. Tasas de 
allá de aquellas 
riesgo son el 

de los costos de 

Sin embargo, no hay una clara respuesta a1 problema y, en la 
práctica, una variedad de tasas de interés reales son usadas 
en la industria petrolera. Algunos analistas, por ejemplo, 
apoyan la idea de que la tasa de interés real elegida 
debería de reflejar los costos de pedir prestado los fondos 
necesarios, y así 1os gobiernos los costos gubernamentales 
mas bien deberían de ser usados (21). Pero de acuerdo a 
Pigou el valor de cualquier individuo coloca sobre el 
consumo actual en relación a su consumo futuro, es decir su 
Tasa de Preferencia temporal, es irracional y subestima el 
valor social verdadero de los beneficios futuros. 

De esta forma, la convención es que dadas las facultades 
telescópicas defectuosas de los individuos, el gobierno, 
responsable del bienestar de generaciones futuras, deberían 
de fijar una tasa de interés real (justo aquella que 
refleje las preferencias temporales de la sociedad en 
relación con su consumo futuro) mas bajas que las tasas de 
interés del mercado. 

Otros analistas, sin embargo, sugieren que usar una tasa de 
interés menor que la tasa de interés de mercado guiaría a 
una mala asignación de recursos entre los sectores público y 
privado. 

Por lo tanto, se considera que la Tasa de Descuento real 
debería de reflejar los costos de oportunidad de los 
recursos a invertirse, de forma ta1 que una tasa social de 
los costos de oportunidad tendría que determinarse 
procurando sea igual a la tasa de rendimiento sobre un 
proyecto privado marginal (22). De cualquier manera estamos 
obligados a formular una decisión con respecto a una Tasa de 
Descuento social en la valuación de cualquier plan 
petrolero no solo por el prurito de la eficiencia económica 
sino también para permitir márgenes para absorver la 
incertidumbre futura (21}. 

En tercer lugar, la Tasa Salarial sombra. De acuerdo a la 
teoría marginal de la distribuci6n en la estimación de la 
Tasa Salarial sombra tres clases de costos necesitan ser 
considerados para contratar los servicios personales de un 
trabajador petrolero adicional: 

--El producto marginal sacrificado. 
--cambios en los patrones de consumo y ahorro. 
--Cambios en la utilizaci6n del tiempo libre. 
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Estos tres elementos son incididos por el grado de 
calificación, ubicación, fluctuaciones temporales y 
externalidades generadas en otros mercados laborales. 
Algunas reglas para valuar servicios laborales pueden ser 
establecidas en el siguiente término: un petrolero en el 
empl.eo "i" es removido hacia otra ocupación "j", el. nivel. de 
empleo se estabJ.ece a un salario "Wj", y l.a tasa salarial. 
sombra comprende cuatro componentes (Scott, 1974) 

--Los costos sociales de contratarlo si el ha estado 
empleado a un salario y bajo las mismas condiciones que en 
la ocupación "i". 

--El costo social de suministrar los insumo requeridos para 
satisfacer el gasto extra derivado de un exceso de "Wj" 
sobre "Wi" y con respecto al. incremento de "Wj" como un 

. resultado del incremento del empleo en "j" (23). 
--Los beneficios sociales acumulándose para el trabajador y 

otros resultantes de un exceso de "Wj" y cuatro el costo 
externo o beneficio de emplear un hombre más en la 
ocupación "j". 

El costo total de la tasa salarial 
representada de la siguiente manera: 

sombra puede ser 

Wij* = (a) + (b) (c) + (d) 

Cada uno de los cuatro elementos sefialados arriba deberían 
de ser expresados en términos de nuestro numerario el cual. 
es divisas en manos de gobierno, y esto merece, a su vez, 
algunas acotaciones. 

Primeramente, si asumimos que un trabajador petrolero está 
siendo desplazado desde las filas del desempleo debido a 
cualquier razón (friccional, estructural, de desempleo de 
demanda deficiente) o desde las filas de hombres frescos 
egresados de la universidad, entonces el termino "a" igual. a 
cero. (24) 

En segundo lugar, podemos menospreciar 
mencionadas en el. concepto 11 a 11 • 

las externalidades 

En tercer lugar, 
recursos extras 
alcanzado en tres 

los costos 
descritos en 
etapas: 

sociales de 
el término 

suministrar los 
"b", puede ser 

--La tasa salarial para ser pagada menos el pago recibido 
del gobierno mientras el trabajador estuvo desempleado, 

--Substraer los ahorros desde sus ingresos extraordinarios y 
--El resto del dinero pagado puede ser multiplicado por la 

relación contable para el gasto en consumo marginal, "c". 
De suerte tal que los costos totales del recurso en 
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términos del numerario pueden ser re~resentados de la 
siguiente manera (1-s)c el cual contabiliza para salarios 
menos cualquier otro pago gubernamental mientras esta 
desempleado, multiplicado por la propensión marginal a 
consumir. 

En cuarto lugar, los beneficios social.es cristal.izados en el 
item "e" puede ser pensado en tres magnitudes: 

--El dinero extra recibido por el trabajador petrolero y sus 
famil.iares; 

--El costo de un esfuerzo extra hecho por el trabajador, el 
cual tiene que ser substraído de sus ingresos monetarios. 

--Esta suma neta de dinero tendría que ser expresada en 
términos de nuestro numerario (25) 

III.2.C ENFOQUE VALOR ECONOMICO. 

FASES GENERALES: 

(a) Todas las actividades conexas a la actividad energéticas 
ejecutadas por Petróleos Mexicanos es convertida en valores 
de 1985, por ejemplo, usando un deflactor para la inversión 
en cada caso. ( 25) 

(b) En la valuación de los recursos con que está dotado 
PEMEX sus reservas tienen que ser consideradas como un 
activo de capital en liquidación. Estas reservas 
constituyen parte de la riqueza de la nación pero debe ser 
recordado que el petróleo, como cualquier otro recurso, 
solo tiene un valor si es capaz de proveer una corriente 
positiva de ingresos o si esto posee algún otro tipo de 
utilidad. 

(c) El costo global del petróleo en sus depósitos naturales 
puede ser clasificado a través de tres tipos de actividades: 

--Exploración y evaluación de yacimientos. 
--Los costos de capital de desarrollo (plataformas de 

producción, terminal.es, duetos, etcétera). 
--costos de operación, es decir el pago de personal, 

mantenimiento y materiales asociados con la producción 
petrolera. 
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III.2.C.i. Valor Bruto. 

E1 método mas elemental de evaluar las reservas petroleras 
es tomar un estimador central del total de reservas 
recuperables y valorarlas a un precio de exportación 
promedio, todo a un dado momento que consideremos. 

Obviamente esta ruta es bastante despistadora desde el 
momento en que se ignoran los costos substanciales 
involucrados en las actividades primarias. Sin embargo, 
podríamos arribar a una imagen mas completa a través de 
destacar los siguientes elementos (Diagrama 4): 

--La proporción del valor de las reservas que tienen que ser 
usadas para pagar los costos de capital y laborales los 
cuales han contribuido al costo total de extracción. 

--Una proporción posterior representa los costos de 
oportunidad del capital nacional y del trabajo desviados 
desde otras industrias. 

--El remanente es la renta económica real mucha de la cual 
debería de ser recaudada por el gobierno como pago de 
roya1tis, impuesto a la ganancia, o un rendimiento sobre 
los derechos del gobierno en el sector petrolero. 

III.2.C. ii. Valor Agregado 

Para estimar este indicador, el método consiste en la 
obtención del valor del producto al precio de mercado 
mundial descontando los costos de los materiales y de los 
insumos factoriales o, equivalentemente, la suma de ingreso 
generado por los factores laborales y de capital. 

III.2.C.iii. Renta Económica 

La estimación de la renta económica de la producción de 
hidrocarburos es equivalente a calcular el superávit del 
ingreso del rentista emer9iendo sobre y por arriba de todos 
los costos de insumos, incluyendo el consumo de capital y 
ganancias normales. 

Esto sería un indicador a~ropiado del potencial adición al 
ingreso nacional suministrado por la dotación de 
hidrocarburos baso dos supuestos cruciales: 

No ha~ efectos colaterales sobre el nivel de la 
actividad económica en otras partes de la econom~a 
mexicana. 
Que los recursos empleados en su extracción podrían 
ser empleados en actividades competitivas en otras 
actividades económicas. 
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FIGURA 4 

USOS DEL EXCEDENTE 

·SUBSIDIO DE PRECIOS 

ºIMPUESTOS 

ºINVERSION Y AMORTIZACION 
DE DEUDA, DE PEMEX 

ºOTROS USOS 



En persecución de esta medición significativa uti1izaremos 
intensivamente el Flujo de Efectivo Descontado de acuerdo 
con 1as siguientes etapas: 

(a) Para cada pozo petrolero los costos son convertidos a 
precios de 1985, verbigracia, ap1icando un ~ndice apropiado, 
y el Valor Presente del flujo de costos resultante es 
calculado vía descuento conforme a una tasa de descuento 
real (28). En la misma forma, el perfil productivo para cada 
pozo petrolero es también transformado en una cifra 
singular aplicando la misma Tasa de Descuento real de suerte 
que un estimador real de los costos por barril para cada 
pozo petrolero pueda ser hecho. Así calculando sobre bases 
anuales, e1 costo de diferentes pozos petroleros en 
proporción a su producción estimada, emergiendo un perfi1 de 
costos agregados por barril, sobre el tiempo. (29) 

(b) En otras palabras, la vida económica de un campo 
petrolero puede ser contrastada a sus costos de producción 
v~a transformación de todos 1os costos en dinero constante 
dividiéndolo por un índice de-precios relevantes, mas el 
Valor Presente estimado con respecto a una fecha 
determinada utilizando una Tasa de Descuento real. 

De esta forma la corriente total de costos del campo 
petrolero sobre su vida teórica, quizás diez años, puede 
ser reducido a una particular suma de efectivo en el año de 
referencia. 

Fundamentalmente, los costos reales del recurso de una 
tonelada proveniente del yacimiento en cuestión es entonces 
el Valor Presente de todos los costos divididos por el Valor 
Presente equivalente de toda su producción. (30) 

(e) En principio un estimador apropiado del Valor Presente 
de rentas futuras puede ser logrado si buenos pronósticos 
o predicciones del precio petrolero y de la producción 
petrolera estuviera disponible y provisto que una tasa de 
descuento real pudiera ser acordada. (31) 

El estimador mas sencillo puede alcanzarse asumiendo que el 
exceso del precio petrolero sobre el costo de extracción 
crece a una tasa compuesta igual a la tasa de descuento 
real apropiada de manera que un pa~s como México es 
indiferente a la fecha de extracción (32). Entonces el 
Valor Presente involucrado en cada barril de México es 
simplemente el precio en dinero corriente menos los costos 
promedio reales de extracción en moneda corriente. (33) 
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(d) Para propósitos de este estudio estimadores 
futuras en los estudios de casos que se propongan, 
ser calculado bajo ciertos supuestos: 

Precios petroleros: incrementandose al 5% anual. 
Inflación: 5% anuales. 
Tasa de paridad: constante a 2050 pesos igual a un 
Tasa de Descuento prueba: 15% y 7% 
Impuesto petrolero: decrecientes 5% anual. 

de rentas 
tiene que 

dólar. 

En cada supuesto de precios y perfil productivo relacionado 
los costos totales y las ganancias brutas tienen que ser 
valuadas a cierto afio base, y entonces descontadas a la 
Tasa de Descuento real elegida para producir estimadores del 
Valor Presente de las rentas futuras. Así se tiene: 

VALOR PRESENTE 
PRESENTE DE LA 
RENTA ECONOMICA 

+ 
VALOR PRESENTE 

DE INGRESOS 
VALOR 

DE 
COSTOS 

(e) De acuerdo a diferentes cate~orías de campos petroleros 
se puede obtener resultados del siguiente tipo: 

referencia. 
desde pozos actualmente 

Renta ingresada al final de afio de 
Renta que se acumulara en el futuro 
en producción o bajo desarrollo. 
Rentas de desarrollos futuros de 
inexplotados. 

descubrimientos de pozos 

Rentas desde futuros hallazgos. 

(f) Congruentes con e~te método de valuación del pasado y 
de las rentas económicas por venir, se requiere definir 
algunos estimadores plausibles acerca de los costos reales 
del recurso en la producción de un barril de petróleo. 

III.3. EXCEDENTE ECONOMICO PETROLERO 

La necesidad de disefiar una estrategia de desarrollo 
nacional orientada a la eliminación de la pobreza extrema y 
a satisfacer las necesidades básicas de la población, 
implica el análisis de los recursos disponibles y de las 
políticas requeridas para su utilización racional. 

En esta perspectiva, el excedente económico, esto es, la 
existencia de mecanismos econ6mico-productivo capaces de 
generarlo y de absorberlo productivamente; constituye uno de 
las premisas centrales en toda política de desarrollo. 
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En la medida en que ésta tiende necesariamente a influir 
sobre el volumen y la calidad del excedente económico; es 
importante una definición tan clara y precisa como sea 
posible de este concepto y del conjunto de nociones 
asociadas con él. 

La importancia práctica de la noción de excedente económico 
se denota, en particular, cuando se el<amina los obstáculos 
prácticos de una elevación rápida de la tasa de crecimiento 
de la economia, y se percibe que el monto limitado del fondo 
disponible para la inversión constituye solamente una parte 
de los obstáculos al crecimiento (Bettelheim, 1965). 

Yendo a la esencia y en conexión con el petróleo, el interés 
practico sobre excedente o renta económica surge del 
carácter irrevocable de la extracción de los hidrocarburos, 
esto es, que éstos s6lo pueden ser usados una y sólo una 
vez en su forma original (Lajous, 1979). 

El costo de oportunidad de la renta de un recurso como el 
petróleo, es la ganancia descontada que podria ser obtenida 
si los recursos fueran exportados en el futuro y si toda las 
rentas ingresaran a un país como México. 

De esta forma, una ca1da en las rentas acumuladas durante el 
proceso a favor del pais es equivalente a la pérdida 
irrevocable de un activo del cual México se hubiera 
beneficiado en un futuro perentorio (34). 

Asi, ceteris paribus, no seria rentable para México explotar 
un yacimiento petrolero hasta que negociase una posición en 
la cual toda la renta de los recursos (y la máxima 
participación de la renta monopólica máxima que pudiera ser 
extraida), estuvieran aseguradas de ingresarse. 

Pero, como en la economia real no todas las "otras cosas son 
iguales", seria raro encontrar un pais que esperara que 
todas las rentas estuvieran garantizadas para decidir la 
explotación de sus recursos energéticos e incorporarlos a su 
politica de desarrollo. 

Algunos factores que tienen que ser considerados en la 
persuasión de los paises a explotar sus recursos 
exhaustibles, mas allá de la razón objetiva de sus 
condiciones económicas internas; se encuentran ios 
siguientes: 

El comportamiento a la baja de largo plazo de los 
precios reales de los hidrocarburos debido al desarrollo 
de nuevas fuentes energéticas, nuevos métodos de 
producción abatiendo la estructura act~al de costo 
energéticos, etcétera. 
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La capacidad de absorción de los paises productores de 
hidrocarburos es un aspecto relevante para el "timing" 
de la producción. 

Los principales beneficios de construir una plataforma de 
producción petrolera es probable provenir de un flujo de 
ingresos para los oferentes nacionales de materias y 
factores productivos, petroleros; los efectos favorables 
netos de Balanza de Pagos, y el incremento de los ingresos 
~úblicos a través de la recaudación del propio recurso, los 
impuestos sobre ingresos personales y ganancias e impuestos 
indirectos sobre transacciones generadas por el plan 
petrolero (35) . 

Obviamente, como en Economía se dice; no hay en la vida real 
"lanches gratis". Algunos costos potenciales emergen vis a 
vis con los beneficios. En este aspecto pudiese suceder que 
lejos de edificar experiencia y habilidad productiva en el 
corto plazo, tales cualidades se desvíen desde áreas 
socialmente prioritarias, convirtiendo el proyecto petrolero 
en una situación de enclave. 

Por otra parte pudiese ocurrir también que el capital y la 
capacidad gerencial estuviesen siendo también desviados con 
respecto a proyectos dotados con un impacto de mas arrastre 
y, por esa vía, erosionar el proceso de desarrollo en vez de 
impulsarlo (36). 

No obstante, la capacidad 
macroeconórnica. 

de absorción posee una faceta 

La inyección de renta económica petrolera e ingresos 
suplementarios, provee de recursos públicos y privados para 
el desarrollo. Mientras menos desarrollado es un país 
productor de petróleo, más pronto está compelido a acompasar 
los cuellos de botella en términos de infraestructura 
f~sica, capacidad gerencial, mano de obra especializada, 
entre otros, mediante el uso de los fondos recaudados por 
las ventas petroleras. 

De no operarse tal acompasamiento entre inyección de 
petrodivisas y capacidad de absorción, puede resultar más 
aconsejable exportar capitales en vez de enfrentar 
desperdicio en sus inversiones domésticas. Obviamente 
habría que evitar la situación anterior mediante una 
estimación aproximada de la cantidad de divisas que en una 
economía se puede resistir sin inducir desequilibrios 
macroecon6micos peores. 
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La racionalidad de toda la 
ilustrar la enorme utilidad 
generado, delineando una 
tomando en cuenta aquella 
de hidrocarburos. 

discusión anterior ha sido para 
práctica del excedente económico 
política de desarrollo global 
renta generada por los recursos 

El aprovechamiento de un recurso natural no renovable como 
el petróleo, puede haber una substancial contribución al 
desarrollo económico y social de un país y que tales 
beneficios serán, en genera1, ingresos per capita mas 
altos, en tanto que los costos económicos y políticos 
tienden a disminuir conforme el proceso de desarrollo mismo 
avanza. 

Calcular el costo de oportunidad de explotación petrolera 
contenido en esta propuesta, sólo en términos del valor 
presente de inversión de las divisas petroleras, constituye 
una estrecha comprensión sobre el desarrollo de los 
recursos naturales de que dispone un país (Hughes, 1975). 

III.3.A. concepto 

La noción de excedente económico tiene gran importancia para 
una mejor comprension de múltiples problemas históricos, 
tecnológicos, sociológicos y económicos de las naciones. 

La Renta es un concepto venerable en economía. Definida como 
un dividendo por encima de1 costo de oportunidad 
enfrentando e1 propietario de un recurso natura1, la renta 
económica ha ju~ado un papel predominante en la historia del 
aná.lisis económico ("El precio del maíz no es alto porgue la 
renta es pagada, sino que la renta es pagada porgue e1 valor 
del maíz es alto") (Tobi1son, 1982). 

La noción má.s antigua de excedente es la de "Excedente 
Agrícola" sobre el cual grandes transformaciones económicas 
y sociales se cimentaron en la antiguedad. Empero, conforme 
las fuerzas productivas se desarrollaron, tal excedente se 
volvió en un excedente económico el cual indujo una 
acumulación genera1 y, sobre todo una acumulación 
productiva, lo que no permitió por sí sólo el excedente 
agrícola. 

No obstante la aparición de nuevas formas de excedente hace 
má.s compleja la determinación de su origen y rea1idad. Aún 
as~, existe la necesidad de precisar el excedente econ6mico 
debido a la importancia que esta variable tiene en los 
procesos nacionales de crecimiento econ6mico. 

La definición de "excedente económico" surge al. mismo tiempo 
que el pensamiento económico. Los antecedentes mas remotos 
se ubican en los esfuerzos teóricos de Adams Smith y David 
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Ricardo. En smith son c1ásicos ios ataques tanto contra ei 
desperdicio asociado a ciertas formas de Estado, como contra 
ia reaieza, ia nob1eza y a1gunos ricos comerciantes que 
util.izaban de manera improductiva el excedente econ6mico que 
se apropiaban (Smith, 1965). 

David Ricardo, por su parte, consideró que para aicanzar ei 
progreso económico, ia producción debería crecer ai máximo y 
pasar a manos del. empresario quien 1.o reinvertir~a, 
consecuentemente, su propuesta fue que las rentas para los 
terratenientes, como 1.os sal.arios apra los trabajadores; 
fueran io más bajo posib1e. 

E1 concepto ricardiano permanece vá1ido en ei aná1isis de1 
excedente económico en l.a industria petral.era ("Las minas. 
as~ como 1.a tierra, generalmente reditúan una renta a su 
propietario; y esta renta de la misma manera que la renta de 
la tierra, es el efecto y no la causa del alto valor que 
e11os producen"), al. concebir a la tierra como un obsequio 
de ia naturaieza y a todos sus dividendos como excedentes de 
·renta. 

Esta vigencia ricardiana pese a que ia eiasticidad de ia 
oferta de producción de hidrocarburos también depende de ios 
insumos de capitai y tecnoiogía; consiste en que ias 
variaciones en ia ca1idad de 1os yacimientos, ios costos de 
expioración, perforación, extracción y refinación de ios 
crudos, calidades de crudo, varían considerab1emente de 
depósitos a depósitos mineraies (Ricardo, 1972). 

En este contexto, los yacimientos poseen una renta que se 
reiaciona con ia ca1idad de ios crudos, ei acceso y grado de 
dificuitad con que eiios son extraLdos y su ubicación 
espaciai. 

Conceptuaimente ei monto de renta derivándose con reiación a 
un pozo o yacimiento está determinado por ia diferencia 
entre e1 costo de producción para ese pozo o yacimiento y 
1os costos de producción para un pozo o yacimiento margina1, 
asumiendo que todos 1os insumos y pagos factoriales son 
cotizados de manera que sus costos marginales iguales a sus 
ingresos marginales (Apendice D). 

Posteriormente, la nocion de excedente económico se 
enriqueció con las aportaciones de otros grandes economistas 
entre ios que destacan Stuart Miii; Carios Marx; Paui A
Baran, Ernest Mande1 y Paui M. Sweezy. 

Para Marx, ei excedente económico esta constituido por ia 
fracción de1 producto sociai neto apropiado por ias ciases 
no trabajadoras, cuaiesquiera que sea ia forma bajo ia cuai 
estas ciases uti1izan ei excedente: · 
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Consumo Personal. 
Acumulación productiva o improductiva. 
Transferencia a 1os que suministran servicios no 
productivos o a los miembros de las clases no 
trabajadoras. 

De vital importancia es también la determinación marxista de 
la distribución del producto social entre el excedente 
(Plusvalía) y el producto necesario (Trabajo Socialmente 
Necesario), y de cómo se determina la distribución del 
excedente económico entre la Acumulación y el consumo de las 
clases dirigentes (Marx, 1966) • 

Baran es un referente obligado cuando es necesario elaborar 
una fórmula para el cálculo conce~tual para la estimación 
del excedente petrolero. Baran distingue tres clases de 
excedente económico (Baran, 1959). 

Excedente económico real, concebido como el diferencial 
entre la producción social real corriente sobre el consumo 
efectivo corriente. Este ahorro o acumulación corriente 
encuentra su materialización en las diferentes clases de 
bienes que se agregan a la riqueza social durante un periodo 
dado. 

--Excedente económico potenciál, concebido como el 
diferencial entre la producción que podría obtenerla en un 
ambiente técnico y natural dado con la ayuda de los recursos 
productivos utilizados y lo que pudiera considerarse como 
consumo esencial. 

~-Excedente económico planeado, concebido como el 
diferencial entre el producto óptimo que puede obtener la 
sociedad en un ambiente natural y técnico históricamente 
dado, y en condiciones de una utilización planeada 6ptima 
de todos los recursos productivos disponibles y el volumen 
óptimo de consumo que se elige. 

Bettelheim por su parte pro~one tres nociones de excedente 
económico relativamente fácil de manejar (1965) 

(a) 
(b). 
(c). 

Excedente Económico Corriente. 
Excedente corriente disponible para el desarrollo. 
Excedente utilizado para el desarrollo. 

III.3.B. Métodos de Medición del Excedente 

Una noción de excedente petrolero 
al mismo tiempo, aplicable tanto 
programación, como para efectos 
análisis económico (37), es renta 
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Renta económica es 1a diferencia entre ingresos y costos que 
se genera en 1a exp1otaci6n de una actividad, y su 
estimación puede conducirse mediante dos vías: el Estado de 
Pérdidas y Ganancias y el Flujo de Efectivo o de Caja. 

En e1 caso de1 Estado de pérdidas y ganancias, el excedente 
petrolero (ingreso menos costos) está representado por 
utilidad antes de impuestos • Esta vía es mu~ efectiva en la 
medición del excedente petrolero sí introducirnos los 
siguientes ajustes: 

--Por el lado de los ingresos, ajustar el valor de las 
ventas internas a precios internacionales a fin de 
explicitar los subsidios de precios. 

--Por el lado de los costos, restar 
explícitamente otorga PEMEX (aparte de 
precios) a grupos o instituciones, como 
del excedente. 

lo subsidios que 
los subsidios vía 
parte de los usos 

--La cuenta de reservas para explotación (sí la hubiere) 
debe interpretarse no como .un costo, sino como una 
proporción del remanente entre ingresos y costos, toda vez 
que en la práctica no es manejada como reserva de 
contingencia. 

--Descontar los 
endeudamiento 
Federación. 

costos 
en que 

financieros sobre la 
PEMEX incurre para 

parte 
apoyar 

del 
a la 

--Incluir como costo el importe de la participación de los 
trabajadores en la utilidad de la empresa. 

--Excluir los costos de los impuestos pagados (exceptuando 
1os correspondientes a aranceles y tarifas por 
importación) para obtener un remanente antes de impuestos. 

En e1 caso de1 Flujo de Efectivo o de caja, el excedente 
~etrolero es reflejado por el ahorro corriente antes de 
impuestos (38). Esta alternativa, aunque práctica, enfrenta 
dos deficiencias fundamentales: 

(a). No incluye aquellos conceptos tales corno depreciación, 
que aún cuando no representa movimientos de efectivo, 
debiera formar parte del costo de la actividad petrolera. 

(b) • Estas cuentas pueden estar sujetas a bastante variación 
entre un período y otro, y puede ser manejadas 
contablemente, con cierta arbitrariedad. Además, dichas 
cuentas dependen de la rapidez de PEMEX para transformar en 
efectivo las ventas y los costos de su actividad, lo cual 
sin embargo debe permanecer ajeno a la determinación del 
excedente. (Diagrama 5) 
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----FORMULA PARA EL CALCULO ----
DEL.EXCEDENTE PETROLERO FIGURA 5 

INGRESOS 1 EGRESOS 
CORRIENTES CORRIENTES 
• VENTAS INTERNAS 

1 _ !EXCEDENTE VALUADAS A •EGRESOS DE 
PRECIOS - OPERACION INTERNACIONALES : - :PETROLERC 

•VENTAS DE 
1 

1 •OTROS EXPORTACION EGRESOS 
•OTROS 

INGRESOS 



Resulta evidente que utilizar el ahorro corriente y a la 
utilidad de PEMEX, antes de impuestos; como base del 
cálculo del excedente petrolero, es sumamente cuestionable 
ya que implica confinar al concepto de excedente a uno de 
tipo básicamente financiero o contable, a través del cual 
sólo se puede representar al diferencial entre ingresos y 
costos que en forma monetaria genera 1a entidad. En otros 
términos, se trataría de un concepto "Monetario-contable" y 
no de uno que de manera estricta represente el "Valor" 
económico de nuestros recursos petroleros (39) 

A pesar de que el Estado de Resultados y del Flujo de 
efectivos son conceptos limitados de Renta Económica ya que 
sólo representan una renta financiera que efectivamente 
genera 1a Institución con una contrapartida monetaria y que 
se refleja en su contabilidad; constituyen ejercicios 
primarios muy importantes particularmente cuando el ahorro 
corriente de PEMEX se contrasta con el PIB y con los de 
ahorro corriente total del sector público. 

Es pertinente acotar también.que el ahorro corriente no 
puede tampoco reflejar comp1etamente el "excedente" que 
realmente se genera ya que lleva implícito un monto 
considerable de subsidios de precios en el renglón de 
ventanas interiores que repercute, proporcionalmente, sobre 
el ahorro corriente de PEMEX. 

Si estimaramos la magnitud de tales subsidios sobre la base 
de dif erencia1es entre precios internaciona1es y precios 
domésticos, 1os subsidios vía precio a1canzan sumas 
significativas que requieren hacer explícitas (40). 

La explicación de subsidios no debe asumirse que obedece a1 
prurito de rigurosidad contable, sino justamente para 
evitar distorsiones que, pudieran resultar importantes. En 
uso más productivo y diversificado del excedente petrolero 
derivado de la actividad petro1era, no necesariamente 
significa la generación de una renta menor (41). 

Pero no sólo por razones de estratégica económica (subsidios 
de precios) el ahorro corriente de PEMEX se puede ver 
afectado, sino también por el impacto que las distorsiones 
generales en el diferencial de precios puede tener, 
alentando la demanda interna de petrolíferos, sobre las 
finanzas de PEMEX, quien al estar canalizando excedente 
petrolero a los consumidores vía subsidios, abate los 
volúmenes exportables, que suponen la captura de menos 
ingresos. 

No obstante, un menor ahorro corriente por esas razones, no 
implica tampoco que el excedente haya disminuido sino que 
una mayor parte de él ha sido por captada por el público y 
empresas consumidoras. 
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En estas circunstancias, sería conveniente que ta1es 
subsidios se computen como parte integrante y explícita del 
excedente petrolero y se estimen en base al diferencial 
entre los precios internos y los internacionales de 1os 
productos que PEMEX venden el mercado nacional. Esto es 
vital puesto que se llega a una medida mas aproximada al 
excedente realmente generada por PEMEX pues exhibe el 
"Precio de Oportunidad" en caso que la empresa exportara 
toda su producción (42). 

Por esta ruta, se sigue manteniendo el método contable flujo 
de efectivo, con la diferencia que las ventas internas se 
valúan a precios internacionales para poder explicitar el 
subsidio (43) 

As~, si se conviene en que una noción más cercana de 
excedente petrolero, es aquel equivalente al ahorro 
corriente de PEMEX antes de impuestos más el monto estimado 
de los subsidios. Las variables afectando el nivel del 
excedente petrolero serán (44). 

El volumen de venta totales . 
-- Los precios internacionales de los crudos y derivados 
-- Los costos de operación u otros gastos corrientes. 

Hasta aquí se ha alcanzado ur.a conceptualización y una 
metodología para el cálculo contable del excedente 
petrolero que distingue una parte que la empresa genera 
monetariamente a través de su ahorro corriente, y otro 
segmento que corresponde a la parte del excedente en 
términos de subsidios de precio. 

Por otra parte, hay que precisar que 
exclusivamente a la renta económica generada en 
petrolera, es decir, aquel excedente imputable 
a PEMEX como unidad productora. 

se orienta 
la actividad 
directamente 

Por lo tanto, desde que intereza considerar sólo la renta 
que puede imputarsele contablemente a PEMEX en su actividad 
petrolera, no es posible cubrir el microexcedente, cubrir 
todas las operaciones de PEMEX como empresa por que ello 
supondría dirigirse a la estimación de la renta económica 
generada por PEMEX en todos los procesos productivos 
(Refinación, Petroquímica, etcétera), y no sólo a la que 
genera en la explotación de crudos. 

Mas precisamente aun, desde que la valuación de los ingresos 
petroleros se efectuará en términos de lo que 1a empresa 
directamente obtiene o debiera obtener por sus ventas y los 
egresos en el mismo tenor han sido valuados en términos de 
lo que le cuesta o le debería costar directamente a PEMEX el 
explotar los recursos petroleros. 
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Consecuentemente, no ponderar ni 1a tota1idad de 1os 
ingresos y egresos de PEMEX ni 1a va1oración comp1eta para 
e1 país, imp1ica que no se aborda 1a estimación de1 
excedente petro1ero proyectado sobre una concepción 
Macroeconómica (45). 

Por otra parte, 1a idea de estimar e1 excedente petro1ero se 
concibe frecuentemente como la tarea de realizar un saldo de 
divisas, con e1 objetivo imp1ícito de destacar 1a 
importancia estratégica que para México tuvieron y tienen 
los nuevos recursos generados por PEMEX. En este contexto, 
el excedente se estima en términos de divisas netas que 
produce PEMEX, inc1uyendo su cuenta de capita1es. 

No obstante hay que reiterar que aún cuando se capture un 
porcentaje esencia1 de1 excedente petro1ero esa forma de 
conceptua1izar1o es muy 1imitada y puede conducir a 
interpretaciones erróneas. Tómese el siguiente caso, la 
fórmu1a arriba esbozada só1o considera e1 sa1do de divisas 
imputab1es a PEMEX, exc1uyendo tanto 1os ingresos como a 1os 
costos indirectos de divisas ·relacionadas con la misma 
actividad (Rojas Nieto, 1991). 

A1 priorizar e1 sa1do neto de divisas o, en otros términos, 
considerar a PEMEX só1o como una fuente generadora de 
divisas, posee otra objeción: valorar a 1a actividad 
petrolera só1o por su resultado, sin considerar todos los 
encadenamientos anteriores que internamente se concatena 
para producir divisas. 

Errores de interpretación pueden así surgir cuando el saldo 
de divisas crece por un costo menor de divisas pero con 
aumentos más que proporciónales de los costos en pesos. 
Según aquella formu1ación, esto implicaría un mayor 
excedente indistintamente de las aplicaciones internas por 
~1 aumento de los costos en pesos. 

Con todo ésto, s~ se opta por destacar la generación de 
divisas aún pudiéramos tener una ruta mas fecunda: 
contabilizar, por una parte 1os ingresos de exportación, 
convertidos a pesos, y a e11o descontarle todos los costos 
imputables a la producción de esas exportaciones inc1uyendo 
no sólo 1os costos en divisas sino también todos los costos 
internos. 

Por esta vía, se obtiene una valoración financiera de lo que 
podrí.a llamarse "excedente de producción", es decir, lo que 
se produce en exceso de la demanda interna para fines de 
explotación. No obstante, bajo esta senda, sólo se estaría 
midiendo e1 excedente generado por e1 petról.eo' que se 
exporta directamente a través de PEMEX, dejando a un lado e1 
voiumen de hidrocarburos que se produce para el consumo 
domestico o exportaciones internas, ta1es como 1os 
Petroquímicos Secundarios (46) 
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Como se puede co1egir, el establecimiento de este ejercicio 
estimativo del excedente petrolero es relativamente 
administrable. El problema es edificar más allá y por encima 
de este andamiaje. 

Por lo tanto, la medición del ahorro corriente ha de ser una 
medición económica y no una estimación contable; debiéndose 
evaluar el producto generado y 1os servicios de factores 
requeridos para su generación, al costo de oportunidad. El 
costo de oportunidad de las ventas domésticas esta 
constituido por el valor de1 consumo doméstico calculado a 
precios internacionales (47). 

La diferencia entre las ventas de PEMEX así valuadas y lo 
que perciba de ingresos, medirá la parte del producto 
generado por PEMEX que es transferido, vía subsidio a los 
_consumidores domésticos. 

Los ingresos por exportaciones PEMEX, se deben también 
ajustar por una estimación realista de los precios 
internacionales que se esperan en el futuro y por un precio 
sombra para las divisas. Esto es así porque el valor para la 
economía mexicana, de las divisas que PEMEX genera es 
implícitamente el valor que se le asi~ne a la disposición de 
un mayor flujo de bienes y servicios importados. 

De igual manera, los recursos que utiliza PEMEX, y en 
particular los servicios de mano de obra y de capital, 
deber~an valorarse en términos de lo que la econom~a deja de 
producir al transferirlos a PEMEX. 

El excedente económico calculado por esta vía no coincide 
necesariamente con el excedente financiero de PEMEX, pues 
parte del excedente se está destinando a subsidiar al 
consumo doméstico y a los sueldos arriba del costo social de 
la mano de obra (48) (Diagrama 6). 

A este nivel es conveniente 
excedente económico. 

(a) EXCEDENTE FINANCIERO ( EF) 

introducir 

EF = a + b + c - d 
dónde: 

tres nociones de 

a Ingresos por exportaciones convertidos a pesos con una 
tasa de cambio promedio mensual. 

b Ingresos por ventas domesticas valuados a los precios 
subsidiados que paga el consumidor nacional. 

c otros ingresos. 
d Costos de operación y otros gastos valuados a precios 

de mercado. Excluyendo el pago de impue'stos generales. 
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FIGURA 6 

VALOR BRUTO DE LOS 
HIDROCARBUROS 

~RENTA ECONOMICA 

r-------t--_ COSTOS DE OPORTUNIDAD 
---------i--- DE INSUMOS IMPORTADOS 

r-------t--_ COSTOS DE OPORTUNIDAS 
---------i--- DE INSUMOS DOMESTICOS 



(b) EXCEDENTE ECONOMICO BRUTO (EEB) 

El ingreso bruto es igual 
incluye la aportación del 
divisas. 

al superávit de operación e 
capital en la generación de 

La aportación neta del capital al excedente, se puede medir 
en términos de los que este factor rendirá en su mejor uso 
a1ternativo, e1 cu.al estaría determinado por la eficiencia 
mar~inal de la inversión de la economi.a y tendri.a como 
limite inferior la tasa de interés de la deuda externa (49). 

El costo de oportunidad de usar los activos que ya están en 
operación, es mucho menor 9ue el costo de usar el capital 
que provendrá de las inversiones programadas para el futuro. 

Los activos que ya están en operación, tienen muy limitadas 
alternativas con respecto al actual, por lo cual, se puede 
asignar un costo de oportunidad relativamente menor y aún de 
cero; en cambio las inversiones programadas y aún no 
realizadas, tienen plena flexibilidad para destinarse a 
otros usos, por lo cual, su costo de oportunidad es mayor. 

Algunas "correcciones" susceptibles de ser introducidas aqui. 
puede representarse as!.: 

EEB=a+b-c:-d-e 

Donde, 

a = Exportaciones petroleras valoradas a precios 
internacionales y transformadas a pesos con una tasa 
de cambio ajustada por las variaciones en la paridad 
del poder de compra (50). 

b Ventas domésticas valoradas a precios internacionales. 
e: costos totales de oportunidad de la mano de obra 

empleada por PEMEX (51). 
d Gastos por interés segun la proyección de PEMEX. 
e otros egresos con excepción de sueldos y salarios. (52) 

(a) EXCEDENTE ECONOHICO NETO (EEN) 

Indica la aportación de PEMEX al incremento 
nacional, pues ya se ha deducido del valor de 
el valor social de los recursos que uso PEMEX 
dichos excedentes. 

de la riqueza 
la producción 
para generar 

Las "correcciones" susceptibles de ser introducidas aquí., 
pueden formularse en los siguientes términos: 
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EEN a. - b 

Donde, 

a. Excedente económico bruto. 
b =Costo de oportunidad de1 capita1 (53). 

Aunque e1 EEN generado indica e1 incremento de extracción y 
rea1ización de riqueza, 1a po1ítica económica naciona1 debe 
decidir sobre 1a distribución de EEB (54) cuyas principa1es 
opciones serán: 

--Inversiones adiciona1es a PEMEX para reemp1azar y amp1iar 
su capacidad 

--Adiciones netas al consumo e inversión en el resto de la 
Economía (SS) previa transferencia de1 excedente de PEMEX 
a1 gobierno federa1. 

--Subsidio a1 consumo naciona1 de energéticos (56). 

La distribución entre consumo e inversión en e1 resto de 1a 
Economía dependerá de 1os objetivos de 1a estrategia de 
desarrollo en proceso. La decisión entre inversión petro1era 
y no petro1era, por otra parte, dependerá obviamente de 1a 
rentabi1idad de nuevas inversiones de PEMEX en comparación 
con 10 que se obtendría en e1 resto de 1a Economía. 

III.3.C. Indicadores Primarios para. e1 crudo mexicano. 

Un método senci11o y practico de estimar 1os costos directos 
de oferta petro1era cuando 1a información está disponib1e, 
es mediante 1a estimación de 1os costos por desarro11o y 
operación de ios pozos. Es decir, 1os costos invo1ucrados 
en descubrir e1 petró1eo y construir una capacidad de 
producción diaria. 

En este contexto, 
estadistica: 

el. ejercicio, requiere de 1a siguiente 

Pozos Perforados. Todo tipo de pozos, de Gas y de Crudo, 
Exp1oratorios y de Desarro11o, secos o ,Exitosos, terrestres 
o marinos. 
Profundidad Promedio: Cantidad tota1 de Pozos entre 1a 
profundidad promedio. 
Costos Promedio por Pozo: Costos de ~erforación por pozo. 
Inversión Petro1era: Separada de 1a inversión totai. 
Producción diaria Total y Promedio por Pozo. 
Adición Neta de capacidad. Producción promedio pozo por ei 
número de pozos perforados. 
Inversión por Barri1: Inversión entre barri1es diarios. 
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Costos de1 Usuario: E1 va1or presente 
extraer el petr61eo hoy en vez de mañana, 
fácil de estimar es mediante el valor de 
reservas probadas. 

En el caso de México, 
anteriores, se obtiene: 

MEXICO 

haciendo uso de 

sacrificado por 
cuya manera mas 
mercado de las 

los parámetros 

AÑO COSTO 
UNITARIO 

PRECIO MEDIO DIFERENCIAL 
PONDERADO COSTO-PRECIO 

1971 9.0 1.50 -7.50 
1972 17.0 1.90 -15.10 
1973 10.5 2.83 -7.67 
1974 9.0 10.41 1.41 
1975 9.0 10.70 1.7 
1976 10.5 11.63 1.13 
1977 8.5 12.38 3.88 
1978 7.0 13.03 5. 03 
1979 5.5 29.75 24.75 
1980 4.0 35.69 31.69 
1981 4.0 33.19 29.19 
1982 3.0 28.69 25.69 
1983 2.0 26.42 24.42 
1984 4.0 26.82 22.82 
1985 4.5 25.33 20.83 
1986 5.7 11.86 6.16 
1987 5.9 16.04 10.14 
1988 6.0 12.24 6.24 
1989 6.3 15.61 9.31 
1990 6.5 19.15 12.65 
1991 6.9 14.55 7.65 
1992 7.0 

Aunque el flujo de excedente petrolero estimado necesita ser 
ajustado por inflación, costos de transporte de tanque a las 
terminales de comercialización o de transformación 
industrial; resulta bastante ilustrativa para explicar las 
expectativas que sobre el petróleo la política 
macroeconómica se ha fincado y los cambios mismos de la 
operación de PEMEX. 

Por ejemplo, sí en 1971-73 se hubiera exportado un barril de 
crudo, el país hubiera incurrido en una transferencia de 
Va1or al sector externo, en un momento en que se reaccionaba 
con fuertes inversiones en las actividades primarias ante el 
agotamiento de reservas y de crecientes y costosas 
importaciones, lo cual encarecía el petróleo extraído. 
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Situación diferente la habida en 1976-1977, cuando a pesar 
de 1as sobreinversiones en e1 sector petrolero y el 
encarecimiento subsecuente de la infraestructura de 
producción, son mas que compensados por un tendencia 
sostenida y al alza del petróleo crudo. 

Finalmente, las cifras avalan las visiones cortoplacistas y 
sobreoptimistas del gobierno ffiexicano durante 1979-1981 para 
continuar manteniendo una estrategia petrolera de desarrollo 
económico. Asimismo, explican por que ante 1a tendencia a la 
baja y lo errático del excedente a partir de 1986, la 
empresa ha intentado distintos reajustes para mantener su 
rentabilidad económica y financiera. 

RESUMEN 

El concepto 
impacto del 
mercado de 
monetaria. 

excedente financiero es útil para analizar el 
sector petrolero sobre las fluctuaciones del 
divisas y sobre el .crecimiento de la oferta 

El impacto sobre el mercado de divisas depende también del 
comportamiento de la balanza de pagos del sector no 
petróleo, pero se puede esperar que sus ingresos y salidas 
de divisas a lo largo del periodo de tiempo prestablecido, 
tengan una distribución normal, de manera que las 
fluctuaciones bruscas de una determinada unidad de dicho 
sector no afectarán significativamente el comportamiento 
total. 

No obstante, el desempeño financiero de PEMEX si puede 
afectar concomitantemente el comportamiento global. Por 
ejemplo, si las importaciones de PEMEX se rezagan se 
incrementarán las reservas internacionales y el medio 
circulante, colocando transitoriamente en peligro la 
estabilidad de precios y las tasa de cambio. 

Se debe adecuar la ~olítica monetaria de flujo de 
PEMEX para esterilizar oportunamente cualquier 
desestabilizador (57). 

caja de 
impacto 

Por otra parte, la generación de los excedentes depende de 
la eficiencia operativa de PEMEX, de la calidad y 
profundidad de los yacimientos petroleros y del valor que el 
mercado le asigne al producto. 

La generación del excedente es afectada por el patrón 
temporal de explotación y venta de la riqueza petrolera. si 
la extracción se adelanta demasiado, los costos sociales se 
incrementarán al presionarse sobre la demanda de los 
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recursos domésticos con oferta 
entre e11os e1 sector transporte, 
mano de obra ca1ificada. 

re1ativamente ine1ástica, 
construcción y oferta de 

Asimismo, a1 ade1antar 1as ventas, se corre e1 riesgo de 
desaprovechar 1a oportunidad de vender en e1 futuro a un 
precio mas a1to (SS). 

si se difiere 1a extracción de crudo se pospone e1 uso de 
1os excedentes con los que de otra forma, se podría obtener 
un rendimiento cuando menos igual a la tasa de interés que 
nos ahorraríamos sobre la deuda externa; pero, en 
contrapartida a estos costos se obtendría una ganancia 
adiciona1 a1 aprovechar e1 incremento de precios (59). 

NOTAS 

(1) La energía es, en principio, un recurso i1imitado, sin 
embargo, e1 prob1ema de obtener energía en forma usab1e esta 
aumentando rápidamente porque e1 recurso base de donde se 
genera, es 1imitado. En este sentido ia crisis petro1era en 
ios sesentas puede ser concebida como una advertencia 
acerca de 1as dificu1tades u1teriores. Estrictamente 
hab1ando, 1a importancia estratégica de1 petr61eo es debido 
a: 

--De acuerdo con 1as 1eyes de física e1 petr61eo es esencia1 
en muchos procesos productivos. 
--Los hidrocarburos son recursos renovables. 
--Ei petró1eo crudo no puede ser recic1ado. Una vez que ha 
sido consumido, su energía esta mas a11á de cualquier 
recaptura econ6mica (Nordhaus 1973). 

(2) Los costos recursos en la oferta de una mercancía como 
e1 petró1eo puede ser definido como e1 va1or mas aito 
derivado de fuentes energéticas 1as cua1es pudieran ser 
exp1otadas uti1izando un monto equiva1ente de factores 
productivos. 

(3) Forma1mente 1os denominados precios sombra o de cuenta 
pudieran ser definidos como aque1 asignado a una mercancía 
o factor de producción que contribuye a un cambio en ios 
objetivos socioecon6micos mediante un cambio porcentua1 
en la disponibilidad de un bien o servicio factorial 
determinado. Por consiguiente de acuerdo con Squire a.nd 
.Van de1 Tak. (1975); e1 proceso de precios sombra presupone: 

--Una función de bienestar socia1 bien definida, expresada 
como una expansión matemática de 1os objetivos nacionaies, 
de suerte que e1 cambio margina1 puede ser eva1uado, y 
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--Una comprensión precisa de las restricciones y políticas 
que determinan el desarrollo nacional, tanto en el 
presente corno en el futuro, y, por adición las 
circunstancias, existentes y proyectadas en las cuales el 
cambio marginal ocurre. 

(4) Corno lo afirma Higgie (1973), si uno no puede librarse 
de distorsiones de mercado, lo único que deberíamos asegurar 
que sea que todas las decisiones de política estén 
sustentadas en un conjunto de precios con distorsiones 
minimizadas. 

(5) Precios sombra eficientemente orie~t~dos son aquellos 
dirigidos a establecer el valor economice real de los 
insumos y de los productos, mientras que los precios sombra 
socialmente orientados son aquellos que toman en cuenta el 
hecho de que los diferenciales en la distribución del 
ingreso entre grupos sociales o regiones puede estar 
distorsionado en términos de la política de bienestar social 
de un país determinado 

(6) Múltiples soluciones a este problema han sido 
propuestas. Uno de estos métodos es que, una vez evaluada la 
eficiencia de un proyecto, simplemente resta identificar y 
desplegar los efectos distributivos, confiándole a la 
entidad decisora determinar una negociación apropiada entre 
eficiencia económica e igualdad social. otra solución mas 
ambiciosa quizás, consiste en integrar consideraciones 
distributivas en el análisis mediante la ponderación de 
costos y beneficios de acuerdo a las posibilidades de 
acumulación de cada grupo socio económico, y donde los 
factores de ponderación se derivan de desiciones 
gubernamentales anteriores. 

(7) Un orden económico racional supone el uso del mecanismo 
precios enderezado a evitar el desarrollo de recursos en el 
largo plazo los precios tienen que incrementarse a lo largo 
del tiempo en forma exponencial para inducir a los 
propietarios a disponer de sus recursos gradualmente la 
curva de precios interternporal correcta tiene que cumplir 
dos objetivos: 

-- Alentar una explotación acompasada de las reservas. 
-- Mantener la atención sobre la declinación de los recursos 
desviando la demanda hacia otros recursos, es decir orientar 
hacia un asentamiento óptimo de las reservas y evitar una 
exhaustación catastrófica de recursos finitos 

(S) otros principios que debieran estar considerados en una 
política de precios, son igualdad social; conservación 
energética, desarrollo económico, entre otros. 
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(9) Lectores interesados pueden recurrir a Munasinghe 
(1985) Silgada (1985), Schramm (1985) and Newbery (1985), 
cuyos artículos se publicaron en "Pricing policm criteria" 
(ver referencias). 

(10) .- Los costos marginales establecen precios a futuro, 
tales precios reflejan el valor real de todos los recursos 
adicionales que pueden ser utilizados en orden de generar 
una unidad extra de petróleo. Estos costos marginales 
incluyen costos de inversión que son requeridos para ofert·ar 
una unidad extra de petróleo crudo si los precios están por 
abajo del nivel habrá una perdida económica en corto plazo 
debido a que el consumo energético será mas alto que lo que 
de otra forma hubiera sido y justificado sobre la base de 
costos de recursos reales. 

(11).- Los costos de oportunidad marginales a largo plazo, 
pueden ser expresados en términos de costos sociales 
marginales (MSC) , y la tasa social de descuento sería: 

MOC= MSc+be-it 

donde: 

MOCo= 
MSC 
b= 

MOC en tiempo cero 
Msc de una actividad en tiempo "T" 

beneficios sacrificados en el futuro, 
de consumo en e1 tiempo cero. 

como resultado 

(12). Considerando a la Tasa de Interes sombra (SIR), 
Ade1man (1986) afirma que este indicador constituye la 
piedra angular de los llamados "precios sombra" o de 
"cuenta", ya que refleja costos de oferta directos, 
incluyendo al equivalente de los precios del usuario y un 
rendimiento para el inversionista que lo induzca a 
reinvertir ganancias en otro proyecto en breve Adelman 
sostiene que los costos marginales del precio de oferta es 
la suma de: 

--Los costos 
registrados 
relacionan. 

de 
pero 

operacion marginal.es, 
que por fortuna son 

rara vez 
requisitos 

tienen 
y se 

--Los costos de capital marginales que son el monto de 
capital por unidad y que suministran una tasa de retorno 
razonable sobre las inversiones de desarrollo y 
mantenimiento y de reposición. 

(13).- Bajo condiciones constantes los costos marginales de 
extracción petrolera serían igual a los costos promedio y a 
largo plazo y en un mercado petrolero internacional 
competitivo, seri.a el. "precio neto" rel.evante el. cual. se 
definiría como el precio mundial del barril de petróleo 
menor al costo promedio de extracción, transformación 
industrial y comercialización del petróleo crudo. 
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(14). En un punto de equilibrio la tasa de retorno sobre 
extracci6n debería ser igual a la tasa esperada de 
incremento en el precio neto es mas baja que la tasa de 
interés, la producción debería aumentarse en ese momento. 
Este incremento debería reducir los precios en el presente y 
elevarlos mas tarde incrementando, por estadía la tasa de 
aumento del precio neto, si e1 incremento esperado en precio 
neto excede la tasa de interés, el ajuste previsto debería 
ocurrir. En el primer caso, seria rentable producir 
reservas de alto costo de desarrollo, en tanto que el 
segundo caso este tipo de explotaci6n de reservas tendrá que 
diferirse. 

(15).- Por ejemplo, para Nordhaus (1980), las dos 
explicaciones obvias para los shocks petroleros de los 70's 
fuera la escasez y el monopolio. En relación a la primera 
explicación este autor sostiene debido a que el petróleo es 
un recurso natural exhaustible, este ha estado subvaluado y 
de que el repunte de precios puede ser obtenido corno una 
corrección realizada por un mercado. Con respecto a la 
segunda exp1icaci6n, el argumento es que el incremento en 
precio del crudo OPEP se debi6 a una monopolización exitosa 
en el mercado internacional del petr61eo. Pindyck (1986), 
por otro lado, sostiene que el precio del petróleo a 
mediados de los 70's no podía ser justificado por su escasez 
inherente, no obstante su tesis es que una escasez mas 
acentuada explica muy poco, si algo, de los repuntes de 
precio protagonizados en 1973. 

Sin embargo Baumol (1980), argumenta que el segundo shock de 
precios del petr61eo en 1978-80, ofrece dudas sobre el punto 
de vista de monopolio adjudicado a OPEP, sobre todo cuando 
sus miembros comenzaron a desarrollar sus propios métodos 
de producción preferentemente en el mercado, produciendo 
ligeramente mas que sus rivales deseados de producci6n 
debido a su tendencia a "estafas", Hirshlifer (1985). 

Volviendo sobre Baurnol, este dice que una nueva 
cartel parecía haber estado caracterizando 
petrolero en los 70's, el cual, sólo puede ser 
través del siguiente diagrama: 

OPINIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA OPEP 

especie de 
al mercado 
entendido a 

~F->>-::::n=:n::=>> ·--· 
('.1 
(.1 
(. 
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OBJETIVOS 
NACIONALES 
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'I 
(, OBJETIVOS 
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COOPERATIVO 
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La primer caracter~stica, mostrada en 1a parte superior 
de1 diagrama, ref1eja 1a natura1eza de 1a cooperación 
entre 1os diferentes pa~ses. La tesis monopó1ica atribuye 
una conducta de comp1eta cooperación entre ios 
participantes, mientras que puntos de vista competitivos 
asumen una conducta co1usiva. 

La segunda caracter~stica, exhibida a 1a izquierda de1 
diagrama, trata de ref1ejar 1os objetivos individua1es de 
1os pa~ses miembros de 1a OPEP. 

Ambos enfoques, e1 monopo1io y e1 supercompetitivo, 
atribuyen comportamiento económico puro a 1os actores, es 
decir, e11os so1amente están interesados en 1a maximizaci6n 
del va1or presente de sus recursos petroleros. 

(16).- Históricamente 1a única semb1anza de un mercado 
competitivo en 1a industria petro1era pudiera ser 1oca1izado 
en los primeros tiempos de 1a competencia dentro de 1os 
Estados Unidos, antes de que 1as estructuras monopó1icas 
emergieran en 1a comercia1ización de1 crudo a f ina1es de 1a 
centuria XIX. A través de este periodo no existió un 
mercado petro1ero en e1 sentido de 1ibre interacción de 
oferta y demanda, sino que 1as bases para 1a formación de 
precios se operaron v~a un proceso administrativo mas que de 
uno generado a través de 1as fuerzas de1 mercado; y e1 cua1 
se orientaba a estabi1izar 1os precios y evitar 
f1uctuaciones. 

Términos como "oro negro", "munición", "sanc;¡re de .los 
árabes", "arma petrolera", etcétera., nos arroJan una idea 
sobre e1 cumú1o de intereses que se han invoiucrado en e1 
negocio petro1ero. 

En consecuencia con la idea de que una p1étora de fuerzas 
inciden en 1a producción ~ la distribución de1 petró1eo 
crudo, A1-Cha1ahi (1982) sostiene que los precios petro1eros 
pueden ser concebidos como resu1tado de la interacción de 
tres grandes fuerzas: 

--Los gobiernos consumidores que 
factura petro1era correspondiente 
petróleo. 

intentan minimizar 
a la importación 

su 
de 

--Las compafi~as petroleras intentan maximizar sus ganancias 
a través de minimizar costos de 1evantamiento de crudo. 
--Los pa~ses productores intentan maximizar la transferencia 
rea1 de riqueza emergiendo de exportaciones petro1eras. 

La presión que ejercen estos factores se da a través de un 
proceso donde concurr~n intereses conflictivos, mas que v~a 
libre juego de 1as fuerzas de1 mercado. 

Asimismo la inf1uencia de esos factores se exacerba debido a 
1as siguientes tendencias. 
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--Los países consumidores consideran a 1os insumos 
energéticos como un asunto de seguridad naciona1. 
--Los paises productores proceden a un controi creciente 
sobre operaciones petroleras internas. 
--A la demanda energética interna en paises consumidores 
(inversión, procesos sustitutivos, asignación de divisas, 
etcétera.), son areas de poiítica gubernamentai mas que 
decisiones estrictas de mercado. 

(17) Aunque cuaiquier cáicuio absoiuto dei precio reai dei 
petróieo sería en reaiidad muy difícii, una indicación dei 
cambio de su poder de compra de manufacturas puede ser 
eiaborado. 

(18) Aiguna gente prefiere defiactar cuaiquier índice 
agregado como ei dei PIB y exportaciones mediante ei índice 
de Importaciones, mas que por un índice de exportaciones. 
Lo que especificamente vueive atractivo este ejercicio es 
que e1 crecimiento en el precio de 1as exportaciones con 
respecto ai de ias importaciones (por ejempio, un 
mejoramiento en ios términos de intercambio)m refieja una 
ganancia reai para_ia economía. 

(19) Los vaiores reaies están actuaimente siendo usados 
oposición a los valores nominales y abstrayéndonos de 
efectos infiacionarios. Ei defiactor dependería de 
variabies queremos estudiar. 

por 
ios 

cuai 

VARIABLE 

SALARIOS REALES 

EXPORTACIONES 

PIB 

DEFLACTOR 

Ei índice de precios ai consumidor 

Ei vaior Unitario de ias Exportaciones. 

Ei Defiactor impiícito dei PIB 
(La mas gruesa de ias medidas de ios 
precios dei producto en una economía) 

Los vaiores reaies son reiativamente fácii de computar 
Históricamente, pero son mas difíciles de estimar con 
anticipación si aiguna de ia información tuviera que ser 
inferida intuitivamente. 

(20) Ei cáicuio de ios costos de insumos de capitai en un 
Barrii de Petróieo es un proceso eiegante (Posner 1973). De 
hecho son tres ios probiemas subyacentes en ei cáicuio dei 
costo de insumos de capitai: 

--Ei Criterio Inversión. Como deberían ios agentes 
económicos optar entre "proyectos de Inversión? Que 
desempefio esperado deberían eiios requerir, con respecto a 
un proyecto marginai?. 
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--La regl.a de precios Corno debería ser el. precio de venta 
y variar con respecto a l.os insumos de capital. util.izados en 
el. proceso productivo? 

--La Tasa de Descuento. Que Tasa de 
deberían l.os agentes económicos ernpl.ear? 

Descuento temporal. 

En l.a medida en que en l.a industria petrel.era internacional. 
estamos transaccionando recursos presentes por futUros 
recursos, Posner sostiene que una Tasa de Descuento tendr~a 
que ser apl.icada a cual.quier decisión de inversión donde l.a 
el.ecci6n sea l.a de mejor tecnol.ogía para expandir el. 
acervo de capital. instal.ado. Una rel.ación entre el. nivel. de 
precios y l.os criterios de inversi6n se revel.an crucial.es. 

En breve, una regl.a dorada cuando eval.uernos al. capital. corno 
insumo: el. precio debería ser mas grande o igual. a l.os 
costos marginal.es; y l.os costos marginal.es deberían ser 
cal.cul.ados después de permitir una ganancia "normal." igual. a 
l.a Tasa de Descuento en l.a inversión pl.aneada. 

Adicional.mente cuando pensemos en términos de un recurso 
exhaustibl.e corno l.os hidrocarburos, l.a tasa a l.a cual. 
ese recurso debería ser expl.otado dependería de un cál.cul.o 
que compare su Val.or Presente con el. Val.or Presente 
descontado de su val.or futuro. 

Bajo estas circunstancias y en cuanto a que no disponemos 
de un mercado de capital. perfecto tal. que nos indujer·a a 
rechazar todos aquel.l.os proyectos por abajo de l.a tasa de 
interés bancaria, y aceptar todos aquel.l.os proyectos 
ostentando por encima de l.a misma; tenernos que incl.inarnos 
al. enfoque costos de oportunidad, el. cual. no s6l.o jerarquiza 
a l.os proyectos de acuerdo a su tasa interna de rendimiento, 
y de acuerdo también con l.os riesgos y l.as incertidumbres 
gravitando en l.a expl.otaci6n del. crudo y a l.a natural.eza 
exhaustibl.e del. mismo. 

(21) En general. deberíamos estimar l.os costos real.es de l.a 
mano de obra considerando que es igual. al. val.or que genera 
en l.a ocupación de l.a cual. es transferido el. trabajador mas 
una suma adicional por encima del salario que estuvo 
devengando en su pasado emp1eo. Obviamente, si un 
trabajador desea moverse a un nuevo proyecto, tenernos que 
substraer desde sus antiguos ingresos, una suma igual a la 
diferencia entre sal.ario antiguo y el. sal.ario mas bajo por 
el. cual. el. desearía enrol.arse en el. nuevo proyecto. 

(22) En el. caso cuando un trabajador 
fil.as del. desempl.eo, cotizando l.os 
tasa sal.arial. en el. mercado seria 
social.es de contratación de mano 
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sobrestimar l.os costos 
de obra en un proyecto 



determinado. En vez de ello la fuerza de trabajo debería 
ser valuada a su costo de oportunidad, el cual en este caso 
debería ser cero ya que no otro trabajo esta disponible. 

(23) Corno Posner (1973) afirma estaríamos obligados a dar 
proposiciones prácticas mas que prescripciones filosóficas, 
permitamos establecer las siguientes reglas doradas: 

--Distinguir entre salarios reales e inflación pura. 
--Calcular la participación de los salarios en el PIB real 
percapita, en concordancia con algunas tendencias o 
proyecciones proporcionadas por algunos indicadores 
financieros fidedignos sobre costos laborales. 

(24) Los costos reales de producir hidrocarburos es definido 
en términos del volumen de consumo que hubiera tenido lugar 
en otras circunstancias, equivalente al mismo gasto nominal. 

(25) La Tasa de Descuento real puede definirse como una Tasa 
de Descuento aplicada al flujo de efectivo del proyecto para 
obtener su Valor Presente neto, .el cual a su vez, puede ser 
definido corno el Flujo de Efectivo Descontado con relación 
al año de decisión de la inversión. 

(26) Realizando sistemáticamente y a lo lar~o del tiempo, 
este paso, obtenernos un indicador de la medida en que el 
petróleo proveniente de determinado campo petrolero se 
vuelve gradualmente mas caro producirlo, conforme el 
yacimiento envejece, y cada vez mas sofisticadas técnicas y 
métodos de producción tienen que ser empleados para mantener 
la producción. 

(27) En el sector privado las bases racionales sobre las 
cuales se deciden la inversión se efectúa utilizando 1as 
técnicas del Flujo de Efectivo Descontado. En esencia, el 
Análisis Costo-Beneficio puede ser juzgado corno una 
extensión de esas técnicas aunque ligeramente modificadas 
para usarlas en ese sector. 

(28) Este cálculo debería de ser realizado para todos los 
yacimientos petroleros, con el objetivo de arribar a un 
estimador promedio para cualquier categoría. 

(29) Ejercitando esta metodología tenernos que emplear series 
de tiempo altamente precisas y confiables. 

(30) El Valor Presente Agregado es, por lo tanto, el valor 
de la producción actual mas la producción futura estimada, 
todo ello expresado en términos reales. 

(31) Esto no consideraría las reservas petroleras en campos 
petroleros aun no desarrollados para los cuales no hay 
cálculo técnicamente posible. 
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(32) Para los cua1es existen proyecciones relativamente 
deta1ladas y planes de producción, mantenimiento en mente 
que el gas, es va1uado, al igual que el petróleo; en 
términos de equiva1encias térmicas. 

(33) Naturalmente, 
categor~a incierta. 

los dos ú1timos items son de una 
No es posible predicciones definitivas. 

(34). Este costo de oportunidad ser~a cero si fuera cierto 
que los hidrocarburos no hubieran sido descubiertos y 
explotados en e1 futuro o si no hubiéramos recibido renta 
bajo ninguna forma de explotación. Bajo cual~uier otra 
circunstancia, el costo de oportunidad ser~a positivo. 

(35). Los ingresos futuros sobre 1a inversión de ta1es 
divisas petro1eras tienen que ser computados, as~ como 
también e1 mejoramiento de la tecnolog~a y experiencia 
profesiona1, 1os cuales sólo se vuelven perceptib1es en e1 
1argo plazo. 

(36). Dentro del conjunto de. decisiones de po1~tica 
económica naciona1 puede suceder que se opte por preservar a 
1os hidrocarburos para incorporar1es valor agregado cuando 
1a econom~a madure y al demanda por productos f ina1es se 
expanda. Pero 1os costos directos ~robab1emente puedan ser 
más altos en términos de 1a perdida de ingresos y otros 
pagos derivados de 1a explotación de sus recursos de 
hidrocarburos. En un mundo competitivo no parece haber 
ganancia por esperar. no obstante, dado 1a existencia de 
mercados monopólicos, información imperfecta, periodos de 
maduración de 1as inversiones y f1uctuaciones de demanda, 
cabe la posibi1idad que un pa~s se beneficiara v~a garant~a 
de abastecimiento de combustibles fósi1es en tiempos de 
escasez. 

(37). En el contexto de una estrategia de desarro11o la 
necesidad de cuantificar e1 total de excedentes económicos 
generados por empresas como PEMEX, estar~a motivado por el 
imperativo de transformar 1a riqueza petrolera rea1izuda en 
otras fuentes de ingreso permanente, y 1a renueva a 
registrar fluctuaciones bruscas en las divisas y en el 
circulante que arriesguen 1a estabilidad de precios y de la 
tasa de cambio. 

(38). Los impuestos no son considerados como un costo o 
gasto si no como parte efectiva de la renta económica que es 
asignada a la federación por 1a v~a fisca1. 

(39). E1 "va1or económico" de nuestro petróleo equivale 
estrictamente hablando, a lo que se pude vender a su mejor 
precio de oportunidad. As~, si el petróleo se vende a menor 
precio de 1o que pudiera venderse en otros mercados, e11o 
significa obtener un "va1or monetario" por el., pero no 
imp1ica que su valor económico disminuido. por e1 contrario, 
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si extraer nuestro petró1eo nos cuesta más de 1o que nos 
debería costar, e11o también significa menor "va1or 
monetario", pero no un menor "va1or económico"; este sigue 
incólume. 

En ambos casos 1o que sucede es que só1o una parte del 
"excedente monetario - contable" y el re~t<? constituye, en 
efecto, un uso de dicho excedente economice que, en el 
primer caso va a dar a los consumidores por medio de un 
subsidio de precios y, en el segundo caso, va a dar a 1os 
que producen insumos (mano de obra, maquinaria, materiales, 
etc.) también a través de un subsidio implícito o 
simplemente, se trata de un uso que financia la ineficiencia 
de PEMEX. 

(40) . Estos subsidios deben hacerse exp1ícitos y no tienen 
porque computarse como un costo de 1a actividad que 
disminuye a1 excedente generado por PEMEX, sino más 
precisamente se trata de una parte de dicho excedente que e1 
Estado cede al púb1ico y a las em~resas consumidoras. El 
monto de subsidios en México -a niveles tan a1tos que se 
puede considerar que 1a Inversión Bruta Fija de1 sector 
púb1ico (80-82) pudo haberse financiado con e1 excedente 
petrolero. 

(41). Al menos por tres razones: 

--E1 cá1cu1o de1 excedente petro1ero en base ai concepto de 
renta económica puede distorcionarse significativamente. 
--E1 aná1isis de nuestro cá1cu1o sería parcia1 a1 no 
explicitar que parte de1 excedente se 1e cede directamente 
a1 púb1ico y a las empresas vía subsidios de precios. 
--Transportando subsidios permiten que haya un manejo 
adecuado en política de precios y subsidios. 

(42). o, tomando desde otra 
oportunidad" en caso de que se 
nuestros requerimientos. 

perspectiva 
tuviera que 

"el costo de 
importar todos 

(43). Para esta valuación a precios internaciona1es de 1as 
ventas internas, se puede basar en las propias importaciones 
y exportaciones hechas por PEMEX, así como en estimaciones 
de precios internacionales promedio. 

(44). Obviamente sí 1os precios internos se incrementan, 
pero 1os precios internacionales permanecen constantes, e1 
excedente tota1 no se modifica. E1 excedente si se modifica 
cuando 1os precios internaciona1es se incrementan, pues el 
ahorro corriente se e1eva por un mayor vaior de 
exportaciones petroleras. En e1 caso de que los precios 
internos no acompasen esa tendencia en e1 exterior, e1 
subsidio aumentara. Esto significa que e1 beneficio derivado 
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para el país de un incremento en los precios internacionales 
se distribuye teóricamente entre la empresa y los 
consumidores. 

(45). Un intento de valoración macroeconómica del excedente 
tendría que erigirse a 1a estimación de los costos directos 
e indirectos que se vincu1an con 1as operaciones petro1eras, 
ta1es como infraestructura, gastos de desarrollo, etc., as~ 
como los beneficios económicos que obtiene el país tanto 
con la expansión petrolera como los ingresos que esta 
genera. Una posible vía de cuantificar esto, puede ser 
determinando cuales son los elementos de valoración, si el 
crecimiento del producto, distribución del ingreso, empleo, 
desconcentración geográfica, acumulación de capital o 
independencia económica, entre otros. Sobre estos elementos 
entonces se estima lo que México debería alcanzar a una 
tasa determinada de explotación petrolera en comparación con 
lo que se lograría en ausencia de ese volumen petrolero. 
La diferencia es el excedente macroeconómicos. 

(46). Por ejemplo, el cemento que se exporta y que requiera 
grandes cantidades de gas para su elaboración; los 
Petroquímicos secundarios; o por el lado de los costos, la 
maquinaria y materias primas adquiridas en el país por 
PEMEX, pero que tienen contenido importado. 

