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I N T R o o u e e 1 o N 

Nace la inquietud de hacer un análisis respecto de 

la trascendencia jurfdico-social de la nueva Ley Orgánica 

de Petróleos Mexicanos, en virtud de que la empresa ha en

trado en una época de transiciOn muy especial, ya que a -

través de esta ley orgánica se otorga la posibilidad a los 

particulares de intervenir en la industria de la petroqu!

mica. 

Por esta raz6n vamos a iniciar este trabajo, esta

bleciendo conceptos o lineamientos generales sobre las ba

ses sociol6gicas, en virtud de que el enfoque principal 

que se le dará, será directamente en relaci6n a la sociol.!1_ 

gta y como el organismo Petr6leos Mexicanos, debe de sati1 

facer los intereses de la sociedad en general. 

Ahora bien, cuando veamos la historia observaremos 

que Petr6leos Mexicanos, en el momento de su creaci6n, en 

la expropiaci6n petrolera de ¡g3s, todo el pueblo respon-

dió al llamado del Presidente Cárdenas, no solamente apo-

yándolo en manifestaciones, sino también aportando los· po

cos bienes que en un momento determinado tenla el pueblo -

mexicano, lo que hace que la indemnizaci6n que liquid6 a -

los propietarios ingleses y estadounidenses principalmente, 

proviniera directamente del pueblo mexicano. 
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Debemos de analizar el marco jurldico mediante el 

cual se desenv.uelve Petr6leos Mexicanos, estableciendo al

gunos principios de derecho administrativo, basados en la 

posibilidad de que las autoridades ejercen el poder pQbli

co, llamese federales, locales, municipales de compañías -

descentralizadas o paraestatales, solamente pueden reali

zar lo que la ley les permita; es por eso que es necesario 

observar el marco jurídico de la Compañia. 

Para finalizar, utilizamos todos nuestros elemen

tos, para relacionar al organismo con su trascendencia ju

rídico-social desde el punto de vista econ6mico, laboral, 

ambiental, proponiendo algunas soluciones a los problemas 

que se nos planteen. 



CAPITULO 1.- MARCO CONCEPTUAL O LINEAMIENTOS 

GENERALES. 

Es importante observar la trascendencia social de una -

empresa tan vital para el pais como es la de Petr6leos Mexica-

nos, la cual a la vez que ha sido el orgullo nacional, también 

ha significado una de las principales fuentes de endeudamiento 

público. 

Es por eso que buscaremos en lo que es la ley orgánica 

de Petróleos Mexicanos de 19g2, cómo en esta legislación se in

tenta establecer una administración de la empresa, que de algu

na manera responda a los lineamientos generales sociojurídicos 

de la sociedad actual. 

Para este capHulo, vamos a observar varios lineamien-

tos estructurales de lo que es la sociologla, misma que se rel2_ 

cionará con varios conceptos, y terminaremos enfocando hacia P~ 

tr6leos Mexicanos, y establecer un marco conceptual general de 

los términos doctrinarios de la sociología. 

1.1.- LA SOC!OLOGIA Y SU RELACION CON LA ECONOM!A Y EL 

DERECHO. 

Ya que hemos de hablar·contínuamente de todos los con-

ceptos sociol6gicos durante el transcurso de nuestro trabajo, -



es menester entender lo que es la sociologla, y relacionarla 

con varias ramas de la actividad humana. 

Pero antes, necesitamos elaborar un concepto cuando me-

nos de lo que es la sociedad, ya que ésta es sin duda la mate-

ria de la sociologla; por lo cual, podemos citar las palabras 

del maestro Josl nadarse, quien respecto de los términos de lo 

que es la sociedad no! explica: "el concepto de sociedad resul

ta sobremanera impreciso por su ~xtraordin~ria amplitud, pues -

puede designar lo mismo la uni6n formada por dos individuos que 

mantienen relaciones conyugales definidas que la totalidad de -

los hombres que pueblan la tierra. 

Vamos a ce~ir ahora el concepto de sociedad a una clase 

de agrupacion humana permanente, que tiene una cultura definida 

y un sentimiento· y una concie•cla mis o menos vivos de los vin

culas que unen a sus miembros en la coparticipación de intere-

ses, actitudes, criterios de valor ... oociedad es cualquier gr!!. 

po humano relativamente permanente, capaz de subsistir en un m~ 

dio flsico dado y con cierto grado de organizaci6n que asegura 

su perpetuación biológica y el mantenimiento de una cultura, y 

que posee adem~s. una determinada conciencia de .su unidad espl-

ritual e histórica." ( 1 ) 

( 1 ) NODARSE JOSE. "ELEMENTOS DE SOC!OLOGIA", Mlxico, Edito--
rial Selector, 31a. Reimpresi6n. 1989, p. 2 y 3. 



Debemos subrayar, de la definición dada por el maestro 

Nadarse, que existe una necesidad de organizaci6n por parte de 

toda esa entidad social; sin duda, esta organización que va re

lacionada con la coparticipación de intereses, actitudes, crit! 

rios de valor, y demás circunstancias que rodean la relación in 

terhumana, esta circunstancia es sin duda el derecho. 

A través del derecho, la sociedad puede realmente org! 

nlzarse, para el fin y efecto, de desarrollarse confiadamente. 

De ahl, que va a existir una gran relación entre lo -

que es el derecho y la sociolog~a. ya que es la posibil ldad con 

creta a través de la cual se establecen las normas necesarias -

para que las personas conozcan 1 as reglas del juego y las respe

ten, y puedan de esa manera subsistir armoniosamente, y guardar 

el respeto de las libertades de cada uno de los individuos que 

conforman dicha sociedad. 

Ahora bien, para tener un fundamento del derecho desde 

el p11nto de vista sociológico, vamos a establecer la siguiente -

definición del mismo: "Derecho es todo aquel lo que cualqu ter -

unidad saeta!, grupo o Individuo, esU autorizado para esperar 

de su medio social, de acuerdo con las normas de dicha socie--

dad. Filosófica o éticamente suele emplearse el término apll-

cándolo a los beneficios o privilegios que el individuo o grupo 

estima que debe recibir de la sociedad o del mundo en general. 
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"' Socio16gicamente, los derechos 

garantiza y hace valer algún órgano 

chos pr~ct icos 

existencia más allá de la medida en que hayan':·de:.'.~er:·.·p·ro·t~·gi~-~ :·"·~ ..... ·, 

dos socialmente; en armonta con cualquier norma,.o_. códfgcl° so~~::·<\~ 
cialmente aceptado, Conforme a las costumbres del' ;:~~~-r-,"(z '¡'}· 

Es muy notable la configuración que de derecho nos -

ofrece el diccionario de sociologta, hay que,hacer·notar como ....... 
existe una hilación verdadera del individuo y de los' grupos de 

individuos a su medio social ambiente en el que viven. Claro 

est~. que el derecho, va a estar enfocado a establecer esa po

sib11 idad de la idea de un respeto en las relaciones interso

ciales del grupo humano; incluso, el filósofo Rousseau, en la 

esúuctuMción del llamado contrato social, ya establecta esa 

posibil !dad de que el ente o grupo social tendr!a que ce~irse 

para su organización a través de una estructura de derecho, 

que no solamente exigta el respeto entre las personas, sino que 

también, fuese una fuente jurisdiccional, que pudie~e hacer 

coercible dicho derecho todo el ~mbito social, para encausar 

las conductas hacia las normas. 

( 2 ) "DICCIONARIO DE SOC!OLOGIA". México, Editorial Fondo 
de Cultura Económica, lOa. reimpresión, 1984. p, 88. 

1 .· 



El maestro !gna,cio Burgoa, c\ta las pal abras del f.i 

lósofo Rousseau, en las siguientes ltneas: "el hombre en --

principio vivía en estado de naturaleza, es decir, que su ªf 

tividad no estaóa limttada por alguna norma, que desplegaba 

su libertad sin otist8culo alguno; en una palabra, que disfr~ 

taba de una completa fel tctdad para cuya consecución, no ºP! 

raba la razOn, sino el sentimtento de piedad. Con el progr! 

so natural, se fueron marcando diferencias entre los indivi

duos antes colocados en una postctón de verdadera igualdad, 

y es entonces cuarido suceden divergencias y pugnas entre --

ellos. Para evttar estos conflictos, los hombres concerta-

ron un pacto de convivencia, estableciendo. de esta manera la 

llamada sociedad civi'l, limttSndose ellos mismos su propia -

activtdad particular y restringiendo en esta forma sus dere

chos naturales. Al crearse la sociedad civil, en oposición 

al estado de naturaleza, se estableció un poder o una autori 

dad suprema, cuyo titular fue y es la comunidad, capaz de i!!J. 

ponerse a los individuos. A este poder, o autoridad, Rous-

seau, le llama la voluntad general." t 3 

No solamente a través de ese llamado contrato social 

{ 3 ) BÜRGOA IGNACIO. "LAS GARANTIAS INDIVIDUALES" México, Editorial Po
rnla, S.A. 9a. Edictón ¡g75, pp.89 y 90. 



que estructura al derecho como conocemos actualmente, sino tam

bién establece la voluntad general con imperio suficiente de h! 

cerlo coercible, de tener esa posibilidad de que se ofrezca una 

seguridad jurídica tal, que la persona que infrinja el derecho, 

sea coaccionada para respetarlo; claro está después de haber si 
do oido y vencido en juicio, en donde se le de la oportunidad -

de que se defienda. 

De lo anterior, que el mismo contrato social de la co· 

munidad, va a basarse en el hecho de que el pueblo es capaz de 

establecer normas que se impongan a los individuos que canfor-

man dicha comunidad, para que exista la organizaci6n que requi! 

re todo tipo de socieda~ y puedan subsistir y desarrollarse. 

Asi tenemos que ya debemos de estructurar una defini-· 

ci6n amplia y suficiente de lo que debemos de considerar por la 

sociología jurídica. Si bien es cierto, toda esa estructura--

ci6n de la sociedad, del derecho, van a ser partes mismas del • 

ser humano, raz6n por la cual, George Gurvitch, cifra la defi

nición de sociología jurídica basándose en el hombre y la exis

tencia dentro de su comunidad. 

Dicho mestro Gurvitch, dice sobre la soclolog!a jurldi 

ca que: "es la parte de la sociología del espTritu que estudia 

la realidad social plena del derecho, partiendo de sus expresiE_ 

nes sensibles y exteriormente observables en conductas colecti-



vas efectivas y en la base morfo16gica, es decir, de las estru~ 

turas especiales y la densidad demográfica de las instituciones 

juridicas." e 4 ) 

Hay que subrayar la idea, ya que el elemen-

to sociológico, estará totalmente identificado con las institu

ciones de derecho en relaci6n a la población. Esto es, que 

evidentemente que la sociología jurídica, nos va a reportar la 

forma morfol6gica de la sociedad, desde ese punto de vista, va

mos a analizar la compañia Petróleos Mexicanos, y su situación 

respecto de todo ese ámbito de la sociedad. 

