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INTRODUCCION 

El objetivo de CSle trabajo es realizar un estudio sistemático del impaeto económico de la cmpn:sa 
pública en México en el periodo 1982-1988, dentro de un contexto de crisis estnlclllral de la 
economía mexicana. una vez que se agotó el modelo del estado benefactor. 

Se parte de la idea de que la empresa pública ha sido fuctor importante en la dcfinicicla del popcl 
del Estado en la economfa. De ahl que su evolución haya estado fntimamente ligada a las decisiones 
de poUtica económica de los di&rcntcs gobiernos posrevolucionarios, detenninando d 8llldo de 
intervencionismo estatal. 

Es importante comprender la naturaleza y caracterlsticas del sector paraestatal, para de cala funna 
realizar un diagnóstico sobre su participaei6n en el nuevo proyecto de desarrollo del pals. 

Hasta 1983, la empresa pública en México respondió principalmente a prop65itos de fnlats 
público, por lo que sus resultados financieros no eran los de una empresa privada. Lo antaior noe 
cucstiOlla sobre el que impaeto que tiene o qué papel juega dentro del proceso de dcsanollo, 
particularmente en virtud de las !Iansfonnaciones económicas, pollticas, sociales y ~ 
que ha sufrido el mundo en las últimas décadas. 

Actualmente, se observa un proceso de recomposición del sector público con miras a alcallzar 
mayores niveles de productividad y eficiencia en su actividad. Por consiguiente, se ha ccm:iderado 
imprescindible readccuar la estructura del sector paraestatal a las exigencias de la modcmidlld. 

Ante la dificultad de realizar un estudio detallado del conjw1to de las empresas propiedad del 
gobierno federal, dada su diversidad y dimensiones, se consideró pertinente elegir a la empresa mis 
representativa e importante del sector paraeslatal. Nos referimos a Petróleos McKicanos. 

Pancx reali2a una aetividad de primera importancia para el pals como lo es la . emaccíóo, 
pmcesamiento y suministro de los hidrocarburos, que constituyen la principal fuente de metJ!Íll de 
nuestro pals. Además, se considera que ha desempellado un papel fundamental para la <COOORlia 
nacional por su aportación en los ingresos públicos federales. 

Se trata entonces de analizar su impacto en las finanzas púbfü:as, saber en qué medida la polllica 
petrolera ha respondido a las necesidades de e•pansión de la industria y a los objetivos globales del 
gobierno, y definir en qué términos se ha dado su participación en el conjunto de la eeoaomía del 
pa/J. 



La hipótesis del trabajo aqul cxpuesla es, que ante la crisis cooaómica aperimentada en 1982, se 
iostnuncntaron medidas de ajuste tcndicotes a reactivar la economla y reducir la dependencia de llll 
ingresos públicos respecto a los ingresos petroleros, modificando la estructura del sector 
paracstatal y disminuyendo con ello el tamallo del sector público. 

Además, se considera que en el periodo 1982-1988 con la gestión del Lic. Miguel de la Madrid 
Hurtado se inició una elapa de uansicióo del proyecto económico, orientado hacia una 
participación mayor del sector privado en la ecooomla y la reducción del oparato estatal. Este 
proceso se manifestó en el cambfo en la polltica de empresa pública y en la reesttucturación de 
Pemex, particularmente por la importancia de la industria petrolera para la ecooomla del pals. 

Para introducimos en el estudio de la empresa pública, en el Primer Capitulo nos referimos a su 
origen y trayectoria. En primera iDllancia a nivel mundial, para ubicamos, posteriormente, en 
aquellas empresas públicas que aurgicroo en México, huta <Clllidcrar la creación de Petróleos 
mexicanos en 1938. También en este apartado se mencionan las disposiciones juridicas que norman 
la actividad de las empresas paracsWalcs, partiendo de lo que se establece en· 1a Constitución 
General de la República hasta Uq¡ar al man:o legal básico de Pcmcx. Asimismo, se describe de 
manera general la estructura or¡inica de Petróleos mexicanos, lo que nos proporciona una idea de 
su tamailo y de las relaciones administrativas que prevaleciao al interior de dicha empresa. 

En el Segundo Capitulo, se realiza un análisis del desenvolvimiento de la actividad de la industria 
petrolera en el periodo 1982-1988. En primer lugar, se describe el contexto económico previo a la 
toma de posesión del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado como Presidente de la República, ocurrido 
en diciembre de 1982. A continuación, se mencionan los objetivos de polltica económica y de 
política petrolera que se plantearon al inicio de la administración, con el objeto de vincularlos con 
las acciones concretas realizadas en materia petrolera. Posteriormente, se analizan los resultados de 
la actividad de la industria pclrolcta en láminos cuantitativos, lo que nos permite tener una visión 
general de la productividad y eficacia de la empresa en el sexenio. Del mismo modo se describen 
las repercusiones que tuvo el desempello de la industria sobre las finanzas públicas, utilizando para 
ello algunos indicadores económicos de gran impacto. 

Por las singulares caracteristicas que revisten las relaciones entre Estado-Pcmcx-STPRM, éstas 
son tema central del Tercer Capitulo. TOllWldo en cuenta el papel que jugó el movimiento obrero 
CD el conflicto que desentbocó CD la nacionalización de la industria petrolera se refieren aqul los 
antcceJcntcs históricos. 

Es importante seilalar que el sindicalo petrolero ha sido considerado como uno de los más 
poderosos económica y pollticamentc del pals, en este sentido es imprescindible eooocor con mayor 
clclallc cómo se desarrollaron sus relaciones internas, coo la empresa y coo el gobierno durante el 
periodo 1982-1988. Asl como resaltar sus principales caractcristicas, los conflictos más 
importantes y su forma de resolución. · 



,-,c.ftmalmente,'él 'Ca¡íitulo'4'llOO' presenta el .marco.drnlrll dol1cuol. ••$5tá _d...,~v0),viendo la actual 
i<1lj)otitiCa d~ ·dusa'irollo' dcl"'scctor' Pública. Por lJ.n lado,rcl:1n:dini~iqnanµ_cQJ.9 4e! sector público 
i:•'-tradÜCido i.'tl 1a dcsincorporación de empresas públiC<lS1)\' porrel·otro,~l~·n.uc)'.a .. mjentaci6n de la 

: politica pclrolcra y su posible evolución en el futuro inrn:diato. 

Coma·conclusioncs se realizan algunas reflexiones que nos pltm1iteo tener w:m idc.?. más clara sobre 
la trayectoria de la empresa pública y el papel asignado ¡¡ Pcme.x. en el proyecto .mo4cmizador del 
Estado mexicano. 



CAPITULO 1 

ORIGEN Y TRAYECTORIA 

DE LA EMPRESA PUBLICA 



l. ORIGEN V TRAYECTORIA DE LA EMPRESA PUBLICA 

1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

1.1.1 En el mundo 

Para comprender el papel que desempefian las Empresas Públicas en la sociedad actual, debemos 
remontamos a su origen y seguir su trayectoria hasta el presente siglo. Esto nos servirá para prever 
su campo de actividad en el futuro inmediato y en cierta fonna preparar las condiciones estructurales 
para su crecimiento (fuentes de financiamiento, planes y programas definidos, formulación de 
políticas, investigación tecnológica, estudios de mercado, etc.). 

Desde tiempos remotos el Estado ha intervenido en las principales actividades de la sociedad. En las 
primeras civilizaciones, el estado se manifestó mediante la regulación que ejerció sobre las relaciones 
sociales. Dicho papel regulador pcnnitió que los grupos primitivos más organizados se consolidaran 
como grandes culturas. 

ºEn el antiguo Egipto se perciben las huellas de la acción del gobierno Faraónico. Las 
conocidas condiciones gcofisicas del país caracterizadas básicamente por las periódicas 
avenidas del Nilo exigieron que el Estado tomara la decisión de crear lo que hoy 
llamariarnos "stocks 11

• reguladores. 

La mcsopotamia durante el gobierno· de Hammurabi vio la creación de todo un 
complicado sistema legal que regulaba las transacciones comerciales. Hasta aqul la 
acción del Estado guardaba limites y su papel consistía básicamente en regular desde 
fuera el funcionamiento del aparato económico. 

La idea de la apropiación pública de los medios de producción no es como podrla 
suponerse de reciente aparición, como ejemplo de su antigüedad es posible citar el 
régimen de propiedad de las minas en la antigua Roma. También se pueden encontrar 
los antecedentes de esta institución en las llamadas Manufacturas Reales en Francia 
durante el ºAncicn Rcgime" que eran monopolios de hecho del rnonarca".I 

Sin embargo, en esta época sólo se muestran acciones aisladas del Estado, que buscaba ejercer cierto 
control sobre las actividades comerciales sin crear todavía un complejo sistema de relaciones 
económicas y políticas con la sociedad civil. 

• Se refiere a las existencias de productos necesarios para abastecer a la población en un periodo 
determinado o para hacer frente a necesidades impre\istas. 
1 Andrés Andradc de Bcnabá. "Origen y Na1urale1.a de las Empresas PUblicas". p.317 



Los antecedentes más concretos de lo que consideramos como Empresa Pública los encontramos en 
la creación de las Compañias de las Indias Orientales en l 602, cuyo origen se explica por el 
monopolio comercial que ejerció c1 Estado Holandés sobre las islas de Timor, Tema.te y Malucas que 
se hallaban bajo su dominio. 

"Después se fundaron una serie de compañías, la Compaiüa Inglesa de África., la 
Compañia de las Islas Orientales, la Compañia de la Balúa de Massacbusctts, la 
Compallla de Guinea Francesa y otrns. 

La principal característica de estas empresas era que una gran parte del capital se 
suscribla por los Estados (Holanda, Inglaterra, Francia) y desarrollaban, además del 
monopolio del comercio; una serie de actividades administrativas y . en algunas 
ocasiones hasta impartían justicia. 

En el siglo XIX la empresa pública tuvo gran auge en Europa, principalmente en 
Alemania y Francia. 

Se atribuye a Alemania ser WlO de Jos pioneros de este tipo de organiz.ación, con ensayo 
de las empresas de electricidad de Estrasbut¡¡o y las de fuerza motriz del Alto Rhin. 
Durante gran parte del siglo actual, las empresas navieras fueron propiedad de los 
Estados Europeos o con su participación mayoritaria. 

En épocas recientes las principales lineas aéreas y ferroviarias del mundo son empresas 
públicas, por ejemplo, Air Franco, Alitalia, K L M, British Ai!Ways, AcroDo~ etc., 
pertenecen respectivamente a los gobiernos de Francia, Italia, Holanda, ln¡¡laterra y 
Rusia. 

En materia de ferrocarriles, están SNFC, de Francia; British Railways, de Inglaterra; 
AMTRAK, de los Estados Unidos, Deutsches-Bunsesbahn en Alemnnia, cte.".' 

En la mayoria de los paises del mundo se presentó el fenó~o del intervencionismo estatal en la 
economla a través de las Empresas Públicas. El funcionamiento de las empresas del Estado tenla 
caracteristicas diferentes de acuerdo al grado de desarrollo que cada pals presentaba. 

2 Miguel A costa Ramero, "Teoría General dcJ Derecho Administrativo", p22S-226 



1.1.2 En México 

En México se presentó un lento proceso de consolidación, debido & la situación de somdinücnto que 
implicó Ja conquista y colonialismo español. 

La época colonial significó la transferencia de los recursos a la metrópoli, Ja idea de producción y 
comercio al servicio de Ja Corona Española, por lo que el aparato productivo y las relaciones 
comerciales eran incipientes. En este contexto, la expresión más remota de Ja Empresa Pública en 
México la encontramos en esta época. 

"Durante el Virreinato se manifiestan organismos que guardan alguna similitud con la 
empresa pública, como en el caso del estanco del tabaco o Real Renta del Tabaco y 
otras en materia minera y agrícola y ciertos monopolios".3 

El movimiento de independencia y la inestabilidad polltica que implicó, agudizaron el deterioro de la 
incipiente actividad económica colonial. Desde entonces (1810) hasta 1876 la situación ccooómica se 
encontraba estancada como consecuencia de Ja destrucción de la industria minera y de la estructura 
agrícola colonial (en la fase annada). que además provocó la fuga de capitales. Este periodo se 
caracterizó por la constante incertidumbre propiciada por la inestabilidad polltica, no babia seguridad 
para el inversionista privado ni para estimular el ahorro interno. 

"Esa época fue eminentemente liberal, al amparo de las Constituciones de 1824 y l 8S7. 
Este sistema exigla que el estado no interviniera en los procesos de Ja vida cconórtüca. 
A pesar de ello no raltaron empresas de Estado como el Banco del Avío, 1830; y el 
Banco Nacional de Amortización de la moneda de cobre de 1837". 

La intervención directa y ocasional del Estado en algunos casos excepcionales, respondió a motivos 
meramente fiscales y no al propósito de asumir actividades cmpresarialcs 11.4 

Faltaba un sistema de transporte para superar el estancamiento, tainpoco habla un sistema fiscal que 
pemUticra captar recursos para la construcción de infraestructura bá.sica. Para allanar algunos de los 
problemas económicos, se acudió a créditos externos, impuestos especiales, confiscaciones, emisión 
monetaria, falsificación y préstamos internos. 

Al iniciarse el periodo porñrista se logró una estabilidad polltica que propició un lento pero sostenido 
crecimiento económico. La tasa de crecimiento del Producto Nacional fue de 2.7% m d periodo, 
mientras que la población creció en 1.4%. 

J .AmWs Scrra Rojas, "Derecho Administrativo". Tomo l.. p. 699 
• Andrés Scrra Rojas, Op. Cit., p.699 
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La pacificación del país fue el atractivo para la inversión eKtranjera, además de los recursos 
naturales con que se. contaba. Las inversiones se canalizaron hacia el sistema ferroviario. que 
coadyuvó a la unificación e integración del poder político federal y la economía. Asimismo propició 
una diversificación de las exportaciones y la integración de México al mercado mundial. También se 
observó un crecimiento del mercado interno y un aumento de la importación de insumos para la 
producción. 

El porfiriato impulsó a la industria y la infraestructura a través de medidas proteccionistas para la 
producción. se alentaron nuevas inversiones con incentivos, exención de impuestos, subsidios. 
liberación de gravámenes al comercio interno, disminución d" los costos de transporte, salarios bajos. 
Todo ello apoyado en la contención de las libertades sociales, la excesiva concentración de la ti~ 
capital y poder. 

AJ iniciarse el siglo XX, se observó una disminución del ritmo de crecimiento, del nivel de fuentes de 
empleo y de los salarios, por lo que se contrajo el mercado interno. Además, la producción agrico1a 
sufrió un grave atraso porque las haciendas produclan para el autoconsumo. Estos problemas, 
aunados al descontento social por la situación política, provocaron la Revolución Mexicana. 

La filsc armada que significó la revolución meKicana de 1910 - 1917 produjo el texto c:onsti1uei-1 
que seria la base para la consolidación del Estado mexicano contemporáneo. El. proceso .de 
estructuración del Estado provocó, a su vez, el surgimiento del Sector Público de acuerdo a la nueva 
filosofia social contenida en la Constitución de 1917.5 

El periodo que siguió a la revolución mexicana nos revela un país desagregado, pobre, con una 
economía estancada. concentrada en el centro y norte del pals, con inflación en el ascenso, sin 
moneda propia, el petróleo y la minería en manos de compañías extranjeras, sin posibilidad de 
acceder a financiamiento externo. Esta situación se prolongó hasta casi fines de la cuarta década. 

En un primer momento -a partir de 1921 aproximadamente- el estado intervino en aquellas 
actividades que no resultaban atractivas para los particulares, principalmente en infraestructura 
básica, debido a su largo periodo de maduración y al monto de las inversiones. También su 
intervención fue importante para evitar el surgimiento de monopolios en arcas que las que esto 
significara un riesgo para la soberanía y la independencia nacional. Posteriormente, su actividad se 
orientó a la explotación de recursos naturales estratégicos, a la prestación de servicios básicos, aJ 
apoyo de diversas ramas de la economía y a la conservación de fuentes de empico. 

Así, existen materias que al ser nacionaliz.adas pasaron a ser explotadas por empresas estatales. Tal 
es el caso del subsuelo - minería y petróleo-. el c.-spacio, el agua y la energía eléctrica entre otras. 

' Salvador Garcilita. "Intervención del Estado en la Economia Mexicana" en Seminario Fmnco Mcxjcano 
Control de empresas pUblicas en México vol.I, p.14 



"La intervención directa del Estado en la ec:ononúa puede vene en Mc!xico como un 
proceso acumulativo que comienza después de la Revolución y que, acornpaftado por un 
desarrollo jurídico y administrativo frecuentemente a la :zaga de la realidad estl\lctural, 
va abarcando campos de actividad cada vez más amplios11 

•
6 

"Para México la década de Jos veinte puede considerarse como la etapa preliminar en la 
constitución y funcionamiento de las empresas y organismos públicos" .1 

En relación a la estabilidad polltica, ésta se consolidó con la creación del PRN en 1929, Con ello se 
inició la reconstrucción del pafs después del movimiento annado, y la rucupcración económica. 

" ... Se crea la infraestructura ecooómica y financiera básica para el desarrollo, coa 
(entre otras instituciones), la fimdación del Baoco de Mc!xico y del Banco Nacional de 
Crédito A¡¡ricola en 1925, la de Nacional Financiera y el Banco Nacional Hipotecario 
Urbano y de Obras Pllblicas en 1933, las Comisiones Nacionales de Irrisación y 
Caminos en 1925, la Comisión Federal de Electricidad en 1937, y con la expropiación 
de los ferrocarriles en 1937 y la de la industria petrolera en 1938". 

"En los a8os treinta se perfila ya claramente el avance deliberado y la primera etapa 
significativa de la intervención directa del Estado; pues en este periodo se realizaron 
algunas de las nacionalizaciones más importantes que ha conocido el pafs 11

• • 

" ... Se inicia o se expande la prestación de servicios sociales con la Dirocción de 
Pensiones civiles (1933), yel lnStituto Mexicano del Seguro Social (1942); y comienza 
la regulación del mercado de productos básicos con la creación de los Almacenes 
Nacionales de Depósito en 1934, la Compaftla Exportadora e Importadora Mexicana 
(antecedente de la actual Conasupo), en 1937, y del Comité Regulador del Mercado de 
Subsistencias en 1938. 

La expansión industrial del sector paracstatal se inicia en los aftas cuarenta y su 
diversificación se acennia en la década siguiente: en la siderurgia con Altos Homes de 
México (1942); en feltilizantes, con Guanos y Fertilizantes de México (1943); en 
maquinaria y equipo de transporte, con Diesel Nacional (1951), y Constructora 
Nacional de Carros de Ferrocarril (1952), etc .. En los años sesenta la diversificación en 
la industria manufucturera se acentúa, al tomar el Estado a su cargo la Sociedad 
Mexicana de Crédito Industrial (Somcx). "9 

6 Jorge Barcnstcin, "la gestión de las empresas públicas en Mbico", p. 7~ 
7 Andrade, "Origen y natwaleza ... ", p. J 17 
1 Barcnstcin. "La gestión de las empresas ... ". p. 76 
9 Barenstein, Op. Cit .. p. 38 
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Tanto la immiáo pilllil:a--1a,m.ta---... lalplica<:iáD de-lmlolo8ia mplic:ada en 
la· a8ricukura y la ........_ ._ silllla - a partir ele 1940 a:n:a del 90% del tatal de la 
'inversión fija bl1D file m..-..-a1ianu .....,_ De c:slc -1. el - público lpOlló el 30% 
de la ÜM:nÍÚIL 

La invcnión pública 1e realizó a tntvls de la-CSlalal (ogricultura, pctnilco, magia eléctrica, 
cte.). Asimismo. alln: 1935 y 19&!1., mis de la milad de la invcmón pública se destinó a 
infraestructura agricola. irampartc y" • ,;, "' Pi s, y el 30% a aaividodes industtiales a través de 
NAFINSA (que dcsliaó la ma)O< pmic de su 6 - º"'"' a lalgo plam pam las industrias básicas 
do sustilUCÍÓO do iqoraciwcs), - m-sicm ..-- la modalidod do "rompedoras de 
cudlos do bolclla". 

Entn: 1939 y 1960. el scd«pililim~ las tres CUllllls plllOS de su invasiOO oon sus abonos 
(ingresos-gaslos en - -•*"*''s+<>hit de c:mpn:sas públicas) y el RSIO oon deuda interna. A 
partir de 1950 se acudi6 caa _... ti->a a pn!slomos cxmnoo, debido a una rcdu<ción de los 
ingresos propios y al a.:...- de la .......... piblica. 

Asl. el gobierno .....OC-, ..,...__scñc de~ dcslinodos a alentar la in=sión privada: 

~ Proleceióo IJ1lllCdaria a iadaslrias-. 
- Devaluaciones ..-n.s. 
- Coocesiom:s fiscales. 
- Subsidios: 
- Topes a las bmS de iolcnls. 

También se acudió al fi6om:imiñmto inflaciomño del gasto público y el banco central cubrió una 

- parte del déficit. 

El principal problema ele la palilica ele dcsurollo sq¡uida por los gobicmos posMYOlucionarios, 
radicó en que refurzó la dcsigaal climDKión del ingt<so. No se canaliz:aron suficientes rotur.<os para 
apoyar la política social y -el clcsanullo iab:gnl. 

En resumen, a partir de 1935 y - 1970 el país c:xpc:rm-.; .., cn:cimimlo ccooómico sin 
pn:a:dcnlcs. c:aradr:rizado por ma - -1 de cm:imimlo del Produdo -..O Bruto superior al 
6Yo. Esta situación obedoció a la..,.._ de las politim gallaiWlidllos oricoladas a impulsar i:I 
cra:imicnlD económico. a Ir.nis de la ilm:nióa pübtica cuyo ....._,, fiac: la cmprosa pública. 

Es impodanrc menciomr qliC las .....- piblicas se .....,_ bojo difi:lma fiawas juridicas: 
~~ -ele.-lic:iia:iúaCllollll _,..;r.ia, moiododao DKioaalel de 
aáliio. imlilucioacs de --Dill. aadas e ......,. de cxloocad6n sup:rior y fideicomisos 
púlllic:m. 



1.1.3 Creación de Pemex 

Antes de la conquista. los indígenas utilizaban el petróleo para sus ceremoriias religiosas en forma de 
incienso, el cual obtenian de las chapopoteras. Además se empicaba como colorante. como 
pegamento y hasta con fines mcdicinales.10 

La conquista trajo como consecuencia, que las disposiciones en materia de explotación de recursos 
naturales se realizara a favor de los intereses de la corona cSpañola. Para los españoles el petróleo era 
una importan.te herramienta para calafatear Jos barcos. 

De tal suerte que se expidieron desde la metrópoli las Reales Ordenanz.as para la Minería de la Nueva 
España del año de 1783.11 En este documento se consideraba que la propiedad de los bitúmenes o 
jugos de tierra era de la Corona Española. 

Posterionnente, se encontraron nuevas fonnas de uso del petróleo como fuente de energla. Además se 
inició la búsqueda de yacimientos al final del segundo tercio del siglo XIX. 

"Las primeras exploraciones para encontrar' petróleo en México se llevaron a cabo en 
el año de 1869 con resultados negativos y lo mismo ocunió en los años irunediatamente 
posteriores. A fines del siglo se fundaron varias empresas para explotar petróleo 
mexicano, más de igual manera que en los casos anteriores fracasaron los trabajos de 
exploración. Entre las primeras empresas que se organizaron el país y que perdieron el 
capital invertido cabe mencionar a la "London Oil Trust" gastó en trabajos de 
exploración 90,000 libras esterlinas sin éxito alguno" .12 

El 22 de Diciembre de 1836, a través de un tratado firmado entre México y España, los derechos aún 
vigentes de la Corona Española en materia de recursos naturales fueron traspasados a nuestro pals. 

A partir de estos antecedentes existen una serie de documentos que permiten un seguimiento de la 
legislación en materia de minerales. hasta llegar a la primera ley sobre petróleo a principios del 
presente siglo. 