(47). Los excedentes 
diferencia entre el 
hidrocarburos y el costo 
de impuestos. 

petroleros se definen 
precio internacional 

total de producción antes 

como la 
de los 
del pago 

(48). Los excedentes petroleros son captados directamente 
por el Estado y por los consumidores de hidrocarburos. La 
parte captada por los consumidores se define como la 
diferencia entre el precio internacional y los precios 
pagados internamente. 

En el caso de las exportaciones, 
tota1idad del excedente. 

el Estado capta la 

Por el contrario, de las ventas internas de hidrocarburos el 
Estado sólo capta la parte del excedente correspondiente a 
la diferencia entre el precio interno y el costo del pago de 
impuestos. 

(49). Dentro del costo de uso de capital, habrá que incluir, 
por supuesto, la depreciación del capital. 

(50). Para esto, basándose en una composición de productos 
petroleros a determinado afio, puede obtenerse un precio 
ponderado. 
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(Si). Se puede ca1cu1ar con 1as remuneraciones promedio por 
trabajador en 1os sectores minero (Excepto extracción de 
petró1eo) y manufacturero 

(S2) . Se supone que su precio social. es igual al. privado. 

(S3). Aquí podemos trabajar con varias hipótesis para e1 
cal.culo de:l EEN, de acuerdo con 1a estimación del "costo de 
uso" de1 capitai. Por ejempio: 

(a). A 1-os activos fijos en operación se 1es puede imputar 
un costo de oportunidad de 7.5% y para ]_as inversiones 
programadas se usa un 17.5% que se estima como la tasa de 
ganancia de ia Economía. 
(b). E1 costo de 1os activos fijos en operación se estima 
como 7.5% y 13.7% para 1as nuevas inversiones, esta ú1tima 
tasa se estima como promedio de ia tasa media de ganancia de 
1a Economía y ia tasa de interés de1 endeudamiento externo. 
(c). Se puede considerar que 1os activos en operación no 
tienen costos de oportunidad y só1-o ias inversiones 
programadas se ies imputa tasa de 13.7%. 

(S4). Si e1 gobierno federai decidiera só1o sobre 1a 
distribución de1 EEN estaría dejando a PEMEX ia decisión 
sobre 1os fondos de depreciación y ios rendimientos netos 
de1 capita1. 

(SS). Los impuestos federa1es 
mecanismo de transferencia que 
consumo o inversión. 

constituyen sol.amente un 
pueden destinar a mayor 

(S6). La eiiminación del 
privado a1 costo social. 

subsidio aproximaría ei costo 

(S7). Para una descripción de1 cá1cu1o del excedente 
económico por la vía flujo de efectivo y discusión sobre sus 
ventajas y desventajas con respecto a 1a vía Estado de 
Pérdidas y Ganancias, el lector puede remitirse a 1a 
"Fórmu1a conceptual para e1 cá1cu1o del excedente 
petrolero", Oficina de Asesores del c. Presidente de 1a 
República, Marzo 1979. 

(SS). Se podría obtener mayores rendimientos si se 
organizara el consumo domestico para generar exportable 
adiciona1es. 

(S9). Habría que hacer un ajuste si se 
en 1os costos de extracción. 

esperan incrementos 

La po1ítica de subsidio al uso domestico de energéticos debe 
tomar en cuenta, en contrapartida a los beneficios, los 
siguientes costos social.es: 
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--se favorece la concentración urbana, pues 
asentamientos requieren de un alto consumo 
energéticos para el. transporte, debido a 
distancias que se tienen que recorrer. 

los grandes 
per capita 

las grandes 

--con energéticos mas baratos se promueve la sustitución 
de energía petrolera por mano de obra menos cal.if icada 
cuyo principal. recurso es la oferta de energía humana. 
--se favorece el. uso dispendioso de los energéticos, tanto 
en consumo como en proyectos de inversión. 
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CAPITULO IV 

EL SINDROME DE ECONOMIA PETROLERA 
Y LA PETROLIZACION DE LA ECONOMIA MEXICANA 

Desde la vertiginosa escalada de los precios internacionales 
del petróleo en la década de los setenta y el surgimiento de 
nuevos productores de crudo; se despertó un interés 
considerable tanto por parte de los economistas como de los 
hacedores de política económica, en torno a los problemas de 
absorción productiva de recursos por parte de sus economías 
nacionales. 

Este interés no ha sido privativo sólo de los países 
productores de petróleo en vías de desarrollo, sino también 
de países desarrollados como Noruega, Holanda e In~laterra 
que en e1 pasado reciente vieron en las exportaciones de 
petróleo una ventaja para ensanchar los margénes de acción 
en su política económica externa, abriendo las posibilidades 
para un crecimiento mas alto del producto y del consumo, 
comparativamente a sus vecinos que tenían en desventaja ser 
exportadores netos de petróleo en período de precios al alza 
(Noreng, 1980). 

En buena medida los ingresos petroleros pueden ser usados 
para superar la contradicción entre el capital y el 
trabajo ofreciendo prospectos tanto para niveles crecientes 
de beneficios y de salarios reales, simultáneamente. 

En un ambiente donde los incrementos del precio del 
petróleo han sido identificados como los factores 
determinantes en la aceleración de la inflación y de la 
recesión mundial, el interés sobre los problemas de los 
países productores se antojaría ocioso. Sin embargo, el 
hecho de que los propios países productores estén 
enfrentando serios problemas derivados del rápido 
crecimiento de sus ingresos petroleros hace que surjan 
diversos y complejos problemas teóricos sobre política 
económica. 

Este capítulo se estructura a partir de las siguientes 
preguntas básicas: sí el repunte de los precios petroleros 
ha creado dificultades no sólo para los consumidores sino 
también para los productores, podría esto significar que 
la economía mundial esta en peores condiciones debido a las 
acciones de la OPEP?. s~ esto fuera así, es posible 
argumentar la inversa, es decir que una reducción en el 
precio petrolero beneficiaría a ambos, consumidores y a 
productores?. 

Desde el punto de vista de los productores, es importante 
saber por que un mejoramiento substancial en la 
disponibilidad de recursos de un país no necesariamente se 
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traduce en beneficios 
tan intrincados impiden 
consumo e inversión?. 

para sus economías. Que factores 
1a concreción de mayores niveles de 

Las preocupaciones relativas a un país productor son las que 
se abordan en el eje de este esfuerzo teórico con e1 objeto 
de demostrar la presunción de que México registró la 
sintomatología primaria y secundaria de la denominada 
enfermedad holandesa {Dutch Desease), así como otros efectos 
derivados de los mismos, desde etapas muy tempranas en su 
reeditado papel de exportador de petr6leo. Más aún, que sus 
efectos aún son perceptibles. 

El síndrome de economía petrolizada se refiere a la 
problemática del ajuste que una economía experimenta como 
resultado de la expansi6n del sector petrolero el cual 
desencadena una multiplicidad de impulsos y tendencias de 
una magnitud tal, que someten al resto de la economía a una 
enorme presión. 

En específico, lo que la experiencia ensefia es como un 
incremento vertical en los ingresos petroleros propende a 
la contracción de la producción agrícola y manufacturera, 
mientras que propicia a los sectores que están aislados de 
la competencia externa, especialmente a servicios, 
expandirse. 

El conjunto de problemas de este tipo se conoce como 
"Enfermedad Ho1andesa", debido a 1as consecuencias 
económicas ocasionadas por el desarrollo de los campos 
gasiferos en Holanda, aunque 1os antecedentes más remotos de 
esta discusión y análisis es reminiscencia del debate sobre 
la cuestión de los gastos de reparación Germánica después de 
la Primera Guerra Mundial, problemática abordada en su 
momento por Keynes (Keynes 1928) (1). 

Los problemas de ajuste de una economía petrolizada a 
consecuencia de un shock petrolero tienen gran relevancia 
para países donde el petróleo ejerce una influencia decisiva 
sobre la economía ya sea por los repuntes del precio 
petrolero o a la sustancial tasa de nuevos descubrimientos 
petrolíferos los cuales tienden a desplazar, en términos 
absolutos y relativos, a la agricultura y a la industria 
manufacturera como fuentes tradicionales de ingreso y 
obtención de divisas. 

Por esta razón, el síndrome de las economías petroleras y 
la expresión manifiesta del problema, como discusión teórica 
y práctica es menos importante para países como Arabia 
Saudita, Kuwait o para los Emiratos árabes donde el petr6leo 
y el gas son virtualmente la única fuente de actividad 
económica que impulsa a sus economías. 
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Sin embargo es de gran importancia para países como México, 
Nigeria, Iran , Indonesia, Gran Bretaña y Noruega, entre 
otros países que habían estado promoviendo sus sectores 
agrícola e industrial antes de que emergiera el petróleo 
como actividad dominante. 

En esta perspectiva, el análisis en este capítulo se integra 
de cuatro secciones. 

Primero, se hace una breve revisión de las compiejas 
relaciones entre el petróleo y la economía a través de esa 
••mezc1a bendita'', expresada por el comportamiento virtuoso 
y perverso que intrínsecamente tiene la riqueza petrolera. 

Segundo, se define el síndrome de economía petrolera y se 
argumenta que la mayoría de las discusiones recientes sobre 
esta problemática se han sesgado a problemas casuisticos y 
de corto plazo en una economía petrolera, en vez de posarse 
sobre las consecuencias de largo plazo sobre el crecimiento 
y el desarrollo. 

Tercero, se en~apsulan los rasgos más generales de la 
experiencia mexicana como una economía exportadora de 
petróleo y examina como se respondió, a nivel gobierno y 
como sociedad; a las oportunidades abiertas por el 
incremento en 1os ingresos petroleros, y sobre como se trato 
de resolver los problemas de absorción de recursos y su 
utilización. 

cuarto, se aportan recomendaciones acerca de las políticas 
petroleras deseables tendientes a prevenir y, 
eventualmente, resolver la erosión de las capacidades 
productivas provocado por una expansión del sector 
petrolero. 

IV.1. NEXO PETROLEO Y ECONOMIA 

IV.1.A. El Círculo Virtuoso 

La explotación de hidrocarburos, vista como la liquidación 
irrevocable de un activo físico; es un evento crucial que 
tiene que ser considerado por sus propietarios. En un 
punto determinado, los costos de oportunidad de la renta 
recurso (y de la renta monopólica en un mercado imperfecto) 
que podría acumularse desde un campo petrolero es la 
ganancia descontada la cual va a ser ingresada si el 
petróleo crudo tuviera que ser explotado en el futuro y 
todas las rentas se consolidarán para el país propietario de 
tales stocks. 
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De manera que cualquier caída en 1as rentas por acumu1ar 
para un país cualquiera, es equivalente a la pérdida de un 
activo físico cuya explotación es irrevocable como ya se 
mencionó, y de la cual el país se beneficiaría en el futuro. 
De otra forma, sería la transferencia de una riqueza 
inesperada desde el resto del mundo para el producto. Un 
punto de vista optimista es que ellas son compensadas sobre 
el tiempo y de que el productor efectüa los beneficios netos 
esperados. 

Cetiris Paribus, el mecanismo por el cual el petróleo como 
un recurso exportable actuaría como el motor del crecimiento 
(o el sector líder) y los determinantes del impacto global 
del estímulo de las exoortaciones sobre la economía, puede 
ser reducido a dos comPonentes: 

IV.1.A.i. Efectos directos. 

Las exportaciones petroleras contribuyen al crecimiento 
económico directamente a través de contribuciones directas 
al producto interno bruto. Los beneficios mas importantes 
del desarrollo de un campo petrolero son los siguientes 
(Hughes, 1975): 

(a) En la medida en que el petróleo que es una mercancía 
perfectamente comerciable, un influjo de divisas 
incrementará la riqueza nacional que puede ser esperada, y 
reflejada como un efecto neto en balanza de pagos favorable. 

(b) El incremento en los ingresos gubernamentales a través 
de la recaudación de las rentas monopólicas y de recurso, 
impuestos sobre ingresos personales y sobre las ganancias, 
y los impuestos indirectos sobre transacciones generadas 
través del plan de desarrollo petrolero. 

(c) A un nivel alto de empleo derivado de la 
ingreso de materiales y servicios domésticos y 
productivos. 

IV.1.A.ii. Efectos indirectos. 

corriente de 
de sectores 

Aquellas contribuciones al producto interno bruto por medio 
de factores que permea al aparato productivo. Las 
contribuciones al crecimiento incluyen aquellos eslabones a 
que se hiciera alusión Hirshman y puede ser considerado 
como una secuencia de los mecanismos multiplicadores y 
aceleradores de la inversión. En principio estas especies 
de contribuciones deberían de continuar después del 
estímulo que a habido de las exportaciones petroleras. Los 
beneficios indirectos más importantes son los siguientes 
(Metwally, 1980): 

159 



(a) Los efectos multiplicadores domésticos de ingresos 
nacionales y externos a través de sus operadores, también 
tomando en cuenta los retornos desde la inversión. 

(b) Una plataforma para la industria nacional reflejada en 
un mejoramiento tanto tecnológico como de las habilidades 
directas e indirectamente asociadas con la industria 
petrolera es probable que beneficiarán la economía, al 
menos en el largo plazo. En la medida en que la industria 
petrolera es un negocio internacional, la inversión 
extranjera puede ser vista como un factor promoviendo a la 
industrialización debido al paquete capital administración 
y tecnología la cual puede ser abatida conforme el 
desarrollo económico se va logrando o puede ser desglosado 
en su parte constituyente en la medida en que un país se 
vuelve desarrollado. 

(c) El gasto de los consumidores puede ser robustecido en la 
medida en que la liberación de la noticia de nuevos 
hallazgos petroleros motiva que la tasa de cambio de una 
unidad monetaria determinada se reprecie frente a la monedas 
en el extranjero. Hay dos formas concretas por las cuales 
el desarrollo petrolero tiene un impacto indirecto sobre la 
tasa con la paridad cambiaría: a) su contribución neta a la 
cuenta corriente en balanza de pagos, y b) el valor 
intrínseco de las reservas de hidrocarburos. 

Para ser concisos, desde el punto de vista nacional de los 
precios del petróleo pueden ser vistos en términos de los 
beneficios materiales. que colateralmente pueden ser 
obtenidos en la medida en que se extrae ese recurso no 
renovable. Ellos maximizarán sus ganancias cuando tengan e1 
acceso mas grande a la riqueza (mejor representado ésto por 
una tasa de crecimiento más alta) y ésto se asocia a una 
baja extracción de nuestras reservas petroleras. 

En el largo plazo esto significa que una política de 
producción y de extracción debería ser calificada como 
eficiente en la medida en que es exitosa en asistir en 
propósito de conducir a la economía de un país productor de 
petróleo a su nivel más alto posible de desarrollo económico 
sostenido sin la necesidad interior de divisas petroleras 
en un momento cuando el crudo ya no está mas disponible para 
exportaciones o quizá, cuando ya no pueda el petróleo ser 
explotado rentablemente. 

Nominalmente ésto si9nifica que la unidad de precio mas 
alta la cual se ingresa para maximizar la tasa de 
crecimiento de la formación de capital fisico nacional, 
puede ser considerado como el mejor uso que se le puede dar 
a esas reservas petroleras exhaustivas. 
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IV.1.B. E1 círcu.1o Vicioso 

No obstante, es un hecho que e1 petróleo no es un 
obsequio gratis de la naturaleza y de que no todas las demás 
cosas permanecen iguales, como dicen los economistas. 

Así el impacto global de un estímulo proveniente de 
exportaciones petroleras sobre la econom1a tiene muchos 
determinantes, incluyendo: tecnolog1a, la propensión a 
importar, las oportunidades de inversión que se generan son 
aceptadas domesticamente; la habilidad para atraer factores 
extranjeros y potencias, y as~ sucesivamente. 

Siendo aún más precisos, el impacto del plan petrolero está 
limitado por la capacidad de absorción de la economía 
doméstica, es decir, la habilidad de un país para usar los 
fondos de una manera productiva (Todaro, 1986) • 

Mientras menos desarrollado sea un país, más rápido 
encuentra las restricciones estructurales e institucionales 
por el lado de la oferta: escasez de capital y de materias 
primas, de productos intermedios, de recursos humanos 
calificados a nivel gerencial, combinado todo e11o con 
cuellos de botella administrativos y físicos cuando se trate 
de usar las inversiones de fondos privados y públicos de 
manera efectiva. 

Existe la evidencia de que en ciertas circunstancias algunos 
países han fallado en evaluar los efectos económicos de un 
país pobre para absorver rentas petroleras, encontrando 
aconsejable colocar se espectro ingresos en el extranjero 
y de esta manera evitar un desperdicio injustificado de 
Ellos dentro de la economía nacional, justo cuando algunas 
de estas inversiones pudieran ser usadas para potenciar 1a 
actividad económica complementaria. En este contexto el 
mecanismo vicioso puede ser representado en múltiples formas 
también: 

(a} El plan petrolero lejos de . incorporar habilidades en 
el corto plazo, algunas veces las desvía con respecto a 
algunas áreas socialmente prioritarias y concentra factores 
productivos escasos en una especie de enclave minero, a 
través de la cual el flujo de ingresos acumulándose 
localmente, y el efecto multiplicador, es probable se vean 
limitados en su funcionamiento. 

(b} El capital y la capacidad gerencial puede ser situada 
lejos del gasto ampliamente internalizado que se ejercite. 
Lo que es dado un cierto grado de su desarrollo en la 
economía local el volumen de importaciones en que incurre 
una economía ~ueden ser importados directamente; la mayoría 
de los servicios es probable que sean efectuados por 
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corporaciones transnacionales y hay probablemente 
participación en la propiedad y administración de 
recursos muy bajo. 

una 
los 

(e) Los ingresos petroleros pueden terminarse 
reservas se agotan, o pueden ser gastados 
servicios desde el extranjero. 

conforme las 
en bienes y 

Una manera mas efectiva de analizar el impacto 
macroeconómico sobre una economía como resultado de e1 
impacto recibido por el descubrimiento de cantidades 
significativas de un recurso natural como el petróleo, es la 
así llamada enfermedad holandesa o el síndrome económico 
petrolero. 

El mecanismo atrás de la enfermedad holandesa puede ser 
expuesto en los siguientes términos: La industria tendrá que 
contraerse después de que la riqueza generada por la 
expansión petrolera, guiando todo ello a una desviación de 
1os recursos, movilizando a los recursos productivos desde 
sectores comerciales o de alto dinamismo económico a 
aquellos sectores menos dinámicos en su actividad (Bruno, 
1982; Wynbergen, 1984). 

Por otra parte ésto demuestra como la política económica 
puede ser usada para hacer capacitar a la economía y eludir 
una recesión inducida por el petróleo. 

Tales respuestas políticas pueden operarse ya sea por la 
expansion de la demanda a raíz de los descubrimientos, o 
desplazado el estado petrolero de manera tal que se evite la 
inicial repreciación de nuestra paridad cambiaría (Eastwood, 
1982). 

La explotación petrolera puede hacer una contribución 
sustancial al desarrollo y al bienestar de un país en la 
medida en que este sea capaz de elegir el momento mas 
oportuno para explotar sus depósitos petroleros; para 
ajustar la tasa de extracción a su capacidad de absorción 
y, de diseñar la política apropiada para la administración 
macroeconómica del país, efectos que son necesariamente 
causados por el desarrollo de medios de producción no 
producidos por el hombre como el petróleo. 

En breve, el efecto precio sobre las economía de los 
consumidores no puede ser ignorada, y tampoco pueden los 
precios ser aislados con respecto al impacto del cambio 
económico en los países productores de petróleo. 

De aquí que los precios deben siempre ser establecidos en 
términos de un proceso de negociación mas complejo, 
asociándolos a la complicada red internacional petrolera, y 
dentro de la perspectiva de una política de precios óptima, 
un modelo adecuado es aquel propuesto por Marquez cuya idea 
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fundamenta1 es internalizar 1a po1ítica de precios de la 
OPEP reconociendo que 1os cambios en 1os precios petro1eros 
afectan e1 ingreso rea1 de 1os países importadores netos de 
crudo y de que, a 1a inversa 1os cambios de precios 
petroleros son afectados por el ingreso real de 1os grandes 
países consumidores. 

Productividad económica y 1os precios 
ser determinados conjuntamente. 

'IV. 2. EL SINDROME PETROLERO 

petro1eros tienen que 

La primera interrogante que una discusión sobre esta 
temática sugiere es en que términos difiere con relación a 
otros prob1emas dependientes de otros productos primarios. 
En realidad hay poca diferencia entre ambas situaciones en 
la medida que e1 interés se mantiene en la emergencia de1 
problema del "Dua1ismo" en una economía en vías de 
desarrollo o, 1o que es 1o ·mismo, sus desequi1ibrios 
sectoriales, temática muy popu1ar de investigación entre los 
afios Sos y los 60s. 

E1 Dualismo económico es caracterizado por 1a e•ro1ución 
hacia una economía de monocultivo, 1a erosión progresiva 
y e1 debilitamiento de 1a economía tradicional, 
dependencia creciente de1 comercio exterior y 1a emergencia 
de una nueva clase de comerciantes especuladores quienes se 
insertan en las vicisitudes de los mercados de bienes. 

La cuestión necesita, por lo tanto, ser rep1anteada en 
términos de lo que caracteriza a 1a economía petrolera ~ que 
es lo relevante para exp1icar y ana1izar el debilitamiento 
progresivo de 1a estructura económica no petro1era, 1a cua1 
en parte puede ser caracterizada por la emergencia de otros 
bienes primarios (por ejemp1o, oro en el desarro11o de 
Espafia en 1a Edad Media, o cobre en desarrol1o de Chile y 
Sambia, mas recientemente) 

Una economía 
distintivos: 

petro1era tiene los siguientes rasgos 

--Elevados indicadores de reservas probadas y producción de 
crudo per capita, así como de la participación de1 
·crudo en las exportaciones de bienes y 1a de los 
hidrocarburos en el Producto 'Interno Bruto (P'I.B), 
--Los ingresos petroleros se materializan en divisas ya sea 
a través de la exportación directa o cuando un gran parte de 
la producción es consumida internamente, a través de la 
sustitución de importaciones, 
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--E1 costo rea1 de la extracción petro1era y de su 
comercialización son solamente una fracción del precio. De 
esta forma una porción muy grande de los rendimientos para 
ei productor consiste no de un rendimiento norma1 sobre el 
capital ·invertido, sino mas bien un rendimiento sobre la 
propiedad de un recurso natural agotable y su control sobre 
1a oferta. De suerte tal que 1os recursos que el productor 
ingresa a partir de la producción petro1era es un ingreso 
rentista. 

--La parte mas grande los ingresos petro1eros (rara vez por 
abajo de1 60%, pero muy frecuentemente por encima del 
70%) se canaliza directamente al gobierno en la forma de 
pagos de royalties, impuestos a la ganancia, o un dividendo 
sobre las acciones del gobierno en el sector petrolero. 

--El precio internacional del petróleo es estab1ecido en 
moneda extranjera, y su nivel es fijado esencialmente a 
través de una proceso de decisión colectivo al interior de 
ia OPEP: Ningún país, ni siquiera los exportadores más 
grandes, como el caso de Arabia Saudita es capaz de dictar 
unilateralmente la política de precios. De suerte tal que 
1os precios internacionales del petróleo son relativamente 
independientes de las políticas económicas internas de los 
países productores. 

Debe señalarse que ninguno de estos rasgos se vincula con el 
pretendido poder monopolico de los productores de petróleo y 
de que el síndrome de economía petrolizada tienen poco que 
ver con esto. 

En otras palabras, los problemas discutidos aquí, no surgen 
por 1a presencia o el ejercicio de un poder monopólico de 
los países productores, ni desaparecerían si el poder 
monopólico pudiera ser debilitado en alguna forma u otra. 

Ha sido básicamente el proceso por el cual el ingreso ha 
sido generado y distribuido, lo que distingue a los bomms 
petroleros de los 1970 con respecto a otros booms de 
mercancías como los habidos durante la guerra de Corea a 
principios de la década de los 50s. 

De crucial importancia es el hecho de que debido a que los 
ingresos de los factores aplicados en la producción 
petro1era constituyen sólo una fracción pequefia del precio, 
es la intermediación financiera del Estado 1a que determina 
como y en que medida los ingresos petro1eros van a ser 
distribuidos. 
No hay diferencia entre boom petrolero y los booms de otras 
mercancías, toda vez que ellos se traducen en volúmenes de 
ingresos de divisas mas grandes para los productores, el 
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costo de io cuai, a su vez, aiimenta ios procesos 
inf1acionarios, y provocan que ia paridad cambiaria reai se 
reprecie (2). 

No obstante, en ei contexto de ios booms de mercancías no 
petroleras, 1os ingresos extraordinarios fueron en casi 
todos ios casos, inmediatamente distribuidos entre ios 
diferentes productores primarios atrayendo, ai menos 
tempora1mente, ios factores de producción, principaimente 
desde 1os sectores de subsistencia, hacia 1as actividades 
involucradas en el comercio internacional. 

E1 incremento de ingresos en estos caso no imp1icó cambio 
radicai a1guno en ei modo de producción o puso en pe1igro ia 
reducción en 1os niveies históricos de1 empieo y de1 
ingreso. 

Otro aspecto que distingue ai mercado petroiero con respecto 
a otros es ia creencia generai de que ios precios petroieros 
crecientes, por encima de f1uctuaciones, es improbab1e que 
desciendan. De tai manera que ia visión de ios productores 
petroieros en términos de una creciente y mejor posición en 
ei mercado es permanente. 

Es, por 10 tanto, importante distinguir entre 
p1azo, prob1emas cuasiestáticos de ios ajustes 
economía a inesperados ingresos petroieros, 
consideraciones dinámicas de iargo p1azo, de1 ritmo 
de1 futuro crecimiento que taies ingresos causen. 

ei corto 
de una 

y ias 
y patrón 

E1 aná1isis estático está primariamente interesado con ios 
medios y mecanismos que permiten a ia economía absorber ios 
petro-do1ares adicionaies a costa de renunciar parcia1mente 
a ia producción de bienes importab1es y exportab1es y, en 
parte, por un incremento en 1os ingresos no petroieros. 

E1 proceso de ajuste de corto p1azo esta determinado por ei 
tamaño y tipo de gasto gubernamentai y ios concomitantes 
desplazamientos en los precios relativos. Obviamente esta 
ciase de prob1emas no emergerían si ios ingresos petroieros 
fueran enteramente invertidos en ei extranjero. E1 punto 
interesante aquí es rastrear las consecuencias cuando esto 
no es posib1e o deseado por ei país bajo cuestión. 

En ei iargo piazo, ias consideraciones re1evantes son ei 
nivei y ritmo de1 gasto, en particuiar de inversión , ia 
cuai emerge de esta fuente, y ei conjunto de po1íticas que 
ei gobierno eiige adoptar. E1 punto cruciai aquí es si ias 
po1íticas y decisiones de inversión adoptadas son ias 
apropiadas para ia evo1ución de una estructura económica 
autosustentab1e y viab1e, una vez que ios ingresos 
petroieros hayan cesado en su función de motor de1 
crecimiento económico. 
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En otros términos, e1 asunto es si 1a dependencia 
estratégica de 1a economía con respeto a1 petró1eo, un 
recurso agotab1e, esta creciendo o disminuyendo en e1 1argo 
p1azo. 

IV.2.A. Mecanismos de Ajuste en e1 Corto Plazo 

La necesidad que tiene una economía de ajustar frente un 
crecimiento repentino en 1os ingresos petro1eros, aparece 
de1 hecho que 1a divisa extranjera no puede ser invertida 
en producto domestico, y de que el excedente financiero 
tiene que ser utilizado en 1a obtención de importaciones 
adicionales. 

La demanda por bienes o servicios importados puede ser 
aumentada a través de un crecimiento en e1 ingreso, o 
mediante una repreciaci6n de la paridad cambiaría que vuelve 
a las importaciones mas baratas, o en forma combinada. Una 
posición de Ba1anza de Pagos más só1ida puede conducir a una 
reva1uación de 1a unidad monetaria naciona1 ya sea por e1 
resu1tado de una po1ítica gubernamenta1 de1iberada o a 
través de1 mecanismo de precios. 

Alternativamente, las autoridades mediante el crecimiento 
de1 gasto interno provocarían 1a monetización de 1as divisas 
disponib1es. Este proceso tendería a ace1erar 1a inf1ación y 
a una rea1 reva1uación de1 tipo de cambio. En cua1quier 
caso, el consumo de bienes importados puede ser estimulado, 
y los precios relativos se moverían en favor de los 
sectores no comerciales. 

En rea1idad una repreciación nominal de tipo de cambio y e1 
ace1erarniento de 1a inf 1ación interna puede ser vista corno 
algo inversamente relacionado, es decir, el cambio en uno 
puede modificar e1 otro, pero básicamente teniendo e1 mismo 
efecto de vo1ver a bienes producidos en el exterior mas 
baratos con respecto a 1a producción naciona1 y haciendo 1a 
producción de 1os sectores domésticos más 1ucrativa que 1os 
comerciales. 

La competencia de los bienes 
exportación naciona1 y a 1as 
importaciones. 

importados 
industrias 

afectaría 1a 
sustitutiva de 

La c1ave de1 curso de accion ~ue realmente se sigue depende 
de1 comportamiento de 1os gobiernos con re1ación a1 uso de 
1os recursos petro1eros. 

Típicamente 1os gobiernos iP.crernentan sus gastos en 1ínea a1 
incremento de sus ingresos petro1eros. Desde que una gran 
proporción de1 gasto púb1ico consiste en bienes y servicios 
internos, ias divisas componente de 1os ingresos púb1icos, 
en una economía petro1izada, es probab1e ser mucho mas a1to 
que e1 componente importado de1 gasto. 
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Al menos que el superávit en las transacciones con el 
exterior del sector público sean compensadas por el déficit 
en el sector privado, el presupuesto federal, aún cuando sea 
equilibrado en términos nominales, es muy probable que sea 
expansionario. La liquides está siendo creada mediante la 
monetización de los activos externos, y en realidad el 
presupuesto en términos de usos de recursos domésticos está 
en déficit. Este elemento expansionario en el presupuesto 
también genera, vía creciente ingreso interno y del empleo, 
un mecanismo para una distribución mas amplia del ingreso 
petrolero. 

El efecto neto de un presupuesto, expansionista, sin 
embargo, es incierto: puede estimular o sofocar al sector 
privado, y la expansión del ingreso y del empleo de los 
sectores estrictamente nacionales (principalmente servicios) 
pueden ser más que compensados por una declinación del 
producto y del empleo en los sectores comerciales que fueron 
expuestos a la competencia extranjera. 

Sí los ingresos no petroleros crecen agregadamente, caen, 
o permanecen inalterados depende de la medida en que las 
importaciones compiten con o complementan la producción 
interna (Apéndice E) . 

Sí las importaciones en general no compiten con la 
producción interna, sino que la complementan, el nivel de 
producto de ambos sectores, el de servicios y el productivo, 
serían insensibles a la competencia externa, y tenderían a 
crecer con el crecimiento del gasto público. 

En realidad sí los ingresos extraordinarios 
exportaciones fueran absorbidos, el producto 
petrolero tendrían que crecer lo suficiente 
importaciones adicionales. 

de divisas por 
en el sector no 
para derivar en 

Sí, por otra parte, las importaciones nacionales en su 
conjunto compiten con la producción nacional, y la tasa de 
cambio real se revalua a un nivel tal que las importaciones 
crecen hasta agotar los ingresos petroleros extraordinarios, 
un incremento en el gasto público, a la vez que obviamente 
hace crecer el empleo y el ingreso solamente en los sectores 
domésticos, provocaría que la tasa real de cambio se 
repreciara, y de que las importaciones adicionales a que de 
lugar desplazarían a la producción domestica de bienes 
competitivos. 

Esto mismo opera para las industrias exportadoras no 
petroleras del país. En verdad, si el ingreso petrolero 
consistiera sólo en divisas, y éstas fortalecieran las 
finanzas públicas, preferentemente, el incremento del 
producto en los sectores no comerciales compensarían 
justamente la declinación del producto de los sectores 
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comerciales. El saldo neto sobre el empleo razonablemente 
pudiera ser negativo si la cantidad y la calidad de mano de 
obra 1iberada por un sector no puede ser absorbida en los 
otros sectores. 

Los pa~ses exportadores de petróleo han mostrado una gran 
capacidad para absorber importaciones adicionales. Las 
importaciones corno proporción del PIB crecieron 
dramáticamente en todas partes. México no fue la excepción. 
Aún cuando las importaciones esencialmente en un comienzo 
consistieron de bienes comp1ementarios, es decir de materias 
primas, los ingresos petroleros adicionales en la medida en 
que se volvieron más baratos en términos de moneda nacional, 
se constató que fueron gastados en importaciones que 
compitieron directa o indirectamente con la producción 
nacional. 

Recuperando el hilo de la argumentación. Es sabido que el 
descubrimiento de un recurso interno genera efectos de 
riqueza que provocan un estrangulamiento del sector de 
bienes comerciales en una economía abierta. La declinación 
del sector manufacturero que sucede a un descubrimiento 
energético es denominado "enfermedad holandesa". 

En especifico, los incrementos de riqueza que se suceden por 
incremento de los precios petroleros tienen un impacto 
sistemático en la asignación sectorial de recursos. Altos 
niveles de demanda provocados por una expansión de los 
ingresos conduce a un cambio en los recursos productivos de 
la economía desde los sectores de bienes comerciales a los 
sectores productores de bienes no comerciables. 

Por supuesto la demanda de bienes no comerciales solamente 
puede ser satisfecha internamente, en tanto que la demanda 
por bienes comerciales a través de importaciones aumentadas 
de los mismos. Conforme la demanda se eleva para ambos tipos 
de bienes, el precio relativo de los no comerciales tienen 
que incrementarse para preservar el equilibrio del mercado 
interno. Algunos factores productivos serán desplazados 
hacia los bienes no comerciales y otros hacia fuera de los 
sectores comercia1es. 

Parte de la demanda ampliada por bienes no comerciales será 
satisfecha por producción nacional y el resto será eliminada 
por el incremento de precios relativos de los no 
comerciales. La demanda incrementada por comerciales será 
satisfecha con ampliación de importaciones 

En orden de formalizar el escenario a 
Diagrama 1 trata de ilustrar estos efectos 
estática comparativa. Hay tres sectores: 
(E), bienes no comerciales (N), y 
comerciales excluyendo la energía (T). 
dentro de los sectores, en tanto que la 

l.68 

corto plazo, el 
en el contexto de 
sector energético 
otros de bienes 

El capital es fijo 
mano de obra es 



m6vii entre ios sectores. La producci6n de energía no 
requiere insumos factoria1es y toda ia energía domestica 
producida es exportada. E1 equi1ibrio presupuestai requiere, 
en ausencia de ahorro, inversión y de ingreso de capitaies 
extranjeros): 

Pt:Qt + PnQn + PeQe Ftct + Pncn 

Donde: 

C: Consumo Nacional, 
Q: Producción nacionai, 
Qn=Cn: Equi1ibrio en ei mercado de bienes no comerciaies, 
@n (=Pn/Pt:): Precio reiativo de Nen términos de T, 
@e (=Pe/Pt:): Precio reiativo de E en términos de T. 

En una economía sin petr61eo (Qe=O), ei equi1ibrio se daría 
en ei punto "A". Un descubrimiento petroiero provocaría ei 
desp1azamiento de ia frontera de posibi1idades consuntivas 
ai punto @eQe. La producción de bienes no comerciaies se 
incrementaría de Q-an a Q-bn, y ei precio reiativo de ios 
bienes no comerciales, @n, crece. La producción de 
comerciaies cae en forma ciara, de Q-at a Q-bt, en tanto 
que 1as importaciones netas de bienes comerciales no 
petroieros se eieva de o a C-bt-Qbt. 

IV.2.B. Implicaciones a largo plazo 

Los prob1emas generados en ei corto p1azo por ei crecimiento 
del sector petroiero han recibido mucha atención tanto a 
nivei ana1ítico como sociai. En tanto que ia revaiuación de 
ia paridad cambiaria y ei movimiento de ios precios 
relativos desfavorab1e a ios sectores comercia1es son 
relevantes para ei aná1isis de ias economías petroieras, su 
interés ha tendido a ocuitar ias otras consecuencias de1 
boom petroiero que probab1emente sean mucho mas graves para 
ias economías petroiizadas en ei contexto de1 crecimiento a 
iargo p1azo. 

En generai, este aná1isis estático no es muy razonab1e toda 
vez que e1 desplazamiento de "A" a "B" provocará que la 
rentabi1idad de1 capitai en ios dos sectores discrepen con 
respecto a ia tasa de rendimiento dada en ei mercado mundial 
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de capitales. En el largo plazo, estas tasa de rendimiento 
se igualarán, de manera que se arribe al análisis de 1argo 
plazo planteado en el Diagrama 2. 

En este contexto asumimos que el capital físico con precios 
relativos @k de mueven libremente entre los sectores y fuera 
de ellos de manera que la productividad marginal del capital 
es siempre igual a r*@k, donde r* .es una tasa de renta 
internacional. Fijando r*@k también se fija el precio 
relativo de los bienes no comerciales con respecto a los 
bienes comerciales, @n, y forza a la economía a producir en 
la línea RR, a lo largo de la cual el Capital en ambos 
sectores reditua el producto marginal r*@k. 

En este diagrama la línea RR se traza de acuerdo al supuesto 
de que el sector no comercial es intensivo en capital. La 
línea e (@n) en el diagrama es la trayectoria de expansión 
del consumo revelando que los niveles de consumo es y et 
asociado a diferentes niveles de ingreso, a un precio 
relativo fijo @n. 

Una economía sin petróleo comienza en equilibrio al punto 
"A". El ingreso Nacional en unidades comerciales esta dado 
por la distancia OB. Un hallazgo petrolero expande el PIB 
por un monto de PeQe el cual esta dado por BD en el 
diagrama. El consumo de mueve al punto F, a la intersección 
de C(@n) y la nueva línea de presupuesto nacional. 

Por definición la perfecta movilidad mundial del capital, el 
precio relativo @n permanece inalterado, a diferencia del 
modelo de corto plazo. Toda vez que el nuevo consumo de no 
comerciales C-fn tiene que ser satisfecha por producción 
domestica de no comerciales, la producción se ubica en RR 
directamente abajo del punto F y G en diagrama 2. A este 
punto, los insumos laborales y de capital se incrementan 
absolutamente en sector N y se han disminuido en el sector 
T. 

El resultado básico de la denominada "enfermedad holandesa" 
se ha comprobado: el sector comercial no petrolero es 
comprimido por el descubrimiento del petróleo, con la 
particularidad de que aquí, la movilidad internacional del 
capital avanza hasta un punto donde el incremento de1 precio 
relativo de los bienes comerciales es completamente 
eliminado. También las importaciones netas de los bienes 
comerciales crece notablemente. 

Véase el problema mas detenidamente. 

Los booms petroleros durante los 70's, fueron precedidos por 
el debilitamiento del mercado petrolero que condujo a un 
excedente de oferta. De suerte tal, que con un gasto público 
e importaciones creciendo vertiginosamente, muchos países 
productores de petróleo se encontraron súbitamente con 
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dificultades en su Balanza de Pagos y graves déficits 
fiscales. Los problemas de ajuste que provocó la expansión 
petrolera aún no desaparecen o se suavizan con e1 
revertirniento del mercado, en realidad, los desequilibrios 
se volvieron mas perversos. 

Lo anterior sugiere que la bonanza petrolera tuvo ciertas 
consecuencias que no han sido revertidas por los cambios en 
el mercado petrolero durante la década de los SO's. 

Desde el punto de vista del desarrollo a largo plazo de las 
economías petroleras es necesario examinar cuales han sido 
las consecuencias irreversibles de la bonanza petrolera 9ue 
están impidiendo la emergencia de una estructura económica 
viable tanto en México como en otros países petroleros. Para 
comenzar, es posible identificar cuatro diferentes 
implicaciones que actúan en conjunto y se autorefuerzan y 
que tienen cierto grado de permanencia: 

1. Un cambio profundo en la relación entre los sectores 
Público y Privado. 

2. Cambios en la movilidad de la fuerza de trabajo, 
3. Vinculación Precios petroleros y Endeudamiento externo,y 
4. La evolución de actitudes e instituciones en los pa~ses 

exportadores de petróleos. 

IV.2.B.i. Relaciones Sector l?úb1ico y Privado 

Como ya se señaló, las consecuencias inmediatas de los boorns 
petroleros de los 70 fueron el incremento de los ingresos 
de los gobiernos centrales. Esto ocasionó una expansión 
paralela del sector público e implic6 un cambio fundamental 
en su papel en la economía nacional. 

Tal cambio tuvo 
donde las empresas 
no había tradici6n 
estatal (5). 

una significación especial en econom~as 
privadas habían tenido relevancia y donde 
o soporte ideológico para la intervención 

Los ingresos petroleros para el Sector Público son 
diferentes tanto con respecto a aquellos provenientes de 
la captación impositiva, como de las ganancias de una 
empresa pública. Con la expansi6n del ingreso petrolero, la 
dependencia del.gobierno sobre el sector privado tendió a 
disminuir, y viceversa, se gener6 una creciente dependencia 
del sector privado sobre la dinámica estatal. 

Son los nexos y las relaciones de dependencia de grupos 
particulares o segmentos de la economía (por ejemplo, de 
clases profesionales urbanas), con el Es·cado 1as que 
determinan como ellos se benefician a partir de la 
expansión de una economía petrolera. 
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En genera1, 1a disponibi1idad de cuantiosos recursos por 
parte de1 Estado posee 1a tendencia a segregar (efecto crowd 
out) a1 sector privado tanto en e1 sentido de asumir ias 
oportunidades de inversión , como de 1a desviación o 
absorción de mano de obra calificada hacia la ejecución de 
programas de1 sector púb1ico. 

Como ya fue discernido, e1 proceso de 1os ajustes a corto 
p1azo opera de ta1 manera que e1 sector privado, e1 cua1 
predomina en la producción de mercancías, se ve sometido a 
presión es. 

E1 crecimiento de1 sector 
en varias formas: 

público manifiesta en si mismo y 

(a} En virtud de 1os recursos a su disposición, e1 sector 
púb1ico tiende a dominar el proceso de toma de decisiones y 
amplia su esfera de inf1uencia. Desde e1 momento en que e1 
ingreso petro1ero reside en 1a natura1eza de 1a renta de1 
recurso, a diferencia de la imposición o tributación normal, 
el gobierno puede incurrir en sacrificios fiscales. 

(b) Un grupo re1ativamente pequefio de funcionarios decide, 
presionado por e1 tiempo, como 1os recursos deberán ser 
gastados. Parcialmente en orden de obviar las restricciones 
a 1a capacidad ejecutiva, y en parte también debido a 1as 
demandas de una expansión de la estructura socioecon6mica, 
con la consecuente proclividad a embarcarse en portentosos 
y onerosos proyectos con 1argos periodo de maduración 
ahorradores de recursos gerencia1es y que pueden ser 1a 
contratación de inversiones llave en mano. El saldo neto es 
que es que 1as inversiones maduran muy 1entamente y 
generan rendimientos muy bajos. 

(e) Actuando bajo 1as expectativas de ingresos petro1eros 
crecientes y muy frecuentemente a1entados por.prestamistas 
extranjeros, los gobiernos arrancaron inversiones de una 
~ran diversidad y cuantía. Esta a1canzó un grado ta1 que 1os 
ingresos petro1eros pudieran crecer a1 mismo nive1 y ritmo 
en que 1o hacen 1os gastos, provocando que 1os superávites 
en presupuesto y 1a Ba1anza de Pagos desaparecieran. 

En virtud de 1os compromisos derivados de 1os proyectos de 
inversión en proceso, los gobiernos en general encontraron 
dificu1tades para acompasar o atemperar ta1 nive1 de gastos. 
Esto hizo que se recurriera a1 ahorro externo creciente y 
de que se confiara primariamente en 1a po1ítica monetaria 
para a1canzar 1a estabi1idad económica. En estas 
circunstancias 1a principa1 presión de1 ajuste emerge en e1 
sector privado, debido a las restricciones crediticias y a 
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1os controles de importación, 
para controlar la inflación y 
Balanza de Pagos, desalentando a 

los cuales son instituidos 
mejorar el perfil de la 

la inversión privada. 

La principal víctima es la micro, pequefia y mediana empresa 
donde el sector privado normalmente domina, en tanto que la 
nueva inversión privada tiende a ser canalizada a 1a esfera 
de los servicios, donde la entrada es fácil en términos de 
regu1aciones gubernamentales, e1 rendimiento del capital es 
comparativamente alto y el periodo de recuperación muy 
corto. 

(d} La radicación de inversión extranjera en büsqueda de 
adicionales. Un factor que causó disrupción y 

atmósfera en el cual el sector privado opera. 
la nativización es un proceso finito, tales 

una signif icancia menguante en el largo plazo. 

recursos 
afectó la 
Desde que 
medidas de 

IV.2.B.ii. Cambios en el Mercado de Trabajo 

Los mercados laborales son una buen indicador de como el 
ingreso es generado y de corno los cambios estructurales en 
la economía están ocurriendo. 

En cierta forma el movimiento de la fuerza de trabajo 
pudiera ser considerado simplemente como una consecuencia 
del precio de la jornada de trabajo, es decir, la mano de 
obra es atraída hacia las nuevas oportunidades de ingreso 
que se abren a raíz de los cambios en precios. Pero esto es 
un explicación parcial. Y esto es así por que un factor 
importante en la movilidad laboral son las expectativas de 
premios y beneficios potenciales por el cambio, los cuales 
no están completamente reflejados en el precio de la 
jornada de trabajo actual. 

Por otro lado, la movilidad laboral es un proceso 
irreversible: Históricamente los trabajadores abandonan más 
rápidamente a los sectores agrícolas y áreas rurales que en 
regresarse a los mismos. Este proceso tiene que ver también 
con el denominado ciclo de vida: la gente joven se desplaza 
mas rápidamente que las viejas generaciones. 

Esto es particularmente relevante pñra actividades que 
exigen un esfuerzo físico mayor como en el caso de la 
agricultura. 

Como se dijo al comienzo para el caso de las exportaciones 
primarias no petroleras, en especial agrícolas, cualquier 
incremento en el ingreso es rápida y directamente dispersado 
entre los diferentes productores, esto provoca el arraigo 
de la fuerza de trabajo en las áreas rurales. Pero en el 
caso del petróleo hay, por una parte, los cambios en los 
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precios relativos que animan a la movilidad laboral y, por 
la otra, los multiplicadores del gasto implantado por el 
presupuesto gubernamental que generas ingreso y empleo. 

El gasto público asigna un porcentaje considerable de 
inversión en la construcción de caminos, construcción de 
escuelas, etcétera., lo cual atrae a la fuerza de trabajo. 
De ahí que tanto 1os cambios en los precios relativos como 
el gasto público que induce la migración de los trabajadores 
desde el campo hacia actividad rurales de nuevo tipo y, 
desde zonas rurales a áreas urbanas, sean una constante. 

El hecho de que tarde o temprano el mercado petrolero varié 
y los cambios en los precios relativos sean modificados. si 
no revertidos, y de que el gasto gubernamental falle 
creciendo con la misma rapidez, devienen en un incremento en 
el desempleo en lo sectores hacia los cuales la mano de obra 
se desplazo. 

Aunque la información sobre migración laboral es pobre en 
México, es razonable pensar .que la movilidad de los 
trabajadores no tubo un efecto apreciable sobre el producto 
agrícola debido a la relativa abundancia de mano de obra 
agrícola en nuestro país. 

Tal tipo de efectos son perceptibles en países corno 
Nigeria donde ésta es escasa, pues 1os trabajadores se 
desplazan fuera del sector agrícola apesar del incremento en 
los precios agrícolas con respecto a otros con respecto a 
la producción de otros sectores de la economía. El hecho 
es de que esta migración se da aún cuando no haya deterioro 
en el campo. 

IV.2.B.iii. Precios petroleros y Deuda. 

Existen varios mecanismos de influencia a través de 1os 
cuales las oscilaciones de los precios afectan a las 
economías. A principios de los 70 y 1os so se le imputó a un 
alza de los precios, un doble y simultáneo efecto: costo 
inflacionario y deflacionario sobre la demanda. Sin embargo, 
la actual tendencia a 1a baja no ha tenido un efecto 
simétrico en la economía mundial. 

Lo cierto es que el precio del 
vuelto un problema gemelo. 

petróleo y la deuda se han 

El incremento de los precios del petróleo condujo a que los 
paises en vías de desarrollo no petroleros, se endeudaran 
en orden de financiar los problemas de Balanza de Pagos. 
Por otro lado, paises petroleros con baja papacidad de 
absorción productiva tuvieron exceso de dinero para 
reciciar, al mismo tiempo que otros pai~es como México se 
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embarcaron en proyectos de desarrollo impresionantes 
recurriendo al endeudamiento sobre la base de expectativas 
de mayores ingresos petroleros. 

Estos últimos paises han probado el rigor del binomio 
petroleo-deuda tanto en lo individual en el sentido que las 
f1uctuaciones en precios inciden sobre 1a capacidad de 
servir la deuda y de contratar nuevos créditos, corno al 
nivel de sistema financiero internacional donde los cambios 
en precios generan problemas de ajuste financiero, probando 
su adaptabilidad y flexibilidad. 

IV.2.B.iv. Efectos no económicos. 

En las economías petroleras se generaliza una ética rentista 
y una atmósfera de dinero fácil, la cual tiende ver al 
trabajo físico poco atractivo si no que denigrante, 
configurándose un ambiente donde se persigue amasar dinero 
rápidamente mediante la especulación, la corrupción y aún la 
criminalidad. 

Es decir, en esta atmósfera no se crean incentivos para 
incursionar en actividades económicas productivas como la 
industria y agricultura, sino más bien para dirigirse a los 
sectores comerciales, adquisición de propiedades urbanas, 
donde las ganancias sean altas y rápidas. 

En breve, in~ependientemente de si el funcionamiento del 
mercado o si el Estado es la fuerza dominante en la 
economía, e1 resultado es básicamente el mismo que con el 
surgimiento del sector petrolero en la Industria y la 
Agricultura, si no son minimizados, operan muy 
precariamente. La dependencia en importaciones, y la 
dependencia sobre el sector petrolero se elevan. 

No hay antecedentes de que una compañia de petróleo se haya 
adaptado a la situación que emerge una vez que el recurso 
natural se ha agotado. Políticas inteligentes y mucho 
esfuerzo son, por lo tanto, necesarias para administrar los 
vastos recursos petroleros en su vinculación del desarrollo 
a largo plazo de un país petrolero. 

IV.3. PETROLIZACION DE LA ECONOMIA MEXICANA. 

México recorrió completamente el proceso del síndrome de 
Economía petrolera (Beltrán del Río, 1980) asumió medidas 
preventivas contra ésto; experimentó la manifestación 
completa del problema y formuló políticas correctivas para 
superar las distorsiones ocasionadas, y aun se continua 
luchando por liberarse de las distorsiones causadas. 
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Dentro de la sintomatología económica se encuentran 
indicadores petroleros primarios y aquellos efectos 
secundarios e inducidos. Entre los denominados indicadores 
petroleros primarios denotando su presencia, se tuvo la 
evolución de los siguientes indicadores: 

--Altas reservas probadas per cápita 
--Elevados índices de producción de Crudo per cápita. 
--Notable participación del crudo en las exportaciones de 

bienes .. 
--Significativa participación del petróleo en el PIB. 
--Crecientes superávit en la cuenta externa, 
--Crecimiento rápido y desequilibrado del sector petrolero 

con la consecuente aparición de graves cuellos de botella, 
--Inflación acelerada, generada por la demanda y la 

liquides excesiva, frente a una oferta decreciente. 
--configuración de mercados negros y un ambiente 

especulativo debido a la inflación y a la escasez. 

En el ámbito de los efectos denominados secundarios o 
inducidos, se localizan las políticas típicas a cua~quier 
país petrolero, para enfrentar una enorme riqueza 
petroleras, el gobierno mexicano experimentó las siguientes: 

--Diversificación de sus 
prioridad se orienta hacia 
vía proyectos industriales 
financiero. 

aparatos productivos donde la 
una rápida formación de capital 

y en el desarrollo del sistema 

--Ampliación del papel del papel del Gobierno, básicamente 
a través de inversiones en infraestructura y de los sistemas 
de seguridad social y de subsidios. 

--Liberalización comercial, abriendo las fronteras no sólo a 
las importaciones, sino también a la mano de obra calificada 
tan necesaria a México. 

--combate antinflacionario entre los cuales se incluyen la 
utilización de parte de los petrodólares para adquirir 
activos en el exterior y una política de crecimiento 
"impulso y freno", acompafiados de una revaluaci6n de la 
moneda frente al dólar. 

--Los desequilibrios sectoriales tienden a aparecer en forma 
temprana como una congestión del transporte, de los puertos 
y el de las comunicaciones. 

--La construcción y los bienes raíces cobran auge. 

--Aparición de la especulación y la especulación 
del control de precios, escasez e inflación. 
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--crecimiento de 1a burocracia y de 1as dependencias 
gubernamenta1es debido a una mayor participación de1 Estado 
en 1a Economía. 

--El sector financiero tiende mas 
debido a que puede expandirse con 
que e1 sector rea1. 

pronto a diversificarse 
mayor faci1idad re1ativa 

--La diversif icaci6n no financiera se intenta por e1 lado de 
1a refinación de petró1eo, su transporte a1 exterior y 1a 
petroquímica. 

Este paquete de po1íticas esta interre1acionado. Los 
intentos de diversificación de 1a economía, imp1icaron una 
corre1ativa amp1iación y modernización de 1a infraestructura 
que, a su vez, demandan importación de tecno1ogías foráneas. 

Este mismo objetivo exige 1ibera1izar en cierto grado a 1a 
economía para descongestionar1a de 1os cue11os de bote11a 
y 1as consecuentes presiones inf1acionarias derivadas de una 
po1ítica de ace1erada promoción económica, pero esta ú1tima 
demanda ser atemperada en sus costos socia1es mediante 
subsidios y transferencias (o reducciones de impuestos) con 
fines redistributivos. 

E1 aumento inicia1 de 
de estas po1íticas, 
composición de1 PIB: 

las exportaciones mas 
generan algunos cambios 

la combinación 
típicos en 1a 

--La diversificación por medio de incentivos a1 sector 
privado, mas e1 desarro11o de 1a infraestructura básica, dan 
como resu1tado grandes aumentos en 1a tasa de formación de 
capita1. 

--Inf1aci6n que se ace1ero con mayor rapidez por e1 
afianzamiento de1 proteccionismo y e1 carácter parcia1 de 1a 
apertura comercial. 

--La apertura de 1a economía incrementa 1as importaciones. 

--E1 consumo 
consecuencia 
econom~a. 

de1 sector privado también 
de 1a mayor participación de1 

-~E1 principa1 cambio equi1ibrador 
re1ativa de1 consumo privado. 

es 

También en México se experimentaron síntomas 
no económica. A saber: 
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--En el plano político, el petróleo ha significado hasta hoy 
un gran problema pues lanzó a México al escenario mundial 
de lleno. 

--En el plano social, aumentan en forma dramática las 
expectativas de la población y sus exigencias al gobierno, 
y también incuba una atmósfera especulativo y de riqueza 
fácil. 

--En el plano cultural, introduce valores y costumbres 
extranjeros que entran en conflicto con las tradiciones 
nacionales. 

La manifestación de la denominada enfermedad holandesa en 
México se operó, pero en forma mas benigna que en otros 
países debido al tamaño del país y diversificación 
productiva de su Economía prexistente al boom. Su presencia 
puede constatarse en la evolución de los indicadores 
petroleros y, sobre todo, en el comportamiento real, por 
oposición a lo planeado, de la Economía 

Sin el petróleo no se habría logr,ado reducir el déficit en 
cuenta corriente por abajo de la marca de 3000 millones de 
dólares de 1976. La amplia liberación de importaciones de 
1978-1979 tampoco habría ocurrido; eliminado el petróleo el 
1979, el déficit se habría duplicado. 

El objetivo estratégico era restringir el petróleo hasta que 
la inflación fuera eliminada o dominada. Los síntomas de 
crecimiento desequilibrado e inflación pueden detectarse al 
comparar el plan económico del presidente con e1 
comportamiento real de la Economía. 

Sin embargo a pesar de los esfuerzos def1acionarios, desde 
1978 el crecimiento económico no planificado se disparó en 
virtud de la inversion, la producción y exportación de 
petróleo, y lo mas importante, las expectativas petroleras. 

Hubo un crecimiento sin precedentes de la formación de 
capital privado en 1978-1979 que en términos reales fue de 
14.5 y 19.4%, respectivamente. 

Destacó un rápido crecimiento de la inversión pública en 
esos dos años -19 y 17.9%, respectivamente, que se tradujo 
en una elevación de la participación de la formación de 
capital público en el total, de 19% en 1977 a 23% en 1979, 
en virtud de los grandes proyectos de infraestructura de 
PEMEX. 

El consumo privado tampoco disminuyó en forma suficiente 
durante el periodo, a pesar de la austera política salarial 
que contrajo los salarios mínimos reales en ,6.5% de 1977 a 
1979. Su dinamismo se debe, sin duda, a las expectativas 
inflacionarias derivadas, a su vez, de las etapas iniciales 
del auge petrolero. 
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Como consecuencia de1 aumento no p1aneado de ia demanda 
interna, e1 crecimiento genera1 estuvo muy por encima de ios 
1ímites fijados por e1 gobierno para 1a fase def1acionaria y 
de conso1idación. E1 ob~etivo principa1 de1 p1an, reducir 
1a inf1ación interna a1 nive1 de 1a externa a fines de 1979, 
se vio frustrada por 1a aparición prematura de1 síndrome de1 
petró1eo. 

También puede comprobarse 1a presencia de 1os síntomas 
petro1eros secundarios e inducidos. Los esfuerzos de 
diversificación ocuparon un 1ugar prioritario en e1 PNDI. 
Uno de 1os principa1es incentivos que p1antea es un 
descuento de1 30% en e1 precio de 1os energéticos para 1as 
nuevas industrias exportadoras que se ubiquen en regiones 
predeterminadas, sobre todo en 1as costas y en 1a frontera. 

La partic~pación de1 gobierno 
consumo privado se contrae. 

comienza a abrirse y e1 

E1 rápido desarro11o de1 sector petro1ero fue un factor 
fundamenta1 para contro1ar e1 déficit externo y ace1erar e1 
crecimiento por encima de 1o p1aneado, al tiempo que creó 
1os desequi1ibrios productivos seña1ados y frustró e1 
esfuerzo dirigido a cerrar 1a brecha inf1acionaria a1 f ina1 
de1 período. 

IV.4. POLITICAS PREVENTIVAS 

Que puede hacerse para atemperar 1os efectos adversos 
causados por un disparo en 1os ingresos petro1eros?. Este es 
un asunto de interés primordia1. 

Aún cuando 1a mayoría de 1os países miembros de 1a OPEP y 
los demás países productores independientes hubieran 
preferido un crecimiento sostenido en e1 precio de1 
petró1eo en vez de1 f1ujo de picos que caracterizó a 1a 
década de 1os 70's, en 1a práctica fueron incapaces de 
lograr ta1 meta. 

No hay ninguna razón para creer que e1 comportamiento de1 
mercado petro1ero va a ser diferente en e1 futuro. Mas bien 
se espera que 1as economías petro1eras continúen siendo 
sujetas a dramáticos aumentos sucedido de abruptas 
declinaciones en 1os ingresos petroleros, y de esta manera 
estar continuamente en el contexto de ias potencia1es 
presiones que hemos descrito 1íneas arriba. 

De ahí ~ue se requiera formular una política preventiva y 
correctiva para superar 1os prob1emas ~ue son, básicamente, 
de ajuste y asegurar e1 crecimiento sostenido y 
autosustentab1e a 1argo plazo. Aun cuando e1 crecimiento 
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del sector petrolero provoca algunos procesos desfavorables 
y efímeros, la posición de largo plazo de las economías, en 
términos de recursos disponibles para el consumo y la 
inversión, no puede ser sino más sólida con petróleo que sin 
él. 

Las autoridades en los países petroleros tiene que explotar 
óptimamente las circunstancias de que disponen, asumiendo 
una perspectiva de largo plazo en la disponibilidad del 
recurso en vez de apostar a políticas basadas en ejercicios 
de pérdidas y ganancias transitorias. 

Una prescripción de política muy común, el abatimiento del 
nivel de oferta petrolero, debería de ser categóricamente 
descartada. Esta es claro la mejor prescripción para evitar 
los problemas de ajuste más que de administrarlos. De 
cualquier forma, tales recomendaciones no pueden ser 
hechas indiscriminadamente a todos los países petroleros. 

Adicionalmente, una reducción drástica en el nivel de 
producto, al menos en el corto plazo, elevaría el precio 
del petróleo, causando que los ingresos petroleros se 
incrementen en vez de que disminuyan, contrariamente a lo 
que se plantea con tal política. 

No obstante, la reducción del producto no sería generalmente 
-una buena recomendación aún para ciertos países en 
particular. Es claro que en la medida en que buenas 
oportunidades de inversión existan, la explotación petrolera 
no debería de ser aminorada simplemente por que ésto cree 
otras condiciones que pudieran poner en riesgo el proceso 
del crecimiento. Estos problemas deberían ser tratados 
directamente. 

Por razones análogas, ·ia inversión productiva de ingresos 
petroleros en el extranjero independientemente de su 
rentabilidad relativa, no es una buena recomendación. De 
hecho, las decisiones relacionadas con la taza de 
explotación petrolera y el uso de los ingresos 
financieros derivados, debería de descansar en 
consideraciones tales como las tendencias a largo plazo de 
los precios petroleros y el rendimiento de la inversión 
fuera y dentro del país. 

Esto no exc1uye el recurso adicional de inversión extranjera 
(directa e indirecta) y el ajuste en la producción 
petrolera en la perspectiva de moderar las abruptas 
fluctuaciones en los ingresos petroleros. 

En la medida que la repreciación de la moneda 
competitividad de la producción nacional 
comerciales, la depreciación de la moneda 
vista como un remedio efectivo. No obstante, al 

is2 

debilita la 
de bienes 

pudiera ser 
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~obierno también sea exitoso en la reducción de la absorción 
interna, la devaluación es improbable que provoque el cambio 
deseado en los precios relativos. 

De hecho, en circunstancias cuando las divisas no son una 
restricción, 10 que se requiere son mecanismos que permitan 
la utilización lenta y efectiva de los recursos financieros 
adiciona1es. si en vez de esto se erigen barreras ~ue 
evitan la absorción productiva de divisas, la inflación 
es probable que se acelere y un ajuste nominal en el tipo 
de cambio fracasar~a en inducir el ajuste real que se 
necesita para una mayor competitividad nacional. 

El análisis al principio de este capítulo, demuestra que 
son primariamente los decisiones gubernamentales en gastar 
los ingresos extraordinarios derivados del petróleo, cuyo 
componente principal es en dólares, lo que causa la 
inflación, así como un cambio adverso en los precios 
relativos, y otras tensiones en la econom~a 

Los márgenes de que dispone el gobierno para limitar estas 
consecuencias adversas, puede ilustrarse con un ejemplo 
extremo. 

consideremos una situación donde el gobierno de un país 
petrolero decide gastar los ingresos petroleros adicionales 
enteramente en una en algunas mercancías importadas (Trigo, 
por decir algo) . Si el productor petrolero es únicamente un 
pequeño comprador de trigo en e1 mercado internacional, esta 
compra no influiría en el precio del trigo. 

La oferta interna de trigo importado, sin embargo, 
requerir~a de la reducción de su precio domestico en orden 
de elevar el poder de compra interno, así como también 
requeriría de transporte, almacenaje, infraestructura de 
comercialización para la entrega del trigo. 

El efecto global de todo esto en la economía ocasionará una 
substancial o completa reducción de la producción nacional 
de trigo, un pleno uso de la infraestructura de transporte, 
almacenaje y canales de comercialización (probablemente un 
cambio o desviación de los recursos hacia esas áreas si es 
que no hubiera capacidad en exceso), y una declinación en el 
índice inflacionario. 

Es concebible, aunque también improbable, 
también cause desempleo y deflación en 
económicos no productores de trigo. 

de 
los 

que esto 
sectores 

Lo mismo ocurriría sí el país simplemente hubiera importado 
una canasta de bienes: provisto que el país en cuestión no 
es un comprador significativo en el mundo; el gasto de los 
ingresos petroleros no aceleraría la inflación; más aún los 
precios podrían ajustarse a la baja. No obstante, esto 
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hubiera estado acompletado a expensas de permitirle a las 
líneas de producción nacionales enfrentar a la competencia 
externa. 

Sí el productor petrolero fuera un significativo comprador 
en el mercado mundial (lo cual no es algo inusual), las 
acciones del productor elevarían los precios de sus 
importaciones, y con el mejoramiento de los términos de 
intercambio, las consecuencias puramente nacionales del 
boom petrolero hubieran sido mucho mas debilitadas. 

En breve, la aceleración de la inflación, el cambio 
concomitante en los precios relativos y la erosión de la 
competitividad domestica en una economía petrolera depende 
del tamafio relativo y proporción de los ingresos petroleros 
gastados directamente en importaciones. 

En otras palabras, el peligro o amenaza para la producción 
nacional de mercancías depende del nivel ~ composición de 
las importaciones que resulta de gastar el ingreso petrolero 
adicional. 

En la medida en que los ingresos en 
solamente gastados en mercancías 
servicios, las consecuencias de 
petroleros depende en que tan rápido 
mercancías es decidido materializarse. 

divisas pueden ser 
extranjeras y en 

gastar los ingresos 
y en que clase de 

Esto a su vez, determinará la medida y 
producción domestica que va a ser perturbada. 

la clase de 

En esta tesitura, el gobierno tiene la elección de dejar al 
mercado el ajuste de la economía para la expansión del 
sector petrolero, en tal caso las víctimas pueden ser las 
líneas de producción que resultan estratégicas o criticas 
para el crecimiento económico a largo plazo, o tratar de 
planear el proceso de ajuste, deliberadamente eligiendo las 
ramas productivas que van a ser protegidas y cuales van a 
ser sacrificadas. 

si el gobierno optara 
que decidir sobre los 

por esta última alternativa, tendría 
siguientes rubros: 

(a) 
(b) 
(c) 

(~ 

El nivel de explotación petrolera; 
El nivel y composición del gasto público. 
El tipo de importaciones en las cuales los excedentes 
financieros adicionales van a ser invertidos, y/o 
Alternativamente, la ciase de industrias internas que 
necesitan ser protegidas de la competencia extranjera. 
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En cada uno de estos cursos de acción, los signos del 
mercado pueden guiar las decisiones del gobierno, pero no 
hay bases para creer que a partir de una perspectiva de 
lar~o plazo la mano invisible del libre mercado por sí misma 
pudiera generar resultados óptimos para la economía. 

IV.4.A. Plataforma de Producción Petrolera 

Aunque, el nivel del producto petrolero no debiera ser 
reducido simplemente en orden de mitigar al síndrome de 
economía petro1izada, corno fue ya se argumentó; un país 
puede modelar una decisión con respecto a la plataforma 
productiva que debería mantener. 

Hay, por supuesto, un l~mite técnico superior sobre el nivel 
del producto que es dependiente de las características de 
las reservas (presión, profundidad, tamafio, etcétera.) los 
cuales deben de ser considerados en orden de maximizar la 
extracción petrolera a lar~o plazo. Hay, también, un límite 
económico mínimo en función de los costos de abandonar 
completamente los campos petroleros. 

En el marco de estos relativamente estrechos limites, la 
decisión sobre los parámetros de referencia del nivel del 
producto, debieran estar basados en cierta noción de costo 
de oportunidad. 

Como regla general, para aquellos países que no influencian, 
ni pueden hacerlo, a los precios internacionales del 
petróleo, eJ_ nivel de producto que debiera de ser sostenido 
es aquel nivel que no provoque que el rendimiento sobre las 
inversiones -ya sea en el exterior o en casa-, caiga por 
abajo de los cambios esperados en el precio real del 
petróleo (es decir, el precio del barril de petróleo 
ajustado por inflación). 

Para países cuyas decisiones de producción influencian los 
precios internacionales del petróleo, el nivel óptimo del 
producto es más difícil de determinar, porque los cambios en 
los precios petroleros no pueden ser tornados como un dato. 
No obstante, líneas arriba fue apuntado que pocos países 
pueden por si solos impactar a los precios petroleros, 
aunque dentro de la OPEP una decisión sobre precios no es 
independiente con respecto a las decisiones de producción 
que individualmente los países miembros eligen soberanamente 
asumir. 

En la práctica, la regla de tumba arriba esbozada no es 
siem~re fácil de aplicar. Además de las dificultades de 
predicción de las tendencias en los precios, los súbitos 
repuntes de los precios ~etroleros que caracterizan al 
mercado petrolero vuelven inasibles las oportunidades de 
inversión, las cuales requieren tiempo para exp1orar, con 
el nivel de dificultades del producto petrolero. 
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En tales condiciones, 1a recomendación de abatir e1 nivel 
de producto, al menos en los mas grandes productores de 
petróleo, podrían solamente agravar el comportamiento de los 
precios, y volver la elección aún más difícil. Quizás el 
mejor curso se acción sea invertir los ingresos petroleros 
en el exterior durante el periodo de exploración y avizorar 
+os planes de inversión, mas que precipitarse a invertirlos 
internamente. 

IV.4.B. Nivel y Composición del Gasto Público 

El nivel del producto petrolero en ausencia de inversión 
extranjera directa, determina el nivel del gasto. Pero no 
todos los gastos adicionales necesitan ser en el sector 
público; el gobierno pudiera canalizar una parte de ellos al 
sector privado. Si se evalúa que los recursos disponibles 
exceden la capacidad de absorción y ejecutiva en el sector 
público, el gobierno debería utilizar al sistema financiero 
para promover al sector privado. 

También se requiere una 
del gasto público entre 

decisión en torno a 
inversión y consumo. 

la composición 

Indudablemente que no todos los ingresos petroleros 
necesitan y debieran ser destinados a la inversión. si el 
objetivo es mantener un crecimiento continuo en el nivel del 
consumo, la bifurcación de los recursos entre inversión y 
consumo dependen de la deseada tasa de crecimiento del 
consumo y de la rentabilidad de la inversion, y esta puede 
ser fácilmente aproximada mediante la metodología expuesta 
en el anexo E. 