De ahí que el concepto de sociología, podemos entende~ 

lo también de la siguiente forma: "es el estudio científico de 

los fenómenos que se producen en las relaciones de grupos entre 

los seres humanos. Estudio del hombre y de su medio humano en 

sus relaciones reciprocas. Las distintas escuelas sociológicas 

insisten en poner de relieve en grado diverso los factores rel~ 

cionados, al~unos subrayando las relaciones mismas, tales como 

la interacci6n, la asociaciOn, etc., otras destacan a los seres 

humanos en sus relaciones sociales, concentrando su ntenci6n s~ 

bre el •socius" en sus diversos papeles y funciones. De la so-

( 4 ) GURVITCH, GEORGE: "ELEHEHTOS DE SOCIOLOGIA JUR!OICA", H!_ 
xico Puebla, Editorial Cajica ¡g70, p. 42. 
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ciolog!a tal y coma se ha desarrollado hasta ahora, tiene der! 

cho al rango de ciencia y es cuesti6n sobre la que aún no exi_! 

te completo acuerda, pero, en general, se reconoce que los mé

todos de la sociolag!a pueden ser estrictamente científicos y 

que las generalizaciones comprobadas que constituyen la carac

terística inequlvoca de la verdadera ciencia van siendo progr! 

sivamente cimentadas en una extensa y concienzuda observaci6n 

de análisis de las reiteradas uniformidades que se manifiestan 

en la conducta de grupa. ( 5 l 

La sociolagia va a estar basada en el estudia del ho!!'_ 

bre y su comportamiento en grupo, esto es que no es en si el -

estudio del hombre por si salo, sino que es el hombre en su m! 

dio ambiente y en sus relaciones reciprocas. La compañia Pe-

tr6leos Mexicanos, está hecha por y para el hombre, y por tan

to, se puede fácilmente observar desde un punto de vista sociE_ 

16gico, aunque no debemos de olvidar, que debe de existir la 

relaci6n con la economía, y por supuesto, con el derecho espe

cialmente el administrativo, de que Petróleos Mexicanos, forma 

parte de la administrac!6n pública federal como una empresa -

descentralizada. 

Lo anterior nos obliga hacer alguna definición sobre 

{ 5 )"DICCIONARIO DE SDCJOLOGIA" Ob. cit. p. 282. 



lo que debemos de entender por economía, para poderla emplear 

después. 

En tal forma el maestro Sergio Oomtnguez Vargas, nos 

ofrece la siguiente explicacf6n: "en término etimo16gico, el 

vocablo economía proviene de olconomike voz formada por dos -

ralees griegas: Olkos (el manejo de la casa, todo Jo que uno 

poseé) y nomos (tratado ley, admlnlstracl6n), de lo que resul 

ta que los griegos emplearon este término para des1gna.r Ja o.r. 

denaci6n de la casa o el acto de administrar prudente y sist.!:_ 

mHicamente el patrimonio famil far, entendido tal patrimonio 

no s6lo como la cas~ que se habita, sino los bienes de la fa

milia, utens1l los, los esclavos y lo que el grupo familiar -

produc!a ••• 

La econom!a es la ciencia que estudia el comporta--

miento humano en el comercio, ya que actividades como compra, 

el pago de impuestos, percepciones de salarios, al crédito y 

otros similares se consideran como actos de comercio. En re! 

lidad al tratar de encontrar una deffriicf6n adecuada encontr! 

mos, con definiciones que pecan de estrechas o de amplias, -

as!, al manifestar que la economía es la ciencia de los pre-

c!os y la ciencia de la riqueza, se nos muestra una defini--

ci6n estrecha, ya que un gran número de fen6menos netamente -

económicos no tiene relaci6n con el concepto precio y parece 

arbitrario hacerla descansar sobre un solo concepto de rique-
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za. Por otro lado, la definlci6n que coloca a la economía como 

la ciencia de los negocios habituales, parece demasiado amplia, 

ya que 1105 hay que no,, tiene carácter netamente econ6mico, así, 

la economía estudia lo que sucede cuando las cosas son escasas 

la idea de abundancia no debe servir de base para distinguir a 

la ciencia econ6mica, por el contrario, es un concepto de esca

sez el que intenta el economista, tanto como el f1sico puede i,!! 

teresarl e la masa o el peso de los cuerpos. La ciencia econ6m.!, 

ca o.economía, es aquella que estudia la relación del trabajo, -

que existen entre los hombres, es la ciencia o la actividad hu

mana dirigida a satisfacer las necesidades en uso de facultad 

de elecci6n ... Es la ciencia que e;tudia la conducta humana co

mo una relaci6n de fines a ~edlos de satisfacci6n, que como, -

.siendo escasos, pueden aplicarse a varios usos, entre los cua

les hay que optar. 

Entre todas estas ideas aparece un dato común; que el 

hombre no vive aislado en nuestro mundo actual y que la econo-

mía anal iza los problemas del hombre, no como un ente a is lado -

sino como parte de un mundo interdependiente y su conducta fre_!! 

te al medio natural en que se desenvuelve. Es por ello que el 

conocimiento de la economía contribuye al entendimiento de la -

sociedad humana, en cuanto estudia la conducta de los hombres -

en sus constantes relaciones de interdependencia y en sus lu--

chas por dar satisfacci6n a sus múltiples y complejas necesida-
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des.• ( 6 ) 

Toda esa ciencia que estudia la forma y fen6menos de 

la riqueza y su correcta distribución, sin duda tiene un obje

tivo común, este parece ser, la interdependencia del hombre, 

que hace que las personas, estemos obligados a consumir produ~ 

tos que en un momento determinado van a ser los satisfactores 

de nuestras necesidades. 

Ahora bien, en una interrelación directa de lo que es 

la sociolog!a, la econom!a y el derecho, sin duda en estas --

tres ciencias también va a existir la interrelación, ya que --

evidentemente el hombre por su propia naturaleza, en el momen-

to en que empieza acaparar la riqueza, requiere de técnicas de 

estudios para administrarla mejor, con e1 fin y objetivo de l~ 

grar tener en el ambiente de la comunidad o de la sociedad, no 

solamente un puesto importante, sino también influirla con --

gran poderío. 

El derecho, sin lugar a dudas, será ese colch6n, esa 

disposicl6n normativa que protege el bien común, y que no mira 

de economias, stno únicamente la organización de los indivi--

duos en la sociedad. 

( 6 ) OOHINGUEZ VARGAS, SERGIO. "TEORIA ECONOHICA", México, 
Editorial Porrúa S.A., 4a. Edición, lg72, pp. 16 a la 20. 



En consecuencia, el derecho viene a tratar de que la 

riqueza se pueda distribuir en una forma equitativa, justa en 

dar a cada uno su derecho, sirviendo siempre al bien comOn. 

12 

De tal forma que vamos a observar la intima relación 

que tiene todo ese proceso económico que genera la compañfa 

de Petróleos Mexicanos, su utilidad a la comunidad en general, 

y como el derecho, intenta darle a esa riqueza, la poslblll-

dad de un alcance social, y protector de las diversas clases. 

Ahora bien, una vez que la sociedad se estructura o 

que de alguna manera empieza a organizarse, esto también va -

aparejado con el acaparamiento de riquezas, o •os excesos en 

la producci6n, y más aun, cuando sobrevienen la producción en 

serie, con el llamado industrialismo mundial, en el momento -

en que la maquinaria, sustituye la mano de obra, y se empieza ~ 

a generar mayores riquezas para ilquellos propietar·ios de má--

qul"as. 

Es entonces, cuando las relaciones económicas, van a 

estar totalmente incluidas con el movimiento social, y éstas 

a su vez, van a influir al mismo movimiento social; de tal m~ 

nera que generarán la posibilidad de aquella causa y efecto, 

para la dln~mica social. 

Estos dos rubros principales, son los que vamos a o~ 
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servar en este inciso, y los vamos a tratar de identificar, 

con el desenvolvimiento de la compañia descentralizada Petr6-

leos Mexicanos. 

1.1.- SOC!OLOGIA JURIOICA Y SOCIOLOGIA POLlTICA. 

Habíamos dicho al inicio de este inciso, que el dere

cho lba a estructurarse, por y para la sociedad exclusivamente 

en una manera tal que va a proporcionarle al contexto social, 

no solamente la posibilidad de organizarse sino también ese ri 

quisito de poder, de constreñir la voluntad de aquellos infra~ 

tores de las normas, que de alguna manera, deben de ser sanci! 

nados, en vfrtud de que no acatan el respeto establecido por -

las partes de la sociedad. 

Sin 1uda, el derecho, a trav~s de su estructuración, 

y de el estudio del movimiento sociológico, ha podido generar 

su propia existencia, ya que debemos de tomar en cuenta que -

la sociedad no es est~tica, tiene movimiento y evolución, de 

tal manera, que el derecho también debe de seguir a la socie-

dad para acoplarse en una manera positiva. De ahi que exista 

el llamado derecho positivo del cual el maestro Rafael de Pina 

Vara nos dice: "el derecho positivo es el conjunto de normas -

jurídicas que integran legalidad establecida por el legisla--

dor; asi como el de aquellas que en un tiempo estuvieron vige! 

tes y que quedaron abrogadas, pasando a constituir el derecho 
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histórico de una naGión. 

El derecho positivo y derecho vigente no significa 

lo mismo. El derecho vigente es el derecho positivo no dero

gado ni abrogado. Derecho positivo no vigente, es el que ha 

sido derogado o abrogado. Debe recordarse a este respecto -

~ue, la ley sólo puede ser abrogada o derogada, por otra pos

terior que asi lo declare expresamente, o que contenga disp~ 

cisiones total o parcialmente incompatibles con la ley ante

rior."· (7) 

Hay que subrayar, que el derecho positivo, se ide! 

tifica con el derecho vigente, sin duda, esa positividad del 

derecho, va a generar la causa y efecto entre los individuos 

de la sociedad, esa posibilidad de crear nuevas técnicas, a 

través de las cuales, se generan mayores riquezas, y exija que, -

la sociedad deba de tener su propia seguridad jurldica en todas las --

áreas, para que el hombre pueda subsistir, no solamente desde un carác-

ter económico, sino también político, y por supuesto, que se requiere de 

la organización social para que el hombre pueda lograr su desarrollo co~ 

pleto. 