Citamos el Decreto Imperial que reglamentaba el laboreo de las sustancias que no son metales 
preciosos. publicado por el emperador Maximiliano, el 6 de Julio de 1865. IJ 

10 JcsUs Sil\la Herzog, "Historia de la expropiación de las empresas petroleras". p 14 
11 Pemex. "Marco Juridico Básico". p. 7 
12 Silva Hcrzog, "Historia de la expropiación ... ". p. 14 
tJ Pcmex, "Marco Juridico Básico", p.7 



"El 14 de enero de 1883 fue promulgado un decrelo bajo la adminislncióo del general 
doo Manuel Gormi!ez, el decreto facultaba al Ejecutivo para expedir un Código de 
Mincria". 14 

El Código de Minas de los Estados Unidos Mexicanos fue publicado un afio después, el 22 de 
Noviembre de 1884. Asimismo se expidió la Ley Minera del 4 de Junio de 1892. 

Wcctman Pcarson, inglés y Ed\Ward L. Dohoncy, norteamericano; realizaron trabajos de exploración 
tendientes a localizar yacimientos petroHfcros en México. Ambos ejercieron gran influencia sobre el 
general Porfirio Dlaz y propiciaron la expedición de la primera ley sobre petróleo en México. 

"El 24 de diciembre de 1901 se expidió la primera ley petrolera; cstableciéodosc en ella 
la facultad del Gobierno Federal para otorgar concesiones en las zonas pertenecientes a 
la nación, a las compañias que se establecieron en el pais. El legislador mexicano 
inspirado en la teoría liberal, conccdjó en dicha ley generosamente, franquicias y toda 
clase de facilidades a los que encontraran petróleo; franquicias tales como la 
expropiación a su favor de los terrenos petrolíferos, la importación libre de derechos, 
por una sola vez. de las máquinas para refinar petróleo o carburos gaseosos de .-
hidrógeno y para la elaboración de toda clase de productos que tuvieran por base el 
petróleo crudo, las tubcrias, bombas, tanques, barriles de lúerro o de madera, 
gasómetros y materiales destinados a Jos cclificios que fuera necesario construirº. t~ 

De tal forma que se concesionó la explotación del petróleo a varias compañías extranjeras que 
realizaron los trabajos de extracción a principios del presente siglo. Las principales compa.i1fas de la 
época fueron "S. Pearson & Son Limitcd", la "Hausteca Petrolcum Company11 y la "Compaftia 
Transcontinental de Petróleo, S.A.". 

Eo 1912 se estableció el primer impuesto a la industria petrolera, un "impuesto especial del timbre 
sobre petróleo crudo de producción nacional", a través de un decreto ex.podido por el Presidente 
Madero. Sin embargo, este avance por reglamentar el funcionamiento de la industria petrolera se 
suspendió por el derrocamiento del gobierno maderis~ fue hasta 1914 cuando se pudo continuar con 
esta labor a raíz del triunfo del Ejército Constitucionalista. 

Las disposiciones reglamentarias en tomo al problema de la explotación petrolera fueron expedidas 
por Vcnustiano Carranza en Vera.cruz en 1915. Estos documentos fueron el "Decreto que suspende la 
explotación del Petróleo" y el "Acuerdo que detcnninó la organización de la Comisión Técnica del 
Petróleo". De igual forma, se publicó en 1917 el "Reglamento para las inspe<:eiones fiscales del 
Petróleo". 



En el periodo que siguió a la conclusión de la Revolución Mexicana, destacó la discusión que se 
generó en el seno del Congreso Constituyente de Querétaro sobre Ja propiedad de los recursos 
naturales. Las ideas surgidas quedaron plasmadas en el texto del articulo 27 de la Constitución de 
19.17. Esta situación provocó Ja oposición de las compañías petroleras al otorgarse a Ja nación la 
propiedad originaria de todos los recursos naturales del país. 

Como producto de Ja facultad legislativa del Ejecutivo se expidió el "Decreto que estableció impuesto 
sobre terrenos petroleros y contratos petroleros" el 19 de Febrero de 1918. Este documento y su 
posterior ley reglamentaria (8 de Agosto de 1918) agudiz.aron el conflicto entre el Gobierno y }as 

compaiüas petroleras. 

"El Gobierno de Adolfo de la Huerta que substituyó al del señor Carranza, suavizó las 
relaciones con las compañías pctroleras ... El general Obregón, que ocupó la presidencia 
de la República el lo. de diciembre de 1920 y que duró en su encargo cuatro años no 
dio ningún paso positivo en materia de petróleo. No fue sino a partir del afio de 1925. 
durante la gestión gubernamental del general Plutarco Ellas Calles cuando un.a comisión 
formada por el diputado Jesús Yépcz Solórzano, el senador Ignacio Rcdarte, el 
Ingeniero Joaquin Santaella. romo representante de la Secretaria de Hacienda y el 
licenciado ManucJ de la Pea. como representante de Ja Secretaria de Industria, 
Comercio y Trabajo, formuló el proyecto de la ley del Pctróleo 11

• l6 

A partir de 1920 la producción de petróleo alcanzó grandes magnitudes, cuyos beneficios se 
destinaron a las compañías C}l.-tranjeras que sólo redituaban al gobierno una mínima cantidad como 
impuestos y a los trabajadores con bajos salarios. Esta situación prevaleció hasta 1936 cuando se. 
dieron las primeras manifestaciones del conflicto de orden económico-politico que originaron la 
expropiación. 

Debido a la situación de desventaja en que se encontraban Jos obreros de las compañías petroleras, se 
organizaron sindicatos en cada una de ellas. Así, en 1936 se fusionaron varios sindicatos en una 
unidad denominada "Sindicato de Trabajadores Petroleros de Ja República Mexicana". Este 
organismo congregó a todos los trabajadores que laborabM en las compañías, aún Jos que 
desempeñaban cargos administrativos de bajo nivel. 

A través del sindicato se tramitó un proyecto de contrato colectivo que inclufa todas las demandas de 
los trabajadores. Muchas de ellas - de origen económico, principalnientc- no fueron aceptadas por las 
compañías. Luego de largas discusiones, en Mayo de 1937, estalló una huelga general de los 
trabajadores petroleros que provocó un desequilibrio económico grave. 

16 Silva, Op. Cil., p. SI 
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Al no poder sostener por mayor tiempo la huelga. los trabajadores solicitaron a la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje un conflicto de origen económico; que implicaba. por un lado, la 
reanudación de los tr.ibajos y. por otro, la investigación de la capacidad financiera de las compañlas. 
Lo anterior, con la finalidad de acceder a las demandas de los trabajadores. 

111.a Junta Federal de Conciliación y Arbitraje estudió durante cuatro meses el infom1c 
de los peritos y las objeciones que presentaron las empresas y los trabajadores. En la 
Audiencia de Pruebas, que duró veinticinco días, ta Junta tuvo la oportunidad de 
conocer los argumentos en pro y en contra del Informe y Dictamen Periciales, tanto de 
tos representantes de las empresas como de los trabajadores, asl también las 
controversias que se suscitaron entre técnicos que se designaron por aquellas y por 
éstos".11 

El laudo que expidió la Junta FcdcraJ de Conciliación y Arbitraje favoreció a los trabajadores. Lo. 
mismo sucedió con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después del juicio de 
amparo que interpusieron las compañías afectadas. Ante cst.'\ situación 1as empresas petroleras se 
negaron a cumplir ambas sentencias legales. 

Ante la negativa de las compafüas petroleras. el Presidente de la República general Lázaro Cárdenas, 
declaró expropiados todos los bienes de dichas empresas a través de un decreto expedido el 18 de 
Mano de 1938, En virtud de Ja Ley de Expropiación promulgada en Octubre de 1936, se justificaba 
plenamente el derecho del Ejecutivo a tomar la decisión de expropiar los bienes y a fijar los plazos y 
forma de indemnizadón a las compañías que no sobrepasaran un perlado mayor de 10 ai\os,18 

Esta fue la primera etapa para la consolidación de la infraestructura en materia petrolera. Los 
antecedentes inmediatos a la creación de Petróleos Mel<icanos el 7 de Junio de 1938. 

1.2 MARCO JURIDICO NORMATIVO 

1.2. l Disposiciones Juridicas comunes 

Para re.alizar un análisis de la Empresa Pública se requiere conocer su fundamentación jurídica, 
sustentada en las nonnas de Derecho vigentes. El conjunto de leyes que hacen referencia a la materia 
que nos interesa se derivan de disposiciones de carácter público. Es preciso conccptualizar a la 
Empresa Pública dentro del marco juridico-normativo que la rige para delimitar su ámbito de 
actividad y determinar sus elementos estructurales. 

"ldem., p. 94 
11 Ver "Decreto Expropiatorio" del 18 de tnar7.o de 1938. publicado en el O.O. 19-111-38 
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En ese sentido, se refieren a continuación el conjunto de oonnas que ordenan la actividad de las 
Empresas PUblicas en México y que, al mismo tiempo, n:gulan la intcrvenci6n estatal en la economía 
del país. 

Por razones metodológicas, conviene iniciar el análisis la dcseripción a partir del marco jurldico 
general, de la Constitución PoUtica de los Estados Unidos Mexicanos y cootinuar con los reglamentos 
que cada empresa tiene para su organización interior. 

En primera instancia, el Articulo 25 de la Constitución señala que al Estado le corresponde la 
rectoría en materia económica, encaminando su actividad a la consecución del desarrollo nacional. 
Para lograr ese fin, el Estado mexicano deberá "planear, coodueir, ordenar, orientar la actividnd 
económica nacional y llevar a cabo la regulación y fomento de las actividades que dmnandi: el interés 
general"." 

Lo anterior significa que el Estado puede tener a su cargo los organismos y empresas que requiera 
para el manejo de las áreas consideradas estmlégicas. Estas últimas se enumeran en el texto del 
articulo 28 constitucional que a continuación referimos: 

" ... acullación de moneda; correos; telégrafos; radiotclegrafia; la comunicación vía 
satélite; emisión de billetes por medio de un sólo banco, organismo descentralizado del 
Gobierno Federal; petroleo y los demás hidrocar!Juros; pctroquimica básica; minerales 
radioactivos y generación de energia nuclear; electricidad; ferrocarriles y las actividades 
que expresamente sei\alen las leyes que expida el Congreso de la Unión" .2º 

El Poder Ejecutivo Federal en una de las fiu:ultades que la Coostitu<:ión le confiere - y respaldándose 
en la aprobación del Poder Legislativ<>-, ha propuesto airas cuerpos legales que reglamentan los 
articulas constitucionales en materia de Empresa Pública. 

Algunos de los ordcnamit..~tos juridicos que se refieren a empresas estatales son: la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal; la Ley Federal de Entidades Paracs1atales; Ley para el Control, 
por parte del Gobierno Federal de los Organismos dcsecntralizados y empresas de participación 
estatal; Ley de Plancación; Ley de Presupueste, Contabilidad y Gasto Público; el Sistema Nacional 
de Planeación Democrática; el Plan Nacional de Desanollo y el Programa Nacional de Energéticos 
(en el caso de Pemcx). 

19 Const. Poi. Mcx., an. 25 f. 4. 
'20 lbidem .. an. 28 f. 4 
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La LOAPF dctennina que ·Jos organismos descentralizados que pertenecen a la Administración 
Pública Paraestalal se originan por una disposición -ley o decreto- expedida por el Congreso de la 
Unión o por el Poder Ejecutivo Federa), y que dichos organismos son instituciones que ·paseen 
personalidadjuriclica y patrimonio propios. independientemente de la estructura legal que adoptcn.21 

De igual forma la Ley para cl Control, por parte del Gobierno Federal, de los Organismos 
Descentralizados y Empresas de Participación Estatal se refiere a los requisitos que debe reunir una 
empresa para que puOOa considerarse dentro del sector público. En base al articulo segundo, el 
patrimonio de Jos organismos descentralizados debe constituirse : 

" ... total o parcialmente con fondos o bienes federales o de otros organismos des 
centralizados, asignaciones, subsidios, concesiones o derechos que J~ aporte u otorgue 
el Gobierno Federal o con el rcndim!cnto de un impuesto específico".22 

Además, el objetivo que persigue Ja actividad de una empresa debe ser "la prestación de un servicio 
público o social, la explotación de bienes o recursos propiedad de Ja nación, Ja investigación 
científica o tecnológica, o la obtención y aplicación de recursos para fines de asistenCia o seguridad 
social".23 

De acuerdo con las disposiciones jurídicas enunciadas, el Gobierno Federal está facultado para 
nombrar a la mayor parte del Consejo de Administración, Junta Directiva u Organo de Gobierno de 
las Empresas~ al Director, Presidente o Gerente y, el derecho a ejercer el veto para la toma de 
decisiones relativas al funcionamiento de las Empresas Públicas.24 

En síntesis. cJ régimen juridico de las Empresas Públicas se basa en disposiciones de Derecho 
Público, partiendo de la Constitución General hasta Jos rcr':uncntos internos de cada organismo. Sin 
embargo, cuando las Empresas Públicas establecen relaciones con entidades particulares, se rigen por 
nonnas de Derecho Privado. 

1.2.2 Fundamentación Jurídica de PEMEX 

La institución "Petróleos Mexicanos" fue creada por decreto presidencial expedido el 7 de Junio de 
1938, con carácter de corporación pública. Su creación se fundamentó en la necesidad de que se 
organizara una empresa capaz de administrar y realizar Jos trabajos de explotación petrolera, en 
virtud de la expropiación de los bienes de las compaiUas extranjeras. 

21 U:y Orgánica de la Administración Pública Federal, an. 45 
22 Ley para el Control, por parte del Gobierno Federal de los Organismos Ocsccnlrnli7 . .1dos y Empresas de 
Participación Estalal, an. 2 r.1 
2l ldcm., an. 2 f. 2 
24 L.0.A.P.F., an. 46 i.2 
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En el documento que se emitió para su creación, PEMEX se considera como una institución pública 
que posee personalidad jurídica propia y que cucnla con amplias atribuciones para realizar su objeto 
de operación. Además, el decreto especifica la. composición del Consejo de Administración con 
miembros propuestos por el Ejcculivo Federal, por algunas Sccn:larías de Estado y por el Sindicato 
de trabajadores do la induslria pclrolcra. 

Olro aspecto relevante que señala el documonlo es respecto al presupuesto de la institución que 
debería conlar con la aprobación del Prcsidonle de la República y que el destino de los rendimicnlos 
derivados de su operación se destinarían a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para su 
administración. 25 

En general. Petróleos Mexicanos se rige por disposiciones de Derecho Público que se fundamentan en 
la Constitución Politica vigente. La base del marco jurídico de la industria petrolera se encuentra 
cootenida en los siguientes artfculos: 

-Articulo 27, párrafos cuarto, sexto y octavo, en los cuales se detcnnina Ja propiedad originaria de Ja 
nación sobre las tierras y agua, y en general, sobre lodos los recursos naturales comprendidos en el 
territorio nacional y los espacios complementarios. Principalmente en materia de hidrocarburos, la 
extracción y procesamiento le corresponde al Gobierno Federal. 

-Artículo 73, fracciones X y XXIX, que se refieren a las facullades del Congreso de la Unión para 
legislar sobre los productos derivados de la extracción de recursos naturales y para imponer 
conlribuciones especiales sobre los productos derivados del petróleo. 

- Articulo 93, que scñala las facullades de las Cámaras para solicilar la comparecencia de los 
servidores públicos que se encuentren al fu:ntc de las instituciones a fin de que éstos informen sobre 
los resullados de su gestión administrativa.•• 

A panir de la Constitución se desprende la "Ley reglamcnlaria del articulo 27 Constitucional en el 
Ramo del Petróleo" que es la ley especifica en la legislación petrolera. En este documento se 
delennina que la cxplo1ación del pe1róleo (nombre genérico de los lúdrocarburos) y sus derivados 
corresponde exclusivamente a la nación. Además, se sientan las bases cstructuraJcs de la industria 
petrolera y se definen las actividades de Petróleos Mexicanos como empresa descentralizada con 
carácter prioritario para el pais.27 

"P<rncx, "Marco Jurídico Básico". p. 13 
26 Pomex. Op. Cit., p. 18-19 
27 fbidcm .• p.18-20. O.O. 25-Xl-SH 
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Debido a la complejidad de las operaciones que realiza Petróleos Mexicanos y considerando el 
impacto de su actividad sobre el resto de la economla, se amplió la legislación sobre la materia y se 
expidió el "Reglamento de la Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en el Ramo del 
Petróleo". que se refiere con mayor detalle a la estructura y actividades de la industria petrolera en su 
conjunto. En este reglamento se definen los mecanismos a través de los cuales se lleva a cabo el 
proceso de transfonnación de los hidrocarburos desde su extracd6n hasta su distribución o destino 
final. Se trata de un documento que va más allá de la simple asignación de recursos a la empresa, es 
la explicación de todo el proceso en sus diferentes fases, de la fonna de utilización de los insumos 
secundarios. Es aqui donde se desarrolla la mecánica legal y práctica del trabajo de PEMEX tanto en 
el aspecto t~cnico como en el administrativo.28 

La industria petrolera se ha diversificado en cuanto al pr'lCCSamiento de los hidrocarburos naturales 
para convcnir1os en productos tcnninados a través de la tccno1cgia moderna. Por tal motivo, fue 
preciso delimitar aún más el marco legal dc rama del petróleo. Se expidió el "Reglamento de la Ley 
reglamentaria del artículo 27 constitucional en el Ramo del Petróleo, en materia Petroquimica", que 
trata exclusivamente del proceso quimico--fisico de transformación del petróleo en productos y 
subproductos elaborados por Petroleas Mexicanos y por empresas particulares (dentro de ciertos 
limites). 

Finalmente, el documento que complementa todos los textos anteriores dentro del marco jurtdico de 
Petróleos Mexicanos es su "Ley Orgánica " in~ma. 

"Con base en lo anterior, el 6 de febrero de 1971 se publicó la Ley Orgánica de 
Petróleos Mexicanos cuyo articulado contiene las funciones y facultades que le 
pcnnitcn actuar flexiblemente para desarrollar con los procedimientos de las técnicas 
actuales la operación de la industria. 

El Reglamento de esta Ley Orgánica delinúta las funciones de Dirección, 
Administración y Operación del organismo". 29 

En ambos documcntos se delinca la estructura interna de PEMEX para su organización y· la 
administración de sus bic..'tles. Además se especifican las funciones de los órganos que 
jerárquicamente integran los puestos de la institución. En general, definen las atribuciones de las 
personas responsables de que la empresa cumpla con los objetivos dc operación que le fueron 
asignados dcsdc su creación y los quc se propongan para el futuro. 

21 ·1dcm., p.48-49. O.O. 25-Vlll-59 
29 ldcm., p. SO 
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1.3 ESTRUCTURA ORGANICA DE PEMEX 

En las empresas públicas y privadas, la estructura organizacional adquiere una inlportancia cada vez 
mayor como medio para lograr la eficiencia en su actividad. De tal fonna que la división del trabajo 
en diversas unidades orgánicas Simplifica el proceso de toma de decisiones por parte de las personas 
que dentro de un rea poseen fuculladcs que definen su actividad dentro de la empresa. 

La delegación de responsabilidades de órganos superiores a otros de menor jcrarquia responde a la 
necesidad de agiliz.ar los mecanismos y procesos de la producción petrolera. El conjunto de órganos 
que integran la estructura organizacional interactúan para cumplir con Jos objetivos propios de la 
empresa. 

La administración pública fonnula criterios de organización, coordinación, evaluación y control a fin 
de uniformar el funcionamiento de las empresas sujetas al control estatal. Sin embargo, cada 
organismo, dependencia o empresa pública posee su propia estructura orgánica. 

El esquema general de organización se enmarca en la LEY ORGANICA DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL que "establece las bases de organización de la 
administración pública federal, centralizada y paraestatal" .Jo 

Para el desempeño de su actividad dentro del marco legal de referencia la k.11 pcnnitc a los titulares 
de las dependencias públicas delegar facultades a funcionarios de menor jerarqufa institucional (con 
excepción de aquellas atribuciones que obligatoriamente deben ejercer en función del reglamento 
intemo.3 1 

"En el reglamento interior ... se detemúnarán las atribuciones de sus unidades 
administrativas, asi como Ja fonna en que los titulares podrán ser suplidos en sus 
ausencias".32 

Cabe señalar que dentro de cada organismo se elaborarán los manuales con la infom1ación sobre la 
estructura orgimica, funciones. sistemas y procedimientos administrativos más importantes de la 
emprcsa.31 

" La estructura de Ja organización un esqueleto en el que se pueden visualizar las 
unidades orgánicas y sus relaciones de interdependencia" .34 

30 L.0.A.P.F., an. 1 
31 L.O.A.P.F .. an. 16 
J2 L.0.A.P.F., an. 18 
3l L.O.A.P.F .. an. 19 
34 Gustavo Quiroga Leos. "Organimción y mCtodos de la 11dmi11istración pública". p. 8 



"PEMEX, como organismo público descentralizado del Gobierno Federal, de carácter 
técnico, industrial y comercial, en los términos CS!ablecidos por su Ley Orgánica, tiene 
por objeto la exploración, la e•plotación, la refinación, el transporte, el 
almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo, el gas 
natural y los productos que se obtengan de la refinación de éstos; la elaboración, 
almacenamiento, el transporte, la distribución y las ventas de primera mano del gas 
artificial y de aquellos derivados del petróleo que sean susceptibles de servir como 
materias primas industriales básicas, es decir, todas las actividades de orden técnico, 
industrial y comercial que constituyan la industria petrolera y petroqulmieas de acuerdo 
con la Ley Reglamentaria del articulo 27 Constitucional en el Ramo del petróleo y sus 
reglamentos, asi como todas aquclJas otras actividades que directa o indircc::tamcDte se 
relacionen con las mismas industrias o sirvan para el mejor logro de los objetivos del 
organismo".35 

El Consejo de Administración es el órgano del gobierno de la Institución. 
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- Conducirá sus actividades de acuerdo con el programa y calendario que él mismo apruebe, y en 
concordancia con el PND~ los programas sectoriales y demás disposiciones relativas. 

• Establecerá las polfticas estratégicas de la empresa en com:sponsabilidad con las del Sector, así 
como aprobar los programas anuales de trabajo y los planes de mediano plazo que le sean 
presentados por el director general. 

- Deberá proporcionar a Ja Coordinación Sectorial los infonncs que rinda el Director General, el 
Comisario y los Comités o Subcomités Técnicos. 

Atribuciones 

·Conocer y aprobar: 

. Los Progr•mas Anuales de Trabajo, de Operación y de Inversión . 

. Los Presupuestos anuales de Ingresos y Egresos y sus modificaciones . 

. Los Estados Financieros. 

, Los nuevos puestos transitorios, sindicalizados o de confianza que por razones urgentes cree el 
Director General. 

35 Proyccto de Rcglamcnlo lnlcmo. 1988 



ORGANOS ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCION 36 

A) Organos de Dirección Superior 

- Dirección General 
.. Subdirección de Planeación v Coordinación 
- Subdirección de Producción· Primaria 
- Subdirección de Transfonnación Industrial 
- Subdirección Comercial 
- Subdirección de Finanzas 
- Subdirección de Proyecto y Construcción de Obras 
- Subdirección Técnica Administrativa 

B) Organos de Alta Dirección 

- Coordinaciones 

C) Organos Gerenciales de Rama 

-Gerencias 

D) Organos Desconcentrados 

- Gerencias de Zona 
- Oficinas de Representación en el Extranjero 
- Comisión y Comités Interinstituciona1es 

36 Ver AncxO I 
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CAPITULO 2 

IMPACTO ECONOMICO DE PEMEX 

1982 - 1988 



2. IMPACTO ECONOMICO DE PEMEX 1982-1988 

2.1 CONTEXTO ECONOMICO (1976-1982) 

Los fenómenos estructurales que dieron origen a la crisis actual se derivan de las decisiones de 
desarrollo económico, el cual sufrió modificaciones sustanciales al finalizar en los sesentas la etapa 
conocida como desarrollo estabilizador. 

El incremento demográfico, el déficit comercial externo, la debilidad de Jos ingresos fiscales y el 
bajo dinamismo de la agricultura, pusieron de manifiesta el agotamiento del modelo de desarrollo 
basado en la sustitución de importaciones y la protección industrial por medio de subsidios. 