IV.4.B. Estructura 

Finalmente, está el 
gasto público. 

y composición de las importaciones. 

problema del componente importado del 

En realidad, la elección del gobierno en este frente no es 
muy amplio Debido a una razón, asociada con cual9uier tipo 
de importaciones. Hay límites para hacer adquisiciones en 
puramente mercancías nacionales. Por ejemplo, el transporte 
requerido para entregar las importaciones, el componente 
construcci6n de la inversión, etcétera. También por otra 
razón, de naturaleza política, la cual se manifiesta vía 
presión para distribuir socialmente los beneficios para los 
diferentes sectores de la población. 

Como se percibió arriba, mediante el funcionamiento del 
multiplicador, el gasto en actividades nacionales permite al 
ingreso, al producto y al empleo, crecer, lo cual, a su vez, 
provoca que las importaciones se expandan. 
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La determinación del contenido importado 
no es independiente de la composición de 
El tipo de importaciones que ingresarán 
de la orientación del gasto público. · 

del gasto público 
las importaciones. 
al país dependerán 

Por lo tanto, el gobierno tiene que definir su estrategia de 
desarrollo, y determinar el tipo de estructura económica que 
minimice la dependencia de la economía con respecto a1 
petróleo en el largo plazo, generando bases para un 
crecimiento económico autosostenido una vez que el petr61eo 
se haya agotado. 

términos de la 
se enfoca en el 

no es demasiado 

La noción de ventaja comparativa en 
disponibilidad relativa de recursos, como 
marco de la Teor~a económica neoclásica, 
útil en este contexto. Una buen parte de lo que ocurra con 
las ventajas comparativas es simplemente la adquisición de 
experiencia a lo largo del tiempo. 

conforme las economías avanzan, las ventajas comparativas 
son cada vez menos una cuestión de dotación de recursos 
naturales, para volverse una cuestión del perfil de 
estructura industrial y de habilidades que el país adquiere. 

Una vez la estrate9ia de desarrollo económico ha sido 
definida, los objetivos deben de ser traducidos a metas 
físicas y cuantificables en diferentes sectores. Facilitaría 
la consecución de tales objetivos, si el gobierno 
persiguiera o se ajustara a la planeación indicativa, de 
suerte tal que el sector privado hiciera una mejor 
contribución. 

De esta forma, los objetivos para el establecimiento de la 
estructura productiva que queremos, determinarían tanto a 
los sectores que requerirían protección con respecto a la 
inversión extranjera (sobre las bases tanto del argumento de 
industria infante como de los cambios en precios relativos), 
y de aquellos sectores donde las importaciones deberían 
permitirse libremente, sin barreras, acceder. 

Una posibilidad en esta perspectiva sería la libre 
importación de bienes de consumo final básicos en aras de 
minimizar el impacto inflacionario del boom petrolero. 
cuando no hay restricciones de oferta en bienes de consumo 
final, es mas fácil aplicar controles de precios los cuales 
pueden se inevitables para mantener a la inflación bajo 
control. 

Para abreviar, los ingresos petroleros pueden ofrecer 
oportunidades para el crecimiento económico, ansiadas por 
otros países tanto desarrollados como en desarrollo. No 
obstante, la absorción de recursos adicionales en las 
economías pueden volverse una influencia negativa en el 
crecimiento económico. Existen muchas razones para esto, 
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pero los mas importantes son los cambios en los precios 
relativos y cambios en la participación de los sectores 
público y privado en las economías. 

Debido a que el Estado gana por ley, la posición preeminente 
en el proceso de toma de decisiones, no es posible permitir 
que las fuerzas operen libremente en el mercado. En vez de 
ello, la definición de objetivos nacionales y la Planeación 
económica deliberada se vuelve esencial, si es que los 
recursos petroleros van a ser racionalmente administrados 
y si se opta por generar una estructura económica viable. 

R. E S U M E N 

Ingresos petroleros altos 
bendición controvertida. 

y temporales, se vuelven una 

Muchos países petroleros subdesarrollados, han encontrado 
dificultades en diversificar sus bases de exportación, y 
países productores desarrollados económicamente están 
también experimentando una dec·l.inación en su sectores 
productores de mercancías comerciadas (manufacturas) 
inducido por la presión de los salarios reales. 

El mecanismo atrás de ésto es claro: parte de los ingresos 
petroleros es invertido en bienes no comercial.es lo cual 
guía a una reval.uación real. (es decir un crecimiento en los 
precios relativos de los bienes no comerciales en términos 
de bienes comercial.es). Esto, a su vez, distrae recursos del 
sector de bienes comercial.es no petral.ero al. sector de 
bienes no comercial.es. 

La primera impresión pudiera ser en el sentido de que eso es 
un respuesta eficiente ante el incremento en el ingreso a 
partir de la producción petrolera, y de que los países 
deberían de orientarse hacia la industria petrolera y los 
bienes no comercial.es y olvidar su sector manufacturero 
hasta que las reservas petroleras se agoten. 

Sí la economía se beneficia de una expansión o no del sector 
petrolero, depende de la habilidad de usar los recursos 
financieros en una forma racional., esencial.mente para 
inversiones posteriores, de forma tal que el agotamiento de 
un recurso finito sea compensado por la creación de activos 
industriales durables. 

Es decir, el problema puede ser visto desde tres 
perspectivas: la económica, la política y la administración 
de un balance energético global a largo plazo. 
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Desde el punto de vista económico hay una transacción entre 
extraer el petróleo e invertir los recursos financieros, y 
la manutención del petróleo en el subsuelo. Esta es la 
decisión del inversor. Las opciones son esencialmente 
(Jaba:rti, 1977): 

--Producir e invertir los ingresos en el desarrollo 
económico interno, 

--Producir e invertir los ingresos en activos externoa, 
--No producir y dejar qua el petróleo in situ se reprecie. 

La transacción depende de los siguientes factores: 

--La capacidad de absorción de la economía nacional y el 
rendimiento marginal de la inversión nacional, 

--El rendimiento de inversiones extranjeras, 
--El comportamiento previsto del precio del petróleo y los 

costos de extraerlos durante el periodo considerado. 

oesde el punto de vista político la visión del problema es 
usar el excedente financiero para asegurar el nivel y patrón 
de actividad económica que mantenga la estabilidad política 
y social, sin perturbaciones y cambios estructurales 
indeseables que pudieran ser ocasionados por un rápido 
crecimiento de los ingresos. 

Esto conduce al deterioro de la rentabilidad industrial, el 
cual desencadena una amplia política de subsidios a la 
industria. Los subsidios fueron otorgados en bases 
incondicionales, con la el solo objetivo de preservación de 
empleos, lo cual tuvo un efecto negativo sobre la movilidad 
regional y ocupacional, sobre la racionalización industrial 
el desarrollo de la producción y el cambio estructural. 

N O T A S 

(1) Este tema ha sido discutido extensamente en Gran Bretafia 
a partir de los desarrollos petroleros en el Mar del Norte y 
la secuela de desindustrialización precedida. 

(2). Hay dos formas de definir la taza de cambio real. Una 
es la relación de los precios del sector no comercial con 
respecto a los precios en el sector comercial. Otra es la 
taza de cambio nominal ajustada por el poder de compra de la 
paridad. Estos dos ti~os de paridad cambiaría no son 
equivalentes, pero implica el mismo fenómeno, es decir, la 
competitividad relativa de producir los bienes comerciales. 

(3). Los sectores puramente domésticos no pueden ser 
drásticamente clasificados con respecto ai sector comercial, 
porque bajo determinadas circunstancias y costos todo puede 
ser comercializado. Solo para propósitos prácticos, los 
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sectores domesticas pueden ser definidos como aquellos donde 
la oferta no puede ser aumentada mediante importaciones aun 
costo razonable. Estos sectores son principalmente los 
sectores de construcción y servicios, en tanto que los 
sectores comerciales son la agricultura y las manufacturas. 

(4) Esto ha sido el caso en el efecto del desarrollo 
petrolero del Mar del Norte en Gran Bretaña. La revaluaci6n 
de la libra atribuida a la producción petrolera en esta 
área, ha sido calificada como la responsable del 
declinamiento del sector manufacturero en años recientes. 

(5) Como lo afirma Mahdavi "(1970), aün antes de los eventos 
dramáticos en el mercado petrolero, la emergencia de un 
sector petrolero no requirió necesariamente resultar en una 
especie de socialismo, sino que pudo asumirse en lo que 
puede ser considerado como un estatismo fortuito". 
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CAPITULO V 

EL NUEVO PERFIL DE 
EMPRESA PETROLERA ESTATAL 

Hasta hoy en 1a industria petrolera ha preva1ecido una 
estrategia de reestructuración errática, contradictoria, no 
expl~cita en su misión de lograr un mejor desempefio 
económico y social. Las áreas de mejoramiento de imagen y 
avance productivo parece confinarse al mejoramiento de 
ciertas variables que han capitalizado la pérdida relativa 
de los costos laborales en la estructura general de los 
mismos. 

En general, 1os indicadores evaluando eficiencia, eficacia 
y productividad en PEMEX han mejorado sensiblemente (Tabla 
1) (1). Sin embargo, es muy alta la probabilidad de que el el 
impacto de las economías a escala, reales y pecuinarias, 
se agoten en el muy corto plazo y nuevamente la empresa 
incurra en sobreexplotación . de pozos, deseconomías 
administrativas, y se vea presionada a ceder mas áreas a la 
inversión privada de las que ha logrado mantener para 
preservar la propiedad y el control de los recursos 
petroleros bajo el comando del Estado. 

El efecto mas espectacular ha sido la reducción de sus 
costos laborales producto de economías resultantes del poder 
monopsónico en la contratación de mano de obra sindicalizada 
(Anexo A), aunque como algunos especialistas afirman, 
(Colmenares Cesar, 1990), existen riesgos reales de revertir 
estas economías la acelerada contratación de personal de 
confianza, especialmente, de carácter administrativo. 

De cualquier manera hay que destacar que PEMEX ha sido en 
este sentido el receptario mas beneficiado de la nueva 
política estatal que desafía y enfrenta a los grandes 
sindicatos en su esfuerzo por revertir la declinación 
económica y política en que se había sumido el país. 

De acuerdo a los nuevos enfoques y estrategias económicas, 
está en línea con los intereses de México reducir en el 
corto plazo e1 nivel inflacionario con respecto a los 
Estados Unidos y acelerar a fondo el proceso de 
reestructuración de la economía, así corno elevar sus 
desempeño económico. 

En esta visión no sólo se trataría de satisfacer 
aspiraciones económicas y sociales de todas los grupos, 
sino de que éstas puedan lograrse en el marco de una 
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PETROLEOS MEXICANOS 
INDICADORES BASICOS DE GESTION 

TABLA V-1 
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de Acreedor-es 

6• Inversión en 
Activo Fijo 

C .. REllTABILIDAD 

7- Rendimiento sobre 
la Inversión 

8• Rendimiento sobre 
los Activos 

9- Margen de Utilidad 

10- Relación Costo de 
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1 N.o. N.O. N.o. N.O. N.o. 

1 
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1 
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PETROLEOS MEXICANOS 

__________________________ --·- ______________ ~-~·~-~_~_A-~-~-~-~-~-_-~-~-~_~_~-~-~.-_~-~ ___ ~-~_~-~_~_~-~ _____ . xaaLA. Y-.-1 •• RI s 
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D. ACTIVIDAD f f f f f f J J 

1 1 1 1 1 1 1 1 
12- Ventas Netas 1 *I J 1 J J f J 14.160.6 16,699.7 37,077.1 30,587.7 30,587. 

(In<. Y Ext.) HMP f f f f f J J f 
1 1 1 1 1 1 1 1 

13- Rotación de Inventarios 1 *I 1 1 J J 1 J N.o. N.o. N.O. 

1 1 1 1 1 1 1 1 
14- Rotación de Cuentes 1 •I 1 1 J 1 J J N.O. N.O. N.O. N.o. N.O. 

por Cobrar f f f f f f f f 
1 1 1 1 1 1 1 1 

15• Rot.:i< :ón de Cuentas 1 *I j 1 1 1 1 1 N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. 

?ogor f J f J f f f f 
1 1 1 1 1 1 1 1 

PR<DUCTIYIDAD f f f f f f j f 
1 1 1 1 1 1 1 1 

16• Comerclnltzecidn 1 *I J 1 1 J 1 1 1,329 1,248 1,25 1,268 1,31 

(lnt. y Ext.) HB 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Autorizado J J J J f 1 J J 
1 1 1 1 1 1 1 1 

20- Plantilla Real Personal 1 1 1 * 1 * 1 1 1 1 N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. 

21- Costo Renx.Jneracfones (HP~ f 1 * f * 1 f 1 f1.119,980 2,534,400 2,930,500 3,355,700 

1 1 1 1 1 1 1 1 
22- Costo por r:-1rpleodo (HP) J J 1 * 1 * f J 1 J 17.0 21. 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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economía liberal 
libertad personal 
organizaciones. 

de mercado, la cual 
como a la expresión 

proteja tanto la 
colectiva de las 

En este contexto, la relación entre los sindicatos con 
respecto al Estado Mexicano, tanto como productor de bienes 
y servicios como regulador del sistema económico y social, 
era, y es, de crucial importancia. 

La presente administración inició su mandato con la tesis de 
que bajo la influencia de ideologías colectivistas y 
políticas gubernamentales impulsando a las organizaciones de 
masas y soluciones socialistas a los problemas de 
administración económica, el país había caído presa de la 
ineficiencia y la configuración de un ineficaz Estado 
corporativo. 

Frente a ésto el gobierno federal se planteó revitalizar a 
la empresa privada limitando su propio papel como productor 
y consumidor de recursos, y la remoción de camarillas 
sindicales otrora columnas vertabrales del corporativismo, 
pero identificados hoy como causantes directos e 
indirectos de la inflación endémica, los principales agentes 
de resistencia a la reestructraci6n y soportes claves del 
corporativismo social opuesto a las nuevas tendencias de 
liberalismo social que se invoca. 

En esta lógica, el STPRM tenía que ser el primer objetivo a 
reestructurarse acorde con un nuevo proyecto neoliberal de 
organización social funcional y colaborador de planes de 
crecimiento y modernización de las empresas. 

Antes que todo, por supuesto, hay un problema mas 
importante, la redefinición estratégica de PEMEX como 
empresa pública. 

Petróleos Mexicanos es un monopolio natural que tiene a 
cargo exploración, producción, transformación, distribución 
y comercialización de petróleo y sus derivados en el país; 
cuyo desempefio económico ha sido permanentemente cuestionado 
por analistas e intereses tanto fuera como dentro del país, 
en el marco del intenso proceso de privatización que 
estamos viviendo y de la nueva redefinición estratégica que, 
a su vez, México busca con respecto a la economía 
internacional. 

La hipótesis recurrente desde esta perspectiva, sostiene 
que si las operaciones petroleras fueran poseídas y 
administradas por particulares en una ambiente competitivo, 
hubiera una mayor eficiencia y productividad en Petróleo 
Mexicanos. Las bases de sustento de tal argumentos son que 
al monopolizar la renta minera compañía petrolera estatal e 
intermediar las capacidades técnicas y financieras privadas 
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hacia el negocio 
propiedad sobre el 
dos razones: 

petrolero; 
subsuelo, 

por el simple control y 
incurre en ineficiencias por 

La falta de un ambiente competitivo 
El control completo de la propiedad ~ su obli~ación a 
transferir al Estado todo el superávit financiero, genera 
un incentivo para que sus operadores tiendan a consumir 
una desordenada parte de sus ingresos antes de impuestos. 

Ante la imposibilidad de radicar cate~óricamente la 
privatización en empresas petroleras nacionalizadas en 
atención a factores políticos, culturales y econ6micos; en 
la década pasada la experiencia mundial ha sido la 
aplicación de diversas recetas en la perspectiva de 
incrementar la eficiencia y productividad de las empresas 
petroleras nacionalizadas: 

--Privatización parcial de operaciones, 
--Venta de acciones al público, mientras que el Estado se 

reserva el control mayoritario, 
--Confiscaci6n de derechos mineros ociosos a favor de 

particulares. 

El status actual de PEMEX como empresa pública no puede ser 
cambiado debido a las especificidades económicas que cumple 
en el país y en el aseguramiento de la rectoría económica 
del Estado, tal como esta investigación doctoral realizada 
lo demuestra. 

Pero esto, no debería excluir esfuerzos por hacer 
participar al sector privado, nacional y extranjero, en 
aspectos puntuales a fin de lograr un nuevo e9uilibrio 
entre los criterios sociales, políticos y comerciales que 
tiene que cumplir ineludiblemente, y apoyándose en las 
indiscutibles economías técnicas y administrativas que la 
empresa ha acumulado. Es decir, antes que en forma dramática 
se presente el problema petrolero no como un desafío 
geológico, sino de tipo financiero. 

La sujeción de PEMEX a concep~os de economía de mercado y 
propiedad privada, de manera explícita, deliberada y 
abierta, debe de seguir un plan experimental y en un 
proceso gradual (2), en búsqueda de introducir una mayor 
desregulación y competencia para eficientar sus funciones, 
apoyándose en el margen de la fortaleza productiva que 
detenta. Este proceso debería de incidir en los rubros 
siguientes: 
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--Renovación de estructuras institucionales y or9anización 
legal de la empresa que permita una mayor eficiencia y 
descentralización, sin demérito del cumplimiento del 
conjunto de objetivos de política económica, social y 
política, que obliga a mezclar tareas regulatorias con 
operativas, pero organizada comercial y operativamente 
sobre bases y criterios nuevos. (3) 

--Privatización parcial de su financiamiento mediante la 
creación de un mercado de capital nacional que induzcan en 
un segundo momento a la inversión extranjera, 
particularmente la de tipo institucional (4), y a una 
disciplina financiera. 

--Internacionalizar su orientación y estrategia que matice 
sus operaciones con la diversificación del riesgo geológico 
y la aplicación productiva de sus habilidades técnicas, 
financieras, comerciales y administrativas en operaciones 
petroleras foráneas.(5) 

No se olvide que en la industria petrolera internacional la 
privatización sin capital extranjero es relativamente 
imposible dada la naturaleza misma de la actividad que 
desernpefia; pero que con sólo capital externo es 
políticamente difícil, económicamente oneroso para el 
desarrollo a largo plazo del país. 

La restricción, aunque menor en un país como México, pero 
que aún permanece es hay un numero escaso de accionistas 
locales, dotados de una limitada capacidad de recursos y, 
quizás, con poco interés en invertir en una gran entidad 
pública como es Petróleos Mexicanos. 

En el marco de este dilema, lo cierto es que la 
privatización parcial vía venta de acciones al público o a n 
través de la participación de inversionistas extranjeros, 
normalmente tiene un impacto positivo al aislar la excesiva 
politización de las decisiones, y al derivar un ambiente 
funcional para un mejor desempefio, desde el momento en que 
incrementa e1 peso relativo de los criterios financieros en 
el proceso de la toma de decisiones y expone a la compañía a 
la disciplina de lo mercados de capital. 

V.1. OPCIONES DE POLITICA A MUY CORTO PLAZO 

Es claro que el tipo de empresa petrolera formada, era 
insostenible a largo plazo. La compulsión a vender por abajo 
de los precios de mercado, a asumir el enorme peso de los 
subsidios energéticos, han descapitalizado severamente a la 
industria petrolera mexicana. 
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Las po1íticas gubernamenta1es para regu1ar 1os precios y 
subsidiar e1 consumo energético interno, han ido en 
detrimento de1 desempeño operativo de 1a empresa. Primero, 
1a compu1sividad de vender e1 producto por abajo de 1os 
precios de mercado despoja a 1as compañía de1 capita1 
necesario para las nuevas inversiones de reposición y 
desarro11o. 

Segundo, basándose en precios distorcionados no los de 
mercado, distorciona la contabilidad de la empresa, 
crean condiciones para un manejo corrupto de los recursos, 
y vue1ve difícil que las compañías sean auditadas. Tercero, 
pervierten los criterios de operación y funcionamiento de 
la empresa e inevitablemente generan desperdicio de recursos 
productivos. 

En esta tesitura, sí la empresa va a continuar siendo 
administrada como herramienta de po1ítica económica y como 
empresa, simu1táneamente, conviene sujetarla (a 1as áreas de 
producción, refinación y comercia1ización de 1a empresa) a 
1a puras condiciones de mercado-(en términos de operación, 
ventas y uso de divisas), concibiendo y tratando a cada una 
de sus actividades, como centros de ganancia independientes. 
Los subsidios, por ejemplo, pudieran ser ap1icados cuando e1 
producto abandone 1a empresa. 

En fin, pudiera ser rentable una cadena de compañías 
independientes, coordinadas por una administración central. 

En el contexto de la política naciona1 de reestructuración 
de 1as empresas ~úblicas, 1a redifinición de su pape1, 1a 
propiedad, administración y contabi1idad de el1as, son 
decisivas para el éxito de cualquier reforma económica. 

V.2. INTEGRACION VERTICAL 

Integración vertical es 1a integración de una mepresa o 
industria, hacia ade1ante o hacia atrás mediante 1a 
administración de varias fases productivas, dependiendo de 
si es por e1 1ado de 1a demanda o 1a oferta hacia el 
consumidor fina1. 

Más exactamente, integración vertica1 es 1a combinación 
características tecnológicas, distribución, comercia1ización 
y otras actividades productivas a1 interior de una firma. En 
estas circunstancias, 1a firma debe decidir uti1izar 
transacciones internas o administrativas en vez de 
transacciones de mercado, para cump1ir sus propósitos 
económicos. 
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Esta decisión es solucionada de acuerdo con los costos ~ los 
beneficios de la integración vertical. Entre estos últimos, 
se encuentra la garantía de la oferta y la demanda y se 
protege frente a fluctuaciones en precios, lo que no implica 
que los precios de transferencia no reflejen estas 
oscilaciones en precios. 

Una firma puede decidir la producción de un insumo en vez de 
comprarlo, o por su propia actividad, ofrecerlo como un 
insumo interno. La integración por administración, en vez de 
la integración por el mercado o por cooperación (contratos 
implícitos a largo plazo), puede asumir tres formas: 

cual sucesivas fases de la 
con otra por decisiones una 

--Integración Vertical en la 
producción están vinculadas 
administrativas. 

--Integración horizontal 
desempeñan la misma 
administración. 

en cual varias unidades de 
operación están vinculadas por 

--Diversificación o conglomerado integrado, en la cual 
unidades que produzcan distintos productos y empleen 
diferentes procesos, están administrativamente combinadas. 

Para la eficiente integración de actividades mediante 
administración es importante tener precios sombras para los 
bienes vendidos y comprados entre departamentos o plantas. 
Estos precios pueden ser ofrecidos por el departamento de 
comercialización. De suerte que, si "A" debería ser comprado 
o vendido a través del mercado a través de l.a firma "X" a la 
firma "Y", o bien "A" debería ser producido en el 
departamento "L" para uso en el departamento "M" depende de 
la comparación de los precios en bienes. Este es, en parte, 
un problema de producción (que tan barato "A" puede ser 
producido) y parcialmente un problema de venta (el cual es 
e1 precio de "A" en e1 mercado). 

Para comprender cuales actividades pudieran ser integradas 
es necesario considerar las ventajas y las desventajas de 
integración en términos de eficiencia productiva. Para 
entender que precios sombra debieran ser establecidos, es 
necesario comprender las alternativas comerciales. De aquí 
que se tendría que conducir el análisis a través de las 
fases siguientes: 

--un examen de las ventajas de la integración vertical en 
comparación con el uso del mercado, mantención de 
inventarios o de contratos a largo plazo. 

--Una discusión de los principios para formar los precios 
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de los bienes producidos en un departamento o planta los 
cuales son usados en la producción de otra planta (Transf er 
Pricing), lo que implica determinar como ajusta el mercado 
interno. 

--Un examen de las ventajas de la integración horizontal y 
1os precios de servicios comunes (caso de preciar en 
condiciones de multiproducción). 

--Un examen de las ventajas del conglomerado integrado y del 
precio de servicios comunes. 

V.3. SISTEMA PRECIOS DE TRANSFERENCIA. 

La expansión interna de una empresa puede lograrse, entre 
otras vías, por integración vertical lo cual involucra la 
producción de un bien en sus diferentes etapas de 
fabricación (6). Debería subrayarse, sostiene Koutsoyiannis 
(Koutsoyiannis, 1982), que aún cuando 1a integración 
vertical de las empresas, indistintamente si el proceso es 
hacia atrás o hacia adelante; la integración implica 
diferentes productos intermedios, tecnológicamente 
relacionados entre sí, toda vez que pertenecen al mismo 
proceso productivo. 

La decisión de una empresa a integrarse verticalmente en sus 
operaciones se vincula a 1a toma de otras decisiones no 
menos importantes: la determinación de los precios de 
transferencia, ésto es, el precio a que cada una de las 
unidades de producción interna de la empresa venderá o 
transferirá "su" producto o servicio a 1a subsecuente 
división interna, de tal suerte que las ganancias de la 
firma se maximicen en su conjunto; y a la decisión de 
cancelar a una determinada unidad productora o 
comercializadora, si su operacion no contribuye a la 
rentabilidad global de 1a firma. 

Ejemplo típico de empresas verticalmente integradas son las 
grandes empresas petroleras ya que ellas poseen sus propias 
reservas petroleras, plantas refinadoras, red de duetos 
para transportar el petróleo crudo y sus productos hacia los 
mercados, y en no pocos casos también poseen una red de 
comercia1izaci6n a1 menudeo. 

Los determinantes para que 9randes empresas decidan crecer 
mediante la integración vertical, son (Hirsh1eifer, 1956): 

--Economías de Escala, técnicas y productivas resultantes de 
la coordinación de los procesos; política de inventarios; 
de la experiencia gerencial de sus administradores; 1a 
especialización de sus trabajadores; de las políticas de 
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investigación y desarrollo; 
en virtud de su capacidad 
servicios y bienes del resto 

--La minimización del grado de 
de factores. 

y de naturaleza pecuinaria 
de compra y negociación de 

de la economía. 
incertidumOre en el mercado 

--Reducción de la incertidumbre en el mercado de productos. 
--La adquisici6n de poder monopólico en el mercado de 

factores. 
--La obtención de poder monopólico en el mercado de insumos. 
--Erección o intensificación de barreras a la entrada. 

Como se sabe PEMEX heredó una estructura verticalmente 
integrada, en concordancia con los mismos parámetros en que 
la industria petrolera internacional se constituye a 
principios de este siglo (7), la cual históricamente asumió 
esta vía de crecimiento para proteger el nivel de ganancias 
en la esfera de la producción primaria mediante la 
protección de los precios de sus productos finales. 

Hoy, no obstante, es ~rnpliamente convenido que la estructura 
corporativa que asumieron las empresas petroleras en la 
senda de explotar economías de escala y disfrutar de ciertas 
regulaciones gubernamentales, debe de sufrir un cambio 
estructural en sus formas de organización toda vez que han 
devenido en estructuras no competitivas. 

En esta tesitura, tanto en México como en otras latitudes se 
ha comenzado a hablar de la denominada "rentabilidad 
funciona1" para aplicarla a diferentes segmentos de la 
industria petrolera con el objeto de que a compañías 
verticalmente integradas les permita establecer 
comparaciones de rentabilidad con relación a otros 
productores, actividad por actividad que desempeñen. 

La rentabilidad funcional es un indicador clave para 
diagnosticar que tan efectivas son las políticas de tipo 
corporativo como aquellas prácticadas en un área 
determinada, y ha comenzado a ser empleada profundamente en 
muchas compañías petroleras en el mundo. 

La estimación de la rentabilidad funcional es el Sistema 
de Precios de Transferencia, el cual forma parte de los 
esfuerzos de las corporaciones por hacer acopio de 
información interna para la torna de decisiones tendientes 
a utilizar más eficientemente los recursos de que dispone. 

Este interés sobre el uso de la información de costos y 
rendimientos lo más preciso posible, responde a la gran 
envergadura de las inversiones de capital en la industria 
petrolera y, frecuentemente, en virtud de la volatilidad que 
caracteriza a los mercados energético; a los estrechos 
margenes de ganancia con que operan. 
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V.3.A. Teoría de Precios de Transferencia 

En ~randes agregados económicos la mejor ruta para.su 
gestión muchas veces no es una administración central, sino 
su descentra1izaci6n, es decir, 1a creación de unidades de 
decisión relativamente autónomas o "centros de resultados" 
que actúen bajo ciertas directrices generales en la senda de 
maximizar el nivel de ganancias agregado de la empresa, así 
como la optimización de otros objetivos que pudiera 
plantearse la empresa. 

La determinación de precios de transferencia correctos 
(Koutosoyiannis, 1982) proporciona a las subdirecciones o 
coordinaciones, las bases y los incentivos necesarios para 
asumir decisiones consistentes. Asimismo, suministra de 
información a la Dirección General de la empresa sobre el 
estado de las pérdidas y las ganancias, imprescindible para 
evaluar resultados de combinaciones complejas de capacidades 
gerenciales y divisiones diversas. 

La determinación de los precios de transferencia 
"correctos", son la base para lograr una armoniza 
cooperación entre unidades de producción y la 
descentralización exitosa de las operaciones de grandes 
empresas como las petroleras.(B) 

En orden de proporcionar el aparato analítico básico del 
comportamiento de las grandes empresas, la Teoría de los 
Precios de transferencia clasifica a los costos en cuatro 
grandes categorías: 

-- Costos Fijos conjuntos, los cuales al ser comunes a todas 
las unidades productivas y estar determinando las decisiones 
estratégicas de la empresa en cuanto a permanecer o salirse 
del mercado, son irrelevantes a la formación de los precios 
de transferencia o al cierre de alguna de las plantas. 

--costos fijos separables, aquellos identificados con 
unidades productivas especificas, que no son relevantes para 
las decisiones de producto y precios de la división 
correspondiente, excepto cuando se tuviera que discernir 
sobre si se clausura o no tal división. 

--Costos variables separables, o costos operativos, son 
aquellos que se asocian, y definen los costos marginales, 
a cada unidad productiva, técnicamente independientes, y que 
son privativos de la misma. Incluye todos los costos de 
producción excepto los costos de productos intermedios 
adquiridos desde otras divisiones dentro de la firma. 

--Costos variables conjuntos, los costos variables de la 
división, o centro autónomo de decisión, que oferta al 
resto de las divisiones dentro de la firma. 
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De hecho la Teoría de los Precios de transferencia se 
interesa por la determinación del precio de la unidad o 
división ofertante, es decir el precio que se va a fijar 
para e1 producto final en orden de alcanzar la maximizaci6n 
de ganancias agregadas de la empresa. 

Antes de abordar distintos modelos para la determinación del 
precio de la división (final) oferente, es decir, el precio 
que debe de fijar la división cornercializadora del producto 
final bajo el criterio de maximizar las utilidades agregadas 
netas de la empresa; retornemos la experiencia especifica de 
las cornpafiías petroleras. 

Varias técnicas y métodos de evaluación pueden ser 
utilizados para estimar la ganancia funcional entre pequefias 
unidades productivas sin considerar sus relaciones al 
interior de la empresa. Entre estas se encuentran aquellas 
que contrastan los costos reales con respecto a los costos 
presupuestados; valor y volumen de ventas reales con 
respecto a aquellas previstas, entre otras. 

Para evaluar, por ejemplo, las actividades de refinación y 
comercialización de una empresa petrolera, tienen que ser 
asignado un cierto valor a cada unidad de producto conforme 
cada una de ellas se desplaza de un área a otra. Este valor, 
formu1ado s61o para ventas internas, es 1o que se llama 
Precio de Transferencia-

La sumatoria de estos valores sirve tanto para computar los 
ingresos de la actividad refinación como el costo de1 
producto para el área comercialización. De ahí que al 
erigirse los precios de transferencia como el eslabón 
conectando dos o más actividades económicas, nos ofrezca 
sefiales para la toma de decisiones de inversión eficientes 
al interior de 1as mismas, así corno también eva1uar el 
desernpefio económico y financiero global de la industria en 
su conjunto (DiagralDa 1) . 

En breve, los precios de transferencia son una herramienta 
analítica que se desarrolla en función de tres objetivos: la 
creación de una fuente de información; 1a realización de una 
diagnosis sobre problemas de rentabilidad en líneas de 
productos, hasta aquellos de inversión en capital; y la 
confección de un sistema para distintos objetivos de la 
empresa en su conducta racional (Tab1a 2). 

Los precios de transferencia sirven para el control 
administrativo y la asignación de recursos productivos, y 
es la única forma en que los in~resos pueden ser imputables 
a distintos productos intermedios que se desplazan de una 
fase productiva a otra al interior de un proceso de 
producción general. 
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:pIAG~~A 1 

ACTIVIDADES EN QUE DISCURRE 
EL SISTEMA DE PRECIOS DE 

TRANSFERENCIA 

.FORMACION 
PRECIOS 

íl°RANSFERENCIA 

DECISION 
CURSOS 

DE ACCION 

EVALUACION 
DE 

RESULTADOS 



USOS DE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
EN LA INDUSTRIA PETROLERA. 

T A B L A V-2-
------·-------------------------- .. ----------------------------------·-------·------------------------

COMPAÑIA PROPOSITO DEL SISTEMA 
DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

BASES DEL METODO DE LOS 
PRECIOS DE TRANSFERENCIA. 

.. -- .. --------- .... --- .... -...... ------...... -...................... --....................... --- ........ -........ -.. -... -- ........... -.... ---.. -... -.... ---.... -- .. .. 

A 

B 

e 

D 

E 

F 

G 

AUXILIA EN EL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 
DE CAPITAL. 

EVALUAR LINEAS DE PRODUCTO EN ORDEN DE 
IDENTIFICAR AREAS PROBLEMATICAS PARA -
ANALISIS DETALLADOS. 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR UNIDADES -
PRODUCTIVAS. 

OPTIMIZAR PROCESOS PRODUCTIVOS DISITINTOS 
EN FORMA UNITARIA. 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR UNIDADES -
PRODUCTIVAS. 

EVALUACIOND EL DESEMPEÑO PRO UNIDADES -
PRODUCTIVAS. 

!DENTIFICACION DE AREAS PROBLEMATICAS -
PARA ANALISIS DETALLADO. 

PREC JOS DE MERCADO 

VARIA CON EL TIPO DE PRO• 
DUCTOS, PERO BASICAMENTE 
EN PRECIOS DE MERCADO. 

COSTOS'TOTALES ESTANDAD 

PRO.GRAMAC ION LINEAL 

PREC 10 DE MERCADO 
PREC !OS EXTERNOS A LA EM~ 
PRESA MAS AJUSTES NEGOCIA 
DOS. -

PREC JOS DE MERCADO. 
PREC !OS EXTERNOS A LA EM
PRESA COMO ESPEJO. 

PREC JOS DE MERCADO, 
PRECIOS PUBLICITADOS MAS 
AJUSTES NEGOCIADOS. 



V.3.A.i. Control Administrativo. 

En este ámbito los Precios de Transferencia son útiles para 
el cumplimiento de dos propósitos fundamentales: asegurar la 
congruencia de metas y evaluar el desempeño de cada una de 
las actividades productivas que cubre la industria. 

La Congruencia de Metas estriba en el establecimiento de 
mecanismos formales que traduzcan objetivos generales y 
específicos en metas cuantificables, mientras que la 
Eva1uación de Rentabilidad de cada una de las unidades 
productivas se alcanza asignándole a cada una de ellas 
cierta función centro de responsabilidad en términos de 
costos y beneficios, o ambos de acuerdo a ciertos criterios, 
mediante los cuales debes ser evaluados. 

La unidad como centro de costos debe ser evaluada en base a 
costos rea1es contra costos esperados. En su responsabilidad 
como centro beneficios debe ser evaluada en base a 1os 
ingresos registrados contra los costos incurridos en su 
obtención. 

V.3.A.ii. Asignación de Recursos. 

En este ámbito, los precios de transferencia cumplen con 
tres propósitos fundamentales: Programación del gasto de 
Capital; la formulación de carga impositiva, y la 
optimización de actividades económicas corporativas. 

Gasto de Capital. La programación a mediano y lar~o plazo 
del gasto de capital es una de las decisiones cruciales de 
toda empresa toda vez que requiere hacer una combinación 
adecuada de activos que le den una posición flexible y 
competitiva a la firma. 

En la industria petrolera cada una de las áreas está 
enfrentada a la tarea definir el plan de inversiones de 
capital, por lo tanto, cada uno de los subdirectores o 
coordinadores ejecutivos de áreas requiere de información 
precisa y oportuna que en cantidad y calidad le permita 
competir en el la distribución de un presupuesto limitado, 
así como de estimar los costos y los beneficios asociados a 
cada proyecto a lo largo de la vida teórica de los mismos. 

P1aneaci6n de Impuestos. En orden de maximizar utilidades 
después de impuestos, los precios de transferencia son 
utilizados para determinar la localización de puntos donde 
se puede obtener una mayor cantidad de beneficios. 

Optimización Corporativa. El objetivo de los precios de 
transferencia aquí es asegurar el correcto funcionamiento de 
las unidades en la perspectiva de la satisfacción de los 
objetivos estratégicos de la corporación (Diagramas 2 y 3). 
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---OPTIMIZACION CORPORATIVA: ---
DIAGRAMA 2 

FUNCION 

REFINACION 

REQUERIMIENTOS /NFORMATICOS 

GASOLINA 

PRE.CIODE 
VENTA 
$18.00 POR 

BARRIL 
$3600,000 

INCREMENTO 
COSTOS REflNACION 
~OMERCIALIZACION 
'2400,000 "111111-----. 

PRECIO 
TRANSFERENCIA FUNCION GASOLINA 

POR 
$16,00 BARRIL 

• PRECIO 
COMERCIALIZACIONI DE 

VENTA 

COSTOS 
COMERCIALIZACION 
• 300,000 



---OPTIMIZAC/ON· CORPORATIVA= DF:CIS/ON --

TRABAJO, 

PETROLEO 
CRUDO 

:/ 
Of'ERATIVOS 

CONSIDERANDO VENTAS EXTERNAS PIAG~A 3 

FUNCION 

REFINACION 

BARRILES 
GASOLINA TRABAJO 1 FUNCION 

OTROS 
COSTOS 
OPEliATi90S 

COllERCIALIZACIONI 



V.3.A.iii. Origen de1 método 

Con la expansión productiva, mayor tamaño, y más grandes los 
prob1emas de comunicación y de coordinación, la estructura 
general de costos de las grandes empresas se potencian. De 
forma tal que, sí se pretende ontener economías a escala, 
reales y pecuinarias, esos costos de coordinación tienen que 
ser mantenidos dentro de límites razonables 

Innovaciones administrativas recientes -el establecimiento 
de centros de ganancias divisionales y operaciones 
descentralizadas-, han sido diseñadas para combatir el 
problema de la escalada en costos que ocasiona la 
coordinación de grandes empresas. 

En esta dirección, centros de resultados divisionales se 
establecen para diferentes productos, a una esca1a lo 
suficientemente pequeña que permitan controlarse sin 
necesidad de impresionantes y onerosos aparatos burocráticos 
en la coordinación de las diferentes fases de la operación. 

La descentralización en centros de ganancias semiautónomos 
aunque son absolutamente necesarios para administrar las 
grandes empresas, crean problemas propios. Quizás el más 
crítico de estos problemas sea el Sistema de Precios de 
Transferencia, es decir, los precios de los productos 
transferidos de una división a otra. 

Supongamos que la división primaria de PEMEX, quien mantiene 
el monopolio público de la explotación y transformación del 
petróleo en nuestro país; desea vender petróleo a la 
división industrial, así como también colocarlo en el 
mercado extranjero. ¿Cual debe ser el precio?. ¿Deber~a 
comprar esta última división de su segmento interno o, 
debería de satisfacer sus requerimientos desde el exterior?. 
Más aún, debería la división primaria producir toda la 
cantidad de petróleo crudo que requiere e1 segmento 
industrializador?. 

Asumamos, además, que 1a división secundaria ofrece pagar un 
precio de $i5 dólares el barril, pero que la división 
primaria puede vender su petróleo a $20 dólares. ¿Debería de 
establecerse el nexo comercia1 entre ambas divisiones?. 

La respuesta a todas estas cuestiones constituyen 
de primordial importancia, por dos razones: 

un asunto 

-cualquier respuesta impactará el nivel de producto de cada 
una de 1as divisiones, y por consiguiente, e1 nivel de 
~reducto de 1a firma en su conjunto. Si las anteriores 
interrogantes son contestadas incorrectamente la empresa no 
producirá en su punto óptimo. 
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-Los precios de transferencia son un determinante crucia1 
de las divisiones de ganancias, de ahí que sí un sistema de 
precios de transferencias es arbitrario e inequitativo, 
puede destruir la moral y literalmente liquidar a l.a 
empresa. 

-un esquema de precios de transferencia debería de 
establecerse en los precios de mercado para bienes 
intermedios que son comerciados externamente en mercados 
competitivos, acorde con sus costos marginales en 1a mayoría 
de 105' casos. 

En orden de demostrar la naturaleza básica del problema de 
los precios de transferencia, y esbozar el tipo de análisis 
económico involucrado en los distintas métodologías para su 
determinación, Anexo E intenta documentar al respecto. 

V.3.B. Modelos de Precios de Transferencia 

El modelo teórico analítico que más se aproxima a la 
situación imperante la industria petrolera mexicana, es 
aquel donde no existe mercado externo para el producto 
intermedio de la firma la cual sólo tiene una división final 
de productos. Existen varias condiciones para que la 
administración central este interesada en que la división A 
produzca sólo para la división interna B. 

--Por que no haya mercado externo para e1 producto 
intermedio en abosoluto, no dando oportunidad a que la 
División A disponga de excedentes, o que la División B 
compre al margen de A si no le satisfaciera la oferta. 

--Por que ha~a una fuerte interdependencia tecnológica entre 
ambas divisiones, de suerte tal que si tuvieran margen de 
rea1izar transacciones externas sus costos marginales se 
incrementarían marcadamente. 

--Por que se quiera controlar la oferta del producto 
intermedio en orden de mantener a los rivales en una 
desventaja de costos 

Hirshleifer hace ya mucho tiempo, sentó las bases para 
determinar los precios de referencia en dicho contexto 
(Hirshleifer 1956 y 1957), bajo los supuestos siguientes: 

--Una división de transformación industrial (A) y la 
división de distribución (B). 

--El objeti·10 de la administración central de la firma es 
la maximización de ganancias totales. 

--La administración central impone la restricción que la 
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división A produce solamente para la división B y que esta 
no esta permitida comprar desde otras fuentes que no sea 
la división interna A (9). 

--Existe independencia tecnológica entre ambas divisiones 
y enfrentan una demanda independiente. Esto último es 
posible porque no hay mercados externos para la División 
A, podemos asumir que las operaciones de esta división no 
pueden afectar la demanda por el producto final en 
División B. 

--El producto de ambas divisiones es medido en unidades 
comunes. 

En este escenario, ambas divisiones producirán la misma 
cantidad de producto. El nivel total de producto se localiza 
en el punto donde la curva de costos marginales totales MCt 
(= Mea + MCb) intercepta a la curva de ingresos marginales 
del producto final. (Diagramas 4 y 5) 

Sí el mercado para el producto final es perfectamente 
competitivo, el equilibrio de la firma es determinado por la 
condición: 

KRx = Mct, o equivalentemente, Px = MCa + MCb 

Si el mercado para el 
administración central 
donde: 

producto final es imperfecto, la 
establecerá un nivel de producto 

MRx = Mea + MCb 

En un plano más práctico de la industria petrolera 
internacional, se encuentra que los métodos contables 
convenciónales no reconocen ingresos hasta que estos se 
hayan realizado mediante la venta del producto final o 
servicio que se presta, a otra entidad legal externa. 

Por múltiples razones, sin embargo, es preferible estimar el 
valor de un producto en sus diferentes fases intermedias 
antes de que trascienda los limites de las corporaciones y 
alcance los mercados formales. Este valor es un estimador y 
no posee, por lo tanto, la validez de una transacción 
comercial como las realizadas a través de mercados 
formales. 

Existen seis métodos para la formación de precios de 
transferencia, cuyos objetivos son el proporcionar 
información que habilite a los directivos de una empresa 
petrolera a asumir decisiones en línea con los mejores 
interés de la corporación (Beckenstein, Grayson, OVerholt y 
sutherland, 1979). 
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MERCADO PERFECTO PARA LA PRODUCCION FINAL 
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DIAGRAMA 4 
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MERCADO IMPERFECTO PARA LA PRODUCC/ON FINAL 
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V.3.B.i. Costos Tota1es 

Es e1 mAs senci11o de 1os métodos pues se apoya en 1os 
registros contables estandard de costos que 11eva una 
empresa e incluye Materias Primas, Mano de Obra, y todos 1os 
Costos Fijos y Variab1es imp1icados. No obstante a1gunas 
dificu1tades emergen. 

Este método, por ejemplo, no toma en consideración que la 
unidad de refinación enfrenta costos fijos en los que se 
incurrirá independientemente de la cantidad de producto que 
va a ser transferida a la unidad comercializadora. Y, en el 
eventual caso de que asumiera esos costos, el riesgo es que 
la unidad comercializadora pudiera estar interesada en 
comprarla desde 1a unidad productora inte9rada al proceso de 
producción en la medida en que no hubiera oferentes más 
atractivos en el mercado. 

Es decir, basar los Precios de Transferencia en el método de 
costos totales puede conducirnos a decisiones sub6ptimas. 
Si bajo cualquier circunstancia se decidiera comprar 
internamente el producto, no habr1a incentivos por parte de 
1a unidad productora en e1evar 1a ca1idad de1 producto o 
superar otro tipo de deficiencias productivas. No obstante, 
si los costos reales fueran empleados, la solución de 
deficiencias se traducir1a en costos más bajos y, por lo 
tanto, en un precio de transferencia más bajo, también 
(Diagramas 6 y 7) • 

V.3.B.ii. Costos Marginales 

Corno se observa en el Diagrama s, la idea aquí es determinar 
el nivel conjunto óptimo entre las unidades productivas, 
mediante la determinación del precio al cual el producto 
debería de ser transferido de una unidad a otra. 

Aunque este método puede determinar precios de transferencia 
apropiados, es una aproximación al problema de optimizar el 
desempeño de una empresa, existen algunos problemas que 
tienen que ser ponderados. La determinación de la pendiente 
de la curva de demanda y e1 cá1cu1o de los costos e ingreso 
marginales a largo plazo puede ser muy difícil en un 
ambiente de control de precios. 

Si más de una refinería manufactura un determinado producto, 
o más de una unidad comercializadora lo compra, la regla de 
costos marginales no funcionará. Los costos marginales para 
cada una de estas unidades puede diferir y, por lo tanto, 
ningún nivel de producción ideal puede ser establecido para 
la corporación. 

Con todo, este método trae a colación dos conceptos 
valiosos: los costos var1an con ei nivel de producción, y el 
que 1as actividades de transformación industria1 y 
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comercial.ización 
determinación de 
(Diagrama 9). 

están ligadas estrechamente en la 
la rentabilidad global de la corporación 

V.3.B.iii. Enfoque Bipartita 

Este enfoque comienza con e1 tratamiento de procesos de 
decisión descentralizados y la medición de rentabilidad de 
unidades productivas especificas Los precios de 
transferencia así determinados se componen de dos e1ementos: 
una cuota garantizada y retenida por el receptor de la 
transferencia al transferidor la cual cubrirá los costos 
fijos, beneficios y un cargo por costos variables promedio 
de cada unidad. 

La cuota retenida es negociada por los administradores 
involucrados en las unidades y sancionada por la 
administración centra1 de ia empresa, reconociendo 
implícitamente que las unidades totales de un corporativo 
derivadas de la venta del producto final, deben de 
segmentarse entre las unidades productoras que cum~len un 
papel importante en la producción y la comercialización del 
producto final. 

Es precisamente con este ultimo elemento ~ue se le adjudica 
un papel de centro de resultados a la refinación, pero esta 
unidad no puede fungir como tal. En primer término por que 
los gerentes pudieran convenir en una cuota que no sea 1a 
real para este tipo de transacciones y, segundo, pudiera 
ocurrir que aún cuando se e1ija un monto de cuota aproximado 
a la realidad, esta permanecerá fija durante cierto tiempo 
y, consecuentemente, se garantizaría un porcentaje de 
beneficios garantizados sin tomar en cuenta 1as 
fluctuaciones de precios en el mercado (Diagrama 10). 

V.3.B.iv. Precios De Mercado 

La transferencia de un producto a los precios de mercado 
refleja los costos que la unidad comercializadora 
enfrentaría si tuviera que ad9uirir el producto con otros 
productores, esto es, al precio de mercado. Adicionalmente, 
reflejaría el precio que la unidad refinadora recibiría si 
colocara sus productos en el mercado libre. Si las unidades 
productoras están facultadas para comprar y vender fuera del 
país, como es el caso de México, cada una de las unidades 
podría usar el precio de venta de los proveedores y clientes 
externos. En consecuencia, cada subdirector o coordinador 
juz~aría su rentabilidad sobre el resultado de estas 
decisiones. 
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La dificultad con el uso de este método es que los precios 
de mercado están expuestos a la volatilidad y a oscilaciones 
tan repentinas que las unidades productivas requerirían 
invertir mucho tiempo para estar permanentemente ajustando 
sus precios de transferencia (Diagramas 11, 12 Y 13). 

V.3.B.v. Negociados 

Los precios de transferencia negociados en espacios donde 
cada subdirector o coordinador concurre con sus particulares 
restricciones operativas en el proceso de la producción de 
1a mercanc~a colectiva; se proponen cuando no haya un precio 
de mercado disponible o cuando la corporación desee evaluar 
a las unidades productivas ya sean centro de costos o de 
resultados. 

Este método es visto como el mecanismo que mejor trata a las 
unidades productivas como verdaderas empresas independientes 
al interior de la corporación, sin embargo ha sido 
cuestionado en torno al tiempo consumido en las 
negociaciones; la desviación de talento hacia la negociación 
y no su orientación a las funciones que les compete; y de 
que las discrepancias entre distintas prioridades sobre lo 
urgente y necesario se perpetúen en el tiempo más que 
superarse bien y pronto.(Diagrama 14) 

V.3.B.vi. Precios Sombra 

Los precios sombra son los precios de transferencia 
orientados a optimizar la producción en una corporación. Los 
parámetros de estos precios pueden calcularse mediante 
modelos de programación lineal y tendrían la misión de 
racionalizar sus actividades productivas, dadas ciertas 
dotaciones de recursos y de restricciones mercantiles. 

Una de las alegadas bondades del este método de derivación 
de los precios de transferencia es el reconocimiento de que 
las condiciones cambiantes en recursos y mercados pueden 
incidir en el resultado de una decisión. Sin embargo su alta 
complejidad lo vuelve inapropiado para el análisis de 
política pública (Diagrama 15). 

V.4. DISTR.IBUCION DE LA RENTA PETROLERA 

La renta obtenida a través de la extracción y venta de los 
recursos naturales tiene que ser capturada, total o 
parcialmente; por el Estado. De aquí la importancia de 
medirla, de encontrar el método óptimo de captura y 
encontrar las mejores formas de invertir esa renta en 
interés de la sociedad. 
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Inicialmente el gobierno posee en el sistema tributario para 
capturar la renta. No obstante hay que reconocer que es 
difícil diseñar un sistema de impuestos que recaude 
eficientemente a la renta. 

La necesidad de pensar en un nuevo régimen de impuestos en 
la Industria Petro1era mexicana está dada, en ~eneral, por 

~fn~~6~~~t!nt~e q~: ~~:Ex f~~;~~I~n~!er~~m~L~!~~~ri~ec~~s~; 
propios y ajenos. Pero, en particular, esta sustantivada por 
la escalación de costos que está experimentándose en el 
conjunto de sus operaciones conforme la producción se ha 
desplazado de tierra adentro a costa fuera (Diagrama 16). 

No existe una acepe ion generalmente aceptada sobre el 
concepto "esca1aci6n de costos". En el ambiente petrolero 
pragmáticamente lo definen como el diferencial entre las 
estimaciones originales sobre los costos totales y finales 
de un desarrollo petrolero y los costos reales en que se 
traduce sus explotación o los últimos estimadores de costos 
del mismo, explicado esencialmente por los cambios en la 
inflación y el valor temporal del dinero. 

En especifico, escalación de costos puede asumirse como el 
efecto acumulativo de los cambios en precios y volumen de 
los insumos factoriales, por ejemplo, de la mano de obra, 
materiales, componentes y servicios. 

La inferencia -que por introspección de toda la base 
estadística en que está soportada esta investigación-, de 
que la estructura general de costos de producción totales se 
ha elevado en PEMEX aún cuando tomemos en consideración la 
caída de los costos laborales contractuales y otras 
econom~as de orden pecuinario concretadas en los últimos 
años; debe racionalmente a conducir a un reajuste de la 
carga fiscal a 9ue está sujeta con el objetivo de 9ue la 
empresa pueda financiar la mayor parte de las crecientes 
inversiones de amp1iación de 1a infraestructura productiva y 
de reposición y mantenimiento, que requerirá ir por e1 
petróleo en yacimientos marginales (Rojas Nieto, 1991) . 

RESUMEN 

La medición del desempeño productivo en la industria 
petrolera es una tarea compleja y difícil en el análisis 
económico. Esto.se explica tanto por el uso de los conceptos 
abstractos propios de la Teoría Económica en su evaluación y 
de la gran diversidad de aspectos normativos y positivos que 
se requiere involucrar. 
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Uno de los aspectos que juegan un papel importante en la 
evaluación del desempefio económico de la industria 
petrolera, reside en la propia organización interna que se 
han dado las corporaciones para cumplir con su estrategia. 
Las estructuras organizacionales se constituyen como una 
serie de unidades productivas que varían en función del 
nivel de sus responsabilidades y complejidades. 

Las empresas petroleras normalmente configuran sus 
estructuras organizacionales en función de la estrategia que 
deciden seguir. Cambios en la estructura orgánica de las 
empresas suceden a cambios en la estrategia. Históricamente 
las compañías petroleras has realizado cambios estructurales 
en función de sus políticas estratégicas más que en función 
de la evaluación de cambios en los factores internos y 
externos a corto plazo. 

Ahora p~rece que se tiende a tomar en consideración ambos 
escenarios. Las industrias introducen cambios estructura1es 
tanto corno previsión de mantener sus funciones estratégicas 
como en torno a las necesidades de adecuar estructuras 
internas a los procesos de eficiencia y eficacia en el 
cumplimiento de las metas productivas que se planeen. 

La clásica integración de las actividades productivas en la 
industria petrolera estuvieron en términos de tareas físicas 
desde la búsqueda de reservas petroleras, pasando por la 
extracción, la producción, transporte, transformación 
industrial, hasta la comercialización de los productos 
petroleros (Diagramas 17 y 18). 

estructuras más 
de mercado que 

nueva estructura 
por el tipo de 

nueva estructura 
puedan tomar sus 

compra o venta de 

Actualmente se está transitando hacia 
flexibles para responder a las variables 
inciden sobre la industria petrolera. Esta 
se dirige a que la estructura orientada 
procesos productivos, transite a una 
inte9rada ~or unidades productivas que 
propias decisiones en relación con la 
insumos y productos. 

En compañías petroleras privadas estas subdivisiones han 
permitido conducir hasta determinar la venta de algunos de 
los eslabones productivos sin que se cause un transtorno 
serio en la ejecución del desempefio global de la 
corporación. En compañías petroleras nacionalizadas se 
empieza a cambiar en esta misma dirección, pero al 
contemporizar con procesos de reestructuración profunda del 
sector público se han suscitado especulaciones acerca de si 
este proceso no es una forma indirecta de inducir 1a 
privatización de nuestra industria petrolera. 

En cualquier circunstancia, lo cierto es que en el plano 
internacional hemos arribado a una era de cambios 
estructurales y de visión estratégica en el control de la 
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propiedad de las empresas petroleras, las que en su conjuÁto 
configuran• el final de las antiguas políticas petroleras 
verticalmente integradas. 

En el marco de este cambio estructural, las políticas de 
formación de precios y las métodologías para '"!'-.·evaluar la 
rentabilidad económica de las industrias petroleras tuvieron 
que cambiar. Los directores generales encargados de tomar 
decisiones sobre 1a asignación de recursos .de las 
corporaciones identificaron a la rentabilidad funcio'fial corno 
la herramienta adecuada para evaluar el desernpefio particular 
de procesos productivos y de la empresa en su conjunto, 
asumiendo a los precios de transferencia corno el método 
adecuado para la determinación de los precios de valuación 
interna de los producctos desplazándose de una áyea a otra. 

La constitución de centros costo-resultados para evalUar el 
desernpe:ño puntual, la eficie.ncia de procesos y la eficiencia 
cualitativa de las distintas actividades petroleras, y de la 
corporación en su conjunto, tienden a elevar los índices de 
productividad y la optimización de recursos de las empresas 
petroleras, lo cual esta en línea también de las cornpafiías 
petroleras nacionalizadas. 

No obstante el balance de ventajas y desventajas en la 
utilización de los precios de transferencia debería de ser 
ponderado en la aplicación de su metodología en cornpafiías 
petroleras nacionalizadas corno PEMEX. 

Más aún, es necesario cuando de la revisión anterior de los 
seis diferentes métodos de cálculo, llegarnos a la conc-iusión 
de que ninguno de el¡os, por si sólos, puede satisfacer 
plenamente las necesidades de predicción y de torna de 
decisiones en la demanda de inversiones de la industria 
petrolera. Sino que tendrían estos métodos que combinarse y 
ajustarlos a las especificidades de nuestra industria para 
modelar el mejor método de Precios de Transferencia. 

Lo que esta fuera de duda es la necesidad imperiosa de 
establecer este tipo de contabilidades internas para 
eficientar el proceso de torna de decisiones fundamentales en 
Petróleos Mexicanos. 
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NOTAS 

e 1> 
METODOLOGXA PARA LA ESTJ:MACION DE 
LOS INDICADORES BASICOS DE GESTION 

{A) • LIQUIDES 

* 
* 

Capita1 de Trabajo (MMP) 
Liquides Inmediata 

Act. Circ. - Pasivo Circ. 
Act. Circ. - Inventarios. 

* soivencia (PESOS) 

{B). ENDEUDAMIENTO 

* Endeudamiento 

* Participación de Acreedores 

* Inversión en Activo Fijo 

(C). RENTABILIDAD 

* Rendimiento sobre la Inversión 

* Rendimiento sobre los Activos 

* Margen de Utilidad 

* Costo de Ventas/Ventas 

* Gastos de Operación/Ventas 

{D). ACTIVIDAD 

* 
* 

* 

Ventas Netas (Int. y Ext.) 
Rotación de Inventarios 

Rotación de cuentas por Cobrar 

Pasivo Circuiante 
Activo Circuiante 

Pasivo Circuiante 

Pasivo Totai 

Activo Totai 
Pasivo Totai 

Capitai contable 
capitai Contable 

Activo Fijo-Neto 

Utilidad Neta 

ca~ital. Contable 
Utilidad Neta 

Activo Total. 
Utilidad Neta 

Ventas Netas 
costos de Ventas 

Ventas Netas 

Gastos de Operación 

Ventas Netas 

Ventas Netas Periodo 
Inventa.rios 
----------x D~as de 
Ventas Netas 

Cuentas Por Cobrar 
----------x D~as de 
Ventas Netas 
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* Rotación de Cuentas por Pagar 

(E)- PRODUCTIVIDAD 

cuentas Por Pagar 
----------x Días de Periodo 
Costo de Ventas 

* Comercialización (Int.y Ext.) Vol. Comercializado del Periodo 
* Metas de Comer. Alcanzadas Comercialización del Periodo 

* Comercialización por Empleado 
Comercialización Programada 

Comercialización del Periodo 

Numero de Empleados 
(F) - OTROS 

* * 
* 
* 

* 

Plantilla de Personal Autorizada 
Plantilla de Personal Real 
Costo Remuneraciones 
Costo por Empleado 

Ingreso por Empleado 

Personal Base y de Confianza 
Personal Base y de Confianza 
Personal Base y de Confianza 
Costo Plantilla 

Numero de Empleados 
Ventas Netas 

Numero de Empleados 

FUENTE: NAFIN,S .. A, "Economía mexicana en cifras", 1992. 

(2) La privatización de la British Petroleum constituye un 
modelo de proceso gradual de apertura al capital privado, 
ofreciendo primero acciones a los inversionistas 
nacionales y, posteriormente, a los extranjeros. 

(3) Algunos casos como el de la compañía petrolera nigeriana 
NNPC son indicativas de casos donde los objetivos 
regu1atorios están basados en el ministerio de energía y 
minas y donde los objetivos de la compañía petrolera estatal 
son producir petróleo y maximizar beneficios, al mismo 
tiempo que se sujeta a un régimen impositivo normal. Al 
mismo tiempo se hace uso de leyes corporativas para crear un 
aislamiento lo más grande posible con respecto a 
interferencias políticas y crear una autonomía 
administrativa para las diversas operaciones especializadas 
de la compafiía petrolera, exploración y producción; 
refinación; distribución y servicios petroleros. 

(4). Petrobras en Brasil, Outokumpu en Finlandia y OEMV en 
Austria, son casos típicos Mientras, el Estado retiene su 
control y participación mayoritaria en las empresas, la 
creciente presencia de accionistas privados pro~o9a.una 
mayor disciplina en los mercados de capital, se minimizan 
interferencias políticas, se evitan la desviación con 
respecto a criterios comerciales. 
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(5). Ha habido precedent~s de esta tendencia de compafiia 
como PDVSA y KUFPEC quienes han buscado a través de 
refinerías y circuitos de comercialización de su petróleo 
nacionai. La internaciona1izaci6n tiene sus ventajas por que 
expone a l.as compafiías -su administración, personal., 
tecnología y estructura organizativa- a l.a competencia de l.a 
cual. estuvo sobreprotegida. Exposición a l.a competencia 
externa requiere inevitablemente que l.a com~afiia estatal. se 
adecúe a l.os standars internacional.es, obl.igándol.a a asumir 
prácticas nuevas. Es decir, conforme incursionen en el 
exterior sus estructuras internas cambiarán conforme su 
petróleo en abrirse al. capital. extranjero y l.a inde~endencia 
en con respecto al. poder político y administrativo , se 
incremente. 

(6) Koutsoyiannis afirma que una refinería ~udiera decidir 
vol.verse vertical.mente integrada adquiriendo pozos 
petral.eros para producir petróleo crudo, así como el. comprar 
estaciones despachadoras de gasolina para comercializar sus 
propios productos. 

(7) La compafiía standard Oil. fué l.a primera empresa 
petral.era que se integró vertical.mente a principios del. 
Siglo XX, al. consolidar una posición monopólica en varios 
segmentos de l.a producción petrolera. 

(B) En un principio l.a aplicación del. método precios de 
transferencia fué rápidamente descartado por muchas empresas 
debido a l.os problemas de cál.cul.o de l.os mismos. Lo que 
sucedió es que muchos casos l.os métodos empleados para 
establecer l.os precios de transferencia fueron inadecuados, 
en l.a medida en que l.as distintas divisiones de l.as firmas 
ocultaban parcial.mente información y eso conducía a 
decisiones erróneas de l.a administración central.. 

(9) Bajo estas condiciones, tenemos el. perfil. de un modelo 
de mercado de "monopolio bilateral." dentro de l.a firma. Sin 
embargo, l.a administración central., interesada en l.a 
maximización agregada de l.a firma, no permite que una 
división explote a l.a otra mediante el. poder monopólico o 
monopsónico de una u otra. 
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CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

--EMPRESA PUBLICA 

El ~roblema de la propiedad de las entidades 
posicionado del debate político no sólo 
también en muchos otros paises donde un 
desarrollo está en curso. 

públicas se ha 
en México sino 

nuevo modelo de 

Desde la perspectiva neo1ibera1, la única vía para elevar el 
desempefio productivo y financiero de estas entidades es la 
privatización sin dejar es~acio a plantear casuisticamente 
otros formas de organización productiva que recuperen las 
criticas objetivas a las industrias nacionalizadas y mejore 
su grado de productividad y eficiencia. 

En México 
producción 
acelerado 
apremian za 
país en su 

la consideración de otras 
se ha visto virtua~mente 

del proceso desregulatorio 
con que la administración 
conjunto. 

formas sociales 
canceladas por 
y la dimensión 

federal gestiona 

de 
lo 
de 
al 

Este proceso ha sido legitimado por la existencia de gran 
cantidad de empresas estructuralmente deficitarias -que mas 
que empresas, operaban como organismos públicos 
descentralizados, como PEMEX que se continua orientando a 
resolver problemas de caja del país-, y el deterioro de las 
condiciones económicas generales en México. 

Desde la visión de esta investigacion, el imperativo de 
racionalizar el proceso de desregulación aun cuando este ya 
ha avanzado notablemente en el sector público mexicano, se 
justifica al menos por las siguientes razones: 

(a) 

(~ 

(e) 

La inconsistencia de los exámenes comparativos entre la 
operación de las empresas públicas y privadas; 
Las elusivas ventajas de la empresa privada sobre las 
pública, 
La renovada creencia que la propiedad 
ver con la eficiencia gerencial o de 
idealización del mercado para que las 
a planos superiores de eficiencia. 

no tiene nada que 
asignación, y la 

empresas arriben 

Quienes pragmáticamente evalúan sí una empresa se desregula 
o no, comparando el desempeño de firmas privadas contra 
aquellas bajo el control público, se enfrentan a una fuerte 
restricción, toda vez que las empresas públicas tienen 
compromisos mas allá que producir a bajo costo. 

237 



En un grado u otro, las empresas públicas tienen una misión 
pública que cumplir, probablemente mal definida y algunas 
veces argumento para operar ineficientemente, pero rea.1. Por 
lo tanto, es difícil hacer comparaciones sobre l.as mismas 
bases entre ambos tipos de empresa. 

Por otro parte, quienes para desregular el sector público 
invocan las cinco razones clásicas por las cuales privatizar 
1as empresas nacionalizadas (las compañías privadas son 
capaces de crecer; las compañías privadas son disciplinadas 
financieramente por el mercado; la intervención económica de 
Estado sobre las políticas de sus empresas impiden la 
eficiencia, en tanto que las efüpresas privadas atienden l.a 
disciplina del mercado; las empresas privadas son libres de 
reasignar sus activos a usos mas rentables y de planear su 
largo plazo sin imperativos políticos cambiantes, y que 
ias empresas privadas apoyan mas a medidas que intenten 
elevar la competencia); debieran relativizar y ponderar 
estas razones a la luz de la rentabilidad general a que 
contribuyen las entidades públicas y 1a medición de su 
eficiencia desde el. punto de vista microeconómico. 

En relación con la primera razón, resulta absurdo que se 
enfatice sólo el peso del endeudamiento externo de la 
entidad pública, cuando la contracción de ahorro externo de 
la empresa privada puede tener un efecto similar en los 
compromisos externos del país quien los asume en el fondo. 

Con relación a la segunda razón;la experiencia internacional 
demuestra que para la disciplina financiera hay que confiar 
mas en los procesos contables internos y las sanciones e 
incentivos que de ella se desprende; mas que depender en 
este sentido de mecanismos financieros externos de dudosa 
eficiencia. 

En relación a la afirmación que el Estado inhibe 1a 
eficiencia de sus empresas y de 9u~ la empresa privada al 
estar sujeta a presiones competitivas muestra una mayor 
eficiencia, es una tesis cuestionada desde dos ángulos: 
uno, las firmas 9ue el mercado selecciona para sobrevivir 
en determinado ambiente son aquellas que simplemente cuentan 
con las características favorables para ello, mas que a la 
posesión de características de eficiencia en el largo plazo 
pero incapaces de sobrevivir en cierto contexto; y dos, no 
siempre las intervenciones públicas para "no seguir los 
dictados del mercado", son siempre, y en todos los casos, 
indeseables. 

En relación con e1 cuarto argumento, de la incapacidad de 
las empresas públicas para movilizar activos de áreas menos 
eficientes a otras que los son mas; es uno de las razones 
menos sostenibles desde el hecho que la autonomía de gestión 
había estado cobrando carta de naturaleza cada vez mas en el 
sector público mexicano. 
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Fina1mente, es cierto que 1a empresa privada brinda mas 
apoyo a 1a competencia que sus simi1ares en e1 sector 
púb1ico, ~ero en e1 caso mexicano no es este tampoco e1 
rasgo distintivo. Empresas como PEMEX actúan sobre bases de 
competitividad desde hace décadas. 

--PETROLEOS MEXICANOS 

La desmitificaci6n y 1a eva1uaci6n rea1 de Petr61eos 
Mexicanos s61o es posib1e ana1izando su estructura y 
desempeño productivo. Es decir, mediante e1 aná1isis de su 
funciona1idad econ6mica, e1 impacto que tiene 1a industria 
petro1era en e1 resto · de 1a economi.a naciona1, en 
particu1ar en e1 subsistema industria1 y comercia1; 1o cua1 
no significa dejar de reconocer 1a importancia de 1a entidad 
en términos po1i.ticos. 

Conducir 
demand6 
estudio, 
a un 1ado 

e1 aná1isis estructura1 bajo estos principios, 
efectuar una precisi6n conceptua1 de1 objeto de 

asi. como de1imitar e1 marco de referencia, dejando 
consideraciones ideológicas. 

Esta es la 16gica detrás del estudio exhaustivo del 
desempeño reciente de Petróleos Mexicanos tanto en el 
com~ortamiento de sus principa1es variab1es productivas, 
administrativas y financieras, corno en su pape1 de actor 
importante en la marcha de la economi.a nacional, realizado 
en 1o primeros tres primeros capi.tulos. 

Este aná1isis permite definir a Petróleos Mexicanos como una 
empresa púb1ica destinada a la producción de bienes y 
servicios esenciales, sujeta a regulación estata1 con e1 
fin de que opere bajo propósitos sociales de desarro11o. 

Petr61eos Mexicanos es una unidad económica con dos 
dimensiones. Interventor directo en la econom~a a través de 
la ~roducci6n de insumos estratégicos a la par con otras 
entidades con quien coexiste en un mismo espacio económico; 
y un agente indirecto toda vez que se desempeña como 
variab1e de Po1i.tica Económica de1 Estado para determinados 
objetivos de desarro1lo. 