Por su parte, el maestro Roberto Hoffman nos dice: 

"el mayor enemigo que se ha podido oponer a la existencia de 

la sociología jurídica ha sido, el positivismo jurídico, predominante hal 

ta fines del siglo XIX, corriente ius filosófica que atribuye toda vigen-

cia o positividad al derecho, en cuanto 

(7) PINA VARA RAFAEL: "DICCIONARIO DE DERECHO". México. Edi
torial Porrúa, S.f,. 12a. Edición, 1980. p. 145. 
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deriva de un mandamtento de una voluntad superior y dominante, 

es decir el Estado que por tanto viene a ser considerada como 

la única fuente del derecho, prescindiendo de las fuerzas es-

pont§neas del medio social; el positivismo jurfdico viene gi-

rando en un circulo vicioso, si se toma en conslderaci6n la -

existencia del estado presupone el derecho, si aquel es la únj_ 

ca fuente de éste, pero el Estado a su vez, resulta identific! 

do con un sector de la realidad social. .. " ( 8) 

Aqul nos debemos de encontrar con problemas muy gra-

ves ya que estamos entrando a lo que es la sociologfa polltica, 

podemos observar con;o el positivismo jurfdico, ha dado forma a 

la sociolog1a del poder, a la sociologla polltica. 

Evidentemente que en una estructura organizativa de -

personas, se requiere de un poder públ leo, capaz de someter t!! 

dos los individuos hacia el derecho, y que el derecho les per-

mita tener una cierta organización. 

De ah~, que el maestro Jean Carbonicr nos diga sobre 

la sociología política lo siguiente: "existen ya dificultades 

de distinguir el derecho de la pol1tica, no cabe recurrir a 

una diferencia de órganos. Los parlamentarios que votan las -

{ 8) HOFFHANN ELIZALDE, ROBERTO. "SOCIOLOGIA DEL DERECHO", 
México, Libreria de Manuel Porrúa, S.A. ¡g75, p. 114. 



16 

leyes, fijan la pol!tica del pals; el Juez que inicia el dere

cho puede modulando las condenas sobre el efecto intimidante -

que busca practtcar a su manera política criminal. Entre los 

autores que colocan las dos nociones en paralelo, unos sitúan 

al derecho por encima y otros por debajo de la pol itica. Es-

tos piensan sin duda en el derecho positivo y aquellos en el 

derecho natural. En otros autores, el an61isis es diferente; 

la política y el derecho son dos modos de acci6n del poder; 

mientras que en el derecho del poder se expresa a través de r~ 

glas contínuas que se dan en los individuos y cuyo respeto se 

impone por medio de decisiones, discontínuas, y la política -

del poder se expresa por medio de decisiones discontinuas .•. "( 9 

En un momento determinado, si recordamos las palabras 

del fil6sofo Rosseau qde hemos citado en el inciso 1.1, notar~ 

mos como existe una estructuraci6n por medio de la cual, las~ 

beranía que es el pueblo, otorga un mandato a las personas y -

éstas ejercer~n a través de la sociología política, situacio-

nes encaminadas a satisfacer los intereses de la colectividad. 

En otras palabras, resulta evidente, que la sociolo-

gla jurídica y la sociologla polltica, independientemente de -

que ambas est~n ligadas por la estructura de la comunidad, una 

establece los alcances y llmites del poder, como es el derecho 

( 9 ) CARBONIER, JEAN: "SOCIOLOGIA POLITICA". México, Edito--
rial Tecnos, 1982. p. 38. 
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mismo; y la otra, la pol1ttca, va a intentar determinarlos, en 

base a los requerimientos posttlvistas de la comunidad. 

Desde el punto de vista pol ltico, vamos a encontrar 

que el conjunto de homúres que forman una comunidad, por exce

lencia y por naturaleza somos pol,ticos; de tal manera, que so 

ciedad y politica van tomadas totalmente de la mano; de esto, 

el maestro Eduardo Andrade SSnchez, nos comenta: "la sociedad 

dentro de la cual estamos inmersos no es sino el resultado ob

jotivo de la capacidad de relación de los individuos. Así ªP! 

rece la sociedad como un conjunto de interacciones individua--

1 es basadas eo la capacidad humana de intercomunicación. Po-

drtamos imaginar a la sociedad como una inmensa red cuya trama 

se teje por una serie de actividades subjetivas que se entre-

mezclan unas con otras. El lenguaje característico de la esp! 

cie humana, aparece como la fórmula de interrelación por exce

lencia, medlo de comuniación formal sobre el cual se constru-

ye la vida social. 

La sociedad constituye as! el medio natural de la a~ 

ción humana. En ella los hombres aprenden, se transmiten in-

formaciones, se agreden, se aman. se proponen proyectos conju!!_ 

tos 1 se atemorizan, se sol idarizan 1 y se mueren. Es, por otra 

parte, el gran escenario en donde el hombre desarrolla sus mú.)_ 
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tiples potencialidades ••• La polttica nos aparece asi como un -

conjunto de fen6menos sociales que, mediante una operaci6n de -

la tntel igencta, podemos abstraer del conjunto general, median

te el reconocimiento de ciertas caracterlsticas relacionadas --

con el poder, la influencia; el gobierno y la direcci6n de di--

versos grupos, que se presentan en el seno de la sociedad, y, -

finalmente de toda comunidad identificada como unidad, por cie~ 

ta capacidad de dominaci6n que la separa de otras." ( 10) 

Evidentemente, que esa potencialidad del hombre, que 

ha de invertirla en polttica,lo va a conllevar al ejercicio de -

su propio poder; ésto es, a la posibilidad de que sus ideas y 

proyectos puedan convertirse en una realidad, apoyados por su-

puesto de los demás entes de la sociedad. 

Oe lo anterior, que el pol lt leo tiene que convencer a 

su medto ambiente, p•ra que en un momento determinado apoyen su 

idea o su voluntad, y pueda óste, alcanzar y concretizar sus 

ideales. 

Claro está, que desde otro punto de vista, podemos e~ 

contrar que uno de los elementos que conforman el Estado, como 

es el poder público o gobierno; para ingresar a él y ser parte 

de la administraci6n pública, se requiere de el llamado trabajo 

(10) ANORAOE SANCHEZ EDUARDO. "INTROOUCCIDN A LA CIENCIA POLI
T!CA". México, Editorial Harla, la. Edici6n. 1983. p. 7. 
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pol !tico. 

Lo anterior, esU enfocado directamente al trabajo i!!. 

terno en un partido, el cual al obtener el poder político, va a 

darle a todos sus miembros, la posibilidad de ocupar cargos pú

blicos que son necesarios para los servicios públicos y la admj_ 

nlstrac16n de los recursos naturales del territorio que est~n -

dentro de algún Estado. 

La idea de la política, da la posibilidarl de conven-

cer a la mayorla de personas y poder realizar nuestros proyec-

tos, su relaci6n con ese mundo de derecho, podemos encontrar -

que todo ese desarrollo social, también va a estar enmarcado -

bajo una ley; de tal manera qce para lograr algún puesto pol!tj_ 

co dentro de la administración pública, no solamente se va ar~ 

querir ser polltico, sino también conocer la ley y por supues-

to, haberla respetado y convertirse en una persona honorable y 

apto para desa;rollar dicho puesto; ya que como habíamos visto 

desde la idea del contrato social, esa voluntad general, sola-

mente tiene una soberan!a superior que es el pueblo. El pue--

blo delega la posibilidad de gobierno a ciertas personas, para 

que establezca el orden y organizaci6n que requiere para su su~ 

sistencia. 

Como resultado de nuestras observaciones, es indispe!!. 

sable hacer menci6n de que no basta que la comunidad pueda te--
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ner acceso al poder público, y tampoco basta que exista el go-

bierno, sino que se requiere, esa dinámica positivista de la P.2. 

11tica, que se estudia a través de la sociologla politica. 

Para notar completamente esto, vamos a transcribir 

las palabras de Theodor Geiger quien sobre el particular nos c~ 

menta: "la ~sociaci6n humana, figura como un "genus proximun'' -

que subordina lógicamente al estado, y que significa en este -

concepto tan solo que el Estado no se entiende con un aparato -

impersonal sino como un colectivo de personas; el territorio d~ 

limitado, solamente indica una circunstancia añeja de la posibi 

lidad de existencia del estado y como tal ni siquiera es indis

cutible. De este modo quedan como elementos que requieren una

interior explicaci6n, pueblo y organización suprema de dominio. 

[llo es, prueba de que el pueblo no puede definirse como eleme.!'. 

to constitutivo del Estado. Es precisamente la relación con la 

organizaci6n misma del Estado la qu~ caracteriza a un grupo hu

mano como pueblo en el sentido empleado hasta ahora. Sin emba~ 

go, uno no puede constituir el concepto de Estado mediante el -

concepto del pueblo si uno se ve obligado a después a definir, 

ante muchos conceptos posibles de pueblo, el utilizado aqul co

mo estado nación. El estado es la organización del dominio de 

un pueblo, pueblo es un grupo organizado en el estado.' ( 11) 

( 11) GEIGER, THEOOOR. ªESTUDIOS DE SOCIOLOGIA DEL DERECHO", 
México, Fondo de Cultura Económica, 1983. p. 116. 
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Ese contexto jur!d1co social político de alta enverg! 

dura que signific6 la exproptaci6n petrolera, sin duda gener6 

todo un poder o una fuerza que tuvo que ser administrado neces! 

riamente por el m1smo poder pQtil ico principal, esto es el gobie.r_ 

no. 

El petr61eo y sus riquezas sin duda solamente son equ.J. 

pables y controlables por una infraestructura tan especial como 

es la gubernativa en tal forma que se requiere que el mismo po

der central, administre un recurso tan rico y tan enorme como -

es el petr6leo. 

Ya cuando veamos algo de la parte de la historia de -

Petr6leos Mexicanos, iremos observando como tanto la sociolog!a 

pol.Hica,econ6mica y la jurídica, van estableciendo esa rela--

ción de interrelaci6n suficiente para lograr la organizaci6n 

que la comunidad mexicana requiere. 

1.1.2.- SOCIOLOGIA ECONOMICA. 

Sin duda, el hombre a trav¡;s de todos los tiempos ha 

sido un acaparador de riquezas, y esto ha venido aparejado con 

las diversas luahas por terreno, por territorio, por riquezas, 

que han generado ese movimiento social que hace a ·lo que hoy cE_ 

nacemos como nuestro medio ambiente~ 
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Asl, que la economla sin lugar a dudas es una de las 

situaciones que debemos de tomar en cuenta si queremos tener -

una trascendencia social de lo que es Petr61eos Mexicanos. 

El maestro Senior Alberto, nos explica algunas situ! 

clones al respecto diciendo: "la economla po11tica e• la cien

cia que tiene por oójeto el estudio de las actividades humanas 

en cuanto que se encaminen a satisfacer las necesidades. 