Ante esta situación, en 1970, el gobierno mantuvo por algún tiempo el crecimiento de la cconomla 
y del empleo mc&antc subsidios mayores a la industria y con mayor participación de la empresa 
pública en la producción directa de bienes y servicios. Ademas, para mantener los niveles de 
bienestar se amplió el gasto pUblico. 

El gobierno del presidente Echcvcnia se caracterizó por su gestión populista. lo que significó un 
elevado gasto social y la disminución de la inversión pública en proyectos productivos. Con dicha 
política se buscaba legitimar el poder estatal después de los acontecimientos ocurridos en 1968, 

Al finalizar el periodo presidencial en 1976, el resultado fue una severa crisis caracterizada por el 
estancamiento de la actividad productiva y por un desequilibrio financiero sin precedente. El país 
mostraba el agotamiento del ciclo de expansión industrial y de las fuentes de financiamiento 
interno!. Además la tasa de crecimiento anual de la economía bajó a 2.1 %, después de haber 
logrado hasta 6 % en la década anterior 2 

En la segunda mitad de la década de los setentas. las exploraciones en Campeche y Tabasco dieron 
como resultado el descubrimiento de grandes yacimientos de hidrocarburos, con lo que las reservas 
de estos recursos pasaron de5,568 MB en 1970 a 11,170 MB en 1976 y a 72,000 MB en 19813. 
Este hecho aunado a la eventual alza de los precios del petróleo en el mercado internacional en 
1979, duplicó en un solo año las exportaciones petroleras y, por consiguiente, los ingresos por este 
concepto. 

1 Jaime Ros. " La Crisis económica : un amUists general" en México m11e la crisis. p Ll7 
l Gabriel Székely "La cconomla polltica del petróleo en México 1986-1982", p.13 
J Francisco Colmenares. "El cxccdenle petrolero en el auge la crisis de México (1970~1984)" en gg. 
Problemas actuales en los nalses de Norteamérica y el Caribe, p.50 
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Como producto de las ventas de crudo en el mercado internacional, los ingresos corrientes del 
Gobierno Federal se incremenlaron más del 50 % de 1976 a 1977, para 1979 se hablan triplicado, 
en 1981 eran 10 veces mayores a los de 1976 y para 1982 eran superiores en más de 20 vcccs4. 

Con Ja expectativa de obtener mayores recursos por la explotación de petróleo, el país se endeudó 
por montos cacfa vez mayores. Al no cumplirse los pronósticos de ingresos públicos por este 
conccjJto se produjo una severa crisis. 

De esta forma "el gobierno de José López PortiHo convirtió al petróleo en el eje central de su 
polftica económica"' . Sin embargo, Ja política petrolera se vio desarticulada del resto de la 
economía puesto que los recursos excedentes generados no produjeron modificaciones sustanciales 
en el sistema productivo (agrícola e industrial). De hecho, los rezagos existentes en la producción 
primaria se agudizaron debido a que los ingresos adicionales que obtuvo el gobierno federal no se 
canalizaron a apoyar la infraestructura productiva ni a impulsar otras ramas económicas básicas. 

Adicionalmente, se tuvo acceso a un crédito ilimitado por parte de los organismos internacionales -
fundamentalmente estadounidenses-, dichos créditos se destinaron en su mayor parte a inversión en 
Pcmex y a lograr un crecimiento ficticio. "El sector público realizó grandes y costosos proyectos de 
inversión, cuya viabilidad económica dependía de las perspectivas de un crecimiento muy elevado 
de la demanda interna, basadas también en las entonces favorables expectativas del precio del 
pc11Óleo"6• 

Así, el gobierno de JLP logró rcslablecer allas lasas de crecimiento fundamenlalmentc con la 
inversión realizada en el sector petrolero, al cual se destinó más del 25 % de la Inversión publica 
entre 1977 y J 981. En contraste, el sector social sólo recibió un promedio del l O % de la inversión 
eslalal en igual periodo. 

Se observó wi crecimiento desigual entre los sectores de la economía, que propició la incapacidad 
para enfrentar Ja competencia externa. acentuó la dependencia de insumos, tecnología y bienes de 
capital importados, deficiente capacitación de Ja mano de obra y concentración de la actividad 
económica. 

El sector industrial, por ejemplo, aunque presentó mayor dinamismo no estaba integrado, por lo 
que dependía del exterior. En la etapa de desn.rrollo estabilizador no se propició la producción de 
bienes inlcnnedios y de capital. tampoco se promovió la diversificación de la industria. 

4 Colmenares, "El excedente petrolero ... ", p.SJ 
'Gabriel SzCkcly, "La crisis de los precios del petróleo". en "México anlc la crisis" p.240 
6 PND 1989-1994, p.8 
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En el caso del sector paracstatal, existió una falta de congruencia entre sus proyectos y el resto del 
aparato productivo. 

El auge petrolero convirtió a Pemex en el principal contribuyente de la Hacienda Publica. En 1977 
la empresa pagó 830 millones de dólares al fisco y para 1981 esta cifra ascendió a 1 O mil millones 
de dólares' , esta última cantidad representó una cuarta parte de los impuestos totales recibidos por 
el gobierno. Al mismo tiempo, los gastos de Pemcx se incrementaron considerablemente (en 1981 
representaron el 41 % del gasto federal, razón por la cual requirió de crédito externo para financiar 
sus inversiones. En 1981, la deuda externa de Pcmcx representó el 53.7 % del endeudamiento 
público externo neto. 8 

"El crecimiento de la deuda externa total de México (la publica m s la privada) de 22. l 
mil millones de dólares en 1976 a 80 mil millones de dólares en 1981 es 
imprcsionante".9 

EXisten varios fenómenos politicos asociados con el periodo de auge petrolero entre los que 
destacan: 

a) una serie de controversias suscitadas al interior del ejecutivo acerca de la orientación de la 
potitica petrolera. principalmente en cuanto a la fijación de los niveles de producción y exportación 
y, 

b) la conupción cada vez mayor en el sector público sobre todo en Pemc.x. t0 

El exceso de oferta y la diversificación de fuentes de energía en los p:ifses desarrollados provocó 
que a partir de junio de 1981 cayeran drásticamente los precios del petróleo en el mercado 
internacional. A pesa:- de ello. México continuaba recibiendo financiamiento externo con tasas de 
interés muy elevadas y con plazos menores. No fue sino hasta 1982 que el flujo financiero 
internacional se redujo. 

Et scxcrúo de JLP se caracterizó por un crecimiento económico sustentado en una polltica de 
expansión del gasto público tanto corriente como de inversión {principalmente en el sc;ctor 
petrolero) financiado en gran mcdJ'da con recursos externos y en menor grado con las divisas 
generadas por el excedente petrolero. De 1978 a 198 l el país experimentó un incremento en et PIB 
real supcñor al 8.5 %. Sin embargo. para 1982 la deuda externa alcanzó la cifra de 85 mil millones 
de dólares y puso de manifiesto la imposibilidad de cubrir los· compromisos, ya que los ingresos 
por exportación petrolera eran insuficientcs.11 

7 Súkcly. "La ccononúa polltica" •.. p.114 
ª E.dgar Ortiz.. •Desarrollo económico y la función financiera de la empresa pública mexicana" en 
Empresa Pública. Problemas ... ". p.171 
9 Sziltcly, "La cconomla polllica", p.124 
10 Székcly. •1.a crisis de los precios ... •, p.243 
11 Rafil Martincz Almai.An, "Las finanzas del sistema federal mexicano", p.123-124 
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A partir de la segunda mitad de l 982, la cconomla mexicana se encontró en una situación 
sumamente critica, caracteriza.da por una deuda externa excesiva, graves desequilibrios en las 
finanz.as y un elevado déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. 

"La administración de Miguel de la Madrid heredó en 1982 una situación económica 
que en varios sentidos es mucho más caótica que la que prevalecía en 197611

•
11 

Entre los problemas estructurales que tenia que enfrentar la nueva administración destacan: 

- Desigualdad en la distribución del ingreso. 

- Altos indices de desempleo y subcmplco y deterioro del mercado laboral. 

- Desarrollo regional desigual. 

- Desarticulación de la planta productiva con las actividades primarias. Falta de inversión en el 
sector agricola. 

- Insuficiente infraestructura económica e institucional. 

- Fuerte dependencia científica y tecnológica del exterior. 

- Obsolescencia de la planta productiva y su baja productividad. 

- Excesivo endeudamiento externo y una situación de virtual suspensión de pagos con el exterior. 

- Dcsoquilibrio financiero (fugas de capital, desproporcionado peso relativo de la deuda, etc.). 

- Dependencia y vulnerabilidad del sector externo 

- Escasez de divisas. 

- Problemas monetarios y del tipo de cambio (inflación con niveles del 100%, devaluación. altas 
tasas de interés).13 

- Insuficiencia de ahorro interno (no se consideraron nuevos esquemas de financiamiento). 

- Déficit del sector pUblico superior al 15% del producto. 

En resumen, en 1976 el país atravesó por una grave crisis económica reOcjada en los desequilibrios 
en la balanza de pagos y de las finanzas públicas. Este fenómeno se atacó con los recursos 
provenientes de la exportación petrolera con lo que se incrementó el gasto del sector. Sin embargo, 

12 SzCkcly, "La economía politica", p.27 
11 Edgar Ortiz. "Crisis económica y papel estratégico de la empresa pública mexicana" en Empresa 
l!Í!!!!S··· p.151 



23 

bs ~ prcsailan:m W1 ""'YDT ......._, de cn:ámiallo que las exportaciones, 
prim:ipal1ll<dc las DO pclr1llcns. Entonces. las praioaos sobre la balanza de - se cubrieron 
con dcada cxtana (al m diver5ilioarlc las - de fimnciamiento), la cual gmoró presiones 
sobre la cumia corriclllc. 

Cabe señalar ... e la crisis del modelo de dcsamillo in&istriol se dio a ni.u mundial, se estancó el 
crecimiento del producto, ioflación elevada, dcsemploo, tasas de interés mayores y desequilibrios de 
pagos crtcrnos. Los pues industrializado n:spoodicruo a la crisis con medidas p...-Cionistas, las 
cuales limitaron~ las posibilidades de cxportaáón de los paises en dcsanollo, quienes al 
no tener políticas adocuadas de aimercialización y presentar baja productividad, se vieron ante una 
fuerte escasez de divisas. En México, la inversión no se oriartó a las actividades productivas ni a 
las prioridades sociales. 

Baste decir que el rilmo de las cxportac:ioacs pál1lleras .. incrementó de 14.8% del total de . 
mcrcaná&scxpartadasm 1976al 76.6'-'m 1982. 

Anle esta situación, Miguel de la Madrid propuso que el p«rólco constituyera un punto de apoyo y 
DO la base ~de Rlall'SOS, sobn::tndo C>ODSillcnndo SU inestabilidad. 

2.2 OBIETIVOS DE LA POLITICA PETROLERA 

Según Jean-Piom: Asigclics'4 la pclitica polnJlera de un país se puede definir como un conjunto que 
coqnmdc : ~- ........ iaslnialamb y "'51riccicnes. 

Los ~vos a>mllÍIUyai el papd que el pode< público llSi8na a la industria pcttolera en el 
dcsamJllo. En el periodo de MF pclmlcro los ~- asignados a esta industria llq¡aron a ser 
ilimilados: "satisfxcr las llOOCSidldcs de caaigia; servir de eje para integrar al sector energia, 
diw:mficar sus fucnlcs y racionafu3r Sii mio; '1jl<J}'U el desarrollo nacional aeclerado; captar 
recanos p>ra fimaciar el aocimioalo; ...W de matio para las transfcn:acias de recursos a otros 
ocdon:S; constiblinlc m un fJiaor adi iDllKimario; erigirse como c:n:ador de empico; además que 
so le dieron lUaciaocs de '"al financiero del - público y privado, de estabilidad en el tipo de 
combio y de la poliliea 1*ÍIJllo). así como de fo<tor limdamcntal de la indcpc:o<bicia nacional"." 

Las V3riablcs ÍllstnmlClllalC se rdicren a las dcásioncs de polilica ecooómica a llaves de las 
ena1cs se ............ los OOjclivos. Estas Wliablcs pueden ser de mlwalcza juridica, fiscal, 
fiDlncicn o CIOOlllialica. 

"-.i>icne""9<1icr. "Algmas--la polilica pdlolon dc Máico", p.1 
"Lai5Allfldc:s.,..._caMéU<D.~y~•·.p.ll 
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En la Ley de Plancación expedida en 1983, se configuró el Sistema Nacional de Plancación 
Democnltica, en cuyo marco el sector público elabora sus proyec:loS y programas. El instrumento 
fundamental del SNPD es el Plan Nacional de Desarrollo. at el cual se define la polltica cc:Onónuca 
junto con las políticas sociales, sectoriales y regionales fundamentales. 

En un segundo plano se encuentran los programas de Mediano Plazo, donde se dctcnninan los 
objetivos, metas, estrategias y lineamientos a nivel sectorial efectuando un proceso programático 
presupuesta!. Su plazo de ejecución varia de S a 10 años. 

Fina1mcntc, en los Programas Operativos Anuales de cada institución se definen los requerimientos 
humanos, financieros y materiales para llevar a cabo las actividades tendientes a la consecución de 
los objetivos globales. En estos programas se propone el presupuesto para la ejecución de 
actividades encaminadas a las metas inmediatas.16 

Ante la situación cconónüca adversa que prcvalecla a fines de 1982, el gobierno de Miguel do la 
Madrid dcfmió su programa de gobierno con un proyecto de corte neolibcral que comprendía: 

1) Una propuesta de modernización corno planteamiento estratégico (reducción del aparato estatal, 
poiitica antipopulista). 

2) El Programa Inmediato de Reordenación EconónUca (PIRE) y el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND 1983-1988) para hacer frente a la crisis en una fase inmediala (reordenación económica) y 
de largo plazo (cambio estructural). 

3) Un programa de recuperación del consenso.17 

Las siguientes lineas tienen como propósito detenninar la correlación entre los objetivos de la 
polltica ccon6nüca en materia de empresa publica, en particular de la industria petrolera y los 
resultados obtenidos con su aplicación. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 señala como objetivos fundamentales: 

• Conservar y fortalecer las instituciones democráticas. 
- Vencer la crisis. 
- Recuperar la capacidad de crecimiento. 
- Iniciar los cambios cualitativos que requiere el país en sus estructuras polfticas cconónúcas y 
sociales. 

16 Margaril3 LO.Alonso Flores. "El presupuesto por programas• en ~ FacuJtad de Contadurla 
y Administración. p.11 
17 José Blanco, "Polhica económica y lucha polltica (un cxamea de la coyuntura mexicana 1983-1984)" en 
México ante la crisis, p.410 
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Estos objetivos se cumplirían a través de dos estrategias básicas: la reordenación económica y el 
cambio estructuraJ.18 La polltica de empresa pública se localiza dentro de la segunda linea de 
estrategia, o sea como parte del cambio estructural. 

De este modo, en cuanto a la industria paracstatal el Plan Nacional de Desarrollo señala dos 
criterios: 

"En primer lugar, consolidar y fortalecer las industrias estratégicas que la 
Constitución le asigna en forma exclusiva al Estado, en segundo se reorientar el 
sector pa~tal fortaleciendo las reas prioritarias, eliminando ~quenas empresas 
donde no se justifica, en función de la estrategia del plan, la participación del 
Estado11.19 

En este sentido el gobierno de Miguel de la Madrid sentó las bases para la rcprivatización de las 
empresas públicas y, con ello, impulsó los cambios estructurales para que eso sucediera. 

La poUtica de empresa pública consideró las deficiencias del aparato productivo de la industria 
paraestatal y definió los lineamientos para superarlas. Sin embargo. los resultados obtenidos con la 
aplicación del Plan demuestra la ineficacia de las acciones emprendidas. 

Es notoria la falta de coordinación que existe entre las decisiones de polltica económica y la 
realidad nacional. situación que se refleja en la falta de consistencia y celeridad en el cumplimiento 
de los objetivos económicos y sociales. La situación del mercado fue desfavorable, este hecho 
aunado a la falta de competitividad de las empresas públicas, las ha cohducido a depender 
excesivamente del financiamiento externo. 

Los propósitos fundamentales derivados de la política de empresa pública que se plantearon 
fueron: 

1) Fortalecer el carácter mixto de la economía, participando en los sectores estratégicos. Ello 
implicaba un proceso de desincorporación de empresas a través de los mecanismos legales con que 
cuenta el Estado. 

2) El segundo propósito se refiere a la intervención del Estado en la producción de bienes y 
servicios que, por la magnitud o riesgo de la inversión no eran susceptibles de realizarse por la 
iniciativa privada. 

18 Manmez Almazán. "Las fina.ni.as del sistema ... ". p.127 
19 Plan Nacional de Desarrollo 1982-1988, p.133 
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3) Apoyar la integración del aparato productivo vertical y hori?.ontalmcnte, esto es, mediante el 
poder de compra y crédito de las empresas públicas y orientar la demanda hacia el mercado interno 
CCllllplcmcntario a la industria nacional. 20 

4) Contribuir al sano fmanciamiento del desarrollo a través de programas de reestructuración 
financiera considerando ajustes de pn:cios y tarifus de los bienes y servicios, la racionalización de 
subsidios, la utilización de divisas, la reestructuración de deuda y las aporuciones de capital de las 
empresas paraestatalcs.>• 

5) Participar directa o indirectamente en el mercado de bienes y servicios estratégicos, con objeto 
de reducir las efectos negativos producidos por la desigualdad del ingreso. · 

6) Promover la des<:cntralización y el desarrollo regional. 

7) Generar ahorro corriente y mayor disponibilidad de divisas. 

8) Aplicar el principio de renovación moral en su administración y en el cumplimiento de sus 
objetivas.22 

Una de las primeras medidas que tomó el presidente MMH, fue solicitar a las empresas del sector 
público, así CCllllO a las secretarlas de estado, que diseñaran sus programas apegándose al PND. 

Con el fin de racionalizar la participación del sector paracstatal, se adoptaron tres medidas 
importantes: 

a) Definición - en el PND- del papel del petróleo en la lucha contra la crisis y la promoción del 
desarrollo. 

b) Creación de mecanismos de control sobre exportaciones petroleras. 

e) Definición de parámetros para su reestructuración y racionalización de su panicipación en la 
cconornia.23 

20 l'ND,p.t78 
11 PND,p.18t 

· 22 Mario Barrciro Pcrcra, "Entidades paracstatalcs y rcctoria del estado• en Revista oolltica 
administración oública. no. 1, p. l J 

2l Edgar On11 .. •0esanouo económico y la función financicrd de la cxponación petrolera mexicana, 
fundamentos teóricos)' estudio de caso", en Empresa Pública .. , p.169 
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Por su importancia., el sector energético (en el que se inserta Pcmcx) ha sido objeto di: 
consideraciones especiales en el PND. Sus propósitos estaban encaminados a conservar su posición 
como oferente de insumos necesarios para el funcionamiento de la planta productiva nacional. 

Los propósitos del sector energético: 

- Impulsar el desarrollo nacional a través de la autosuficiencia en la producción de energéticos a fin 
de satisfacer el consumo y de aprovechar los impactos positivos del sector en el desarrollo regional. 

.. fortalecer la independencia económica a través de una participación más activa en el desarrollo y 
modernización del aparato productivo y el fonalccimiento del desarrollo tecnológico propio. 

- Consolidar la rectorla del Estado, mediante el awnento de la productividad y la eficiencia técnica. 
operativa y administrativa estableciendo la disciplina prcsupuestal. 

- Lograr un equltibrio energético más racional. n través de la diversificación de fuentes. 

- Consolidar un mando sectorial para asegurar Ja congruencia interna del sector y a nivc1 
intrasectorial. 

- Racionalización en el uso de los energéticos. 

- Aumentar la eficiencia en la producción y distribución de hidrocarburos . 

.. Articular eficientemente el sector con el resto del aparato productivo. 

- Participar más eficientemente en el comercio internacional. 

- Desarrollar una base tecnológica, material y humana del SL.>ctor cnergético.14 

Por su parte, el Programa Nacional de Energéticos 1984-1988 define los siguientes objetivos: 

.. Coadyuvar al dc..'Sarrollo económico, a travCs de la aportación de divisas e ingresos fiscales y 
mediante la orientación del poder de compra del sector. 

- Contribuir al desarrollo social, amplhmdo 1a cobertura y evitando desequilibrios regionales y 
ambientales. 

- Ahorrar cncrgia y promover su uso cficicr.tc. 

- AJcanzar un balance energético más racional. 

- Fortalecer la autodeterminación y el avance tecnológico 

- Lograr un sector energético m:is eficiente y mejor integrado 

2' PN!J, p.340-345 



- Contribuir al fortal1..'Cimicnto del mercado mundial de hidrocarburos. 

La. estrategia que define el Programa comprende: 

+ Fortalecer las actividades de investigación y desarrollo tecnológico. 

+ Mantener la polltica de austeridad y racionalidad en el gasto. 

+ Continuar la política definida en materia de precios tarifas. 

Los lineamientos que darían concreción a la estrategia se refieren a : 

a) Producción y Productividad 

"Continuar con los estudios de factibilidad en recuperación secundaria de hidrocarburos. 
" Ampliar las capacidades de refinación primaria y secundaria. 
"Almacenamiento y transporte por duetos. 
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" Reforzar las acciones tendientes a nonnalizar los equipos que se utilizan en las actividades 
productivas. 

b) Exploración 

- Profundi?.ar la evaluación del potencia! energético con que cuenta el país y ampliar el horizonte 
temporal de las reservas. 

e) Ahorro y uso eficiente de la energía 

- Mantener un adecuado nivel de precios y tarifas de los energéticos. 

d) Diversificación energética 

M Usar adecuadamente los recursos. 
M Iniciar una transición energética -ordenada. 
M Estructurar un balance energético mis racional.25 

A continuación se presentan las metas globales concretas que el Programa sugirió para el periodo 
1984- 1988 qui! nos pcmnitirá analii.ar los resultados de la aplicación de las politicas. Asimismo, se 
realiza una comparación de objetivos para inferir la dirección de la polltica petrolera. 

En materia de hidrocarburos se plantearon metas globales de mediano plazo; se estimaba que para 
el periodo 1984-88 la producción nacional de energía primaria creciera entre 2.8 % y 3.8 %. 
Durante 1984 se esperaba alcanzar una producción de 1,400 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente. 

l5 Los instrumentos de SNP, p.4546 
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En el consumo interno de cncrgfa se proyectó un crecimiento medio anual del 5.0 % al 5.5 %. 
También se estimaba producir en 1984, 2.7 millones de barriles diarios de crudo y 3,900 millones 
de pies cúbicos de gas con crecimientos anuales de 2 .5 % a 3 .5 % en el caso del petrólt.-o crudo y 
de l.S % a 2.0 % para el gas. En petrolíferos se esperaba una producción de 1.26 millones de 
barriles diarios en 1984, con un incremento mcWo anual de 6.0 % a 7.0 % para el resto del 
período. 

Las exportaciones de crudo y gas natural se mantendrían en un promedio diario de 15 millones de 
barriles y 180 millones de pies cúbicos en 1984. En cuanto al balance energético, se decía que la 
dependencia energética de los hidrocarburos se reduciría del 93 % a un 68 % o 73 % en el año 
2000. 

2.3 RESULTADOS DE LA POLITICA PETROLERA 

Antes de 1982 los objetivos asignados a Pcmex m .. -garon a ser todos los imaginables~ sin embargo, 
ante la crisis se tuvieron que racionalizar. A pesar de ello, la política petrolera todavia atribuyó a 
esta empresa objetivos de seguridad, de abastecimiento, fiscales. de integración de la industria con 
el resto del aparato productivo y. obviamente, de desarrolJo económico. 

La situación del mercado petrolero significó un cambio en Ja dirección de la política del régimen. 
Aún asi, Pemex continuó siendo la empresa fundamental en el periodo, aunque vio disminuida su 
participación en cuanto a su contribución fiscal, inversiones y en su nivel de exportación. 