La investigación de 1a naturaleza del proceso modernizador 
de Petr61eos Mexicanos, ~ermite constatar, que la empresa se 
erige en campo experimental de las nuevas po1i.ticas 
industria1es, en 1a perspectiva de la adecuación de 1a 
operación de1 sector púb1ico, a 1as pautas de 1a nueva 
estrategia de desarrollo vigente en México, en orden, 
precisamente, de que continúe aque11a siendo una variable de 
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po1~tica económica importante, ~ero a1 mismo 
sujete crecientemente a criterios rigurosos 
empresaria1. 

tiempo, se 
de gestión 

La alternancia de enfoques en cuanto a como alcanzar una 
combinación óptima de estas dos dimensiones, consolidando un 
perfi1 de empresa púb1ica moderna y viab1e, ya sea desde 1a 
administración directa o desde esferas sectoriales más 
elevadas; explican en gran parte la historia reciente de 
Petró1eos Mexicanos en todos 1o sentidos. 

En efecto, 1a modernización de 1as estructuras 
administrativas y productivas en 1a industria petro1era 
también se inscriben en el marco de un proceso mas general 
que involucra al sector paraestatal en su conjunto, el cual 
tiende a racionalizar el tamaño del sector público en la 
econom~a y a ajustar e1 papei de 1a empresa púbiica en 1a 
nueva concepción de rectoría económica estatal. 

El proceso de reestructuración en PEMEX, no responde 
puntua1mente a ios mitos ciásicos a que se sujeta 1a critica 
común de1 sector pub1ico mexicano. Estos son, e1 gigantismo 
de1 Estado Mexicano (1); ia desp1anificación e incoherencia 
congénita imputada ai sector paraestata1 y sus rigideces 
estructura1es que io hacen incapaz para desprenderse de 1o 
superf1uo; ia ubicación dei origen de déficit financiero 
de 1as entidades púb1icas fundamentaimente en 
administración ineficiente de los recursos, y la competencia 
des1ea1 de ias empresas púb1icas en ia industria1ización y 
distribución de bienes básicos. 

Aunque estos mitos no encuentran sustento empírico pleno, el 
hecho es que existían -y existen en cierto modo- , entidades 
púb1icas que se incorporaron en forma no pianeada y que no 
contribuyen en forma re1evante a 1a consecución de ios 
grandes objetivos nacionaies ni a sus propios fines. 

Por otro 1ado, habr~a que admitir que ei déficit financiero 
paraestata1 ha sido de tai magnitud, que desestabi1iza en 
términos macroeconómicos, y de que deficiencias vinculadas 
tanto a 1a organización de 1os sistemas de controi y 
evaluación del sector como a la capacitación en gestión 
empresarial de los miembros de los consejos de 
administración y los directivos de las empresas públicas; se 
ha traducido en una ineficiente gestión de las mismas. Es 
decir, hay escasez de eficientes gerentes de empresa 
púb1ica. 

Internamente, todos estos factores motivaron en México 
raciona1izar ia participación dei sector de empresas 
púb1icas en ias actividades industria1 y comercia1. 
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En el caso de PEMEX, se re9uiere resolver los problemas de 
gestión sin que su depuración financiera y administrativa 
vaya en detrimento de su productividad y eficiencia, ni de 
su función pública como instrumento de desarrollo sino, 
por el contrario, a maximizar su contribución al logro de 
los objetivos de política que les plantee la estrategia 
económica global. 

RELACIONES INTRAINDUSTRIALES 

Las reglas del juego económico han cambiado sensiblemente. 
La competencia es global, la innovación tecnológica es un 
flujo, y los requerimientos de los procesos productivos 
adelgazados, son por un insumo laboral flexible. En este 
ambiente, 1os sindicatos tradicionales se encuentran en una 
posición muy débil para ~atisfacer tanto las necesidades de 
sus propios agremiados, como de 1a administración de las 
compañías petroleras (2). 

Sin embargo, las economías mas competitivas (Japón y 
Alemania) son exitosas también en la combinación de empresas 
eficientes y un alto grado de sindicación. Esto sugiere que 
los sindicatos per se, no constituyen un 1astre universal, y 
de que el reto es definir que clase de sindicato es 
congruente con las nuevas realidades de la competencia 
global. 

En el enfrentamiento a sindicatos como el petrolero, han 
~rimado consideraciones mas de índole política que la 
inducción de un nuevo sindicalismo comprometido 
productivamente con la PEMEX, y esto ha provocado que el 
an~lisis de otros factores queden al margen. Por ejemplo: 

(a) El STPRM es residuo de un etapa industrial ya concluida, 
al menos en tiempos; y en su momento enfrentó el mismo 
problema que la administración: como enfrentar a la feroz 
competencia imperfecta por los mercados petroleros y de 
insumos. 

Los sindicatos no existen aislados, sino que constituyen 
parte de un sistema de relaciones industriales, de una red 
de instituciones administrativas, laborales y de gobierno, 
que florecieron en la etapa de sistemas de producción masiva 
basados en mercados masivos, productos estandarizados, mano 
de obra no calificada y la "administración científica del 
trabajo". 

En la ultima década, los cambios tecnológicos y económicos 
han demolido gran parte de estas instituciones obsoletas. 
Ahora, corresponde a empresa y sindicato a reformar el 
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sistema que ellos mismos erigieron y viciaron, pero que en 
su época representaron un hito frente a las rigideces del 
obrero artesanal. 

En orden de defender a los trabajadores contra los abusos de 
la administracion científica, los sindicatos industriales 
apoyaron todo lo que fuera en contra de ésta, en particular, 
apologizaron una rígida separación entre actividades 
intelectuales y manuales, entre administración y trabajo. 
Autosegregados de responsabilidades en la torna de decisiones 
productivas, los sindicatos se orientaron a proteger los 
trabajadores de la explotación. 

Así, negociaron multitud de clasificaciones laborales, 
vincularon tasa salarial a empleo, en vez de vincular 
salarios con habilidades del trabajador, ~-asumieron la 
antigüedad corno ~rincipal factor de prornocion. El control 
laboral de los sindicatos, dio a éstos un poder negativo 
para maniatar a la administración pero no un poder positivo 
para influir en las operaciones. 

Densas reglamentaciones produjeron mas 
eventualmente, impusieron camisa de fuerza 
producción y crearon jerarquías improductivas 
administracion como en las cúpulas sindicales. 

reglas que, 
al sistema de 
tanto en la 

(b) Los sindicatos no son necesariamente un obstáculo a la 
competitividad. De hecho en determinadas circunstancias, 
pueden apuntalarla. Esto es así por que en la medida en que 
las compañías están luchando por definir un nuevo modelo 
organizativo, el sindicato puede ser colocado en el eje de 
los esfuerzos de las empresas por mejorar su productividad. 

En un mundo donde el éxito de mercado depende notablemente 
de la creación de equipos de trabajo flexibles y que se 
arra19en en las empresas; los sindicatos pueden ser 
mecanismos efectivos para integrar empleados en el diseño de 
decisiones gerenciales. Asimismo, la falta de una 
institución que exprese los intereses y perspectivas de los 
trabajadores, puede bloquear los esfuerzos al cambio. Las 
economías exitosas en crecimiento en los SO's, muestran que 
sindicatos fuertes, vuelven a las empresas mas competitivas. 

(c) Para actuar en esta perspectiva, los sindicatos tienen 
que sujetarse a un proceso de reestructuración, en el mismo 
sentido en que las compañías lo están haciendo. 

Los sindicatos están obligados a desarrollar una nueva 
visión en torno a corno los trabajadores podrían ayudar a 
modeiar la transformaciones tecnológicas y sociales en el 
propio lugar de trabajo. Es decir, los sindicatos tienen que 
identificar nuevos puntos de apalancamiento donde plantear 
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sus demandas, así como nuevas po1~ticas para mejorar sus 
propios recursos humanos que ayuden a reintroducir a1 
trabajo en e1 nuevo juego económico. 

Los sindicatos tienen que ser conscientes que ante e1 
impacto de mercados y tecno1ogías cambiantes, 1as empresas 
están urgidas de reestructurarse, 1astrando 1os sistemas de 
producción masiva, reconvirtiéndose a sistemas 
manufactureros flexib1es, jerar9uías mas simp1ificadas, 
esfumando 1as fronteras entre funciones y emp1eos, alentando 
que 1os trabajadores realicen decisiones vita1es en el 
proceso de trabajo. 

Las relaciones industriales, como 1a naturaleza, rechazan 
eslabones débi1es. conforme el sindicato tradicional 
dec1in6, nuevas instituciones y ~racticas tienen que venir 
al relevo. E1 ocaso de los sindicatos tradicionales ha 
generado una brecha de gobernabi1idad que puede conducir 
a un daño mayor en 1as re1aciones administraci6n-sindicato, 
y a 1a economía en su conjunto. 

POLITICA PETROLERA 

Hasta hoy la administración de Petró1eos Mexicanos {PEMEX) 
parece haberse mode1ado en torno a una concepción pragmática 
y de corto plazo, sustentada tanto por e1 Gobierno como por 
sus operarios, y que puede denominarse como un asunto de 
caja o de 1iquides. 

La re1aci6n entre e1 Estado y PEMEX más que obedecer a un 
esquema moderno de empresa ~ública tendiente a dotar1a de 
autonom~a de gestión y de discreciona1idad suficiente para 
formular una estrategia de crecimiento a largo p1azo, 
responde al trato de un organismo púb1ico descentra1izado, 
a1 cual se puede e1 Gobierno, recurrentemente, acudir para 
agenciarse de recursos y, alternativamente, apuntalar a los 
agregados monetarios o a descompresionar los enormes 
prob1emas financieros que aún enfrenta e1 país. 

A pesar de que los procesos de reforma del Estado y la 
modernización económica del país, p1anteaban la necesidad de 
una transformación profunda en 1a empresa púb1ica tendiente 
a ajustarla estructura1mente a 1a 1uz de las nuevas 
estrategias, el trato de organismo púb1ico descentralizado, 
indujo una estructura organizativa amorfa y excesiva, 
traduciéndose en ineficiencias y en un desperdicio 
inexcusab1e de recursos productivos escasos, que sólo pudo 
hasta hoy remontarse en virtud del tipo de bien que se 
extrae y de1 va1or de las materias primas industriales 
básicas que se produce. 
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El petróleo es la mercancía individual de mayor 
mercado internacional. 

valor en el 

Esa misma visión explica la razón por la cual diversas 
obligaciones instituciona1es se convierten en objetivos de 
la empresa (3), y porque en el pasado reciente ésta asumió 
como propias obligaciones y responsabilidades de las 
autoridades estatales. 

La asunción de múltiples objetivos invirtió su misión 
institucional, y volvió difícil evaluar su cumplimiento, así 
corno resolver los conflictos entre ellos. 

Plantear objetivos excesivamente diversificados propicia que 
se oculten resultados inadecuados, se incurra en excesos 
en el otorgamiento de subsidios y en la descapitalización 
de la empresa, se apliquen diversos sistemas de evaluación 
del desempeño y de contabilidad de resultados, así como la 
prevalencia de subsidios cruzados entre ramas de actividad. 

Adicionalmente, el fraccionamiento de procesos de gestión y 
de responsabilidades al interior de la empresa se tradujo en 
la proliferación de controles que, sin embargo, no llegan a 
constituir verdaderos sistemas de control, sino que al 
reforzarse mutuamente con normas complementarias, desembocan 
en el desarrollo de pesadas estructuras supervisoras cada 
vez más alejadas de la actividad productiva. 

Esto obliga a generar diversos flujos de información de gran 
dimensión y complejidad que poco aportan al proceso de toma 
de decisiones. La ma~nitud de esta problemática se agudiza 
por el alto grado de integración vertical de las actividades 
de la empresa. 

Actualmente las dificultades propias de la coordinación de 
actividades organizadas en torno a estructuras 
independientes se traducen en la suboptimización sistemática 
de procesos, diluyéndose además la responsabilidad entre las 
diversas áreas que en ellos participan. 

Todas estas distorsiones también explican organización 
extremadamente jerarquizada de su estructura gerencial, y 
del asociado exceso de contratación de personal. 

Actua1mente existen siete estratos gerenciales: Dirección 
Generai, Subdirección, Coordinación Ejecutiva, Gerencia, 
Subgerencia, Superintendente General y Superintendente, como 
resultado de la propensión a establecer en el centro 
administrativo estructuras de supervisión paralelas, 
duplicando las estructuras operativas en el campo. 
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En 1a 
esca1.a 
de l.as 
marcha 

perspectiva de superar l.a serie de deseconomías a 
que no podían ser sól.o frenadas mediante l.a expansión 

capacidades administrativas, PEMEX ha puesto en 
un proyecto de reorganización gl.obal.. 

En espíritu, la divisa es transitar hacia una nueva 
estructura organizativa y a1 cambio de su cultura 
institucional, que la conviertan en una empresa más 
eficiente, responsabl.e integral. de l.os resul.tados económicos 
obte~idos y con una mayor capacidad para responder a l.os 
cambios en el. entorno gl.obal.. 

Acciones en este sentido no son novedosas. En marzo de 1979 
l.a Oficina de Asesores de1 Presidente de l.a República 
trabajó sobre una formula conceptual. para el. cál.cul.o de1 
excedente ~etrol.ero para efectos de contabil.idad Públ.ica, 
Política Fiscal. y de Programación. 

Posteriormente, 1983, se postul.6 un nuevo modal.o de PEMEX 
que partía del. reconocimiento que después de una época de 
expansión acel.erada de las diversas actividades que cubre l.a 
empresa, correspondía realizar una "pausa dinámica" para 
racional.izar tamaño de planta y procesos internos. 

Más recientemente, se crearon algunas divisiones, la de 
Petroquímica y de Producción Primaria (1990), se adoptaron 
sistemas de precios de transferencia (1991), se 
internacionalizaron operaciones, se indexaron precios, y se 
cambiaron enfoques operativos, de la autosuficiencia se 
transitó a la visión de ventajas comparativas del mercado, 
etcétera. 

El. objetivo de esta tesis fue eval.uar l.as posibil.idades 
técnicas del. sistema precios de transferencia, en particul.ar 
con respecto al petróleo crudo-, en el esfuerzo actual por 
generar nuevas bases competitivas a PEMEX, la cual. se ha 
convertido en una megaempresa con fuertes deseconomías a 
escala, fundamentalmente de carácter administrativo. 

La evaluación de la coherencia y coordinación del nuevo 
mode1o de estructura or~anizativa en su conjunto, el cual 
incluye cambios sustantivos en la toma de decisiones, la 
ubicación geográfica de sus actividades, en su misi6n, 
objetivos y obligaciones institucionales así como en las 
formas y mecanismos que permiten cumplirlas; y 
modificaciones en el marco regulatorio de l.a industria 
petrolera en materia fiscal, financiera, seguridad y de 
protección ambiental; estuvieron al. margen de las 
pretensiones de esta investigación. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

La tesis que el sector público ha operado en México tan 
ineficientemente que requiere, aun mas, profundizar su 
privatización tiene que ser seriamente matizado. 

En la medida en que las entidades públicas han reflejado el 
estado de salud de la Economía nacional y de que no había 
otras a1ternativas de política económica practicables, ha 
habido una aceptación tácita a la desregulación, elevando 
así el prestigio del discurso neoliberal, cancelando 
explorar otras formas de propiedad social como la propiedad 
accionaría, y mas que esta, la reestructuración de las 
empresas públicas como variables de política económica 
imprescindibles en nuestra Economía. 

La mayoría de las críticas al sector público han emergido de 
una idealización de la operación de la competencia en los 
mercados de capital y de bienes que ocurre en el sector 
privado. 

Es cierto que las presiones del mercado pueden ser 
importantes en muchas áreas para elevar la eficiencia, pero 
no es una condición suficiente para la eficiencia social y 
gerencia1. 

Desde el punto de vista de la eficiencia social o de 
asignación ningún mercado de producto o capital puede 
funcionar mas o menos eficiente o ineficientemente. Tales 
mercados imponen ciertos parámetros dentro de los cuales 1as 
empresas tienen que adaptarse a un mínimo de condiciones, 
pero aun así su adaptación puede ser sólo eficiente con 
respecto a ciertas circunstancias. 

Una estrategia para una mayor eficiencia en el sector 
público pudiera consistir en establecer formas múltiples de 
evaluación del funcionamiento de las empresa, tanto por 
parte de operadores y clientes, como de instancias 
púb1icas, quienes incidirían sobre la empresa a partir de 
diferentes objetivos y conceptos de eficiencia. 

En esta propuesta de nuevo modelo de empresa pública, la 
administración corporativa no ~udiera gestionar por encima 
de los distintos intereses, sino que tendría que rendir 
cuentas de su desempeño en función de distintos parámetros y 
a diferentes instancias sociales, públicas y privadas. 

Es cierto 
propósitos 
para poder 

que las empresas públicas comúnmente tienen 
disímiles y registros contables poco confiables 

satisfacer esos objetivos. 
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Ante esto, 1a privatización pretende superar estas 
deficiencias invocando un sólo recurso: maximizaci6n de1 
nive1 de ganancias. si este criterio no fuera e1 apropiado 
ni e1 efectivo, entonces 1a opción es hacer un 
reconocimiento exp1ícito y e1ucidación de 1os diferentes 
objetivos, así como establecer mecanismos de eva1uación de 
desempeño de 1as entidades públicas con respecto a esa 
diversidad de propósitos. 

Si, adiciona1mente, e1 Estado permite que las empresas 
púb1icas hagan investigación y desarro11o, y que sus 
dinámicas se inserten en una estrategia de crecimiento a 
1argo p1azo, e1 ade1gazamiento de1 sector púb1ico mexicano 
tendría que ser mas gradual y consistente con un proyecto 
rea1 y moderno de Economía Mixta para México. 

En otro orden de ~osas, tómese en cuenta que en el pasado 
reciente hubo empanas de Petróleos Mexicanos por elevar los 
nive1es de productividad y eficiencia. Sin embargo dos 
factores cruciales frustraron los planes de racionalización 
y conso1idación productiva de la-empresa: 

modernizadoras a 
y a concepciones 

empresas púb1icas, 
y mecanismos de 

privada de capita1 

--La subordinación de 1as po1íticas 
consideraciones de tipo po1ítico 
tradiciona1es acerca del pape1 de 1as 
como entidades promotoras del emp1eo 
subsidios vía precios para 1a acumu1ación 
y combate a 1a inf1ación. 

--La atmósfera de riqueza fáci1 que se generó con 1a 
amp1iación de1 excedente financiero derivado de 1as 
exportaciones petroleras, que no só1o contribuyeron a 
re1ajar 1as discip1ina financiera y fiscal de1 gobierno, 
sino que también al interior de 1a empresa su crecimiento y 
expansión se tradujera en un proceso anárquico, ineficiente 
y no exento de corrupción administrativa y sindica1 en 
p1ena "administración de la abundancia". 

La caída de1 va1or de 1as exportaciones petro1eras y de 1a 
inversión pública física en el sector petrolero, así corno 
e1 repunte de 1as exportaciones no petro1eras, generan 1a 
sensación que la Econom~a Mexicana ha roto su dependencia 
estratégica con respecto a1 petró1eo. 

Un aná1isis más riguroso y fino de la estructura y 
composicion del producto, en cambio, indica que una gran 
parte de1 desempeño económico nacional y ias expectativas 
asociadas a él, dependen aún de la evolución de este sector. 

La c1ásica expresión de que ser un país semindustria1izado 
y con petró1eo era el mejor de 1os mundos posib1es, 
continua teniendo vigencia y arroja viejos y nuevos retos: 
1a habi1idad de usar raciona1mente 1os recursos petro1eros, 

247 



esencialmente para inversión futura, de suerte que e1 
agotamiento de un recurso finito sea compensado mediante la 
creación de activos industriaies durabies. 

En una perspectiva dinámica, no obstante, ei uso de ingreso 
rentista en e1 corto p1azo, compromete 1a creación de otras 
formas de ingreso en ei iargo piazo. 

Si se apeia a ia Ley de Gresham, "Dinero fácii acaba 
cualquier oferta", se puede decir que "Riqueza fácil agota 
al dinero difícil; ingreso rentista consume ~ngreso 
productivo; e ingresos petroieros exhausta ingreso 
industrial", para rememorar lecciones económicas vigentes. 

La faita de una estrategia a iargo piazo en ia expansión de 
PEMEX, ia escalación de ios costos de producción, ei 
precario desempeño económico del país, y los cambies 
estructuraies que por ei iado de ia oferta y ia demanda 
energéticas han tenido iugar en ei mundo; ha impiicado una 
reducción sensible del excedente petrolero financiero. 

Esto mismo iimita ios márgenes para-una modernización en ios 
~arámetros arriba mencionados, muiti~iica riesgos ante ia 
incertidumbre internacionai y mantiene a ia economía 
mexicana petrolizada en sus expectativas de crecimiento. 

PERSPECTIVAS 

La ~redicci6n es que ei Estado 
propiedad y controi de Petróieos 
decisión económica mas racional. 

continuará 
Mexicanos. 

manteniendo 
Esta es ia 

Esto es mas ciara hoy que en ei pasado inmediato debido a 
que ei efecto limitado y temporai -efecto riqueza o iiusión 
monetaria-, del proceso de privatización en que 
soiidariamente se embarcó México, y que constituían una 
posibiiidad reai y creciente de que ei Estado Mexicano 
sometiera a este proceso a PEMEX; ha quedado invaiidado en 
sus aiegadas bondades: estimuiador dei crecimiento 
económico, ai destinarse fundamentaimente a factor 
estabiiizador de ia economía mexicana. 

Bajo esta premisa, ei reto para que esta entidad se cumpia 
con sus objetivos y se convierta en un agente reai de 
dinamización de su entorno económico, en espec~fico de sus 
empresas auxiliares; sóio puede asumirse inscribiendo sus 
poiíticas en una estrategia de iargo aiiento, en ias cuaies 
de forma integrai, deiiberada y expiícita se plantee la 
diversificación y fortalecimiento de éstas. 
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Petróieos Mexicanos tiene un 9ran potencial para 
subcontratar y formar cadenas productivas que contribuyan a 
endo~enizar no solo un efecto mayor de sus operaciones, sino 
también de 1as inversiones extranjeras que su nueva 
normatividad permite. 

De otra forma, actuando con visión de corto piazo y con ios 
i~strumentos tradicionales para contratar seryicios y 
eJercer su poder adquisitivo, se corre e1 riesgo de 
desaprovechar ias potenciaiidades de articuiación productiva 
con ei resto de ia economía, y de poner en riesgo ia 
existencia misma de la micro, pequeña y mediana empresa 
gravitando vitalmente en su entorno. 

Petróieos Mexicanos tiene que permanecer bajo ei comando dei 
Estado Mexicano por muchas razones, entre eiias están ei 
interés histórico de todo Estado moderno de garantizar ei 
controi de ia nación sobre actividades estratégicas; 
asegurar ia oferta de productos básicos y necesarios; ia 
integración de ia pianta productiva y ia obtención de 
divisas netas por ia vía de exportaciones. 

En breve, PEMEX tiene que fortaiecer ia economía mixta (4) y 
ia eficacia de su operación. 

Adicionaimente, PEMEX es una empresa púbiica pecuiiar. Por 
su posición en el mercado no compite con los sectores social 
y privado dei país donde estos son eficientes. 

De aquí que ei Estado deba mantener ia exciusividad y ia 
prioridad de partici~ación en ramas manufactureras 
estratégicas como ia refinación de petróieo y derivados y de 
~etroquímica básica que poseen eievados requisitos de 
inversión, largos plazos de maduración o utilización de 
tecnoiogías nuevas o de punta; por que ie permiten actuar 
como promotor dei desarroiio nacionai y buscar, más que ia 
competencia entre sectores, enfrentar y salir a la 
competencia internacion~l-

La necesidad de deiinear una estrategia a iargo piazo está 
objetivamente determinada ai menos por dos factores 
interrelacionados: 

--Ei nivei de reservas petroieras probadas y previsibies que 
demandan pianear un ritmo de expiotación óptima, dada ia 
importancia que poseen para apuntaiar el diferido despegue 
industrial del país (Diagramas 1-4). 

--Los requerimientos en recursos que para financiar los 
programas de racionalización y fortalecimiento operativo de 
PEMEX, por una parte, y el hecho de que las actividades 
de expioración y desarrollo se enfrentan crecientemente no 
sólo al problema geológico sino también ai problema 
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financiero; plantean 1a exigencia de ajustar el régimen 
tributario a que está sujeta la emprasa, así como a la 
consolidación de un eficiente mercado de capital. 

En el frente académico, y en orden de enriquecer el área 
de conocimiento vinculada a la Economía Petrolera, 
recuérdese que Petróleos Mexicanos está en el núcleo de la 
industria paraestatal mexicana y que es una empresa pública 
que tradicionalmente ha dinamizado la demanda agregada de 
este país. El poder de compra de bienes y servicios es 
aproximadamente un i2% del producto interno bruto 
manufacturero. 

Sin embargo, parte importante de esta demanda se canaliza al 
exterior por la insuficiente oferta nacional de bienes de 
capita1 e intermedios, incidiendo así negativamente sobre la 
cuenta comercial externa del país. 

Especialmente ésto fue perceptible en el pasado reciente en 
9ue las prisas por salir del· subdesarrollo basándose en los 
ingresos por concepto de exportacaones petroleras masivas, 
para aprovechar 1a coyuntura internacional en esos mercados, 
requirió la construcción rápida de una nueva plataforma de 
producción petrolera que por el desorden e ineficiencia con 
que se ejecutó, provocó que el efecto integrador de PEMEX 
sobre la estructura productiva mexicana, particularmente de 
sus propias ramas soportes o auxiliares; se viera 
sensiblemente,.aminorado. 

En el proceso actual de modernización de las empresas 
públicas que postula la raciona1ización de sus operaciones, 
es necesario destacar una área que por su re1evancia 
influirá profundamente en la eficiencia del sector y en el 
conjunto de la economía nacional: la reorientación del poder 
de compra de las entidades del sector público, y desarrollo 
de proveedores, con el propósito de impulsar la eficiente 
sustitución de importaciones, comp1etando cadenas 
productivas, fomentando la pequeña y mediana industria y 
apoyando el desarrollo regional. 

No menos importante será el efecto de los planes de 
desregulación para inducir la inversion de establecimientos 
industriales y comerciales relativamente pequeños, en 
actividades anteriormente ejecutadas por las mismas 
entidades públicas lo cual las condujo a desviarse con 
respecto a objetivos y metas fundamentales que sustantivaban 
su propia existencia. 

Sin embargo, la concreción del arrastre hacia atrás y hacia 
adelante no es tan lineal como parece a primera vista. 

Las condiciones tanto jurídicas como económicas en que el 
tradicional papel de promotor de otras entidades mas 
pequeñas, han variado sensiblemente. Por ejemplo, la 
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política de adquisiciones de sector público en su conjunto 
se han liberalizado; el marco contractual en que se daban 
ciertas relaciones socia1es de producción, se han alterado y 
la estructura productiva misma de Petróleos Mexicanos ha 
experimentado cambios profundos. 

En el vértice de todas estas preocupaciones deben fomentarse 
proyectos de investigación tendientes a aportar elementos 
empíricos y teóricos que permitan evaluar e1 efecto que 
sobre 1a micro, pequefia y mediana industria tendrá el 
proceso actual de reestructuración de las relaciones 
internas y las nuevas proporciones estructurales de 1a 
industria petrolera nacional que ya la entidad a alcanzado 
~ este nivel de aplicación de nuevos enfoques y políticas 
económicas. 

Entre los objetivos específicos se deberían encontrar: 

--Definir cuantitativa y cualitativamente el universo de 
unidades económicas vinculadas- estructuralmente a la 
dinámica operativa de PEMEX. 

--Elaborar una muestra representativa de los 
establecimientos industriales, agrícolas, comerciales y de 
servicios, objetos de estudio, que permita evaluar su 
rentabilidad actual y futura. 

--Evaluar las políticas públicas ~ara desarrollar a1 rango 
de empresas sujetas a investigación, para proponer nuevas 
ideas y formulas para fortalecerlas tecnológica y 
financieramente, en base a 1os resultados empíricos de las 
encuestas propuestas. 

--Reconocer los mecanismos públicos y privados de 
financiamiento para la introducción de innovaciones técnicas 
y administrativas, y las nuevas oportunidades en 
configurándose en el mercado ante la evolución acelerada del 
ambiente social y físico donde operan. 

--Determinar la nueva 
dentro de una nueva 
parte de su proceso 
ritmos de la economía 

H O T A S 

forma de actuación de esta industria 
correlación social productiva, como 

de modernización y adaptación a los 
nacional e internacional. 

(1) Para documentar un pretendido gigantismo del Estado 
mexicano se argumenta 1a participación del gasto público en 
el PIB; su participación en el empleo y la importancia 
relativa del producto generado por la Empresa Pública. 
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(2) En el caso de Estados Unidos, hace 20 años el 30% de los 
trabajadores en e1 sector privado eran sindica1izados, pero 
para 1990 la membresía en este sector ha caído a un 12.1%, y 
si esta tendencia se mantiene, se pronostica que para el afio 
2000, se reducirá a 5% de la mano de obra ocupada. 

(3) La misión institucional define a PEMEX como el agente 
estatal encargado de administrar racionalmente los 
hidrocarburos y sus propios activos, así como abastecer con 
eficiencia las necesidades del país de productos 
petrolíferos, gas natural y materias primas industriales 
básicas derivadas de los hidrocarburos, así como cumplir con 
sus obligaciones institucionales con las Sociedad el 
Gobierno; sus trabajadores, sus clientes y con sus 
proveedores. 

A partir de los elementos constitutivos de su misión 
institucional se derivan sus objetivos fundamentales: 

-Maximización del valor económico a lar~o plazo de las 
reservas de hidrocarburos ~ de sus activos. 

-Abastecer en calidad, cantidad, y costo los productos 
petrolíferos, gas natural y productos petroquímicos básicos 
que el país requiera. 

-consolidar una estructura organizativa que garantice el 
control efectivo del Estado sobre esta área estratégica de 
la actividad económica. 

(4) El sistema de Economía Mixta mexicana tiene 
calificativos precisos en México: es una economía mixta de 
mercado, bajo la rectoría del Estado que se ejerce mediante 
la planeación democrática. 
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TABLA MAC-1 

TABLA MAC-2 

TABLA MAC-3 

TABLA MAC-4 

TABLA MAC-5 

TABLA MAC-6 

TABLA MAC-7 

TABLA MAC-8 

TABLA MAC-9 

TABLA MAC-10 

TAllLA MAC.:.1.1 

TABLA MAC-.1? 

'l'ABLA· .MAC-13 

I N D I C E G E N E R A L 

I.- M A c R o E c o N o M A 

PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA PETROLERA EN EL PRODUCTO 
INTERNO BRUTO Y DEL SECTOR IND\JS1'1UAL. 1978-19!11. 
(Mi LES DE MIL.LONF.S DE PESOS l!JllO) 

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA INDUS'l'IHA PETROLERA SEGUN 
RAMA OE ACTIVIDAD. L978-1991. 
(MILES DE MILLONES DF; PE~S(JS l 980). 

PARTICIPACION EN !.A INDUSTRIA PETllOLERA EN EL PRODUCTO 
INTERNO BRUTO NACIONAL Y DEI. SEC.:TOfl INI>US'l'Rl AL. 1983-1!)89. 
(MI LLONF:S DE PESOS HJBO) 

COMPOSICION DEI. PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL Y DE I,A 
INDUSTRJA PETROLERA. 19ln-l!J8!J. 
(MILLONES Dr: !'~~sos GORRI ENTES) 

EXPORTACIONES DE LA I NDUS'l'RI A PF:TROL.ERA Y SU 
PARTICIE'ACION EN EL TOTAL NACIONAL. 1980-1!)92. 
(MILLONES DE DOLAHF,S) 

IMPORTACIONES JJE LA INDUSTRIA PETROl.E:I<A Y SU PAR'flCIPACION 
EN EL 'l'OTAL NACr<JNAL. 1 !J80-l!J!)2. 
(MILLONES DE DOLARES) 

1 MPOHTACION DE MEHCANC! AS DE LA INDUS'l'RI A PE'l'ROI.ERA 
SEGUN RAMA DE ACTIVIJJAD ECONOMICA. l!J8l-1989. 
(MILES DE DOLARES) 

COEFICIENTE ENTl<E EXPOl!T/\ClONES E IMPORTACIONES 
DE PRODUCTOS PET!WLEHOS. 1!l77-19!J2. 
(MILLONES DE DOLARES) 

ELASTTCl DAD ENTRE E;XPOR'I'ACI ONES E 1 MPORTACI ONES 
DE PRODUCTOS PE'l'ROI.EHOS. l!J77-1992. 
(MILLONES DE DOLARES) 

DALANZA COMERCIAL PE'l'ROl.lFEROS Y PE'l'ROQUIMICOS. 
1976-1992. (MILLONES DE DOL.AHES) 

BALMIZ/\ COMERCIAL PJ-:TROLIFrmos. 1976-1991. 
(MILLONES DE DOLARES) 

BALANZA COMEl<GIAI, ~'E'l'ROLIFEROS. l!J76-1991. 
(MI LLOJ'1ES DE BAf¿llI LES) 

VOLUMEN TOTAL DE CRUIJO"Y LlQUIDOS PROCESADOS, CARGA 
TOTAL A·REFINERIAS Y REFINADOS POR TIPO DE PRODUCTO • 

. 1976-1991. (MILLONES· DE BARRILES) 
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TABLA MAC-14 

TABLA MAC-15 

TABLA MAC-H; 

TABLA MAC-17 

TABLA MAC-18 

TABLA MAC-19 

TABLA MAC-20 

TABLA MIC-1 

TABLA MIC-2 

TABLA MIC-3 

TABLA MIC-4 

TABLA MIC-5 

TABLA MIC-6 

TABLA MIC-7 

TABLA MIC-8 

TABLA MIC-9 

BALANZA COMERClAL DE PRODUCTOS PETROQUIMICOS.1976-1991 
(MILLONES DE !JOl,ARES) 

BALANZA COMERCIAL DE PRODUC'l'OS PE:TROQUIMICOS. 1976-1991 
(MILLONES DE TONELADAS) 

PARTlCIPAClON Dr~ LA INDUSTRIA l'ETROLF.RA EN LA INVERSlON 
PUBLICA FlSICA FEDERAL REALIZADA. 1976-1992. 
(MILLONES DE PESOS) 

ESTRUCTUflA r'INANCIERA DE LA lNVERSION PUBLICA FEDERAL 
EJERCIDA EN 1988-1992. (MILLONES DE PESOS) 

INGRESOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO FEDERAL. l.970-1990. 
(MI LES DE MILLONES DE pi,;sos) 

CARGA 'l'RIUUTARIA DE PE"rllOLF;os MEXICANOS, 1983-l!l!JL 
(MILES DE MIJ,LONES DE PESOS) 

DEUDA EXTERNA. 1!178-1991. 
(MILLONES DE DOLARES) 

II.- M I e R o E e o N o M I A 

INTENSIDAD LABORAL POR UNIDAD DE PRODUCTO EN LA INDUSTRIA 
PETROLERA, 1980-19!11. 

PRODUCTIVIDAD LABORAL EN PETROLEOS Mr~XlCANO, J.!177-1991 

PRODUCCJ ON HIS'l'ORICA Y PROYECTADA DE CRUDO EN MEXICO, 
1977-1991. (MI I.LONES DE BARRILES). 

INDUS'rRIA PETROLERA PIB PE!l CAPITA. 1980-199. 
(MILLONES DE PESOS A PllECIOS CORRIENTF;s) 

S.P.C.O. RESUMEN DE OBRAS POll SUBDIRECCJON. 197!1-1991. 
(MILLONES DE PESOS PROMEDIO) 

PERE'OHACION EXPLORACION Y DESARROI.LO. 1979-l!J!ll. 

RESERVAS DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS y GAS NA'runAL A 
PRODUCCION ANUAL, 1979-1991. (MILLONES DE BARRILES) 

PERE'IL GEOGRAFICO DE LA PRODUCCION PE'l'ROLERA. 1976-1991. 
(MILLONES DE BARRILES) 

CAPACIDAD NOMINAL DE DESTILACION PRIMARIA DE CRUDO 
Y LIQIJIDOS DEL G/\S NATURAi. AL 31 DE DICIEMBRE. 1977-1991. 
(MILES DE BARRILES DIA) 



TABLA MIC-10 

TABLA MIC-11 

TAfü,A MIC-12 

TABLA MIC-13 

TABLA MIC-14 

TABL.A MIC-15 

TABl.A MIC-lG 

TABLA MIC-17 

TABLA MIC-18 

TABLA MJC-19 

TABLA MIC-20 

TABLA MIC-Zl 

TABLA l''IN-1 

TABLA FIN-2 

TABLA FIN-3 

CAPACIDAD INSTALADA DE LA DES'I'lLAClON PRIMARIA DE Cl~UDO Y 
LIQUIDOS DEL GAS NA'I'IJRAL POii REFINEfUA. 1978-1990. 
(BARRILES POR DIA) 

UTILI2ACION DE LA CAPACIDAD INSTA!.ADA DE LA DESTILACION 
PRIMARIA DE CRUDOS Y LIQUlDOS DE GAS NATURAL. 1976-1991. 
( DAH!U LES POR Dl 1\) 

REFINAClON DE PETROLIFEROS. 1076-1991. 
(MI LES DF. BA!UH [.F.S) 

CAPACIDAD INSTALADA PARA PflOGESAMI ENTO DE GAS NATURAL 
POR TIPO DE PLANTA. 1976-1991. (MILLONES PCD) 

UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCION 
DE Pl':TROQUIMICOS IJASIGOS. 1976-1991. 
(TONELADAS Pon Al'IO) 

INDUSTRIA PETROQUlMICA NACIONAI. CAPACIDAD DISPONIBLE. 
1975-1991. (MILES DE TONELADAS) 

INDUSTRIA PETROQUIMICA NACIONAL BALANZA COMERCIA[,. 
1975-1989. (MILES DE TONELADAS) 

INDUSTIUA PETROQUIMICA NACIONAL BALANZA COMERCIAL. 
1975-1989. (MILLONES DE DOLARES) 

PETROQUIMJCA BASICA CONSUMO APARENTE. I960-l988. 
(MILES DE TONELADAS) 

INDUSTRIA PETROQUIMICI\ Nl\CTONl\L INVEHSION ACUMULADA. 
1075-1988. (MILLONES DE PESOS, 1980) 

COMPRA DE INSUMOS DE !.A INDUSTRIA PETROLERA. 
1975, 1978 y 1980. 
(MILLONES Df; PESOS A PRECIO DE PRODUCTOR) 

SALDO DE LAS VENTAS Y COMPRAS DE: INSUMO EN LA 
INDUSTRIA PETROLERA. 1975, 1978 Y 1080. 
(MILLONES DE PESOS A PRECIO DE PRODUC'l'OR) 

III.- ESTRUCTURA FINANCIERA 

INGRESO DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL, 1977-1990. 
(MILES Df: MILLONES DE PESOS) 

CLASIFICACION F;CONOMICA DE INGRESOS DEL SEC'l'OR PUBLICO FEDERAL, 
1977-1990. (MILES DE MILLONES DE PESOS) 
INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL, 1977-1991. 
(MILES DE MILLONES DE PESOS). 
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TABLA FIN-4 

TABLA FIN-5 

TABLA FIN-G 

TABLA FIN-'/ 

TABI.A FIN-8 

TABLA FIN-9 

TABLA FIN-10 

TABLA FIN-11 

TABLA FIN-12 

TABLA FIN-13 

TABI.A FlN-14 

TABLA FIN-15 

TABLA FIN-lG 

TABLA FIN-17 

TAllLA FIN-18 

TABLA FIN-19 

TABLA FIN-20 

TABLA E'IN-21 

GASTOS DEL SECTOR PUBLICO n;DJmAL. 1977-1991. 
(MI LES DE MILLONES DE PESOS) • 

GASTO PROGHAMABLE DEL SECTOU PUBLICO POR SEC'l'OHES, 1970-1991, 
(MI LES DE MILLONES DE p¡.:sos) • 

COMERCIO EY.TEHHm, 1970-1991. 
( MI LES DE MILLONES DE DOL.A!lES) • 

1 NGHESOS DE EMPRESAS CONTROLADAS PRESUPUESTALMEN'.l'E, 1970-1991. 
(MI l,ES DE MILLONES DE PESOS). 

SUBSIDOS Y APORTACIONES DEL GOIHERÑO FEDERAL, 1970-1991. 
(MI LES DE MI LLONr:s DE PESOS) 

INGRESOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO FEDERAL, 1970-1991. 
(MILES DE MILLONES IlE PESOS) 

GASTO NETO, 1970-1991. 
(MILES DE MILLONES DE PESOS) 

GASTO PllOGRAMABLE, 1970-1991. 
(MILES DE MILLONES DE PESOS) 

INGRESO, GASTO Y DEFICIT DE PEMEX, 1977-1992. 
(FLUJO ACUMULADOS, MILES DE: MILLONES DE PESOS) 

FLUJO DE EFECTIVO, PEMEX. l!l77-1991. 
(MILES DE MILLONES DE PESOS) 

BALANCE GENERAL, 1979-991. 
(MI LES DE MII,LONES DE DOl,ARES) 

ESTADO DE INGRESOS Y GASTO, PEMEX. 1972-1991. 
(MI LES DE MILLONES DE PESOS) 

CREDITOS OTORGADOS POR EL SISTEMA BANCARIO MF:XICANO, PEMEX. 
1970-1991. (SALDO AL FINAL DEI. PERIODO MILES DE MILLONES DE 
PESOS) 

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA INVERSION PUBLICA FEDERAL EJf:RCIDA, 
PEMEX. 1988-1992. (MILLONES DE PESOS) 

BALANCES GENERALES A DICIEMBRE DE GADA A!'IO, PEMEX. 1977-1991. 
(MI LES DE MI LI.ONES DE PESOS) 

PROMOCION CONTABLE / ACTIVO TOTAL, PEMEX. 1977-1991. 
(MILES DE MILLONES DE PESOS) 

PATRIMONIO CONTABLE / PASIVO TOTAL, PEMEX. 1977-1991. 
(MILES DE MILLONES DE PESOS) 

INDICE Df: LIQUIDEZ, PEMEX. 1977-1991. 
(MILES DE MILLONES DE PESOS) 
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TABJ,A FIN-22 

TABLA FIN-23 

TABLA FIN-2'1 

TABLA f'IN-25 

'fABLA LAB-1 

TABLA LAB-2 

TABLA LAB-3 

TABLA LAB-'1 

TABLA LAB-5 

TAl3LA LAB-6 

TAl3LA LAil-7 

TAl3LA LAil-8 

TA13LA LAB-9 

TABLA LAB-10 

CAPITAL DE TRABAJO, PEMEX. 1977-1991. 
(MILES DE MILLONES l>E PESOS) 

PEMEX, INDICADORES BASICOS o;; GES'l'ION, 1987-1991. 

INDICADORES Df; I.A REOfH>ENACION ADMINISTRATIVA Y FINACIERA, 
1979-1991. 

LA CAIWA TRIBUTARIA Dt: l'ETROLEOS MEXICANOS DEH/VEN'rAS, 
1975-1991. (MILLONES DE PESOS). 

IV.- ANA L I S I S L A B O R A L 

EVOLUCION ANALITICA DEL SALARIO ORDINAIUO. 

COSTO DE REVlSlON SALARIAL 1988. 

COSTO DE REVISION CONTRACTUAL 1989. 

COSTO DE REVISION SALARIAL 1990. 

COSTO DE REVISION SALARIAL. 1991. 

COSTO SAL1\HIAL, HESUMEN EJECUTIVO, 1988, 1989, 1990 Y 1991. 

CONVr:NIOS ADMINISTRATIVOS SINDICALES, CATEGOR!AS SUPRIMIDAS 
REYISION CONTRACTUAL 1991/9:1. 

CONVENIO ADMINISTRATIVO SINDICAL, RECLASIE"ICACION DE GATEGO
IHAS EN LAS REVISIONES CONTRACTUAL 1989 Y SALARIO 1990. 

CONVENIO ADMINISTRATIVO SINDICAL, RECLASIE'ICACION DE CATEGO
RIAS EN LAS REVISIONES CON'l'RAC'l'UAI. 1989, SALARIO 1990 Y 
CONTRACTUAi, 1991. 

ESTUDIO COMPARATIVO DE DIVERSOS MECANISMOS DE ASCENSO DEL 
PERSONAL. 
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TABLA 

TABLA 

TABLA 

'rABLA 

TABLA 

TABLA 

TABLA 

TABLA 

TABLA 

TABLA 

TABLA 

TABLA 

TABLA 

V.- ENTORNO ENERGETICO INTERNACIONAL 

INTER-1 

lNTER-2 

INTER-3 

INTER-4 

INTER-5 

INTER-6 

INTER-7 

INTER-8 

INTER-9 

INTER-10 

IN'l'ER-11 

llER-1 

HE!t-2 

CONSUMO MUNDIAL DE LA ENERGIA PRIMARIA. 1970-1991. 
(MILLONES DE TONELADAS DE PETnor.F;o 8QUIVAI.EN1'E) 

PRODIJCCION MUNDIAL DE PE'fROLEO. l!l70-1991. 
(MILES DE BARRILES DIARIOS). 

CONSUMO MUNDIAL DE PETROLEO. 1973-1991. 
(MILES DE BARRILES DIAT!IOS) 

PRODUCCION MUNDIAL DE GAS NATURAL. 1973-1991. 
(MILLONES DE TONELADAS DE PETROLEO EQUIVALENTE) 

CONSUMO MUNDIAL DE GAS NATUl?AL. 1973-1991. 
(MILLONES DE TONELADAS DE PETROLEO EQUI VAL;;N'l'E) 

CONSUMO MUNDIAL DE CARBON. 1973-1991. 
(MILLONES DE 'l'ONELAJJAS JJE PE'l'ROLEO EQUIVALENTE) 

CONSUMO MlJNlllAI, Dl; E:NEIWJ A NUCL~:AR. 1973-1991. 
(MILLONES DE TONELADAS DE PETROLEO EQUI V Al.ENTE) 

PEMEX, CLASIFICACION IN'rF:RNJ\ClOl.¡AL. 1985-l!J!ll. 

PEMEX, CLASIE'ICACION INTERNACIONAL. 1989-1991. 

PEMEX, COMl'ARACION NOR'l'I·:AMERICANA. 1986-1991. (PETROLEO) 

RESF.RVAS PROBADAS MUNDIALl:S POR AREA GEOGRAJ:'ICA. 1989-1991. 

VI.- H ERRA MI EN T AS 

PRECIO INTERNACIONAL DEL PETROLEO. 1979-1991. 
(PROMEDIO ANUAL, USD) 

PT!ECIOS DE VENTA AL PUBI,lGO DE COMBUSTIBLES EN MEXICO. 
1976-199L (MONEDA NACIONAL) 
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TABLA HER-3 

'l'ABLA HER-4 

TABLA l!F.:R-5 

TABLA HER-G 

TABLA HE!l-7 

TABI,A llER-B 

TABLA HER-9 

TENDENCIAS F.N VENTAS Y SALARIOS. 1976-1991. 
(MI LI.ONES DE PESOS) 

CONSUMO FINA!. ENERGl:Trco. 1965-1991. PAI!TE r. RESIDENCIA!,, 
GOMEHCJ AL y PUBLI co. ( lll l.LONr:s llE K I l.OCALORI AS) 

PARIDAD PESO / DOLAR NOR'l'EAMr:I!lCANO. 1976-1991. 
(PESOS / llOLAl() 

INVEI!SION EX'l'RAN.n:nA DIRECTA. l!J73-1991. 
(MILLONES DE DOLAI!ES) 

INVERSION EXTl!,\NJEllA DI RECTA ACUMULADA POR SF:CTOR ECONOMICO 
1982-1991. (MILLONES DE DOLARES) 

BALANZA COMERCIA!, PETROLEHI\. 1976-1991. 
(MILLONES DE DOLAHES) 

OI:'ERTA INTEHNA BRUTA DE ENERGIA PHIMAHIA. 1965-1991. 
(BILLONES DE KILOCALORIAS) 
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P A K T 1 e 1 P A C 1 O H DE LA 1 H D U S T R 1 l PETROLERA 
ER EL PRODUCTO IKTERNO BROTO J DEL SECTOR JNDUSTilAL 

1"1LES DE fflLLOfflS DE PISOS DI 19aO) 
URLA Jlo. ffAC·I 

----------------------------------------------·-------------------------------------------------·------------------------------··--------------------------------------------
e o JI' e E P To 191a 1979 1980 19al 1m 19Rl me 1985 ua6 19al 19aa 19a9 1990 1991 -----------------------------------------------------------------------------------------·-----------------------------------------------------------------------------------

P.l.a •• Jl'a.ciana.l J,7J0.4 l.092.2 4,470.1 4.86?.Z C.SJl.7 t.&2E.9 t.796.0 1.no.1 1,135.7 c.a11. 7 1.881.2 5.0ll.8 5.m.1 5.HS.6 
Variaci6n Anual (1) 9.1 9.2 a.a (.61 11.21 3. 6 2.6 13.al 1.1 1.1 3.1 l.9 1.600.8 

SECTOR lHDUSTCUL 1,215.6 1.350.1 1,161.1 1,595.8 t,562.B l,UJ.O 1,190.2 1,56%.2 1,474.Z l,m.8 1,560.0 l,OtJ.l 1. IJl.3 
r:irticipaci6n en PIB Nal. 111 32.6 JJ.O 32.8 J?.B J?.J l0.7 Jl.I 31.7 ll.I ll.6 Jl.9 32.6 3l.O 
\'ariaci611 Atiaal 111 JJ,I a.5 9.0 (%.1) 18.9) 1.7 1.a 15.61 3.3 2.1 5.3 5.4 

INDUSTll.IA Ptl~OLEiA 68.9 6!.S 101.9 122.3 m.o 135.3 118.0 136.3 130.5 137.J 131.1 111.3 )41, 1 
Parlicip:i.cibn en PJB !riil. 111 1.8 z.o z.3 z.5 !.8 2.9 2.9 2.8 2.a 2.a 2.a 2.a z.a 
Patticip.'lcibn en PJB l11d. 111 5.1 6.1 7.2 7.1 a.a 9.5 9.J a.1 a.a 9.0 a.a 8.6 a,5 
\'ariaciOn Anual 111 5.2 16.1 7" 12.1 1.0 fl.51 IJ.71 I0.51 J.c 11.51 (.11 4.1 

iITiACCJOR 50.6 61.7 a1.a 96.1 110.9 107.6 109.5 106.6 99.3 103.1 10:.5 101.1 105.1 
f'arlicipacibn en PIB lía!. 111 1.1 1.5 1.8 :.o 2.3 2.l 2.l 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 
Participación en Pill lnd. 111 1.2 4.6 5.6 6.0 1.1 1,6 7.l 6.a 6.1 6.a 6.6 6.3 6.0 
Participacion del PIE lnd.Petr.fI) IJ.4 71.8 la.o 18.8 ao.9 .1 .1 .1 .1 .1 ,1 .1 1.1 
~ariaci6n An;al 111 ll.2 21.1 a.J 15.8 1.3 11.81 (5.IJ IJ.21 2.1 12.21 12.ll 1.8 

E.t:FlliACIOJI 13.1 15.5 17.J 19.0 18.2 17.8 18,7 19.l 19.1 20.0 19.8 21.1 22.z 
P::rlicip•ci6n en PJB Nal. 111 .e .e .e .1 .. .1 .e .. .1 .1 .1 .1 0.1 
Parlicipacihn eti PJR lnd. 111 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.l 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 
PJrticip:icion del PIS lnd.Pctr.{:) 19.9 18.8 16.5 ll.5 IJ.l .o .o .o .o .o .o .o 1.: 
Y.lriacibn Anual 1:1 3.1 2.2 1.0 13.61 2.1 1.4 1.6 3.1 1.3 1:.31 4.8 1.1 

PET~OQU!UCA BASICA 1.6 S.3 5.8 6.9 1.9 9.9 S.9 10.3 11.a 13.9 14.B 15.8 10.z 
r.irticipacib:i C:l P!Bllal. 111 .1 .1 .1 .1 .2 .z .! .z .z .3 .3 .3 º" Parlicip:idbc en ru: Jr.d. 111 .. .. .e .. .5 .7 .1 .1 .a .9 .9 1.0 1.2 
Putici;;lcico del f'IB lnd.Pclr.(:} 6.7 6.1 l.5 S.6 s.a ··º .o .o .o .o .o .o 13.9 
Y;.riación Anual 1:1 5.0 .2 9.4 1~.? la.e 13.SI 1.4 19.0 15.a s.o l.5 19.4 
--·-·----------------------------------------··-·-------------------------------------··---------·-··------------------------------------------------------------------------
romt: J.R.1:.11.J., S.P.P. •LA lllDUSTRIA PETROl.tRA EN KEllCO•. In9. 19RO, 1981, 198611991 

ECOftOP!IA KEIICASA El/ CIFRAS NArlNSA 1m 
MACRO },CESORIA ECONDKICA. s.c. 1992. 
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PiODDCIO IRTERNO 880?0 DE LA l•DUSl81A PEl80LERA 
SEDO• 8AHA DE ACllVIDAD 

( KI LES DE KI LLORES PESOS A PRECIOS 1980 J 

CONCEPTO 1918 1980 1981 1982 1983 1985 1986 1987 198EI 1989 1990 

RANA S 

TOTAL IHDOSTRJA PETROLERA 68.9 S:.5 IOC.9 122.3 m.o m.J m.1 m.4 130,s m.3 1J1.z 1rn.3 147.1 

ttrRACCJOH D& PETROLEO Y CAS l0.6 61.7 Bl.R 95.4 110.9 107.6 109.S 106.6 99.3 103.4 JG2.6 103.1 105.0 

IUFINACIOff DE PEtROL&O 13.T 15.5 17,3 19.0 18.2 17.S 18. 7 19.S 19.4 20.0 19.S 11.4 21.7 

PETiOQDJXJCA BASICA C.6 5.3 5.8 6.9 7.9 9.9 9.9 10.J IJ.8 JJ.9 H.8 IS.e 20.4 

FOEKTt: PEXEI "La Induttria PetroJcra en Mhico'". 1978 1 1989. 
Macro Asesoría Econotica s.c. 1992. 
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PERIODO 

1983 

1981 

1985 

1986 

1987 

1988__p/ 

1989__p/ 

PARTICIPACIOH DE LA IHDUSTeiA PHROLERA EN EL CORSUHO 
IRTtRHtDIO HACIOHAL T DEL SECTOR INDUSTRIAL 

(1983-1989) 
(Hillo11es de pesos a prcdos de 1980} 

TABf,A No. HAC-3 

SECTOR 
1 HDOSIRI AL_ a/ 

TOTAL 
(2) 

INDUSTRIA 
PETROLERA b/ 

riim 
(3J 

PABTICIPACIOH PORCEHTUAL 
HACIONAL 

(1) 

Z,592, 713 

l,699, 615 

2,796,177 

2,696,0IJ 

2, 763, 913 

2,823,251 

2,952,152 

1,702,508 

l, 181,961 

1,866,817 

1, 767,116 

1,816, 710 

t,858, 150 

1, 965, 101 

9!,025 

96, 131 

99,288 

!O!, 180 

109,311 

110, 717 

119' 985 

( l=Z/IJ (5=3/IJ (6=3/ZJ 

65.7 3.6 5.5 

66.0 3.6 5.1 

66. 8 3. 6 5.3 

65.5 3.8 5.8 

65.7 1.0 6.0 

65.8 3.9 6.0 

66.6 1.1 6.1 

---------------------- ----------------------------- -- -- --------------------------------
_a/ inchyc las actividades de Hinerla, Hanufacturas, Constracdón 1 f:Jectricidad 
_'bl fnclayc las raaas de accthidad de &rt.racdón de Petróleo Crudo y Gas Natural. 

Petroqaiaica Blsica. 
FUENTF.: INEGI. SISIEHA Df. CUENTAS NACJOUALf.5 DE HEIJCO (varios años). 
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COHPOSICION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL Y DE LA 
1 RDUSTR!A PETROLERA 

19B3-19B9 
(MILLONES DE PESOS CORRIENTES) 

CONCEPTO 

1 9 B 3 
PRDODCTD INTERNO BRUTO 
RenU1erac6n de asalariados 
lapuesto indirectos u~nos subsidios 
Excdcnte bruto de operaci6n 

1 9 B ' 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 
Rcnu1craci6n de asalariados 
Japuesto indirectos 1cnos subsidios 
Exedcnte bruto produccibo 

1 9 B 5 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 
Rcnucracibn de asalariados 
hpucsto indirectos •cnos subsidios 
Ercdcnte bruto produccibn 

19 B 6 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 
RcnDlcracibn de asalariados 
lapucsto indirectos 11enos subsidios 
Excdente bruto produccibn 

1 9 B 7 
PRODUCTO 1 NURNO BRUTO 
Rennerac i bn de asa 1 aria dos 
hpuesto indireclo!i 1enos subsidios 
Eicdcntc bruto producci6n 

1 9 8 B~/ 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 
Rcna1eraci6n de asalariados 
hp11esto indirectos 1enos subsidios 
Eredcntc bruto produccibn 

1 9 8 9J/ 
PRODUCTO UTERRO BRUTO 
RcnU1eraci6n de asalariados 
lapucsto indirectos •cnos au.bsidios 
Excdcnlc bruto producci6n 

TOTAL 
NACIONAL 

17,BTB, 720 
5,217, 731 
1,325,BDI 

11,305, 1B5 

29,411,575 
B,Hl,766 
2,375, 199 

lB,651,310 

47,391, 702 
13,5B9, 790 
1,427,561 

29,371,351 

79,535,605 
22,605, 209 
63,IB8,366 
50, 611, 560 

193, 101,108 
51,362,363 
18, 710, 397 

123,62B,61B 

392, 711,902 
101,281, 331 
35, 567' 011 

2S5,B63,557 

511,537,170 
126,625,278 

17, 788,588 
337, 123,601 

INDUSTRIA 
PETROLERA-1 a/ 

1, 132, 117 
66,902 
13, 163 

1,052,052 

I,H5,D81 
106,839 
22, 738 

1.315,50! 

I,nl,673 
216,337 

35,B36 
1,679,500 

Z,291, 9B9 
357, 152 
69,900 

1,B67,937 

8,352,612 
920,287 
205,013 

1, 227,282 

I0,333,B96 
2,082,Sll 

614,226 
7,637, 159 

9,631,665 
2,388,526 

517,093 
6,729,DH 

_a/ Inclo1c las raus de actividad de Ellraccibn de Petrblco 1 Derivados 
1 Pctroqulaica D1sica. 

FDEHTE: lNEGI. SISTEMA RACIONALES DE KErICO (varios añoa). 
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TABLA No. HAC·I 

PARTICIPAC!DN 
(XI 

6.3 
I.J 
1.0 
9.3 

l. 9 
1.3 
1.0 
7.1 

1.1 
1.6 
O.B 

5. 7 

2. 9 
1.6 
1.1 
3, 7 

1.3 
I.B 
1.1 
5.9 

2.6 
2.1 
1.7 
3.0 

1.9 
1.9 
1.1 
2.0 



e o Re t P ro 1980 

tIPOifAC:JOM TOTAL llACIOllAL 15,SI:.D 
h.ti1ci~n Anul (11 

lllOilSHIA FtUOLEi.1 10,(12.J 
hri1.ci6t1 Anu.1 (ll 
Parlicip. CD Tohl Mal. (l) 67 .1 

rRODUCTOS PttiOLI rnos 10,ZBf 
Var1~c1bn Anul {:) 165.2 
hrlicip. cn Tolal Mal. lll 66.J 
hrticip. !!&Tol&l l.P. ltl !11!.B 

fRDDDCTOS Pl:TKOQCllllCOS 1Z5.t 
YariLcilinAnu! (:J 16.l 
P.irlic1p. r11 Total Jlal. (1) • 8 
hrtici¡i, en told 1.P. 1:1 l.Z 

EIPORTACIOltS Ot LA JNDUSTltll PttltDLEil. 

1981 1981 

Z!l,1112.0 Zl,2JO.D 
29.6 '·' 

15,574.0 16,SU.S 
u.& '·' 17.S 78.Z 

H,UO.C 16.CH.I 
to.1 H.I 
71.T 11.5 
9Z.6 99.Z 

153.6 ICO.t 
:.:t.5 {S.!} .. • 7 

!.O ·' 

T SO PAf!TICIPACtoH Ell EL TOTAL JIACIOKAL 
(111LLDlltS DE llDLlitS) 

1983 19Bt 1985 1986 

:1,112.0 :u.ns.o Zl,6&t.O 16,Dlt.D 
s.1 8.t 110.SI 12'.DI 

16,165.1 16,466.D IC.fill&.O &,JH.8 
12.•1 1.9 111.ll (U.91 
1:.s 68.J 67.t lfl.l 

lfi,Otl.Z lfi,lJ7,6 14,519.8 lli,111.6 
tl.Sl 1.8 111.11 10.!I 
11.9 n.s &7.1 100.s 
99.Z 99.Z 99.5 zsz.z 

Ul.9 UB.t 71i.l la.z 
fil.SI , .. 140.7} 160.4} .. ·' .. • 2 

.s .. .~ ·' 

1~81 

ZD,U6.0 
ZE.9 

8,468.!I 
37.8 
u.e 

B,438.1 
f41.!} 
t0.9 
99.6 

J0.8 
2.0 
.1 .. 

1188 IUD 

10,m •. o 22,165.0 2',Bll!.t 
1.0 ttJ.1 17.6 

g,SOJ.B 1,811.B 10.0D:J.B 
123.!J 20.s %7.6 
ll.6 lt.S J7.c 

6,m.z 7.7l1.t 9,H0.1 
fil.TI 20.1 u.o 
Jl,J lt.O 36.1 
98.9 H.6 91.3 

n., 110.t 2:35.9 ... '·º 1.1 .. .s 1.0 
1.1 '·' 2.1 

TABLA lio, IUC·S 

1991 

?1.tzo.z 
1.0 

8,ICB.I 
118.SI 

30.G 

7,!101.9 
llS.9} 
!9.J 
92.o 

2.t&.2. 
l.l 
1.0 
l.t 

1•1 
un 

!,Jl5.9 
ll.01 

8,IJZ.6 
11"} 

91.S5 

ZOl.l 
f!l.I} 

1.6 
---------------------------------·------------·-----------··------------·----------------------······----·--·------------------·-----------------------------------------------------··----
liOU (*J: Clf&AS EULtS HASTA Jll!UO, tSTIMADASFARJ..JULIO-lllCIUIBit • 

rutxrt: 1.11.t.c.1 .. s.r.r. • LA IllDUSrilA PETtOLUA tM 11mco-. U!9, UBO, 19B3tl9B&. 
IUC&O AStSOlllA tCOllOMICA,S.C. 1991. 
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IKPORfACIOI Ol LA IRDOSfRJA P[fli!OL[RA 
J SCI PAllrJCJPA.CfOJI t11 EL TOTAL llACIONAL 

1 ULLOllE'SDE' DOLARES) 

COICEPfO uso 1981 usz USJ use UBS JSSS uas nu 1990 IUI ntz 

JlljlOKU::JOR rouL RACICHAL 111.l!H.!J ZJ,SU.D Jl,(J7.D 85J.O lJ,ZH.O IJ,%lt.O JJ,(JZ.0 J?.ZZl.D 18 .11~8.0 ZJ,UO.D zi.:7J.9 JB,184.0 
hri.1c1b11 Ji113,sJ (1/ U.7 (lU) '"·') 1, ZZ?. 1 J7,( (ll.l) .., H.6 Z!.9 %7.J U.l 

flfDUS7ilAPCTEOLrli:A ;'65.9 68Z.6 sso.s H5.9 797.% J,OJJ.O 6ES.J H8.4 J91.J 11110.f S'7Z.Z l.:?5J,( J.557.6 
V.::.rii~1b~ Aoaal (!) (J0.9J fU.0 '·' JZ,S Z9.6 IJJ.7) fll.SJ fll.fJ 101.s zi.s 21.0 Zt.Z 
f'ut1ci~.::cibn en el fllt&I llal. (11 '·' '·' ?.8 ro.s 7.J 1.8 '·' "' l.J "' 3.3 J.l 

r1rn0Jr:rn:; rrn:otrri:tos ZIJ.O JS9.I 119,Z :~J .l lSS.S tSt.t 65?.l t~u; 371.S ff:?.J sza. ~ l.IU.Z l,ZtO,S 
~.1rL1e1Gn Ar.ta J 111 (Jf.SJ (U) 76.S JS.O %7.S U.8 f37.7J (8.7) 99.11 Jll.6 30.1 a.o 
f'.trticip1cibneacl TotJI li.:11. (1) '" ·' J.0 J0.9 J.l '·' l,7 "' '·' J.l "' J.O 
f'.;rticip.cib11 ~11 el rotal 1.r. (%) Jl.7 ZJ.l :r.J U.9 H.6 H.O 9S.t ~a.1 u.s 9:.7 90.S 91.6 79.6 

r;;.mi!cros rrn:o~'.macos szz.s S2J.S tiJJ.J JJS.S Hl.7 179,5 JlJ.8 41.S zs.a SS.J 9J.9 JOS.% 1?7.f 
~·.1ri.ui&11 Anul {:) ,¡ (Z~. J) (16.1) Jl.J (l9.6/ l!S.8 fE7.S) ,,,.,¡ 125.Z ss.z H.S J0.9 
rutici~~dbn en el TohJ h'il. (:) 1.6 '·' :.a JS.S '·' J.t %.9 " • J .. .l 0.l 
Pactic1p,,,cih e11 eJ Tol•I J.f. (%/ 68.3 76.7 1%.5 56.1 SS.4 JT,J CS.t '·' 6.5 l.l 9.5 '·' 8.8 
----------·----------------·-··--·--------------·-·-------------------·-------------------··-----·----·-------------------------·------·---·-----------··--·-----·-·-···--------·-----·----· 

ftlrRrt: i.x.i:.c.1 .. S.f'.f, ·u IRDUSrilA. PU.EOLtlU. [Ji 11mco·. 1!1110, UllJ Y 1986. 
11mWASLSCl!:IA tC0'10KICA, s.c., uu. 
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COICEPTO 1981 
BIEllESDE BIERESDt 

USO lllrtlUIEDIO CJ.PUJ.L 

EITi.lCCIOH PtUOLtO CRUDO 
Y GAS IATUUL 1.716,994 Tl7,Tl5 

'luiac:iO:i h.ul : 

PtTIWLEOS f CtillY.lCOS :z.101 B&I 
'lariicibi!Ao;a.J 1 

Pl:i!ICl;O'llfIC.l &ASICA S,163 1,sn 
hriaciO:iA.11111.I 1 

fOUL llDDSTRIA 
rtrtoLEU 1,ftl,S&J uo,zu 

IJIPOlTJ.CIOll DE llUCUCUS DE LA IRDDSTiU PETlOLEU. 
SECDH i.lll! DE ACTIVIDAD ECOHOICICJ. 

( ULES DE DOLARES] 

1981 1983 
BIJ:ll'ESDE BIEJiISDE BIEll'ESDE BWltsDE 

aso llrtillEDID CAPITAL aso lllrIRllIDIO CAPUJ.L 

t,OBB,:158 UJ,484 '65,lU loo.ns 
ll&.00) '"·"' (lB.81) J0.68 

11,U9 m S,109 lll 
{tT.71) fli!,SS) rsi.n¡ (ST.ZSJ 

l,Ztl "' 5,790 " '"·"' (U.OS) 73.$3 "'·"' 
1,llll,lJO 211,210 cn,zu 300,UJ 

1984 
BIEMESDE BJERESDE 

USO JRrtixtDIO CAPIT.lL 

B&B,lU 158,ZDZ 
l0.50 '"·"' 
7.499 116 
45.18 53!1.1' 

1,616 T:S 
(IO.!l) TliJ.10 

11!0,UI U9,'43 

TI.BU l:h llAC-1 
HOJA Ha. 1 

J 185 
!IEIES DE !JEIES DE 

DSO JITtlXEDIO C.lPIUL 

1.ue.zu U5,lt8 
ll.08 11.ao¡ 

T,BIC m 
1.co 11!.SI) 

4,817 m 
t.l5 (H.%1) 

1,U0,18& 155,240 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J CURAS UOUCTADAS 

rot1m: lllDICAD<liES DEL Sl:CTOR l:ITUNO, BAKCO D[ xmco, 198Z, 1981, l!l85, 1'87, UH f 198!. 



CONCEPTO 1 9 B 6 
BIENES DE BIENES DE 

OSO IKTERMEDIO CAPITAL 

ElTRACCION PETROLEO CRUDO 
Y GAS NATURAL 813, 116 27B, 53B 

Variad bn Anu;:i l 1 (2B.53) 79.30 

PETROLEOS Y DERIVADOS 11,335 2, 919 
Variacibn Anual 1 41.51 361.11 

PETROQUIKICA BASICA 5,130 27! 
Variacilin Anual 1 6.SD 6.95 

TOTAL IROOSTRIA 
PETROLERA 829,881 281, 731 

IKPOK!ACION DE KERCARCIAS DE LA INDUSTRIA PETROLERA 
SEGUN RANA ACTIVIDAD ECOMOKICA 

( KI LES DE DOLARES ) 

1 9 B 7 1 9 B B 
BIENES DE RIERES DE BIENES DE BIENES DE 

OSO INrERHEDIO CAPITAL USO INTERMEDIO CAPITAL 

190,808 m,m SIZ, 176 101,261 
(39.60) (SI.JO) 10.59 (20.43) 

29,372 3,ll6 38,091 S,BSO 
159.13 1. 78 !Z.67 BS.95 

27,040 J ,ozs 30, 319 152 
BJ.56 28.13 11. 22 (52.04) 

517,120 131,113 611,189 10!. 266 

!!BI.A No. KAC· T 
HOJA No. 2 

1 9 8 9 • 
BIENES DE BIENES DE 

OSO IRTERKEOIO CAPITAL 

6H,S90 16S,67B 
27 .97 63.61 

57,216 3,IBO 
ID.20 ( 10.51) 

27,058 2,252 
( I0. 76) !,JBl.18 

178,861 ITl,110 
--------------------------------------------- ------ --------- ---- ------------------------------------------------------------------------------------
' CIFRAS PROYECTADAS 

FUEKTE: INDICADORES DEL SECTOR El TERNO, BANCO OE NEllCO, 19B2, 1981, 1986, 1987, 19BB Y 1989. 
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e o• e E P To un UT8 nn UBO UBl 

[lPOiTl.Clorm (1) 1,0IR.T I,lll?.: J,986.Z ID,41J,Z 14,584.8 

lllPORTACHll/ts {11) 2,46'.8 

COCFICIUrE TOUL U/KI 15.!ll 

comc1t11TE UtRE trPORTICIORIS E lllPOETACIOlltS 
l!E PETROLtO, PtriOLIFEEOS T PtTEOOUllllCOS 

1 llillonu de Dbhru) 

1'82 un UBt 1985 UH 

I6,5!H.S 16,16t.!I Jli,t65.0 lt,606.5 &,Ht.8 

1,J75.6 !117.0 1,HO.I l,JOT.J 1,111.1 

U..06 16.5' IS.83 11.11 s.u 

1981 uea un 1990 lSU nn 

8,CU.I &,SOT.8 T,8'2.8 10,oos.a 8,ICB.I T,Ht,JSl.O 

&?8.T 118.5 SDD.C !71.l l,25l.C UZ,600.0 

u.u !1.05 !l.n JO.U 15.JB 5.IT 
-·-----·-----------··-·-------------------------------·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
llOU: (tj CHtl.S il:l.LES H.1.Sr.t JOHIO, CSTlll-\.DAS DE JULIO A OICIEll:BE.E. 
ftlDltE: l!EllORIA tlE LABOi[S Pt:MU t lllDICADOE.ES DEL StCTOi. EtTERllO 

OEL B.UIC'l DE llEIICD, YA210S llUllEP.IJS. 