En el fondo de todo fendmeno económico se encuentra 

una necesidad. La necesidad es un estado desagradable de con

ciencia que mueve al hombre a hacerlo desaparecer: es fundame~ 

talmente un estado pstcoldgico depresivo que provoca al indivi 

duo a desplegar una acct6n. Otro elemento importante es el e1 

fuerzo o trabajo, que deriva de ese estado desagradable que se 

siente. 

Pues bien, dentro del fen6meno econ6rnico, los satis

factores, o sea el objeto capaz de saciar una necesidad, siem

pre resultan de la concurrencia del esfuerzo de varios Indivi

duos. Por elemental que sea el satisfactor considerado, siem

pre han intervenido en su elaboraci6n varios individuos. Den

tro del terreno de la econom,a polltica la satisfacción de las 

necesidades siempre resulta de la combinación y et esfuerzo -

conjunto de varios hombres. Si tengo sed (necesidades), acudo 

a saciarla (esfuerzo) mediante tos utensilios y el liquido que 
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ya todos conocemos. Vaso, recipiente, etc. pues todos esos el~ 

mentos son el resultado del esfuerzo conjunto de varios indivi

duos que htcteron posible la adquisición del agua, para satisf! 

cer una necesidad. Si en la satisfacción de la necesidad, in--

tervienen la actividad de varios individuos, el fenómeno econ6-

mtco sera un fenómeno social, colectivo, de ahl que se llame -

ciencia soctal a la ec.onom1a." e 12 l 

Todo ese contexto económico de satisfactores contl---

nuos de cubrir las necesidades, va generando el desarrollo de -

la tecnología y la comodidad del hogar, de la oficina, de la i!! 

dustria, que a través del tiempo y de la dinamica, se van crea! 

do nuevas necesidades. Es por economla, la que en un momento -

determinado, Vft a intentar satisfacer todas estas necesidades. 

Lo anterlor, a trav~s de todo un proceso de produc--

ción, en donde tanto la planeación, la organización, los contr!!_ 

les, la circulación, distribución y consumo de productos, pue

dan llegar hasta el lugar del individuo en donde los va a poder 

consumir para satisfacer algunas de sus necesidades. 

De lo an•erior, el gran auge del capitalismo y -

( 12} SENIOR, ALBERTO. "COMPENDIO DE UN CURSO DE SOCIOLOGIA". 
México. Héndez Ateo, Francisco, Editor y Distribuidor. 
1963. pp. 40 y 41. 
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su formación del cual el maestro MAX WEBER hace las siguientes 

observaciones: "No hay circunstancias económicas especificas 

que garanticen el nacimiento del capitalismo, es necesario por 

lo menos otra condición que pertenece al mundo interior del -

hombre. En otras palabras, debe haber una fuerza motriz espe

cifica: La aceptación psicológica de valores e icl'As favorables 

al cambio .•. 

Debe exi5tir la relación social concepto 16gicamente 

cercano al de acción social, es la conducta de una pluralidad 

de actores en cuanto, en su contenido significativo la acción 

de cada uno de ellos tiene en cuenta las de los otros. Un gr!!_ 

po organizado, es una relación social en la medida en que indJ. 

viduos específicos ejecutan regularmente la función de imponer 

orden en el grupo." l 13 ) 

El impulso positivo del movimiento de interacción h!!. 

mana, ha generado la posibilidad del acaparamiento de riqueza, 

y la producción de satisfactores que la misma relación social 

exige existan. 

El hombre tiene necesidad de ser sociable; raz6n por 

la cual, fomenta la economia de restaurantes, bares, salones -

l 13) WEBER, MAi. "TEORIA OE LA ORGANIZACION SOCIAL Y ECONOM!
CA", Nueva York, Oxford University Press. 1947. p. 47. 
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de fiesta, etc. el hombre tambi€n tiene la necesidad de hacer

empresa, por lo que se crean nuevos empleos, de ah! se van a 9! 

nerar otras necesidades, frente a todo el contexto social. Una 

de las necesidades primordiales que satisfacen Petr61eos Mexic! 

nos, es sin duda la de proveer inicialmente un combustible, pa

ra la industria; y gasolinas para los automóviles. ClarG esU, 

que al desarrollarse la tecnologTa, se han encontrado variGs d! 

rivados del Petróleo, que sintetizados, logran incluso, hasta -

producir hllos p'fa ropa; independientemente de todos Jos plás

ticos y hules y muchas más materias primas que puedan ser ex~-

trafdas.del petróleo; razón por la cual, la empresa Petróleos -

Mexicanos es una de las m&s importantes para la econom!a nacio

nal. 

1.2.- EL DERECHO SOCIAL. 

frente a todas esas ideas de la sociolog!a del dere-

cho, de la política y la economía, existe un grupo de indlvi--

duos o grupos de individuos, que de alguna manera, por su esca

sei en la cultura u otras circunstancias, se han quedado atrás 

del gran desarrollo, se han convertido en obreros y trabajado-

res, mismos que el derecho, Intenta igualar o comparar, por lo 

menos jurídicamente con otro tipo de personas empresarias, que 

de alguna manera han tenido la posibilidad de educaci6n o que -

son hábiles para el negocio y que han acaparado la riqueza y de 

alguna manera, la distancia entre pobres y ricos se va a equip~ 



26 

rar en forma ficticia a través del llamado derecho social. 

Para tener una idea general de lo que es este tipo de 

derecho, vamos a citar las palabras del profesor Lucio lfondieta 

y Nfifiez quien al respecto nos dice: "El derecho social es el 

conjunto de leyes y disposiciones aut6nomas que establecen y d~ 

sarrollan diferentes principios y procedimientos protectores en 

favor de las personas, grupos y sectores de la sociedad, inte-

grados por individuos económicamente d~biles, para lograr su -

convivencia con otras clases sociales dentro de un orden justo. 

Podemos clasificar el derecho social de la siguiente 

forma: 

a).- Derecho del trabajo; 

b) .- Derecho de la seguridad socia 1; 

e).- Derecho de as i st ene i a social; 

d) .- Derecho cultural; 

e).- Derecho Social internacional; 

fl .- Derecho Agrario; 

g). - Derecho social económico. 

En conclusión, cientlficamente no es posible dividir 

el orden jurldico, con sus complfcaciones sociales y politicas; 

sin embargo, acad~micamente a la seguridad social la ubicamos -

en el derecho soci~l. concebido como un derecho nivelador de --
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las desigualdades eKistentes en la sociedad, tendiente a alcan

zar la justicia social, para que el estado le proporcione la. 

satisfaccidn de las necesidades a los grupos con una moral co--

1 ectivlzada." { 14) 

Ese conjunto de disposiciones autónomas que van a in

tentar proteger a los individuos económicamente dªbiles, se le 

conoce como el derecho social, éste a su vez, puede dividirse -

en el derecho del trabajq; ya que pasa una cosa muy especial en 

lo que es el derecho de trabajo, situación que veremos en el C! 

pltufo 4o. al hablar de la generación de ingresos y empleos. 

De lo anterior, resulta que uno de los derechos espe

ciales con alto contenido de derecho social, sin duda es el de

recho laboral, toda vez que esta rel aci6n jurldica del Capital 

y el trabajo,existe una gran desproporción en cuanto a los indi 

vlduos que participan, ya que tenemos a un empresario con un 

gran potencial económico, y a un empleado que carece de dichos 

medios. 

Ahora bien, esto ha en9endrado la lucha social, de la 

que nos habla el maestro Trueba Urbina en la siguiente redac--

ci6n: •todo el derecho social positivo, por su propia naturale-

{ 14) HENDIHA Y NUREZ LUCIO: "EL DERECHO SOCIAL". México, Edi
torial Porraa, S.A. l 967. pp. 66 y 67. 
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za, es un mínimo de garant\as sociales para el proletariado. 

Tal es la esencia de todas las leyes cuya finalidad es la digni

ficaci6n, la protecci6n y la reivindicaci6n de los explotados -

en el campo de la producci6n econ6mica en cualquier actividad -

laboral. Por consiguiente, las normas del articulo 123 son es

tatutos exclusivos de la persona humana del trabajador y para -

la clase proletaria que luche en defensa de sus intereses comu

nes y por el mejoramiento de una situaci6n econ6mica a través -

de la asociaci6n nacional y del derecho de huelga. Derecho que 

también puede ejercer el proletariado en funci6n rei1indicato-

ria para asocial izarle el capital." ( 15) 

La Ley Federal del Trabajo, as1 corno la Ley de los -

Trabajadores al Servicio del Estado, contiene una arnpl itud de -

derechos sociales, esto es, que el o~rero o empleado, aún sin -

tener una cierta preparaci6n, en el momento en que presta sus -

servicios, desde ese momento toda la legislaci611 le va ser 

aplicable, derechos y obligaciones, para que esta persona, de -

alguna manera, tenga la seguridad jurídica de estar protegido -

en su empleo, y pueda desarrollarlo con armoniocidad. 

De ahí podemos hablar del Instituto Mexicano del Seg! 

ro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de -

( 15 l TRUEBA URSINA, ALBERTO. "EL HUEVO DERECHO DEL TRABAJO". 
Héxico. Editorial Porrúa S. A. 1985. pp. 117 y 118. 
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za, es un mínimo de garantlas sociales para el proletariado. 

Tal es la esencia de todas las leyes cuya finalidad es la digni

ficación, la protección y la reivindicación de los explotados -

en el campo de la producción económica en cualquier actividad -

laboral. Por consiguiente, las normas del articulo 123 son es

tatutos exclusivos de la persona humana del trabajador y para -

la clase proletaria que lucfie en defensa de sus intereses comu

nes y por el mejoramiento de una situación económica a través -

de la asociación nacional y del derecho de huelga. Derecho que 

también puede ejercer el proletariado en función reiv1nd1cato-

ria para asocial izarle el capital." ( 15) 

La Ley Federal del Trabajo, asl como la Ley de los -

Trabajadores al Servicio del Estado, contiene una amplitud de -

derechos sociales, esto es, que el obrero o empleado, aún sin -

tener una cierta preparación, en el momento en que presta sus -

servicios, desde ese momento toda la legislación le va ser. 

aplicable, derechos y obligaciones, para que esta persona, de -

alguna manera, tenga la seguridad jurídica de estar protegido -

en su empleo, y pueda desarrollarlo con armoniocidad. 

De ahí podemos hablar del Instituto Mexicano del Seg!!_ 

ro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sodales de -

( 15) TRUEBA URBIHA, ALBERTO. 'EL NUEVO DERECHO DEL TRABAJO". 
México. Editorial PorrOa s. A. 1985. pp. 117 y 118. 
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los Trabajadores al Servicio del Estado, del Instituto de Segl!_ 

ridad y Servicios Soctales de los Militares, a través de los -

cuales se da la seguridad social que requieren los empleados, 

y también la asistencia social en medicinas, cursos de educa-

ci6n, por mencionar sdlo algunos. 