La importancia de Pemex dentro del contexto económico del pais nos obliga a definir su papel 
como empresa püblica del sector industrial, sobretodo al considerar cuáles son sus funciones como 
tal y en qui:, mC<lida los resultados de su actividad están vinculados con los objetivos nacionales. 
Como se sabe, México satisface sus necesidades internas de energía primaria en más del 90 % con 
Jos hidrocarburos. 

De tal forma que Pcmex tiene tres funciones básicas que cumplir, dos de las cuales son 
productivas: 

lo. La prime~ es la Producción Primaria, es decir, el proceso de:: exploración y detección dr..: zonas 
con posibilidades de ser explotadas~ así como de las reservas y producción de crudo, gas y 
condensados. 

2o. La Transformación Industrial de los hidrocarburos, la cual nos indica la capacidad de 
refinación y producción de pctroquímica b:isica. 
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Jo. La Comcrciali"ª9Qn, tanto de los productos primarios (petróleo crudo y .gas) como de los 
pcrrolifcros y petroquimicos industrialmente procesados. 

Para conocer los resuJtados de su actividad~ es preciso realizar un diagnóstico de la situación 
financiera. Este- análisis nos conducirá a una serie de reflexiones sobre el futuro de esta empresa. 

2.3.1 Producción 

LI primera etapa del proceso de producción es Ja actividad ex.ploratOri3. A través de ella se 
localizan los lugares que son factibles de explotación. La búsqueda de nuevos yacimientos exige un 
amplio tmbajo de investigación técnica y grandes inversiones. en muchas ocasiones los resultados 
de fo. exploración son negativos. 

Cada año Pcmex destina grandes recursos para la búsqueda de petróleo en el subsuelo en calidad 
de reservas probadas. La cantidad do las reservas y la producción actual do hidrocarburos en 
nuestro país tienen su origen en los descubrimientos del área mesozóica de Chiapas y Tabasco de 
1972ydel árcamarinadcCarnpechede 1976." 

En el periodo 1982~198& se tuvo un promedio anual de 50 localizaciones de yacimientos con 
posibilidades de producción. 

En 1983 el monto de reservas probadas do hidrocarburos llquídos totales alcanzó su cifra histórica 
de 72,500 millones de barriles (MMB), que para 1988 pasa a 67,000 MMB lo que representó una 
tasa media de crecimiento negativa del 1.4%. · 

RESERVAS DE ffiDROCARBUROS LIQUIDOS TOTALES 
(Millones de Uarn1cs) 

AÑO VOLUMEN VARIACION 
% 

1983 72,500 
1984 71,750 (l.O) 
1985 70,900 (l.2) 
1986 70,000 (1.3) 
1987 69,000 (1.4) 
1988 67,600 (2.0) 

T.M.A.C. 11.41 
Fuente: Pcmex; Memonas de Labores 1982- 1988. 

26 Cuauhtémoc Cárdenas. "Pcmex, bcncfacrora del gobierno y de empresarios, denuncia Cuauhtl!moc" en 
~No.6<1-1,p.14 
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Como se observa, a pesar de los esfuerzos exploratorios y de pcñornción, el petróleo tiene una 
tendencia decreciente, razón por la cual es muy importante considerar fuentes de energía alternas. 

Cabe señalar que, a partir de la administración de Jorge Diaz Serrano se adoptó el método de 
estimación por extrapolación que incluye en su cálculo el volumen de todas las estructuras 
detectadas como yacimientos probables antes de pcñorar el Jugar. Este método tiene un elevado 
margen de error, puesto que aunque se haya localizado un sitio donde exista petróleo, puede 
resultar muy costoso extraerlo. 

ºLa conclusión de todo Jo anterior, permite afirmar que las reservas probadas del 
país factibles de sustentar la producción hasta el año 2000. se estiman .!O una cifra 
cercana a los 25,000 MMB (36 % de la cifra oficial)"." 

Por su parte. la producción anual de hidrocarburos líquidos que de 1972 a 1982 creció a una tasa 
anual de 16 %, para el periodo 1983 • 1988 observó una reducción anual promedio de 1.4 %. 

PRODUCCION DE HIDROCARBUROS LIQUJDOS TOTALES 
(Millones de Barriles) 

A)l¡'O VOLUMEN VARIACION 
% 

1983 1,338 
1984 1,325 (1.0) 
1985 1,317 (0.6) 
1986 1,283 (2.6) 
1987 1,329 3.6 
1988 1,248 (6.1) 

T.M.A.C. 11.4) 
Fuente: Pemex; Memorias de Labores 1982 - 1988. 

En 1982 se produjeron 2.7 millones de barriles diarios promedio de crudo (MMBCD), de los 
cuales se exportaron 1.5 MMBCD. Para 1988 la producción diaria alcanzó 2.5 MMBCD, 
exportándose 1.3 MMBCD de los mismos. 

21 Cárdenas. "Pcmcx, benefactora del gobierno ... ". p.16 



AAO 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

· PRODUCCION DE CRUDO 
(Barriles por dla de caleodarlo) 

VOLUMEN 

2,746,383 
2,665,540 
2,684,471 
2,630,450 
2,427,650 
2,540,639 
2,506,642 

T.M.A.C. 
Fuente: Pcmex; Memorias de Labores 1982- 1988. 

ARO 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

PROMEDIO DIARIO DE EXPORTACIONES 
(Millones de Barrileo diario•) 

VOLUMEN 

1,537.0 
1,524.6 
1,438.2 
1,289.6 
1,345.l 
1,306.7 

T.M.A.C. 
Fuente: Pemex; Memorias de Labores 1982 - 1988. 
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VARIACION 
•A, 

(2.9) 
0.7 

(2.0) 
(7.7) 
4.7 

(1.3) 
(1.5\ 

VARIACION 
% 

(0.8) 
(5.7) 
(10.3) 

4.3 
(2.9) 
13.2) 

La producción nacional de gas natural también presenta una situación deficitaria. por lo que se 
importa gas licuado (de uso industrial y casero) al no cubrirse la demanda con la producción de las 
plantas proccsadoras nacionales. 

El gas natural que se extrae del subsueio como producto primario alcanzó en 1982 un volumen de 
producción de 4,246.3 millones de pies ctibicos por dla (MMPCD), los cuales observan una 
reducción en el periodo al producirse únicamente 3,478.3 MMPCD en 1988. La tasa promedio es 
negativa en 3.l %. 



Mio 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

PRODUCCION DE GAS NATURAL 
(Millones de ies cllbicos or dla) 

VOLUMEN 

4,246.3 
4,053.6 
3,752.6 
3,603.7 
3,431.1 
3,498.4 
3,478.0 

T.M.A.C. 
Fuente: Pcmcx; Mcmonas de Labores 1982 - 1988. 

VARIACION 
% 

(4.5) 
(7.4) 
(4.0) 
(4.8) 
2.0 

(0.6) 
13.1\ 

Se considera que el volwnen de reservas se estancó a partir de 1983 debido a: 
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- El agotamiento prematuro de los yacimientos de Chiapas Tabasco y de Campeche por su 
sobrecxplotación, ya que contribuyen con el 93 % de Ja producción nacional de crudo, el 88% del 
gas constituyen el 67 % de las reservas probadas. 

- La falta de nuevos descubrimientos de rescrvas.28 

Hasta 1982 el petróleo y el gas fueron considerados como una reserva que asegurarla el bienestar 
de la nación durante varias gencracioncs.29 Sin embargo, la tendencia al agotamiento de las 
reservas mostró los riesgos que implicaba continuar dependiendo de éstos productos primarios. 

2.3.2 Refinación y Petroouímica 

La transfonnación industrial del petróleo crudo y gas natural, convierte a éstas materias primas en 
un conjunto de productos químicos considerados fundamentales en diversos procesos industriales. 

La construcción de las plantas procesadoras de hidrocarburos se inició en 1959, actualmente 
existen 9 centros de refinación y pclroquímica localizados en Rc)nosa, Cadcrcita, Ciudad Madero, 
Salamanca, Poza Rica, Azcapotzalco, Minatitlán y Salina Cruz. Los centros pctroqulmicos son 
otros 8 ubicados en Ciudad Camargo, Chihuahua~ San Martín Texmclucan, Puebla~ Matapionchc, 
Veracruz; Cosolcaque, Morelos: Pajaritos-Cangrejera, La Venta y Ciudad Pcmex en el Sureste. 

llCárdenas, Op.Cit .. p.15 
,. Széltcly, Op. Cit .. p. 72 
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Los principales problemas que enfrenla la industria pctrolClll se n:6cn:n a la desarticulación do las 
plantas proccsadoras que se encuentran territorialmente dispersas y a un ineficiente 
aprovechamiento de su capacidad instalada. 

Las inversiones destinadas a la construcción y mantcnimimlo de las plantas proc:esadoras se 
sustentaron en un 50% el endeudamiento externo. 

El proceso de industrialización do crudo, líquidos del gas y condensado en las refinerías pasó de 
1'199,!03 Barriles por Ola do Calendario en 1982 a 1'411,461BDCen1988; lo que significó una 
declinación de la producción del 5.4%. 

Ai'IO 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

REFINACION 
(Barriles por dla de talenclaño) 

VOLUMEN 

1,999,103 
1,260,600 
1,353,660 
1,405,557 
1,364,113 
1,406.163 
1,411,461 

T.M.A.C. 
Fuente: Pemcx; Mcmonas de Labores 1982 - 1988. 

VARIACION 
·~ 

(36.9) 
7.4 

(3.8) 
(2.9) 
3.1 
0.4 

(5.4) 

Cabe scilalar que existen problemas do mantenimiento en las n:fincrias, lo que se ha mostrado en la 
tendencia cada vez mayor de accidentes y descomposturas. 

La participación de los productos pctrolífi:ros en el volumen de las exportaciones fue de 7.5% en 
promedio del periodo de estudio. 

Por su parte la industria petroquimica produjo alrcdc.-dor de 46 productos pctroquimicos básicos 
que se: pusieron a disposición de la industria secundaria o al coosurnidor final. 

La producción pelroquimica creció a una laSa anual del 6.2% en el periodo de retcrencia, 
incremcntindoso la producción do 10'589,903 Toneladas en 1912 a 15'462,248 Ten 1988. 



PRODUCCION DE PETROQUIMICOS BASICOS 
(Toneladas) 

ARO VOLUMEN VARIACION 
% 

1982 10,589,903 
1983 11,264,463 6.4 
1984 10,943,356 (2.9) 
1985 12,401,683 13.3 
1986 13,768,485 11.0 
1987 13,817,597 0.3 
1988 15,462,248 12.0 

T.M.A.C. 6.2 
Fuente: Pemex; Memonas de Labores 1982 • 1988. 
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Sin embargo, su participación en el volumen de exportaciones es marginal, sólo representó el 0.7% 
co promedio del periodo. Además, su balanza comercial resultó deficitaria de 1986 a 1988, debido 
principahnente a su baja productividad y a problemas de comercialización. 

La tendencia a la privatización de los petroquimicos básicos en secundarios se inició en 1986 con 
un decreto gubernamental. Cabe señalar que esta clasificación es arbitraria ya que en las plantas se 
producen ambos y es en los denominados secundarios donde se obtiene un mayor margen de 
ganaricias. 

2.3.3 Comercialización 

Después del auge petrolero de finales de la década de los setentas se produjo una fuerte contracción 
en los términos del intercambio de los productos petroleros. 
El inicio del gobierno de Miguel De la Madrid se enfrentó a una situación de profundos 
desequilibrios internos y un creciente endeudamiento externo. 

Los acontecimientos más relevantes que incidieron en la comercialización del petróleo a nivel 
mundial fueron provocados por la falta de coordinación entre los paises productores }' la 
competencia existente en el mercado internacional. 

2.3.3.1 Comercio Exterior 

El principal 'producto de exportación de Pcmcx es el petróleo crudo. 
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A partir de 1982 se registró un descenso en la demanda mundial de crudo, consecuentemente los 
precios por barril en el mercado internacional también bajaron. Esta situación condujo a los paises 
exportadores de petróleo a establecer márgenes de producción. obligando a México a mantener una 
cuota de exportación cercana a 1.5 MMBD. 

El precio real del crudo mexicano en el exterior cayó de manera sostenida desde 1980, 
perjudicando los términos de intercambio con el exterior.JO 

Durante 1983 y 1988 las ventas externas totales de la industria petrolera mexicana ascendieron a 
16,165 y 6,111 millones de dólares, respectivamente; de éstas, las ventas de crudo aportaron el 
91 % en promedio. 

ANO 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

VALOR DE LAS EXPORTACIONES 
(Millones de dólares) 

SALDO 

16,594.5 
16,164.8 
14,466.0 
14,606.0 
6,133.3 
8,475,9 
6,111.0 

T.M.A.C. 
Fuente: Pemex; Memonas de Labores 1982 - 1988. 

PRODUCTO 
Petróleo Crudo 
Gas Natural 
Pctrollfcros 
Pctroquímicos 

TOTAL 

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES 
(Estructura porcentual) 

1983 1984 1985 1986 
91.7 90.9 91.0 90.8 
2.2 1.4 o.o o.o 
5.4 6.9 8.4 8.7 
0.7 0.8 0.6 0.5 

100.0 100.0 100.0 100.0 
Fuente: Pcmex; Memonas de Labores 1982 - 1988 . 

VARIACION 
% 

(2.6) 
(10.5) 
ü 

(58.0) 
38.2 

(27.9) 
04.8) 

1987 1988 
93.0 90.0 
o.o o.o 
6.6 8.9 
0.4 1.1 

100.0 100.0 

.lo BANAMEX. "Examen de la Situación Económica de México 1982-1988", p.407 

1 
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Con respecto a la captación de divisas. la industria petrolera mexicana ha registrado 1m 

estancamiento a partir de 1985, año en el que el mercado se enfrentó a una baja c."11 la dcmanlb. y a 
severos cambios en la composición de las necesidades de productos refinados. 

A partir de 1985, se distinguen tres regiones para realizar las cotizaciones de crudo a nñ.d 
internacional: América, Europa y el Lejano Oriente. Esta división perjudicó a México ya que 
América fue la zona de menor precio. 

El desplome de precios ocurrido en 1986 situó al mercado internacional en uno de sus D10lllCdOs 
más críticos (el precio del petróleo llegó a estar por debajo de los 10 dólares por barril). Esta 
situación fue provocada en gran parte por la decisión unilateral de Arabia SauWta de adopcar 
mecanismos de precios relativos a los rendimientos de crudo, trató de recuperar sus ganancias y no 
respetó la escala de precios oficiales. 

La producción de Ja OPEP aumentó de manera significativa, núcntras que la ofurta de Jos paises m 
miembros registró, entre 1986 y 1988, incrementos netos marginales. Debido a esto, el precio del 
crudo se redujo casi 50% respecto a 1985, a través de negociaciones se alcanzó un precio pruncdio 
de 18 dólares por barril. 

En 1987, en medio de la incertidumbre provocada por la guerra entre Irán e lrak, el pn:cio del 
petróleo sufrió una serie de fluctuaciones que lo colocaron hasta en 4.25 dólares por barril. 

Durante J 988, el mercado petrolero internacional mantuvo su inestabilidad debido a la sobrcofi:rta. 
de cmdo provocada por el incumplimiento de los topes de producción acordados, por parte de 
algunos paises productores y, por otro lado, a la cotización del dólar en el mercado f.mancicro 
internacional. 

La balanza comercial de petróleo crudo mexicano registró durante el periodo 1983-1988 saldos 
favorables. Sin embargo, la capitación de divisas por este concepto observó una tendencia a la baja 
con una tasad~ 14.8%. 

AlilO 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

BALANZA COMERCIAL DE CRUDO 
(Millones de d6l1m) 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES 
16,164.8 599.8 
14,466.0 797.0 
14,606.0 1,060.0 
6,133.3 681.7 
8,475.9 446.8 
6 508.S 397.2 

Fuente: Pemcx; Memorias de Labores 1982 - 1988. 

SALDO 
15,565.0 
13.669.0 
13,546.0 
5,451.6 
8,029.1 
6 111.3 
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Como se puede apreciar~ la crisis ai los precios del petróleo afectó scvcramcnte la captación de 
divisas. Esta situación impactó gra"""1Cllle Ja economía, debido a la incidencia de Jos ingresos 
petroleros en el toral de ingresos del Gobierno Fc:dcral. En virtud de csra dependencia, el 
di:scquilibrio ocasionado por la disnúnución de ingresos presionó al gobierno para la contratación 
de deuda c..icma. Ja cual pasó de 55,000 millones de dólares en 1982 hasta alrededor de 103,000 
millones de dólares en 1988. 

Durante el periodo se exportó petróleo crudo a 22 paises en promedio, siendo los principales 
clientes: Es!ados Unidos, Japón, Reino Unido, España y Francia. Cabe scilaJar que E.U. compró en 
promedio el 50% de las exportaciones anuales. 

PRINCIPALES COMPRADORES DE CRUDO MEXICANO 
(Estructura pon;!!!ul) 

PAIS 1983 1984 1985 1916 1987 
Estados Unidos 53.6 49.2 52.2 50.6 47.6 
Japón 7.8 10.4 ll.0 14.1 13.3 
Reino Unido 5.6 6.6 4.6 o.o 3.1 
España 10.5 ll.0 12.6 15.2 15.2 
Francia 5.4 6.0 5.9 6.3 6.9 

TOTAL 82.9 83.2 86.3 86.2 86.J 
Fuente: Pemex; Mcmonas de Labores 1982 • 1988. 

2.3.3.2 Mercado Interno 

1988 
52.4 
13.4 
o.o 
15.7 
6.8 

88.3 

Las venias dirigidas al mercado interno se incrementaron considerablemente al pasar de 551,320.4 
millones de pesos en 1983 a 14'562,038.0 millones de pesos en 1987. 

Por su importancia los productos pctroHfcros ocuparon el primer lugar en las ventas intentas, los 
siguen los pctroqulmicos, gas natural y otros productos. 

El incremento en el valor de las ventas internas se explica principalmente por el alza paulatina en 
los precios de los diferentes productos de la industria. sobretodo ai las gasolinas y gas para uso 
doméstico. La potltica petrolera del sexenio de MMH otorgó significativos subsidios vfa precios 
bajos de energéticos. 
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2.3.4 Finanzas 

Los ingresos totales de la institución en 1983 fueron de 2,910.1 miles de millones de pesos. Esta 
cifra se incrementó hasta alcanzar un valor de 43,243.8 miles de millonc~ de pesos en 1988. 

CONCEPTO 

INGRESOS POR VENTAS 
- Ventas Interiores 
- Ventas de Exportación 

OTROS INGRESOS 

CAPTACION DE 
FINANCIAMIENTOS 

Subtotal 

IMPUESTOS RETENIDOS 
·IVA 
·l EPS 

TOTAL 

INGRESOS 
(Miles de Millones de pesos) 

1983 1894 1985 

2,460.2 3,690.3 5,330.5 
520.8 910.2 1,485.2 

1,939.4 2,780.1 3,845.3 

87.6 157.3 269.4 

47.1 17.1 104.1 

2,594.9 3,864.7 5,704.0 

315.2 584.1 947.0 
107.3 194.2 317.1 
207.9 389.9 629.9 

2910.1 4 448.8 6651.0 
Fuente: Pcmcx; Mcmonas de Labores 1983-1988. 

1986 1987 1988 

6,801.3 18,025.4 27,193.2 
2,911.1 6,402.2 13,820.5 
3,890.2 11,623.2 13,372.7 

643.4 2,023.0 4.187.2 

221.8 2.019.2 2,093.6 

7,666.5 22,067.6 33,474.0 

1,839.9 4,233.4 9,769.8 
619.7 1,379.5 3,100.8 

1,220.2 2,853.9 6,669.0 

9""".4 26 301.0 43 243.8 

Se observa que en ténninos reales los ingresos de Pcmex registraron en el periodo un decremento 
promedio de 6.5%. Esta situación se explica por el descenso en los volúmenes de ventas, en la 
captación de financiamiento externo y por la retención de impuestos. 

Los ingresos por ventas en el l1ltimo año resultaron superiores en 50.9% a los de 1987. Las razones 
de estos aumentos son el incremento de los precios internos de los productos y. en las 
exportaciones, el cambio de paridad del peso frente al dólar; además de un mínimo aumento en las 
ventas exteriores de petrolíferos. 

Otra fuente de ingresos fueron los réditos derivados de depósitos financieros de la institución y la 
revaluación de existencias en moneda extranjera. Los créditos fueron fuente importante de 
ingresos. Dichos financiamientos se destinaron al pago de importación de equipo. El valor de Cstos 
créditos pasó de 47.1 miles de m11loncs de pesos en 1983 a 2.093.6 miles de millones de pesos en 
1988. según cifras de Pcmex. 
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Como retenedor fiscal, la empresa recaudó un monto de 315.2 miles de millones de pesos en 1983 
y 9,769.8 miles de millones de pesos en 1988. 

En cuanto a las erogaciones de Ja institución, éstas alcanzaron 2, 740.6 miles de millones de pesos 
en 1983 y en 1988 fueron de 43,479.5 miles de millones de pesos. El ribno de decremento anual 
promedio del gasto en ténninos reales fue de S.3%, cantidad supcñor a la registrada por los 
ingresos. 

EGRESOS . 
(Miles de MiUones de pesos) 

CONCEPTO 1983 1894 19ll5 1986 1987 1988 

Gastos de Operación 291.4 452.5 859,6 J,665.9 4,024.6 8,029.J 

Gastos de Inversión 348.3 468.7 591.9 953.2 2,291.6 4,096.6 

Intereses 319.6 474.8 463.9 823.5 1,722.0 3,144.3 

Otros Gastos de Operación 79.6 164.4 361.7 582.3 914.9 1,142.9 

Subtotal 1,038.9 1,560.4 2,283.I 4,024.9 8,953.1 16,412.9 

IMPUESTOS 1,495.5 2,367,6 3,711.4 5,031.1 14,619.7 23,632.7 

DEH 1,148.6 1,7!0.7 2,746.9 2,994.8 I0,237.8 13,621.9 
-IVA 253.1 228.6 315.S 610.5 1,316.1 6,905.4 
-IEPS 93.8 428.3 649.0 1,425.8 3,065.8 3,105.4 

AMORTIZACIONES 206.2 420.1 375.7 644.0 996.2 3,433.9 
·Financiamiento de Contratos 155.9 o.o o.o o.o o.o o.o 
-Deuda documentada 50.3 420.I 375.7 644.0 996.2 3,433.9 

TOTAL 2 740.6 4'UR,l 6.370.2 9 700.0 24~9.0 43479.5 
Fuente: Pemex; Memonas de Labores 1983-1988. 

Del total del gasto, Pcmcx destinó aproximadamente el 50% a los de operación, inversión, pago de 
intereses y otros. El resto de las erogaciones se destinó para pagar las obligaciones fiscales con la 
federación y a las amortizaciones de deuda de la institución. 

Como se sabe, una de las principales fuentes de ingresos del Gobierno Federal la constituyen Jos 
pagos que Pemex realiza por concepto de Derecllos sobre Exllllcción de Hidrocarburos, Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios y el Impuesto al Valor Agregado. 
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De 19,220 millones de dólares a que ascendió la deuda de Pcmex en 1982, disminuyó a 15,000 
millones de dólares en 1985. Este dcscndcudamicnto implicó también una reducción en su 
participación en la deuda pública externa total. En 1983 representó el 33% y para 1984 era del 
24%. Sin embargo, continuó siendo muy alta la participación en relación al monto y a su impacto 
en las finanzas públicas. 

La balanza de divisas obtuvo saldos superavitarios en todo el periodo. Sin embargo, su tendencia 
fue desfavorable, debido a que se redujo su monto considcrablcmcnt~. 

En 1983 se registró un saldo de 10,599 millones de dólares y para 1988 el superávit de la balanza 
de divisas fue de sólo 3,885 millones de dólares. 

1 

Ali!O 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

BALANZA DE DIVISAS 
(Millones de dólares) 

INGRESOS EGRESOS 
16,517.0 5,917.6 
16,796.0 4,904.0 
15,153.4 4,734.6 
7,441.8 3,796.4 
I0,054.4 2,774.2 
7 492.4 3,607.6. 