18 



e o" e E Pro '"' J9f8 un uso 1981 

EIPORTACIOllES J.DJS.8 1,837.: l.!S&.2 I0,4U.: 14,584.8 

URJACIOR.Ui!IAL (l) 60.3 117.0 161.2 40.1 

llU'Cl:UCIDR!:S Z.U4.B 

ru:JACI01i l.k1UL (l) 

coi:r1crtrrt roru ------ ------- ------- -------- .. 

ELJ.S!ICIDAD EltRE: tlPOEt.1.CIDlts E llPDEUCIDIES 
DE PEODllCfDS PEUOLERDS 
( llllloou:deD6J.are1 J 

1982 UBl 1184 1985 1986 

16,BC.5 16,164.9 16,41i6.0 11,&06.S 6,114.B 

ll.8 1%.IJ J.9 (11.lJ ll!.9J 

J,lTS,6 !17.0 1,040.1 J.lOf.1 J,IJJ .. 6 

lll.ZJ [U.DI '" 15.7 11s.01 

[.!IJ ... ·" 1.u1 l.8& 

TABLA lo, K4C-!1 

usr 1'88 nu '"º 15'1 JIU 

ª·"'·' s,sor.a 7,BU..B 10,DDB.8 a.u:.1 8,llS.t 

lf.8 IZJ.ZJ zo.s U.6 118.61 z.o 
&78.T 7J8.S sao.e 71.3 l,Z5l.5 l,IS7.& 

lle.!J ... ll.4 Zl.S m.01 zc.z 

(.111 (l.!SJ 1.80 l.zt º·' o.os 
----·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUENTE: .llCXORU DE LABOtES Ptlm: E llDICADOEES OIL SCCTOIZ EITD:JIO 

DE:L BAh'CO Ot Jl'.EIICO, VARIOS liDllEIOS. 



B ! L ! 11 Z. ¿ e o" t Re 1 AL P E 1 i O L 1 FER OS y PE T RO q U 1 X J C OS 
( XllLOltS Dt DOLARtS ) 

TABLA lo. JIAC-10 -----------------··---------------------·--·-----------------------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------------------------------
e o• et!' Tos UT6 un 19T8 un 1980 1981 UB? 1!18] 1984 U8S 1986 1981 1988 un 1!90 llll 199% 
-------------------------------------------------------------------------··------------------------------------------------------------------------------------·-----------------------·------------
EIPOnACIOR 

FtTEOL[Q C!i.llDO 
ISTMO UIJ.O 981.l 1.HO.l l,715.t 5,5?S.D &.~n.s 8,IH.8 7,JO,.J 6.5i15.t 5.00].8 2,820.8 l,lU.T 2.36&.l %,JU.t Z,1%3.0 2.1u.s l.Jfl5.7 
XAU 95.8 l,BH.l 6,91%.% 7,UT.9 7,51%.0 G,381.2 7,Z9l.l %,761.Z C,513.2 l,llt.6 C,IZJ.6 5,ISZ.J l,908,5 c,us.1 
OLMICI. lfl.I 1.010.1 l.3SC.2 J,189.S 1.117.3 

PRCiD;JCtOS Pl:TE:JLlrtROS 15.T 2?.8 "' &T.] 390.1 600.B JS5.9 B!iS.8 l,lle.s t,2:33.l Sl1.& SU.% SBD.% C51.C 810.8 '3t.l nt.c 
ruitm:tos rtn:c•a1x1cos O.l l.J 67.5 101.T I?S.l !Sl.J 110.t 123.!I U8.5 76.% JO.% ]0,9 Tl.6 110.s UB.T 2t6.1: lOJ.l 
CASIUUIUL s.1 cn.s SZ&.l 415.s lH.O !31.5 

TOTAL 06.0 1,018.8 1,837.2 3,9116.2 10,Ul.2 H,SBC.8 16,59C.5 lt,154.9 l&:,U&.O H,60&.5 &,IH.8 8,46!1.I 6,507.B T,BU,8 llJ,008.8 B,148.1 8,JIS.!I 

Jl(i'Cl:UCIOI 
CAS UTCr!AL ... '·' '·' '·' '·º ... '·º n.t JO.l 105.0 119.t 
r&OOOCTOS rnli:CLIFH:os 1%6.2 S!.T ICC.O 208.6 213.1 1S9.l H0.5 2SS.C JC7.6 Ut.t JSl.l 406,9 371,, TU.2 aso.o t,on.2 1,2t0.t 
r~OilCCTOS PCTiO~ílTllCOS 103.6 156.S l&].6 lll.6 S!Z.t S?l.C 41Jl,J ]J&..6 ftJ.T ST2.8 321.8 lC.8 JT.T 21.r 91.9 JOS.l 131,¡ 

'1' O T ! L : %30.0 208.: 307.6 540.2 165.1 68%.6 550.5 599.8 T!IT.1 J,033.0 685.1 UB.1 JSJ.3 llJO.C sn.i 1,:s:i.c 1, ~ST.I 

S 1 LO O : 205.0 810.6 J,52!1.6 l,H6.D 9,6U.1 13,!IDl.l 16,0U.O u.su.o IS,6&8.1 ll,SU.C S,459.7 8,020.6 5,110.S 7,DU.5 9,036.I 6,811.7 6,nLa 
---------------····--··--------------------·--------··---------·-------------·-----------------------···----------------------------------------·---------------·------------···-----·---------···· 
ruu:rt: lltl!OiU.S Dt LAEORl:S il[ PEllU, iUIOS AROS 

" 



B 1L11 t l e o 11. E 1 e I 1 t. PttlOLl F t lo S 
( 11 1 r. r. o JI es USD) 

TABLA ko, KlC-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--··----------------------------------------------
e o 1 e E P to un 1911 nrs 1919 UBO 1!81 1981 1983 1984 198S l9BS 1981 1988 UH 1990 1991 
---------··----------------------------------------------------------------------------------------------·----------------------------------------------------------···· 
ElP02tAClOll 

Asfalto D.1 "º 0.1 
Co1butMeo 2&.0 13&.8 411.9 UJ.l 211.t 110.1 1n.s 1U.9 no.1 H5.3 111.t 3Q.5 21.0 
Oles:el 1.1 '·' º·' 1.1 19.0 111.& 310.4 28&.l 1:1.0 171.4 Ut.! Ul.S u.e ll:l.1 !!IJ.6 JU.l 
Gas Licndo 39.l 1111.1 11.B 95.1 34.1 ST.1 115.9 u.o H.J 112.l 1!11.5 lll.1 IB!..4 
Cnoli11a 11.s u.e B.I U.9 1.1 111.1 JU.1 1!1&.9 51.5 1'.& 103.& 3.0 10.0 
Pcohnn 0.1 51.1 58.& 47.3 31.T u.o 65.4 102.s 
hrbosi~ JJ.3 ~&.1 tl.1 n.t 101.0 lll.f 88.3 160.5 IU.5 
Yirtis Stock U.9 HJS.1 H!.9 13.0 ti.O 

TOTAL ' 14.1 10.0 '·º n.s 358.4 sn.1 TU.T 815.9 1,134.1 l,U3.3 530.! 5n.1 580.1 Ul.4 BJO.T nc.3 

lltPOitiCIOI 

Ct>1buatltlco 11.1 94.8 9!1.S uo.c 159.1 149.& JSG.I 3:1.f 110.5 
Gu Licudo 45.8 u.o 28.4 54.0 83.0 55.0 34.5 110.s 1'1.4 JDl.J 1'4.5 8t.T 104.f 105.J 1'1.4 U9.5 
C:solin.a U.& º·' 0.1 1.l J&.9 1.1 1.1 º·' 40.9 1&.4 UB.5 360.9 &71.J 
L11brica11le-s l.3 l.l 11.J 48.J 111.3 n.s 15.J 121.8 U,J 51.8 54.1 5.1 
hrbo5illa :.1 3.1 1.1 S.I 10.3 1.1 u.o u.1 1&.1 u.o 11.0 a.a 0.1 
Oiestl 11.4 

TO T 1 L 91.0 u.s 1Z6.1 103.T :10.; 144.l na.a UT.l :Ut.I n&.5 351.I 'º'·ª JTt.5 tn.1 aso.o 1,ou.1 

SALO-O 181.BI 11.11 1111.11 (ll!.DI u1.a cu.a su.o ~T8.1 no.a m.a tu.o ll&.l 108.S 1110.11 lll.11 (101.!I 

--·---------·----------·--·-------------------------------··-----------------------------------·----------------------------------------------------------------------·· 
rat11n:: •1ourio bUdhLico• 7 "llHoria de Labores", P[MLI. 

11 



BALA 1 t A COXEiCI AL ot PE ti O l. 1 r E i OS 
( • 1 L l. O 1 ES DE Blii 1 LES 1 

U.BU Jlo, llAC-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e o• et P to 1975 un UfB UH 1980 1981 UB1 UBl 1981 198!1 1!18' 1987 1'88 1989 l!SO 1991 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UEirO&t&ClDI 

A&hlto¡ 0.1 
Co1b111t6leo 1.0 19.0 $?.! H.6 25.9 12.1 11.6 n.s ll.5 U-1 u.s l.! 1.8 
Diucl o.1 º·' O.J O.l 1.1 8.6 1.6 2(.5 10.8 IS.O 1t.9 J0.9 1.5 lt.2 31.1 7.l 

'" lie11a.do l.• H.6 ... 1.1 1.1 '·' 18.1 n.5 JI.! 30.0 2!.fi n.1 n.s 
Cucilinu º·' 1.1 J.I J.0 0.1 19.l l6.0 U.5 10.l 11.6 16.J 0.1 0.1 
Peot.1no1 6.1 n.o 9.6 1.0 '·' 8.6 u 
hrbosiu 1.1 ... l.l 1.0 Jl.1 18- 'I 10.s IC.8 6.J 
Yiri:e11 Stock 1.1 l9.8 t!'i.I ... J.B 

1 o 1 • L : J.0 1.1 1.8 10.1 H.& U.l n.s 81.0 111.1 135.1 1u.1 !15.l 110.t Bl.1 110.1 36.l 

UJl!PDEUCIOJ 

Co1h1il6leo u.e IS.l 11.f 30.{ n.1 S!J.I 59.S 51.8 n.o 

'" licudo l.B J.O l.! 8.1 B.l 1.1 l.6 10.1 18.6 37.1 u.o u.1 19.S 10.6 11.1 1.8 
Cnoliu• 1.1 o.1 O.J 1.1 0.1 1.1 '·' 1e.1 30.G !!S.t 
Lubricantes º·' º·' l.! 1.1 1.1 !.6 l.1 1.6 l.I l.O l.I 0.1 
hrbosha º·' º·' 0.1 0.6 0.6 o.6 1.1 1.1 1.: 1.1 1.1 1.1 
Diesel 2.1 

t O t AL : '·' 1.1 16.l 16.8 13,7 ... l.! n.o ll.O 52.0 &D.l ID.I ao.a 111.1 IOl.I t!l.9 

s' l. o o: (1.11 (0.081 (11.ll 111.11 l0.9 u.a lt,548.J u.o '8.S 81.I !14.9 u.1 39.9 (ll.11 l.l (O.Oll --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
t Killonl!I de haos. 
U B.D.C. 

rutRTt: PEllU, "Anuria Eat.1.dhllco" 1 *l!c1or!~ de Uboru•,,,uios obcro1. 



YDLOlltH TOTAL Dt CRUDO r LIQUIDOS FIOCtSADUS, CliCl TOTlL 1 Rtrunus r 
RtrlJfADOS l'Oi TIPO Dt PEODOCTO 

{ JlilloDn de Barriles 1 

TABLA No. KAC•Jl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------·--------·--------------------------------------------------------
COll'CtPTO 1171 un 1918 un 1980 1981 1181 1983 1991 UB5 HB6 HBJ HBB 1989 19H 1191 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------

TOt!L PEOCtSADO 213.8 308.7 lU.G 3$8. l ns.o ni.o Hl.9 451.0 SOi.E su.s 501.6 519.T !%!.1 SlS.9 sn.z SYii.I 
Vari.acib11 J.11ul Ul 'º·' u.a 5.a '·' 18.6 ID.8 12.01 1.1 7.5 J.I ll.81 l.O .1 J.l 5.! 0.1 

lCtlTI: CEDDO Y LIQllJDOS 
rwctSADOS %U.9 l05.C m.9 lSZ.t uo.s 161.l UG.l 460.l t!IS,I su.o 191.9 SU.l Stii.6 Slt.C 561.S 578.t 

hriacibDAn111I (J.) 11.6 u.o 5.5 ... 19.1 10.1 11.11 .8 !.I l.• (J.O) :.1 .1 '"' 5.! 1.1 

KEtCUDOS AL CiODO 
IPF.OCtSOS) l.! J.a '·ª 1.1 '·' '·ª l.& '·' '·' 5.9 !.! 6.5 5.5 J.9 1.1 

Y1ria.cib11 Allu.l {1) (ll.I) (2.1) 17.l :s.o (!&.l) SI.O {11.81 :2.7 l!l.l JI.!) ll.5 1:.1¡ (l!.6) (10.1) 11.1 

TOTAL Dt PiODDCTOS OB':'tlllDOS 
POR trílli!CIO!I' :n.t 300.6 l?0.2 JU,, U7.I UD.O 151,60 IH.7 185.% 501.1 193.T 511.9 513.6 SH.I 56!1.T 

V.ui1cib11 A;;ud (1) 11.0 1%.1 &.5 l.l u.2 10,l (1.8) .9 l.! l.9 l!.IJ l.l ·' l.6 ... 
P~ODt:ctOS rtnOLlrtiOS %'3.1 %96.J 316.1 314.5 llZ,, IH.O HS.t HJ.9 472.G ot.4 tSl.5 nt.a 197.0 5lli.3 STB.f 158.1 

GASOLINAS n.t sc.t S1.B IOC.D no.o lll.T 1%7.IU 1%9.7 llZ.1 m.6 US.l llS.t 140.1 JU,7 IST., 
(t)Qt!EiOS[JIOS u.t IZ.4 Jl,B 11.1 u.z 15.0 Jli.6 11.l 11.1 Jl.l '·' 11.0 JO.O 9.1 1.1 '·' TDRBOSlllAS 6.1 T.I '·' 9.1 10.1 10.5 11.z 10.0 12.4 12.1 1%.6 u.1 tli.5 1$.9 JS,, zz.s 

DIEStL $9.1 66,, n.s TB.li H.t 98.G 81.l 81.7 Bl.S as.1 88.S se.a 75.S 85.S 91.1 101.1 
COMRUStoLtoS f].9 85.1 u.o 8'.7 112.s IZG.T IU.li 1%7.8 131.1 JU,l 118.0 151.9 151.0 155.8 158.8 UI.% 
ASFALTOS '·' ... C.8 5.1 !.I 1.1 l.l 6.1 8.3 8.C 6.1 '·' 5.! 5.5 1.8 '·' LUBUCUT&S '·º :.1 1.9 1.8 1.8 l.5 1.9 '·' l.! 1.c l.l 1.1 :.a 1.1 l.! 1.8 
CUSAS o.os 0.09 o.os o.os O.OT º·º' 0.08 o.os 0.07 0.07 O.Oli 1.0 0.01 o.os o.oc O.OT 
PAU.FlllAS º·' 0.1 0.1 0.1 0.8 0.1 0.1 0.9 0.1 0.1 O.! º·' O.! º·' º·' 0.1 
CAS LICUADO %0.3 11.0 u.o ll.I u.a U.li SS.O SS.$ S&.8 n.o n.o 10.4 15.T n.s 88.& 91.t 
CAS stco '·º 1.1 ... ª·' 10.6 10.S 11.l U.7 ª·' 11.1 12.s u.a 15.S 17,7 11.¡ 18.S 
o nos º·' 0.5 º·' 1.1 1.0 1.l 1.5 1.6 16.7 21.1 1.0 0.5 0.01 0.1 0.1 %0.lU 
tJlt!tG.lS Rct.lS A rtr20¡¡111lflCl '·' '·' '·' 5.1 '·' '·º '·' 11.8 1%.S 9.8 10.t H.t 16.S u.a tB.T 

·-----------------·---·----------·----------------·-----------·-----------------------·--------·----------··----------···------·--------------------·------·---------·-···---
MOTlS: . umcuno ro& rucrnias, 12.\CTOKU, DIAfARO 1 PttiGLl:O INCOl.OEO .. lll'CLOrt CCQGC, Jll:GiO Ot HUMO 1 J:RtitCJS NtU.S 1 FETRGQDIJliCA 1:11 

Hlll. 

tuElltt: I.A IJIOUSTRIA rttEOLEU [I KtZICO, JNICI J9Bl, 1986 y 199?. 
llltMOilASDCLU.OR.CSDEJ'EJl[l J!l8g, 1981, 1988, l!IU, l!l:lil, 1!1!11 y l!IU. 

ll 



B A t. A 1 t l e o 11 t te 1 1. t. DE r a o u u et os PttiOQUIJllCOS 
( kl Lt.OltS Dt DOLAltS J 

TABLA la. IAC-H -----------------------------·------------------------------------------------------------------·------------------------------------------------------------------------------------------------
e o 1 e E r tos 1916 1911 t9T8 19U 1980 1981 19U nu 1984 1915 198' 1981 \988 UH 1910 t!H 1'91 
------------·-····------------------------·--------------------------------------······-------·······----------------------------------··--------------------------------------------------------

ttPOlTACIOlts 

DIETILtlCLtCOL 1.0 J,8 1.1 
ACilWllltilLO B.2 l.l 2.B 
lttTUDL '·' 10.1 8.1 1.9 '" ... '·º A!IDllACO "' lit.2 Bl.8 1\6.T 1n.1 131.!i 111.1 Bt.9 1:1.1 11.1 H.l tJ.B 11.B n.1 óT,8 
.!.i.OllAtlCOS 11.1 10.1 10.8 o.a 
BUICUO 1.1 "' 1.1 1.l l.l 11.8 
CARCA PETR(){¡UJ!tlCA 1.9 
CtaArOLltTILtMICA 0.01 o.os 0.04 o.os º" DICUJiOtTUO 0.2 
tTILDiO º" 11.6 l.< ll.& 10.6 '" º·' 11.!I 19.1 101.s u.t 3~. I 
POl.ltTILIIO(A.DI O.! 4.2 º·' u.s H.f. J!l,4 
POl.ltTll.txO (B.D) '·' 10.3 11.3 1.1 
tStlitlO :.1 1.!I 
llOMOttltth':'LICOL ~1-' 38.T n.1 :1.1 
TOLUl:llO o.a 

TO T l L º·' 1.1 n.1 u.s IU.3 151.6 140.1 111.1 111.& n.s 30.1 30.11 n.& lUt.S 1'8.T 1u.1 101.l 

lllFOE.TlCJOlts 

ACtTOllltill.O 8.8 u.a º·' 0.1 0.1 º·' º·' O.l O.l 0.1 0.1 º·' '·' 0.9 º·' lKOlillCO '·' l.O U.l 
BtRCEJro 1.1 ... 0.01 0.1 a.1 11.1 1.1 1.1 
tTILBtJ:CtliO l.I '·ª º·º' 0.1 1.9 '·' 1.1 "' ... 1.1 1.1 1.1 
rot.1tnt.t110 IA.Dl l.! U.7 ... 13. i 38.9 11.s 14.T 48.1 o.a l.! 1.1 '·' rDLltTILtJIO (B.D) 1.3 21.1 '·' o.a lOl.l 108.4 T&.l 51.6 U.1 n.1 o.o º" 1.1 
rWrlLPIO º·' '·' a.1 11.T 10.1 '·' 11.0 10.5 9.0 8.9 a.1 6.1 'ª·' u.o 
TtTiHttO Dt rtoPILtllO 1.8 6.1 0.1 0.1 8.1 ll.1 ... 1.1 1.4 8.1 lQ,) 2.4 1.1 
Jl,T.B.t. 11.& 10.1 "·' m.1 

t O T l L 11.T 51.5 1.0 1.9 160.1 u1.1 110.l 111.0 81.1 us.a Ul.l 11.9 IT,\ 11.T 91.9 105.1 

S 1 L DO l:J.l) 144.0I U.l 10.T (ll.OI 11.11 10.0 l.l 15.l 112.11 111.11 13.01 5'.1 BB.T 116.11 JU.O 

-----------------··---------------------------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------------------------------------------------
fOtllTt: P[lltl, •hu.rio ti;bdhtico J ·11iul'lria de ~boru·, 1916·1!191. 



B&Ll.Rtl e o 11Eae1 AL DE r i o Do eros PE r 1 O Q O 1 • 1 e os 

1 XILLOIES DE tONl:LlD&S J 
U.liLA !lo. IU.C-IS 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e o Re r r 'os 1976 un 1978 un 1980 1181 nn 1'8l ISBI ISBS J98& UBT use 1989 J990 mu J9U 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·----------------·····-----·········-----------------------
tIPORT!CIOll 

AeriJ01iLrilo 11.s J.l 1.1 
holli.\CO l:J.Z no.o Uf.l 110.1 18Z. t 834.& ru.s HO.l :n.3 114.5 IH.I u:.1 303.9 513.!I SJC.7 770.6 
.trHlticos lB.S ll.S 4!1.& ... 
BtDCfllO u.s 1.1 t.I J.I ... n.: 
cucoa Pctro11hica 11.7 
Ccu. l'olidlle11.1ca a.1 o.: '·' a.1 '·' '·' DicJorocluo Q.J ... 
Hilc110 1.1 15.l J.> 19.S &O.l Z&.O l.! 58.9 80.t Hl.I 151.1 Wl.t 
Poliellle110 11.0.) 1.4 !.6 o.s 56.4 6t.5 
Polielilctio(B.D.I l!.J 11.1 1.4 
blire110 1.1 l.I 
TelacDo J.I 
11-:rnoelilie¡:litol ~5. 1 101.1 158.9 JH,t 
Diclile11¡;licol 1.1 e.& !.I 

TO TA t. 1.1 JO.Z &TO.O n2.s TJO.I TB2.1 814.& TCT.l 5ZI.& m.s J90.$ 194.8 sn.s UO.f 8'5.0 !ITZ.l 1.1n.1 

lllrDtUCIOI 

Acelo11ilrilo º·' '·' a.1 ª·' Q.l D.8 0.1 ª·' ª·' a.s Q.J 
booiaco 3'.l I!.! JSt.J 
Ec11cc110 1.a 21.s u.s J.I JC,5 u.o 11.1 u 
tlilbencno 12.2 11.9 10.J U.4 JD.l 10.8 15.9 5.8 "·ª 6.1 l.I 1.1 
Polielilcrio 1a.n.1 ll.6 U.l lB.8 41.T 101.0 115.9 105.T 88.0 u., 1%1.5 TS.9 D.5 l.l 
Folielileoo 11.0. 1 '·' Z&.O 10.Z JT,2 u.z 18.8 u.s 81.5 Q.8 1.1 z.1 º·' Propilcno ª·' Q.l za.o 21.l U.I n.1 16.l 2'.t 26.1 21.9 n.1 JJ.t n.T "·ª Telrlu:ro d• prop:ileoo 1.l ZZ.9 18.S U.ó U.5 Z3.l 15.2 l.8 12.1 19.1 46.8 !.Q '·ª K.T.11.C. l!l.ó 227.ó 251.ó ZU.2 

TOTI. L ' 10.2 IDl.1 81.9 Jt,D 189.1 215,¡ 188.ó lóó.1 ll6,0 261,ó 244.0 111.1 34.Z ss.s 2Z8.9 :m.J JU.2 

" L DQ (18.I) (IZ.9) SB8,1 SH.S 521.0 s".s "'·º 581.2 385., 69.9 lll.5) 10.8 tlll.2 l!IC.9 '66.1 UZ.9 89'.0 
··-----··---------------·--·--·-···-·····---·-----------·-······-----------------------------------·-·····------------------------------------··----------------------------------·----------·-··· 
r11txn: PEXtJ:, Alil'U:JO tsTJDISTICO 1' Xtllm:us DE' L!BOEtS 197¡¡.1992, 
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A R O 

tm 
1911 
1918 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1981 
l98S 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1192 

TOTAL 5ECT0ll PUBLICO 

KONTO 
( l) 

108,610.8 
110, 102.1 
217 ,381.6 
308,155.0 
l!B,5S7.0 
7SB, 19S.O 

1,016,012.0 
l,36S,127.0 
2' 262' 391. o 
3,030,261.0 
1,869,12!.0 

10, 797, 173. 7 
19,0TZ,661.0 
22, 107, Sl8.0 
33,939,SOO.O 
39, 162, TOO.O 
16,660,331.6 

VAKIACION 
ANUAL l 

( 2 l 

13.1 
JO.O 
SS. 2 
11. 9 
ss.1 
S8. s 
JI.O 
31.1 
6S. 7 
33. 9 
68.1 

111.5 
38.6 
IS.9 
S3.5 
16.2 
18. 2 

PARTICIPACIOR DE LA INPUSTRIA PETllOLEEA ER LA 
INVERSION PUBLICA Fl51CA FEDERAL llEALltADA 

(Killoocs de Peaos 1 
TABLA Ro. MAC-16 

SEC!OR IRDOSTRIAL nDOSTl!.lA PETl!.OLEKA a) 

VAKIACION PAiTICIPACION VUIACIOR PUTICIP!CIOI/ P&ltlCIPACIOI/ 
KONTO ANUAL l l MONTO lROAL l S. PUBLICO S. llDOSTRIAL 
( 3 1 ( 4 1 (S,3/l) ( 6 ) ( 1 l (B,6/ll (M/3) 

19,9S4.9 2S. 7 16.0 21,202.1 11.1 19.S 12.1 
63, 292. 8 26. 7 IS.! 33,063. 1 SS.9 23.6 52.2 

101, IS3.9 6S.O 18.1 62, 781.l 89.9 28.9 60.1 
!IS, 305.3 39.1 11.1 88,613.1 61.0 28. 1 61.0 
221,711.0 S2.6 16.3 128,238.0 H.7 26.8 S7.8 
37S,297 .o 69.2 19.5 215, 017. o 67.7 28.1 57.3 
196,918.0 32.1 18.9 305,519.0 12.1 30.1 61.5 
6S9, 780.0 32. 8 18.3 363,160.0 28. 7 26.6 S5.l 
901, 878.0 36. 7 39.9 172,291.0 IB.3 20.9 S2.I 

1,260,690.0 39.8 11,6 61S,160.0 20.3 20.3 18.8 
1,887,096.0 19.3 38.8 91S,228.0 53.1 19.1 50.I 
1,198,205.0 136.9 11. 1 2, 1!6, !SI. O 130.2 20.2 18.I 
8,191,227.0 18.2 !l. s l,1!5,198.0 81.9 21.9 19.2 
8,817,185.0 88.8 39. 9 1,383,399.0 s.o 19.8 19.7 

12,377,S!T.O 10. 3 38.Z 5,998,100.0 36.8 18.5 18.S 
11, 906, 23S. 7 20.1 37. 7 7,616,687.0 27.0 19.3 52.0 
16.956,103. 7 13.7 l6.3 9,191,310.3 28.6 21.0 57. T 

--------- ---- -----... ----------------- --------------------------------------------------------------------------------------- ---------·--------------------
~ílTAZ: 

a} Se refiere a. las in'lcraioncs que el Sector rhblico Federal rea.Jita en Pet.roqul•ica Bii:ica J ap.rovccbaaiento pri•ario J scca.ndario de Encrgla r en b 
Industria Quhica 1 Fertilitant.c. 

b) INVERSIOH PUBLICA FEDERA AU!OR17.ADA PARA 199!. 

FUENT&: Cuentas de \laeicnda Phblica Fcdcnl, la tconoe.la Mc.s:icana 
en Cifrat1 (NAFUfSA}, 'f el Anuario Esta.dlstico del lV lnfonc de Gobierno 
1992., Khico, D.F., Novic•brc de 1992.. 



ESTRUCTURA FIKANCIERA DE LA JRVERSIOK PUBLICA 
FEDERAL EJERCIDA 

(KILLOHES DE PESOSJ 
P E X E 1 

TOTAL DE IRVERSION PUBLICADA FEDERAL EJERCIDA 1988 

RECORSOS PREVISTOS ER EL PRESOPOESTO 

TOTAL 
FISCALES 
PEOPIOS 
CREDITOS 

TOTAL 
PROPIOS 
CREDITOS 

RECURSOS FUERA DEL PRESUPOESTO 

( *) NOTA: CIFRAS AUTOR! ZA DAS PARA 1992. 

l,175,59B.O 
.D 

3,3!6, !JZ.O 
81B,8B6.0 

o.o 
o.o 
D.D 

1989 

1,383,399.0 
.o 

3, 710, 136.0 
612, 963. o 

o.o 
o.o 
o.o 

1990 

5,795,175.0 
.o 

5, 795, IT5.0 

o.o 
o.o 
o.o 

1991 

7,818,687.D 
.o 

5,811,187.0 
I,72Z,ZOO.O 

o.o 
o.o 
o.o 

FUENTE:CARLOS SALINAS DE CORTAR!, 1, 11, 111 Y IV INFORME DE COBIERNO, 1989, 1990, 1991Y1992,RESPECTIVAXENTE. 

TABLA Ko. KAC-11 

1992* 

9,192,310.3 
.o 

9,525,989.Z 
266,321.I 

o.o 
o.o 
o.o 



A R O S 

mo 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

TOTAL 
NACIORAL 

41.1 
H.6 
51.3 
69.2 
91.1 

132.1 
163.1 
231.8 
309.2 
418. 7 
683.1 
930.6 

1,515.I 
3,396.6 
5,089.0 
8, 218. 3 

13, 111.3 
31,881. 7 
!1, 181.2 
96, 273.0 

122,666.2 

INGRESOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO FEDERAL 
(MILES DE MILLONES DE mos) 

P E K E I 

TOTAL PAR!JCIPACION DEiECHOS SOBRE IEPS 
PEM&l PEKEl/TOTAL NAC. HIDROCARBUROS GASOLINA 

1.1 2. 7 [.! 
.9 2.0 .9 

1.7 3.1 l. 7 
1.0 !. 4 1.0 
J.3 3.5 2.8 .5 

11.0 8.3 5.3 5. 7 
11.2 6.9 1.6 6.& 
!7.5 11.9 16.6 10.9 
37.3 12.1 25.2 12.1 
61.I 11. T 16.9 H.5 

173.8 25.4 156.8 17.0 
!52.5 27. l 228.5 20.3 
513.0 3!.8 151.2 115.l 

\,192.6 43.9 1,159.2 U2.6 
2,315.9 45.5 1,702. 2 ISO.O 
3,683.J 44.8 2, 790. l 654.1 
1,BBl.3 3!.2 2,889.9 1,501.I 

11,081.5 40.1 9, 847.3 3,301.5 
22,269.0 31. 2 13,338.3 6, 8JZ.0 
28,801.3 29.9 17,911. 7 7,953.9 
31, 713. 7 25,951.2 5,168.2 

TABl.A Ro. KAC-18 

!.Y.A. IMPUESTOS TOTAL 
A LAS !RGiESOS 

IKPORTlCIOIES 10 PEUOLUOS 

40.3 
43.T 
52.6 
68.2 
90.8 

Ul.4 
!51.9 
201.3 
m.9 
35!.3 
509.3 

3. ! 678.l 
3. 7 912.4 

so.o 10.8 I,901.0 
152.9 12.B 2, 7!3.1 
m.o 62.8 1,535.0 
122.0 65.0 8,230.0 
842.6 93.I 2,800.2 

2,053.9 61.8 19,212.2 
2,681.0 ZSI. 7 67,168. 7 
3,17!.2 111.1 8!,968.0 

----------------------------------- ----------------- ------ ----- ------------------------------- ------------ ------------------------
NOTA: lKrUES!O ESrECIAL DE rRODUCCION y SERVICIO 

FUENTE: CARLOS SALINAS DE GOR!ARl, IV INFORME DE GOBIERNO 1991, ANEXO. 
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PEKIODO 

1983 

1981 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

CARGA TKIBUTAR!A DE PETROLEOS KEIICANOS 
1983-91 

(HILES DE MILLONES DE PESOS) 
TABLA Ro. KAC-19 

INGRESOS POR 
VENTA 

2,496.6 

3,730.I 

5,235.2 

6,752.5 

18,096.5 

29,536.2 

35, 110.6 

51,336.0 

57,818.9 

IMPUESTOS CARGA TRIBUTARIA 

1, 492.6 59.8 

2,315.9 62.1 

3,683.3 70.4 

4,881.3 72.3 

11, 081.5 77.8 

22,269.0 75.4 

28, 801.3 81.3 

34, 741.0 63.9 

42, 114.0 72.8 

FUERTE: LA INDUSTRIA PE!ROLEKA EK NEXICO 1991, Y ANEXO 
ESTADISTICO, IV IHFORNE DE GOBIERNO, 1992. 

29 



S E C TO 1 PO 1 L 1 C O 
DEDD4 E I TE 11 4 

f 1 1 L LO 1 ES DI DO LA 1 ES ) 
UBL& lo. IU.C·20 -----------·-····--····----------·----------------·--------·-·········--------·--------------··-----------------------------------------··-----------------------------------

e o• et P To J!IJB un uso 1981 1982 1983 1981 1985 1986 198f 1988 UH 1190 lHI 1H% 
------·-··-······-----------··············-····--········-··············-------·-------··-····--·------·-·---·······-----------------------·-·-···········--------------·-··· 
StcTOf PUBl.ICD 26,264 U,757 ll,812 5%,,60 51!.llfl 

SECTORfE.IUDiJ U,SS9 

TO TA t : 92,108 

DEUDA A UtCO FLUO %5,027 18,315 J:,1u CZ,206 U,5te 

Da!D& A COBTO PLU.O 1,%36 l,IU l,UG 10,TSJ !,l15 

Q¡(;AliJS~OS J tllFi.tslS 11,US ll,407 16,291 26,51% 17,U9 

Dl:'llDA TOJAL Dt PETiOLEtlS lltilCAROS 1,1%2 s,su: 1,m JS,07 15,717 

orao1 rtnt r Stcnli rua:.1co :&.T 

(t) F&tLIUliA!!S 

TtlEITE: -1• lliFO&ll[ Pt COBltRllO, CULOS' SALIJ.lS Dt COiTAil, umo tsTADIS'TJCO, 
THI: llUICAR ECOJIOMJ, un. 

lD 

62,556 ",JU 

tl,000 27,657 

9l,7U 96,651 

s:,ne 68,99t 

9,771 lBl 

26,581 21,:11 

15,JU 15,80? 

24.: 2:.s 

12,080 75,lSO 71,UU n,tu 1',C87 

Zt,486 :S,640 2.G,Oll IS,911 n,oss 20,IC2 

96,566 100,!1'1 101,UO IOD,914 95,IH !C,IH 

11,'26 U,!56 80,BU 80,2Zl TS,Ut 76,UC 78,%60 u,uo 

tll 1,391 llO 111 "' J,156 1,UT :,tu 

%9,187 2Z,6C6 ZJ,302 21,IU :o.su 8,HI 1,884 l,SSO 

u.zso H,89' 15,Ul H,ZIB U,'10 

JS.I u.e u.a 17.!. 18.0 



A A O P.!.8. 
( KI LLONES DE PESOS) 

lKD!CADORES LABORALES DE LA !NDUSTll!A 
PETl!OLERA KEX!CANA 

REKONEiAC!OR INTENSIDAD LABORAL/ 
ASALARIADOS OH! DAD DE Pl!ODOCTO 

(RILLURES DE PESOS) 

TABLA No. KIC·l 

PllODOCCIOR PEllSONAL Pl!ODUCC!ON 
(8All.RILES) OCUPADO PEKCAP!TA 

DIARIOS (Pl!ODR. Pll.!K.) ( BLLS/BOKBllE) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1980 291,900.0 23,100 7.9 1,936,000.0 
1981 398,900.0 31,300 8.6 2,312,111.0 
1982 1,011,600.0 53,100 5.2 2,116,383.0 
1983 2,103, !00.0 78,900 J. 3 2,665,510.0 
1981 3,555,100.0 125,600 3.5 2,681,Ul.O 
1985 1,819,900.0 262,600 5.1 !, 630, 150. o 
1986 6,0l!,300.0 111,900 6.8 2,127,650.0 
1987 17,637,ooo.o 1,119,800 6.3 2, 510,639. o 
1988 25,223,100.0 2,531,100 9. 7 2,506,642.0 
1989 33,103,600.0 2,930,500 8. 8 2,513,305.0 
1991 19,995,600.0 3,653,200 7.3 2,518,000.0 
1992 2,675.000.0 

FUERTE: CARLOS SALINAS DE CORTAR! IV !NFORKE DE GOBIERNO 1992 (ANElO ESTAD!ST!CO) 
S!STEKA DK CUENTAS NACIONALES DE NEl!CO 1991. 

50,111 38.63 
52,079 H.10 
53,811 51,01 
55, 020 cs. 15 
5!,132 52.19 
53,720 18.97 
56, 127 13.25 
61,318 39. 18 
61,116 10. 7! 
6%,911 39.95 
58,000 13.93 
58,000 16.12 
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PRODUCTl•IDAD LABORAL 
& • p ¡;" ¡; 1 

TA.BU fo. ISC-2 

e o lf e i: P ro J978 un JSBO JSBI UBZ USl 1!84 un UH Ulf 1188 UH llJO JHI 

,lJIQ¡;m COUI um: 

Utilid.1d .antes de hpuelitos 
( Kilu de KiJla11e1 Peso1 ) zo.% l0.9 &l.& JU.& %U.l Ul.4 9118.0 1,7Zl.J Z.90%.8 l,,U,I 10.DJl.7 u.m.1 JB,75'.7 %1',7JJ.I lZ,7%5.l 

Ibero de fubaj.:idore11 108,0U 111,tU IZl,088 Ilf,JBI JS0,617 157,747 178,?H IU,861 lt9,%%Z 155,907 178,TU 17D,TU 174,7Sl IU,15%.D U5,'89.D 

Utilidad por fnhjador 
utu de hptelllos JB,f %6.l sz.s JZ6.t J5%.8 tz6.!I 552.S 

{ XiJudePc101J 
1,207.2 l,9U.l 2,lll.l S,6JZ.l 7,785,, JD,151.Z 15,lSD.O U,JSJ.O 

( obhres) s,:zz.6 IJ,5'1.8 %3,os:,¡ 5t,lSD.8 n.010.1 H,lZl.O U,9811.Z '7.!10,,J TS,JGC.O l1,9U.9 u,ou.r lt,195.2 U,ZOJ.J ,,541.D 1,11:.z 

101'.l: Prod1cthidad es aqd ut11ida co10 fa upruih 1011claria de bic11e1 7 1cnieio1 n:lacioudos eo11 car1lid•dc1 rlsicu del iou10 laboral. 

FDU'rt: PtRU, A111ario bladhLieo de Ptft'U, U78-199l. 



PRODDCCION HISTOl!ICA Y PROYECTADA DE CROOO EN KEllCO 
( KILLORES DE BARRILES ! TA~i~_B?~.JIJP~·-1_ 

AROS TOTAL TOTAL RESERVAS TOTAL 
ANUAL ACUKOLADO EXCEDENTES ACOKULADO 

FUTURO HJSTORJCO 
1900 o o 
19os m soz 
1910 3,631 12,291 
1915 32, 911 126,214 
1920 157,069 530,053 
1925 115,515 I,310,507 
1930 39,530 1,599,418 
1935 10,241 1,777,676 
1910 H,036 1,991,051 
1915 13, 547 2,181,975 
1950 12, 113 2, 182, 355 
1955 89,406 2,882,411 
1960 99,019 3,350,312 
1965 111,959 3,911,358 
1910 171,599 1,660,514 
1975 251,389 S,6S8,Z93 
1980 TOB, 151 8,001, 221 
1981 811,297 8,818,521 
1982 1,000,0BI 9,848,608 
1983 981' 222 10, 829, 830 
1981 l,024,341 11,811,111 
1985 986,697 12,810,868 
1986 91!,639 13, 753,507 
1987 951,990 14,108,197 
1988 915,356 15,653,853 
1989 917, 356 16,511, 209 
1990 930,020 11,501,232 
1991 976,060 976,060 51,124,000 18,377,232 
1992 876,000 1,752,000 S0,248,000 19,253,232 
1993 876,000 2,628,00D 49,372,000 20,129,232 
1991 876,000 3,501,000 18,496,000 Zl,005,232 
1995 876,000 1,380,000 17,620,000 21,881,232 
1996 876,000 5,256,000 16,714,000 Z2,!S7,Z32 
1997 876,000 6,132,000 15,868,000 23,633,232 
1998 876,000 7,008,000 14,992,000 24,509,232 
1999 816,000 1,881,000 H,116,000 25,385,232 
2000 876,000 8,760,000 13,240,000 26,261,232 
ZOO! 876,000 9,636,000 42,364,000 Zl,131,232 
2002 876,ooo 10,512,000 11,188,000 ze,013,232 
2003 876,000 11,388,000 10,612,000 28,889,232 
2001 876, 000 12, 264, ººº 39, 136, 000 29, 765, 232 
zoos 876, ººº 13, 140,000 38, 860, 000 30, 611, 232 
2006 876,000 14,016,000 37,984,000 31,511,232 
2001 876,000 14,892,000 37,108,000 32,393,ZJZ 

CASO l : DECLIRACION DE LA PRODOCCION DIARIA DE 
Z.5 KBD A Z.I. K8D EN 1991 KARTENIENOO TAL RIVEL HASTA EL 
ARO 2010 DONDE COKENURA A OECLIHAK EIPOKERC!ALKERTE A UNA 
TASA DEL 91 ANOAL. 
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TABLA Ho. MIG-3-1 
------------ .. ------------------------------ --------------------

AROS TOTAL TOTAL RESERVAS TOTAL 
AHOAL ACUMULADO El CEO ENTES AGUMOLADO 

FOTURO IIISTORIGO 
.. -.. --- --------- .. ----------------- --.... --.. ---------- -------- -----

2008 876, ººº 15, 768, 000 36, 23Z, 000 33,269,232 
2009 876,000 16,611,000 J5, 356,000 34, !IS, 232 
2010 876,000 17 ,s20,ooo Jl,480,000 35, ou, 232 
2011 797' 160 18,317' 160 33,EB2,810 3S,BIB,392 
2012 !ZS,116 19,012,m J!,957' 121 36,SIJ, 808 
2013 660, 128 19, 702, 701 32,297' 296 J7 ,20J,9J6 
2011 600, TI 7 20, JOJ, 420 JI, 696,580 37 ,801,652 2015 Sl6,652 20,BS0,073 31, 149, 927 38, 351, J05 
2016 197, 15J 21,JH,S26 JO, 652, 111 JB, 818, 758 2017 IS2,6BJ 21, 300, 209 JO, 199, 791 39,301,111 2018 111,911 22,212, ISO 29, 787,8SO 39,713,382 2019 371,867 22,S87 ,016 Z9,11Z,9BI 10,088,218 
!OZO 311, 129 22, 928, 115 29,071,85S I0,129,J77 2021 JlO, 127 Zl,~JB,572 28, 761, 128 10, 739, BOi 
m2 282,189 23,521,060 28, 418, 910 11,022,292 
2023 251,065 23, 718,125 28,%21,875 11,279,357 
2021 233,929 21,01!,051 27' 987' 916 11,513,286 2025 212, 87S 21,221,929 27,175,0ll 11;726,161 
2026 193, 716 21, 418,615 27,581,355 11,919,871 
2021 116, 282 21, S91, 927 21, IOS,073 12, 096, 159 
2028 160,117 21, 755,311 21,2U,6S6 12,256,576 
2029 llS,979 21,901,323 21,098,677 12,102,555 
2030 132,8!1 2S,031,161 26,965,836 12,53S,396 2031 IZO, 885 2S, IS5,019 26,8U,9S! 12,6S6,281 2032 110, 006 2S, 26S, 055 26, 134,915 !2, 166, 281 2033 100, 105 2S,36S, 160 26, 631,810 12,866,392 
2031 91,096 25,IS&,255 !6, Sil, !15 12, 957' 187 203S fl21 89'i' 2S,539, IS? 26,160,818 13, 010, 381 2036 7S,136 25,611,589 26, JBS, 111 13, llS,821 2031 68,617 2S,683,2J6 26,316, 161 13, 181,168 me 62, 169 2S, !IS, 701 26,2S4,296 13,216,936 
2039 S6, 817 2S, 802, SS! 26, 197, 119 13,303, 783 
2010 51, 130 2S, BS!,281 26, 115, 119 43,355,513 
2011 11,075 2S,901,356 26,098, 644 43, 102, S88 
20lZ IZ,838 2S,911, 194 26,055,806 43,445,426 
204J 38,983 25,983, 171 26,016,823 13,!81,109 
2014 35, 114 26,0!8,6Sl 25,981,319 13,519,883 
2045 3Z, ZBI 26,050, 932 2S,949,068 13,552, 164 
2016 Z9,376 26,080, 308 25,919,692 43, 581,510 
2017 26, 132 26, 107,011 2S, 892, 959 ll, 608, !73 
2048 24,326 26,131,367 25,868,633 13,632,599 
2019 22, 131 26,1S3,504 ZS, 846, 496 43, 654, 736 zoso zot 145 Z6,173,ó49 2S,826,l51 ll,611,881 
m1 18, 332 26, 191, 980 25,808,0ZO ll,693,ZIZ 

---------------------------------------------------------------



Pl!ODUCCION H!STOll!CA Y PROYECTADA DE 
CRUDO EN KEI!CO 

{K!LLORES DE 8ARll!LES) TABL! No. KlC-3-2 
AROS TOTAi. TOTAL llESEiYAS TOTAL 

ANUAL ACUMULADO EICEDERTES ACOKDLADO 
--;el 9;;0"'0------,,D--F~DT_D~ll~O- RlSTOll!C~ 

1905 251 502 
1910 3,631 l!,291 
1915 32, 911 126, 211 
1920 157,069 530,053 
1925 115,515 1,310,501 
1930 39,530 1,599,118 
1935 40, 211 1, 771' 616 
1940 H,036 1,991,051 
1945 13,5!7 2, 181,915 
1950 72, 113 2, 482, 355 
1955 89,406 2,882,111 
1960 99,019 3,350,312 
1965 117,959 3,917,358 
1970 117,599 1,660,511 
1915 257' 389 5, 658, 293 
1980 708, 151 8, 001, 22! 
1981 814,291 8,818,524 
1982 1,000,081 9,818,608 
1983 981, 222 10, 829,830 
1984 1,024,311 11,854,171 
1985 986,691 1%, 840, 868 
1986 912,639 13,153,507 
1987 954, 990 14, 708, 197 
1988 915,356 15,653,853 
1n9 917,356 l6,s11,209 
1990 no, O!J 11, 501,232 
1991 915,500 816,000 51, 121,000 18,116,732 
1992 1,095,000 l,911,000 50,029,000 19,511,132 
1993 1,095,000 3,066,000 IB,931,000 20,606,732 
1994 1,095,000 1,161,000 17,839,000 21,101,132 
1995 1,095,000 5,256,000 16,711,000 22,796,732 
1996 l,095,000 6,351,000 15,619,000 23,891,732 
1991 1,095,000 7,116,000 14,51!,000 21,9B6,732 
1958 1,095,000 8,511,000 13,159,000 26,081,732 
1999 1,095,000 9,636,000 12,364,000 21,116,732 
2000 1,095,000 I0, 731,000 11,269,000 2B,271,732 
2001 1,095,000 ll,B26,000 10,171,000 29,366,132 
2002 l,095,000 12,921,000 39,079,000 30,461,132 
21i03 1,095,000 14,016,000 37,9Bl,OOO 31,556,732 
2004 1,095,000 15,111,000 36,8B9,000 32,651,732 
2005 1,095,000 16,206,000 35,191,000 33,116,732 
2006 996,450 17,202,450 31,791,550 34,713,182 
2007 906,!BO. JB,109,230 33,890,!TO 35,619,962 

CASO 2: L! PllODUCCION ANUAL SE INCl!EKEK!A DE 2.5 KDB A 3.0 K8D 
r.R IS92 DEBIDO A LA SDSCR!PClOR OEL ACUERDO DE LIBRE COKEllC!O 
PERMANECE CONSTANTE HASTA EL ARO 2005, PARA LOEGO COKENUR A 
DECL!RAll A ORA TASA DEL 91 ANUAL. 
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TABLA No. KIC-3-! ----- -------------- ----------------- ----------------- ----------
AROS TOTAL TOTAL EESERYAS TOTAL 

ANUAL ACUKULAOO EXCEDENTES ACUMULADO 
FUTURO HISTORICO 

---------------------------------------------------------------
2008 825, l59 18, 931,389 33,065,611 36, 475, 121 
2009 750,899 19, 685, 288 32, 311, 712 37, 226, 020 
2010 683,316 20, 368,601 31,631,396 37 ,909.336 
2011 621, 818 20, 990, 122 31,009,578 38,531, 151 
2012 565,854 21,556,216 30,413,724 39,097 ,008 
2013 511,927 ZZ, 071, 203 29,928, 797 39,611,935 
2014 168,584 22, 539, 787 29, 160, 213 40,080,519 
2015 126,111 22,966,198 29,033,802 10, 506,930 
2016 388,031 23,351,2J! 28,615, 768 40, 891,961 
:011 353, 111 23, 707 ,313 28,292,657 41,218,075 
2018 321,331 21,028,671 27 ,971,326 ll,569,106 
2019 29Z,Hl 21,Jll,086 27 ,678,911 ll,861,818 
2020 266,091 21,587' 180 27,112,820 42,127,912 
2021 '42, 1!6 2!, 829, 326 27, 170, 674 42, 370,058 
2022 220,353 25,019,678 26,950, JZ2 42,590,110 
2023 200,521 25,250, 199 26,719,801 4%, 790, 931 
2024 182,171 25,432,673 26,567,327 42,913,105 
2025 166,051 25,598, 725 26,101,275 43,139,15! 
2026 151, 107 25, 719, 831 26,250,169 43,290,563 
2027 137 ,507 25,887,338 26, 112, 662 43,128,070 
2028 125,132 26,012, 170 25, 987,530 43, 553, 202 
2029 113,870 26, 126,310 25,873,660 43,667,072 
2030 103,621 26,229,961 25, 770,039 43,710,693 
2031 91,295 26,JZl,256 25,675, 714 43,861,988 
2032 85,809 26,110,065 25,589,935 43,950, 797 
2033 78,086 26,488,151 25,511, 819 41,028,883 
2031 71,058 26,559,210 25,110,790 H,099,912 
2035 61,663 26, 62J,813 25,376, 127 H,164,605 
2036 50,843 26, 682, 116 25,J17, 284 H,22l,H8 
2037 53,517 26, 736,261 25,263, 736 H,276,996 
2038 18, 728 26, 781,992 25,215,008 H,325,721 
2039 H,313 26, 829,335 25, 170,665 11,370,067 
2010 10, 352 26, 869,686 25,130, 311 14, 410, 118 
2011 36, 1:0 26, 906,107 25,093,593 11,147,139 
2012 33, 115 26,939,822 25,060, 178 11,180,551 
2043 30, 108 26,970,230 25,029, 770 11,510,962 
2011 27,671 26, 997 ,901 25,002,099 11,538,633 
2045 25, 181 27, 023,082 21,976,918 41,563,814 
2046 22,915 27,045,997 21,954,003 H,586,729 
2017 20,852 27 ,066,819 21,933,151 11, 601,181 
2018 18,976 27 ,085,821 21,911,176 11,626,556 
2019 17, 268 27, 103,092 21,896,908 11,643,&21 
2010 15, 711 27, 118,806 21,881,191 14,659,538 
2051 11,299 27,133,105 21,866,895 41,673,837 ------------- ------------------------------------------------- -



PRODUCCION HISTORICA Y PROYECTADA DE CRUDO EN MEIICO 
( MILLONES DE BARRILES } TABLA Ro. MIC-3-3 

AROS TOTAL TOTAL RESERVAS TOTAL 
ANOAL ACUMULADO EICEDERTES ACUMULADO 

~-:-:l9~0~0~~~~~70~~~FU~T~ORO _fil_STORIC~ 

1905 m 502 
1910 J, 631 12,291 
1915 32,911 126,244 
1920 157,069 530,053 
1925 115,515 1,310,507 
1930 39,530 1,599,418 
1935 10,211 1, 77!,616 
1910 11,036 1,991,051 
1915 13,517 2, 181, 915 
1950 12,113 2, 182,355 
1955 89,106 2,882,111 
1960 99,019 3,350,312 
1965 117,959 3,917,358 
1970 177,599 1,660,Sll 
1975 257,389 5,658,293 
1980 708,151 8,001,227 
1981 811, 29! 8, 818, 521 
1982 1,000,081 9,818,608 
1983 981,222 10,829,830 
1981 1,021,311 11,851,171 
1985 986, 697 12, 810,868 
1986 912,639 13,753,50! 
1981 951, 990 11, 708,197 
1988 915,356 15,653,853 
1989 911,356 16,571,209 
1990 930,023 17,501,232 
1991 915,500 876,000 51,121,000 18,116,732 
1992 915,500 1,791,500 50,208,500 19,332,232 
1993 1,277,500 3,069,000 18,931,000 20,609,732 
1991 1,277,500 1,316,500 17,653,500 21,887,232 
1995 1,211,500 5,621,000 16,376,000 23,161,732 
1996 1,277,500 6,901,500 15,098,500 21,IU,232 
1991 1,217,500 8,119,000 13,821,000 25,719,732 
1998 1,277,500 9,156,500 12,513,500 26,991,232 
1999 1,277,500 10,731,000 11,266,000 28,271,732 
2000 l, 27!' 500 12, 011, 500 39. 988, 500 29, 552, 232 
2001 l, 162, 525 13, 171,025 38,825,915 JO, 711, 75! 
2002 1,057,897 11,231,922 31,768,078 31,112,651 
2003 993,767 15,225,689 36,771,311 32,766,421 
2001 901,331 16, 130,020 35,869,980 33,670,752 
2005 718,881 16,878,901 35,121,099 31,119,633 
2006 681,181 17,560,385 31,139,615 35,101,117 

_ 2001 62Q...U3 lB,180,538 33,8l2d§.L-ll~ 
CASO 3 : LA PRODUCClON ANUAL SE INCREMENTA DE 2. 5 A 3. 5. M8D 
EN 1993 DEBIDO AL ALC CUYOS ROEVOS REQUERlKIERTOS DE CRUDO SOX 
SATISFECHOS roa UNA AKPLIACIOK DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS 
CONCRETADAS A TRAVES DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA Y PERMANECE 
CONSTANTE HASTA EL ARO 2000 DECLINARDO EH UNA TASA DEL 9i ANUAL. 
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TABLA Ho. KlC-3-1 --------------------------. --------------------------- -------- --
AROS TOTAL TOTAL RESERVAS TOTAL 

ANUAL ACOKULADO EXCEDENTES ACUKULADO 
FUTURO HlSTORlCO ------------- ---. ------------ ------- ----------------------------

Z008 161,311 JB, 711, 819 33,Z55,!21 36, Z65,6!1 Z009 513,551 19,!56,130 32,741,570 36, 799, 162 ZOlO 161,332 19, 721, 762 JZ, ZI\, Z3B 3!,Z66,l91 ZOll IZ5, Z72 Z0, 151,031 31,616, 966 37,691, 766 2012 386,996 20, 538,0JZ 31, 461, 968 38,0IB, 161 Z013 352, 168 20, 890, 199 31, 109,601 38,130,931 2011 320,03 Zl,210,612 30, 189, 3!8 38, 151,101 2015 291, 630 21, 502, 302 30,491,698 39,043,031 2016 265, 383 21'161,686 30, 232, 311 39,JOB, 4JB 2017 241,499 zz, 009, 185 Z9,990,815 39,519,911 ZOIR 219, 761 2Z,228,H9 29, 171,051 39, 169, 681 1019 199, 985 22,128,931 29, 511,066 39,969,666 2020 IBl, 981 22, 610, 921 29 ,389,019 10, 151,653 ZOZl 165,608 ZZ, 716,529 29, 223, 171 10, 317 ,261 20!2 150, 103 zz, 921, 232 29,012, 168 10,167 ,961 2023 137,HD 23,061,3!! 28,935,628 40, 605,lDI ZOZI 121, 191 Zl,189, 169 28,810,831 ID, 729,901 202$ llJ,565 23, 302, 731 28,697,266 10,813;1&6 2026 103,315 23,10&,019 28,593,921 10, 916,811 2D27 91,DH 23, l00, 122 28,199,878 11,010,811 2028 85, 580 ZJ,585, 102 28,111,298 11,126,131 2029 77 ,877 23,663, 580 28, 336, 420 11,201,n2 2030 IO,B69 23,731,HB 28,265,552 11,215,180 2031 61,190 23, ?98, 939 28,201,061 11, 339, 671 2032 58,686 23,851,625 28, 112,315 0,398,351 2033 53,IOI 23,911,029 28,088,971 11, 151, 761 2031 18,598 23, 959,627 28,010,313 il. 500,359 2035 11,221 21,003,152 27,99&,1!8 11,Sll,581 2036 10,211 21,011,096 27,915, 901 11, 58(, 828 2031 36,622 21, oso, 718 27 ,919, 262 11,621, ISO 2038 33,326 21, lll,Oll 27' 885, 956 11,611,716 2039 30, 327 21, 111,311 27,855, 629 11, 685, 103 20!0 ZI ,591 21, !71,968 21 ,R28,0l2 11, 712, IDO 2011 Z5, lt( ZI, 1!7,081 21,802,919 11, 731,613 2012 22,853 21,219,931 21, 180, 065 11, 760,667 2013 20, 797 21, 210, 131 27, 759, 269 11, 781,463 2011 18, 925 21, 259,656 27, 110, 3(1 11,800,388 2015 17, 222 21,276,878 21, 7l3, 122 ll,8l!,6JO 2016 15,612 21, 292, 550 21, 707' 150 11,833,282 2017 11,261 21,306,811 21,693,189 ll,811,Sl3 2018 12,978 21,319,788 21, 680, 21Z 11,860,520 2019 11,810 21,331,598 27,668,102 ll,812,330 2050 l0, 117 21,312,315 27,657,655 11, 883, 077 2051 9, 180 21, 352, 125 27,61T,875 41,892,851 --------------- -------------------------------------------------

ll 



AIOS 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

INDUSTRIA PETROLERA 
PIB PER CAPITA 

(KILLOMES DE PESOS A PRECIOS CORRIENTES) 

PIB 
NOMINAL 

291,900 
398,900 

l ,Oll,600 
2,403,100 
3, 555, 400 
4,819, 900 
6,047,300 

17,637 ,000 
26, ZZ3, 700 
33,403,600 
19,195,600 

PERSONAL 
OCUPADO 

75,300 
86,000 
95,000 

104,800 
109,800 
123,500 
121, 600 
133,800 
142,400 
131,200 
IZ0,000 

BEKORERACIORES 

23,400 
34, 300 
53, 100 
78,900 

125,600 
262,600 
411,900 

l,ll9,BOO 
Z,531,100 
2,930,500 
3,653,ZOO 

fUEITE: CARLOS SALINAS DE CORTAR!, "IV INFORME DE GOBIERNO" 1992 (ANEXO), 
"SISTEMA DE COENTAS NACIONILES DE KEllCO" IRECI, 1989.· 

TABLA Ro. KIC·I 

PIB PEll. 
CAPITA 

3,916,331. 7 
4, 638,312.1 

10,648,421.l 
22,930, 343. 5 
32,380,692.2 
39,027,530.1 
49, 731,085.5 
!JI, 816, 143,5 
181, 155, 196.6 
Z51 1600, 609. 8 
412,163,333.3 



s 111 D 1 1 I e el o. Dt r lo TI e Tos T COISTRDCCIDI " Oll.1.S 
IISDIEI '' 01115 p DI SOBDllECCIOI 

( COSTO llLLOlt5 PES OS PIDllEOIO) U.SU lo. lllC•$ 
10.T&lo. I 

-------------------------------------------------------------·--······----------------···------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e o 1 et r To un uso 1m IU:t UBl 1984 1995 UH '" 1111 un nso IHI 

----------------------------------------------------------------··---------------------------------·-···--·------------------------------------------------------------·····-·------·-·-···--·--···--------
S:/!OlllCCIDll Dt PiOOQCCIOll ntHlU.• 

TEillllllDJS 11,531).8 %5,631.1 H,1n.o ?J,Ul.O 11,913.Z !T,5Jl.I 66,B!l.O ISl,tH.8 JOO,:tO:t.O 1u.::1., SU.JH.o f.'1.911.l 
UIEJtcCCIOC tB,618.0 UB,Bfi7.9 101,!ll.O &t,\82:.4 U,&16.6 m.sa3.o rn.15'.o 681!,B:0.8 :t,115,188.1 ~.1:1. 10:t.l S,59S,H2.D ?,l:tl.120.0 
llllCIADIS ll,OU,l 50,101,5 JO,tn9,0 11.Ha.o IB,:Ul.I JB,tn:t.5 9~.%18.5 101,'91.5 JU.HB.7 109,:tU.6 m.111.0 9(5,HJ,0 

1SDBtOT.1.L ea,nr,, 211,905.5 m,m.o S&,l?l. I 97,865.1 m,au., 10S,:t55,5 1,1e.1,9n.1 :t,TU,lH.1 6,118,101.1 6,lOi,150.D 9,IU,110.l 9,us,ns.o 
.)0!1DllECCIDI DE tiUSFOll.lCIOll llDllSUUL 

Ttllllll.4.DA.5 10.6&9,( :1,180.z 11,IJl,O 9,1SB.8 T,210.B m.915.l 90,52'.I m.148.o 5U,6U.7 1,111,1:)1.5 130,136.1 14.61,,l 
í.llEJ[ctlC!OI 116,:l9.D 1Bl,T92.I m.m.o 11a,&:a.1 lOI,:?S.5 l,!H,152.1 1,95%,JTZ.l l,8l9,UB.S l,Ut,iot.O 11,u1,1u.o I0,711,Di8.0 :,su.ns.o 
lllCIAD.4.S 2,00!1.I 7,2:01., s,m.o IS.U&.& 19,448.? ?8.9El.l 11,JU.S &7,IU.l lót,!27.: :u.su.s c.111.0 llS.917.0 

1s1mou.L B!l,9J1.B ?ll,:51.9 11lt,Ul.D Ut,!SJ.5 111,BBB,5 1,m,JHJ,, 1,11!1,lZl.4 1,ou,011.1 4,Ul,IU.9 11,BU,Otl.l 11,011,su.1 1,9!l,Ul.l l,ll5,826,0 
Sll!DlitcCIOICOllUCUL 

T['¡JIJUDAS U5.5 1.211.1 l,JO&.D 1. s:a.z (,26!.0 l.m.t 33,110.Z n,nt.B n,ou.: 151,,0'l.4 &7,:U.4 l,Jl1.J15.5 
U EJECT.iCIO~ 7, &O~.D 21,::te.6 H,7'3.0 11,619.4 71.IBJ.S m.srn.& llT,91Ll ~(16,Ul.1 141,198.0 ?,Ul,l!l.:t l,8!14,UT.O !,115,HS.O 
IUCIU.4.S HS.0 l,99T.l IJ,Ul.O 115.9 5,SlB.B 4,0]8.3 t?,091.t :5.456.5 H,Jaa.o ss.m.z 1.!S0.0 U,9!1.D 

t508TOTAL 8,lS6.5 ]0,08., u.in.o U,Ul.5 B0,911J.G 294,0BO.l 180,151.9 sn,on.s 854,U?.: :,1u,1n.1 l,9H,6U.4 l,571,IH,5 J,tB,,9Tl.O 
SllBDlltCCIOI TtClllC.1. UllllllSTl.lTIYJ 

TERlllllAOl.S 130.l :m.o 994.0 z.n1.1 l,IU.5 10.zss.1 ]J,'83.0 5,U17.0 l,OU.I U,!OB.3 11,BB?.I 11.zn.1 
tlltJECUClON t.m.o 4,JO?.l 8,&l!.O St,707.S H,IJZ.9 U0,50l., l!,101.S 17,Bll.O 10,,010.0 '82,,U.O '1%,HO.O lll,914.0 
lllCUDJ.S :u.s 1,T&ll.9 !ID.O Zl,6S9.t 1,681.J S,MS.J !,115.1 5,9?6.9 t,140.0 U,075.t :.55!.0 %1,Ut.O 

t51lB10tAL I,79¡,8 6,308.5 9,1l5.o 85,191.J 51,977.l m,811.5 llD,1'7.1 l!,1H.9 :tl5,1l&.I ns,111.t 1'0,18'.J uo.m.1 lU,TU.O 
50EDlltcCIOJltt7tOT.1COllSt,DtOH.lS 

nu1•1.D.1.s U.4 u.9 2%9.6 4,07'.5 9.251.0 10,m.1 
EllUECUCIOI J,567.1 !l,BU.!i l0,351.:t u.ns.o 1l0,5U.6 m,uo.o llt,JU.O 
lllCUD&S 592.t 5,%58.9 J,U?.I 10,m.s 11.no.o 1.121.0 

• sonnui. 1,160.J U,IU.9 ll,591.9 U,DH.l 1n,n:.1 109,121.0 IH,IZJ.I 211,90;.11 
SOIDIUCCIOll DI: FIJiUl..l.S 

tEUllA0.1.5 t31.S 1.ss1.t t,151.9 
EllUECDCIOI 574,g 991.5 1,tU.I 6,Ul.O U,519.T n.ou.o 1,711.0 
IUCUDJ.5 u.1 5GB.5 1n.1 5n..o no.o 

tSDi!TOT.l.L 59'.a 1,500.D l,J.U,0 ,,,n.o n,111.1 11,S0?.9 11,015.1 Jt,lllaD 
SUBOIUCClOI DE PUUlCICll T COOlDIUCIOll 

Ttkll!IUCl.S 1,127.T 111.1 IO,Ol5.i tD,UUl.4 
tli[J[CtiCIOll 18,IU.1 ua,n1.o SU,t&D.1 IO,lC9.0 
lllCJ1n15 l,15'.T l,BB.6,0 t,on.o 

1 Sll!TtJUL %5,551.6 ?1l 1 '9G.? 575,UG.J 110,TO'J,4 f,fllJ,_Q 
----------------------------------------------------·----------------------------------------------···---------------·----··----------------------------------------------------------------····-----------

" 



co•CEPTO 

OBU.S Dt um.tsTIDCTOU HCIOllAL 
ttDllllDAS 
UtJtcUCJDI 
llICUP!S 

tSOlltOUL 
iEDJJ..CIOi1LOtCAS 

T[i.Kfli.1,1)1$ 
t~ tltctiCIOI 
IJllCUDAS 

1 SO!ITOUL 
DlltcCIO! CtllttlL 

tn:i111u.1.s 
UtHCilCI011 
llilCU.DlS 

t SUBTOUL 
COOiDIHCIOJI Dt snrs. CULtS. T StCOUDlD 
llUHISTillL 

TEtlllllU.lS 
tll UtCOCIOJf 
lllCUDlS 

t SO!?OT!L 
?iOTECTO FttVJLno HL P.lcmco 

tEUll.lDJ.5 
UtltcUCIOI 
111CIU1S 

t SDltOT1L 
St:IP.DliECCIOlDtPttiOQUllllC.l 

Ut~UiP1S 

t11tJccuc10• 
llllCU.U.S 

t SO!TOUL 

Cill TOTAL: 

lllitlSJDJiUL{DOLU.tS) 

1'0il~: 

l.D, llUO 110 DISPOMIBLt. 
!•J lll'Wlvt U!! llJ.CIOUL DE CU 

1971 

141,lSl.O 

2.,10!.I 

TUtlilt: fU'H,lltllOi.l.l Dt LA.!iOEJ:S, U.UDS lJIOS 

SUBDllECCIOI DE PlDJECTOS T co•STIDCCJDI DE OBIAS 
RtSOIEI DE OBIA5 POI SDBDIRECCIOI 
¡ COSTO 11LLO1 ES f ES OS P 1O1 E D 1 O) 

UBO uat 191? un UH un un 

¡5,0 so~.o 

ll,fU,0 ::s.ua.s llt,tn.4 
15,?l!.O UIJ.l 

ll,TU.O 40,811.B llE,lOO.S 

148.f 
ua.t 

28.0 
l,H7.8 10,n1.! 