El derecho cultural, también forma parte de un dere

cho social, y en general, podemos observar que el maestro Lu-

cio Mendieta y NQñez, también establece un derecho social eco

n6mico, éste sin duda va a estar basado en la posfbil idad de -

tratar de que cada unidad de la sociedad, tenga las mismas po

sibl idades de desarrollo. 

José Campillo Saénz nos explica algunas situaciones 

de esta materia diciéndonos: "los derechos sociales constitu--

yen un conjunto de exigencias que la persona puede hacer valer 

ante la sociedad; para que esta le proporcione los medios nec~ 

sarios para atender el cumplimiento de sus fines, y le asegura 

un mínimo de bienestar que le permitirá conducir una existen-

cia decorosa y digna de su calidad de hombre." ( 16) 

El derecho social es uno de los logros fundamentales 

de la llamada lucha de clases, esta lucha se identifica mucho 

con la lucha de trabajadores y obreros; de hecho, tiene sus 

( 16) CAMPILLO SAENZ, JOSE. "LOS DERECHOS SOCIALES" REVISTA DE 
LA FACULTAD DE DERECHO . México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Tomo l. No. l y 2, Enero de 1951, p. 
189. 
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orlgenes en hta; nada tds que el derecho social logra captar 

las necesidades de estas fracciones de la socled~tl. las ínte

gra, y les empieza a proporcionar la posíbil ídad de ur.a cier

ta seguridad jurtdica que puedan tener las personas de esca-

sos recursos, para estar protegidos, y que de alguna manera, 

se tenga esa relaci6n entre pobres y ricos, y hablando juríd.!. 

camente, pueda garantizarse al individuo econ6micamente débil, 

la posiblidad de un bienestar que le permita conducir una 

existencia decorosa y digna de su calidad de hombre. 

1.3.- PEMEX CONCEPTO Y NATURALEZA JURIO!CA. 

Para abordar ijn verdadero concepto de lo que es Pe-· 

tr61eos Mexicanos, es necesario recurrir un poco a la hlsto-

ria de nuestro pa1s. 

Asf dice Jack Oanniels: "los obreros mexicanos cal.!_ 

ficados ganaban aproximadamente la tercera parte de salarios 

de los norteamericanos de la misma categoría, los no calific~ 

dos o semlcalificados recib1an menos del 23i.- La productiv.!. 

dad media del trabajo del obrero en México era doce veces ma

yor que en la de los Estados Unidas.- Además, los salarlos -

que se pagaban a los obreros petroleros en general, en Esta-

dos Unidos eran m~s de cuatro veces superiores a los que se -

pagaban a los mexicanos. En Hata Redonda, Veracruz, un Comi

te especial de investigaci6n designado con motivo de una huel 
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ga de 700 trabajadores de la "Huasteca Petroleum", a principios 

del régimen Cardenista, llegó a los resultados de que los obre

ros vivían en condiciones deplorables; por ejemplo, se daba el 

hecho de que 150 familias de trabajadores contaban con un total 

de 8 retretes y la escuela para 165 niños sólo tenía 60 bancos. 

Los principales jefes y empleados, por la contrario vivían en -

lujosos búngalos que eran mostrados a los visitantes como tipos 

de casas de trabajadores comunes. Por esos motivo•, la junta -

federal de conciliación y arbitraje falló favorablemente a los 

trabajadores." ( 17) 

Sin duda, las empresas transnacionales eran realmente 

opresoras y explotadoras de la población mexicana, esto, consti 

tuía en enardecimiento total de la población mexicana, que no -

soi'amente veía irse a su petróleo, sino también, el empobreci--

miento de los trabajadores que prestaban los servicios para ex-

traerlo. 

En el qüinto informe de Gobierno de L~zaro C~rdenas 

se puede notar, como la respuesta del gobierno fue un total •PE. 

yo a dichos trabajadores. 

La siguiente referencia nos dice: "las proposiciones 

( 17) DANNIELS, JACK. "O!PLOHATICO EN MANGAS DE CAMISA", Méxi
co, Editorial Costa-Amic, la. edición 1967, p.55. 
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obreras sobre las que volveremos m4s tarde, fueron rechazadas -

por las empresas, aduciendo en primer término, que no estaban -

dispuestas aaprobar el proyecto, porque los contratos existentes 

tenían aún vigencia y, seguidamente, debido a que las demandas 

de los trabajadores eran tales que la capacidad econ6mica de --

las empresas no permitia cubrirlas; pero proponian la convocat~ 

ria, por el Departamento del Trabajo de una convención obrero

patronal, en la que se pusiera en pie un nuevo proyecto. Dado 

que la respuesta de los empresarios fue entregada a la vispera 

del día fijado para el estallido de huelga, el propio Departa-

mento del Trabajo consigui6 una pr6rroga del plazo y luego otra 

mAs, fij4ndose para una nueva fecha, para hacer efectivo el em-

plazamiento el 29 de Noviembre; si para entonces el proyecto -

del Sindicato hubiera sido no s61o discutido sin el Incluso --

aprobado. Estando a punto de fenecer el nuevo plazo, y ante la 

amenaza del conflicto que tenia visos de convertirse en huelga 

general; C4rdenas intervino personalmente pidiendo al Jefe del 

Departamento del Trabajo que hiciera gestiones para que ambas -

partes acordaran la celebraciOn de conversaciones de manera que 

él pudiera dedicar su tiempo enteramente al asunto de la expro

placiOn de tierras en la Laguna." t 18) 

l 18 l CARDENAS LAZARD. 'So. INFORHE DE GOBIERNO, lo. de septiem 
bre de 1939, dentro de: Los presidentes de México ante la 
Hacl6n'. México XLVI Legislatura de la C4mara de Diputa-
dos 1966, To•o IV. p. 106. 



33 

Es necesario observar como el conflicto iba crecien-

do entre petroleros extranjeros, los trabajadores y autorida

des mexicanas; en tal forma, que llega el momento en que exis

te la rebeld1a por parte de las empresas petroleras extranje-

ras, en la que no aceptaban ninguna de las resoluciones de la Ju_!! 

ta de Concfl iaciOn y Arbitraje; por lo que se inicio el proc~ 

so de expropiación de la empresa. 

Jorge Basurto nos habla de este momento en las si--

guientes l lneas: "El General Cárdenas acepto el reto que se h~ 

bla lanzado y decreto la expropiaci6n de los bienes de todas 

las compañlas petroleras, encargando a la Secretaria de HacieD_ 

da efectuar el pago de la correspondiente compensaci6n a las -

compañlas expropiadas, conforme a lo dispuesto por el articulo 

12i y los art1culos 10 y 20 de la ley de expropiaci6n, esto -

es, en efectivo y dentro de un plazo no mayor de 10 años. Los 

fondos para efectuar dichos pagos deblan obtenerse de acuerdo 

con el decreto expropiatorio, de la producci6n del petr61eo y -

sus derivados que se obtuvieran de las compañlas expropiadas. 

Mientras que el Presidente daba a conocer al pafs la resolu--

ciOn tomada, los representantes de las compañías hicieron pú-

blica su decisi6n de acatar los ordenamientos del laudo. Pero 

era demasiado tarde: toda una montaña de mentiras y de calum-

nias se vino abajo con el tardlo ofrecimiento. Cuando en no-

tas al Gobierno Brit~nico, el Gobierno de C&rdenas hacia hinc~ 

pi€ en que la incapacidad econOmica era fingida puesto que al 
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final había aceptado pagar, las empresas volv1an a Insistir en 

que tal pago estaba condicionado a que se aceptaran sus pre-

tensiones respecto a las cl~usulas administrativas. 

Al informar al Congreso de la Unlón sobre el caso, -

el Presidente de la República recoro•ba que la presencia de 

las ~ompaftlas petroleras en México siempre había significado -

un caso de explotación en provecho de extranjeros, mucho m~s -

que un enriquecimiento para el pueblo llamado a disfrutar de -

tales recursos." { 19) 

Sin duda, el caso de Petróleos Mexicanos, es de un 

origen extranjero; la Compa~la, la extracción de petróleo, la 

venta del mismo, estaba condicionada por situaciones de econo

m1a mundial. 

Debemos de recordar que para 1938, nuestro país apr~ 

vecha una coyuntura muy especial que significaba la segunda -

guerra mundial, en este Instante, ingleses y americanos, pues 

simple y sencillamente no podlan elevar grandes protestas, -

ya que en Europa, Hitler seguía avanzando a pasos agigantados, 

y éstos sin lugar a dudas favoreclan la expropiación petrolera 

de nuestro pals. 

( 19) BASURTG JORGE. "El CONFLICTO HITERNAC!ONAL EN TORNO AL 
PETROLEO DE MEXICO". México, Ediciones Siglo XXI, 2a. 
Edición, 1980. pp. 46 y 47. 
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En consecuencia podemos observar, que una naturaleza 

jurídica especial de Petróleos Mexicanos, se debe al hecho de 

que fue pagada con dinero de los impuestos de los mexicanos; 

esto es, no solamente fue pagada con dichos impuestos, sino -

también con diferentes recursos de Tos mexicanos, que pusieron 

a disposici6n del Presidente Lázaro Cárdenas, para que hiciera 

los pagos oportunos. 

La empresa Petr61eos Mexicanos, fue expropiada y li

quidada con el dinero del pueblo mexicano. 

El artlculo 2~ de la Ley Orgánica de Petróleos Mexi 

canos nos ofrece la naturaleza jurldica de la compañía petral~ 

ra en la redacción siguiente: 

{ 20 ) 

ARTICULO 2o.- Petr6leos Mexicanos, -
creado por el Decreto del 7 de junio -
de 1938, es un organismo descentra! iza 
do, con personalidad jurídica y patri= 
monto propios, con domicilio en la ciu 
dad de 14éxico Distrito Federal, que -= 
tiene por objeto conforme a lo dispues 
to por la ley ejercer la conducci6n -= 
central y la direcci6n estratégica de 
todas las actividades que abarca la in 
dustria Petrolera estatal en los térm1 
nos de la ley reglamentaria en el artT 
culo 27 constitucional en el ramo de -
Petróleo." l2ol 

LEY ORGANICA OE PETROLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS 
SUBSIDIARIOS Y EXPOSICIOU OE MOTIVOS; México. 
PEHEX. !992. pp. 24 y 25. 
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Sin duda, la naturaleza jurldica esencial de lo que 

es la empresa Petróleos Mexicanos, lo vamos a encontrar en el 

concepto de organismo descentralizado, razón por la cual he-

mos abierto un subtítulo. 