Fuente: Pemex; Memonas de Labores 1982- 1988. 

SALDO 
10,599.4 
11,892.0 
10,418.8 
3,645.4 
7,280.2 
3 884.8 

Como resultado de éste análisis podemos concluir que las actividades sustantivas de la empresa 
han disminuido su efectividad debido a Ja contracción del mercado internacional, por un lado; y por 
otro, a la falta de concreción de los objetivos de política petrolera. 

La inestabilidad de los precios y el dominio del mercado por los paises productores ha determinado 
restricciones en las ventas de crudo. Además, no se promovió debidamente la exportación de 
productos con mayor valor agregado, como los pctroquímicos. 

La crisis económica trajo como consecuencia, la disminución de los ingresos de la industria, por lo 
que también se redujo la inversión en infraestructura petrolera. 

Además. la politica de austeridad financiera se reflejó en la falta de apoyo a la producción de 
petrollferos y pctroquimicos. Sin embargo, la polltica económica de MMH sentó las bases para 
disminuir la dependencia de los ingresos del petróleo. a pesar de que continuaron siendo de gran 
importancia. · 
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Pcmcx siguió cumpliendo con su papel de financiadora del desarrollo económico, básicamente a 
través de la uansfi:n:ncia de recursos vía subsidios. deuda y aporlaciones fiscales.JI 

2.4 FINANZAS PUBLICAS 

Al asumir la Presidencia de la República el primero de diciembre de 1982, el Lic. Miguel de la 
Madrid Hurtado se refirió a la grave crisls económica que cnfraJtaba el país. En esa ocasión 
consideraba que los principales problemas qne tenia que resolver su gobierno eran: una inflación 
alta y dcscontrolada; una deuda cxtcma elevada; un déficit público sin procedente; improductividad 
y cstancamicnto económico; &Ita de divisas por la incapacidad de generarlas internamente y de 
conscguirliilS en el exterior:; inexistencia de ahorro interno; desplome de la inversión y aumento del 
desemplco.ll 

La búsqueda de rocursos en el exterior condujo a México a firmar una Carta de Intención con el 
Fondo Moo:wio lnlcmaciooal (FMI), en la cual dicho OfB3JÜsmo otorgó un cródilo por 4,500 
nüllaocs de dólares con Ja condición de que se elaborara un plan de estabilimción económica. Los 
punlDS principales del acumlo fueron: 

l. Buscar 1111 cnx:imimto sostaúdo aJ 3 años 

2. FOl1alcca" las finanzas públicas mediante el incn:menlo de los ingresos y la racionalización del 
gasto 

3. Abolir la iDflllción 

4. Cm:imicmlo""'5tcDidodcl ......... 

s. Pro!cger los niveles de vida de las clases popuWt:s 

6. Eslimular el abono interno 

7. - la actiWclad produclñ.-a Cll ;ilQS prioritarias 

8. e-rol _.,Jizado de cambóos sin modificar la paridad "Vigcnte.33 

Esle acuado fue el ponlo de partida para la claboración de la politica de estabilización que inició 
en diciembre de 1982. Lo que el FMI propuso fue un modelo de desarrollo de corte ncolibcral 
~con los n:qucrimicntos de los paises industriali2ados. 

31 Jmi Lm Manzo Yépez. "Pancx: Tnasfcrcncia y ddcrioro financiero• en •E( dilema de la cconom(a 
- Emm!sdc 1.._...aón". p. 162-163 "Carlos-. "Cimoodosdcspués. losmosK la......,vcnccdorcsdel gobierno" en Procqo No '81, 
p.7 
JJ El F;-... 13 Abril 1919. p.2.5 
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La política de ajuste para el periodo 1983-1985 se expresó inicialmente mediante el Programa 
Inmediato de Reordenación Económica (PIRE) que era en esencia "un programa de corte 
monetarista" cuyo objetivo básico era la estabilización de los precios y de las variables financieras 
mediante la aplicación de instrumentos monetarios y fiscales, así como de política económica~ y el 
control féneo y directo de los salarios por parte del Estadoº.34 

Este programa contempla: 

l - Moderación del ritmo de crecimiento del gasto. 

2- Protección del empico. 

3- Continuidad de las obras públicas en proceso con criterio selectivo. 

4- Control del gasto público. 

S- Protección y estimulo a los programas tJroductivos e importación de alimentos básicos. 

6- Aumento de los ingresos públicos. 

7- Canalización selectiva del crédito y uso de la polltica monetaria y crediticia para controlar la 
inflación. 

8- Control del tipo de cambio por parte del Estado. 

9- Reestructuración de la Administración Pública Federal. 

1 O· Fortalecer el régimen de economla mixta. Jj 

Otros elementos importantes que consideró el PIRE se referían a Ja reforma tributaria, moderación 
de las utilidades y salarios. fomento del ahorro interno, reordenación de prioridades del gasto y la 
inversión pública y la reestructuración del sistema financiero. 

El modelo de desarrollo promovido por el régimen se basó principalmente en la modernización del 
aparato productivo (reconversión industrial), apertura del mercado a productos extranjeros (libre 
mercado), fomento de la inversión extranjera y una mayor participación del sector privado en la 
economía (dcsincorporación de empresas públicas). 

34 Arturo Gillén R., "lnlerprctaciones sobre la crisis en México" .p. 162 
"Manlnez Almazán. Op. Cit. p.126 



¿En qué medida se cumplieron los objetivos del gobierno? 

En 1983 el Producto Interno Bruto decreció casi 5 puntos porcentuales y en 1986 lo hizo en 3.7''1.. 
En el PND se había previsto un incremento de S.0% del Producto para el periodo 1985-1988. el 
resultado fue una disminución de O.lo/o, ocasionado por c1 estancamiento de la actividad productiva 
y las condiciones de intercambio desfavorables. En resumen. el incremento de esta variable durante 
el sexenio alcanzó una tasa anual promedio del l. l %,36 

La política de ajuste logró reducir el Indice inflacionario a 63.7% en 1985, luego de haberse 
registrado un indice de 98.8% en diciembre de 1982 .. Sin embargo. la evolución desfuvorablc de la 
econonúa provocó un repunte de la inflación que alcanzó su punto máximo al finalizar l987. 
siendo en esa ocasión de 159.2%, mucho más alta y acelerada que aJ inicia de la administración. 

Ante esta situación. en diciembre de 1987 se anWlció el Pacto de Solidaridad Económica. cuyo 
objetivo principal era el abatimiento de la inflación y la recuperación cconómiea. Para tal efecto se 
propuso una política cccnómica con ajustes más severos que los realizados en 1983. 

El impacto de la inflación repercutió directamente en los niveles de vidn de la población, debido a 
la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. 

Un estudio realizado por El financiero considera que el número de desempleados se elevó a 3 
millones 600 mil personas en 198837 , por lo que se deduce que las medidas para proteger el 
empleo no resultaron cfccúvas. En diciembre de 1983 un número superior a Jos 3 millones de 
personas se encontraba sin empleo. 

Por otra pane. se había previsto que el dCflcit financiero del sector público como porcentaje del 
PIB se ubicarla alrododor del 4% al final del periodo. Dicha previsión resultó ine.acta, puesto que 
en 1988 el nivel del déficit representó el 12.4% del PIB. 

Como la evolución de la. cconomia no resultó acorde con Jas proyecciones del gobierno federal. se 
redujeron sus ingresos prcsupucstak-s debido principalmente a la drástica caída que 
experimentaron los precios del petróleo a modiados de 1986. En este sentido, los ingresos del 
gobierno fedcraJ mostraron una tasa de crecimiento de apenas 0.2% en ténninos reales durante d 
periodo 1983-1988. 

l 6 Cálculos con base en cifras del Banco de Mbcico. 
37 tgnacfo Rodriguez. •México más abictto a) exterior pero menos soberano" en El Financiero. 4 de 
djciembrc de 1989. p. 7 l 
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La intención de reducir la dependencia de los ingresos petroleros se concretó parcialmente. En 
1983, el 43.9% de los ingresos federales fueron aportados por Pcmex, para 1987 dichos ingresos 
constituyeron el 40.4o/a. y en 1988 aportaron el 31.2%. JB Esta disminución fue el resultado de la 
inestabilidad del mercado petrolero. Los ingresos no petroleros representaron el 56.1 % en 1982 y el 
68.8% en 1988. 

INGRESOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO FEDERAL 
(Miles de millones de os) 

CONCEPTO 1983 1894 1985 1986 1987 1988 

TOTAL 3,396.6 5,089.0 8,218.3 13,111.3 34,884.7 71,481.2 
- Petroleras 1,492.6 2,315.9 3,683.3 4,881.3 14,084.5 22,269.0 
- Derechos por 1,159.2 1,700.2 2,790.1 2,889.9 9,847.3 13,338.3 
Hidrocarburos 
- lEPS Gasolina 272.6 450.0 654.4 1,504.4 3,301.5 6,812.0 
- Valor Agregado so.o 152.9 176.0 422.0 842.6 2,053.9 
- lmpo!taciones 10.8 12.8 62.8 65.0 93.1 64.8 
- No Petroleras 1,904.0 2,773.1 4,535.0 8,230.0 20,800.2 49,212.2 

-Tributarios 1,489.0 2,340.3 3,776.4 6,722.6 16,650.5 38,555.8 
- No Tributarios 399.9 400.5 623.4 1,372.8 3,843.1 10,056.3 
-De Capital 15.I 32.3 135.2 134.6 306.6 600.1 

Fuente: Pnmer Informe de Gobierno 1989, Carlos Sal1nas de Gortari, Anexo. 

Por su parte, el gasto programable ejercido del gobierno federal registró una calda en términos 
reales de 4.6% durante el periodo 1982-1988. Los recursos destinados a Petróleos Mexicanos 
experimentaroo. la misma situación. pero su dccrcmcuto fue más significativo (del 7.3% en el 
periodo). En este sentido, mientras que en 1982 concentraba el 17.3% de los recursos, para 1988 
sólo se destina.ron a la industria petrolera el 14.9% de las crogacioncs.39 

México pasó de ser un país monocxporlador de petróleo para ser un pals exporlador de capital. La 
deuda externa total pasó de 93, 779 millones de dólares en 1983 a 100,384 millones de dólares en 
1988. Se considera que el flujo de capital por concepto del servicio de la deuda sumó 83,458 
millones de dólares en el periodo 1982-1987, monto que en términos anuales representó alrededor 
del 35% de las exportaciones totales.'° 

JI carios Salinas de Gortari, Segundo informe de Gobierno 1990, Anexo, p.149. 
J9 Cálculos con bue en datos de la Cuenta de la Hacienda PUblica Federal. 
40 Datos del Banc:o de México. 
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Es importanle destacar que en 1983 la deuda pública como porcentaje del PIB rcpresenló el 60%, y 
para 1986 llegó a ser del 78%. Cabe señalar que México recibió del FMI recursos por 1,400 
millones de dólares, como consecuencia de otros tres acuerdos signados con dicho organismo en 
1984, 1985y1986. Las condiciones de las Cartas firmadas fueron similares a la de 1982." 

Por otro lado, la evolución del superávit de Ja balanz.a comercial fue decreciente, en el período el 
saldo registró una tasa promedio anual negativa en 22.8%. 

CONCEPTO 

EXPORTACIONES 
- Petroleras 
- No Petroleras 

Agropecuarias 
Extraelivas 
Manuracturcras l.} 
Maquiladoras 

IMPORTACIONES 
- B. de Consumo 
- B. de Uso Intermedio 
-B. deCapilal 

SALDO 

BALANZA COMERCIAL 
(MWones de dólaru) 

1983 1894 1985 1986 

23,130.0 25,351.0 22,932.0 17,326.0 
16,017.0 16,601.0 14,767.0 6,307.0 
6,295.0 7,595.0 6,897.0 9,724.02.J 

l,189.0 1,461.0 1,409.0 2,098.0 
524.0 539.0 5IO.O 5I0.0 

4,582.0 5,595.0 4,978.0 7,115.0 
818.0 1,155.0 1,268.0 1,295.0 

8,551.0 11,254.o 13,212.0 11,432.0 
614.0 848.0 1,082.0 846.0 

5,140.0 7,833.0 8,825.0 7,632.0 
2,197.0 2,573.0 3,165.0 2,954.0 

14,579.0 14,097.0 9,720.0 5,894.0 

1987 

22,254.0 
8,630.0 

12,026.0 2.J 

1,543.0 
576.0 

9,097.0 
1,598.0 

12,223.0 
767.0 

8,825.0 
2,631.0 

10,031.0 

l.} No se 111Cluycn manuraeluras de la petroqulmica y olras derivadas del pcirólco. 
2.) La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
Fuente: Segundo Informe de Gobierno 1990, Carlos Salinas de Gortari, Anexo. 

1988 

22,902.0 
6,711.0 
13,854.0 

1,670.0 
660.0 

11,523.0 
2,337.0 

18,898.0 
1,921.0 
12,950.0 
4,027.0 

4,004.0 

En 1983, la Balanza Comercial registró un saldo favorable por 14,579 millones de dólares. En 
cuanto a su cslructura se observa que el 69.2% de los ingresos por exportaciones fueron aportados 
por productos pclroleros, el 27.2% por productos no pelroleros (principalmenlc manuracturas) y el 
3.5% restante por maquiladoras. 

41 El Financiero, 13 abril 1989. p. 2S. Ver anexo 
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Esta situación se revirtió al final del periodo, )1l cp: en 1988 los produclos derivados del petróleo 
aportaron únicamente el 29.3% de los ingn:sos, lis exportaciones .., petroleras significaron el 
60.5% y las maquiladoras el 10.2%. En este alfo se registro el supaávit más bajo de todo el 
sexenio (4,004 millones de dólares).•2 

Las exportaciones mostraron un doeranento n:aJ provocado prineiplllmentc por la caída de las 
exportaciones petroleras y manufilclureras. Asimismo. la disminución m la capitación de divisas 
file el resultado de la tcndeneia ncpliva del precio intemacional del pdnllco y de la cootracción de 
las exportaciones DO petroleras. 

Por su parte, las importaciones creeierm a una tasa anual promedio de 17.2% y se constituyeron 
en su mayoría por bienes de uso intcnncdio. 

"México ha encontrado que no puede seguir produciendo y exportando más petróleo 
y gas para satisf.u:er sus necesidades crecientes de ingresos y divisas dadas las 
coodiciones actuales de disminución de la demanda mundial de petróleo y de baja en 
los preciosº ;43 

42 Carlos Salinas de Gortari, Segundo Informe de Gobierno 1990, Anexo. 
· 4J SZl!l<dy, Op. Cil., p.87. 
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J. RELACIONES POLITICAS PEMEX-ESTADO-SINDICATO 

3.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

El movimiento obrero en México surgió como una respuesta a h1 C3da vez 1nayor explotación dl.l 
los trabaj3dorcs por parte de las compañías extranjeras que incursionaron en el país a fines del 
siglo XIX. El principal obji:tivo de la organización obrera fue mi:jorar sus condiciones de trabajo. 

Las primeras movilizaciones importantes se realizaron en Cananea (1906) y Río Blanco (1907) y 
se consideran ..;I punto de partida para lograr rr..:ivindicacioncs labor.des. 

En la década de los treinta se agudizó la situación de injusticia social y se realizaron las primeras 
movilizaciones cokctivas. El panorama durante la crisis económica de 1929. mostró el completo 
desinterés de las compaílias petroleras hacia sus trabajadores, puesto que lo Unico que les 
importaba era seguir cxplo1ando los recursos naturales del país. 

AJ témtino de la Revolución Mexicana, el Constituycntc de 1917 fommló el articulo 123. que 
contieni: las principales conquistas del movimiento obrcro. Una de las prerrogativas básicas dc los 
trabajadores ti.te la posibilidad de orgru1izarse fonnando sindicatos con el objeto de defender sus 
derechos frente a los emprcsarios. 1 

En el caso de: los petroleros. éstos se organizaron p3.ra mejorar sus condiciones de trabajo. dados 
los altos niveles de explotación por parte de las compaliias extranjeras. Es un ht..-cho conocido que 
Jos petroleros laboraban en condiciones deplorables. 

Al principio fue dificil lograr la unificación de los trabajadores de las cmpn:sas pctroh.:rns debido a 
su disper.'iión tcrritori:il y a Ja represión con la que eran sometidos cuando sc atrevían a protcstar. 

"Las condiciones de \·ida rcvclan una siluación de injusticia cotidiana para los 
trabajadorcs; Ja situación económica mucstra que en las regiones petroleras los 
trabajadores carecen dc salarios sulickntcs para cubrir las necesidades minimas~ el 
alojan1icnto y la insalubridad prornean numerosas cnfcnnedadcs, y lus accidenh:s en 
los centros de trabajo muestran la inexistencia de medidas de seguridad Jaborablcs".2 

1 Const. Poi. Mcx .. An. l 2:\ F.XVI 
2 JosC Rivcm Castro. "Pcriodi1,ación del Sindicalismo Pclrolcro" en Los Sindic;nos Nacionalc.o;. Petroleros, 
p.16 
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Las malas condiciones de vida y la represión ejercida sobre los intentos de organización. crearon 
un clima de lcnsión entre las compaílias petroleras y sus trabajadores. Los propósitos iniciales de 
los trabajadores petroleros fueron el respeto a su organización sindical y la elaboración dc un 
contrato que los protegiera de las arbitrariedades de las compañías. Este proceso de lucha generó 
serios problemas para los trabajadores petroleros debido a que las autoridadi:s apoyaban a los 
propietarios de las empresas. 

Las primeras organizaciones obreras fueron el Sindicato de Trabajadores de ºEl Aguila" 
(septiembre 1931) que posteriormente se convinió en el Sindicato de Trabajadores de la Compañia 
Mexicana "El Aguila"; tambiCn los obreros de la Huastcca Pctrolcum Co. del Distrito Federal que 
se agruparon en el Sindicato de Trabajadores Unidos del Departamento de Ventas ( 19 de febrero 
1933): en la Piercc Oil Co. se creó el Sindicato Unión de Obreros y Empicados de esa empresa 
(1934); el sindicato Unico de Empicados y Obreros de la California Standard Oíl Co. ( 1935) y el 
Sindicato de Trabajadon .. -s de Petromcx.l 

En el Estado de Vcracruz los trabajadores pi.:troleros tenían las pcon:s condiciones de trabajo 
debido. en primer lugar. a las características gcogr.ificas propias de Ja región y, en segundo, por 
su elevado nivel de insalubridad y los bajos sueldos. Esta situación propició movimientos de 
organización aislados y la paralización de labores. razón por la cual el gobiento intervino en varias 
ocasiones para solucionar los conflictos. 

Con el i.:stablccimiento de: la Rcfincrfa·dc Azcapotz.ulco, se organizaron varios gmpos de petroleros 
en el Distrito Federal fonnando sindicatos de acuerdo a su ocupación dentro de In estructura de las 
compañías. 

La conjugación de esfuerzos para coordinar acciones enlrc los lrabajadores de distintas regiones, 
dio como n..-sultado la elaboración del Acta Constitutiva del sindicato, que aglutinaba a gran parte 
de ellos. El 15 de Agosto de 1935 se creó el Sindicato de Trabajadores Petroleros d~ la República 
Mexicana (STPRM). obteniendo su registro legal a finales de ese año. El primer Sccn.1ario 
Genernl d\! c:sta organización fué Eduardo Soto Iones. Se considera que el STPRM contaba en ese 
momento con cerca de 7 mil agremiados. pertenecientes a las zonas norte. cenlro y sur. A partir de 
su fom1ación. el STPRM personificó la lucha contra las compañías extranjeras que concluyó con 
la nacionalización de la industria petrolera en 1938.4 · 

La expropiación petrolera nl> resolvió los principales problemas de Ja industria y sus trabajadores. 
Las condiciones financieras de la empresa después de pagar las indemniz . ..icioncs a las empresas, no 
pcm1iticron al gobierno cumplir con las demandas de los petroleros, tales como el incremento 
salarial. pago de indemnizaciones y mejoras i;ustancialcs en los centros de lrabajo~ siluación que. 

.l José. Ri\·cm Castro. "Pcricxl11.ación del si11d1calismo ... ". p.21 

.J JosC. Ri\·cm C:1stro. Op. Cit. p.23 
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ocasionó un conflicto entre ambas partes que fue rcsudto por medio de la tinna del primer contrato 
colectivo el 17demayodc 1942.5 

El proceso dl! consolidación del STPRM no íuc fácil. sobretodo en la dCcada de los cuarenta, 
cuando al interior del sindicato se manifcslaron dos corricnlcs: una que propugnaba por la 
subordinación del sindicato a las decisiones di.! la CTM y otra que pretendía la tolal indcpL!ndcncia 
y autonomia frente al sindicalismo oficial. Esta dispula se resolvió en 1949. cuando por medio de 
la fuer.za se impuso a Gustavo Roldin Vargas como Secretario General en una fomia qui! se 
denomina "Charrazo". 

En enero de 1947. los pclrolcros organizaron la IV Convención Extraordinaria del STPRM donde 
se eligió al nuevo Comité Ejecutivo. en este proceso intervinieron la CTM y el presidente Alemán. 
En esa ocasión se fom1ó una comisión mixta integrada con representantes de Pcmc:x, dl.!I STPRM y 
del Presidente de la República, dicha comisión fonnuló el convenio qut: ratificó el Contrato 
Colectivo de Trabajo de 1944. 

Lo más sobresaliente file la modificación del Contrato Colectivo de Trabajo de 1942, a través del 
Convenio del 15 de junio de 1947 con el que se introdujo la cl:iusula 36. que legalizó el centralismo 
y reorganizó las relaciones laborales en la industria. 

En lo que respecta a las condiciones de trabajo, éstas no se resolvieron satisfactoriamente para la 
mayoría de los trabajadores, pero la dirección sindical obtuvo importantes ventajas económicas, 
politicas y sociales a cambio de un retroceso en el movimiento obrero6• Los acontecimientos arriba 
señalados establecieron fim1cmenh: el control autorilario sobre los trabajadores. 

En la década de: los cincuenta varios grupos al interior del STPRM se disputaban el poder. pero no 
fue sino hasta la siguiente dt!cada en que se perfiló d gnapo más amplio y fuerte encabezado por 
Joaqui11 Hcmándt.•z Galicia, alias ºLa Quina", quien estructuró un poderoso uparato de control y 
consr.mso que se extendió a toda la organización sindical. 

Durante la gestión de Pedro Vivanco ( 1959-196 l ). se añadió a la cl:iusula 36 lo relacionado a la 
facultad de STPRM para recibir el 2% del monlo correspondiente a las obras y servicios 
ejecutados por conducto de contratistas libres. considcr.1.ndosc como aportación para obras de 
beneficio social. 

"Después de las movilizaciones de los trabajadores transitorios en 1967, los años de 
1968, 1 Q69 y 1970 transcurrieron con mucha turbulencia dentro dd STPRM" .7 

.5 Angelina Alonso. "El sindicato de Tr1.1ba1adorCs Pc1rolcros y sus relaciones con Pcmc:x y el Esl:ldo llJ711-
l 985". p.72 
6 Angelina Alonso. "El sindicato de Trnba¡adorcs ... ". p 79 
7 Angelina Alonso. Op. Cit. p.9X 
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En los setenta se manifestaron corrientes de opinión que buscaban su reconocimiento en el 
sindicato, uno de los movimientos más importantes fue el de Jos técnicos y profesionístas de 
Pcmc.x. 

En el transcurso del auge petrolero se fortaleció aún más el poder político y económico del STPRM 
anlc. la importancia que revistió Ja actividad petrolera. Situación que modificó de fonna 
significativa las relaciones entre la empresa.. c1 sindicato y presidente de 1a república. 

3.1.l Política Salarial y Prestaciones 

Las reivindicaciones en materia de salarios y prestaciones que han obtenido los petroleros son 
superiores a las dc1 resto del sector obrero sindicalizado. Las negociaciones contractuales de: las 
últimas dos décadas se orientaron a conquistar incrementos en las remuneraciones económicas más 
que ·a mejorar la organización dc1 trabajo. 

La importancia de la industria petrolera en el ámbito económico nacional presupone un status 
privilegiado del gremio petrolero que se refleja en 1a retribución salarial que perciben y en la 
calidad y cuantia de sus prestaciones. 