601.1 &Ql.8 
4,0U.9 11,tB!.T 

1',5SB,5 
i,88!.l 

U,TJQ,l 
151,Uf.I 

l,ZCll,4U.D 
zn,ln.o 

l,Ul,IOl.D 

Ul,H1.5 Uf, UD.O m,an.5 m.ou.c l,UB,'82.f l,lU,l55,6 ,,OU,IU.1 9,111,U¡,, 

20,1n.s 18,UD.O '·'"·ª 4,"4.l U,tu,¡ 10,101.1 t,Ul.O ,,na.o 

ti 

UH nn 

5st,'6a.z u.n&.o 
l,U~ 0 lSl.l l,IU:,'81.0 

151,IU.l U,911.0 
t,lH,llT., J,sn,011.0 

u,no,1n.1 u,ns,sn.9 

11,IU,5 9,Bll.1 

UBLl lo, IUC·S 
HOJllo,1 

UH un 

:l,UT.5 
l,SU,JIB.O 

5'1,521.0 
c,1n,nt.s C,115,UT.O 

Ul,Ul.l 
11sn,1u.o 

uo,ou.o 
8,U5 1Ul.l 11,158,UJ.O 

'.U,012,DU.O 28,'81,T85.D 

ID,Ul.O 9,509.1 



r t 1ro11c ! o 11 1 q 
EtPLOIJ.CIOI J DESJ.ilOLLO 

tJ.Bllf¡;¡.lllC-i 

ClllPLUOS: un uso 1981 un 19Bl 1984 1986 IS!T 1'11 UH UIO Utl nu 

Plll.OS: m "' "' m "' :B? '" "' "' "' llJ 105 ITI IZI 

tULO:J.CICM " 8) " " " " " " u " " " ll 11 
lltsU.iOLt.O :so ,., 

"' '" "' ::t "' "' " 111 81 " t:!l 11 

LDRCltUOFUi'OUD.l(U) "' 1251 1261 JO:J "' JO!B 1111 m m "º "' "' m '" EIPl.OU.CIOlih "' "' ::s "' 111 m "' !511 "' 110 91 "' " "' ilCSUlGLU'I h Tt: 1ooi !Dl& "' '" m "' "' m J:O "' :n 111 "' 
Prnfu.didlld 

(frnedio l'oto) ll7% :zn JUl 3Ul J6&l l9ll 38'0 nn lU8 l'ZI un un 
-----·---------·--·-------------------------------·---------------------------------------·----------------------------------·---------------·----------------------------------------------------------------------
MOTU: (•I lotl•1e pouir oper.adoii por i11rccci611 de acu r 5ondra1 utuLicrHicu. 

(U) Milu de •elroi perloudo1. 

FOtltt: FtKU, •1rirour del Director•, •Mnorh. dt ~bares", 
•Aaurlo hhdl1llco• e lr.lonu lnilihtioulu de FIKU, n.rior aio1. 

" 



ttStl.US DI: llDlGCllBlliOS LIQOIDOS T CAS 111.fOUL A PRODllCCIOI 11111.L 
1 XILLOllts Dt HHILES J 

TABUio. IUC-T 
••••••••••+•••••••••••••+•••H••··-----------------------------------------------··•••+••••••••••••••••••••••+••••+•••••••••••••••+••••+•+••••••••+•••••••+••••++••••••+•+••••••••••+•••••••••••••H••••••+•o 

e o il e E r to un UIO 1911 1911 IS!l 198( un uu un 1!88 1989 1990 nn un 
--·--------···--------------------------------------------------------------------·--·-------------------------------------------------------------------------·---------------------------------------------
ltstiUS PROll.HS 

ltsUVASTOULtS U,8Dl.O 60,116.D 12,DDS.O n.008.D T:,500.0 u.no.a 10,9C0.0 10,000.0 69,DOD.O Gt.&DO.O t6,450.0 H.!OD.O u,ooo.o u.o~o.a 

uo:i:::c10• 1.Juu 1U.l 958.1 1,140.9 1,111.t 1,1'8.9 1,211.s 1,1u.1 1,1n.1 1,181.3 1,1n.t 1,194.4 1,1u.s l,ltO.O 1,J8l.O 

usu:r1.s/UODCCCIOll 61.t u.1 63.1 U.9 51.¡ U.t se.o "·' SB.t U.T SS.& st.f so.o S0.1 

ACllTt caooo 1' LIQDIDOS OE us 

usnu.s roULts 33,SIO,I n,ut.o u.na.o S&,191.0 n,ou.a 56.110.D ss,5n.o suso.o 54,110.0 u.un.o Sl,9Sl.O si.na.o so.ns.o u.ns.o 

Fli:OOUCCJCW rn1u Sll.l 108.6 BU.9 1,00:.1 911.9 !Sl.5 uo.1 8B&.I 111.l 911.t !i'l'.4 !JO.O 1.on.1 ns.o 

uosottcsmu U.9 "·' '1.S ~'· 9 SB.t 51.t 57.9 U.9 58.( n.a Si.T 55.1 50.l s:.s 

lilS StcO 

usnus touLts 11,ZU.l 11,101.tl u.010.0 u,010.0 15,401,0 u,Ho.o ·u.101.0 15,12.0.0 11,8'0.0 14,588,0 u.in.o H,101.0 H,OTS.O u.su.o 
U.OOtlCCICll AllO.lL 111.D uo.o in.o JIO.o JH.O 189.0 in.o 150.0 155.0 us.o in.o ZG&.5 zn.1 308.0 

uas DtUS[EU.S $7.5 "·' so.s 11.1 n.o 53.1 Sl.Z lD.S 58.4 u.1 51.Z SJ,J SI.O H.9 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••H•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ruon: Ll llODstltU FETiOLtil t• Jltllto tms1. 1.1.i.c.1. 
IUO~U DE U!OiES l.IOS UilOS, 
ltUICO, HU UI(, 
TMC llttlCAI ECOllOXT IU1 (Bllfctl lit kEIICO). 

" 



PlirtL CtOCIArlCO DE J.& PIODOCCIOI 
( 11 1 L LO 1 ES D 1 B A i i l L 1 S) 

A 1 El 1'1' nn UTI nn 1'180 

ICCIOM ROitt 11.9G 11.1 10.ao u.9 1:.:0 1'.fi 6E.J0 11.1 16.90 ª·' 
ttCIO!ISlli 2.18.DO 15.2 u.~.00 80.1 na.no n.1 l17.90 al.l UD.10 U.l 

l!.8 1.0 211.0 n.a 

t O T AL : 289.'I lSS.I Hl.1 ns.o tu., 

lotu: ie1U111 !!arte = tou Koue 1 ?.ou Ct11Lro 
ie&ih Sar = 1oo1 Sat tSuule de Cbi1p11 J T1b11eo 
iq,ih 'hriu= Golfo de llhico 

.. 

1911 un 

H.lO 1.1 

lao.so u.1 

395.l "·' 

1'1.1 1,001.1 

Ull.l llo. l1C·8 
IOJllo.l 

un 

U.SO S.$ 

lO!.QO l\.T 

,n.o u.& 

111.1 



lRii 1181 nas 

¡a;1c•11a•u n.10 e.u u.111 e.u 

uc1orsaa :n.eo lO.H :u.20 n.u 

ltclOll llUIU '3&.00 U.U Ul.50 H.71 

TOTIL: n:.so HD.IO 

r ¡ R r l L li 1oe1 A FI e o D ¡ L' r Ro D lle e 1 o. 
llJLLOlts DI: UlllLlS) 

UB& un Jtll 

u.:o s.10 U.CD e.Sl ll.to t.15 

21l.SD JO,lf zn.111 n.09 

SU.lO U.03 rn.u u.n &U.to U.ll 

111.00 9%1.lO UT.Ja 

.. 

UH mo 

n.zo J.!! n.10 1.01 

in.to u.u lll.JD 2S.SZ 

m.ao n.20 ut.IO TO.U 

m.to 

1'8Ub. llC·I 
•'1Jib.l 

IUI un 

ll.80 1.0 

zn.10 21.1 m.i 

Us.tlO tl.Z 'ºº·' 
m.TD m.1 



CAUCIDAD IOKllAL DI: lltSTlUCIOll UIHIU DI: ClllDO 
TLIQOIDOSDtLCAS IUDULALH lltDICUllBil:ClllJ. J.lO 

(lllLts lit UHILtS DllUOS) 
tUUlo. llC-! ··-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOCU.IUCIOI 

" un 1918 U1' 1980 UBI un U8l UH UH UBi Ulr Ull 1111 ma U91 un 
itrllt&U 

---------------------···-··---------·'"····-----------------------------------------------------------------------------------------------------------·-·-------------------------------------
ClP&CIDlD 11:;UL1Dl sn.s iU.5 1,341.0 l,H&.D 1,m.s l,U0.5 l,UD.5 1,n,,5 1,781.5 l,TH.S t,95t.S 1,!U.5 1,tU.5 1,119.5 1,0I0.5 1,Ut.I 

Clf.f.CID1DDT1Lltllll B:l.T an.i na.1 1,139.T 1,1'0.1 l,Zll.t l,ZCB.4 1,us.1 1,181.Z l,lU.5 l,tOJ.1 1.,n.1 J,1115.D l,HO.O l,51S,0 

llCAFOUlLCO, D.r. 111 10~.0 HIS.O !OS.O tUS.0 m.o m.o 105.C tos.o 105.0 105.0 105.D 105.0 m.o 105.0 
et. u o u.o. rn~rs. ns.o \65.D us.o tu.o lilii.O 116.tl %16.0 191.0 1'5.0 1S5.0 Ut.O tn.o m.o ns.o us.o 1.l5.D 
IUU.T1Tt.A'i:, yt~. ns.o :S:l.O no.o 190.0 HO.O HD.!J :To.o :10.0 110.0 no.o 110.0 no.o 100.0 zoo.o zco.o tu.o 
FO:J.llCA,tta.. lll a.o 18.ri l8.0 11.0 lS.0 ~1.11 JB.O n.o 1:.0 a.o T!.O n.o so.o so.o 
UT!riDSI., TlllPS. rn.s :o.s 10.5 10.5 40.5 zo.s zo.s 10. s 20.s 10.5 10.S io.s '·º '·º '·º ... 
SlLJ.IUiCJ., cto. 100.0 :co.o :on.o !DO.O 10!).0 10G.O zoo.o us.o 4l~. o 135,0 us.o us.o 135.D ns.o ?lS.D us.o 
fUI,A 1 ICO. 1so.o no.o ISO.O 150.D IS:J.0 H0.0 lS!J.11 1ss.o m.o lSS.D :i::o.o 110.D no.o 310.0 :i:o.o no.o 
ClDtttTU, l.L. IDO.O lJ~.o 135.0 ns.o :.n.o ?U.O :.n.11 :n.o 1lS.0 ns.o in.o ?lS.O ?U.O !lS.O 
SlLINACiDI., o.u. 170.0 no.o ITD.0 110.0 no.o tu.o a~.o m.o us.c ns.o JlQ,Q lJ0.0 JJ0.11 llD.I 
ClCTDS, CHIS. B~.S s:.s e:.s m.o 113.0 lll.O 113.0 tu.o lll.O tu.o t1l.O 113.0 11].I ... 
CAllCttJEU, vtli:. "·s l\3.0 lll.O 113.0 lll.O m.o ltJ.O lll.D lll.O 113.0 in.a 
CL. f[lltI, ne. \IQ.O 110.0 110.D 110.0 114.5 310.5 lJO.S 

Cl!ITIDlO DE rLAlltlS 10 ID 11 11 11 ti " 12 ll 11 11 11 ID ------------------·----·------------------------------------···-----------------------------------·----------------------------------------------------·------···---------------------------
routt: 1.1.t.c.1., s.r.e., 1.1 111oi:m.u rttiDLtU. tw 11.t11co, un. nao, 1u1 nu. 

UUlilO mA!llSttCO 19811 • lt[ltOlU DE L!BCEts 
ltlUS: l 11 CEliO DPUACIO!f[S EL IB Dt ltlll.O ot tm. 

(l) ClllO OPEL\CIOJltS tt. 04 CE ltlltO DE IUJ, 

" 

¡-



CUlCIDll llSUUDl H U ltStlUCIOI 
ruau.u Dt ClVDll' L1QDl110S H lilS lltllilL 

fOl lUlltlUS 
1 1111 1 Lt s r 111 D 1 1 1 

UJUlo. llC-111 
··--·-·-------······---------------------·-··----.··--····--------···-------------···-···············--···-·-···-···-·-······--------······----------·-----------------------------------------------------···-··----------·· 

ltll ltll ltlll 1111 ltl1 ltll 1114 1115 1 1" ltlt 1111 1111 11111 
ltFUtlll ·---------- ----------· ---------- ---------

CUJCIDlD '1·1 WlCIDU hl ClPICIHD 111 ClPlL1DH (l) CU'&CIDJD (ll Clf.lCIHD lll Clf&CIU.1 (ll Clr&CIDJD {t.) ClP&CIDd lll ClH.CllO lll Cll'lCllJD (l) cmcnnlt.1 C&FlCIDlD(t.l 
---------··-·····-----·········-----····--·------------·-------·-····-·····----···-·····-------····--------·-··--·······----------------··----------------------------------------------·-··---·--------·-··---------------· 
CU&CIDIDTOUL 111,SOO 111111,1u.coo UD 1,415,00D 1001,SU,SOI IDOl,'10,5011 111111,no.soo '" 
ltcUOTUu:'Oll.f. 1111,0110 'º·' IOS,OOD 1.1 Ull,ODD 1.1 101,01111 ... 
CO.UDtto, UllU. IU,Ollll tB.1 m,ooon.1 m,00011.s tH,DllDll.1 

l\lltltUI, yt¡. n11.ooo n.1 110,ooau.1 110,ooou.1 1n,ooou.o 

POUKICl, fti. ll,11110 J.I ll,000 '·' ll,0110 '·' n,ooo '·' 
iClllOS.l.,tlllPS. :o.sao ?.I 10,SOO ... 10,SOll ... 10,Sllll l.J 

su.1.u1c.a, no. 100,00010.1 100,ooou.1 1110,GllOll.l 100,DllOU.I 

1?iU,llC1J. UD,ODD lS.l UD,llDOlt.1 Ull,OOD 10.1 UD,111111 ... 
Cllltitnl,l.l,, 11111,11011 '·' 1n,1100 u.1 135,1111015.4 

SU!Utt.!lt,OU. no,0111111.t UD,OOOll.S 1n,00011.i 

CJ.ClOS,ClllS, 12,!0D ... 11,SOO ... 11,SDO . .. 
CU:i:ltJtil, tU. U,SllD 1.1 

co. rnu tu. 

flJtllt: U IJllDSUll HROLtu ti ltllCO. 
1.1.t.a.1 •• s.r.r., un. uu, nn. nu, un 1 un. 
1101110 lSUDIStlCO • IUOiU Dl U.IOIES 

101,0110 ... IOS,1100 '·' 
m,t101111.s Ul,OOOU.3 

1'11,llDOU.9 110,00015.1 

ll,GGO :.3 11.1100 '·' 
10,SOD l.J 10,500 l.J 

no.a11Bu.1 100.00011.1 

UD,GGO '·' 1511,0110 ... 
m,ooou.s 115,0011 U.t 

1111,000 10.S no,ooo 10.t 

tU,01111 . .. 111,0110 ... 
111,000 '·' 113,000 ... 

" 

t,nt,5DD ... 
IQS,ODD '·' 
tH,DOOlt.1 

1111,0GOH.l 

11,0110 '·' 
111,5110 1.1 

us,oaou.11 

us,0011 '·' 
US,DIO U.p 

IU,11110 ... 
lll,OID ... 
111,100 •• 1 

1,tll,SDD "' 1.111,sao ... 1,1U,5DG '" t,tU,SllO "' 1,IU,500 100 1,1u,soo 100 

1cs,oao ... lU,100 ... ICS,000 '·' 101,11011 1.1 ICS,0110 ... IOS,000 '·' 
US,OOOIM IH,HDll.O l'tl,1:0011.0 1u,00010.11 195,0DD '·' ts5,ooo 1.1 

tto,ooo u.1 n1,11011 u.o 110,llHU.1 UD,DllO n.1 100,GOO '·' 11111,0GO 1.1 

11.0110 1.0 ft,11111 1.0 f1,DDG '·' '1,000 '·' so,ooo '·' U,000 '·' 
10,UO 1.1 10,SH 1.1 10.~llG ... 10,5110 . .. t,OBO ·' 9,01111 .1 

135,00D u.1 m.IGOU.I us,110011.0 m,00011.a llS,OOGl1.1 11~.0011 tM 

us,11011 
~· 

us.uo 1.1 ll0,001111.4 llD,OllO U.t 310,00lllS.I 1111,aoou.1 

us,ooou.1 us,aoan.1 1JS,0111)11.0 1n,eoo n.o 1n,001111.1 lU,001110.S 

IU,HO '·' IU,GGO '·' tU,11011 1.1 IU,0110 1.1 Jl0,0111115.l llD,001111.l 

111.0110 '·' IU,GllD '·' 113,0IO ... 111,000 1.1 tll,111111 '·' IU,OllD 1.1 

IU,0110 '·' 111,1110 ... 111,0011 ... lll,OOG 1.1 IU,01111 '·' llJ,0110 5.1 

110,11011 '·' llDHO •.I 110,01111 ... U0,1100 . .. 1u,s11111a.1 llll,HOU.1 



AR o 

1976 
1m 
!97R 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1981 
1985 
1986 
1987 
19B8 
1989 
1990 
1991 
1992 

OTILIZACIOK DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE DESTILACIOK PRIMARIA DE 
CRUDOS Y LIQOIDOS DEL GAS NATURAL 

CAPACIDAD INSTALADA 
YOLUKER VARIACION 

ANUAL l 

96R,500 23.401 
913,500 0.501 
988,500 1.501 

1,311,000 35. 701 
1, 176,000 10.101 
1,523,500 3.201 
1,620,500 6.401 
1,630,500 0.601 
l, 679, 500 3.001 
l, 788,500 6.501 
l, 789,500 0.061 
1,951,500 9.Z2l 
1,954, 500 0.001 
Z, 119, 500 8.IU 
Z,235,900 5.!91 
2,080,500 (7 .001) 
1,524,000 (26. TOl) 

( BARRILES POR DIA ) 

PKODUCCION DE DERIYADOS 
DEL PETROLEO 

YOLOKER YARIACIOR 
ANUAL l 

733,093 l!.101 
823, 657 12. 301 

877, 315 6.501 
95B,685 9.301 

1,139,656 lB.901 
l, 160, 247 10.601 
l, 237' 300 (01.821) 
1,148,500 0.911 

1,319, 000 6.151 
1,381, 100 3.921 
1,352,500 (Z.071) 

l, 402,500 ·3, TOl 
1,407 ,100 0.331 

l,!60,!00 3. 791 
1,560,800 6.871 
1,579,!00 1.201 
l, 56!, 100 (O. 781) 

PORCENTAJE DE OTILIUCION 
DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA DE DESTIUCION 

!5.691 
81.611 
88. 751 
Tl.191 
7!.111 
82,TU 
76.351 
!6.511 
!9. 131 
n.zn 
75.581 
Tl.761 
11.991 
68.901 
69.811 
T6. 001 

100. 001 

TABLA No. KIC-11 

KAiGEH DE 
DISPONIBILIDAD 

24.31 
15.39 
11.25 
18.51 
U.79 
17.18 
23.65 
13.U 
20.8! 
22.!8 
21.U 
18.14 
28.01 
31.10 
30.19 
Zl.00 

º·ºº ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-
FUERTE: l.N.E.C.I. "Industria Petrolera en Mhico•, 1991 

•• 



HODOCCIDI H HTi!ILlfilOS 
( llLtSlll:B.lHILl:S) 

Tl!Lllo. JllC·U ··-----·----------------------------·----------·-----·---------------------------·-···------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e o 1 e 1: r to U1i UBll UBI 1981 un nu un UH UBf 1981 UH IUll un un ---------------·---------···----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.lSLICllAOO 10,386 13,819 U,5'5 43,,BI S&,Sl! 57,llS u.m "·'ª tcl,llJl TS,JOI n,s3o BB,l3' 91,lS! u,nt 

liASOLTlllS 11,588 110,IJU m,n1 m.u2 m,,5o 132,135 lll,63% ll5,Z58 u1,m UD,7t8 IU,U& UT,813 m:,111 lt8,'21 

QDEl.DSEIOS u.su 15,253 15,605 27,718 21,255 U,381 23,US :u,1u 2',UO 1',15l 21,581 11,316 2l,078 

Dlts[L 53,521 U,U! 98,SllJ u.ns B!,TU 8$,US U,1U 88,5:1 u,an 15,465 85,518 51,lBT 101,&52 101,Ul 

U.SIDil.lLts 17,UZ IU,058 Ul,315 llS,l!O 131,DOI 160,081 no,5n IH,,TI u:.us 153,IU IU,315 IU,5U 158,UI 157,7U 

OT&OS 4,753 l,UT 5,UJ l,TIT t,,H 5,091 1,681 1,901 l,231 l,lot 3,550 l,5U U,112. n,otc 

[iTltG.lS llUAS l PCUOQ. l,TJI 1,211 '·'" l,IU tl,781 12,850 '·"º 10,20t 11,109 U,:ZB u,n: 18,&U U,UZ 1.m 

TOTAL HDPCCTtlS zca,:n: 111,111 t5t,9'0 4lB,U5 m,cal 485,tllt 5Dt,IU Ul,Ul 511,111 513,555 Sll,054 50,TtD 511,TU 511,9'0 

PtOCtsADO ZTO,'fl! UO,U7 Ut,%51 llT,513 160,IU 19!.,UO 51:,021 U7,SOI 513,llt 51',59' 53',DOZ sn,nz SU,01 lli,!Sl 

urto::csos l,tl, t,505 6,101 51 81' ,,151 S,550 5,an 5,Ul '·ºª 5,UB l,890 t,TOI 5,5'0 11,540 

TOT.lL PlOCE.SO ZTl,8'8 U5,0DZ Ul,11111 tn,5n 1u,sn 501,,H Ul,!OI 504,511 5U 1Hl 5U,D11 529,Hl 511,lH 51%,015 518,100 

-------------------------------·----······-········-----------·--------------------···--···-------------·------------------------·--·-··-·········------------------------------------·······---------
romc: PElCIJ, ·uxoaus et Luor:u·, un-un 

.. 



e o 11 et r To 1915 1!71 nu nn 

fLJ.U1S0tA!ISOi:CIOll !,SZI) 1,510 l,UD J,5?5 

PU~US Ct!OGUCCJ.S "' '" 1,10 1,sn 

TOTAL Z,0'4 :,3&9 1,lin l,UT 

rLUIUS [.WllOLUl!OU.S '" 1,540 l,'40 !,lOO 
tcAsuu::co] 

Cl.U.CIDUI nsuuu uu PROCtsUlttn'O Dt tl.S UT!lU.L r111 mo Dt PUllU 
( ltlLLOllts PCD I 

1980 1981 UBl UBJ ms 198' 

!,$!~ 1, sz~ J,JOO 1,l~O 1.l~O l,!C!l 1.100 

Z,02 Z,tlZ 1,tn :.rn !,Ht 2,919 :,ns 

l,!51 l,!57 l,1U l,JU l,113 4,ZU i,2U 

:,sao Z,SiO 3,J&C l,lEO l,1'0 l 1 7iiG 1,no 

TUL&lio. llJC·ll 

nar 1981 UH UH IUt un 

l,JllD 1,lDG l,l!IG 1,lllO l,lOll l,ltlG 

2,,n l,3U l,lH l,l:' l.315 l,lU 

,,%19 4,Ut 4,EU 4,lU 4,li:J t,cn 

l,UO 1.ne 1,no '·"º l,UO J,no 

-··-----------------------·-------------------------------·-----------------------------------·----------------------··----·---------·----------------------------------·-----------------------------------------
ruuu.: '"u uoasnu rm:oLtU. r.• 11tuco· 1.li.t.t.1., s.r.r., UBJ T un 

mm • mrnRU Dt UBOt[S 1975-U!?. 



e o 1 et r to un un 

C.lUCIDlD USIAUD& 

- roLUKER 5,03',C?U E,lBt,UO 
- fAiUCIOI 11:1111. 1 1.G.1 

ltODllCCTOI 

·YOLllll[JI l,H6,U9 t,:oo,:n 
• \11.tll.C:O~ &!iUlL 1 ... 

ro¡ct11tUttE!Jt1LltACIOllt'tt.l 
Cl~AC!lllll usunu Dt Pl!.llDCCCIOll 
DtPtTll:OQDlltlCl 78.l r;s.a 

rLEIIBJLIDAD 11.f 34.1 

DtlLIU.CJOlf H U CIP.ICIHD llSUUDl DE HODUC:CIOI Dt PtflOQlllllCOS llSICOS 
1 TOltLAD.lS FGI .llO ) 

ntB ms nao 1'81 un 

B,5?9,UO T,839,IU B,BS&,IU 11,US,653 u,m.nl 
33.6 (B.B) IJ.t 31.4 :t.5 

s,tsa.oss S,JH,552 1,::l,9!4 9,151,9Tl 10,SU,!Ol 
17.li '·' u.s u.1 U.6 

n.s IQ.9 81.l 18.5 n.: 

u.1 n.1 18.T 11.5 11.8 

rotltt: LA mum.u PtU.OLEil tll XtUCO. 1.1.t.c.1 •• s.P.r., un, 1980, USl, 1985, 1986 J 1951 
ktJIOIU Dt LABOits, V.l.ilOS Alas. 

11 

un 

u.na.ns ... 
11,Ut.tU ... 

TU 

zs.1 

TABLA lo. lllC-H 
il~U lio.1 

UH nu 

1~.n1,m1 11,760,330 ... U.9 

10,94:,1s& 11,tU,UI , ... , ... 
n., U,3 

30.1 35.f 



UT!LIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCC!ON DE PETROQU!KlCOS BASICOS 
( TONELADAS POK ARO 1 

CONCEPTO 1986 1987 1988 1989 

CAPACIDAD INSTALADA 

• VOLUMEN 18,021, 990 11, 967,630 18, 892,230 19,519,310 
• VAR!AC!OR ANUAL I 1.1 (.JI 5.1 J,J 

PKOOOCC!OR 

• VOLUMEN 12,025, 187 13,031,507 11,182,893 15, 797,881 
- VARIACION A.IU!.L I s. 2 8.1 11.1 9.1 

PORCENTAJE DE U!!LlZACION DE LA 
CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCClON 
DE PETROQOIMICA 66. 7 72.5 76. 7 80.9 

FLEXIBILIDAD 33.3 Z7.5 Z3.3 19.1 

FOENTC: LA INDUSTRIA PETROLERA EN MEllCO. l.N.E.G, (., S.P.P., 1979, 1980, 1983, 1985, 1986 Y 1991 
MEMORIA DE LA80RF.S, VARIOS AROS. 

5Z 

1990 

Z0,010,660 
2.5 

17,298,338 
9.5 

86.I 

13.6 

TABLA No. MlC·ll 
UOJA Ro.Z 

1991 1992 

19,807,510 19,807,510 
z.1 o.o 

18,001,000 18,990,610 
9.8 o.o 

9.8 1.3 

9.1 ¡,3 



e o 1 et r tos un 

USICA 

HODDCCJOI 2,101.a 
UST.l.LADA Z,&H.t 
llTILIUOl n.1 

rLUl!ILID.lD 10.2 

su:naouu 

PtOl!UL-CIDI Z,6U.% 
lllSUUDA l,15'.Z 
DTILlU.llA 75,¡ 

íLUIBILIDACI Z3.t 

llDDStill PJ:UOQDlllC.& HCIOIJ.L 
C.&UCID.&O OISPOllBLE 
(lllLtsOttOIEL.&D.lSJ 

UID 1911 nsi 

(,191.1 s,ru.J &,Ui!.T 
s,nr.t 7,lU.J 9,90?.l 

u.a "·' n.2 
211.2 z:.1 H.8 

1,m1.1 1,uo.1 S,UZ.6 
S,819.l ,,EH.¡ 7,TCJ.6 

T{.I 7$.J 73.S 
U.Ji 21.9 u.s 

FOtltE: COXISIDI Ptta.oganuca 11mc111.1. ISUIP), un 

un 

7,lH.T 
J0,003.1 

73.1 
?6.& 

s.m.z 
7,951.3 

U.t 
2!.t 

UBLAlo. lllC·IS 

1981 un UH 1981 1988 UB9 

1.:m.1 T,H&.O t,JZ&., ,,,s:.z 11,ll&.Z 10,0BB.2 
10,sn.s 11,no.i 11,705.D ll,369.J ll,6U.1 111,Dll.3 

u.& ·'8.8 1'.1 87,S u.s 100.T 
ll.I ll.2 ZD.3 12.s ... (.!) 

6,JOl.S 6,1191.Z 6,151.1 t,9ZB.t T,B!i!l.l 10,399.1 
a,zu.z 8,5U.J 1,na.1 9,556.2 9,HZ.J U,Bll.D 

U.7 ªº·' 71.1 83.0 78.8 ªº·' 23.l U.l 22.z 17.0 21.2 n.1 



e o 1 e u tos 1'75 

n.5 

J~PORUCICll tC!.O 

sma (l&I.t) 

( 'I CHUS PtHIKIURts 

1~80 

JIDCSTtU PrtlOQUllllCA llJ.CICJU.L 
ULUU COlttC'UL 

IXILCSDtTOllEl.ADAS} 

U El m: 

798.1 sn.t sr:.9 

911.l 1,013.t l,IUO.D 

(!U.DI (!U.iJ 111!.1] 

roun: Co1isi011 lettoqd,dc.a 11uicu~ 1s.t.x.1.r.J. nas. 

" 

19113 nat uu un UBT nu l!U • 

m.t sn.s m.s m.2 ns.t U9.Z su.o 

1,09t.5 1,uo.z 1,m.2 1,:00.1 1,cTO.o no.1 $:a.o 

(ZU.9) (5:Z.fl (l,atz.11 uu.11 (SU.SI (50.tl u.o 



CORCEP!OS 

BASlCA 

ElPDR!AClORES 

IHPORTACIORES 

SALDOS 

INDUSTRIA PE!ROQDIKICA RACIOMAL 
BALANZA COMEiCIAL 

(MILLONES DE DOLARES) 

1975 1980 1981 1982 1983 1981 1985 1986 

17.0 112.1 155.9 110.2 147.7 113.5 128.l 82.6 

TABLA Ro. MIC-IT 

1987 1988 

75.1 111.7 

115.2 663.9 781.2 632.0 658.6 639.0 719.l 413.1 130.3 555.1 

(128.21 (521.5) rm.J) cm.e¡ rs10,9¡ rm.5) rm.o¡ (J&0.5) rm.s¡ rm.o 

FUERTE: Co1isibn PeLroquhica Mexicana (S.E.H.l.P.), 1989. 



Pi t 1 o Q o 1 111e1 a 1s1e1 
C O 11 S D 111 O A P 1 E 11 T 1: 

( 11 LIS DE TOlftLAD.lS) 

ti.BU lg, lllC-lil 

e o 1 e 1 r To JHO 19TD uso ISBI nu 1914 IHS uss IHT Uli 

PIODOCCIOV 50.9 J,ISB.l :,101.E 4,Ul.1 5,11:.l 6,U6.T T,JU,J J,2.U.T r.en.o ~.lU.6 !1,H!.1 11,Ul.: 

11.POETACIOll IJD.l 19%.0 m.o m.1 1, ~Tl. t 1,050.0 1.ott.6 1.120.z 1,581.! 1.100.1 1,070.6 12.D.J 

tmt&UCIOJI ·' u.o u., UB.t E!J,S 81!.t 861.T nt.s m., m.3 416.1 tu.z 

CCISDIO lPU!.txrt JU.2. 1,411.J 2.,lU,1 t,6u.1 5,155,1 &,ns.1 t,sn.s T,Ut.t 8,SDB.15 '·"º·' I0,5U,4 11,nt.1 

USll!CCtCCUU:IIOllOüU !l., tl.1 11.1 ... u.s 10.1 ... ... 
COISOllJ m.v.tlilt ; FiODUCCJCll t lllFO&UCIOI - tlPOiUCIQll. 

Flltltl: StKtr, COlilih fctro~11:hit• lle1inu, 1981 TUS~. 

" 



e o 1 e E p T D s 

USJCA 

SCCUIDJ.iU 

TOTAL 

un UID 

llD!ISTIU PtTlOQ!lllllCA HCJDllL 
lnt!SIOI ACOllJUllA 

OllLLDlts DI PESOS UIOJ 

Ull nn Ull 

UILA1a.lllC·l9 

1184 uu un 1'81 UH 

ll.nu tu.:n.z llt,101.t H&,lsa.1 u1,uo.o m,su.z JU,tu.1 n:,n:.5 JT5,HJ.1 u:o.uo.t 

u,osu H,1'18.5 100,au.1 uz,rn.8 m,sor.1 1:1,110.s m,no.c no,uc.1 110,&18., m,u:.1 

U,Hl.Z 101,011.r 125,0U.S 111,0110.1 nr,111.1 n1,zn.1 1u,1n.s 101,trt.l lDl,Ul.S 111,ISl.O 

FVtltE: Coai1ih Pclrc••hica llcxicau 1s.t.1.1.r.). 1!89. 

" 



... 
un 

1911 

nao 

1nutOUL 
DEIRSUllOS 

Dl onatltES 

s1lT,m.s 

l,Olt,BOU 

!,SB!l,Sll\.0 

totJ.L mu~nu 
PttiDLtU 

YALOlt Ut'tlCIPlC!CI 

lQ,117.t 

n.~sa.& 

no,1n.D 

1.1 

l.! 

'·º 
rat1Tt: IUUU. Dt m111m HODtlC10 .U3 UH, 1978, tUO. 

111~1nuta111c101ULilttm.mnc1ctoc11.1r11t 111ro1t111uc1. 

COllPU llt lXSUKOS Dt Ll uousn:u PIUDLtU 
(IULl.OlltS usos 1HECIOS noooc1011 

tittl.CCIOllDE 
l'tUOLtOICAS 

ltrllJ.CIOR DI: 
HttllLtO 

YlLOlt PHTICIP.lCIDJI rn.ot UttlCIP&CIDll 

1.0 ... 
t.• lO, 559.l "º 

n.ut.o 1.1 1.1 

" 

Ptt10QDlllC1 
BASIC'l 

ULDl PlitlCIUCIOll 

t,lH.l 

5.9~1.B 

11.sea.o 

.. .. 
.1 



SALDO DE LAS VENTAS Y COMPRAS DE IRSONOS EN LA INDUSTRIA PETROLERA 
( MILLONES DE PESOS A PRECIO DE PRODUCTOR) 

A R o 

1975 

1978 

1980 

COMPRA DE 
INSUMOS DE 

LA IND. PET. 

30, !77.6 

52,558.6 

130,269.0 

VENTA DE 
INSUMOS DE 
LA UD. PET. 

45,625.4 

n,950.8 

182,966.D 

FUERTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA GEOGRAFIA E 
INFORKA!ICA, KATR!CES DE INSUMO PRODOCTO. 
1975, 1978 y 1980. 

SALDO ER!RE 
VENTAS Y 
COMPRAS 

14,817.B 

Z0,39Z.Z 

52,697.0 

TABLA Ro. M!C-Zl 

RELACIOK 
Y UTAS llSOKOS 
COKPRAS USOMOS 

1.5 

1.4 

1.1 



flUlfUSPllltlCAS 
llCWOSJltt.Sn:TO!l:PUBLICOrtflEUL 

1 n.u~os U'OULS, llILtsDEllLUJIUSMPESOS) 
U!L.ll11. Fll·l 

------············----···································-------------------------·-·-------------------·--··------·····------------·-·--·----------------·---------···--------.----------·----------------------·-------···-· 
e o• et P to un llU un IH!I UBI un 1m me 1m nas un Ull un mo un ----------·--------------------·-···-----------------------------·-·-----------------·-------·-····---------------·---------·------·-·-------·····-------·---------------------------------·-------------------------·····-----,., ll~ltSOS tOULIS 

ft)UCTOlPUBLJCOUtsUPiltSm. 

CO!ltUO FEOEU.L 
o¡~J.JllSNOS f urusn CIJITWUOJS 
PltSllP!ltSTiLlltltt 

·PtTEOLtoS lltllCUOS 

-OTUS 

rcirn¡u;a.:tscs roHLts 111 

IOU: t•J l[Ttl D[ <iF¡¡1c1011rs ClJ~fUSA~IS 
(n¡c1rusni:t.11111uts 

m.1 101.1 

m.s m.s 

m.~ m.a 
111.s JH.I 

70.1 m.1 
ur.r ?!B.O 

H.4 U.5 

IU.l 1,:01.1 1,us.1 :.ns.e S,811.1 

U&.I 1.m.: 1.sn.z :,ru.t :.EU.l 

cu.a 6U.I ns.1 1,u:.1 l,Ul.2 

Ul.I Tl:.l 1,0!l.T 1,n1.1 c,1:1.1 

11?.I lZ1.I "'·' na.o :.so.o 

zn.5 405.3 m.! l,OOl.O 1,tu.1 

:1.1 :1.: u.t lt.I U.1 

" 

l,Cl!S.C 11,tn.t 2c,ct2.1 s1,u:.1 111,m.1 uo.u:.s ?CJ,tH.l 110,121.1 

s.uc.: 11,li&.I :l,ZU.I H,110.: IU,CU,S w.su.1 m.m.o 15!,0U,B 

t,SH.1 1,uo.s n.no.1 ll,UJ.I 1:,sos.s U,OU.t IH,110.l 111,cu.1 

5,'11.1 10,tn.1 IS,llJ.C 11,SU.6 n,su.1 n,1n.1 1111,ur.1 llt,Ul.f 

l,IU.9 5,CU.8 r,nc.1 11,ur.: 29,Ul.9 lt,ns.1 SJ,170.1 SE,511.0 

l,IH.T 5,481.J &,TU.l U,Sl!.5 31,m.t o.za:.: u,on.1 u.m.s 

Ht.5 JI.! u., l1.1 H.J ZJ.J n.1 :l.5 



e o 1 e I P to un un un nao 

UCl:ISOS TOt&LtS m.1 505.1 119.3 l.?03.l 

StCTO!?FtfiC!.tii:O u.s 105.S 112.G l:!7.I 

hpcrbc11111c• U.T U.i '5.9 Zll.I 

YUUI IDtttUI U.8 &l.9 n.t 95.I 

SCCTO& JO PETtOLttO 3BS.8 500.T 'U.l 67&.0 

GO&:cuo FtOtiU(lJ 11?.1 in.o lU.5 s:o.1 

Ytil~tui~l m.& :st.S HT.Z ces.1 

líe. trib11hrio1 H.li u.s 10.3 35.0 

O~ClllSllDS COJltaOUDOS fltSOP. (1) IU.1 tBl.9 116.& zu.o 

StCTD!!.fUCU. OtL PUStlPUtsTO(ll ll.S 41.B 53.Z U.9 

StcTOI: rm:OLtlO/fJCKtsaS TOULCS 111 15.3 n.t 11.0 :.t.1 

FllJIUS POBLICIS 
Ct.l.StrlClCIOI tcOIOlllCl DE UIOUSO DEL Stt:TOI PO!LICO FtDHAL 

!FLOJOS llGALES, llLts Dt lllLLOJltS Dt PESOS) 

1911 m1 UBJ 1984 UBS UH 

1,m.z 1,BlS.O !,Bt:i.1 9,f85.0 11,111.1 u.otz.c 

H8.& HB.0 :,su.o l,843.9 5,Ul.I! T,UC.I 

JU.7 uz.3 l. 9~9. l Z,780.t 3,815.l J,HD.1 

m.a m.7 liOC.& J,Otl.1 1,U!.5 l,ZU.I 

l,J!&.6 !,BU.O 3,llB.1 5,&U.l 9,l!l.i H,948.3 

101.1 l,llTl.5 Z,010.& l,167.1 s.10.s l,li9D.S 

m.1 m.1 1,8?1.I l,03&.l 1,13'.8 l,Ul.3 

51.3 101.1 tal.1 130.9 411.li HB.l 

lU.1 !iU.t 1,1os.r Z,ltl.1 l 1 U3.l c,119.3 

se.o 115.1 111.1 lliO.I 'ºº·' 131.l 

17.t 34.l - u.: to.s l!i.9 19.l 

TABLA lo. Fll·:t 

UBT UH 1989 mo un 

59,lC?.t 11S,5J3.9 IU.GH.l 1Cl,155.4 no,m.1 

11!,UT.J U,911.9 JC,TU.& st,no.1 56,591.D 

11,,n.z l!,J1?.7 U,95~.o U,to~.9 !Z,?15.T 

T,lTl.9 16,S&9.1 u,azo.li 1&,B&0.1 U,075.l 

10,IDS.5 81!,511,0 111,ll?.7 151,96,.3 10,,533.J 

ZZ,810.4 U,055.5 TZ,119.3 91,511.0 146,&H.1 

10,118.1 lt,306.9 50,8!&.1 U,107.1 1111,on.1 

1,011.1 t,ttB.li 11,UZ.S U,5QC,9 u,sn.o 

15,lCZ,6 n.n1.1 n,tn.t u.tu.o SJ,ICl.1 

1,HZ.!I S,OU.l 1,300.0 U,EZ9.3 5,017.1 

31.1 15.3 13.J u.a 11.B 

--··----·----··-·--···----------·-----·-··----·--------·-·------·--------·--·-----·----·-·------·------·-------·----------·-------------------------------------·----·---------·---·--------------·-----·-----
ID';l: (ti IJl'CEtsOSDJtutllftslUSllCEESOSDtCAPIULIEJOSlllfOESt!JSPlClDOS. ElCLOTE llCEtSOS POI Ptlltl 

(lJ llCiESOS COiiltlTts IU.S UCiESOS Dt CAPITAL lltNOS IJIPUCStDS PlClDOS, tICLUYE lllCIESOS roe Ptlltl 
(ll COUtSfOllPE A TELlltl, lt1RO r oor. 

narn:: "KU.LIDAD tCOJIOllCl OE lltllCO", un, XACll!OISCSOiU ECO!iDlllCI, s.c. 

" 



FlllJUSPUSl.ICJ.S 
U'Cil:SOS DIL CDBIUllO HDtltlL 

(rLUJDS1RlJJ.LtS,lllLESllEltlLLOJltSlltPESOS} 

e o• e Erro un ms un inn 1'81 un 1984 

UCltSOS TOULts ?lO.$ lOl.B tU.I Ul.B m.1 1.~l:.l 1,m.: 4,5H.T 

JlfC[ISCSPOi l'EUI 16.4 25.B 45.l m.1 m.s m.B l,llll.5 1.101.1 

Coatno h.Leno '·º '·' 11.T 1l.8 n.: 37.Z 07.9 m.1 

ti~orluih 10.l 16.9 33., Ul.D m.o t:o.6 681.9 !11!.1 

C.tro1 .D .o .D 5.9 ... .o 1a.a u.s 
PAUICIPACJOJI DE PtllU/IMCttsos TOULts l. '·' '·' 11.0 :l.9 ?S.O 19.9 3'.B H.l 

l•J c1n\Sf!:tl\llllri1t.ES 

(1.11.} ClfUIH>DISPOliltLE 

nmn: ·aum.u1 ttOJIOlllC.l Dt ltEIJCO", un. IU.CWAStsOilU ICOllOIUC.l s.c. 

TAIU.Jlo. Flli·l 

UllS un UBT UIB UH 1'90 

7 ·''~· s t:.no.:i lMT3., 55,$05.9 u,ou.o 117.110.l JTT,6\E.9 

?,JU.O ?,919.B 10,ltl.: IJ,UD.4 11,!SS.? ?S,09R.l 11,00:.1 

l,U6.0 1,54?.S 5,0st.B 7,IU.t T,194.7 tz,TU.O o.o 

l,Z90.l 1,U6.5 t,lT6.5 6,21].J 1,uo.z u.su.o ... 
14.7 100.l 731.9 n.1 l,UO.l m.1 ll,00?.T 

H.l U.5 lD.I 10.5 \9.5 n.s n.s 

" 



rsauus P111ucu 
CISTOS DEL StcTO& PUll.ICO HDU.1.L 

(FLUJOS lllUALIS, llLts DE llLLOIIS Dt PUOS) 
TABLA lo. rJJH 

··········--·······----·--·-------··-------·--·-·-······----···---··--········---·-··-··---·---·--·-··--····-···--·-··--------·--------------------··----------·-·----·--····----·------·-----·----------·--
e o 1 e e r to un un uu uso Ull 1911 un nu un UH JIBT UBI UH IUD IHl 

---·-·----·--·---------·-····-·-----·------··-·-------------·-···-------···-·····---·····--··------···----------·-----····---------··-··-··---------·-------·--·-··-----------------··----·-·---------------
(*I CASTOS TUULts 554.1 nt.t 1,011.1 1,115.1 Z,tll.l 1,35'.J t,JJB.J 11,590.8 18,5U.l 35,HT.8 H,Hl.Z IH,891.1 m,n1.1 ZIB,BU..t zn,nz.o 

1•1 stctc¡ PiESllPtltsT.U. 518.8 nu 93:!.1 l,Jll9.! ~-27l.9 1,091.S ,,91'.l 11.111.e 11,1n.1 Jl,!U.S lt,H9.5 lt!,127.2 1'8,SSl.O zos,m.s 221,IU.l 

CC81tilf0 U:DtUL zn.2 110.t 514.l 111.5 1,335.l 2,UB.9 t,539.1 r.1os.1 11,sn.t U,011.l 'º·"º·' IDl,llS.5 m,us., ur,rn., UB,401.l 
OKGAllSKOST EllPEtSAS ClllltiOL.l.DAS 
rt&SllPlltST.1.Llltr'l'E 211.1 ll!.l 5%7.t an.1 l,lSC.! 2,1n.1 t,180.9 5,T3S.1 10,111.1 u.2u.1 l8,US.S 65,UJ.I u,au.e tot,9U.t 11!,ZOJ.l 

·PE.TtOLE0:$11tllCARDS ar.1 m.1 110.1 lllG.S G71.7 1,102.r ?,:tu.5 l,llll.? s,ou.o 1,1u.s n,ou.o 19,DH.6 U,115.1 n,1n.o H,no.o 

-ouns Ul.O :u.s 311., 4'2.1 '11.8 1,07'.4 J,US,J l,lls.5 5,'81.0 '·º"·' 19,l?l.S U,6J6,8 to,6'3.!t 5',ZD0.4 61,YJJ.l 

PAL:tlCIUCIDK fl[ fDCl/ClStOS TOTALES[%] 15.J 11.1 ?0.8 u.a n.1 :.s.1 JO,? u.a n.1 zo.t :.:..o u.8 10.4 11.T 2'.I 

(•I xno DC ortilCIOllts COKPUSAD.\S 

fUl:XtE: ·uutDAD ECOJiOKIC.1. llE lltllCO·, un, IUCiOASESOiU ECOXOlllCl, s.c. 

11 



SECTOR rISCAL 
GASTO P20GRAKABLE DEL SECTOR PUBLICO POR SECTORES 

(KILES DE KILLONES DE PESOS) 
TABLA No. FIN-5 

A 1 O S GASTO SECTOR GASTO SECTOR GASTO SECTOR ENERC/ 
PUBLICO ENERCETICO INDOSTRIAL SECTOR PUBLICO 

1970 72,4 20.9 .3 28.9 
1971 82.4 21.6 1.4 !9.9 
1972 105. 7 28.7 4.9 27.2 
19T3 145.0 37.0 11.0 !5.5 
1974 195.6 !9.l 14.6 25.1 
1975 290.Z 79.2 24. 3 27.3 
1976 335.7 83.1 23.1 !4.8 
1977 430.l 106.Z 30.9 24, 7 
1978 565.4 157.6 37. 3 27.9 
1979 767.5 225.2 53.3 29.3 
1980 l,159.8 319.l 90.1 27.5 
1981 1,803.1 m.o 140.0 28.6 
198% 2,643.5 707. 7 210.9 26.8 
1983 4,246.1 1,101.7 424.6 25.9 
!SU 7,141.3 l,756.4 940.9 24.6 
1985 10,572.6 2,522.5 1,327.9 23.9 
1986 17,196.8 4,349.4 2, 104.2 25.3 
1987 39,222.7 10,195.0 5,091.8 26.0 
1988 74,221.8 20,226.3 9,537. 7 27.3 
1989 90, 44!.3 23,364.1 7,977 .9 25.8 
1990 117, 112.1 31,161.6 9,370.2 29. 7 
1991 116,819.1 40, 165. 7 5,336.8 27.1 

----------------------------------------- ------------------ --------------
FUENTE: CARLOS SALINAS DE CORTAR!, IV INFORME DE GOBIERNO, 19n. 



SECTOR EITERNO ,.., 
COMERCIO EUERIOR 

(HILES DE MILLONES DE DOLARES) 

TABLA No. FIR-6 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

A R O S EIPORTACION EXPORTACIONES PETROLEO OTRAS 
TOTAL KERCARCIAS PETROLERAS CRUDO PETROLEO/EIP. TOT. 

(%) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

1970 1.290 .038 .000 .038 o 
1911 1.366 .031 .ooo .031 o 
1972 1.666 .021 ·ººº .021 o 
1913 2.011 .024 .000 .024 o 
1974 2.853 .123 .038 .085 1.3 
19T5 3.062 .438 .438 .000 14.3 
1976 3.655 .563 .540 .023 14.8 
1977 4.650 1.037 .988 .oso 21.2 
1978 6.063 1.863 l. 774 .090 29.3 
1979 8.818 3.975 3.765 .210 n.1 
1980 15.512 10.411 9.149 • 993 60.9 
1981 20.102 14.573 13.305 1.268 66.2 
1982 21.230 16.177 15.623 .854 73.6 
1983 22.312 16.017 14. 793 1.224 66.3 
1984 24.196 16.601 14.967 1.634 61.9 
1985 21.664 14. 767 13.309 1.158 61.l 
1986 16.031 6.307 5.580 .m 34.8 
1987 20.656 8.630 7.877 .753 38.( 
1988 20.565 6. 711 5.884 .828 28.6 
1989 22. 765 7.876 7.292 .584 32.0 
1990 26. 773 10.104 8.921 1.183 33.3 
1991 27.120 8.166 7.265 .902 30.2 

FUENTE: "REALIDAD ECONOHICA DE HEXICO", 1993, KACROASESDRIA ECONOMICA, S.C. 

65 



~> P E K El 
INGRESOS DE EKPRESAS COKTROLADAS PRESUPOESTALKENTE 

(HILES DE KILLOHES DE PESOS) 

TABLA No. FIN-7 
---------------------------------- ---------------------------- ------------------- ----------

A R O s TOTAL TOTAL PROPIOS DE IRAKS FEREKCl AS PEKEI/TOT.ERT. 
ENTIDADES PEKEI PEKEl A PEKEI (l) 

-------------------------------------- ----------- --- -- -------------------------------------
1970 1\.9 12.5 IZ.5 .o 27 .81 
1m 18.7 13.5 13.5 .o Z7. 72 
1971 58.6 11.1 IU z. 6 Z9.69 
1973 7).0 z¡.o 17. l 3.9 26.58 
1971 113.6 28. 3 Z7.! 1.1 21.91 
1975 119.1 31.2 is.o 3.Z 10.88 
1976 170.6 10.1 38.6 1.8 23.68 
1971 233.1 15.5 11.9 0.6 iJ.81 
1978 308.1 79.Z 78.6 0.6 ?5.10 
U!9 m.z 131. l 130.5 0.6 31.05 
1980 606.7 190.6 190.6 o.o 31.IZ 
1981 801.l 116. 1 116.l o.o 26.98 
1981 1,661.9 611.6 611.6 o.o 38.51 
1983 3, Zl7. 6 1,291.5 1, 291. 5 o.o 39.!! 
1981 1, 771.3 2,223.1 z,m.1 o.o 38.11 
1981 7,813.3 1,198.6 Z, 198.6 o.o 33.13 
1986 11,611.0 3, 718.1 3, 118. l o.o 19. 79 
1987 18,610.3 8,611.0 8,611.0 o.o 30.Zl 
1988 51,990. 7 16,603.I 16,60J. ! o.o 30.19 
1989 60,612.1 17, 111.1 17,ll· A o.o 28.13 
1990 80,111. l 21,100.1 ZI, 100.1 o.o IZ.06 
1991 81,117 .D Zl,D63.! 21,063.Z o.o 29.30 

----------------------------------------------- --------------------------------------------
FOEHTt: CARLOS SALINAS DE GORTARI, IV IRFORHE DE GOBIERNO 1992, ANEXO ESTADISTICO. 



P E K E I 
SUBSIDIOS Y APOBTACIONES 

DEL GOBIERNO FEDERAL 
(MILES DE KILLONES PESOS) 

A R O S TB.ANSFEREXCIAS APOYO PARA 

TABLA No. FIN-8 

DE OPERACIOM DE CAPITAL PAGO DE PASIVO 
E INTERESES 

1970 
1971 
1971 
1973 
19T4 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

o.o 
o.o 
z.o 
0.9 
1.1 
1.7 
l.B 
0.6 
0.6 
0.6 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o. o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

FUENTE: CARLOS SALINAS DE CORTARJ, IV INFORME 
DE GOBl&BNO 1992, ANEIO ESTADISTICO. 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 



A R O S 

1970 
1971 
197! 
1913 
197! 
1915 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
19Bl 
19B2 
1983 
1981 
1985 
1986 
m1 
1988 
1989 
1990 
1991 

TOTAL 
NACIONAL 

11. 1 
H.6 
54.3 
69.2 
94. 1 

132. 1 
153.l 
231. 8 
309.2 
118. 7 
6B3. l 
930. 6 

1,515.1 
3,396.6 
5,089.0 
8,218.3 

13, 111.3 
31,884.7 
71,181.2 
96,273.0 

122,666.2 
160,6RO.J 

TOTAL 
PEKEI 

1.1 
,9 

1.7 
1.0 
3.3 

11.0 
11.2 
21.5 
37.3 
61.1 

173.8 
252. s 
573.0 

1, 492. 6 
2,315.9 
3,683.3 
4,881.3 

ll,081.5 
22, 269.0 
28, BOJ. 3 
31,698,2 
12, 226.J 

INGRESOS PRESOPUESTALES DEL GOBIERNO FEDERAL 
(MILES DE MILLONES DE PESOS) 

P E K E I 

INGRESOS 
PETROLEROS/TOTAL 

2. 7 
2.0 
3.1 
1.4 
3.5 
8.3 
6.9 

11.9 
JZ. l 
H. 7 
25.4 
27.1 
37.8 
43.9 
45.5 
H.8 
37.2 
40.1 
31.2 
29.9 
28.J 
23.J 

DERECHOS POR IEPS( t) 
HIDROGARB.(U) GASOLINA 

1.1 
,9 

1.7 
!.O 
2.8 .5 
S.3 5.7 
l.6 6.6 

16.6 10.9 
25.2 12.1 
46.9 ll.5 

156.8 l!.O 
228.S 20.3 
m.2 11s. 1 

J,159.2 m.6 
!, 70!.2 ISO.O 
2, 790. l 654.1 
2,889.9 1,501.4 
9, 817. 3 3,301. 5 

13,338.3 6,812.0 
17' 911. 7 7 ,953. 9 
25,859.S 5,2!5.I 
31,007.l 6,681.0 

(tU) 
1.v.4. 

RETO 

3. 7 
3.7 

so.o 
152,9 
176.0 
122.0 
812.6 

!,053.9 
2,681.0 
3, 171.! 
1,359. 8 

TABLA No, FlR-9 

TOUL 
IKPOll.UCIONES IHGRESOS 

RO PET20LEEIJS 

40.3 
43.7 
52.6 
68.2 
90.8 

121.4 
151.9 
201.J 
m. 9 
m.3 
509.3 
GTB.l 
m.1 

10.8 1,901.0 
12.8 2,1n.1 
&2.8 4,535.0 
65.0 8,!30.0 
93.1 !,800.! 
61.8 19,21!.! 

251. 7 67,168.T 
136.1 87,168.0 
175.4 138, 151.0 

----- ------------------------------------------------------------------------------------ -- ---------------------------------------
!•) IMPUESTO ESPECIAL DE PRODOGGIOR Y SERVICIO, GRAVA LA CUENTA DE PRODUCTOS PETROLIFEROS QUE PEKEI EFECTUA A EIPEHDEDORES 

1.U!ORIUDOS, POR QUE DONOE OIREGTAKENTE DEL GONSUMJOOR FINAL Y A LOS AUTOGONSUMOS. 

('*) DERECHOS DE HIDROCARBUROS, SE INTEGRA CON EL DEREGllO SOBRE HIDROCARBUROS, EL DERECHO EXTRAORDINARIO SOBRE HIDROGARBOROS Y 
EJ. DEREGllO ADICIONAL SOBRE HIDRO CARBUROS. 

(tu) IYA NETO, ROH!O QUE PEMEI ENTERA A LA SHGP DEL IMPUESTO A~ VALOR AGREGADO Y QUE SE CALCULA POR LA DIFERENCIA ENTRE EL IYA 
QUE PF.KEl TRASLADA AL VEllDU Y f.L IVA QUE A PEKEI LE TRASLADAN AL COMPRAR. 

FOEHTE: GAP.LOS SALINAS DE GORTARI, CUARTO INFORME 
DE GOBlt:RNO 199i, AREIO ES!ADISTJCO. 



P E M E l 
GASTO RETO 

(MILES DE MILLONES PESOS) 

TABLA No. FIH-10 

A R O S TOTAL SECTOR 
PARAESTATAL 

CON!. PRESUP. 

TOTAL PARTICIPACIOH 
PEMEI RELATIVA 

(1) 
--- ------------------------ ------- ----------------------

1970 16. 7 11.5 24.6 
I971 54.5 I3. 7 25.1 
I972 63.3 17. o 26.9 
I973 90. 7 23. 2 25.6 
J974 IZB.I 28.1 2%.I 
1975 188.8 13.3 22.9 
1976 !07.0 46.8 22.6 
1977 !68.8 68.6 25.5 
1978 36!.5 104.5 28.8 
1979 187.9 153.8 31.5 
1980 723.6 217 .8 30.1 
1981 1, 128.0 378. 6 33.6 
1982 1, 748.6 500.6 28.6 
1983 3,278.5 760. l 23.2 
1981 5,518. 9 1,206.3 21.9 
1985 7,598.9 1,686.8 22.2 
1986 IZ,737.0 !, 922.1 22.9 
1987 28,611.9 6, 659.5 23.3 
1988 53,814. 4 12,855.7 23.9 
I989 6I, 180.0 11,ZIZ.8 23.2 
1990 !7,!64. 7 17, 082. O 27.9 
1991 86,399.2 22, 417.8 26.0 --------------------------------------------------------

FOEHTt: CARLOS SALINAS DE GORTARI, IV IHFORKE DE 
GOBIERNO 1992, AHEIO ESTADIS!ICO. 



P E M E I 
CASTO PROGRAMABLE 

(MILES DE MILLONES PESOS) 

TASI.A No. FIN-11 
------------------------------------------------------------------------

A R O S TOTAL S EC!OR 
ENERGETICO 

1910 20. 9 
1971 24.6 
19!2 !R. 7 
1973 31.1 
1971 19.1 
1975 79.2 
1976 83.1 
1911 IOC.2 
1976 157.6 
19!9 22S.2 
1980 319.3 
1981 516.1 
1982 107. T 
1963 1, 101. 7 
1961 1,756.4 
1985 2, 522.5 
1986 4,394. 4 
1967 10, 195.0 
1986 20, 226,3 
1989 23, 701. 2 
1990 31,161.6 
1991 10, 165. 7 

TOTAL 
PEKEI 

11.5 
13. 7 
17 .o 
23.2 
26.1 
!3.Z 
46.8 
68.6 
101.s 
113.8 
211.8 
378.6 
500.6 
760.1 

1,206.3 
1,686.8 
2,922.1 
6,659.S 

12,851.1 
11,212. 6 
17,082.0 
22,417.8 

OTROS 

9.l 
10. 9 
11. 7 
tJ.9 
20.1 
36.0 
36.3 
37 .6 
53.1 
11.1 

101.s 
137 .s 
201.1 
311.6 
SSO.! 
635. 7 

1,172. 3 
3, 135.5 
7 ,370.6 
9,!91.l 

11, 079. 6 
17,147.9 

PARtlCIPACION 
PEKEI/ENERGETICO 

(1) 

55.0 
55.7 
59.2 
62.5 
57.8 
54.S 
56.3 
61.6 
66.3 
68.3 
68.2 
73.1 
70.7 
69.0 
68.1 
66.9 
66.5 
65.3 
63.6 
60.0 
11.8 
SS.6 

---------------------------- -- ----------------------------------------
FOEXTE: CARLOS SAl.INAS DE GDRTl.Rl, lY INFORME DE GOBIERNO 1992, ANEXO 

ESTADISTICO. 
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lbHrtl&ll Jl.9 u.r !U m.e no.a 281.B ltE.l CGl!.T 591.9 UJ.Z z,m.1 c,nu., C,501.1 5,9!8.I 
Opcudun Ajenu , .. l.! '·' '·' lO.! U.I 19.6 164.t m.r SB!.l m.9 1,11!.9 2,JTt.I l,UO.l 
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AL •a COllSlllti&R 11m1Es:os itttlilbCS. u lltit[SCS, St COllPUS4 
toli UIS mutstOS PACIDOS. 
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27.3 24.C 

'·' l.: ... "' ... 1: •• 
U..4 '·' ·' .. 
in.o "' 

2:.0 21.0 u.1 tt.1 IC.T u.o ?0.1 
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1 conu couu:nr 

IJICll.tsDS 
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roru. 13.S U.I U.T U.3 1&.8 n.o n.2 11.t UD.Y 

SJ.Lno l.! ... ... ... u., u.1 H.T n.1 6M 

11 CDEIU. DE C!PITIL 

m;usos 
UAISFEl.tlCllS .. l.O , .. 
ouos .1 .1 '·' t.I , .. 
TOTAL ·' l.O .1 1.5 .1 l.I 1.1 1.1 .o 

tCUSDS ... '·º B.O 10.s ll.9 n., U.7 91.l IU.l 
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111 FllHCUJUUtO lrttl 

TOTAL 11.11 '·º 1.1 14., '·' ll.1 u.1 U.9 u.a 
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SALDO 1~.J :RT,J 41)].I 1.:01.• l,llTt.D l,m.T :,us.3 s,1n.o 2,1U.i 
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ECiISOS 1u.1 1'1.4 m.i U!.I &U.l l,IU.1 1,Ul.i t,5n.t 4,JIS.t 

S1LDO {ZU.S) (lU.DJ tm.11 {&U.JI (SU.JJ 11.m.u 11,lll.ll (t,Sll.11 (t,Clt.11 

UWCE HtsorotsuL DE CU.1. uu.11 (!.!I m.1 U1.J m.1 n.s 1U.f Hl.l 11.:m.11 

111 rll.1.llCUJll tlTO ICTQ 

TllUL zn.t 'ª·' UUI ftGJ,OJ UTJ.81 {UZ.Z) 1.ou.1 11,HD.1) "'·' lllttli.MO ... 1.11 "·' tm.11 1110.0 151.TI l,JSS.i 1m.i1 14'.I 
rrm:1m ZJD.5 lE..T 1m.s1 {111.\J (151.41 {JJS.51 r::n.s1 (719.11) su.o 

rn:J.1.CIOlf!lJSFClJ!;ILID.lDtS '" 18.9 ª"° JH.J !U.! {tn.TI 1,1!1.I '""" 1111.11 

IOU.: L05 ESUCICS tM BUllC:'.l Jl!UCJ.11 {IUt liO SE UCISU.O llClilllUTi), 

nmm: CAl:LOS SALllAS ti[ cmam, u IJFOE1.E ot CO!IIEl:O 199%, .umo CSUDISTU::o. 
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P E M E X 
C2EDITOS OTORGADOS 

POR EL SISTEMA BARCARIO MEXICANO 
(SALDO AL FINAL DEL PEKIODO MILES DE MILLONES PESOS) 

TABLA No. FIH-16 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

A R O S TOTAL BARCA TOTAL PAllTICIPACION TOTAL BANCA TOTAL PAKTICIPACIOR 
COMERCIAL PEM&X RELATIVA DESARROLLO PEMEX RELATliA 

(%) Ul ------------------- -- ---------- ------------------------------------------------------------ --------
19TO 31.5 1.9 5.5 20. 1 .2 1.0 
1911 40.5 2.0 4,9 25.1 2.1 8.4 
1972 45.1 2.6 5.7 29.3 3.4 11. 6 
1973 17.B 2.6 5.4 30.9 2. 7 8.7 
1971 58.0 1.9 3.3 35.1 2.6 7.4 
1975 70.1 ,9 I.3 44.9 2.I 4.7 
1976 86.0 1.1 1.3 64.1 1.9 3.0 
19TI I09. I 2.3 2.I 86. I .5 .6 
19TB 143.5 9.9 6.9 Ill.9 2.0 I.8 
1979 118.5 9.6 5.4 157 .1 9.0 5. T 
1980 244. I 9.9 1.1 203.3 22.6 11.1 
1981 317 .1 26.B 1.1 . 292.0 39,4 13.5 
1982 703.2 89.6 12. ¡ 733.8 151.2 20.6 
1983 1,IB0.2 136.6 11.6 I,035. 9 169.3 I6.3 
19BI I,953.3 I85.5 9.5 I,161.0 208.6 11.3 
19B5 2,B47.0 356.3 I2.5 2, 523. o 319.6 IS.O 
1986 5,532.2 911.6 I6.S 5,0I9. 4 89I.3 17 .8 
1987 I3, 538. 6 2, 372. 5 17.S 10,695.6 2,135.I 22.8 
1988 I9,021.I 2,B03.0 11.1 10,028.I 2,075.5 20.1 
1989 32, 413. T 3,606.5 11.1 8, 288.5 I,657.6 20.0 
1990 7I, 477. 2 1,865.8 3.9 9, IJl.9 1,820.8 19.9 
1991 53,7I3.4 1,314. 7 2.6 8,115.3 1,7Bl.I \9.3 

------- -------------------------------------- -- ------ --------------------------------- -------------
FUENTE: CARLOS SALINAS DE GORTARi, IV INFORME DE GOBIERNO 1991, ANEIO ESTADIS!ICO. 
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P E K E l 
ESTRUCTURA FlNANCWU DE U !NYERS!OK POBL!CA 

FEDERAL EJ ERC! DA 

TOTAL DE !NVERS!OR PUBLICADA FEDERAL EJERCIDA 

TOTAL 
FISCALES 
PROPIOS 
CRED! TOS 

TOTAL 
PROPIOS 
CREDI TOS 

RECURSOS PR&Vl STOS EN EL PRESUPUESTO 

RECURSOS FUERA DEL PRESUPUESTO 

!RYEKS!ON PUBLICA 

( •J AUTORIZADA 

(KlLLONES DE PESOS) 

1988 

l, 175,598.0 
.o 

J,325.112.0 
848,885.0 

.o 

.o 

.o 

t,383,399.0 
.o 

3, 110, 136.0 
61%,953.0 

.D 

.o 

.o 

FUERTE: CARLOS SALINAS DF. CORTAR!, !, JI, 111 y JV !NFOK~r. DE COBIER~o. U89 - un 

1990 

5,6%8,000.0 
.o 

5, Z62,Z91.J 
365, 708.9 

.o 

.o 

. o 

1991 

7,616,687 .o 
.o 

5,891,187.0 
1, 722, zoo. o 

.o 

.o 
.o 

TABLA Ro. FIR·JT 

lml•J 

9, 79%,310.3 
.o 

7,5zs,m.z 
Z6i,3!1.l 

.o 

.o 

.o 
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llilu de Killnu de Puo1) 
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J.CTUO 

Circ11l111tc ]Q.8 ll.5 º·' 87.S 1U.D m.9 941.0 l,ITl.l 2,235.l 1.ua.1 9,DIB., IJ,U:.I U,US.l lt,ll6.9 u.in.z 
Fijo IOU n1.1 236.6 nz.s 5!1.2 ?,1$5.7 1,9ll.8 l,849.8 7,HJ.7 U,ZU.l lC,UD.J 91,110.l '7,111.4 tll,OU.9 u1,m.z 
¡,.nJuci6adcAclitos u:., ll&.1 135.l l&t.J HZ.9 Ul.7 2.531.1 l,124.1 !,!!D.1 1.8U.l l0,9U.1 .o .o .o .o 
Otro• J.clhot '·' .. , ... J.: '·' 11.J l6.0 39.2 n.1 Sl.D 111.1 449.1 1,011.6 1,0U.9 1,011.1 

to~l lttito uo.s JU.O cu.r JIS,J 1,IBl.O 1,m.s 5,so~.z B,IBT.O ll,516.6 11,IOl.T' U,lSZ.6 101,111.1 111,UZ.l lll,505.T JSS,Ul.6 

PiS'UO 
Ciruhotc H.I 63.9 51.: m.T 325.D 1.m.1 311?.9 U?.l !H.Z :,JJO.G J,&ll.! 5,218.S l':,320.1 t,m.o s,1u.o 
• l:t.r&oUu.o t!.9 96.1 m.2 105.l JU.S 1,1&&.B :,ao::i.o l,1!11.8 5,69).4 ll,t81.7 1~.zu.o ll,591.1 39,SU.5 :ma., u,m.o 

toU.! htito 10:.1 160.] Zl2.4 m.o u1.t z,111.1 l,UB.t 1,&:s.1 &,SH.S 15,118.l 11,ns.1 JS,BD!,f U,BJ!.S 3Cl,Tll,, ll,IU.D 

UUlXOlllO 
lpctLltiODt'I '·' '·' .., '·' .., '·' '·' .. , l.l '·' '·' '·' '·' 11,HO.S ::,mu 
iucr•u r llualucio11r1 m.1 l'fl.S 181.B ltl.t m.a Blll.6 :,ll!.3 t,BtE.t T,03:.9 1:,sn.o ll,U&.S st,35!.8 531 90&.I 11,Ul.S 101,101.1 

ic11IUdo1 

De chrcicios .hlcrioru: '·' '·' '·' '·' ,.. 1.0 ... '·' !.2 ... 11.1 .o .o .o ,,, ejercicio ·' • t ·' .. • t .. 1.1 1.1 , .. '·' '·' .. .o .o 

tot.al Palrho1io m.z 111.f Ul.l JU,) 5n.1 111.s :,3'0,J t,Hl.9 t,011.0 u.su., u,sn,, u,n1.1 U,111.T 101,1u.1 Ut,Olf.6 

Tohl Pulto7Palrl1ocr.lo ua.s su.a Ul.T 1U.l 1,188.0 J,ll],S 5,501.2 a,m.o ll,11'.l Zl,405.T H,lSZ.6 toi,111.1 llt,TS1.l llZ,505.T us,m.s 
------------------------------······----------------··------·---------·----------------------------·----------··----------------···--···---------·-----------------------·----·-·----·-------------·-· 
run:u: hutio Est.tdhlito UKtl J9U, Xc10ria de Labores rtKCI, 1988,198', IHOTIUI. 
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P E K E X 
PATBIKOH!O COKTABLE / ACTIYO TOTAL 

(KILES DE MILLONES DE PESOS) 

TABLA Ho. flll-!9 

PATE/ACT. 
ARO PATRIKOHIO ACTIVO TOTAL TOTAL 

1977 176.Z 280.5 
1978 166. 7 347.0 
19!9 191.J 423.7 
1980 m.J 745.J 
1981 546.1 1.188.0 
198% 841.5 J,JIJ.6 
1983 2,360.J 5,509.2 
1981 1,861.9 B,18!.0 
1985 7,016.0 13,616.6 
1986 lZ,588.l 28,l06. 7 
1967 J7,517.C 76,m.&. 
1988 6C,J62.l lOl,171.6 
1969 6J,91Z. 7 111,152.3 
1990 101, 77l. l lJZ,505. 7 
1991 115,160.5 UT,75l.2 
199% 111,321.J 153,159.3 

FUENTE: KEHORlA OE LABORES, PEHEI, BA!.AHCES CENEBALES 
A DICI f.KBRf. VI: CADA ARO. 