1.3.1.- CONCEPTO DE ORGANISMO DESCENTRALIZADO. 

Todos los organismos descentralizados del gobierno, 

tienen una 1ntima relac\6n directa con lo que es la adminis-

traci6n pública federal. 

Para lograr una mayor explicaci6n, vamos a citar 

las palabras del maestro Miguel Acosta Romero, quien sobre º! 

ganismos descentralizados nos dice: "la empresa pública des

centralizada tiene dos aspectos: el polHico y el administrat,i 

va. A veces se confunde, inclusive en el fenómeno de la des

central izaci6n y veremos que en nuestro país, la descentrali

zaci6n polltica es equivalente a la forma de organización fe

deral del estado; con la existencia de entidades federativas 

autónomas; y un tercer nivel los municipios. 

Lo que para la teoría francesa es la descentralización 

por regi6n, en México es la división de competencias dentro -

del Estado Federal con atribuciones de facultades pol!tico a_c! 

rninistrativas en un orden descendente: Al estado federal, a 

las entidades federativas y a los municipios, coexistiendo 
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los tres Ordenes y los tres tipos de personas jurldicas de d~ 

recho público. 

En estricto sentido y en México, la descentraliza-

c10n administrativa coincide con la idea francesa de creaci6n 

de personas jur1dicas colectivas del derecho público, para -

prestar un servicio público en México, la experiencia llega -

m4s lejos, para operar empresas productoras de bienes y servj_ 

cios administrativos y otros servicios difícilmente clasific~ 

bles entre ellos." ( 21 i 

Inicialmente, vamos a observar como la afirma el -

maestro Acosta Romero, que la infraestructura nacional, pre-

senta una organizaci6n de empresa descentralizada con paraes

tatal. A través de la cual se puede prestar no solamente a 

la producci6n de bienes sino también la prestaci6n de servi-

cios. 

De ahl, que Petr61eos Mexicanos, inicialmente, va a 

estar ligado al contexto de lo que es la utilidad pública, y 

la necesidad de la poblac16n porque exista un servicio deter

minado, como es la gasolina y en general los combustibles. 

l 21 ) ACOSTA ROMERO MIGUEL. "TEORIA GENERAL DEL OERECHO ADMI 
NISTRATIVOª. México, Editorial Porrúa, S.A. 9a. Edi--':" 
ci6n lggo, p. 2g1, 
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Ahora bien, por otro lado, el maestro Gabino Fraga 

también nos ofrece un concepto de organismo descentralizado 

en las siguientes palabras: "la propia ley considera como º! 

ganismos descentralizados a las instituciones creadas por 

disposiciones del Congreso de la Uni6n, o en su caso por el 

Ejecutivo Federal con personalidad juridica y patrimonios·-

propios, cual quiera que sea la forma o estructura que adop-

ten. Desde el punto del régimen administrativo de estos or

ganismos deben considerarse todos aquellos elementos que fi

jan vinculación con la adrninistraci6n central. Esos elemen

tos pueden reducirse a los siguientes: 

a).- Haturaleza de las atribuciones que realiza el 

organismo, 

b).- La creación de la organización descentraliz·a-

da, 

e).- Su extinción, 

d).- Los poderes de la administraci6n central so-

bre el personal y sobre los actos del organismo. 

Desde luego el organismo descentralizado constitu

ye un organismo encargado de realizar atribuciones que al E~ 

tado le corresponde. En segundo lugar, la atribuci6n que 

realiza debe de ser atribuci6n de car~cter técnico, pues pa

ra los servicios que tienden a garantizar la seguridad en el 

interior y la protección en el exterior, cuya gesti6n no de-
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manda conocimiento técnico particular sino solamente una dire~ 

ci6n unitaria y enérgica, no existe ninguna razón para dar a 

los agentes mismos encargados del servicio, la dirección, la -

impulsión, habría tal vez plena dirección del servicio; 

b).- El organismo<descentralizado, tiene de conformf 

dad con los lineaminetos de la legislación una personalidad j! 

rídica, que se crea por la ley del Congreso de la Unión o por 

decreto del Ejecutivo Federal. El articulo 90 constitucional 

establece que el Congreso fijará las bases generales de la 

creaci6n de estos organismos. 

e).- Oe la misma manera que la creación constituye -

un acto que emana del estado, la resolución de extinción debe 

tener el mismo origen. 

d).- Respecto de los poderes que la administración -

central tiene sobre los funcionarios y empleados del establee! 

miento y sobre los actos que realizan, se presenta Ja diversi

dad de grados a que en un principio nos referimos. 

El personal que integra el establecimiento tiene los 

caracteres general es que corresponden al personal que preste -

sus servicios en la administración central del Estado, salvo -

determinaci6n especial de la Ley que en algunos casos ha some

tido a dicho personal a la legislación general en materia de -
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trabajo, como ocurre trat!ndose de los trabajadores petroleros 

y de los ferrocarril eros." t 22) 

Sin duda, la Compañia Petr61eos Mexicanos, tiene una 

·relaci6n muy directa con lo que es la administrac16n pública -

Federal; ya que es una empresa dirigida por el gobierno del E~ 

tado, y tiene una cierta autonomía en cuanto a su propia admi

nistraci6n, que permite que tenga una personalidad jurfdica 

propia y distinta de los dem4s entes descentra] izados. 

Como resultado de sus caracterlsticas jurídicas de -

la compaftta Petr61eos Mexicanos, las podemos extraer del con-

texto general de los organismos descentralizados. 

Así el maestro Miguel Acosta Romero, nos dice: "como 

personas jurtdlcas colectivas del derecho público, los organi1 

mos descentralizados tienen las siguientes caracterfsticas: 

l.· Son creados invariablemente, por un acto legisla

tivo, sea Ley del Congreso de la Uni6n, o bien, decreto ejecu

tivo; 

2.- Tienen régimen jurídico propio; 

( 22) FRAGA GABINO; "DERECHO ADMINISTRATIVO"; México, Edito
rial Porrüa S.A .. 28a. Edtci6n, 1989, pp. 201 y 202. 
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3.- Tienen personalidad jur1dica propia que les otar 

ga ese acto legislativo. 

4.- Denominaci6n; 

5.- La sede de las oficinas y dependencias y ~mbito 

terdtorial. 

6.- Tiene 6rganos de dirección, administración y re

presentaci6n. 

na. 

7.- Cuentan con una estrucutra administrativa inter-

B.- Cuentan con un patrimonio propio; 

9.- Objeto; 

10.- Finalidad. 

11.- Régimen fiscal." ( g3) 

Con todos los conceptos que hasta este momento hemos 

podido vertir, ya podemos estructurar un marco conceptual o 11 

neamlentos generales, desde un punto de vista sociológico, en

focado a lo que es la empresa descentralizada Petróleos Mexic~ 

nos. 

Dec1amos al inicio de nuestro estudio, que la socie

dad tendr1a que tener una cierta or~anizaci6n para lograr su -

( 23) ACOSTA ROMERO MIGUEL. Ob. cit. pp. 358 y 359. 
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vida o su existencia, esto lo logra a trav~s del derecho; Pe-

tr6leos Mexicanos desde el momento en que empieza a existir, -

se crea necesariamente por un acto legislativo. Es sin duda -

una compaftta petrolera nacional de todos los mexicanos. 

Por otro lado, la soclologta económica nos establece 

que se han de requerir diversos elementos para satisfacer el 

conjunto de necesidades de la poblaci6n. 

Ast, la compaftla descentralizada no solamente tiene 

su rEgimen jurtdico propio, su personalidad y denominación, s_! 

no que tiene un objetivo y finaltdad primordial, como es sati~ 

facer la necesidad de una materia prima de donde se extraen 

tantos productos como es el petróleo y sus derivados. 

Por último, todo ese movimiento polHico sin duda va 

a estar encausado directamente a la administración de esta co~ 

pañ1a, en pro y para los ll!exicanos. Esto es, que los benefi-

cios que pueda reportar la administraci6n de esta empresa, de

ben necesariamente de satisfacer las necesidades de los mexic~ 

nos, en relación directa a que se les proporcione la presta--

c16n de varios servicios públicos que las comunidades reclaman, 

como drenaje, alcantarillado, luz pública entre otros. 

Aunque en la actualiad, sigue siendo una empresa su~ 

sidiada por el propio pueblo mexicano, a trav~s de la recauda-
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ci6n fiscal, y que consideramos, que si es la empresa m~s im-

portante de nuestro pa1s, la idea de que todavía tenga un sub

sidio por parte del presupuesto federal, es severamente criti

cable, ya que debería funcionar con sus propios costos opel"atj_ 

vos. 

Seguiremos hablando de todos estos conceptos, en el 

momento en que analicemos los antecedentes hist6ricos de la -

compafi1a y su marco jur1dico fundamental en los caOltulos 2o. 

y 3o. que a continuación analizaremos. 
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CAPITULO !l.- ANTECEDENTES HISTOR!COS. 

Con el fin de tener una idea histórica general del 

surgimiento de la compañta Petr61eos Mexicanos, vamos a recu

rrir a los datos hist6ricos de su inte~raci6n. 

Ya habtamos adelantado algo, en e inciso 1.3 del -

capttulo anterior, en donde hablabamos del instante preciso, 

en que surge la co11pañta descentralizada Petr6leos Hexicanos. 

Para esta parte de nuestro trabajo, va11os a profun

dizar un poco mls en la historia, y vamos a observar el movi

miento social del momento, tanto a nivel polttico como econ6-

mlto. 

Luego, una vez que hayamos establecido la idea de -

como surge Petr61eos Mexicanos, pasaremos a observar la indu~ 

tria petroqutmica en nuestro pats, y por supdesto, situacio-

nes trascendentales respecto del nercado Internacional del -

petr6leo. 

2.1.2.- COHO SURGE PETROLEOS HElICA~OS 

Sin duda, la e.mpresa descentralizada, s•rge coJllD -

una respuesta legal, hac'a la falta de acatamiento a 1as le-

yes lll!lticanas por parte de las compaijfas transnacionales pe--
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troleras. 

Pero cómo surge este conflicto, qué elementos lo -

contienen y por que las compañias intentaron no observarlos?. 

Esto es lo que buscaremos en los antecedentes que -

en este inciso vamos a exponer. 

Asl, el petróleo ya era conocido por los antiguos -

pobladores del territorio mexicano, en la llamada época pre

cortesiana, y lo utilizaban para iluminación, para materia-

les de construcción; como pegamento, como impermeabilizante, 

e incluso tenia su uso dentro de la medicina. 

En aquel entonces, existlan regiones ricas en chap~ 

pateras, las cuales, quedaron en el abandono en el momento 

que sobreviene la dominación española. 