Se considl!ra que el SRTPRM es el mis importante del país. su poder se deriva de Ja cantidad de 
sindicaU:zados que controlaba -l 80 mil en 1984- y de la enom1e cantidad de recursos económicos 
que manejaba. Este poder repercute en las negociaciones fonnalcs e informales que realiza con la 
empresa. Cabe señalar que todas las revisiones dcJ Contrato Colectivo de Trabajo se caracterizaron 
por la intervención directa del Ejecutivo Federal. 

La revisión del Contrato Colccti\'o se rc3liz.a cada dos años, es en ese momento cuando se ponen de 
manifiesto los diferentes mecanismos de presión del sindicato (amenaza de huelga, dcc1arncioncs 
públicas. cte.) y la rcspu~sta de las autoridndcs de Pcmcx. En este sentido, d gobierno busca 
ejercer un mayor controJ sobre 1as reivindicaciones obreras. 

Lo$. puntos principales en Jos que se cc::ntrnn las demandas ~ 1os líderes sindicales son: salarios. 
prestaciones y administración del trabajo.8 En el primer caso. el nivel de incremento salarial no 
rebasa los limites impuestos para el conjunto del sector obrero,., Sin embargo. esta situación se 
compensa con las prestaciones que reciben los trabajadores petroleros. 

8 Angelina Alonso, Op. Cit., p 112 
IJ Rosalia Pérc7. Linares. "Vigencia y formas del charrismo en el STPRM". en "Los sindicalos 
nacionales ... ". p.11.J 
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De las prestaciones. la mis importante es la relativa a los servicios médicos. que se encuentra 
estrechamente relacionada con la construcción de infraestructura médica que atiende en fonna 
exclusiva a los p..'lmlcros. En orch.'fl de importancia le siguen las demandas de vivienda y 
educación. 

A partir tk 1975. se inició un proo..-so de construcción de vivienda para los trabajadores petroleros 
i..TI di\crsa.o; zonas dl.-1 país o bien. se asignaron lcm::nos para su cdificación.1° Lo anterior ratifica a 
los petroleros como un grenúo pri ... ilcgiado dcnlro dd conjunto del sector obrero nacional. 

En lo que se refiere aJ tiempo de trabajo, sobn .. -salcn las retribuciones por tiempo extra, permisos y 
reemplazos. también se consideran :ircas importantes las relativas al empico dr.: los transitorios, 
movilidad del trabajador. catcgorias cscalafonarias y prOCt.>so del trabajo.11 

Los beneficios obtatidos por el sindicato no se distribuyen de igual fnnna a todos los trabajadores 
de PCfllC."<. Los más favorecidos son Jos trabajadores de Planta' 2 • sobretodo los que se encuentran 
en Jos niveles y catcgorias medias o superiores. A cslc grupo pertenecen aquellos con un mayor 
grado de califacación en d trabajo y los que ocupan cargos de liderazgo sindical. IJEI propio 
Contralo Colectivo contiene clausulas que excluyen a los trabajadores transitorios de algunas 
prestaciones. 

" ... el problema&: la contratación obrera juega un papel importante en la Jdinición 
de fuerza y poder en el sisrcma de relaciones obn:ro patronales" .14 

Otro fuctor que le ha concedido \'enlajas importantes el STPRM es la fimm de convenio o acuerdos 
al nL1rgl!n del Contrato Colectivo. 

En d p.-riodo 1982-1988 se n ... -visaron tres Contra.tos Colccti\loS de Trabajo. En el ·de (Q83 c;c 
ratificó d poder acumulado por d sindicato 1..-n la década anterior. al ingresar Ja nuc\'a 
administración no pudo n."\'Crtir las reivindicaciones obtenidas por los trabajadores durante el augr.:: 
p<.irulcro. 

Para l98S. la crisis cconóruica repercutió din:clamcntc en la política salarial. aunque si hubo 
mejoras signific:sti\-as L'tl la n.'n1uncracitln de Jos pctrokros. Destaca el incremento salarial obtr.::nido 
(32%) )"un auRUJto & recursos para la gestión cconónuca del STPRM.1~ 

ID Jbidcm .• p. 13.t 
11 Ibídem .• p.11-1 
12Seconsideracomo1rabajadorcs de planta a los que ocupan puestos de confiai11a y a los sindicali<'~1dos 
11 lbtdcm .. p.1"4 
l..J lbukm .• p 161 
151tiidcm .• p.:ll7 
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3.1.2 Principales conflictos y su forma de resolución 

El fortalecimiento del sc:ctor petrolero en la década d1: los setentas pcmlitió a su sindicato lograr 
reivindicaciones que ninguna otra organización similar había obtenido. La consolidación del 
aparato burocrático sindical r i.:I cn.-cicntc poder de los dirigentes le dió la oportunidad de tcrn:r un 
fuerte control sobre las negociaciones laborales y la base trabajadora. 

En general, el dominio de la burocracia sindical sobrn los trabajadores cra casi absoluto, sobretodo 
si se considera el rcforz.amicnlo de la identidad 1~;1cionalistn que se manejó en el periodo. Los 
petroleros se idcntific:iÍl plenamente con su gremio como si pc:rtcnccil.:ran a una gran familia. 

Para Joaquín Ui:mándcz Galicia no fue dificil mantcncr la disciplina y el consenso. debido a que 
creó para tal fin un complejo aparato di! poder basado en el otorgamiento de beneficios personales 
entre sus allegados y mediante obras para la comunidad. 

El peso politice del cacicazgo sindical en las regiones petroleras pcnnitió a los lideres seceionalcs 
mantener un poder aún por encima de las autoridades locales. Además les creó una imagen política 
que determinó su ascenso a cargos de poder público (alcaldi:is, dipu1aciones y senadurfas). "La 
fuerza nacional de Hemándcz. Galicia se proycctó en gran medida gracias al cacicazgo regional".'" 

El "Quinismo" se constituyó en una corriente sindical hegemónica consolidada por los grupos 
politieo·sindicalcs que est.ablccieron un vinculo corporativo con el Estado mexicano al pertenecer a 
un sindicato afiliado a la CTM y comprometido con el PRI. Esta situación pem1itió a los lideres 
locaks ocupar escaños importantes en d aparato pública ~ a su ve¿ reafirmar el pock:r en su 
rcgión.1 7 

Otro aspecto importanh: lo constituye la rotación del poder en la Sccret.1ria General del STPRM. 
porque así se repartian los bcndicios derivados di:: la import;mcia del s1.:ctor petrolero y, a su vez, 
podían r1.:primir cualqui1.:r inti::nto de disidencia al interior del sindic;lto. 

Aunqut:: alguna." nlO\'ilizacioncs indcpendi1.:ntcs pusieron de manifiesto la cormpción que pre\'alccia 
en el apnrato burocrático smdical. ninguna de ellas tuvo la füerza suficiente para inducir un 
cambio. Por el contrario. 1.:n l!SIJ.s situaciones s1.: reforz.ó el control y In vigilancia por parte di! los 
lideres. principalmente a 1ravCs de M1r.:na1 .. 1s a la r.:stabilidad en el cmploo. "l lna di.: las pr.icticas de 
corrupción m;is comunes en la burocracia sindical del STPRM es d m:gociar con los contrntos de 
trabajo. di:: planta o temporales. las fich;1s. las categorías, ctc.". ll( 

lb Rosali;1 Pcrc1 Lmarcs. "Vigencia y formas del. ". p l :'IJ 
17 Amomo Sala1~1r Segura. "El 1110\-·mucnlo s111dic:1I pctrolcru" en ~os !?!!!.~Jc:1tos nacjQ.!!J1Jcs. Pc1rol~1}1'. 

ftl ~;h11~1r Scgurn. "El movimiento sindical .. ". p :?·U• 
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La existencia de las corrientes disidentes logró mostrar algunos vicios de la corrupción sindical: 
intcm1cdiarismo en la subcontrntación de obras y venta de plazas. Esta situación obligó al STPRM 
a realizar reajustes en la L'Slructura organizativa para qu..: las secciones tuvieran un mayor control 
sobrn los trabajadores y reforzar el sistema di:: elecciones. A su \."CZ. se reafinnó la alianza con el 
Estado y con el sector obrero tradicional. 

Uno de los mL.-canismos de presión contra la empresa consiste en la amena.za de huelga, con esto 
logra qu-: el ejecutivo federal intervenga directamente en las negociaciones y con ello obtener 
mayores beneficios. Asimismo, los lideres difunden ptiblicamcntc, a través de los mi;dios de 
comunicación, un discurso donde reiteran la importancia del trabajador petrolero y del sector, para 
crear una imagen de empresa que bcndicia dircclanll..'Otc a la sociedad. 

El origen del poder sindical se explica por la estructura organizativa vertical derivada de los 
estatutos. Este sistema de dominación también ha permitido que los órganos sindicales sean más 
importantes políticamente que las propias autoridades locales. Para las bases trabajadoras es dificil 
romper con los niveles jerárquicos. en virtud de que todas las actividades relacionadas con el 
trabajo deben ser tramitadas y canalizadas a través de los rc..11n:scntantcs sindicales de cada 
rcgión.19 

El aspecto politico dd sindicato se encuentra ccntr.>Jizado en la figura 'del coordinador de zona. 
Estos coordinadores se encargan de dcfc:ndcr los intcrcs\!S politicos del sindicato al pn·s~rvar el 
orden y la continuidad del sistema. 

"La historia de los coordinadores de zona c..-s la historia de Jos principales lideres 
petroleros". Ese cargo lo desempeñaban en su zona Joaquín Hemándcz Galicia. 
Sal\'ador Barragán Camacho y Sebastián Guzmán Cabn:ra.20 

Otro aspecto que coad~11vó al fortalecimiento del poder sindical fue el mecanismo de cli.:cción de 
los representantes de los trabajadores. Se puede afirmar que el proceso de elecciones no c..-s 
democrático. Existen dos tipos de elecciones: 

A) Directas.~ Cuando cada socio del sindicato expresa personalmente su \'Oluntad. 

B) Indirectas.- Cuando un delegado rnta en rcprcst.:ntación de una sccción.21 

Cabe señalar que existen 4 procedimientos de elección de acuerdo al articulo :n2 de Jos estatutos 
del sindicato: 

1) Por escrutinio secreto.- Cada socio llena una cCdula en la cual debe firmar. 

19 Angclirm Alonso, Op. Cil., p.237 
20 ldcm., p.241 
21 ldcm .. p.260 
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2) Nominal.- Se pasa lista de votantes y cada uno debe expresar vcrbalnicnh! su decisión. 

3) De mano alzada.- El votmuc dcbc levantar su mano para verificar el recuento. 

4) Por plebiscito.- Se agrupan a los votantes con dccisioncs semejantes. 

Como se puede obscn·ar. no existe el \'Oto sccn.:10, los 1rabajadorcs no pueden conrravcnir las 
decisiones de la cúpula sindical sin ser identificados. Este proceso lm constituido uno de las 
principales fuentes de legitimidad del STPRf\1. 

J.2 SITUACION DURANTE EL PERIODO 1982-1988 

3.2. J t\fil?cctos Generales 

Desde su ruicionalización, la industria petrolera se ha considerado la actividad económica mñs 
importante del pals. El sindicato pcl!ok:ro se inserta dentro del conjunto de rclaciom:s políticas 
cnnc Ja empresa y el Gobierno Federal con un gran poder de negociación en los asuntos 
rclacion.1dos con Ja empresa. · 

Antes de l 982 se llevó a cabo un proceso tic eonces1oncs entre empresa y lideres, que favorecieron 
en gran medida el poder económico del STPRM. Al mismo tiempo se consolidó Ja estructuro 
organizath·a del sindiculo. hasta m11cularse en tomo a la .sección más po<lcrosa -la 1 d1: Ciudad 
Madero- que controlílba la ocupación de Ja empresa. 

El STPRi\I a p1.:sar de pertenl.!ccr al CT y a !;1 CTM. cuenta con un grndo de autono111ia que le 
pcnnitc influir l.!n el marco di.! la propia empresa y dd sindicalismo oficial. En su seno albcrg;:1 a la 
fucrz.a di: tr01bajo di:sdc: la c:tapa de producción primaria hasta la refinación y la pctroquimica. En 
1980, congregaba a 90,00U trabajadores de los 5'779,805 que pcr1euedn11 :?I Congreso cid 
Trabajo. 22 

las tres secciones en tomo a las cuales girn y .w reparte el poder sindical de Jos pctrolcros son 
Ciudad Madcro {sccción 1) encabezada por Joaquin 1-kmdndcz Galicia, Po1 .. 1 Rica (Sl'Cción JO} 
con Osear Torres Pane;irJo al frcntc: y Minatitl•in (sccción JO) representada ¡rnr Si.:hasli:ln Guimdn 
Cabrera. Li carnctcristica principal di.: f<t unificación sindical consiste en la relación de Ja 
Secretaria General di!I STPRM cada trcs ailos. 

22 ldcm. p 2.J 
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En la segunda d¿cada de los setenta Pcmcx se erigió como eje del proyecto económico, y como tal. 
dcbia de contar con una mayor autonomia. Motivo por el cual el STPRM jugaría un papel 
fundamental consistcntc en dc\ar Ja producción de hidrocarburos a los niveles requeridos por la 
política económica. En este sentido, los dirigentes "1cndrian la función dc manejar dirc..:lrum:ntc el 
sometimiento y el control dc las bases trabajadoras vinculadas a la industriaº.23 

El poder económico del STPRM proviene de Ja gran cantidad de recursos con que cucnt.1. a raíz del 
Programa de Obras Sociales r Revolucionarias impkmcntado a partir de 1960. Dicho programa 
consiste cu destinar fondos: 

a) Como apoyo a los municipios en la n.:alización de obra pUblica e infraestructura social. 

b) Para Ja creación dt.! centros rt.!crcativos. cines, teatros. funerarias, centros vacacionales, tiendas 
de consumo par:i el uso de Jos trabajadores y sus familias. 

e) Para programas de agricultura aportando asistencia técnica y financkra en diversos proyectos de 
la rcgión.24 

En n:alidnd, el Programa de Obras Sociales ha permitido mejorar el podt.:r adquisitivo de los 
trabajadort.:s del STPRM. pt.:ro sobrt.:lodo contribuyó a fortakct.:r la imagt.:n politica de Jos lídt.:rcs 
sindicales en las regiones petroleras del pais. Lo que se trndujo en un mayor podt.!r político t.!O la 
rt.!gión y en la posibilidad de detentar un puesto de elección popular. 

¿ Cuáles son las fw:ntcs económicas del STPRM '? 

Ademas de las cuotas sindicales de los m:is de 150,000 cmpli:ados adscritos :JI sindicato (de planta 
y transitorios), al STPRM le correspondía el 21Yo sobre el costo de las obras y servicios ejt.:cutados 
por medio de los contratistas libres. También se recibían prCslamos de la empresa y del gobierno 
fcdcral qm: post1.:rionncnte eran condonados. 

Ademas de otras concesiones como d 40% de los contratos di.! construcción y pi.!rfomción 
otorgados por PEMEX; la rl.!visión del l 01!{, di.: todos los contratos di.: transportación celebrados por 
la cmprcsa con particulares: la obligación de PEMEX de efectuar deducciones para cuotas 
sindicales ordmarias y cxtraordmarias; la obligación dc PEMEX de hacer deducciones a todos los 
trabajadores para que el sindicato construyera cmprcsas. cooperativas o cajns de ahorru, entre 
otras.25 

23 Jdcm .• p 1J6 
24 ldem .. p.216,217 
25 M'l"\ Oncga, "L;1 Jomadu". 26 de m:trzo de l•J'.'2. p 1 
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Asimismo. entre las propiedades del STPRM se. contaban 1127 ,000 hectáreas de tierra cultivable. 
granjas avícolas, carnicerías, tortillcrias, fábricas de ropa, de jabón, de escobas, de lanchas, de 
artículos de fibra de vidrio, mueblerías, imprentas, ladrillcrías, funerarias, cines y hasta 
platafonnas de pcñoración ntarítima".26 

Otros canali.:s de enriquecimiento de los líderes sindicales son la venta de plazas. el otorga.miento de 
préstamos de Ja "caja de ahorro" y la venta de los residuos de petróleo crudo. 

A partir de 1980 se convino entre empresa y sindicato que este último podria vender los asientos Je 
los tanqut:s de almacenamiento, o del petróleo que se derrama, con lo que obtuvo cuantiosos 
ingresos por este conccplo. 

En cuanto al tr.ifico de plazas se puede decir que tuvo su origen en la facultad exclusiva de la 
burocracia sindical para contratar y despedir a los trabajadores si.ndicalizados. convirtiendo este 
pri\'ilcgio en una fuente inagotable de ingresos cconónticos de beneficio pcrsonaJ. 

El sistema de préstamos tuvo una modalidad de manipulación de los trabajadores, debido a que se 
exigía como requisito de obtención el apoyar incondicionalmente a los líderes, realizando trabajo 
gratuito o secundando sus dL!Cisioncs en la asamblea sindical. procurando no 1eclamar ningún 
derecho laboral. 

· La crisis económica le imprimió un sello distintivo a las relaciones entre Ja crnprcsa-sindicato
gobicrno, cuya principal característica fue Ja tensión provocada por el discurso de campaña 
electoral de Miguel de la Madrid en relación a la renovación moral y el cambio cstruclural. 

Al inicio dd gobierno de MMH. se suscitaron algunos comcnlarios respecto a la orientación du la 
politica petrolera, en virtud del fracaso de la administración anterior. En un principio si! pensó que 
el presidente De la Madrid realizarla cambios que afcctarian dirccbmcntc a la industria petrolera. 

El gobierno de Miguel de la Madrid promo\'ió la modernización de las rcfincrins petroforas en tres 
grandes re11glones: la reestructuración administrativa (que incrementó lns estructuras burocráticas), 
los gastos administrati\'os y el personal de confianza. 

La drás1ica caída de las inversiones en el sector petrolero fue motivo de quejas por parte del 
sindiealo que tuvo que reducir el personal en las aclividades de producción primaria. Mientras que 
cnlrc 1983 y 1985 -con el ingreso de Mario Ramón Bi:lcla a la Dirección General de Pemcx-se 
incrementó significativamente (23%) el ntimero de empicados de confianz.a.27 

26 fbidcm., p.211J 
27 Migud Angel Cruz B .... La modcrni7.;1ción de Pemc.\:" cn.fil_Cotidiano 15, p.IJ 
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En realidad la empresa y el gobierno buscaban debilitar el poder del STPRM, pero en el transcurso 
dt:I sexenio no se logró. La razón principal fue que el sindicato petrolero contaba con una 
población trabajadora de 175 mil personas, lo cual lo colocaba en segundo lugar de acuerdo a su 
tamaño y el primero por los recursos económicos que manejaba al compararlo con los demás 
sindicatos del país. 

La ratificación del Contrato Colectivo de 1983 hizo patente que la nueva administración de Pcmcx 
no podía desconocer las conquistas sindicales, en ese momento se considera que fortaleza del 
STPRM pcrmanccla intac!a. 

Sin embargo, el juicio contra el cxdircctor Jorge Dfaz Serrano puso de manifiesto Ja posibilidad dc 
que el gobierno emprendiera acc:iones contra los lideres sindicales. Destaca el hecho de que algunos 
miembros del gabinete habian tenido diferencias con 11La Quinaº en el pasado, tal es el caso de 
Jesús Reyes Hcroles,2B 

En el transcurso del sexenio las relaciones entre sindicat~mprcsa se caracterizaron por fuertes 
enfrentamientos. · 

"En un principio fue el exceso de personal de confiana en Pcmcx; luego, el 
problema del mantenimiento de instalaciones petroleras, Cuando la pugna estaba 
tomando fuc17a, el gobierno les canceló los contratos de obra. El conflicto por la 
flota. petrolera dio lugar a una lucha más abierta contra el que era entonces director, 
Mario Ramón Bt:tcta. Y cuando aparentemente se había restablecido Ja concordia 
entre los lideres petroleros y el presidente de la República, se dio el destape de 
Carlos Sa]inas de Gortari, que no t.:ra el candidato de la Quina".29 

Como se anotó, Jos hechos más relevantes de la pugnn de los petroleros contra el gobierno fueron: 

- La SPP dió a conocer la nueva L..-y de Obras Püblicas (30 enero 1984). en la cual se dispuso que 
todas las obras y prestación de scivicios que contrata el sector püblico debcrian estar sujetas a 
concurso. Esta medida prohibió la contratación de obra de Ja cual el sindicato petrolero obtcnfa 
cuantiosos ingresos por concepto del 40% est.ablL-cido en el Contrato Colectivo. 

• En la Cámara de Diputados se discutió sobre la legalidad de Ja venta de los residuos petroleros, 
cuyas ganancias com.'Spondían al sindicato. Finalmente, en septiembre de 1984 la Dirección de 
Pemcx reconoce que se había incurrido en una ilegalidad. 

28 El conflicto se originó 1.'Uando Reyes Hcrolcs era Director de Pemex ( 1964-1970) y canceló algunos 
contralos de explotación y pcñon:rción dallando los intereses del sindicato. fdcm .. p.J 12 
29 Salvador Corro, "los lideres petroleros reclaman al gobierno por los dados económicos )' de!>Califican 
el Pacto" en Proceso No.SH5, enero 1988, p.6 
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- Un periodo de calma se inició con la realización de la XVIII Convención Gmcral Onlümia del 
STPRM en diciembre de 1984, donde se elige a José Sosa Martincz como SccR:tlrio Gcnoral. ~ 
hecho ratificó la hcgcmonia de la sección I, yo que el puesto de Secretario <l<:nctal le com:spoodia 
(por rotación) a la sección 10 de Minatitl:in, cuyo principal candidato eta Scbastian Guzmán 
Cabrera. Otras rcfonnas importantes fueron: 

a) La inclusión del ténnino "Revolucionario" en fas siglas del sindicato. En adelante se dcnominaria 
'
1Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana• (SRTPRM). 

b) La creación del cargo de Secn..ttrio Suplente -que no existía en los estatutos· que n:c:ayó sohn: 
La Quina, quien ademas fue ratificado en su cargo du Director de Obras SociaJcs y 
Revolucionarias. 

e) La designación de Salvador Barragán Camacho como Presidente del Consejo G<ncl2l de 
Vigilancia, ampliándose sus facultades para imponer Ja disciplina sindical. 

d) El nombra.nticnto de Sebastián Gumtán Cabrera cerno Coordinador Político Nacional. 

• Otra situación conflictiva surgió con la mcxicanización de la flota petrolera. Betcta fa\'OreCÍÓ a 
empresarios autotransportistas con la concesión de los buques, lo que molestó cnonncmcatc a los 
lideres sindicales. Estos comcrt7.aron una campaña en contra del director de la anprcsa obligando 
al gobierno a destituirlo de su cargo, en sustitución fue nombrado Francisco Rojas, cxsecretaño de: 
la Contraloría General de Ja federación. 

- Por otro la.do. el nivel de accidentabilidad registrado L'O el sexenio ha sido el más de\-ado en b 
historia de Pcmcx, destaca por su importancia el caso de San Juan lxhuatcpcc en OO\icmbru de 
1984 

EJ Contrato Colectivo de l9M5 concedió importantes bt.'f'lcficios a las actividades sociaJe:s y 
empresariales, un incremento del 32% a los salarios, tambiCn consideró mayon:s atribucioo.::s dc1 
sindicato para la contratación de mano de obra y. se institucionalizaron &os programas 
habitacionalcs y de vivi1.'l1da.lº 

En 1985 y l986. la crisis económica afectó significativamente las coodicioacs de vida de los 
1rabajadorcs petroleros. quienes estaban acostumbrados a tener mejores niveles salariales. El 
descenso de los precios del petróleo en el mercado intemacion<tl, afoctó las rclacioocs conlradualcs 
de la industria al reducir el presupuesto público, creando incertidumbre t:n las c:xpcctath-as de 
contratación de personal. 