(XI 

64 
5l 
15 
50 
16 
25 
13 
57 
5Z 
ll 
19 
62 
5! 
76 
82 
7Z 



P E M & I 
PATRlMDRID CDRTABL&/PAS19D TOTAL 

(MILES DE MILLONES DE PESOS) 

TASI.A Ho. F!N·!O 

ARO PATRlMOHlO PASIVO TOTAL PATRlM{PAS\10 

19!1 
1918 
19!9 
1980 
1981 
1981 
1983 
1981 
1985 
198& 
1981 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

178.2 
186. 7 
191.3 
372.3 
516.1 
811. 5 

Z, 360, 3 
4,861. 9 
7 ,018.0 

IZ,588.1 
31,517.1 
61,362.1 
63,912. 7 

101, 771.1 
115, 180. 5 
111,331.1 

FUENTE: P&KEI, ANUARIO ESTAD!ST!CO 1990. 

!OZ.J 
160.3 
232.1 
373.0 
611.9 

2,n2.1 
J, 118.9 
3,625.1 
6,598.6 

15, 818. 3 
38,835.2 
39,809. 7 
17,839.6 
30, 731.6 
J!,573. 7 
12, 138. z 

(l} 

¡, 71 
1.16 
.8! 

1.00 
.85 
• 31 
.75 

!.31 
1.06 
• 79 
.96 

1.61 
1.33 
3.31 
3.13 
2.64 



ARO 

I977 
1918 
1979 
1980 
I981 
J98Z 
I98J 
I981 
1985 
I986 
I987 
I988 
I9S9 
I990 
I99I 
1992 

P E K E l 
IRDICE DE LIQUIDES 

(MILES DE KILLOHES DE PESOSI 

ACTIVO 
CIRCULANTE 

30.S 
JJ.S 
49.6 
67.9 
15!. o 
IGS.9 
9l 1. o 

1,473.3 
Z,2JS.J 
J, 288.1 
9, OI8.6 

ll,J6S.2 
13,6I6.J 
I7, 4~6. 9 
I9, IBB.9 
H,H6.I 

PASIVO 
CORTO. PLAZO 

36.4 
63.9 
n.2 
I67.7 
ns.o 

1,205.J 
JlS.9 
tJZe) 
699.Z 

UJ0.6 
3,6I3.Z 
S,JBZ.I 
8,JZO.I 
9, 393.0 
8,476.0 

13,861.I 

FUEKTE: PEKE!, "KEMOCIA DE LAROCES", 1992. 

?ABI •. \ Ho. f!K·2I 

Acr.mc. /PAS.cuc. 
(:) 

.SJ 

.52 

.SI 

.sz 

.17 

.39 
z. 70 
J. IO 
z.so 
I.41 
z. 50 
l. 11 
l.6J 
I.85 
l. 7? 
I.H 



ARO 

1971 
1978 
1979 
1980 
1981 
U82 
1983 
1981 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

P E K E I 
CAPITAL DE TRABAIO 

(KILES DE MILLONES DE PESOS) 

ACTIVO 
CIKCULANTE 

30.8 
33.5 
l9.6 
81.9 
151. o 
l65.9 
m.o 

1, 173. 3 
2,235.3 
3,288.1 
9,018.6 

11,365.2 
13,616.3 
17,l36.9 
19, 188.9 
2l,!l6. l 

PASIYO 
CORTO PLAZO 

36.l 
63.9 
97. 2 

161.1 
325.0 

1,205.3 
318.9 
132.3 
899.2 

2,330.6 
3,613.2 
5,382.1 
8, 320.1 
9,393.0 
8,976.0 

13, 861.1 

FUERTE: PEMEI, "MEMORIA DE LABORES", 1992. 

TABLA Ro. FIN-22 

CAPITAL DE TKABAIO 
ACT.CIKC./PASIVO C.P. 

(1) 

5.6 
(30.4) 
(17 .6) 
(19.8) 

(ITl.O) 
(139.4) 
592.1 

1,011.0 
1,336.1 

957 .1 
5,105. 3 
5,983.1 
5,296.2 
8,013.9 

213.8 
171.2 



PETROLEOS KEIICANOS 
INDICADORES BASICOS DE GESTION TABLA l'IN-23 

HOJA No. I 
--- -- --- - --- ---- ---- ------- -t- --- - --- -- - - - -- ---t -- - --- -- - -- - - -- --- - - - ---- - - - - - - -- -- -- - t- -- ------- ---------------------------------------------

1 l PO KEDICION IPDICE 
t--- -- f- --- t- - - t--- t- --- ---- -- - t- ----- ---- t--- --- -- -- --- - - t----- --------- -------- -------------------------- -------

INDICADOR 0: F : IS : IE : EFICIENCIA : EFICACIA : rRODUC!IVIDAD : 1987 1988 1989 1990 1991 

A. LIQUIDES 

1- CJpilal de Trab.1jo (HKr) t: • : 5,405.l 5,983.1 5,296.2 8,013.9 9,675.2 

2- Liquides Inm¿diata •: • : N.O • H.D. N.D. N.D. N.O. 

3- Solvencia 1 PESOS) •: • : 2. 49% 2.111 1.64 1.86 2.10 

B. ENDEUDAN 1 ENTO 

4- EDdcada• i en to t: • : • : 50.91 38.31 42.8% 23.2% 20-$ 

5- rarlicipacibn •: • : • : ( 1.0%) 62.0% 74.8% 30.2% 25.11 
de Acrcedorf's 

6- lnvcrsibn en •: • • : 55.Sl 69.6% 65.8% 90.0% 93.0% 
.',cLivo Fijo 

c. RE~!ABI Ll DAD 

1- R.cnd i' i en lo sobre •: • : • : 0.009% 0.011 .OlI i.iu 1.6% 
la Jnvereión 

3- P.cndi1icnto srybrc •: • : • : o. 004% 0.011 .021 2.121 1.2% 
lot Acli voa 

9- Hargcr, de Uti 1 iditd •: • : • : G. 02t 0.07% • OSI 9.!% 6.0% 

lO· r.chcibn Cost.o de •: is.o; 66.2• 36.81 55.5I Jl.0% 
.le VcnL:is/Vcntau 

;¡- Rclacibn Gtos. •: 36.5% 51.0X 52.31 
de 0{'1er;i.cibn/Vtas. 

- - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - t - -- -- f- - - - +- - -·- - - +-- ----- - -- -+- --- -- -- - -+- --- --- ---- ---- +- -- --- - - --- ---- - -- --- ----- -- --- -- ----- --- - --- ---- ------

83 



PETKOLEOS KEIICAHOS 
INDICADORES BASICOS DE GESTJOR 

TABLA FIH-23 
llOJA No. 2 

-- --- --- - - - --- - - - -- - - - - - - - - - t - - - - - - - - - -- -- --- -- i - - -- -- - - - - - - - - - - -- - - - -- -- - - - - - -- - -- - - t - - - ---- --- - - - ------ ---- --- - - - -- - -- - - - -- - - -- - - - -- - --- - -
TIPO KEDICION J R D J CE 

t--- -- ·- - - -1-- -1-- -1- - ---- --- - -1- -- ---- - --1-- - --- - - ------ - +-- - ------- -------------- ------------------------ ------
IRDICADOR 0: F : IS : IE : EFICIENCIA : EFICACIA : PRODUCTIVIDAD : 1987 1988 1989 1990 1991 

-- - - - - -- - - - - -- - --- - - - - -- -- -- ·- - - - - • - - - - t- --1- - - ·- -- -- - -- -- -1 - -- - - • - - - - ·- - - - - - - - - -- - -- - • - - - -- -- - - - --- - --- -- - - - - - - - - -- -- --- - ----- - -- - - - -- - -- - - -
D. ACTIVIDAD 

12- Ventas Netas 
(lnl. y Elt.) NKP 

13- Rotacibn de Inventarios : 

14- Roladbn de Cuentas 
por Cobrar 

15- Eotacibn de Cuentas 
por ragar 

PRODUCTIVIDAD 

16- Coaerdali tacibn 
(Int. 1 Ext.) Mn 

17- Metas de Co•crcial. 
Alcanr.adas 

18- Co1.ercia.lir.ad6n 
por r.1plcado KB 

o nos 

19- Plantilla de Personal 
Autorir.ada 

20- Planlilh. ReaJ Personal 

21- Costo Rcauneracionc& {Kl': 

22- Costo por Etplcado (MP) : 

.. 
•: 
•: 

•· 

•: 

•: 

•: 

' : • : 

1 : • : 
• : • : 
1 : • : 

H,160.6 16,699.7 37,077.1 30,587.7 30,587.7 

N.D. N.O. N.O. 

N.D. N.O. N.O. N.O. N.D. 

N.D. N.O. N.D. N.O. N.O. 

1,329 1,248 l,25B l,26B 1,310 

R.O. N.O. N.D. N.O. 

6.51 7.2B 

N.D. N.D • N.O. N.O. N.O. 

R.D. N.D. N.O. R.O. N.O. 

:l,119,9BO 2,534,400 2,930,500.0 3,355,TOO.O 

17 .o 21. T 

23- Ingreso por Eaplcado (KP: * : • : 2Z5.0 353.0 
----------------------------+-----+----+---+---+-----------t----------t---------------t------------------------------------------------------
(R.D.) CIFRA NO DISPONIBLE (IE) IMPACTO ECONOKJCO 
(O) OPERATIVO ("8) KILES DE BARRILES 
(F) FINARCIERO (KP) MILLONES Df. PESOS 
(IS) IMPACTO SOCIAL (KKP) KILES DE KILLORES DE PESOS 
FOENTE: HAFINSA, ECOHOKIA MEXICANA EN CIFRAS, 1991 r 1992. 

B4 



CONCEPTO 

VENUS !HTERRAS/INGRESOS {X) 

DEUDA INT. Y EIT. DE PEMEI 
KILI.ORES DE DOLARES 

AMORTIZAC!ON Y SERVICIO 
DE LA DEUDA/VENTAS {X) 

LOS GASTOS DE OPERACION/VER!AS {X) 

!0TAL DE IMPUESTOS Y DERECHOS 
PAGADOS/VENTAS ( •)( %) 

DEll/VENTAS ( 11) (%) 

SUELDOS Y SALARIOS/VENTAS {tll}(l) 

INDICADORES DE LA REORDENACION ADMINISTRATIVA Y f!NARCIERA. 
{ 1919-1990) 

1979 1981 1982 1984 198G 

39.3 23.1 11.8 Z3.6 39.1 

5,802 15, 117 16, 500 

lZ. l 52.6 14.1 Zl.Z 21.5 

38.0 ~l. o ZO.R 11.5 21.1 

31.9 51.5 is.o 61.1 7J.9 

37 .9 51.3 28.0 45.S U.3 

12.6 !O.O 7_.0 Ll 6. 7 

TABLA No. l'IN-H 

1987 1989 1990 

31.9 15.1 17.3 

16,179 

15.0 17. 7 19.6 

ZZ.3 ?6.2 ZD.6 

81.1 83.0 67.1 

54.5 SZ.9 SZ.J 

6.5 8.4 8.4 

(•) INCLUYE DEll, IEPS, JVA QUE PENE! RETIENE Y mREG,\ A LA fEDEP.ACIOH PUR CUENTA DE TERCEROS Y A SU PROPIO CA!:CO. SOLO EIPRESA 
rr.uJO DE r.rr.crrvo. 

(11) A P.IRTIR DE 1983 SOLO INCl.UYE DERECHOS SOP.RE EITRACCJON DE HIDROCARBUROS (Df.H) 

('") PRrLlM!UARES PARA EL Ano 1990. 

MOU: !HG!1:ESOS, NO SE CO!oiSJDf.P.O FI!lAltCIMflESTO. 

fCENTE: Pl:Mf.I, ESTAr.os DE RESU!.TADDS, AHUA&IO ESTADlSTlCO y NEKORIA DE LABO&f.S DIVl:~sos AROS. 



ARO 

1975 
1976 
1977 
19f8 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

LA CARGA TRIBUTARIA DE PETKOLEOS NEllCANOS 
DERECHOS ESPECIALES SOBRE HIDROCARBOROS/YENTAS TOTALES 

(NI LLONES DE PESOS) 

VENTAS TOTALES 

15,483 
76,251 

100, 904 
166,33! 
334' 908 
170, 950 

1, 135,33! 
Z, 493,884 
3, 75!' 151 
5,3ZJ,356 
6,913,496 

18,668,090 
Z!, 193,ZOO 
35, 410,600 
51,366,100 
57, 848,900 

IHPOESTOS r DERECHOS 
PAGADOS 

R,Z57 
10,056 
20,270 
30,B37 
63,072 

168, 107 
212, 706 
317,010 

1, 315,300 
1, 710,680 
2, 711,998 
2,997,858 

ID,)9Z,ZJ9 
13,ZH,100 
18, 778, 100 
27' 771,800 
30, 756, 700 

TASI.A No. l'IN·Z5 

CARGA TRIBUTARIA 
(%) 

Zl.4 
Z2.l 
26.5 
30.6 
3!.9 
50.1 
51.5 
za.o 
53.9 
15.5 
51.5 
43.3 
54.5 
48. 7 
52.9 
52.3 
57.9 

FUENTE: PEHEI, "MEMORIA DE LABORES", 1992. 



EVOLUCION ANALITICA DEL SALARIO ORDINA2IO 
TRABAJADORES DE PETRDLEOS KEIICANOS 

(INDICADORES BASICOS) 
( I 9 7 7 - 1 9 9 o l 

TABLA No. LAR-1 

3 4 5 6 
IND!Cf: INDICE TASA Df. DIFERENCIALES 

FECHA REV 1SI011 TASA DE S!LARIO NACIONAL CR!:CIKI E.~ro INDICE SAL.OKD. 
CONTRACTUAL f. CRf:CINIENTO ORDINARIO PRECIOS AL DEL INDICE E INDICE HAL. SALARIO 
INCRf.KEo!OS l'OR 1 NCV.EMENTO S. T. P.R.H. COllSUHIDOlt NhL. l'l:ECIUS PRECIOS Al. OKDINARIO 

EHERCENCll. REGISTRADO (JUJ.10/77,100) (JULI0/77,IOO) AL CONSUNIDOR CONSUHI UOK REAL 
(VAR.ANUAL) ( 3 - 4) (3/1) 

1 JULIO )917 l.UO 1.00 J.000 
1 AGOSTO 77 1.11 1.02 1.085 
1 AGOSTO 76 IZ.001 l. Z4 J.19 16.671 .05 I.04? 
1 AGOSTO 79 IJ.501 l. !I l. 41 IB.491 ( .00) .998 
1 AGOSTO BO 16.Blt J.64 !.DI 28.371 (. J7) .908 
1 AGOSTO BI JS.Z51 z. zz z. 29 26.5!1 ( .D7) .911 
1 AGOSTO BZ 63. 771 3.64 J.86 68.561 ( .zz) .914 
1 AGOSTO i3 10.001 5.IO 7 .64 97 .931 (Z.51) .667 
1 AGOSTO 84 33.341 6.BD IZ. 4l 62.831 ( 5. 61) .517 
1 •:Nrno BS 4.ZSI 1.UB J5.J6 ZJ.4'11 (8.Z8) .m 
1 AGOSTO BS 49.371 10.59 19.11 21i. 3'/t (8.82) .5!6 
1 AGOSTO 36 54.311 16.34 J7.31 92.221 (20.97) .m 
1 01 CJl:KBiE 86 Z3. 411 20.)7 !8.16 29.081 (27.99) .119 
I ABRii. 87 16. 991 23. 60 64.7I Jl.361 (U.!2) .365 
I JULIO 87 ZZ.991 Z9.0Z HD. 67 1.l.661 ( S!.65) .360 
I AGOSTO 87 JZ. &J: JB.SS 87. 26 B. 171 (48.71) .!!? 
I OCTUBRE 87 zs.oo: 4B.J9 !OO. 76 15. 47:t (52.58) .H8 
15 DICU:liñíit 07 iS. ;¡o¡ 5l.55 IZLUZ 23.RSt ( 69. Z6) .m 
I XAr.l.O 88 J.OOl 57.23 164.14 JI.SOi ( 106. SZ) .J49 
I AGOSTO SS 26. JUI 1Z.J7 180. 57 JO. O!t (108.H) • 400 
I AGOSTO 89 12.00: 80.SJ 211.ll 16.931 ( 130.JI) .383 
1 AGOSTO 90 11.00: n.9s !70. 23 2i .981 ( I77.28) ,JH 
31 JULIO 91 19.SO: JI i.OS 327. za Zl .901 (ZIS. !Z) .m 

-------- -------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------.... -----
NOT.\; 

A.- 1.A TASA OE CRECIMIENTO DE~ SALARIO ORDI~ARIO SI: Rf.ALIZO J:N FONCION DE LOS IHGRESOS PERCIBIDOS 
POR EL NIVEL 15 DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO. 



P E K E I 
COSTO DE REY!SION SALARIAL 

1988 TABLA No. LAB·2 
t:t:Jt:S:t:$tttt:t:t$t0t:tt:tt:Ut:J$t.titttttt:ttttttttt0t$tttUtttU: 

SALARIO CANTIDAD DE COSTO SALARIAL 
NIVEL ORDINARIO TRABAJADORES TOTAL 

1988 (DIARIO) 

******º*********"***'*********'****º*********ºº""******* 3 15,131 i.,611 191,644,025 
1 15,8Z6 l3 Zl3, 338 
5 16,339 3,917 61, 191, 280 
6 16,370 5,6Z9 92,110,107 
7 17,301 9,757 168,839,351 
B 18,281 5,IOI 98,715,911 
9 19,112 B,239 157,708,6l8 

10 19,776 2,015 IO,HB,255 
11 20,112 7,102 151,309,197 
12 21,110 11,817 ZS0,138,852 
13 Z2,IOI 1,712 38,350,301 
11 23,567 2,616 62,353,659 
15 Zl,819 3,212 79,717,983 
16 25,176 10,996 ZB0,139,217 
17 26,019 3,950 102,886,019 -
18 Z6,617 8,629 229,666,923 
19 27,196 1,161 113,218,718 
20 28,320 2, 183 7D,313,331 
21 29,303 1,120 32,821,867 
22 30,322 1,062 32,216,!66 
Z3 31, 112 1, 038 32, 636, 121 
24 3Z, 179 811 27, 123, 75Z 
25 33, 186 543 18,016, 218 
26 31,937 181 6,336,112 
21 36, sao 118 1,303,181 
28 38,115 211 8,171,082 
29 39, 1z1 163 6,175,039 
30 11,516 JJ 1,371,669 

UUUUUUtUUUUtUUUUUtiU:tUUUUUUUUUUtt 

110,000 2,365,137,00l 
IKPORTE OlARIO 2,365,137,001 
IMPORTE KEllSUAL 71,918,787,636 
!KPORTE ANUAL 863,385,451,631 

JUNlO 1991. 



E K E 
COSTO DE REVJS!ON CONTRACTUAL 

1989 TABLA No. f,AB·J 
UUttU:tttU:ttti:iutittttttt.ttUttt•otutitoUttttttl 

SALARIO CANTIDAD COSTO SAl.ARIAL 
NIVEL ORDINARIO TRABAJADO&r.S TOTAL 

1989 (DIARIO) 
UUUUtittttUHtt:ttUtti:iuttt••ttUt:ttit:ttU:ttt•.$U* 

3 17,285 10,552 184,309,JH 
1 17, 725 11 202, Ull 
5 16,300 3,337 51,071,288 
6 18,901 1, 759 89,944,890 
7 19, 601 8, 249 161, 719, 104 
8 20.178 1,l66 93,503,067 
9 11, 109 s, 966 119,335, 11s 

10 22,149 1,729 38,300 1513 
li .í:~, 895 61 Z58 Hl, Z7S, 804 
12 23,677 10,016 237,144.829 
13 25,089 l,H7 3',lH,078 
14 Z6.395 21 237 S9,0t3,158 
1s 2;,191 2,11s 1s,te41nJ 
16 i0,533 9,297 25s,2s5,Z56 
17 29,175 3,339 97,421,108 
18 29,811 7,291 217,413,105 
19 30,HO J,521 107,237,959 
20 31,716 Z,099 66,579,196 
21 32,622 917 31,081,824 
22 33,961 638 30,506,672 
23 35, 215 878 30,903,108 
21 36, 376 711 25,967, 157 
25 37' 158 459 17,059,571 
26 39,129 153 6,000,062 
21 40,no !19 4,075,046 
26 12,589 1111 7,740,119 
29 H,551 138 6,140,473 
JO ir.,532 za 1,JOI, 100 

Ut;t;tn;tttU:tttUtttttttttii:tiuttU•i;UU*U$UUUU 

93,000 :,ZH,WS 1 Hl 
IMPORTE DIARIO Z, 2H, 105, 111 
IMPORTE MENSUAL 6R,Z67,106,9BZ 
IMPORTE ANUAL 819,208,BSJ,790 

JU~JO 1991. 



P E X E I 
COSTO DE iEYISION SALARIAL 

1990 TABLA No. LAB-1 
UUUUiUt:U .. Utt:UUUUttfUfUUUUilUUtUU:f:UtU 

SALARIO CANTIDAD COSTO SALARIAL 
NIVEL ORDIHARIO TRABAJADORES TOTAL 

1990 (DIARIO) 

**º**'*************º*ººº*º*ºº*********ºº******º 3 I9,B79 IO,Z9I ZOl,571,789 
1 Z0,381 11 ZZl,ZZI 
5 ZI, 015 3,ZZI 67, 785,915 
6 ZI, 736 1,593 99,B33,H8 
7 ZZ,515 7,96Z 179,503,Z90 
B Z3,550 1,107 IOJ,781,B50 
9 21,655 6, 7Z3 165, 755,565 

IO Z5,171 1,669 !Z,511,099 
Il Z6,3Z9 6,010 I59,0Z7,I60 
IZ 27,ZZ9 9,667 Z63,Z2l,7!3 
I3 Z8,R5Z I,397 10,306,ZH 
11 30,351 Z,I59 65,534,286 
I5 3I,967 Z,6ZI 83,785,507 
16 3Z,813 R,973 Z91,431,0!9 
I7 33,55I 3,ZZ3 108,134,873 
I8 31,!83 7,011 Z!l,386,603 
19 35,0Z9 3,398 II9,0Z8,5!Z 
20 36,176 Z,OZ6 73,900,376 
2I 37,715 911 34,198,930 
zz 39,055 867 33,860,685 
Z3 40, 197 817 31,300,959 
ZI 41,83! 689 Z8,8ZZ,Z48 
25 42, 713 113 I8,935, I19 
Z6 H,998 Il8 6,659,701 
Z7 H,115 96 1,5Z3,0IO 
Z8 19,09! 175 8,59I,IOO 
29 SI,215 I33 6,815,585 
30 53,SIZ Z7 I,115,634 

*****************************************;************"**** 
89, 16I 2, 191, I83, 6Z7 

IMPORTE DIARIO Z,191,I83,627 
IMPORTE MENSUAi. 75, 773,585,027 
IMPORTE ANUAL 909, Z83, OZO, 3Z8 

JUNIO I99I. 



P E H r. 1 
COSTO DE REilSION SALARIAL 

1991 TABLA Ho. LAH 
1.:tHt~i:t,;t:tHUUHHlHtHtHt.H,lHfUtttnUHt:tUHH 

SAL.\RIO CANTIDAD COSTO SALARIAL 
:m:.L or.DIRARIO TRARAJADORES TOTAi. 

1991 (DIARIO) 
1 tu t: Hfttf. tHt.HUtU;ortUUt-HUHUHUHUHUUOH* 

: 
!! 
lJ 
11 
;:, 
!:; 
¡¡ 
,,, 
¡ J 
:;;¡ 

ZI 

" 

23,755 10,2~1 $ZH,4a,705 
Zl,319 11 IZ57,H9 
L.1,H9 3,ZZ\ rnt.c·~11,n9 
;!$. ~1',' s 
2f.,9U 
18, HZ 
::i, HJ 
:w. 1JH 
:n,H~ 

J~. ~ 39 
:H,i?:t 
~fi. 273 
:if., 2!11 
:i:.1,21i 
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P E K E 1 
COSTO SALARIAL TKABAIAOORES SIHDICALUADOS 

KESOKEN EJECUTIVO 

CONCEPTOS 

SALARIO ORDINAIUO 
CANASTA BASICA 
BONIFICACION GAS 
AGUINALDO 

REYISION 
SALARIAL 

1988 

1863,381,451,510 
159, 399, 982, 600 
150, 306,545, 128 

1113,540, 976, 060 

(MOREDA NACIOKAL) 

REYISION 
CONTRACTUAL 

1989 

1819, 208, 883, 7!7 
1100, 113' 365, 076 
150,306,511,130 

1107,731,461,176 

R&YISION 
SALARIAL 

1990 

1909' 283' 020, 328 
1123,876,150,219 
155,991,626,746 

$119' 57 6. 811, 096 

TOTAL ANUAL $1, 086, 632, 955, 328 $1,07!, 690, 255, 110 $1, 208, 727. 611, 389 

NOTAS: 
{1). El increacnto salarial 1989-1990 fue de 121 directo al tabulador, 

en tanto que el correspondiente a 1990-91 he del 151 1 para el 
periodo corre11pondiente a 1991-1992 1 19.51 

(t). La.a eatincionea de los aontos erogados por la e1presa durante el 
periodo de estadio Cu.eran en base a una planta de trabajadores 
de•• taoaño decreciente: 110,000 (1988); 93,000 (1989), 
89,761 (1990) '88,310 (1991). 

AGOSTO DE 1991. 

TABLA No. LAB-6 

REYlSIOR 
SALARIAL 

1991 

11,061, 743,061, 068 
1153' 659, 400, 000 
160, 791, 787,521 

$139' 626. 331, 728 

11, 415, 820, 580, 311 



PEKEX-STPRK 
COKVEHIOS ADKINISUAT!VOS SINDICALES 

CATEGOR!AS SUPRIMIDAS 
REVISIOK COKTRACIUAL 1991/93 

l!RLA No. LAR-7 

CATEGOl!IAS 

Ioeador de Ticipo 
rreparador de Lbt.1~ de H.:>ya 
A~cnlc en Piar.a. 
A~cnlt! ·~¡.1j~.:-o 

Educadora 
Bodeguero "B .. Agencias Je icntas 
CJ.jcro Rodc~ucro "C" Agencia de Venlag 
Cajero Borlc~ucro "B" A~cncia de Ventas 
Eofcrricra Partera Titulada 
Cajero Bodc~u~ro "A" Agencia de Venlas 
Cajero "B" Ai:encia de Venta:; 
llode~ucro "i" Agencia de Vcnlas 
Cajero "D" Conladuria 
C.ijero "A" Agenci.i de Ventas 
Cajero "e" Contaduria 
JcCe de Enícueras 
técnico "C" J:n co1unicacior:.cs y/o f.lcclrooiu 
Cajero "C" Conl.1.dnria 
Cajero "A" Conladuria 
TCcnico "B" en Conunicoi.cionéa 1/0 Elcctronic:& 
Quiaico rtrJ:acobibiogo rlc An.His1s CJ1nicos 

DEPARTAKEK!O DE IRFO&KAT!CA, 
C.~.G. - S.T.P.R.H. 
AGOSTO 1991. 

NIVEL 
BASTA 
JUL/91 

1 z 
14 
16 
16 
17 
18 
18 
19 
19 
zo 
21 
22 
zz 
Z3 
Zl 
ZJ 
ZJ 
24 
zs 
25 
za 



REVISION CONTRACTUAL 
1989 

REVISION SALARIAL 
1990 

REVISION CONTRACTUAL 
1991 

JUNIO 1991. 

PENE! I s.T.P.R.H. 
CONVENIO ADNIRISTRATIVO SINDICAL 

RECLASI FICACION DE CATEGOKIAS EN LAS REVISIONES 
CONTRACTUAL 1989 Y SALARIAL 1990. 

TABLA No. LAB-8 

CATEGOKIAS 
RECLASI FICAOAS 

EKOGACION 
ADICIONAL 

NDNEKO NO 
BENEFICIARIOS BENEFICIADOS 

207 161,008,825,154 43,327 19,673 

196 IB, 523, 202, 09Z 19,685 70,076 

56 115,743,517,7%3 

91 
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PEnEX-STPRlt 

CCMVEMIOS AOttlWlSTRATIYOS SIUOICALES 
CATEGOS1!AS REC!..ASIFICADAS 

TRIEJUO 1989 - 1991 T ARLA No. l.AB-9 

1UVE1. REVISIOll REVISIOl:I ru:v1s1oa F R E e u E n e 1 " 
CATEGOlllAS #..CTlJA1. celOITRAC:T\lAA... SAl..ARIAL. COlllTRAC11JAL. -------------------

.KJL'91 11989 1990 1991 DOS UK> CERO 

Domestico 
Envases y L l cnado 
Hensajcro 

03 
03 
03 

Obrero General-Fábricas 03 

Obrero General-Plantas 03 
Ob;cro Gcncrol-Snnidnd 03 
obrero Gcncr.o.l-Trobajos Gcncrnlcs (Div 03 
Obrero Gcneral·Trobajos Generales (Hie 03 
Obrero General-Trabajos Generales (Top 03 
Obr-cro Gcncrol-Vfa 03 
Ayudante de Marina-Trabajos. Generales 
Cor tero 
Est:ib-0.dor en Kuel les y Enbarcacioncs 
Operador r.:L:::-.c C Fabricas 
Ascensorista 
Auxiliar de Oficina 
Ayud.:mt:c: de Chofer 
Ayudante de Labornt:orio (Explor;,ción y 
Ayudante de Opcruc i ón (Bombeo) 
Ayudante de Opcruc l 6n (Muestreo) 

04 
04 
04 
04 
05 
05 
05 
05 
05 
05 

Ayudant.c de Operación (PlantilS de Cald 05 
Ayud;:mtc de Opcrncion (PlL>.ntas de Comp OS 
Ayudante de Opcracíón (Plantes de Ewa.Jl OS 
Ayudc:..nt.e de Opcoación (Plantos de Gra:;. 05 

Ayudantf:: rte Opcr.::ación (Plantas de Tr<tt. 05 
Ayuda;it:.c de Operación-Plantas (Ocsti la 05 
Ayudante de Opct.cdor Hccánt co (Equipo 05 
Ayudante de Opcrndor Hccónico (Lnvande 05 

AY\.•dantc de Opcr-nCor Mecánico (Loe. di 05 
A.yudonte de Pnt i o 05 
Ayudante de Trobojos de Exploración 05 
Ayudont.c de Trabajos de Inspección y S 05 
Ayu..:Jantc de Trabajo~ de Prod., Tcrm. y 05 
Cumi l lero 05 
Cocinero de Scgund<l 05 
Embarques y Envoscs 05 
Engrosodor de Plantas OS 
Eng;-nsodor de Transportes 05 
Engrnsndor General 05 
Jardinero 05 
Lnvndor de Calderas 05 
Operador Clase C (Almacenamiento Cmbar 05 
Ayudante de Operador Especialista- Equ 06 
A.yudontc de Operador Espcciolisto- Pla 06 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 2 

X 

X 

X 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
D 
D 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
D 
o 

o 
o 
o 

D 
D 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



Ayudante de Trabajos de Perforación 06 o 
Ayudante Espectal de Operación Huestr. 06 o 
Ayudante Especial de Operac i 6n- Envase 06 o 
Ayudante Especial de Opcroc i ón- Planta 06 o 
Ayudante Especial de Operación- Planta 06 o 
Ayudante Especial de Operación· Planto 06 o 

·Ayudante Especial de Operoc i ón· Planta 06 o 
Ayudante Especial de Operoc i ón- Planto 06 o 
Cho lanero (Pao;o Fluvial) 06 o 
Cocinero de Primera 06 o 
Enbarques Envases V Fabricas 06 o 
Harinero Amarrodor 06 X 
Operador Close B 06 o 
Operador Clase B 06 o 
Probador de Producción 06 X 
Velador Huelle y Proveedor Combustible 06 X 
Vigilante 06 X 
Ayudante de Chofer Rcpart i dor y Cobrad 07 o 
Ayudante de Operario (Atrista) 07 X 
Ayudante de Operario (Albañil) 07 X 
Ayudante de Operario (Artes Gráficos) 07 .x 
Ayudante de Operario (Carpintero) 07 X 
Ayudante de Operario (Combustión Inter 07 X 
Ayudante de Operario (Diversos Oficios 07 X 
Ayudante C.:e Operario (Electricista) 07 X 
Ayudante de Operario <Fundidor> 07 X 
Ayudante de Operario (Herrero) 07 X 
Ayudante de Opet"ari o (Herrero-Pollero) 07 X 
Ayudante de Operario (Hojalatero) 07 X 
Ayudante de Operario <Instrumentfsto) 07 X 
Ayudante de Operario (Mecánico de Piso 07 X 
Ayudante do Operario (Poi tero) 07 X 
Ayudante de Operario (Pintor) 07 X 
Ayudante de Operario (Plomero) 07 X 
Ayudante de Operario (Soldador) 07 X 
Ayudante de Operario (Truquero) 07 X 
Ayudante de Operario (Tubcro) 07 X 
Bombero Clase D 07 o 
Cabo de Tercero-sanidad 07 X 
Cabo de Tercera-Trabajos Generales (Co 07 X 
Cabo de Tercera-Trobajos Generales (Di 07 X 
Cabo de Tercera-Trabajos Generales (Hi 07 X 
Cabo de Tercero· Trabajos Generales Ser 07 X 
Cubo de Tercera-V{ a 07 o 
Dinamitero 07 o 
E1Tp.Bcador 07 o 
Garrotero A. 07 X 
Llenador de Carro Tanques 07 X 
Marinero Fluvial 07 X 
Medidor General 07 o 
Muestreo Probador- Produccf6n 07 X 
Oficinista de Sexta 07 X 
Operador Clase A 07 o 
Revfsador de Carrotanques 07 o 



Ayudante G de Producción 08 X 
Ayudante de Laboratorist:a de Análisis oe o 
Clínicos o Anat:omfn Patológica 08 o 
Ayudante do Hani obras y Opcr-ac t oncs (C 08 o 
Ayudont:~ Especial do Operación (Harina 08 o 
Bombero Clase e (Agua) 08 o 
Bombero Clase e (Bombeo y Almacenamicn 08 X 
Bon'bcr-o clase e (Envases y Embarques) 08 X 
Bombero clase e (Medidor) 08 
Bombero clase c (Plantas) 08 o 
Bowbcro Hcdidor en Batcrfos de Separad 08 X 
Cabo do Scgundrt (Llenado) 08 
Cabo de Segunda (Huelles y Emb;1rcac ion 08 X 
Cabo do SC!:]Unda (Trabajos Generales) 08 X 
Cabo de Segunda (Sanidad) 08 
Celador do Líneas 08 o 
Celador de Vfas 08 o 
Conserje 08 X 
Fogonero de Locomotora o Grúa 08 o 
Inspector de Huelles 08 o 
Operador do Autovfn 08 o 
Operador de Tercera (Envases y Fabrica 08 o 
Operador de Tercera (Eq. Hcconico) 08 o 
Operador do Tercera CLabandcria y Plan 08 X 
Operador de Tercern (Medidores) 08 X 
Operador de Tercero Plantas L lcnador) 08 o 
Operador do Tercero (Scporadores) 08 X 
Portero 08 X 
Portero Chccador 08 X 
Taponero 08 o 
Vigilante de Terrenos 08 X 
Ayudante de Hotorista-Epx I I-XI 11/101- 09 o 
Ayudante do Operario Especial ist:o (Aír 09 X 
Ayudante de Operario Especial is ta CA lb 09 X 
Ayudante de Operario Especialista (Art 09 X 
Ayudonte de Opcrari o Especial isto CCnr 09 X 
Ayudante de Opcrari o Especial isto CCcm 09 X 
Ayudante de Operario Especial isto (Div 09 X 
Ayudante de Operario Especial ist.a (Ele 09 X 
Ayudontc de Operario Especial fst:a (fun 09 X 
Ayudante de Operar;o Especialista (Her 09 X 
Ayudante de Opcrorio EGpcciolista Cltcr 09 X 
Ayt.Jdilntc de: Operario Espccinlista Clns 09 X 
Ayudante de Operario Especial isto (Hcc 09 X 
Ayudante de Ope:-ori o Especial is to CPoi 09 X 
Ayudante de Operario Especial isto CPin 09 X 
Ayudante de Operario Espccfalf&ta (Plo 09 X 
Ayudante di! Operario Espccinlist:a (Sol 09 X 
Ayudante de Operario Especialista (Tub 09 X 
Bodeguero 09 X 
Cabo de Primera (Carga Embarcaciones) 09 X 
Cabo de Primera (Envases y Bodegas> 09 X 
Cabo de Primera CExploracion) 09 o 
Col= de Primera (Amarradorcs) 09 X 



Cabo de Primera (Pontoneros) 
Cabo de Prtmcro (Pat:to y Trabajos Gene 
Cabo de Primera (Sismologia y Grovfmet: 
Cobo de Primera (Via) 
Cadenero de Segunda 
Checador (Embarques y Repnrt:o) 
Checador de Carros ( 1 nspecc i ón y Enbar 
Checador de Segunda (ferracari les y Tr 
Despachador de Transportes 
Fogonero de Calderas Perforocion 
Lirrpiador de Planchas 
Marinero (Cocinero Fluvial) 
Marmitón 
Oficinista de Quint.a 
Operador de Conm..Jt:ador Telefónico de S 
Operador de Envasndo (Pal iet. i lena-Pozo 
Operador de Tercera Boni:>eo Alm- Tcrm. 
Segundo Camarero 
Astst:cntc de Hospital 
Auxiliar de Guardcrfa 
Auxi l ior de Trab- de Pai leria (Tal lere 
Ayudant.e de Hedición Regulacion y Cent: 
Ayudante de Receptor de Hat:ertalcs <Al 
BOROero Clase e Agua 
Borrbero Clase B Almacenamiento 
Bombero Clase B Contra Incendio 
Bcxrbero Clase B Plant.as 
Bonbcro Clase e Servicio Vo:1rios 
Chofer 
Despachador de Tercera (Almacenes de H 
Fogc;.nero de Planchn!:" ZA/CH-680 
Marinero (Buque) 
Marinero (Procl) 
Harinero - Timonel (laguna-Costa y Rem 
Operador de Segunda-Bombero Fogonero 
Operador de Segunda-Equipo Mecánico (O 
Operador de Segunda-Equipo Mecánico (G 
Operador de Segunda-EquiFo Mecánico (T 
Operador de Scgunda·P l ant.as (Compresor 
Operador de Segunda-Plantas <Diversos) 
Operador de Segunda-Plantos (Envasado 
Operador de Segunda-Plantos {Luz y Hic 
Opcr"ador de Segunda·Plantas {Proceso) 
Operador de Segunda-Plantas {Tratamlen 
Asbestcro S 
Aytc- de Medicion Rcg. y Control de Ga 
Ayudante de Motorista Emba.rcaciones 
Bonbcro Clase A Almacenamiento 
Barbero Clase A Servicios varios 
Cabo de Maniobras y Trabajos Generales 
Checador de Primera (Ferrocarriles y T 
Conductor A 
Despachador de Scguncksi (Almacenes de H 
Fogonero de P lanchos de Segunda 

09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 
11 ,, 
11 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

2 

2 

2 

2 

o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 



Haqufnisto Dccouvi lle 11 o 
Hccanogrn fo 11 X 
Medidor Fiscal 11 o 
Oficinista de Cuarta 11 X 
Operario de Segundo CAlbi:1ñil) 11 )( 
Op~rorio de Segunda (Artes Gráf i coS) 1t )( 

Operar-to de Segunda (C3rpintero) 11 X 
Opcrnrio de Segunda (Combt.Jst f ón lntcrn 11 X 
Operario de Segundo (Diversos Oficios) 11 X 
Operario de Segunda (Electricista) 1t X 
Operario de Segunda (fundidor) 11 X 
Cpcrori o de Segundo (Herrero) 1t X 
Operario de Segunda (Herrero-Poi lera) 11 X 
Operario de ~cgunda (Hojalatero) 11 X 
Opcr.orio de Segunda (lnstruocntista) 1t X 
Operario de Segundo (Máquinas Hcrra.mi e 11 X 
Operario de Segunda CHccánic:o de Piso) 1t X 
Operario de Segunda (Poi lera) 11 X 
Operario de Segunda (Pintor> 11 X 
Operario de Segundo (Plomero) 1t X 
Operario de Segunda {Pucntcro) 1t X 
Operario de Segunda (Refrigeración y A 1t X 
Operario de Segunda (Soldador) ,, X 
O;:>ernrio de Segunda (Truquero) 1t X 
Operario de Scgundil (Tubcro) 11 X 
Opcrnrio de Segunda Mantenimiento Hect\ 1t X )( 2 
Primer Catn.'.>rero 11 
Probacior Ftsico Lnboratorio 1t o 
Sobrcst."lntc de ::>cgunUa Sanfdild 11 X 
Sobrc~;t.<:ntc de Sc9undn-Est ibadorcs y E ,, X 
Sobrcstant.:- de Segunda-P."Jtio y TrnbetJo ,, X 
1 rat.ador do Agua 11 
Auxiliar e en lnspcc:cion de Materiales 12 o 
Ayucfantc de Chofer Rep~rt: idor y Cobrad 12 o 
Ayvdantc de Pcrforac i ón (Pio;o) Rotar i o 12 X )( 2 
Ayudante do Tcrm. y Rc?ar. Pozo5 CP1 so 12 X 
Ayudante de Producción (Piso) 12 X 
Ayudante de Sobrcst:ant:c Drnga 12 o 
Ayudontt:! E de Produce ion y Bombeo 12 o 
Ayudante E Jefe de Sector 12 o 
Bombero de Dique 12 o 
CDbo de Hant:cni mi ente-o l coductos y Gas 12 X 
Cabo do Vida (Buceo) 12 o 
Cabo Especial Lavildo de Calderos 12 D 
Cebo Es;:>ec i a l-Trobojos Generales do Pe 12 X 
Chofer Hccflnico 12 X 
Cocinero de Hospital o Guarderfa 12 X 
Garrotero Mayor 12 X 
Operador de Primcra•Equipa Mccónico (A 12 X 
Operador de Primera-Equipo Hccánico (C 12 X 
Operodor de Primero-Equipo Mecánico (C 12 >< 
Opcrodor de Primera-Equipo Mecánico (0 12 X 
Operador de Primera-Equipa Mecánico (G 12 X 
Operador de Pr-imcro•Equipo Mecánico (P 12 X 



Operador Electrocordl ograf lsta 12 
Operador El ectroenccfa.l ograf i sta 12 
Sobrestante de Primera-Envases y Fábri 12 X 
Sobrestante de Primera-Estibadores Hue 12 
Sobrestante de Primcra-Geof fsica 12 
Sobrestante de Primera-Harina (Amorrad 12 X 
Sobrestante de Pr imcra-Transportcs 12 X 
Sobrestante de Primera-Varios (Huelle 12 X 
Sobrestante de Primera-V fa 12 X 
Timonel de Segunda 12 X X 2 
Totn<3dor de Tiempo 12 o 
Ayudan'te o de Produccion 13 o 
Ayudante de Bodeguero (AgC?ncias de Ven 13 X 
Chofcr-T i rador (Sismos) 13 X 2 
Cobrador 13 o 
Comptomctr i sto 13 o 
Controladores de Existencia y Abastcci 13 o 
Despachador de Autotanques y Co:tmi ones 13 X 
Despachador de Primera (Almacenes y Ha 13 X X 2 
Despachador Encargado de Bocfoga (Contr 13 o 
Oficinis'ta de Tercera 13 X 
Operador de Corvnutador de Primera 13 X 
Operador de Primera Eq. Mee. y Ambulan 13 o 
Perforis'ta y/o Verificador de Tarjetas 13 o 
Agente de 1 nformoc f ón-Edccán 14 X 
Awdliar B en lnspeccion de Materiales 14 o 
Auxi llar en Ter.i:Jpfa Ffsica y Rehabilit 14 o 
Ayudan'te e de Produccion 14 o 
Bombero de Chalán 14 o 
Cabo de Vigilancia 14 X 
cadC?nero 9e Primera 14 o 
Despachador Encargc.nJo de Bodega 14 X X 2 
Dibujante de Tercera (Dibujo General) 14 X 
Oocunentador de Barcos 14 o 
Errpleado de Ventas "C'" (Agencia de Ven 14 X X 2 
E~leado Opcrocion Eq., Presiones y Hu 14 
Encargado C de 'trab. de Palerfa (Talle 14 o 
Fogonero de Planchas de Primera 14 X 
lnspec'tor de Corro-Tanques 14 X 
Operador Especialista-Acidificación de 14 X X 2 
Operador Especial fs'ta-Equipo Mecánico 14 o 
Operador- Espcci al ista-Presioncs y Mues 14 o 
Operario (Bodeguero) 14 X 
Preparodor de Lis tas de Rayo 14 o 
Tclet i pista 14 X 
Timonel de Primera 14 X X 2 
Auxiliar de Contobl l ldad de Segundo 15 X 
Auxtltar de Control de Procesos 15 o 
Ayudante B de Cajero Agencia de Ventas 15 o 
Ayudante de Paleontólogo 15 o 
Cabo de Con'traincendio 15 o 
Chofer Repartidor y Cobrador 15 o 
Contramaestre de Seguncfo 15 X X 2 
Coperador Conmutador Telefónico Bi l ing 15 X 



1 

1 

i 

1 

1 

Encargado O de Estncion de Bombas y Ca 
Encorg~do O Otros 
Engrasador de Segunda Harina 
Jefe de Guardia Hucl les 
Maquinista de Locomot.orn Patio (Vfo An 
Mayordomo Cocinero Rcmolcoidor 

Hotoristo de Segunda (Harina) 
Oficinista de Segunda 

Opcrodor de Primera Bombeo y Almaccnam 
Operador de Primcrn Bombeo y Servicios 
Operador de Primera Plantas (Compresor 
Opcrodor de Primera Pl;:mtas (Oivcrso:is) 
Operador de Primero Plantns (Ell'Ulcionc 
Opcrndor de Primera Plantos Ctratamicn 

Operador de Primera Plantas Dcstil~clo 
Operador de Primera Plo.ntas Elccrico y 
Operador de 1ra. Plnntas (Trnt.dc Agua 
Patrón de Segunda 
Probador Analftico 

Probador Destilación Experimental 
Segundo Cocinero de Buque- Tanque 
Sobrcstnntc de Primero Tubcrin de Dra!'J 
Agente en Pla:r.a 
Agente Viajero 

Auxf liar A en ln:;pcccion de Hot.c1-falcs 
Aux f l i or de Encargildo Eq. de Tcrm .. y R 
Ayudante B de Produccion 
Ayudante de Perforncicín <Chango) Rotar 
AYudilnte do.! Producciún (Chongo) 
Ayudüntc de lerm .. y Rcpar. Pozos (Chnn 
Oibujant:r, de Scgun.:!a (Dibujo General) 
Oocumcntodor de Emb.,rqucs por Fcrrocor 
Emplco:ido de VcntilS B Agencias de Vento 
Encargado A de fabricns 
Encorgndo O de trab.:do!; de Palcria SPC 
Encorgado C de: Laboratorios 
lntcr.dcntc oc Edificios 
Jefe de Gu<1rdiG L~bornt:orio 
OperndOI"' de Mciqu;nns por<l Referencia C 
Operador d~ lerm. de Sistema de C<lptnc 
Oper .. dc Unidad úc Tr<1ns .. parn Hant .. de 
Operndor Especialista Eq. Mocnnico Con 
Oper.:idor Especinl ist:a Eq .. Hecanico Ora 
Opcrndor Espccinlisto Eq. Mee. Grucro 
Opcr¿odor Especial ist:a Eq. Mee. Perfora 
Opcrodor Esp. Eq. Hcc .. Plotaform<l Mari 
Operador Especial isto Eq. Mee. Troet. 
Operario de Primero (Airista} 
Opcrari o de Primera CAlbañi l) 

Operario de Primera (Artes Gráficas) 
Operario de Primera CAsbcstcro) 
Opcrnrio de Primero (Corpint:cro) 
Opernrio de Primero (Combust:ión lnt:crn 
Operario de Primera (Diversos Offctos) 
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Operario Cle Prtmera <Electricista) 16 X 
Operarlo de Primer.o. (Fundidor) 16 X 
Operario de Primero (Herrero) 16 X 
Operario de Primera (Hojalatero) 16 X 
Operarlo de Primero ( lnstrunent ista) 16 X 
operario de Primera (Loncro) 16 X 
Operario de Prfmera (Máquinas Herromie 16 X 
Operario de Primera (Mecánico de Piso) 16 X 
Operario de Primera (Pai lero) 16 X 
Operario de Primera (Pintor) 16 X 
Operario de Primera (Plomero) 16 X 
Operario de Primera (Ref. y Aire Acond 16 X 
Operario de Primera (Soldador) 16 X 
Operario de Primera (Yubero) 16 X 
Patrón Hot:orista 16 X 
Primer Cocinero de Buque tanque 16 X 
Radiotelefonista 16 o Taquimecanógrafo Español 16 X 
Auxiliar de Contobi l idad de PrimC?ra 17 X 
Auxiliar de Topograffa 17 o Ayudante A de Cajero Agencia de Vent:as 17 X 
Ayudante e Trob. Gen. de Ofic. C~rc. 17 X 
Ayudante D de Cajero Contodurio 1;· o Ayudante de Perforador-Rotario 17 X X z Cabo de Ti-ansportacíón Fluvial 17 o Cintotecorio 17 o Codificador 17 o Dibujante de Primera (Dibujo Arquitcct: 17 o Dietisto 17 X X z Oocuncntodor Aduanal de Importación 17 o Oocuncntador Consultu· 17 o Educadorn 17 X z Encargado B de Laboratorio 17 o Encargado B de Transportes 17 D Encargado e Otros 17 o Encargado e Trnb. Gen. de Adrnon. y Com 17 X 
Encargado e de Sccc ion cont:abl e 17 X 
Encargado Control de Servicios Auxilia 17 X 
Encargado de Cont:rol de Procesos 17 X 
Encargado de Enbarcac i enes Fluviales 17 o Encargado de Tramitación de Asuntos GI 17 o Enea.de Unidad de Trans.pora Hov.de Eq 17 o Enfermera Titulada 17 X X z Inspector B de Productos y Envases 17 X 
lnvcntor-ist:a 17 o Localizador de Carros 17 o Mayordomo de Harina Buque Tanque 17 X 
Motorista de Primera (Marina) 17 
OHcinist:n de Primera 17 X 
Operador de Malocato Producción 17 o Operador de Malacate Producción Unidad 17 o Operador Especial is to Plantas Alkilaci 17 X z 
Opcrodor Especialista Plont:as Azufre 17 X X z Operador Espcci&:1l ista Plantas Cotrprcso 17 X X z 



Operador Espcci al sta Plantas Dest i loe 17 X X 2 Operador Especial Sta Elcctrico.s y Hlc 17 X X 2 Operador E!:pccinl sto Planta!'> grasas 17 X X 2 O~rador Espcc; al Sta Plantos trot:amic 17 X X 2 Patrón de Primera 
17 X Receptor de Mat:crialcs (Alm<iccncs) 17 X Trabajadora Social 17 X X 2 Auxiliar o d~ Tccnlco en Adquici5ioncs 18 

o Ayudante B de Trab. Croles. de Of. Com 18 X Ayudante e de C.:tjcro de Contaduri o 18 
o Ayudante e de .Jefe de Scccton Cont:able 18 
o AylJdante de Agente de Compras 18 
o Dodcgucro B Agencias de Ventas 18 X 2 Cajero Bodc9ucro c Agcncin de Ventas 18 o Chofer Rcpart idor y Cobrildar EN Cd. de 18 X Comunicador de Barcos 18 
o Dcspochndor Aduanal de Jmportoci 6n 18 
o Emplcodo de Ventas A Agencia de Ventas 18 X X 2 Encargado A Oc Trob. Oc Pai lcria Tal l. 18 
o Encargado B Otros 18 
o Encnr9ado B Trabajos Gen. de Of. Comer 18 X Encargado B Scccion Contable 18 X Encargado de Equipo Mecánico-Harina de 18 X 2 Encnrgado de Equipo Móvil para Prucbo:ls 18 o Encargado c'c Huelles 18 o Farmaccútfco T f tulado-Ayudonte 18 X X 2 Gestor Administrativo Ram::i lrvT-.1cblcs 18 
o Inspector Trabajo Social-Hospital Cent 18 X X 2 .Jefe 8 de Fabricas 18 
o .Jefe de Guardia (Contraincendi o} 18 o .Jefe de Gliardin (Lnb.Prin.Ref .y/o Comp 18 
o .Jefe de Gu;:i.rdia-Bombco y Alm.accnamicnt 18 
o .Jefe de Guordi a-P lnnt<:as 18 
o l"lnyordomo de Trnnsportc..-s 18 
o Opcr. de Eq. pnra Prucb.;i!; a Presión En 18 

X Operario E~>pcc i ali Sto (Airista) 18 )( 

1 
OpC'rnri o Espcc i ali stn (Albañil) 18 )( Operario Espcc i alista (Artes Gráficas) 18 X 

l 
Operario Espcc i ;:i.l i sta (Carpintero) 18 X Operario Esp~ciol isto (Ct>mbust ión Intc 18 X O~rorio Espc:cialista (C01TUni cacioncs 18 X Operario Especial is.to (Diversos Oficio 16 X 

1 

O~rario Especial i sto (Elcct:ricist:n) 18 " Opcrorio Especiill i5ta (Fundidor) 16 X OPQ-rorio Especial is.ta (Herrero) 18 X Opc!rar i o Especialista (Herrero-Poi lcro 18 " O~rorio Especialista ( Instruncnt ls'to) 16 X 1 Operario Espcciol is ta CHóqufnns Hcrrum 18 X 

1 
Operario Especial is ta (Máquinas Ofictn 16 X Operario Especial is ta (Mecánico de Pis 18 X 1 ~rarto Especial i!:>t.o \.Poi lcro) 

"' X 

1 
Op<:rorio Espcctol ist:a (Pintor) 18 X Operario Especial is tu (Plomero) 16 X 
O~r.Espccial ista (Rcfr. y Aire Acond. 16 X 



Operario Especialista (Soldador) 
Operario Especial is ta (Tubero) 
Oper .. Esp.Instrum.cn Ref. Unid.Petroq.y 
Radf otelegráf i sta 
Taquimecanógrafo Inglés-Español 
Tercer Motorista 
Ayudante A Trab.Grales .. Of.com. y Actno. 
Ayudante A de Produccion 
Ayudante B de Ca.jero Contaduria 
Ayudante B de jefe de Seccfon Contable 
Bombero Especial ista•Buquetanque 
Cabo de Oficios <Albañiles) 
Cobo de Oficios (Asbcsteros) 
Cabo de Oficios (Carpi ntcros) 
Cabo de Oficios (Combustión Interna) 
Cabo de Oficios (Construcción y Trabaj 
Cnbo de Oficios (Electricistas) 
Cabo de Oficios (Herreros) 
Cabo de Oficios (Jnstrunentistas) 
Cabo de Oficios (Pailcros> 
Cabo de Oficios (Pintores) 
Cobo de Oficios (Plomeros) 
Cabo de Oficios CRepar. de carros) 
cabo de Oficios (Soldndores) 
Cabo de Oficios (Tal lercs) 
Cabo de Oficios (Tuberos) 
Cajero Bodeguero B A gene i a de Ventas 
Dibujante de Primera (Dibujo Genernl) 
Orogodor 
.Encargado A Otros 
Encargado A Trab. Croles. Of. Comer. y 
Encargado A Je Laboratorio 
Encargado A de Scccfon Cont;:iblc 
Encnrgada B de Oficina de Terrenos 
Encargado e de Estacion de Bombas y Ca 
Encargado C de Plnntos 
Encargado de Equipo de Cementación 
Encargado de Equipo de cementación Aci 
EncorgL1do de Maniobras y Operoc t ón Con 
Encargado de Mont:enimiento Eléctrico ( 
Encargado de Mantenimiento Mecánico CE 
Encargado· de Mantenimiento Soldadura ( 
Enci'.lrgado de Tramitación Aduanal de Jm 
Enfermera Part:cra Ti tu la.da 
Engrasador Espcci alista- Marina 
Jefe A de Fabricas 
Jefe D de Scccion 
Mayordomo de Trans.dc Eq.de Perf. y/o 
Motorista de Primera Lanchas de Pasaje 
Patrón de Primera Lanchas. de Pasaje pa 
Supervisor C de Laboratorio 

Supervisor de Plantas Compresoras Dist 
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Tnquimecnnógrafo Secretario Español 
Técnico Fisiotcrnpcuta 
Almnccni sta O 

Auxiliar C de Tccnico en A.dquicisioncs 
Ayudante A de Cajero Contodurin 
Ayud.-:int:c A de .Jefe de Scccion Contable 
AY\.!dantc A PRcp;:>r. de lnform;:>tica 
l\yvdantc B di'..? Alm.iccnista 
Ayudante n de supcrvt e ion de Captac i en 
Ayudante de ln3•.!nicro 

Ayudantl'.? de lngr.:nicro CD ibujo General) 
Ayudante de ln9enicro (Técnico en lnsp 
Ayudante de lng.1nstr.cn Ref.Unid. pct 
Ayudnnt:c d•!' 1 nr¡cni ero T nl lcres de Hant 
Cajero Oodcgucro A Agencia de Ventos 
C:ont;;:idor D de Aceites 

Discñ.:idor Crft.fico (Publicidad) 
Encargado A de Transportes 
Encargado B dePlnntos 

Enfermera Especialista (Pediátrico) en 
Enfermero Esplcc.ial ist~ (Cuirúrgica) e 
Enfermera Especial is ta (Tcrnpia lntcns 
Enfermera Snnit;iria Titulada 
Inspector de Higiene en Estaciones de 
Jefe U (Otros) 

Jefe B de· P~"'ltio de Tanoucs 
Jefe C de Sccc ion 
Jefe C de Scccion Contable 
Jefe de Hucl les 
Hayordorno CAlbaOi le~;) 
H._yordcmo (Carpintero~~) 

Muyordomo (CornLust16n lnt:crna) 
Mayordoma (Construcc:l..._-'in y Trabajos Gen 
H~yordomo (Elcctricist:a) 
Hnyordnrno (Herl"'cros) 
Haynrdomo (P;,¡ leías) 
Mayordomo (Pintores) 
Mayordomo (Rcpnr. de Cnrros) 
Mayordomo (Soldadores) 
HLtyordbmQ CTall'!rcs) 
Hayordc..mo C T ubcros) 
Oficial H.~yor C 

Operador de Eq1.Jipo Elcctromccó.nico y E 
Pi'.ls.-intc de Jr1gcnicro (Comunicacion y E 
Supervisor 6 de LDborotorio 
Supervi&or O de Arcas de Servicios Aux 
Supervisor de Instalaciones y Servicio 
Técnico C Instrumentista Hcdlcion Cont 
Tócnico Eispcc.ial is ta (Producción Audio 
Técnico Laborntorista de Análisis Clfn 
Ayudante A (T .G.O.C.1'..) Supcrv.Capncit 
Ayudante A dl! Almi'.icenis'tn 
Ayudante de Jng.Clnspección y Scgurida 
Ayudante de ln!)eniero- Marina 
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Cajero B Agencia de Ventas 
Contador C de Costos o Aceites 
Contramncstre de Buquetanque 
Encargado A de Estacion de Bombas y Ca 
Encargado A de Oficinas de Terrenos 
Encargado A de Plantas 
Encargado A de Tal lcrcs 
Encargado de Mantenimiento 
Encargado de Mant.sistcma de Rcf.y Air 
Encnrgado de Operación y Equipo de Tel 
Inspector· A de Productos y Envases 
Jefe A Otros 
Jefe B de scccton 
Jefe B de Sccc\on Contable 

Z1 
Z1 
Z1 
Z1 
Z1 
Z1 
Z1 
Z1 
Z1 
Z1 
Z1 
Z1 
Z1 
Z1 

Jefe C de Transportes 21 
Jefe de Trabajo Social en (Hospt tal Re 21 
Oficial Mayor B 21 
Secretorio B 21 
Segundo Motorista Z1 
Subagcntc de Compras 21 
Subjefe A de Seccion 21 
subjefe B de Plantas 21 
Subjefe C de Ocpto.Loc. Acknon.o Comerc 21 
Supervisor A de Laboratorio 21 
Supervisor C de Arcas de Servicios Aux 21 
Supervisor de Manto.de Sis.de Ref.y Ai 21 
Taquimecanógrafo Secretario tnglés-Esp 21 
Alm.aceni sta e 22 
Auxiliar 8 de t.ecnico en Adquicisiones 
Ayudante de lngcnicr·o (Hant.de Plant.e 
Ayudante Téc.cn Hcrrom.Esp.de Cemcntac 
Bodeguero A Agcnc i o de Ventas 
Cajero D Contaduria 
Contador B de Costos de Hatcrinlcs de 
Contodnr C AUJd l iorcs 
Jefe A de Seccion 
Jefe A de Scccion Contable 
Jefe B de Estacion de Dombos y Caldero 
Jefe B de Transportes 
Jefe C de Loborator i o 
Jefe C de Plantas 
Jefe C de Talleres 

zz 
Z2 
zz 
zz 
zz 
Z2 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 
zz 

Jefe C de Departamento de Con'tra lncen 22 
Jefe de Trabajo Social en (Hospital Ce 22 
Oficial Mayor A 22 
Secrc'torio A 22 
Secretario B en Dependencias Centrales 22 
Subjefe A de Plantas 22 
Subjefe A de Talleres 22 
Subjefe B de Departamento Local Acbon. 22 
Subjefe e de Oepto de Soruli Admo o Come 22 
Supervisor B de Servicios Auxiliares 22 
Supervisor C de Arcas de Elaboracion 2Z 
Técnico B tostruncntista en Ref.y Unid 22 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

z 

z 

z 

o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



Técnico C en Diseño de Tuberia 
Técnico C Instrumentos Hanto.Embnrc. Te 
Técnico C Hant.o. Elcctrico Embarcacion 
Técnico C Hccunico Naval Hanto.Enibarca 
Técnico en Operación de Equipo (Radiol 
Tercer Oficial de Máquinas de Remolcad 
AlrrKJccnista B 

Ayudante Administrativo "A" 
C.o.jcro A Agencia de Ventas 
enjero e Cont:ildurin 
Contador A de Costos de Hatcrialcs o A 
Contador B Aux i l i or 
Encargado de Operación de Sistema de C 
Encargado de Produce i ón 

Jefe A de Estacion de Bombas y Caldera 
Jefe A de Patio de Tnnqucs 

Jefe A de Preparadores de lnformacion 
Jefe A de Transportes 
Jefe e de Li:lboratorio 
Jefe B de P l ontas 
Jefe 8 de Talleres 
Jefe de Dibujantes 
Jefe de Enfermeras 
Jefe de H<:&ntcnimicnto 
Radiotelegrafista de Buquctanque 
Secretario A En Dependencias Centrales 
Secretorio B Ingles Español en Depende 

Subjefe A Dcpt.o. Loe. Aili.on.o Comercia 
Subjefe B de Deplo. de Zona Admi. o Co 
Subjefe E de Dcpto Loe. Tecnico o de o 
Supervisor A de Arcas de Servicios Aux 
Supervisor B de Arcas de Elavoracion 
Supervisor de Enfcrmcrin 
Supervisor de Hilnto.dc Eq. d~ Tcrm. y 
Supervisor de Hontcnimicnto Eléctrico 
Supervisor de Hantcnimicnto Mecánico E 
Técnico C En comunicaciones y/o Elcct:r 
Almacenista A 

Auxiliar;, de Tccr,ico en Adquicisiones 
Cajero B Contilduria 
Contado; A J\ux i liar 
Cuarto Oficial de Máquinils de Buque 
Ingeniero O de Hanto.Comun. y/o Elcct:r 
Jnfc A de Laboratorio 
Jefe A de Pl<Jntas 
Jefe A de Tul \eres 
Jefe B Departamento Contra Incendio 
Primer Hot:orista 
Program."ldor B de Computadoras 
Secretario A Ingles Esp.,ñol en depende 
subCont:ador e 
Subjefe A de Depto de zona Admon. o Co 
Subjefe B de Dcpart:nmcnt.o Gen.Adman. o 
Supervisor A de Arcas de Elaborocfon 
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Supervisor de Bombeo y Almacenamiento 
Técnico A lnstrL..mentisto en Refi. y Un 
Técnico B en Diseño de Tuberio 

24 
24 
24 

Técnico B lnstrunentos Hanto.E~rc. T 24 
Técnico B Hanto.Electr. Enbarcacioncs 24 
Técnico B Hecanico Navol Hant:o Embarca 24 
Auxiliar de Operación Plantas (Proceso 25 
Ayudante A de A.gente 25 
Cajero A Contaduria 25 
Jefe E de Depto. Locol Tccnico o de Op 25 
Programador A de Con'pUtadoras 25 
Qufmico Laboratorio de Análisis Clfnic 25 
Segundo Oficial de Cubierta de Remolca 25 
Segundo Oficial de Máquinns d<? Remolca 25 
subcontador B 25 
subjefe A de Dcpto. Ccncr. Admo. o Com 25 
Subjefe A de Dcpto. Local o de Operaci 25 
supervisor de Opcr.con Herram.Espcci .d 25 
Técnico B en Conunicociones y/o Electr 25 
Tercer Oficial Cubierta de Buque 25 
Tercer Oficial Máquinas de Buque 25 
Jefe A de Depto. Contra Incendio 26 
Jefe A de Jnstruncntos 26 
Jefe de Trasportes en Distritos Poza R 
Primer Oficial de Cubierto de Remolcad 
Primer Oficial de Máquinas de Rcmolct1d 
Segundo Oficial de Cubierto de Buque 
Segundo Oficial de Máquinas de Duque 
subcontador A 
Supervisor de Mantenimiento de Tallcre 
Técnico A en Diseño de Tubcria 
Técnico A tntr.Hanto.E:mb.Term.Haritima 
Técnico A Hant. Elcctr.Embarcacioncs H 
Técnico A Hcconico Navcl Manto.Embarca 
subjefe A Ot:?pto. Local Tccnico o de op 
supervisor de Operación de Plantas Pro 
Qufmico Farrnncobiólogo de Análisis Clf 

TOTALES: 726 CATEGDRIAS 
DEPARTAMENTO DE INFOR.KATICA. 
C.E .. c .• s .. T -P-R .. M .. 
.lUl.10 '1991-
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COHCEPTO 

VENTAS 
GAHAHGIA 
GAHAHCI AS/Hff!AS 
ACT!VOS/VEHTAS 

P E K E I 
CLASIFICAC!OR INTERNAC!OKAL 

1989 

1me 
320 
l 
l 

l.UGAR ENTRE LAS SZ 
COKPARIAS PETROLERAS 1990 
MAS GRANDES DEL MUNDO 

14 
lJ 
JSX 
48X 

!93Z9 
!486 
H 
J 

FUEHTE: EORTUNE JUN JO, 1990 Y JULIO l9, !99! 

TABLA Ho. INTEB-9 

LOGAR ENTKE LAS 52 
COHPAR!AS PETROLERAS 
HlS Gil.ROES DEL KUMDO 

11 
27 

5X 
311 



p E K E l 
COKP ARAC 1 ON NORTEAKER 1 CANA 

TABLA No. lNTER-10 
------------------------------ ------------------ -- ------- ----------- -------------------- -- -- ------- --------------

CONCEPTO 1986 1987 198B 1989 1990 1991 --- -- -----------------. ------------------------------------ ----- --------------- ----------------------- -----------
PETROLEO CRUDO 

RESERVAS PROBADAS (Kl!.ES Dt: MILLONES BLS.J 
USA J2.5 3J. 1 JI. 6 JI.! 33.9 J3.8 
GANADA 7. 9 7. 7 9.0 8.3 8.1 1.9 
MEX!GO 51. 7 s•. s 51.1 54.1 52.0 51.3 

rRODUGGlON (MILES DE BARRILES DIARIOS) 
OSA 10, 23D 9,945 9,765 9, 160 e,850 9,025 
GANADA 1,800 l ,910 2,000 1,940 1,960 1,975 
KEXICO Z, 750 2,87S 2,8S5 2,895 Z,950 2,970 

CONSUMO (MILES DE BARRILES O!AR!OSJ 
OSA !S,670 16,03S 16, 52S 16,595 16,200 16,180 
GANADA !, 475 !, SIS 1,590 1,660 1,615 l,62S 
MEl!CO l, 138 [, 196 1,200 1,236 1,278 l,S85 

GArAC!DAD DE REF!NAG!ON (KBD) 
OSA 15,160 15,56S IS, 930 15,69S IS, S60 15,325 
GANAD.\ Z0,080 z,oso 1,890 l,85D 1,880 1,905 
MEI ICO !, 790 l, i90 l,76S 1,930 1,990 1,810 

GAS NATURAL 

RESERVAS PROBADAS (KKKJJ 
USA 5.2 s.o 4.9 1.1 1.7 1.8 
CANA DA 2. 8 2. 7 2. 7 2. 7 2.8 2. 7 
MEllGO 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0 

rRODUCC!ON (MILLONES TON. EQUI. ACEITE) 
OSA 411.8 426.2 IJ6.9 !39. 7 m.e 455.6 
CAN ADA 64. 3 70. 7 81. 7 87 .0 88.0 9S.l 
KEllCO 22.3 23. 7 23.5 23.8 21.3 2s.1 

CONSUMO (MILLONES TON. EQUl.ACEITE) 
OSA 417. 7 143.6 163.8 187. 7 190.S 507. 7 
GANADA 40.9 1!.2 SZ.8 S7.l SS.O 57.2 
KEIICO %1.6 21.D 21.1 25.1 30.6 33.I 

FOEITE: 8.P. ºSTATISCAL REV!EV or VORLD ERERGY", 1986-mz, IHGLATERRA. 

t:O 



RESERVAS PROBADAS HUllO!ALES 
POR AREA CEOCRAFICA 

TABU No. INTER·l I 

PETROLEO 
CONCEPTO {1) 1989 1990 

MEDIO ORHNTE 6S.Z 5S.6 
AKERlCA LATINA lZ.S 11.9 
URSS Y EUROPA DEL ESTE 5.9 s.s 
AFRlCA S.9 6.0 
t ASIA l.\ s.o 
NORTE AHERlCA l.¡ l.l 
EUROPA OCC 1 DENTAL 1.8 1.5 

{ tj l NCLUYE AUSTRAL l A Y HUEVA ZELANDA. 

e 
1989 

30.7 
5.S 

38.3 
6.7 
7.1 
6.S 
1.9 

FUENTE: FORTUNE, "OIL ESPECIAL REPORT", 1990 Y 1991. 

s 
1990 

31.S 
S.7 

38.5 
6.7 
7.2 
6.3 
1.1 

111 



A R O lSTKO 

PRECIO PROMEDIO ANOAL 
{DOLARES POR BAfü L) 

MAYA OLKECA BREHT/F02!1ES 

TABLA No.HU-! 