Ahora bien, a través de las ordenanzas reales, se -

va a empezar a normar la explotación de las minas, especial

mente el oro y la plata, las piedras preciosas, el cobre, el 

plomo, el estaño y otros productos. Siendo que existía tam

bién la necesidad de registrar el descubrimiento, y solici-

tar la explotación. 

Razón por la cual, las ordenanzas para la minería 
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en la Nueva España. previenen el registro para el descubrill!·ie!!_ 

to y la solicitud de exp1otaci6n. 

Un dato interesante que podemos transcribir, es el -

s~guiente: "En el año de 1863, el sacerdote Hanuel Gil y Sáenz 

descubrió lo que él lla1116 "mina de petróleo de San Fernando", 

cerca de Tepatitlfn, Tabasco; que no era si no una de tantas -

cbapopoteras que en esa región existen y de las que fáciloente 

se puede obtener petróleo natural. 

El e11perl!dor de Héxtco, Francisco Ha•imiliano de Ha! 

burgo, otorg6 38 concesiones petroleras a particulares, el 14 

de novi111ebre de 186'1 al 6 de noviembre de 1865. 

El propio eaperador, decretó el 6 de julio de 1865, 

la reglilllentaci6n del laboreo de las sustancias que no son me

tal es preciosos, del Art. 22, tftulc 6, de las ·~e.les Ordena!!. 

zas para la ffiner1a de la ~ueva España•; menciona,,do el Bebln 

y al petróleo en su Art. lero., cu)'U texto es el sig~iente: 

llrt. 1.- :lladie pi1ede uplotar mi'1as di! 
sal, fuente o pazo y Ua9os de ag~a sa
lada, carb5m de piedra, l>et~n. ¡pl!t~.,.-
1eo, alVlllbre, kaoli~. y pie<lras precio 
sas. Slll haber obtenida a~tes la CO!llCE 
sitii11 upresil y for.ma de h1s a11t<>ride-= 
des c0111pete11tes y colll ~a ap.,..haci6n ~ 
del 111i11isterio de forn~ltD. las nous 
cenci'IS S'Slperftciales di! cnlqu~er es= 
¡pecie y de n>ñas hs otras snsta1Dd<1S "'" 
expresadas e~ este art~culo, na ~~ -
de111U"1Ciiill>1 es. 
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En 1880, los tngenteros norte111aricanos Samuel Fa ir-

burn y George Dfkson, comenzaron la construcci6n de una peque

ña refinerta en el puerto de Veracruz, siendo terminada en - -

1886, y que 11 ef6 por nombre de 'EL AGU !LA•. 

El 16 de abril de 1881 el doctor Adalph Autrey, to-

1116 poses1dn de una mina de petr61 eo a 1 a que 1 e puso par nom-

bre, ~La Constancia', en terrenos del cantón de Papantla Vera

cruz. El doctor Autrey, era de or1gen Irlandés, ciudadano no.!: 

teamerlcano que al terminar la guerra de secesión en el vecino 

pats del norte, como muchos de sus compatriotas surianos, no -

quedo confoMle con el resultada de la misma, y se expatrió volun

tariamente a H~x!co radicando en papantla Veracruz.• {l4) 

Una circunstancia que es necesario hacer notar, es -

el hecho de que la expansi4n en los trabajos de explotación -

del petr6leo mexicano, se inicia en la época en que el gobier

no de Don Porfirio 01az, y su largo mandato. 

Lo anterior, en virtud de que la lucha de Don Benito 

Julrez, al ser apoyada por ciudadanos norteamericanos, estos -

consideraron par un mo•ento que nuestro pafs tendrta que devol 

(2•) El Petr41eo; Ki!xtco,-1972, Editado por la Dirección de -
Petróleos KeJ:fcanos, ptg. 21 y Zl 
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verles el favor, y empezaron a radicar en nuestro pafs, claro 

est4 estableciendo sus propias empresas. 

Así, en este tiempo de Don Porfirio Dlaz, es el que 

aprovecha todos esos contactos que don Benito Ju~rez habla h~ 

cho en los Estados Unidos. 

Jorge Basurto, tambi!'.n nos hace una explicación res-

pecto a los or1genes de la situación petrolera de nuestro 

pa;s, diciendo: ªLos trabajos de explotación, y consecuente-

mente la de explotact6n del petróleo mexicano, se inician a.

finales.del siglo pasado mediante concesiones del presidente 

Dlaz a un grupo de capitalistas ingleses y, si bien las prim~ 

ras exploraciones hac;an pensar qcc el subsuelo mexicano no -

albergaba el codiciado oro negro, la constancia de dos hom--

bres stn m&s recursos que su audacia, demostró lo contrario: 
ellos fueron; WHEETEKAN PEARSOH, ciudadano británico, y ED---

llARD DOllEHY, norteamericano, considerados co.,o los fundadores 

de la industria petrolera en México •.. 

En consecuencia, la ambición de los buscadores de p~ 

tróleo, aunada a la favorable polttica del General Oíaz- que 

incluso era utilizada por las compañlas petroleras expropia-

das en 1938 coso arguaento para fundar sus pretensiones de -

que les fuesen devueltos sus bienes, ya que alegaban que ha-

bian venido a Kéxico, atendfendo la invitación expresa de su 



gobierno en 1900- y de los gobiernos que le sucedieron, hizo 

que la industria experimentara un impresionante desarrollo ••• 
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".El Aguila", por ejemplo, se había fundado en 1907 con 

un capital de JO millones de pesos y obtuvo en pleno proceso r~ 

volucionario, la cantidad de 164 millones 248 mil pesos. Se 

calcula que, en general, al momento de la expropiacl6n, las em

presas hablan ganado sumas d1ez veces superiores a las que in-

vi rtieron .•. " {25l 

Para finales del siglo pasado, comienzos del present~ 

siglo, se inicia la necesidad del combustible para el motor im

pulsado por gasolina. 

Es en ese momento, cuando el oro negro va a satisfacer 

una de las necesidades primordiales del ser humano, como es el 

de brindar una energía que a de provocar un movimiento y esta -

a su vez una posible producci6n. 

En tal forma que se iba a iniciar una de las mejores y 

masproductivas empresas en el mundo como es la explotación del 

petr61eo. 

( 25) 811.SURTO, JORGE. "El CONFLICTO INTERNACIONAL EH TORNO Al 
PETROLEO DE HEXICO"; México, Edft. Siglo XXI, Segunda 
Edic. 1980, pp. 15, 16 y 17. 
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Jesús Silva ijerzog, nos comenta sobre el nivel de pr~ 

ducci6n de uno de los primeros pozos en explotaci6n diciéndo-

nos: "A principios de la segunda mitad del siglo pasado comen

zaron los trabajos de exploraci6n petrolera. Edwin Drake per

for6 el primer pozo en el aflo de 1859 en el estado de .Pennsyl

vania, siguiendo el sistema entonces conocido para abrir pozos 

artecianos. Este prilller pozo produjo solamente 25 barriles -

diarios por medio del bombeo. Al conocer el nombre del lnicl~ 

dar de la Industria petrolera, industria de fama universal en

tre otras cosas, por los procedimientos poco limpios que para 

adueñarse de campos petrol1feros han usado algunas grandes em

presas, se recuerda por asociación de ideas a aquel otro céle

bre personaje de id~ntico apellido, Francisco Drake, cuyas ha

zañas de piraterta causaron terror y admiración a los habitan-

tes de Europa en el Siglo XVI." (26) 

Empieza para nuestro país, la llegada de diversos ca

pitales que van a arriesgarse en la explotación petrolera, es 

en este aoci¡ento, cuando supuestamente .nuestro pa ts iba a bene

ficiarse de dicha explotación. 

Lo anterior no fue ast, al contrario, empezaron inju.,! 

ticias a los trabajadores petroleros, empezaron la explotaci6n 

{26) SILVA HEftZO&, JESUS. "LA CUESTIO~ DEL PETROLEO EN HEXICO", 
ft~xico. Fondo de Cultura ~co~ómica, Volumen VII. abril-ju 
nio. 1940. p. l. -
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·suprema, y una gran desproporciOn en el reparto de la riqueza 

del petr61eo mexicano. 

Es casi 25 6 30 años después de que se empiezan a -

otorgar las primeras concesiones de explotaci6n petroltfica -

en México, cuando se inician los brotes de conflictos del tr~ 

bajo dentro de las empresas petroleras. 

Para 1929, la situación en el mundo, era 

crucial, por un lado, existta una recesión econ6mica mucho 

muy fuerte, y por el otro, ya se empezaba a desarrollar las -

ideas bélicas de Hitler, provocando asl la segunda guerra mu~ 

dial. 

Antes de entrar al momento hist6rico de lg3a, quisi! 

ramos establecer la manera en como el mundo estaba en ese mo

mento, y observar su movimiento sociol6gico. 

Para esto, ocuparemos las palabras del maestro Juan 

Felipe Leal quien sobre el particular nos comenta: "Esta si-

tuaci6n no parecer ser, en rigor, sino una variante de los pr.'!. 

cesas de cambio caracter1sticos del capital tardlo: Jap6n, -

Alemania, Ita! ia, España. En todos estos casos se da una pe

culiar articulación entre el estado y economta, entre econo-

mia y polttica; que constituye uno de sus rasgos distintivos. 

La funci6n que cumple el Estado en aquéllos patses que pasa--
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ron por una fase de litire competencta y en los que hubo un le.!! 

to proceso de concentraciOn de capital, es distinta de la que 

adquiere en los paises en que el capitalismo se desarrolla en 

condiciones Impuestas por el sistema imperialista. Ello plan

tea problemas especificas y dificultades te6ricas que no pue

den ser pasadas por alto. 

En efecto, el fascismo en Italia, el nazismo en Alem!!_ 

nia, el totalitarismo japonés y, en menor medida, el falangis

mo español y el estatismo portugués, encarnan la respuesta que, 

los paises de desarrollo capitalista tardlo, dieron a la cri-

sis de transcici6n del capitalismo liberal al monopolista. Por 

su parte, el capital de punta, en Inglaterra, Francia, los Es

tados Unidos y otros pa1ses, también hubo de contestar a la -

nueva situaci6n; aunque de manera diferente y particularmente 

a ralz de la crisis 111undial de 1929. • l 27 l 

N6tese como el movi111iento social del momento, era la 

consolidación de los sistemas capitalistas regados por el mun

do. 

Se empezaba a generar el conflicto de clases, la lu--

ch;o entre el capital y el trabajo; et1tre los ricos y los po---

(27) fELIPE LH.t, JUAll. "l/l. BURGUESIA Y t:l ESTADll !llEUtANO"; 
"Exico, Ediciones El Caballito; 3a. edic., 1975. p. 181 
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bres, entre el capitalismo y el comunismo o socialismo. 