30 Jorge Alcoccr V .• ~No es la Quina el desafio'" en Proceso No. 6:l8 p.:l4 
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La orientación de la política económica hacia el ncolibcralismo provocó una crisis en las relaciones 
eslado-SRTPRM, principalmente por el recorto del gasto público y la reprivatizaeión del sector 
~porque éstos fueron signos de alarma que pOOlan significar el desmantelamiento de la 
burocracia sindical. Para los licL:rcs, era evidente que el gobierno requería de un fuerte control 
sobre d sindicato petrolero para tener una mayor libertad en el manejo de la empresa. 

Al inicio de su mandato, Miguel de la Madrid recibió el apoyo absoluto de La Quina. Sin embargo, 
en los anos subsecuentes la crisis económica y la política modernizadora del gobierno hicieron 
mella en las rdacioncs. Este hecho, aunado a los conflictos con Beteta y SaJinas de Gortari 
propiciaron un coogclamicnto de las relaciones. 

Se dcsabron una serie de declaraciones en contra del modelo ncolibcraJ de MMH. Sin embargo, la 
pugna entró ea su etapa crucial con el destape de Carlos Salinas de Gortari como el candidato del 
PRI a Ja Presidencia de la República. 

En el periodo de campaña electoral hubo muchas sci\ales indirectas que pennitieron deducir que se 
contemplaban cambios en la política petrolera, principalmente por la modernización del estado. La 
Quina ratificó su apoyo al candidato del PRI, y este último se comprometió a mantener el control 
del esiado sobre Ja propiedad de PEMEX y a respetar la autonomla del sindicato petrolero. 

La designación de Carlos Salinas de Gortari como ca11di<bto del PRI a la Presidencia no fue del 
ag~ de la Quina. El 8 de enero de 1989 • apenas unos días después de que CSG n.o:;um1crn el 
caigO- Joaquín Hemándcz Galicia expresó públicami:nte su desacuerdo con la poliric.1 
modernizadora propuesta por el nuevo gobierno.JI 

Das dias después, La Quina fue arrestado junto con sus principales colaboradores Salvador 
B:unPn Camac:ho y José Sosa. Es evidente que esta medida se realizó para continuar contando 
coo d apoyo de los petroleros, restandolc poder al sindicato y consiguiendo una relación estable 
con d l1UC\'O Secretario General, Sebastián Gu7máu Cabrera. 

E.xistm nwncrosas interpretaciones alusivas a la detención y cncarcclamicnto de La Quina. Hay 
quicnc:s argumentan que fue un acto de venganza personal del Presidente por los abiertos dcsnfios 
de la Quina a su postulació11. También se ha mencionado que la política moderniza.dora no es 
tunpatiblc con la fuerza económica del sector obrero. ya que éste se opone a la privatiz.nción de la 
paracstat:tl y porque reme perder los beneficios obtenidos. Asimismo se dice que fue un acto 
prqwalOlio a la privatización de Pt.'ftlcx. Incluso se piensa que es el punto de partida para la 
dcmocnlú:ación del STPRM. 

JI FDDCia::o Ort1z Pinchctti, "Tamaulipas era, en la práctica, casi propiedad de La Quina". en ~ 
6:11. ..... c1e 1983, p.13 
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Lo cierto es que Scbastián GuDnán Cabrera dificilmcnte va a contravenir las medidas del gobierno 
y con ello el sindicato verá limitados sus privilegios. Además Ja reestructuración de personal 
implica que muchos de los agremiados scni.n despedidos sin oposición del sindicato. 

El planteamiento de este trabajo es en el sentido de que el proyecto de nación que propone el actual 
gobierno es incompatible con el pacto corporativo de dCcadas anteriores, el poderío del 
sindicalismo petrolero constituye una limitantc en Ja propuesta modcmizadora del país. 

Durante c.asi treinta años, el sindicato petrolero personificó una aberración del sistema político 
tradicional. El alto grado de corrupción y los vicios del imperio de La Quina impidieron una 
rcfonna estructural profunda t:n la empresa. En este periodo, el Contrato Colectivo de Trabajo y 
los Estatutos sindjcalcs fueron las bases formales de todo el poder quinista, además del apoyo 
decisivo que le proporcionó el estado, el PRI y la CTM. Asimismo. el poderío económico provocó 
abusos y dcsobOOicncia por parte di.: algunos líderes. 

Sin embargo, Jos procesos de modernización y privatización requieren de una reestructuración de la 
empresa y sindicato de grandes proporciones. Por lo tanto. se avecina la disolución del pacto 
corporativo históricamente establecido entre el poder pUblico y el sindicato. De hecho la propuesta 
en este sentido es una transformación total en la estructura sindical, comenzando por la 
democratización aJ interior, buscando nuevas formas de ólSociación y defensa de sus conquistas 
laborales, así como estableciendo mecanismos que coadyuven al incremento de Ja eficiencia y 
productividad de Ja empresa. 
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4. PEMEX V EL DESARROLLO NACIONAL 

4.1 LA POLITICA REPRIVATIZADORA DEL ESTADO MEXICANO 

De las medidas implementadas a partir de 1983, una de las más sobresalientes la constituye la 
dcsincorporación de empresas pUblic:as consideradas como no prioritarias ni estratégicas. Este 
proceso se irució fonnalmente en dicii=mbre de 1982, tomándose en la piedra angular de la reforma 
estructural del sector publico. Entre los objetivos que se propuso lograr la politica de 
desincorporación destacan: 

- Fortalcoer las finanzas publicas. 

- Eliminar gastos y subsidios económica y socialmente injustificados. 

- Promover mayor productividad en Ja economía. 

- Aumentar la eficiencia del sector público. 

-Atender áreas pioritarias. 

Desde diciembre de 1982 hasta 1988, de un total de 1,155 entidades, se hablan repriv:itizado, 
fusionado, liquidado o transferido a los gobiernos JocaJcs, 70 l de ellas. Para 1990, su número se 
babia reducido a solaml!ntc 280. Los ingresos obtenidos por este concepto (sin contar la venta de la 
banca) ascendieron a aproximadamente 3, 700 millones de dólares. AJ considerar estos recursos, se 
podría fin:lnciar el déficit del sector público. 

Por lo que se refiere a la disnünución de subsidios, éste ha sido un factor clave para cJ 
fonaJ~imienro de las finanzas públicas, se trata de lograr una mejor asignación de la inversión 
pública y eliminar disrorsioncs en los precios relativos (alineoíndolos con Ja inflación). 

También se trata de estimular' la productividad del sccror pril:ado, alentando las invctsioncs y 
evitando la competencia desleal al roducim: Jos subsidios a empresas públicas. Lo anterior provoca 
que aJ eliminar el compromiso estatal en la producción de bienes, lo desliza hacia áreas de su 
especifica compcfcncia. 

Sin embargo, la politica hasta 1988 no logró resolver los principales problemas cstructurnics de la 
ec:onomla, el sobn:cndeudamicnto pesó ampliamente sobre el presupuesto publico y las condiciones 
externas no resultaron tampoco ravorables. Un ejemplo lo constituye la ttansfurcneia neta de 
rc<11rsos al exterior que fue en promedio anual del 5.9%del PIB durante el periodo 1983-88, con lo 
que se frenó el dinamismo de la actividad económica y el crecimiento potencial de la cconomla. 



63 

En este contexto, por tanto, no se discute la validez de las razones que llevaron a la creación o 
extinción de la empresa pública en México, lo importante es definir cuál es Ja utilidad ~e su 
actividad de acuerdo a sus resultados y su inserción en el proyecto económico de desarrollo actual. 

La efectividad de su gestión ha sido ampliamente criticada, se dice que las empresas estatales se 
encuentran altamente burocratizadas y subsidiadas, por lo que los precios y tarifas de los bienes 
que producen no obtienen los niveles de rentabilidad requeridos. Sin embargo, estas aseveraciones 
no pueden ser generalizadas a todas las empresas del sector público. Existen. efectivamente, 
algunas que son rentables y por lo tanto aún persiste la duda de su dcsincorporación. 

Si se consideran factores externos, se puede decir que Ja tendencia a nivel mundfal apunta hacia la 
rcprivatización de las empresas públicas y dada la recesión económica a nivel internacional (a 
partir de 1981) planteó Ja necesidad de redimcnslonar el tamaño del estado y reestructurar su 
ámbito de acción. 

En México, entre los factores que presionaron al gobierno para retirarse de algunas ramas de Ja 
economía destacan la caída de los ingresos petroleros y la agudización de la crisis financiera. 
También los organismos internacionales (léase F.M.I.), consideraron corno una alternativa de 
recuperación económica el adelgazamiento del sector püblico. 

" .. .la contracción del sector paracstatal es concebida como parte de un proceso de 
reestructuración orientado a impulsar el cambio cstmctural de la cconomla y la 
reconversión industrial. procesos cuyo significado y alcance aún no están claramente 
definidos" .1 

En el caso de Pcmcx y otras empresas consideradas estratégicas y prioritarias. este proceso se 
manifestó por la contracción de los recursos destinados a gasto corriente e inversión, situación que 
repercutió directamente en el proceso produ~ti\"o y la eficiencia de estas empresas (principalmente 
la inversión). 

La crisis económica y las presiones externas llevaron a replantear el papel del estado en la 
ccononúa. La desincorporación de empresas públicas es el principal instrumento en Ja rcdcfmición 
del nuevo orden económico. El proceso de dcsincorporación se ha dado a través de cuatro 
mecanismos: liquidación o extinción, fusión, transferencia y venta. Dicho proceso se inició 
fonnalmr.:nte a partir di; 1985 a pesar de que su planteamicnro se realizó desde la crisis de 1982. 

1 José Luis Maru::o Ycpe7~ "Pcmc.IC: Transferencia y deterioro financiero". en El Dilema d~ la cconomla 
mexicana. Ensayos de lntcrnrctación, p. 159 



"A partir de la década de Jos cuarenta el Estado so abocó a realir.ar inversiones en 
infraestructura que por sus caraclcristicas no eran atractivas para los particulares. 
Postorionnontc, participó total o parcialmonlc en algunas empresas, para J 970 
contaba con alrededor de 391 do ellas y a finales de 1982 le pertcneclan 1,155 
empresas, contándose entre éstas hoteles, restaurantes, salas de cine e industrias de 
todo tipo.2 
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En 1983 existlan 1,058 empresas paracstatales, para 1989 se redujo a 386 su número y a finales de 
1990 únicamenlc habla 286 de ellas.3 

El Estado so ha retirado de las ramas industriales más activas de la producción: 4 

1. Bienes do Consumo Duradero.- En 1981 participaba con el 11.4% de Ja producción y en 1986 Jo 
hacia con apenas el 5.1%. 

a) Industria Autqmotriz: Con la venta de Ronault de México, Vclúculos AutomOlores Mexicanos, 
bicicletas Cóndor, Fábrica de Tractores Agrlcolas y las siete empresas del Grupo Dina. 

b) Electrodo~: Productos domésticos Somcx (Acros, Aceros Esmaltados, Estufils y 
Refrigeradores Nacionales y Manufucturera Corpomex). 

2. Bienes do Capital.- De 8.3% de Ja producción el 1983 a 4.0% en 1986. 

a) Con Ja venta de Fairbanks Morse, Mecánica Falk. Cabe..as de Acero Kikapoo, Productora 
mexicana de Tubos, Astilleros de Guaymas y Ensenada y Perfiles y Estructuras do Durango. 

3. Bienes Jntermcdjos No Petroleros.- Se ha rctir.uio de cinco ramas eo las que participaba con el 
16.3% en 1984 y para 1986 con el 9.3%. 

a) Hilados Tejidos Fibras blandas: Grupo Hilos Cadona y Nueva Nacional Textil Manufacturera 
(Nunatex). 

b) Hilados y Tejidos Fibras duras: Transfén:ncia de Conlernex al Gobierno de Yucatán. 

e) Quimica básica: Con la venta de Fibras Naciooales de Acrilico (Finacril), Polictilcno Montcrrc'Y 
y Hules Mexicanos. 

d) Industrias basicas de metales no ferrosos: Venia do Zincamcx. 

4. Bienes do Consumo No Duradero.- Retiro en cuatro ramas en las que participaba con el 5.5% de 
la producción en 1983 al 5.3%en 1986. 

2 Raúl Olmedo, "Entidades paracstatales en cJ ámbito regional" en R;Dsta Po1!1ica y Adminisradón 
Públig¡, p. 99 
l Carlos Salinas de Gonari, Segundo Informe de Goblcmo, Anexo cstadlsrico 
4 Carlos Acosta, •Junio con sus cmpl'C5.'.15, el gobierno vende la rcctolia económica" en Proceso No 617. 
29 de agosto de 1988, p. 22-24 
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a) Frutas y Legumbres: Venta del Complejo Fruticola Industrial de la Cuenca del Papaloapan. 

b) Refrescos <'ttlbotellados: Venta de Garci-Crcspo. 

e) Prendas de vestir: Venta de Ja Sociedad Cooperativa de Obreros.de Vestuario (Covc). 

d) Productos medicinales: Proquivcmcx División Farmacéuticos 

" Cabe señalar que algunas de las empresas trabajaban con números negros. tal es el caso de las 
pcrtmccientcs al grupo DINA. Asimismo, se desincorporaron del sector público Telmex y la Banca 
~Nacionalizada, las cuales incluso se llegaron a considerar como estratégicas y prioritarias de 
acuerdo con la Constitución (art. 28). 

El proceso de modernización de las entidades públicas estratégicas y prioritarias, implica que su 
eficiencia y productividad sean medihlcs en términos de rentabilidad financiera. Es decir, se deben 
manejar con carácter empresarial atendiendo a las nonnas típicas de una empresa privada. 

La integración a Ja cconomfa mundial exige que el país transite hacia las nuevas formas del 
capitalismo, ello implica una participación mínima de~ estado en la economía y, una mayor 
apertura a la inversión privada nacional y extranjera. 'El estado mantendrá su participación en 
actividades de beneficio social como los servicios de salud. vivienda. educación y. en la regulación 
y garantía de abasto de productos básicos. 

Para el estado no ha sido fácil des~ccrse de sus empresas debido a las dificultades para evaluar el 
valor real de las entidades. incluso algunas de ellas se han tenido que declarar en·quicbra (por 
ejemplo, Celulosa del Pacifico y Productos Vegetales Mexicanos).' 

Cabe señalar que los ingresos obtenidos con la venta de las industrias paraustatalcs no habían 
alcanzado Jos 2 billones de pesos hasta octubre de 1989, por lo que no representaron un impacro · 
demasiado importante en el saneamiento de las finanzas públicas. Se obtuvieron mayores ingresos 
por concepto de las ventas de TELMEX (6,500 millones de pesos aproximadamente) y la Banca 
(4.SOO millones de pesos). sin embargo C.:stos recursos se destinaron a crear un fondo de 
contingencia para cubrir Ja deuda püblica interna. 

Es dificil precisar con cuáles empresas se quedará pcm\ancntcmente el Estado. lo que si podemos 
afirmar es que todavia existen algunas que mantienen la categoría de cstrat~gicas o prioritarias. tal 
es el caso de PEMEX. 

5 Luis ~ccvcdo. "Ingresos de sólo 2 BDP. desde 1982, por la venta de parJcslalalcs: 7K4 c111prcs.1i:; 
desincorporadas" en El Financiero, 16 de no\'iembrc de 11J89. p. 29 
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4.2 PAPEL "ESTRATEGICO" DE PEMEX 

El sector petrolero en México ha jugado un importante papel dentro del conti:xto económico como 
abastecedor del 90% de la energía, productor de materias primas para la industria en su coojunto. 
aval financiero del gobierno federal y principal contribuyente de recursos fiscales. 

En este sentido. en la Constitución se considera a la actividad pctrolcra oon car.i<tcr "cslralégico" 
en lo que se refiere al petróleo crudo, hidrocarl>uros y pctroquimica básica. Aunque en n::ilidad los 
conceptos de "estratégico" y 11prioritario" son ambiguos. se utilizan para definir aquellas 
actividades que son fundamentales para el funcionamiento del sector público y m. algunos casos su 
definición es producto de la ~ccisión presidencial. 

Sin embargo, hay gran expectativa en la opinión püblica rospcdo al fiiluro de la industria 
petrolera. Constantemente se ha debatido la posibilidad de que el Gobiemo Fc:dcral rq>rivalic:c '-' 
o parcialmente dicha industria. Esto como consecuencia de los cambios en la orienracióa de la 
politica económica iniciwlos con el gobierno de MMH. hacia un modelo de dcsanollo de corte 
neo liberal. · 

La dCcada de los ochenta ha significado en el sector petrolero un periodo de profundos cambios. 
debido en primer lugar a los rez.aaos posteriores al auge petrolero y. en segundo. al dderioro 
financi1.:ro de la industria en su conjunto. L-i rapidez de su crecimiento originó fucrk!; presiones que 
repercutieron en una disminución de su capacidad productiva y aa ~ia bajaron las nitdes 
productivos ante la incapacidad de almacenamiento. Además. al aslUllir el papel de financiador del 
dcsarro1lo, los recursos derivados de las ventas de sus productos se destinaron en gran parte al 
pago de compromisos del gobierno federal, lo que ocasionó una grave descapitalización de la 
industria. 

De 1982 a 1988, debido a la crisis, el peso relativo de las exportaciones pctrolc:rns apaias aumenta 
unos cuantos puntos poret.-ntuales respecto al PIB. Situación que ha conducido a una 
"dcspctrolización" .. de las ventas externas al graOO que de significar más de 3/4 partes de las 
exportaciones en l 982. para 1988 en que sólo rcpn:scntan una tcrc.cra parte. Sin emb;ugo. CSlc 
fenómeno se encuentra asociado con la baja de los precios en t.:I mercado inlcmacicnal y no a un 
incremento sustantivo de las exportaciones no p..'trolcras. 

Las inversiones rcaliudas por Pt..'lllC:X empiezan a contraerse a partir de 1982. lo que significó una 
disminución en la producción. En 1983 se explotaban 4,350 pozos con una producción pron.xlio 
de 844 barrilc'S diarios y un total de 3'7SK.400 barriles diarios. Para 19119 el mimcro de poros se 
incrementó en 390 unidades.· pero la producción disminuyó a 727 barriles diarios y cambiá1 

.. Significa que ta base del inlcrcambio comercial no son precisamente los productos petroleros. 
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descendió la producción total. Auoque habla más pozos en explotación, el agotamiento natural de 
los anteriores no redituaba una producción importante.6 

El resultado de la polltica petrolera del sexenio fue la crisis más grave en la historia de la industria 
petrolera: fulla de recursos para actividades primarias (exploración y explotación), baja en la 
producción global de crudos, sobrccxplotación de los yacimientos, decisiones inadecuadas ante la 
inestabilidad del mercado, falta de capacidad de almacenamiento, obsolescencia en las plantas 
p<.'lroquímicas y rofmerias. 

Ante esta situación se empezó a promover la inversión privada en la industria petrolera. En primer 
lugar, con las reclasificaciones subsecuentes de los productos petroquimicos b!sicos y, en segundo, 
con la aceptación oficial de financiamiento del sector privado para la modernización de algunas 
plantas de Pemex. 

En agosto de 1986, se autorizó a las empresas privadas que imporlaran petroquímicos básicos que 
Pemex no produeia (por falta de presupuesto). Dos meses más tarde, el gobierno de MMH decretó 
la reclasificación de 36 productos básicos a secundarios. Con ello la empresa cedió casi 3/4 part..'S 
de esta industria a) sector privado en tres años, puesto que en agosto de 1989 se dio una nueva 
reclasificación, quedando únicamente 20 pctroqulmicos básicos.7 

En 1987 se privatiza la empresa Hules Mexicanos, filial de Pcmcx (que participaba con el 60% del 
capital social); se desincorporaron las Distribuidoras de Gas en los Estados de México y Qucrétaro 
(DIGANAMEX y DIGAQRO) donde participaba con el 51 % de las acciones; lo mismo sucedió 
con la Compañia Operadora de Estaciones de Servicios S.A. CODESSA, IOO% propiedad de 
Pcmcx. 8 En 1988 Pcmcx conservaba algunas empresas filiales en las que participaba con 
industrias privadas. 

Según infonnación extraoficial, se ha concretado la creación de una empresa subsidiaria para 
elaborar productos pctroquimicos, en Ja cual sólo el 25% de las acciones pertenecen a Pcmcx, 
correspondiendo el rosto a las industrias Rcsis1ol, Grupo Alfa, ICA, Protexa y Celancsc. También 
se sabe que algunas empresas internacionales pueden participar en la perforación, tales como A P 
Mollcr y China Harbours, entre otras.• 

6 Anwo Damm Am.'11, •pfr,-ali7.ación de Pcmcx, ¿La mejor soluci6n7". en Decisión, Marzo de 1991, No. 
147, p. 22 
7 Rebeca Hcmándcz. •Las cucmas Rojas del Petróleo• en Revista Meridianq 99 vol.JI, No. 23, abril de 
1991, p. 8 
1 Rebeca Hcrándcz. "Las cuentas Rojas ... ". p. 8 
9 Femando Ortega Pizarro, "El gobierno se dcshnce de todo lo que puede y desnacionali1.n al pafs" en 
f=No. <m, 2Sdcscpticmbrcdc 1989, 
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Pero &o más relevante, que muestra una clara tendencia a la participación privada en el sector 
petrolero es lo que se refiere 3 la comercialización externa. El comercio exterior se realiz.ará. a 
través do Ja empresa Pctróloos Mexicanos Internacional (PMI). formada por WI conjunto de 
empresas con un régimen jurídico autónomo, que se dedican a la comercialización del petróleo en el 
mercado internacional. El punto neurálgico del asunto se encuentra en la capacidad de este grupo 
para participar en funciom:s que correspondían a Pcmcx cxclush-amcote; además, para sus 
operaciones se rige por las leyes del pals o Estado donde se constitu)a. 'º 

AJgunos analistas indican que. si bien el estado continuará realizando la extracción de los 
hidrocarburos, CD el proceso de transformación industrial participará mis acth.·amente el sector 
pri\'ado, lo cual coadyuvará a acelerar el proceso de rtCStruc1uraci60 de la empr=. 

Lo anterior se basa en las siguientes consideracioncs:ll 

l) El nivel de las relaciones laborales en Pcmcx se inclina a fortalecer a la empresa. El sindicato ha 
pcn:lido influencia sobre las decisiones de la industria. Lo cual implica que Ja empresa será la que 
defina libremente la politica de organización interna. procesos de trabajo, asignación dc contratos, 
etc. 

2) La reorganización se ha basado en la introducción de ajustes estructurales para evitar que J:i 
depn .. 'Sión en los precios del crudo incidan fuertcmt!nte en Ja industria. 

3) La reestructuración de Pcmex se da en el marco. de un proyecto iniciado en 1982 cuyo prupóSito 
es disminuir la participación estatal en el ámbito económico y transferir esta respon.ubilidad al 
sector privado. 

4) La decisión de concertar el TLC, que impLica WI interés especial de Estados Unidos por acceder 
al crudo mexicano. Esto hace poner especial énfasis en la rccapitalización de la empresa. 

En este contexto, la modcmiz.ación de la empresa ha entrado en una fase de transición histórica que 
la conducir.i hacia nuevos esquemas de produccióc y, sobretodo, a modificar su participación 
económica dentro del soctor púbLico. 

10 Reboc1 Hemindcz. Op. Cit. p. 8 
11 Rafael Loyola Dlaz. •pEMfx. cambios anticipados• en ~. 12 de marzo de 1992, Suplemento 
Politica. p. IO 
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4.3 VIABILIDAD DE LA NUEVA POLÍTICA PETROLERA 

Dentro de las políticas sectoriales definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 1983· l 988. destaca 
por su importancia el sector energético. Por su tamaño y la importancia de los bienes que produce 
llegó a considerarse como pivote del desarrollo dr.:I país. Ln crisis económica y financiera por la 
que atravesó el pais en Ja décad.i. de los ochenta llevaron a considerar cambios en Ja orientación de 
Ja política petrolera. 

Los propósitos del PND respecto al sector energético se encaminaron a impulsar el desarrollo 
nacional, fortalecer la independencia económica, consolidar la rectoría del estado y lograr un 
equilibrio cncrgético más racional. 