VEST TEIAS ARABIAR RlGERIA 
INTERKEDIATE LIGHT/DUBU LIGHT ------------------- ------------------------------------- ---------------------------------- -------------------------------- ---

a)1979 24.50 b) 31.61 25.08 29.75 32.00 
1980 38.SO 34. 50 36.83 37.97 35.69 3T.J8 
1981 35.00 28. 50 35.93 36.08 34.Jl 36.67 
1982 32.50 25.00 32.97 33.65 31.80 33. 75 
1983 29.00 25. 00 29.68 30.30 28. T8 30.01 
1984 29.00 25.50 !B. 76 29.34 28.07 28,96 
1985 26. 25 21. 75 21.54 27.98 27.53 27. 74 
1986 13. 48 JO. 52 e) 11. 41 15.08 JZ.97 14.60 
1987 19. 34 17. 13 d) JB.42 19.02 16.92 18.46 
1988 13.85 11.as 14.22 14.97 15.32 13.22 15.10 
1989 17.10 14. 37 JB, 7G 18.2! 19.28 15.69 18.50 
1990 22.69 11.11 ~3. 64 23.81 24.S! !O.SO 24.27 
1991 18.08 12. 21 20.02 20.05 21.14 16.56 20.50 

NOTAS: 

a) A partir del 6lli•o bi•cstrc se inicib la export.acibn dc1 crndo denoainado aa7a. 

b) A parlir dd lo. di:: Octubre Khico Cijb librcaenlc el precio de 24.SO Dls./Barril de crudo. 

e) En Dic. el pro1cdio íuc de 13.57 Dls. comparado con el de 8.61 Dls. alcanr.ado en Julio. 

d) rntrc Octubre 1 Dic. NC observaron Caldas hasta de t.?5 Dls. 

FUENTE: PLKEX, KEKORIA DE '!BORES, (VARIOS AROS). 

1%2 



P&ECIOS DE VENTA AL PUBLICO DE COMBUSTIBLES EN KEIICO 
(MONEDA NACIONAL) 

TABLA No. llER-2 
----------------------------------------------------------------

ARO NOVA EXTRA 
KAGHASIN DIESEL 

DIESEL POR EITRA DESULFU&ADO 
-------------------------------------- --------------------------

1976 Z.10 J. 00 .so 
197! 2.80 l.00 .65 
1978 2. so LOU .65 
1979 2. RO LOO .65 
1980 

NOV-21 2.BO 
7. ºº 1.00 

1981 
DIC-21 6. 00 10. 00 2.50 

198! 
AGOS-2 10. 00 15.00 LOO 
DIC-3 20. 00 JO, 00 10.00 

1983 
ABRI L-7 H.oo 35.00 ll.00 
OCT-27 30. 00 11.00 19. 00 

1981 
A8Rl L-13 l0.00 51.00 26.00 

198S 
JUN-1 SS. 00 70,00 31.!0 
DIC-6 85.00 IOS.00 61.10 

1986 
AGQS-8 12S. 00 135. 00 108.00 
0CT-2l 11!.00 160.00 125.00 
NOV-27 155.00 130.00 110.00 

B87 
.\ilh'. t L- ~ :01. o~ 210.00 te7 .oo 
1.cos-1 257.L'G JI0.00 2H.r)O 
OlC-16 19::. 00 513.00 m. ca 

19BB s 1 N C A X B l o 
1989 

DIC-1 525.GO 61~.oo 110. ºº 1990 
HAY-2P. S90. 00 7SO.OO 513.00 550.00 
No~-12 710.00 

605, ºº SEP-11 900.00 
llOY-12 1,000.00 
----------------------------------------------------------------

( *l KAS 3.51 MENSUAL OESOE ENERO DE 1986 SOLO EL DIESEL. 
FO ENTE: HXICO DATA BAH~ 1990. 

KEKOR!A DE LABORES 1990, 

tzl 



P E K E 1 
TENDENCIAS EN VENTAS Y SA.LA&IOS 

(MILLONES DE PESOS) 

RUKEll.O EROGACIONES 

TABLA No. 11¡&-3 

A R O lNTE&lO&ES EXPORTACIONES TOTAL IRABAJADO&ES TOTALES 
VENTAS 

PElt CAPITA 

1916 
1m 
1978 
tn9 
1980 
19Rl 
1982 
1983 
1981 
1985 
1986 
1981 
1988 
1989 
1990 
1991 

38,180 
52,820 
59, 108 
71,613 
95,101 

113,112 
182,116 
S51, 320 
991,615 

1, 570,212 
3, 156, 811 
7 ,083, 781 

11, 562, 038 
17,861,626 
26, 191, 932 

7,003 
23, 431 
41, 796 
91,69! 

239,503 
357,538 
953,188 

1,942,564 
2, 76Z, 506 
3, 753, lll 
3, 756,615 

11,574,752 
14,615, 993 
19,239, 717 
27,172,211 

FUENTE: PEKEI ANUARl O ESTAD! Sil CO 1988. 
KEXICO DATA SAN~ 1990. 
MEMORIA DE LABORES 1990. 

N.O.: CIF&A HO DISPONIBLE. 

45, 183 
76, 251 

100, 301 
166, 334 
331,907 
170, 910 

l, 135' 331 
2,493, 884 
3,717,IH 
s,n3,356 
6,913,196 

18, 658, 136 
29, 208,031 
37, 104,343 
13,661,173 

88,012 
91,680 
91,651 

103,271 
113,340 
122, 826 
133,176 
115,577 
112,867 
119,222 
111, 907 
178,715 
170, 766 
161,714 

H. D. 

8,811 
11, 516 
H,191 
21.893 
30, 591 
13,336 
67,817 

100, 119 
112,211 
253,916 
419,l46 

1,117,096 
2,512, 188 
2,930,500 

N. D. 

100, 406. 58 
125,938.0S 
118,387 .43 
!11, 991.62 
269,904. 71 
352,821.32 
108, 152.66 
687. 915. !l 

1,061,613.17 
1, !01,967 .02 
2, 946, 282.10 
6,185,336.60 

14,911,527.00 
17, 788, 201. 00 

N.D. 



COHSUHO flNAL EHERGETICO 
RESIDENCIAL, COH&BC!AL Y PUBLICO 

(BILLONES DE ULOCALOR!AS} TABLA No. HER· t 
ROJA Ro.! 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
COHBUSTIBLES TOTAL DE TOTAL Df. ELECnICIDAO TOTAL TOTAL PUTJCIPACIOH 

AROS SOLI ODS PETROLIFEROS GAS NATURAL SECTOR NACIONAL llELATIYA 
(l) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

I965 58.ZZO 23.~n Z.623 3.180 88. 011 J6t.816 Zt.I 
I965 59.690 25.191 2.719 J. 558 91. !SB m.t83 23.Z 
!967 60. 850 Z5.61t 2.842 :!. 955 93.ZEJ !02.697 23.l 
I968 62.210 Zñ. ~:;o 2.981 l. 3Jl 96' ~ 55 m.387 22.Z 
1969 63. 830 27. tBO 3.03t t.m 99.166 m.m 20.4 
1970 64.810 28.791 J. 209 5,325 102.185 491.256 20.8 
1971 66. 970 z9.m 3. JtO 5.931 105.360 509.871 Z0.7 
J97Z 66. 650 30.9iZ 3.805 6.553 109. 980 566.35Z 19.4 
1973 69.960 JZ.797 t.328 7.139 111.S!t 6Z4.973 18.3 
1974 71.120 JJ. !Z6 t.m 9.216 111. 887 m.m 17.9 
1975 70.980 lO. tB7 t.153 9. 93.t m.551 690.181 18.2 
I976 70.200 12.rn t.617 10.m IZB.367 m.m 17.5 
1977 11.110 tJ.132 l.180 11.863 130.615 783. &62 I6.7 
1978 72.320 15.711 4.669 13.028 JJS. 728 874. !52 15.5 
1979 72. 710 18.115 5.115 l l. 211 140.!SI m.614 11.5 
1980 72. 460 57,;97 5. Z25 IS. t08 150. 890 l,079.39I I4.0 
1961 7J. oso 60.475 5.021 16.936 m.m I.152.614 13.l 
1962 69.766 66. 278 5.546 !B. 569 160.159 l,23!.176 Il.O 
1983 72. J&O 65.241 4.901 18.533 160.841 l,I68.982 ll.8 
1981 7t. l00 66.636 6.618 lB.966 1!6. 850 l,I89.612 lt.O 
1985 75.ESH 69.409 7.035 20. JSó m. in l,ll6.IJC 14.2 
1986 15. DZ 5;,95¡ 1. 078 Z!.039 113. 303 I, 191.652 lt. 5 
1987 17. JZI 71.8ZJ 1.611 21.80 118.602 1,210.461 H.4 
1988 78.612 12. 285 1.991 :2.753 181.618 1,258.515 Il.4 
1989 C0.381 72.SU B.Zll 2t.69Z 185.811 l,Jlf .218 13.9 

•139ú S!.391 7:i.561 9.513 Zt. 762 m. 021 1,335. 218 lt.8 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(•) CI Fal.S PROY,CTAD.IS 
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CONSUMO Fl HAL ENERCETICO 
SECTOR TRANSPORTE 

(BILLONES DE ULOCALORIAS) TABLA No. llER·I 
BOJA Ho. Z 

----------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DE ELEC!RICIDAD TOTAL TOTAL PARTICIPACIOR 

·AROS PETROL!FEROS SECTOR NACIONAL RELATIVA 
(Z) ------ -------- ---- -- --- ----- --- -- . -- --- --- - --- ----- ---- ------------------------ ---------------

1965 69.068 .095 69.163 361.816 19.0 
1966 71.680 .095 71. 775 393.483 19.0 
1967 81.3!! .095 81.lll lOl.597 20.! 
1968 S9.15P. .172 89.630 lll. 381 20.6 
1969 95.815 .172 96.011 m.m 19.8 
1910 102.831 .171 103.008 191.256 21.0 
1971 108.m .210 108.SGS 509.B!l Zl.3 
1972 120.m ,z¡¡ 120.909 SGG.352 21. 3 
1973 IJI, 709 .Z06 132.015 s21.m 21.1 
1971 141.683 .309 lH.992 659.373 22.0 
1975 153.9!0 .311 151.251 690.181 22.3 
1976 168.021 • JO! 268.m . 732.192 36.6 
1977 178.191 • 320 178.811 783.862 22.0 
1978 194.081 .361 191.l!S 871. !SZ 22.2 
1979 219.811 .35l 220.231 966.611 2Z.8 
1980 216. 375 . 373 216. 718 1,079.391 22.9 
1981 273.921 .m 271.311 1, 152.511 23.B 
1982 272.569 .386 272.955 1, 231.176 22.1 
1983 211.112 .153 215.165 1,158.9&2 21.0 
1981 25s.220 .535 258. 755 1, 189.612 21. 8 
1985 260.992 .559 261.151 1,216.13?. 21.5 
1985 259.297 • 615 259. 9Jl 1, 111.652 21. 8 mi Z65.H9 .615 !66.395 l. Zl0.161 ZJ.5 
1988 268.886 .679 269. 565 l ,!58.5!5 Zl. I 
1989 296.8iJ .661 !91.551 1,331.218 22.J 

•1990 297.993 • 761 298.651 1,335.218 25.1 ------------------------------------- ---------------- ----------- --------------- -- ----------- --
(•) CIFRA PRO!&CTADAS 
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CONSUHO FINAL ENERGETICO 
AGROPECOABIO 

(BILLONES DE ULOCALOBIAS) TABLA No. l!ER-1 
SOJA No. 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL DE ELECTRICIDAD TOTAL TOTAL PARTICIPACIOI AROS PETBOLIFEROS SECTOR NACIONAL RELAT!YA 
(l) 

---------------------- --------------------------------------------------------------------------

1965 i.5n . 746 10. 338 361. 816 2.e 
1966 10. 011 . 750 10. 761 393.183 2.1 
1967 10.18) .79) 10.n0 1oz.6n 2. 7 
1963 10.661 .812 11.503 lll.387 Z.6 
1959 !O.SO! 1.031 11.832 185. 651 2.1 
1970 ! l. 011 !.160 12.!H 1s1.:ss 2.5 
1971 !O.BOi !. IEO 11.981 109.871 2.1 
1912 11.m 1.109 12.900 56C.35Z Z.J 
1973 11. 986 !.197 13.183 621. 913 z.z 
1971 13.609 1.119 15.388 659.313 Z.3 
1975 15. 715 !. 911 11.116 690.18I Z.5 
1976 !6.17t 2.096 18.Z?Z 7JZ. !9Z 2.5 
1977 16.805 z. Z81 19. OB6 783.852 Z.I 
1978 17.805 2.521 20. 329 871.152 2.3 
1979 19.119 2.862 22. 011 965.611 Z.3 
1980 20.69! 3.Z22 23.916 1,079.3'! z.z 
1981 Z!. 652 3.301 21.555 1, 152.6II z.1 
1982 21. 977 1.1z9 26. !06 1,231.176 2.1 
1983 18. 725 3.818 22.513 l, 168.982 1.9 
1981 13.431 3.996 22.135 l, 189.612 1.9 
1935 IB.7'1 l. 267 23.003 !,Z!5. ll8 1.9 1386 18.180 4.655 22.837 I, I9!.55Z 1.9 
1981 19.285 5.115 Zl.160 l,ZI0.161 z.o 
!988 zo.012 5.512 25.551 l,Z58.S1S z.o 
1989 11. 658 6. Z06 Z3.86l 1,331.218 1.8 

•1990 20.258 1.206 25.061 1, 335. ZIB z. 7 
------------------------------------------------------------------------------------------------

( •J CI FR.\ PP.OYECT.IDAS 



CONSUMO FINAL EHE&GETICO 
IHDOSTKIAL 

( BI LLOHES DE KI LOCALORIAS) TABLA No. HER-! 
DOJA No. I -- ---------------------------------------- ------------------------- . --------------------- --------------

TOTAL DE TOTAL DE ELECTl:ICIDAD TOTAL TOTAL PA2TICIP&CIOH 
AROS COMBUSTIBLES PETROLI rnos GAS NATURAL SECTOR NACIONAL 2ELATIYA 

SOLIDOS (%) 
-- ---------------- ----------------- ---------------- ------------ -------- --- ·---- ----------------- -------

1965 16.633 29.300 33.115 6. IOO 85. 778 361.846 23.5 
1966 18.530 31.341 37.76Z 7 .112 91. 718 393.483 24.1 
1967 Z0.479 3Z.533 Zl.605 7 .993 102. 610 IOZ. 69! Z5.5 
1968 Zl. llZ JI.63! 46.125 8.99Z 108.193 431.387 :?4.9 
1969 Zl,091 3Z. l:Z 53.SZO 10. !97 1 zo. ~30 !85.661 21. B 
1970 23.028 31. 9Z8 59.001 11. 938 m.89B m.m 25.6 
1971 Z3.379 31.791 61.607 lZ.878 IZ9.655 509.871 25.1 
197Z 21.259 36.839 61.785 11. 358 HO. 2ll 566.352 21. 8 
1973 Z7. 528 37.103 72.510 15.560 150. 731 621.973 21.1 
197! 28.m 15.311 73.ZlO 16.262 163.209 659.373 21.8 
1975 21.m 57. 735 11.551 11.511 115. 098 690.181 25. 4 
197t Z7 .91! 6!.685 75.811 19. 313 187. 723 73Z.192 Z5.6 
1977 29.378 58.390 79.368 Z0.93Z 188. 068 783.86Z Zl.O 
1978 3Z.611 65. 796 95.131 zz. 837 216. 378 871. ISZ 24.8 
1979 33.828 63.165 110.578 ZI. 882 Zll.153 966.641 Zl.O 
1980 31. 725 60. IZI JI9.355 Z5.976 Z37 .180 1,079.391 22.0 
1981 31.189 66.161 135. 030 za. 126 Z61.106 1, 152.611 22. 7 
1982 31.506 62. 672 150.373 Z9. 769 271.5ZO l ,231.176 22.2 
1983 36. 526 63.565 161.261 JO, 632 !n.981 !, 168.982 25. o 
1981 28.119 70.195 JJB.187 33.386 279.887 1, 189.612 23.5 
1985 36.983 80.993 m.zz0 35.312 292.655 1,216.138 21.1 
1986 35. 599 75.856 116.301 36.323 261. 082 l, 191.652 22. 2 
1987 38. 280 83.124 123.267 39.198 !81.169 1,210.161 22.9 
1988 32.270 77.082 117.909 41.177 268.830 1,258.515 21.4 
1989 35.151 86.525 125.415 41.159 291. 556 1, 334.218 21.9 

•1990 35. 557 87.825 126.115 45,559 292.556 1,335.218 2!.8 
------- ----------------- ------------------------------------------------- ------------------------------

( •l CJ FRAS PROYECTADAS 

FOEHTE: BALANCES NAC10NALES DE INERCIA SEKlP 1909. 



P.ARIDAD PESO/ DOLAR AMERICANO 

(PESOS POR DOLAR) 
TABLA Ro. l!tR·5 

MERCADO CONTROLADO 
PESOS roa FIN DEL PROMEDIO DEL FIH DEL PP.OKEDIO DEL 

A R O 5 DOLAR PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO 

1976 19.95 
1977 22. 73 
1973 22.n 
1979 22. 80 
1980 Zl.Z6 
1981 Z6. 2l 
19RZ HS.50 57.18 96.18 57. 41 
1983 161.35 150. !9 !l3.9l lZ0.17 
1981 zos.n 185.19 191.56 177. 77 
1985 H7.50 310.28 311.50 !56. 96 
1986 915.00 637.88 m.oo 611.00 
1987 z,m.5o 1,105.81 Z, 198.50 1,366. 73 
1988 2,%97.50 2,ze9.58 2,m.00 Z,Z50.28 
1989 Z,680.75 2,l33.37 2,637.00 Z,153.16 
1990 2,913.15 Z,838.35 2,m.10 Z,807. 29 
1911 3.0H Z,98,.33 2,988.60 2,982. 61 
isn 

( •) HASTA EL MES DE ABRIL. 

fOENTE: LA ECOSOHIA NtllCANA f.N CIFRAS, NAfINSA. 
lNDlCADOP.ES DEL SEGTO• EXTERNO B.INCO DE NEIICO, DICIEMBRE I988. 
TllE MUlCAN ECOWOHY I990. 



INYERSION EXTRANJERA DI RECTA 
(MILLONES DE DOLARES) 

TABLA No, HER-6 
---------------------------------------

Atto INYERSION YARIACION 
AKDAL ---------------------------------------

1973 
1971 
1911 
1916 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1981 
1985 
1986 
198! 
!n8 
1989 
1990 • 

287. 3 
362.2 
295.0 
299. l 
m.1 
383. j 
BID.O 

l, 622.6 
l, 701. l 

626.5 
683. 7 

l,!12.2 
1, 871. o 
2,121.2 
3, 817 ,¡ 
2,157. l 
2,499. 7 
3, 722. t 

.o 
26. l 

(18.6! 
1.1 
u 

17 .2 
111.3 
110.3 

!. B 
(63.2) 

9.1 
110.9 

29. 7 
29.6 
60.0 

( 18. 6) 
(20.BJ 
48. 9 

---------------------------------------
(*! CIFRAS PRELIMINARES 

FUERTE: THE KEIIGAN EGONOKY 1991 
LA ECOKOKIA MEXICANA EK 
CIFRAS 1990 
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INYERSION EllRANJERA DIRECTA ACUMULADA POR SECTOR ECOKOMICO 

(MILLONES DE DOLARES] TABLA No. HER-7 

AAO TOTAL INDUSTRIA SERVICIO COMERCIO ACRICULIU&A &l!RACTIVO 

1nz 10, 786. I S,346. 7 l, 271. r. ns.n 4.B Z37 .3 
1983 11, 470.1 B, ~O. 7 1, 28!. 7 981. I 5.Q 252.3 
19?.4 12,8$9.9 iO,ZJJ.3 1, 406. 9 t,O!S.9 5.S Z56.0 
1985 14, 6Z8.9 11,'79. I 1, 842. z 1,125.4 6.2 276.0 
19B6 17,019.8 13, 294. 7 2,155.J 1,276. 6 6.4 306. 8 
1987 20, 9Z7 .o 15, 692.5 J,599.l 1,255.1 21.6 355.6 
JSBB 24, OH4. I 16, 715. 2 . S,H6.6 1. saz. 2 9.6 380.5 
1ns 25, 587 .1 17 '700. 8 6,518.9 1, 8BB.5 ZB.9 390.0 
1999 J0,309.5 18, 893. 8 B, 788.9 Z,059. B so.o 177 .o 

FUENTE: TllE KEllCAN ECONOMY 1991. 
LA ECOHOMlA MEllCANA EH CIFRAS 1990. 
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OFERTA IHTERNA BRUTA DE EN ERG !A PRl KAKI A 
(BILLONES OE ULOCALOR!ASI 

TABLA No. llER-B 
-----------------------------------------------------------

AROS 

1965 
1966 
1961 
1968 
1969 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1977 
1918 
1919 
1980 
1981 
1982 
1983 
1981 
1985 
1986 
1981 
1988 
1989 
1990 

TOTAL 

389. !96 
115. 331 
IZ8.630 
m.88B 
196.178 
5ll.m 
511.205 
520.698 
596.026 
637.662 
659.m 
100.m 
111.633 
851.019 
955.m 

l,lZl.611 
1,210.112 
1,260.173 
1, 223. 561 
l, 211.051 
1,268.050 
l,218.882 
1,256.585 
1,259. 303 
1,305. 161 
1,m.m 

PETROLEO 

110.121 
181. 318 
201. 066 
211.458 
225. 329 
237 .626 
236. 728 
261.199 
286.319 
311.319 
329.032 
373.!99 
m.m 
165. 876 
501.058 
611. 560 
652.561 
631.583 
593.361 
612.693 
656.321 
629.392 
661. 519 
660.605 
681.232 
691. 321 

13.8 

"· 1 46. 9 
47. o 
45.1 
16. 2 
16. 3 
so. 2 
48.0 
19.B 
19.9 
53.3 
ss.1 
SI. S 
52. 4 
SI. s 
53. 9 
50.6 
18. s 
51. 2 
51. 8 
Sl. 6 
sz. 6 
52. s 

----------------------------- --------- -- ------- --------- ---
FOEMTE: BALANCES NACIONALES OE EHE&G!A 1965-1990 SEKlP. -



Como se puede co1egir, e1 estab1ecimiento de este ejercicio 
estimativo del excedente petrolero es relativamente 
administrable. El problema es edificar más allá y por encima 
de este andamiaje. 

Por lo tanto, la medición del ahorro corriente ha de ser una 
medición económica y no una estimación contab1e; debiéndose 
evaluar el producto generado y los servicios de factores 
requeridos para su generación, al costo de oportunidad. El 
costo de oportunidad de las ventas domésticas esta 
constituido por el valor del consumo doméstico calculado a 
precios internacionales (47). 

La diferencia entre las ventas de PEMEX así valuadas y lo 
que perciba de ingresos, medirá la parte del producto 
generado por PEMEX que es transferido, vía subsidio a los 
.consumidores domésticos. 

Los ingresos por exportaciones PEMEX, se deben también 
ajustar por una estimación realista de los precios 
internacionales que se esperan en el futuro y por un precio 
sombra para las divisas. Esto es así porque el valor para la 
economía mexicana, de las divisas que PEMEX genera es 
implícitamente el valor que se le asi~ne a la disposición de 
un mayor flujo de bienes y servicios importados. 

De i~ual manera, los recursos que utiliza PEMEX, y en 
particular los servicios de mano de obra y de capital, 
deberían valorarse en términos de lo que la economía deja de 
producir al transferirlos a PEMEX. 

El excedente económico calculado por esta vía no coincide 
necesariamente con el excedente financiero de PEMEX, pues 
parte del excedente se está destinando a subsidiar al 
consumo doméstico y a los sueldos arriba del costo social de 
la mano de obra (48) (Diagrama 6). 

A este nivel es conveniente 
excedente económico. 

(a) EXCEDENTE FINANCIERO ( EF) 

introducir 

EF=a+b+c-d 
dónde: 

tres nociones de 

a Ingresos por exportaciones convertidos a pesos con una 
tasa de cambio promedio mensual. 

b Ingresos por ventas domesticas valuados a los precios 
subsidiados que paga el consumidor nacional. 

e Otros ingresos. 
d Costos de operación y otros gastos valuados a precios 

de mercado. Excluyendo el pago de impue'stos generales. 
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FIGURA 6 

VALOR BRUTO DE LOS 
HIDROCARBUROS 

e:::===::=[:> RENTA ECONOMICA 

.------.r-..._ COSTOS DE OPORTUNIDAD 
~DE INSUMOS IMPORTADOS 

.------.r-..._ cos-ros DE OPORTUNIDAS 
~ DE INSUMOS DOMESTICOS 



(b) EXCEDENTE ECONOHICO BRUTO (EEB) 

E1 ingreso bruto es igua1 
inc1uye la aportación de1 
divisas. 

a1 superávit de operación e 
capital en la generación de 

La aportación neta del capita1 a1 excedente, se puede medir 
en términos de los que este factor rendirá en su mejor uso 
alternativo, el cual estaría determinado por la eficiencia 
mar~ina1 de 1a inversión de la economía y tendría como 
1imite inferior la tasa de interés de la deuda externa (49). 

E1 costo de oportunidad de usar 1os activos que ya están en 
operación, es mucho menor que el costo de usar e1 capital 
que provendrá de las inversiones programadas para e1 futuro. 

Los activos que ya están en operación, tienen muy 1imitadas 
a1ternativas con respecto a1 actua1, por 1o cual, se puede 
asignar un costo de oportunidad re1ativamente menor y aún de 
cero; en cambio 1as inversiones programadas y aún no 
rea1izadas, tienen plena f1exibi1idad para destinarse a 
otros usos, por lo cual, su costo de oportunidad es mayor. 

Algunas "correcciones" susceptibles de ser introducidas aquí 
puede representarse así: 

EEB = a + b - c - d - e 

Donde, 

a = Exportaciones petro1eras valoradas a precios 
internacionales y transformadas a pesos con una tasa 
de cambio ajustada por 1as variaciones en la paridad 
de1 poder de compra (SO). 

b Ventas domésticas va1oradas a precios internacionales. 
c Costos totales de oportunidad de 1a mano de obra 

empleada por PEMEX (51). 
d Gastos por interés segun 1a proyección de PEMEX. 
e Otros egresos con excepción de sue1dos y sa1arios. (52) 

(a) EXCEDENTE ECONOMICO NETO (EEN) 

Indica la aportación de PEMEX al incremento de la riqueza 
naciona1, pues ya se ha deducido del va1or de 1a producción 
e1 va1or socia1 de 1os recursos que uso PEMEX para generar 
dichos excedentes. 

Las "correcciones" susceptibles de ser introducidas aqu.i., 
pueden formu1arse en 1os siguientes términos: 
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EEN a - b 

Donde, 

a Excedente económico bruto. 
b =Costo de oportunidad del capital (53). 

Aunque el EEN generado indica el incremento de extracción y 
realización de riqueza, la política económica nacional debe 
decidir sobre la distribución de EEB (54) Cuyas principales 
opciones serán: 

--Inversiones adicionales a PEMEX para reemplazar y ampliar 
su capacidad 

--Adiciones netas al consumo e inversión en el resto de la 
Economía (SS) previa transferencia del excedente de PEMEX 
al gobierno federal. 

--Subsidio al consumo nacional de energéticos (56). 

La distribución entre consumo e inversión en el resto de la 
Economía dependerá de los objetivos de la estrategia de 
desarrollo en proceso. La decisión entre inversión petrolera 
y no petrolera, por otra parte, dependerá obviamente de la 
rentabilidad de nuevas inversiones de PEMEX en comparación 
con lo que se obtendría en el resto de la Economía. 

III.3.C. Indicadores Primarios para el crudo mexicano. 

Un método sencillo y practico de estimar los costos directos 
de oferta petrolera cuando la información está disponible, 
es mediante la estimación de los costos por desarrollo y 
operación de los pozos. Es decir, los costos involucrados 
en descubrir el petróleo y construir una capacidad de 
producción diaria. 

En este contexto, 
estadistica: 

el. ejercicio, requiere de la siguiente 

Pozos Perforados. Todo tipo de pozos, de Gas y de Crudo, 
Exploratorios y de Desarrollo, Secos o ~xitosos, terrestres 
o marinos. 
Profundidad Promedio: Cantidad total de Pozos entre la 
profundidad promedio. 
Costos Promedio por Pozo: Costos de perforación por pozo. 
Inversión Petrolera: Separada de la inversión total. 
Producción diaria Total y Promedio por Pozo. 
Adición Neta de capacidad. Producción promedio pozo por el 
número de pozos perforados. 
Inversión por Barril: Inversión entre barriles diarios. 
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A p E N D 1 e E e 

LA CONVERSION DE UN FLUJO TEMPORAL DE INGRESOS 
POR EXPLOTACION DE UN YACIMIENTO, A FLUJO DE 

RIQUEZA PERMAl'fENTE 

La proporciOn de un ingreso neto obtenido en 1a exp1otacibn 
de un recurso exhausLible que tiene que ser racionalmente 
explotado en aras de r:iantener su valor original 
capitalizado, ea una funcibn de la Tasa Social de 
Rendiaiento aplicable a activos de capital reproducibles y 
del tieapo requerido para agotar al recurso. 

En esta tesitura, para cualquier rendimiento neto anual dado 
a partir de un recurso natural exhaustible, la proporcibn 
que tiene que ser ahorrada para sostener el valor 
capitaiizado original serA más alto, mientras mAs corto sea 
el tieapo requerido para agotar el recurso, y mi~ntras mAs 
baja sea la Tasa de Rendimiento Social de acervo de capital 
reproducible. 

El problema es determinar cuanto necesita ser ahorrado para 
convertir el Ingreso {R), desde un yacimiento con vida 
tebrica de "n"" años para un stock de capital. reproducible 
con el mioao valor en el año ""n"", que el valor presente del 
depOaito petrolero en el año ""oº. 

Asumimos que "R"" ea el valor neto del pago a factores, pero 
que no ea el valor neto de depreciacibn o del agotamiento de 
l.a mina. 

La Tasa Social de Descuento "r"" es tanto la tasa de 
descuento para evaluar el depOsito coao la tasa de 
rendimiento sobre nuevon proyectos. ºR" y ""r .. permanecen 
constantes. Las utilidades son reinverti8as y ganan una 
tasa de interba compuesto "r". Al fiQal del periodo, los 
rendimientos acumulados tienen que ser igual a el Valor 
Presente inicial de la corriente de ingresos. El yacimiento 
y toda la infraestructura son considerados no tener un valor 
de liquidacibn. 

Dados estos supuestos podeaos plantear el problema en los 
siguientes tbrminos: 

n S(l+r) 
t-1 

n-t 
n R/(l+r) 
t=l 

t 

Si ••s 0 es constante, una determinada relacibn de rendimiento 
generarA e1 acervo de capital necesario al final del año 
••nº. 



n 
S/R -

t=l 

-t / n 
(l+r) t=l 

n-t 
(l+r) 

n 
1/( l+r) 

FUENTE: STALOFF, S., University of Oregon, en Mikesell, 
R. F.• 1976: "Ha&e of exp..Lo~at.io.n of exñaus&1"h...le resources 
J.9.?ó. 2".he case of an e.rport econom.Y'. Natural Rcsourccs 
Forum, United Nations. 
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A P E N D I C E D 

RENTA PETROLERA Y ESTRUCTURA DE MERCADOS 

En un mercado perfectamente competitivo, el precio de 
equilibrio (P) de un crudo sera determinado por la 
interaeccibn de la curva de costos marginales (CM) y J.a. 
curva de demanda (D), esto es al punto ºE" .. La demanda total 
de la produccibn petrolera sera de OQ. No. obstante un 
operador eficiente se ubicara al punto Q* y disfrutara de un 
recttrso-renta de "BC" en comparaciOn con el yacimiento 
marginal que se sit~a en Q (Fig. 1) 

La renta econOmica total que acumulan todas las compañlas 
petroleras sera "APE". Por lo tanto, se constata una esca.la 
de tamaños de renta obtenida, conforme la eficiencia de 
operadores, la calidad del crudo y las caracterlsticas 
flsicas del manto petrollferos, entre otros factores. 

Sin embargo, los mercados para los productos minerales son 
tlpicamente imperfectos con una marcada tendencia hacia el 
oligopolio. Asl es perceptible un complejo patrbn de 
integracibn horizontal en la industria petrolera. Esto 
implica que los precios de transferencia entre las diversas 
fases de extraccibn refinaciOn no tiene lugar como se dibuja 
en un mercado perfectamente competitivo, esto es, bajo la 
forma .. Arms length.. donde una traneaccibn se rea.liza en 1oe 
marcos de un deseoso Vendedor y un entusiasta comprador. 

MAs exactamente expresado, habrla que def."'inir loe precios 
del petrbleo a nivel tanque y a nivel refinerla, tienen que 
ser independientemente determinados, pero a traves de una 
flexible red derivada de la integracibn vertical y 
horizontal prevaleciente. 

Un producto integrado verticalmente pu~do presionar al nlza 
o a la baja los precios para ingresar ganancias a varios 
niveles del proceso productivo de acuerdo al grado de 
control y propiedad sobre las reservas petroleras, regimen 
impo~itivo y otras condiciones. Todas estas circunstancias 
hacen surgir rentas rnonopblicas que pueden ser agenciadas 
por un productor monopblico u oligopblico. 

Fig. 2, muestra como la renta monopblica o monopsOnica es 
materializada en la industria petrolera. Supongase que la 
produccibn de equilibrio es al punto "E'• bajo competencia 
perfecta, antes que la compañia restrinja el producto. Al 
proceder su producto descendera a OQm, que es determinado 
por la curva de ingresos margina 1 es ( YM) • 
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INGRESOS TOTALES 
COSTOS TOTALES DE 
PRl)DUCCION 
BENF.FICIO TOTAL 

OFGQm 

OAGQm 
AFG 
AKG + KFG 
AKG = HP•JG 

Asl, la renta econbmi ca 
competencia perfecta, a 
econbmica sacrificada-, 
monopblica. 

RENTA NETA 
EXTRAORDINARIAMENTE 
INGRESADA POR EL 

MONOPOLIO 

RECURSO - RENTA + RENTA HONOPOLICA 

sera reducida desde APE bajo 
AKG. Pero KPHG -parte de la renta 
es recuperada por la empresa 

PPmJH - GHE 

En el mundo real, virtualmente todos los productos liencn 
substitutos en sus usos finales. Fig. 3 ilustra la 
incidencia de la renta en el mercado de dos productos. 
Supongamos que Crudo 1 (C 1) domina el mercado y tiene un 
substituto, Crudo 2 (C 2) el cual es producido sobre bases 
mAs ineficientes. Ahora imaginamos que el productor de "C 1" 
ejerce su poder de mercado y eleva el precio 
significativamente de Pl a plm. 

Esto reducirla la demanda de Ql a Qlm, y e.l "Cl" generarla 
una renta monopbl i ca. Una parte del mercado de "C 1" ser A 
capturado por "C 2 .. ; su curva de demanda se desplazarA a la 
derecha y su nivel de produccibn se expanderA desde Q 20 a Q 
21 y su precio se elevarA de P 2o a P 21. 

Por lo tanto se tiene: 

CRUDO 1 (Cl): 

RENTA ECONOMICA BAJO COMPETENCIA 
RENTA ECONOMICA BAJO MONOPOLIO 
RENTA MONOPOLICA 
VENTAJA EN RENTA 

CRUDO 2 (C2): 

AlPlEl 
AlKlGl 
KlPlmJlGl 
PlPlmJlHl - GlHlEl 

RENTA ECONOMICA ANTES VIRAJE = A2P2E2 
RENTA ECONOMICA DESPUES VIRAJE = A2P2E21 
VENTAJA EN RENTA = P20P21E21E20 
RENTA DIFERENCIAL DEL PRODUCTOR "C2" EN Q* SE HA ELEVADO 
POR: B O B l. 

MONTO TOTAL DE LA 
PERDIDA DE EXCEDENTE 
DEL CONSUMIDOR PlPlmJlEl 
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Consideresc ahora una situaciOn donde la renta monopblica no 
eR capt.u:·ada (lOI" el pals petrolero. El crudo es procesado en 
l:Ls rcfinei·las de alghn pals industrializado. En otros 
tl!rmi nos, t:;?l pet.rOleo es producido en Mi na Pobre y procesado 
en Mi na Rica. Ademhs, i magi nese que en un primer escenario 
la transaccibn entro ambos agentes se lleva bajo 
competencia perfecta, pero en un escenario 2, los 
refinadores coluden y ejercen su poder monopolista de 
compra. F'i nalmente, asumase por si mpli ci da.d que 1 os costos 
<le refinacibn son "O.. y que el coeficie-nte <le 
insumo-producto es igual a º1 ". 

Fig. 4 muestra que Mina Pobre (MP) y Mina Rica (MR) tienen 
identicas curvas de Costos Marginales (CM) tanto bajo 
condiciones de competencia perrecta como bajo el poder 
monopblico de MR. Por el contrario, aunque ellos tienen 
curvas de Demanda (D) semejantes bajo competencia perfecta, 
en circunstancias monopblicas para MR, la curva de demanda 
ºDl" para MP se desplaza hacia' la izquierda. 

BAJO COMPETENCIA PARA MP APE 
RENTA ECONOMICA PARA MR APE 

PRACTICA DEL PODER MONOPOLICO DE MR: 

RENTA ECONOMICA PARA MP 
RENTA ECONOMICA PARA MR 
GANANCIA MONOPOLICA PARA MR 
PERDIDA DE RENTA PARA MP 

APrG 
APrG 
PrPmJG 
PrPllG + GHE 

PrPHG es la renta extraordinaria capturada por MR 
(refinadores) y GHE es la perdida debido a uria demanda 
restringida para MP que obedece, a su vez, al incremento de 
precios fijados por MR. Tal situaciOn ocurrirla siempre y 
cuando .los recursos naturales estbn siendo explotados bajo 
circunstancias competitivas o bajo ese perril establecer 
los precios en condiciones de operaciones vert.icaJ mente 
integradas y los refinados esten siendo cotizados sobre 
bases monopolistas. 

El escenario donde MP pudiera estar produciendo sobre bases 
monopblicas, ha sido ilustrado en la Fig. 2. Pero sl ambos 
operan como entidades monopblicas, se crearla un caso de 
duopolio donde a.lguien se apropiarla de una renta 
extraordinaria dependiendo de sus respectivos poderes de 
negociaciOn. 
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APENDlCE E 

IMPACTO A CORTO PLAZO DE LOS INGRESOS PETROLEROS 
SOBRE LOS SECTORES NO PETROLEROS 

Considerese tres sectores econbmicus, un sector petrolero 
(SO)¡ otro sector no petrolero (Sl) y un ltltiruu sector no 
petrolero y no comercial (S2). Adicionalmente, asumase que 
todo el pet.r0.1.eo es exportado, o, que si hubiera cierto 
ni vcl de consumo dom~sti co; convensase que esta incluido en 
el S2. La dümanda intermedia para Ja producciOn, 
simplemente ignorbse. Por consiguiente la estructura 
econbmica puede ser definjda mcdj«nle las oiguientes 
relaciones contables: 

(1) Yo Xo sector pctroler0 , 
(2) Yl + Ml Cl + Gl + 11 ••• sector comercial no petrolero 
(3) Y2 C2 + G2 + 12 ••• aector no comercial no petrolero 

donde: 

Yi: producto, 
Xi: exportacibn, 
Mi: importaciOn, 
Ci: consumo, 
Gi: gasto gubernamental 
1 i: i nversibn en el producto •• i ". 

Encapsulando todas las ecuaciones, 
del Ingreso Nacional: 

(4) Y+ M = C + G + l + X 

obtenemos la identidad 

Los sectores 1 y 2 en conjunto comprenden los sectores no 
p~troleroa, y pueden ser denotados por la letra ºn". La 
identidad Ingreso Nacional para el sector global no 
petrolero es: 

(5) Yn + M = e + G + l 

Si el gasto gubernamental (G) 
ingresos petroleros y a los 
entonces: 

es exactamente igual a los 
impuestos no petroleros, 
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(6) G = r Y + r Y 
o o n n 

Donde: 

r y r 
o n 

son tasas i mposi ti vas en los sectores petroleros 
y no petroleros. r ~ y O ~r < l. 

o n 

Asumase que una proporcibn -e( 1 :> "C > O) 
petrolero es consumido, y que se di stri l>uyc 

del ingreso no 

2 
entre los sectores 1 y 2 en una proporci bn de a ( l: 

i i 
y asume que una proporciOn * del gasto gubernamental 

i 
gastado en ºi", 

2 
(l; B 1). 

i i 

a = 
i 

(G) 

1). 

es 

Supongase, ahora, que un crecimiento en los ingresos 
petroleros conduce a 
gubernamental. Entonces 
petrolero es reflejado de 

un crecimiento en el gasto 
el impacto sobre el sector no 
la sigoiente manera: 

INC. Y + INC. M = "C INC. Y + r INC. Y + r INC. Y 
n n o o n n 

o: 

r INC.Y - INC.M 
o o 

( 7) JNC. Y = ----------
n 1-r - -e 

n 

Si asl fuera, INC.Y ~O, si r INC.Y ~ INC.M. 
n o o 

En orden de consolidar nuestro entendimienl.o del impacto de 
los ingresos petroleros en el resto de la economla, en base 
a esta simple ilustraciOn, consideremos ahora dos escenarios 
posibles: 
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CASO I. Importaciones no Competitivas 

Sl las importaciones no son enteramente competí ti vas., uno 
puede definir la economla de manera tal que Yi=O. Entonces 
las ecuaciones (2) y {3) en tCrminos de cambios puede ser 
descrita como: 

( 2') INC.M a i; INC.Y + B (r 
1 2 1 

( 3') INC.Y = a i: INC.Y + B (r 
2 2 2 2 

La solucibn a ( 2.) y (3') es: 

B2 ro INC.Yo 
( 8) INC. Y = -------------- > o' 

2 1-a 2i: - B2rn 

INC.Y + r INC.Y ) 
o o n 2 

INC.Y + r INC.Y ) 
o o n 2 

para los valores diCinidos de a"s, r's y ~. Dadas ciertas 
i•espuestas de oferta not·males, e1 incremento nominal en Y2, 
es probable que no se conduzca a una declinacibn en el 
producto real en el s2. 

{ali:+Bl(l-i:)}ro INC.Yo 
(9) INC.M 

( 1-a2i: - B2rn) 

Toda vez que ali:+Bl(l-i:) ~ 1-a2r - B2rn, siempre que 
1 - ~ - rN ~ 0 1 entonces, INC.M ~ INC.Yo. 

En otras palabras, en el caso de que las importaciones no 
sean competitivas con la produccibn domestica: 

(i) Se espera que el nivel de producto no petrolero crecera 
en llnca con un incremento de loa ingresos petroleros. 

(ii) El monto adicional de las importaciones inducidas por 
el crecimiento en las exportaciones y en el ingreso 
nacional, pudiera ser no tan alto como el de los 
ingresos petroleros. 

CASO 11: Importaciones Competitivas. 

En este contexto existe cierto monto de produccibn nacional 
de bienes que compiten con las importaciones. La composiciOn 
de 1a oferta domestica entre importaciones y produccibn 
nacional es una situaciOn que serA dependiente de la tasa 
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de cambio y de la capacidad domestica en Sl. Un incremento 
en los i ngrcsr~ petroleros afectarla a los sectores no 
petroleros en 1.:.1. siguiente forma: 

(2") INC.Yl + INC.Ml = al-.:(INC.Yl+ INC.Y2) 
+ Bl(l:o INC.Yo+rn INC.Yn) 

(3") INC.Y2 a2-.:(INC.Tl+INC.Y2) 
+ B2(ro INC.Yo+rn INC.Yn) 

Alternativamente (2') y (3") puede ser replanteada como: 

1 - (al -.;+Blrn) (al T+Blrn) 
- (a2-.;+B2rn) 1- (a2T+B2rn) 

INC.Yl 
INC.Y2 

Blro INC.Yo-INC.M 
B2ro INC.Yo 

La soluciOn al conjunto de' ecuaciones arriba planteada, 
asumiendo que las importaciones crecen al nivel de los 
ingresos petroleros mediante una revaluaciOn del tipo de 
cambio tal que el Balance comercial permanece inalterado (es 
decir INC.M = INC.Yo), serla como sigue: 

INC.Yo {(al-Bl)-.:ro-B2(ro-rn)+a2-.:+ro-1} 
(9) INC.Yl 

1 - "C - rn 

INC.Yo {(Bl-al)-.:ro-B2(ro-rn) - a2-.;} 
(10) INC.Y2 

1 - i: - rn 

(11) INC.Yn INC.Yl + INC.Y2 = - INCYo(l-ro) 

1 - T - rn 

supongase que ro ~ 1; por consiguiente: 

(9') INC. Yl = -INC.Yo (1-Bl) < O 

(10') INC.Y2 = INC.Yo (1-Bl) >O 

dadas ciertas respuestas 
precio no conducirla a 
ecuaciones (9) y (10), 
tendrlan el mismo signo en 

normales, un incremento en el 
una reducciOn en el producto, 
asl como tambi~n (9') y (10') 
tbrminos reales. 
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CONCLUSIONES: 

(a) Sl no hay un sector comercial no petrolero, es decir las 
importaciones no son competitivas; entonces el producto 
interno no petrolero se elevarla. ESte crecimiento en el 
nivel de ingreso a traves de la operacibn de multiplicadores 
generalmente no empeorara la balanza comercial. 

(b) Sl las importaciones son competitivas, el gasto de los 
excedentes financieros derivados de la exportacibn del 
petrbleo devendrA en una expansibn del sector no comercial y 
no petrolero, asl como en una declinacibn del sector 
comercial no petrolero. 

(e) Un incremento en rO, es decir la tasa i•positiva sobre 
el ingreso petrolero; siempre redundarA en una expansibn en 
el sector no comercial y no petrolero, y reducirA la 
expansibn del sector comercial no petrolero. El limite es 
alcanzado cuando rO 1, esto es, cuando el incremento del 
producto de un sector es exactamente compensado por la 
declinacibn en otro. 



A P E N D I C E F 

LA DISTRIBUCION DEL INGRESO PETROLERO 
ENTRE CONSUMO E INVERSION 

Considerese el caso 
petrolero. a precios 
en el año i, donde i 
el recurso se agota. 

de una cconomla donde 
coustantes, ~e espera 

0,1 .•.• n-1, donde n es 

el ingreso 
que sea Zi 
el año donde 

El objcti vo es j nverti r es te ingreso de manera tal que el 
consumo (C) crezca indefinidamente a una taza prcstablecida 
g. La i nversiOn neta., 1, arroja un rendimiento neto v, el 
cual se espera permanezca constante. (v puede ser dcf'inida 
como la productividad neta de la inversiOn si hay .factores 
productivos no empleados en la economla, o como un 
rendimiento neto sobre el capital invertido Ri hubiera pleno 
empleo). El stock de capital y ·el ingreso son denotados por 
Kx y Y, respectivamente. Y se refiere al rendimiento de.l 
capital invertido. 

El f 1 ujo del ingreso y del gas to en el 
descrito de la siguiente manera: 

largo plazo es 

TABLA ABl. Los flujos Ingreso-Gasto a largo plazo 

periodo 
o 2 .•• n-1 11 

variable 

z zo zl z2 ••• n-1 o 

e Co (l+g)Co (l+g)2Co ••• (l+g)n-1/Co (l+g)nCo 

I Io I1 I2 ••• In-1 In 

o 1 2 n-1 n 
K :!:Ii :!:Ii ZI i ••• :!:I i :!:Io 

C> o o o o 

o 1 n-2 n-1 
y o v:!:Ii vSii v:!: Ii v:!: Ii 

o o o o 

o 1 n-2 n-1 
y zo zl+v:!:Ii z2+v:!:I ••• z +:!: Ii v:i: Ii 

o o n-1 o o 
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Conaiderese la situacibn en el año n, 
de que eJ petrbleo se ha agotado. 

el primer año despues 

n-1 
(1) vE Ii = (l+g)n Co +In 

o 

Despubs del ano n, el ingreso tiene que crecer a una tasa g 
sl el consumo crece a g, es decir: 

n-1 n 
( 2) (l+g)v I: Ii V E lo 

o o 
b; 

n-1 
( 3) g I: li In 

o 

(3) Es equivalente a la popular ecuacibn de igualdad de 
Harrod-Domar. 

In g 

n-1 V 

vE Ii 
o 

Substituyendo (3) en (1), y rearreglando resultados 

( 1') 

Donde: 

n-1 
(l+g)nCo - k I: Ii 

o 

K = V g. 

o 

Para 1os años O a n-1, el sistema de ecuaciones es 

( 2') lo 

( 3') 11 

( 4') 12 

( n+l') 

zo Co 

zl + V 2:: Ji - (l+g)Co 

n-2 
z2 + V 2:: Ji 

o 

n-2 

n'l 
(l+g) Co 

in-1 = Zn-1 + v E Ji - (l+g)n-lco 
o 

Ecuaciones (1') ••••• (n+l') puede ser rearreglada y reescrita 
en fo~ma matricial de la manera siguiente: 

152 

---· __________ _.. ....................... --.... -



! 

+-

+-

( l+g)o 1 

( l+g) 1 -v 

( l+g) 2 -v 

(l+g)n-1 -v 

(l+g)n -k 

o o 

1 o 

-v 1 

-v -v 

-v -k 

-++- -++- -+ . . .. 
o co zo 

o lo zl 

o 11 

1 zn-1: 

ln-1 o : 
-++- -++- -+ 

Este conjunto de ecuaciones generalmente tiene una solucibn 
general para Co, lo ••••• In-1, para g<=v. 



A N E X O G 
MODELOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

- CON MERCADOS ABIERTOS 

Cunado exiBta un mercado externo al cual el departamento 
plleda ~amprar o vender, el principio ele los pr~cios de 
t1·ansferencia es inequlvoco: el precio interno tiene que ser 
igual al mercado externo. 

Algunas veces, sin embargo, el precio internacional no es 
obvio. Puede haber m~s de dos precios de mercado abierto, 
como, por cjenplo, cuando los costos de transporte crecen a 
traves de diferencias en la ubicacibn geogrAfica de las 
firmas o cuando el mercado externo tiene una estructura 
moncpblica y la firma integrada de alguna forma tiene que 
detern1inar un precio de transferencia competí ti va de suerte 
tal que eleve las ganancias de la firma, genere un incentivo 
para los directores de los departamentos. para que en forma 
eficiente y confiable reporten al corporativo sus relaciones 
de oferta y demanda correctas, y ofrezcan una sula para las 
decisiones de inversibn y la asignacibn de recursos dentro 
de la firma .. 

Si los precios de transferencia divergen con respecto al 
precio de mercado, una unidad estarA subsidiando a la otra, 
si consideramos lo que se pudiera obtener de economla 
actuando en el mercado abierto. Asimismo, si una unidad 
interna del proceso f'inal le ofrece a una unidad de 
producciOn de primarios en la cadena productiva, precios m~s 
bajos que los que rigen en el mercado, la corporaciOn en su 
conjunto se ve afectada. 

DIFERENCIALES PRECIOS DE COMPRA Y VENTA 

En la Fig. 1 se ilustra la derivacion de un3 polltica de 
precios de transferencia en condiciones de un mercado 
competitivo. Asumiendo el caso de una firma 
compuesta de dos Divisionesy manufacturera y transporte, se 
asume que la curva de costos marginales de la División 
manufacturera es MCM y que el precio externo es OP. La curva 
MNR es derivada substrayendo los costos marginales de la 
Divisibn de distribucion a partir del total de ingresos por 
ventas de la Divisibn de Distribucibn; NMR es, por lo tanto, 
la curva de ingresos marginales netos de la Divisibn 
Distribucion. 

Dada la informacibn en Fig. 1, la Divisibn manufacturera 
deberla de producir la cantidad OQ, justo donde los costos 
•arginales son igual a el precio de mercado externo. 

Ahora supongase que existe una diferencia entt•e el precio 
de compra y de venta. La curva efectiva (Fig. 2) de los 
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ingresos marginales netos de la unidad comcrcializadora es 
LMN y la curva de costos marginales de Ja Diviaibn 
manufacturera es ABC, las cuales e intersectan en el punto 
Ql. Por consiguiente, la Divisibn mannfacturer;: deberla de 
producir Ql y ofertar Q2 a la Divisibn de c,-,mcrcializacibn y 
vender Ql-Q2 en el mercado externo. En otras palabras, el 
corporativo deberla de instruir a la Divisibn manufacturera 
suplir a su DivisiOn comc:rcializadora toda la demanda 
asociada a un precio Ps (el precio <le venta) no sea que la 
Divisibn manufacturera pretenda incrementar sus ganancias 
fijando un precio cercano a su precio de con1p:~a Pb. 

En la Fig. 3, las curvas de costos margin~les y de ingresos 
marginales, intersectan por encima del precio de compra. La 
curva efectiva de ingresos marginales es LMN y su curva de 
costos marginales es RST. El nivel de producto OpLimo es Ql. 
La Diviaibn manuf'"acturera deberla de producir Q2 donde su 
costo marginal es igual al precio de compra Pb y la Divlsibn 
de comercializacibn deberla 'comprar Cuera del uegmento 
Ql-Q2. Por consiguiente, la Divisibn comercial tiene que 
aceptar el producto que la Divisibn manufacturera desea 
oCertar al precio de compra Pb. 

Finalmente, en la Fig. 4, las curvas de ingresos marginales 
y costos marginales intersectan en un punto entre los 
precios de venta y de compra. El precio de transferencia 
Optimo es OP, y ninguna Divisibn debiera transaccionar en el 
mercado externo. 

Un segundo problema de precios de transferencia involucra 
bienes que pueden ser vendidos externamente en un mercado 
competitivo. En este caso, el precio de mercado de un 
producto es el apropiado precio de transferencia; su uso 
guiarla a niveles de optimizacibn de beneficos en la 
operaciOn de todas las Divisiones participando en la 
trans_'.erencia. 

La Fig. 5 ilustra la economla de un caso competitivo. La 
demanda D~ y los ingresos marginales MRf, curvas del 
producto final, F, son mostrados con la demanda, Dt, 
ingresos marginales, MRt, y los costos marginales, MCt, 
curvas del producto intermedio transferido T. La linea 
HRf-HCf representa la contribucibn marginal neta a los 
costos generales y beneficios del producto final antes de 
que el precio de transferencia sea deducido. 

Es decir, MRf-MCf, refleja el exceso de ingresos marginales 
de F sobre sus costos marginales previo a el pago por el 
bien transferido T. 

Al nivel del producto Ql, por ejemplo, el producto F se 
venderla a un precio de 100 y tendrla un ingreso marginal de 
$90. Desde que MRf-MCf = $70; HCf, antes de que proceda 
cualquier cargo por el producto intermedio, serla igual a 
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De manera que cualquier caída en las rentas por acumu1ar 
para un país cualquiera, es equivalente a la pérdida de un 
activo físico cuya explotación es irrevocable como ya se 
mencionó, y de la cual el país se beneficiaría en el futuro. 
De otra forma, sería la transferencia de una riqueza 
inesperada desde el resto del mundo para el producto. Un 
punto de vista optimista es que ellas son compensadas sobre 
el tiempo y de que el productor efectúa los beneficios netos 
esperados ... 

Cetiris Paribus, el mecanismo por el cual el petróleo como 
un recurso exportable actuaría como el motor del crecimiento 
(o el sector líder) y los determinantes del impacto global 
del estímulo de las exportaciones sobre la economía, puede 
ser reducido a dos componentes: 

IV.1.A.i. Efectos directos. 

Las exportaciones petroleras contribuyen al crecimiento 
económico directamente a través de contribuciones directas 
al producto interno bruto. Los beneficios mas importantes 
del desarrollo de un campo petrolero son los siguientes 
(Hughes, 1975) : 

(a) En la medida en que el petróleo que es una mercancía 
perfectamente comerciable, un influjo de divisas 
incrementará la riqueza nacional que puede ser esperada, y 
reflejada como un efecto neto en balanza de pagos favorable. 

(b) El incremento en los ingresos gubernamentales a través 
de la recaudación de las rentas monopólicas y de recurso, 
impuestos sobre ingresos personales y sobre las ganancias, 
y los impuestos indirectos sobre transacciones generadas 
través del plan de desarrollo petrolero. 

(e) A un nivel alto de empleo derivado de la 
ingreso de materiales y servicios domésticos y 
productivos. 

IV.1.A.ii. Efectos indirectos. 

corriente de 
de sectores 

Aquellas contribuciones al producto interno bruto por medio 
de factores que permea al aparato productivo. Las 
contribuciones al crecimiento incluyen aquellos eslabones a 
que se hiciera alusión Hirshman y puede ser considerado 
como una secuencia de los mecanismos multiplicadores y 
aceleradores de la inversión. En principio estas especies 
de contribuciones deberían de continuar después del 
estímulo que a habido de las exportaciones petroleras. Los 
beneficios indirectos más importantes son los siguientes 
(Metwa1ly, 1980): 
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(a) Los efectos multiplicadores domésticos de ingresos 
nacionales y externos a través de sus operadores, también 
tomando en cuenta los retornos desde la inversión. 

(b) Una plataforma para la industria nacional reflejada en 
un mejoramiento tanto tecnológico como de las habilidades 
directas e indirectamente asociadas con la industria 
petrolera es probable que beneficiarán la economía, al 
menos en el largo plazo. En la medida en que la industria 
petrolera es un negocio internacional, la inversión 
extranjera puede ser vista como un factor promoviendo a la 
industrialización debido al paquete capital administración 
y tecnología la cual puede ser abatida conforme el 
desarrollo económico se va logrando o puede ser desglosado 
en su parte constituyente en la medida en que un país se 
vuelve desarrollado. 

(e) El gasto de los consumidores puede ser robustecido en la 
medida en que la liberación de la noticia de nuevos 
hallazgos petroleros motiva que la tasa de cambio de una 
unidad monetaria determinada se reprecie frente a la monedas 
en el extranjero. Hay dos formas concretas por las cuales 
el desarrollo petrolero tiene un impacto indirecto sobre la 
tasa con la paridad cambiaria: a) su contribución neta a la 
cuenta corriente en balanza de pagos, y b) el valor 
intrínseco de las reservas de hidrocarburos. 

Para ser concisos, desde el punto de vista nacional de los 
precios del petróleo pueden ser vistos en términos de los 
beneficios materiales que colateralmente pueden ser 
obtenidos en la medida en que se extrae ese recurso no 
renovable. Ellos maximizarán sus ganancias cuando tengan el 
acceso mas grande a la riqueza (mejor representado ésto por 
una tasa de crecimiento más alta) y ésto se asocia a una 
baja extracción de nuestras reservas petroleras. 

En el largo plazo esto significa que una política de 
producción y de extracción debería ser calificada como 
eficiente en la medida en que es exitosa en asistir en 
propósito de conducir a la economía de un país productor de 
petróleo a su nivel más alto posible de desarrollo económico 
sostenido sin la necesidad interior de divisas petroleras 
en un momento cuando el crudo ya no está mas disponible para 
exportaciones o quizá, cuando ya no pueda el petróleo ser 
explotado rentablemente. 

Nominalmente ésto si~nifica que la unidad de precio mas 
alta la cual se ingresa para maximizar la tasa de 
crecimiento de la formación de capital físico nacional, 
puede ser considerado como el mejor uso que se le puede dar 
a esas reservas petroleras exhaustivas. 
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$20.. Los costos margi nalcs <lel product.o transferido al ni vcl 
de producto Ql es $30.. Desde que las firmas ingresan una 
contribucibn marginal de $70 sobre el nivel de producto 
final Ql, y desde que el bien intermedio cuest~ solo $30, el 
nivel de producto deberla ser expandido mas n.l l?.i de Ql. 

La maximizacil>n de ganancias requiere que tanto el producto 
final como las Divisiones de producto intermedio, operen a 
niveles de producto en los cuales sus co!:Jtos marginales sean 
iguales a sus ingresos marginales .. A cualquier nivel bajo de 
producto, los ingresos marginales obtenidos a partir de la 
venta de unidades adicionales es m3.!l grande f]Ue los costos 
marginales de su producciOn, y las ganancias se incrementan 
expandiendo la produccibn. A niveles mas altos de producto, 
la inversa es cierto; MC>MR, y una reducciOn del nivel de 
producto incrementa ganancias. 

Los dos niveles bptimos de prodncciOn son mostrados en la 
Fig. 6. La Divisibn F Deberla ·de comprar Qf unidades del 
bien i11termedio, pagando el precio de mt.:.•rcado Pt. En 
cualquier punto, los costos marginales de producir !: .. , son 
iguales a su .ingreso marginal y las ganancias Divisionales 
(Area bajo la curva MRf-MCf y por encima de la linea 
horizontal PtDt); son maximizadas. La Divisibn T Deberla de 
ofrecer Qt unidades de producto que corresponde a la 
cantidad a la cual sus costos marginales son iguales a sus 
ingresos marginales. En Qt sus ganancias Divisionales- Area 
bajo la curva Dt que yace po::· encima de la curva MCt-, san 
maximizadas. 

Adviertase que la soluciOn al problema de precios de 
transferencia, implica que la DivísiOn F demanda ruAs 
unidades de producto intermedio que la DivisiOn T esta 
deseando ofrecer ofertar al precio Pt. Esta situacibn no 
presenta problema para la firma, solamente indica que la 
maximizaciOn de las ganancias requiere que la Divisibn F 
compre internamente Qt unidades de la Divisibn T, y un monto 
Qf-Qt en el mercado externo. 

Ninguna otra situaciOn representa maximizacíbn de ganancias 
para la empresa. Por ejemplo, al la DivisiOn T intenta 
ofertar la cantidad total demandada por F, el costo de la 
firma excederla a aquel de comprar en el mercado. El Area 
so•breada xyz en la Fig. 6 muestra el exceso de costos y, 
por consiguiente, la reduccibn en ganancias, que se 
derivarla de dicha decisibn. 

El empleo del precio de mercado para la transCerencia de los 
producctos intermedios continua siendo Optima aun si la 
cantidad de produccibn intermedia ofrecida por Divisibn T es 
mas grande que la demanda por Division F al precio de 
mercado. La Divisibn T meramente transfiere las cantidades 
demandadas por F y vende la diferencia en el mercado. Esta 
situacion se observa en Fig. 7. 
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En est.e contexto, aunque los cosLos mar~inaleR de producir 
los bienes inte1~1nedioB, T, CHtan por .:ibajo de los ingresos 
marginales netos obtenibles a partir de una unidad adicional 
F en relacibn con el punto bptimo, Qf; el costo marginal de 
producir T, mhs el costo de oportunidad de no vender esa 
unidad adicional en el mercado competitivo, es m.3.s grande 
que los ingresos marginales netos recibido <.h.! F. 

Por lo tanto, la transferenci:.i de unidades adicionales a la 
Divisibn F derivarla. en nivel de gananciaR m!t.s ha.jo para la. 
r i rma. 

Minetras que la produccibn intermedia transferida dentro de 
la firma pueda ser vendida en un mercado compelitivo, el 
precio de mercado se asimila como el apropiado precio de 
transferencia. Solamente transfiriendo a tal precio puede la 
f'irma asegurar que el nivel de actividades tanlo en 
unidades productora como consumidora, constituirA una 
maximizacibn de ganancias accpt3ble para la firma, y no solo 
para cada '-lna de sus Divisiones. 

TRANSFERENCIA EN CONDICIONES DE COMPETENCIA 
IMPERFECTA PARA EL PRODUCTO INTERMEDIO. 

La Fig. B, en su parte (a) expresa las curvas de deManda y 
la de ingresos marginales netos para el producto final F; 
(b) expresa las curvas de la demanda externa y de los 
ingresos marginales para el producto intermedio. T; (c) las 
curvas de loe ingresos marginales netos para el producto F y 
la curva de ingresos marginales para T han sido 
horizontalmente agregadas para configurar a una curva 
agregada de ingresos marginales netos, NMRa, para el 
producto T. Los costos margina.les de producir T aparecen en 
esta misma graf ica. 

El nivel de producto maximizador de 'l', acontece donde los 
costos marginales de producirlo y los ingresos marginales 
netos obtenidos, son iguales (Q*). Este producto esL~ 
dividido entre ventas internas de transferencia y externas 
igualando los ingresos marginales netos de {a) y los 
ingresos marginales en (b), y el costo marginal asociado a 
la cantidad de producto bptima en (c). 

Estableciendo un precio de transferencia interno equivalente 
a los costos marginales, P*, asegura que la Divisibn F 
demandarA la cantidad T que conduce a la maximizacibn de 
ganancias no solo de la Divisibn sino tambien de la firma en 
su conjunto. 

El precio que deberla ser fijado en el mercado externo (Pt), 
en (b), estA determinado por la altura de la curva de 
demanda por el producto en un punto directamente encima de 
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PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
CUANDO NO HAY MERCADO EXTERNO. 

Las dificultades emergen cuando no hay mercado externo y el 
problema para el corporativo se plantea en la necesidad de 
oLtener de ambos departamentos sus listas de oferta y 
demanda reales. Sin la presibn de un mercado externo habrla 
la tentaci6n de la Di visibn manufacturera de inflar sus 
costos a traves de la ineCiciencia. I.a so1uci6n estribarla 
en el uso de incentivos para alcanzar una rotografla real, y 
en delegar cierto grado de autonomla a las Divisiones. 

Sin embargo, el criterio bAaico por el cual se debe 
enjuiciar un esquema inte::-no de precios de transferencia es 
el que tendrA impacto sobre la eficiencia operativa de la 
empresa. Un sistema de precios de transferencia conducira a 
ni veles de actividad en cada una de las Di visiones que sean 
consistentes con el criterio de maximizaci6n de beneficios 
que inspira ü toda la firma en su conjunto. 

Dicho en otros thrminos, un esquema de precios de 
transt"erencia conducirA a ni veles de actividad en las 
distintas Divisiones que integran a la empresa que son 
compatibles con loa niveles de actividad que prevalecerJan 
en una toma de decisiOn descentralizada sin la existencia de 
centros de ganancias Divisíbnales. 

Esta relación puede ser examinada en el contexto de una 
firma productora de un bien especifico. la cual eath dotada 
de dos Divisiones. La Fig. 9 muestra las curvas de demanda. 
costos marginales y de ingresos marginales para la operacibn 
global de esa firma. 

La maximizacibn de benef icio.s requiere que la f"irma expanda 
su producto hasta el punto donde los ingresos marginales 
sean mAs grandes que sus costos marginales. En el contexto 
del diagrama, esto significa que los bene~icios de la firma 
son maximizados al nivel de producto Q*, indicando que el 
precio de mercado para el producto es P*. 

En orden de esclarecer esta re1aci0n, 
demanda iiustrada en el diagrama 9 es: 
que su f'unciOn total de costos es: 

2 
TC = 70+10Q+l.5Q 
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Las curvas de ingresos y costos marginales serAn: MR =100-2Q 
y MC =10+3Q. En la medida que el punto de maximizacibn 
ocurre donde MR=MC, el nivel bptimo de producto aerA: 

100-2Q = 10+3Q 
90 5Q 
Q = 18, y 
P* = $82. 

Considerese ahora un escenario donde la firma examinada 
posee dos Divisiones: de transformaciOn industrial y de 
distribucibn. La curva de demanda que encara la Diviaibn 
de distribucibn es precisamente la misma curva de demanda 
que la firma en su conjunto. Asimismo, la funcibn de costos 
totales de la firma permanece inalterada, pero puede ser 
bifurcada entre los costos para cada una de las DiviaiOnes: 

2 2. 
TCmanuf = 50 + 7Q + 0.5Q, y TCdistr = 20 +3Q+Q. 

De ahl que cuando no haya mercado externo para el producto 
intermedio, los precios de transferencia intrafirma deberlan 
de estar basados en precios equivalentes a los MC de la 
unidad transferente. Ente caso es ilustrado en Diagra•a 10. 

La curva de ingresos marginales netos para la Divisibn de 
distribucibn se estima descontando los costos marginales de 
la Divisibn con respecto a los ingresos marginales generado 
por sus actividades de comercializacibn. Ea esencialmente 
nada mAs que una curva de ingresos marginales netos para esa 
Divisibn antes de tomar en cuenta los costos del producto 
que le ha sido transferido desde la Divisibn manufacturera. 
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