De acuerdo con las cifras oficiales. el sector energético en conjunto aportó el 4.2% del PIB en 
1988, empleando de manera directa a m::is de 300,000 personas. La inversión realizada del sector, 
respecto del total del sector público pasó de 40.6% en 1982 a 34.6% en 1988. 

Por su parte, la participación de recursos fisca)l!s también disminuyó del 43% en 1982 al 35% en 
1988. No obstante este descenso. aportó alrededor de J 80 billom .. -s de pesos al fisco en el periodo de 
rcfürcncia. 

Respecto a su participación en la estructura de las exportaciones totales. mientras en J 982 sus 
productos constituyeron el 77%, en 1988 solamente aportaron el 32.5%, lo que significó divisas 
por 70 mil millones de dólarcs.12 

Estos datos indican que no se alcanzaron tolalmente los principales objetivos de política económica 
del sexenio, afectando dircctamcn1c la capacidad productiva de las empresas al obligarlas a realizar 
ajustes prcsupuestales que impactaron directamc~rc al gasto en in\'crsión. 

Como se habia señalado. el desarrollo se fincó en los ingresos obtenidos con la exportación de 
petróleo: asimismo a nivel interno no se dio una diversificación de fuentes y ahorro de energía. 
Baste decir, que actualmente la principal fuente de energía en el país siguen siendo los 
hidrocarburos. 

A pesar de que el peso rclath·o del sector petrolero sobre las finanzas públicas ha disminuido, su 
aportación continúa siendo importante, al grado que la situación de conflicto en el Golfo Pérsico 
generó recursos adicionaJcs que pcnnitieron destinarlos en parte al pago d~ la dcud¡¡, Se dice que 
en parte, porque con estos recursos se creó un fondo de contingencia 

12 Programa Nacional de Modcmi1.aci611 E11crgé1ica l'J90-PJ11". SEMIP. p. 7 
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El gobierno de Carlas Salinas de Gortari desde su inicio ha puesto como principal estrategia a Ja 
Modernización para corregir Jos desequilibrios económicos y sanear las finanzas públicas. La 
modernización se ha traducido en una serie de cambios que han modificado los criterios de Ja 
empresa pública en general y del sector energético en particular. Estas reformas en el sector 
público se han concretado en el rcdimensionamicnto y la reorganización del sector. 

En el Progranm Nacional de Modemiz.ación Energética 1990-1994 se consideran objetivos más 
moderados, pero no por ello menos importantes, que los de 1982: 

A) Garantizar la suficiencia energética. 

B) Fortalecer su vinculación con la economía, la sociedad y la protección ambiental. 

·e) Consolidar un sector energético más moderno y mejor integrado. 

En el documento mencionado, en relación con el petróleo se Je reconoce Ja total dependencia como 
principal fuente de energía, en tanto se considera que su participación como fuente de 
financia.miento se verá disminuida básicamente por la inestabilidad del mercado petrolero 
internacional. Se parte de la premisa de que los precios internacionales de petróleo no aumentarán 
significativamente en el periodo l 99l·1994 y que.: habrá constantes presiones sobre éstos por parte 
de Jos paises pertenecientes a Ja OPEP. 

En cuanto a la demanda de cncrgla se propuso una tasa de crecimiento de 5.0% a 5.5% para lo que 
resta del sexenio. La oferta de cncrgia estima un coeficiente de reservas/producción de 
aproximadamente 50 rulos. en t.lnto no sc incremente subs1ancialmente la producción. Respecto a 
esta liltima, se espera que se mantendrá en niveles en tomo a 2.5 millones de barriles diarios y para 
Ja exportación. la platafonna se colocara por arriba del niillón de barriks diarios. 

Las prioridades mencionadas en el Programa se refieren a Ja producth·idad, ahorro y uso eficiente 
de encrgia. financiamiento del desarrollo y expansión de la oferta., diversificación de fuentes y 
participación en mercado internacional. Estas prioridadi:s serán arcndidas en la medida que s~ 
supere el estancamiento económico y se destinen mayores recursos a la obras y proyectos 
productivos. 

El Instituto Mexicano del Petróleo sc11aló en J 990 que la industria petrolera requiere de inversiones 
por 4 mil niilloncs de dólan.:s para poner en marcha proyectos de exploración, explotación, 
refinación. tratamicnlo del gas y pctroquimica. Los costos de éstos proyectos se incrementarán en 
razón de aspectos técnicos y ambientales principalmente. 

El actual rCgm1en sabe que cs preciso lograr un crccmucnto sostcnido de la ccononiia. Esto es 
premisa fundami:ntal para estar en posibilidad de competir en mejores condiciones en el mercado 
internacional ante la finna del Tratado de Libre Comercio (TLC). 
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Oficialmente se ha insistido en que Ja extracción de petróleo y la pctroqufmica básica no sedan 
temas de negociación del TLC. Sin embargo, se sabe que el petróleo es el punto de mayor interés 
para la economía norteamericana puesto que es nuestro principal cliente. Una de las ventajas de 
E.U. es que acude a las negociaciones en condiciones de liderazgo mundiaJ. después de haber 
ganado la guerra del petróleo contra Irak y establecer alianzas con Jos mayores productores a nivel 
mundial. Además, si se considera que más del 50% de la deuda externa y más del 70% ·de la 
inversión extranjera en México son de origen estadounidense, se comprenden las dificultades para 
evitar que el tema del petróleo sea incluido en las negociaciones. 

En el diseño de la política petrolera de fin de siglo se incluyen algunos puntos cruciaJes para la 
estrategia económica del sector cqmo son: sector externo. precios. salarios y empleo. 

En Pcmcx Ja reestructuración es inminente. La administración de Francisco Rojas elevó el capital 
de trabajo y el fondo de liquidez y definió una nueva estructura de comercialización internacional 
con PMI (empresa comercia.Hz.adora de Pcmex a nivel internacional), para insertar a la industria en 
la competencia intcmacional. 13 En contraparte, tiene proyectado desaparecer gradualmente Ja 
Subdirección de Construcción, Proyectos y Obras, asl como los Departamentos de Mantenimiento, 
Vigilancia e Intendencia, con lo que se adelgazará en más del 40% al personal de oficina 
(sindicalizado y de conlianza).14 Otra medida trascendental fue el cierre de la refinería "18 de 
Marzo", que obligó a la industria a realizar nuevas inversiones para ampliar la capacidad de otras 
plantas como la de Tula, Salina Cruz y CadelC)tl. 

Es muy probable que el financiamiento para la ampliación y modernización de las refinerías y 
centros pctroquinúcos provenga de capital privado tanto nacional como extranjero. El capital 
japonés es el más interesado en la rcfin.1.ción de crudo, principalmente en el complejo petroquímico 
de Salina Cruz, ya que t..tstc se inserta en el proyecto petrolero de la Cuenca di:l Pacifico. 

El gobierno debe redefinir la política petrolera a fin de lograr mejores condiciones de intercambio 
comcrciaJ, al tiempo que debe conservar la soberanía sobre los recursos energéticos. La 
diversificación de füentes, ahorro de energfa y la búsqueda de otros ingresos no petroleros deben 
ser prioridad. 

El proyecto económico ha dejado de depender de la operación productiva de Pemex y del excedente 
comercial de las exportaciones petroleras, a ftn de lograr una mayor estabilidad financiera. Lo 
anterior ya se ha puesto en marcha como un programa amplio, pero aún falta mucho por hacer. 

13 konnc Melgar, entrevista a Fabio Balbosa. 11E1 c1itismo, secreto del gran conlraJor petrolero", en 
Meridiano 99, p. 14 
1-1 La Jornada. 19 de abril de 1991 
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Para la empresa, es preciso superar los n:>agos existentes provocados por la dcscapitalizacitn 
buscando mayor productividad y cficieru:ia. AJ mismo tiempo, se requieren rodefinir los ténninos 
de la poUtica de comercialización para afrontar Jos retos que impondrá la integración comercial con 
E.U. y Canadá. 

El proceso de modernización del sector petrolero impUca riesgos considerables en cuanto al 
dominio de los recursos. Se espera que Pcmex nos~ reprivatizada en su totalidad. 



CONCLUSIONES 

Ante las notables transformaciones que ha experimentado la sociedad en Jos Ultimos <J.ños, se hizo 
evidente la necesidad de un cambio en los esquemas de organiz.ación del Estado para asegurar su 
pcrmanc:ncia. El agotamiento de un modelo de desarrollo basado en la expansión de la actividad 
estatal ya no era congruente con la dimimica de producción y comcrcializ.ación prevalecientes en c:I 
resto del mundo. 

Ante el fracaso del Estado de Bienestar las naciones industrializadas implementaron un modelo 
económico de corte ncolibcral basado en Ja integración de los mercados, la globalización de Ja 
economía y la apertura al capital extranjero; y al inrcrior se redujo Ja participación del cs1ado en la 
economia y se amplió la del sector privado. 

Ante este panorama y en un contexto de profimda crisis económica., el gobierno de Miguel de Ja 
Madrid planlcó y puso en marcha. un proyecto dt.! similares características, consistente en disminuir 
Ja participación de 13 empresa pl1bJica en el proceso de dcsarrolJo económico, con el propósito de 
transferir a los particulares mayor responsabilidad en las dt:cisioncs; adc.:más se planteó como 
objetivos Ja reducción del déficit en las finanzas públicas y la búsqueda de la eficiencia y Ja 
rentabiJidad de las empresas estatales. 

Lo anterior condujo a un proceso de desincorpornción de empresas publicas y la flcxibilización de 
criterios administrati\'os y reglamentarios para facilitar la p<trticip<ición del capital privado en el 
proceso productivo, incluido l!I sector energético. 

Los resultados de esta estrategia al final dd sexenio no fueron favorables. La agudización de Ja 
crisis económica internacional en 1985·1986 puso de manifiesto Ja incapacidad dd gobierno 
federal para diversificar J;lS fuentes de ingreso (dcpcndicnlcs del petróleo), adcmits. el sector 
privado no respondió al reto de la productividad y proh.:cción del empico. 

En cJ transcurso di: cstr.! trabajo se ha demostrado que los objeth1os de política ccÓnómiC3 
planteados al inicio del periodo de referencia no se cumplieron debido a un3 serie de circunst.1ncias 
coyunturales. Sin embargo, también se muestra que ante Ja contingencia de una aguda crisis 
cconómic.-i. se dio un paso decisivo en la confonnación de un nuc\'O modelo de desarrollo. 

En el marco de una nueva concepción de la participación del Esrado en Ja. economía, se ha scguid(l 
estrictamente los planteamientos del ca.pira.Jismo contcmpor.ineo al asumir que debe C.'\:istir una 
mínima panicipación del Estndo. 



Lo anterior no era del todo aplicable al caso de México, debido a que a pesar de que muchas 
anpi=s estalales significaban una pesada cuga para el erario público, también es cierto que 
algunas de ellas se manejaban con saldos favorables, lo cual quiere decir que eran rentables y por 
lo tanto constituían una fuente de: ingresos c'onstantes. 

Especial atr..'llción merece Petróleos Mexicanos dentro de este universo de empresas publicas. El 
caso de Pemcx es significativo por varias razones. las cuales se cxpondr.in a cootinuación, pero la 
más imporunte es porque su existencia en manos del Estado se ha asociado din.'Ctamcntc con et 
concepto de Sobcrania. 

Tradicionalmenrc, desde la ""Propiación eo 1938, la industria petrolera se ha considerado un 
valuarte de la propiedad de la nación. Lo anterior es significativo debido al hecho de que no fue un 
proceso f.icil la apropiación de la empresa, eo él se involucró a la opinión pública que respondió de 
manera importanrc anrc la decisión del gobierno !Cdcral de nacionalizar la industria. 

Postt:riormcn~ al impulsarse su crecimiento, se convirti{t en la principal fuente de ingresos 
públicos y de absorción de mano de obra. Así, la ccooomia se >-olvió tolalmcnte dependiente de los 
ingresos petroleros y en consecuencia el poder de sus trabajado= en términos políticos fue en 
aumento, se le COllSidcró un gremio privilegiado. 

Al a.sumir esta dependencia se expandió el gasto püblico sin afectar realmente a los otros sectores 
productivos que se quedaron rezagaJos. Por Jo tanto. la defensa de la industria petrolera y su 
import:mcia fue en aumento. 

Durante todo eJ sexenio .. a pesar de: la desaceleración l!f1 la captación de ingn.-sos. se mantuvo su 
importancia. A.mi! t:sta 5ituación el gobierno de Miguel de 13 Madrid quiso darle un giro 
significativo a esta industria, sin embargo. a partir del derrumbe de los precios del petróleo en 1982 
y 00: la crisis ccooómica que se presentó, ra empresa no tuvo oportunidad de estableo.::r correctivos. 
debido al peso político del sindicato en la industria, osi como por los prhilcgios plasmados en el 
C'Odlr3to colcciiw. 

En b \."Structura d.=I presupuesto de la empresa el gasto corriente tenia el mayor peso, sobrepasando 
en lllllA:ho a los recursos destinados a la in>crsión. Resp<clo al total de la participación del gasto 
destinado al pago de nóminas pasó del 14% en 1984 al 22% en 1989. Lo anterior es importante 
~ CSIDS n:cunos impactaron din.-ctamenlt' en el gasto de inversión. Asi. mic:ntras que en 1981 
por cada peso de inversióo se gastaban 15 ceola>'OS en nómina, para 1989 este último absorbla 65 
ccnca,,.os. 

Es IDl hecho •ignificali>o d que se habr.I de proleger d anpleo en periodo de crisis, sin embargo, 
esta situoción ocasionO una descapitalización de la empresa en términos de inversión productiva. Si 
a lo anr..-rior le - el alto porocnla¡.: de recursos que se destinaron al pago de impuestos a 
b Fl.!dcrxión.. se comprende la situación critica que en términos de inversión observó la industria. 



Tanto el crecimiento del gasto operativo, el rezago de precios de los productos más importantes y 
su aportación a la hacienda pública federal fueron elementos que presionaron de manera importante 
en las finanzas publicas. 

Lo más sobn:salicntc de este estudio radica en que a pesar de los múltiples problemas y 
limitaciom.:s. Pcmcx no ha dejado di.: ser una empresa altamente rentable, esto es muy significativo 
dr.:bido a la polCmica en tomo a su privatización. 

Para dar una visión más clara de este sentido es conveniente destacar algunos indicadores: 

- Los rendimientos generados entre 1987 y 1991 ascendieron a 113 billones de pesos. de los cuales 
100 billones {88%) se pagaron como impuestos directos y los 13 billones restantes se dr.:stinaron a 
la capitaliz.ación de la empresa. Adicionalmente, en impuestos indirectos Pcmcx pago 48 billones 
de pesos en el mismo período. 

• De igual forma, aportó 30 mil millones de dólares en divisas de libre disposición en el quinquenio. 

- Asimismo, en igual periodo, se incrementó en 10% la extracción de crudo, y la capacidad de 
procesamiento de crudos y líquidos del gas aumentó en 12%. 

- En los alias posteriores a la expropiación petrolera, Pcmex producia 40 millones de barriles. En 
la dCcada de los ochenta la producción íluctuó entre 1.9 y 2.8 millones de liarrilcs diarios. es decir 
que produjo mis de 900 millones de barriles en 10 años. 

- Con datos de 1990 se consideraba que Pemcx ocupaba el tercer lugar mundial como productora 
de crudo. sólo dcspu¿s de las cmpn:sas estatales de Arabia Saudita e lrak. Así se ubicaba en un 
lugar superior a empresas multinacionales como Mobil Oil. Chcvron. British Pétroleum y Amoco. 
Como pals productor México ocupaba el sexto lugar. 

- Como empresa exportadora ocupaba el sexto lugar y México se ubicaba en séptimo lugar como 
país. 

- En cuanto a ingresos netos sólo la Exxon Corpomtion alcanzó un ingreso mayor que Pemex en 
1990. 

- En materia de producción dc pctroquimicos. era la quinta ..:mpresa en importancia por su \'Olumcn 
de productos. 



- Respecto a capacidad de refinación, Méxieo ocupó el décimoprimer lugar, y en reservas probadas 
se clasificó en octavo lugar. 

- Pcmex proveyó el 89% de Ja producción total de energía primaria y representaba el 37% de los 
ingresos por exportación de mercancías, el 30% de la captación fiscal y el 8% del PIB. 

- Una revista especializada clasificó a Pemex como la quinta empresa en importancia en el mundo, 
únicamente superada por Armaco (Arabia Saudita), Royal Dutch-Shcll (Inglaterra-Holanda), 
Petróleos de Venezuela y la Exxon Corporation. Esta clasificación tomó en consideración las 
reservas, capacidad de refinación y venta de productos del petróleo. 

- Dentro del ámbito de América Latina. Pcrncx ocupa el primer lugar por su producción, el 
segundo en cuanto a reservas probadas de crudo y producción de gas natural, también el primero al 
considerar los activos totales de que dispone y el tercero, bajo el criterio de ingresos totales, gastos 
de capital y exploración. 

Los datos anteriores ilustran la capacidad productiva y financiera de la empresa. asf como la 
posibilidad de supcrnr sus problemas fundamentales a saber: la declinación constante en las . 
reservas probadas de hidrocarburos de la última década, las limitaciones finaJJcieras que han 
afectado a los proyectos de inversión y la incapacidad para cubrir el abasto nacional de: productos 
procesados con producción propia. Para atender cstl problemática. la transformm::ión cstnzctural 
de la empresa deberá traer como consecuencia un mayor rendimiento en términos de productividad 
y eficiencia, esto es significativo debido a la reducción del personal adscrito a Ja emprc!>a, que 
constituye el principal motor en Ja producción. 

Debido n estas transformaciones ya se están recibiendo nuc\-·os créditos por parte de bancos 
extranjeros, los cuales deberán destinarse a Ja compra de equipo y productos refinados 
principalmente. 

El proceso de modernización ha empezado en Pcrncx. éste también conlleva una porción de 
pri\'atización y de reestructuración dcl sistema de relaciones laborales, este nuevo pacto 
corporativo entre el estado mexicano y Ja burocracia sindical petrolera cambia después de que 
durante más de 26 años el Contrato Colectivo y el estatuto sindical fueron las bases de todo el 
poder quinista, además del apoyo decisivo qu.: Je prestaron el Esrado, el PRI y Ja CTM. Apoyo que 
ocasionó un conflicto entre la burocracia política gubcmamcntaJ y al burocracia sindical petrolera. 

La dinámica modernizadora del nuevo provecto de desarrollo exige Ja sujeción del sindicato 
petrolero al proceso productivo, evitando al .má.x.imo su injerencia en la política petrolera de Jos· 
pról\imos años. Esto ha implicado un debilitamiento del poder sindical y, por supuesto, una 
aceptación expresa de todas las decisiones de la empresa y el gobierno. 



Hasta 1988 los resultados de la polltica económica del sexenio indican que el Presidente Miguel de 
la Madrid llevó a cabo un proyecto de desarrollo basado en estrategias económicas 
tradicionaimcntc promovidas por los organismos de financiamiento internacional (Banco Mundial y 
Fondo Monetario Internación) aplicando para clJo, programas de estabilización (control monetario, 
ajuste fiscal y liberación de precios) y de cambio estructural (definición de las funciones del estado. 
privatización de la cconomia y apertura externa). 

Lo anterior, como parte de una tendencia mundial a no considerar más al estado como el eje de la 
cconontia. lo cuaJ marcó una etapa de transición de una época donde el Estado Jo era casi todo. 
Este retomo al liberalismo. diferente al del siglo XIX, considera la rcdefinición de nuevos papeles 
donde el cstldo se encargue de crear las condictoncs adecuadas para promover la capacidad de 
producción de los demás sectores. 

En el caso específico de la industria petrolera, cabe considerar que hasta 1988 Pemcx era una 
empresa eficiente pero con rango de casi secretaria y con funciones políticas muy marcadas. 
Había sido vista, por un lado, como un gran fondo de financiamiento otorgándole al principio de su 
operación grandes recursos y tolerándose los abusos de los grupos que la constituían; 
posteriormente, el gobierno vio a la empresa como una despilfarradora de recursos públicos, por lo 
cual le restringió las posibilidades de inversión. 

En este sentido, se ha iniciado un debate sobre el futuro de la industria petrolera mexicana, algunos 
espccialist.'lS opinan que ha llegado la hora de privatizar al sector para asegurar el manejo más 
eficiente de las recursos, y otros argumentan que es más conveniente mantenerla en manos del 
gobierno para conservar Jos intereses de la nación. 

Con los datos arriba señalados podemos decir que independientemente de las diferencias de la 
empresa. la industria petrolera ha sido uno de los principales logros del proyecto nacional; su 
margen de utilida.d ha pcnnitido financiar otros programas del gobierno federal y mantener su 
propia operación. 

Actualmente las empresas estatales de petróleo en el mundo favorecen su presencia debido al 
establecimiento de un nue\'O tipo de relaciones con empresas privadas y cx1ranjeras. Con esto 
queremos decir que es preciso romper con tabúes y fomentar un nuevo tipo de relación con el 
capital privado que pennita la expansión y modemii.ación de Ja empresa, esto Significa lograr un 
financiamic..'flto adecuado. En este sentido, en el sexenio de J989&J994 se han da.do los primeros 
pasos. 

la reestructuración iniciada destaca entre ~us pñncipalcs objetivos Ja búsqueda de resultados 
ccooómicos basados en el análisis de costo-bc..'fleficio. Aunque continúa siendo un gran obstáculo Ja 
afta carga impositiva. Los csfuerms de racionaHz.ación en Pemcx llevan ya varios años, todo 
pa.rccc indicar que han tenido éxito en términos de eficiencia y productividad. 



Sin embargo, no hay que olvidar que la politica petrolera se enmarca dentro de la política 
económica global do! gobierno federal y por lo tanto, aún falta vincularla con el objetivo 
fundamental del próximo siglo: el bienestar integral de la mayoría de la población del pals. 
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PRINCIPALES EMPRESAS PUBLICAS 
DESINCORPORADAS 

(1982 - 1990) 

- NACIONAL HOTELERA 
- TEREFTALATOS MEXICANOS 
- FIBRAS NACIONALES DE ACRILICOS 
- RECIPIENTES MEXICANOS 
- HULES MEXICANOS 
- ACCIONES BURSATILES SOMEX 
- MATERIAS PRIMAS ANAHUAC DEL GOLFO 
- DINA ROCKWELL 
- POLIESTIRENOS Y DERIVADOS 
- SOSA TEXCOCO 
- FUNDIDORA MONTERREY 
- AERONAVES DE MEXICO 
- CAMIONES LIGEROS DINA 
- DINA TOLUCA 
- INDUSTRIA PETROOUIMICA NACIONAL 

1
-

- GRANDES MOTORES DIESEL 
MEXICANA DE AVIACION 

'

li,,I - COMPAÑIA MINERA DE CANANEA 
- MINERA REAL DEL MONTE 
- INDUSTRIAS CONASUPO 

li - PRODUCTOS PESQUEROS MEXICANOS 
!i - INGENIOS AZUCAREROS 
.

1 

- TABACOS MEXICANOS 
! - TELEFONOS DE MEXICO 

L_ ____ ---------------- - --- --
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PRODUCCION MUNDIAL DE PETROLEO CRUDO 
POR PAIS, 1991. (MILES DE BARRILES DIARIOS) 

1991 1990 DIFERENCIA " 
UNION SOVIETICA 10- 11.0IO (10.1) 

ARABIA SAUDITA 8,100 8,900 ..... 
ESTADOS UNIDOS 7.000 ... (0.7) 

IRAN S.400 1,191!1 ... 
CHINA ..- 2,710 1.1 

MEXICO ... 70 ..... "" 
EMlRATOO ARASES UNIDOS ..- 2.117 1U 

VENEZUElA ...... 2.107 ,, .. 
NORUEGA 1,980 1,e:zo 18.0 

NIGERIA 1 .... '""' ... 
REINO UNIDO 1,740 l,o20 (4.4) 

LIBIA ..... ··1,S47 .... 
CANA DA 1,490 :t.&t• (1.0) 

INDONESIA 1,420 ..... 10.1 

EGIPTO ... ~;.. •75 "' 

TOTAL MUNDIAL 50,049 48,001 (1.2) 
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