México, no era inmune a estas situaciones, y para 

1933, cuando el presidente Lazaro cardenas toma las riendas del 

gobierno, se declina a favorecer más que nada los derechos so-

ciales del pueblo. 

El maestro Eduardo Blanquel nos comenta este momento -

histórico con las siguientes palabras: "En los comienzos del -

nuevo gobierno (el de Lázaro cardenas), Tas posiciones sociales 

se radicalizaron en un esfuerzo supremo de presi6n para arran-

car mh o menos pronto, una definici6n doctrinaria al nuevo ma!!_ 

datarlo. La agitación social se manifestó entonces inconteni-

ble. Pera· rompiendo eLosttlo político del pasado inmediato, 

C~rJenas tomó partido por los movimientos populares. Confiados 

en el apoyo gubernamental, los-obreros primero y los campesinos 

después, rebasaron a las antiguas organizaciones y a sus viejos 

l1deres. Esa forma del iberaci6n de las fuerzas sociales popu

lares no signific6 desde luego que el gobierno dejara de operar 

sobre dé ellos, las reorganizara y continuara dirigiéndolas, -

sino que los objetivos de esa dirección serian distintos." ( ~8) 

Sin duda el mmento hist6rico de la expropiación petrolera, 

( 28) BLANQUEL, EDUARDO; "LA REVOLUCION MEXICANA'; dentro de: 
'HISTORIA llllUHA DE HEX!CO"; México, El Colegio de México, 
Sépti11a reimpresión, 1983. pp. 150 y 151. 
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fue dado por varias coyunturas hist6ricas. En primer lugar, la 

segunda guerra mundial, estaba inici&ndose en Europa, y en se-

gundo lugar, el mundo hatita pasado un ligero acomodamiento eco

nómico después de la reseci6n de lg29. Y en tercer lugar, el -

ejecutivo federal, tenta mucha predilecci6n por los movimientos 

populares, y su interés por satisfacer las necesidades de la p.Q_ 

blaci6n, llevaron a los trabajadores de las compañlas petrole-

ras a exigir m&s respeto para sus derechos. 

Ahora bien, en una visi6n panar&mica, el maestro Héc

tor Aguilar, y Lorenzo Heyer nos dan un esbozo de lo que fue en 

realidad el problema; dichos maestros nos dicen: "Habia pasado 

lo peor de la depresi6n mundial y el "Aguila", la gran empresa 

anglo-holandesa, hab1a empezado a explotar los depósitos de Po

za Rica. En 1937, se exportó el 61% de la producción, es decir 

alrededor de 28.7 millones de barriles, pero al año siguiente -

s61o la mitad; 14.B millones ••• 

la lucha entre empresas y gobierno, se agudizó a par

tir de 1917. El p&rrafo IV del Art. 27 de la nueva constitu--

ciGo declar6 los dep6sitas petroleros propiedad de la nación. A 

partir de ese momento. y por los siguientes 12 años, el meollo 

del conf1 icto :petrolera ser1a decidir si la dis:posiciGn consU

t11c"io11al afectaba n nn a l·DS depósitos otorgados en propiedad -

absoluta a las compañias extranjeras antes de 1917. El proble

ma que~fi m~s a menas r~soelto con el llamado "Acuerdo Calles- -

l!l~rrow•. de 1928, q11e ·ilesemboc6 en una ley petrolera que expli-
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citamente reconocta el principio de la no retroactividad. 

A partir de 1922 la gran producci6n petrolera mexica

na empezó a declinar y muy pronto el país perdi6 su lugar como 

productor mundial importante. Las grandes empresas interna-

cionales empezaron entonces a concentrar su acti~idad en Per--

sia, Venezuela y Colombia. Al iniciarse los años 30, México, -

era un productor marginal, situaci6n que empez6 a camb.far sin -

embargo, aunque no mucho, con los descubrimientos de los dep6sj_ 

tos de Poza Rica en 1930." ( 29 l 

Como podemos observar, la pugna entre el gobierno y -

las empresas petroleras, l6an a iniciarse antes que el conflic-

to obrero patronal;· en forma tal que para 1917, en el art !c~ 

lo 27 Constitucional se empieza 11 establecer el marco jurídico 

fundamental de la explotacidn petrolera, Es el momento en que -

las cnmpañ!as petroleras, intentan conservar la riqueza nacio-

nal en sus manos, y además, tratarán de explotar al máximo los 
yacimientos petroleros. 

As1, vamos a transcribir la fracción cuarta del artf-

culo 27 Constitucfonal, tal y como fue aprobada en 1917; as! el 

texto original del párrafo cuarto del articulo 27 de la Consti

tud6n de 1917 establece a grandes rasgos la idea siguiente: 

[29) AGUILAR CAHIH, HECTOR Y HEYER, LOREHZO. 'A LA SOHBRA DE 
LA REVOLUCION HEXICAHA"; H~xico, Edit. Cal y Arena, Ja. 
Edic. 1990, pp, .161 y 176. 



•corresponde A 111 ffaci6n el dominio d1reeto 
de todo$ los mtnerAles·o sustancias que en 
vetas, ~antos, masas o yacimientos, consti
tuyan dep6sltos cuya naturaleza sea distin
ta de los compClnentes de los terrenos, ta-
les como los minerales de los que se extra! 
gan metales y metaloides utilizados en 111:: 
industria¡ los yacimientos de piedras pre-
ciosll!i, de sal de geru y las saliMs forma
das direct~mente por las aguas marinas¡ los 
productos derivados de la descomposiéi6n de 
las rocas, cuando su explotaci6n necesite -
trabajos subterr&neos, los yacimientos mine 
Nles y or9&nicos de moterias susceptibles
de ser uttl indas como fertilizantes; los -
coasbustfbles mínttrahs s61idos, el petróleo 
y todos tos carbur()s de hidr6geno, sól idtJ, 
1'quidos o gase11sos•. { 30 l 
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la Idea jurldlca establecida en la Constituci6n del 

17 Iba a trastornar completa•ente la producci6n petrolera, los 

e11presarios ya sentlan que sus pri.rrogat ivas durlJrtan poco. 

Ast, al devenir de l11s años. e~iste un choque defin.! 

tivo entre gobierno y e.presas el cual no se originó en torno 

a la propiedad del subsuelo, sino n$s que nad~ al enfrentamie.!! 

to de '" e11presa :¡ sus ubreros, que fue un fenG11eno totalnente 

in~dito huta entonces en h gestión de los gobiernos; la si-

tuatf6n, se torn6 bastante diflcil para 1935 fecha en que se -

enpie~a a aMIJar el sindicato de petroleros; de ~sto nos hablan 

los naestros Aguilar y Keyer con la!i siguientes palabras: 

"Alentados y asesorados por la C.T.N. y por la pol~-

l 30} U:llA 111\HlllH. FELIPE. •ttvts FUllDAMENTlllt:s O.E NEUCO , 
1808~1989". f!hicc, Editorial Porrúa, S.11., lSa. :Edición, 
¡,, aiG. 
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tica de C~rdenas, los principales lideres de:19 sind1catos se 

reunieron en 1935 en el Otstrita federal y crearon el Sindica

to de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que de 

inmediato se afilió a la C.T.M. y se dispuso a negociar su pri 

mer contrato colectivo de trabajo con las compañtas. 

Desde el principio, la negociación fue diftcil. Las 

empresas rechazaban el monto del aumento pedido (65 millones -

de pesos) y ofrecieron en cambio un equivalente alrededor de -

la quinta parte. En 1937, el sindicato de Trabajadores Petro

leros o.nuncl6 que irla a la huelga. Se real iza un paro pero -

no dura mucho porque el gobierna consider6 que la suspensión -

en el abastecimiento del combustible desquiciaba la economla -

nacional. Y dictaminó el asunto como un conflicto económico y 

los obreros volvieron al trabajo. No obstante, la Junta Fede

ral de Conciliación y Arbitraje tuvo que nombrar a una comi--

si6n que debia definir en plazo breve si efectivamente las em

presas podlan o no aumentar los salarios y las prestaciones en 

una cantidad mayor a 14,000.000 anuales que habia ofrecido. 

A partir de ese mo~ento el conflicto adquiri6 una -

nueva dimensión, su carlcter bhicamente laboral fue convir--

tiendose en un conflicto de car6cter politico. 

En diciembre de 1937 las autoridades del trabajo con 

sideraron que las conclusiones de los expertos eran val idas y 
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que las empresas padlan y debian pagar la cantidad que se les 

habia señalada. Las empresas elevaran entonces sus quejas a 

la Suprema Corte y empezaron a presionar al gobierna retiran

do sus dep6sitos bancarios; lo que ocasion6 una pequeña cri-

sfs de confianza. En esa atm6sfera caldeada y con la C.T.K. 

exigiendo un fallo favorable a los obreros, el 1º de marzo de 

193a la Suprema Corte dictamin6 que las Compañfas debtan oto_t: 

gar un aumento de 26 millones como sostenía el estudio, pero 

en el entendido de que esta suma incluia salarios y prest3ciE_ 

nes. Las empresas simplemente se negaron a acatar la orden,- -

sustrayéndose de hecho a la obediencia de las leyes mexicanas 

y a lasoberanla misma del pais. llo habia forma de soslayar la 

gravedad del momento. Si el gobierno no hacta nada en contra 

de la rebeldta de las empresas, su prestigio y capacidad de -

liderato quedaría en entredicho.• { 31 } 

La rebeld1a de las empresas petroleras, por no aca

tar la juridiccl6n nacional, tuvo una severa sanci6n, eviden

tenente que el gobierno, ya tenta la facultad constitucional 

no solamente para considerar al petr61eo como propiedad de la 

t1acl6n, sino también par<i expropiarlo por causa de utilidad 

púbHca. 

{ 31) AGUllAR Cl\l!IN HECTOR Y tlEYER tGRENZO. Ob. cit. pp. 177, 
118 y U"l. 
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Ahora bien nuestro pals, para 1936, habfa expedido 

una nueva legislaci6n de expropiaci6n; la cual se iba a util i

zar en contra de las compaij1as petroleras, por el simple hecho 

de haber expresado su negativa en aceptar el laudo pronunciado 

por el grupo 7 de la Junta Federal de Conctaliaci6n y Arbitra

je. 

Asf el 18 de marzo de 1938, a las 22 horas desde el 

Palacio del Poder Ejecutivo de la Uni6n en la Ciudad de Méxi

co, el presidente lázaro Cárdenas del RTo a través de todas 

las estaciones de radio, anunci6 a todo el pueblo mexicano ·la 

expropiaci6n de la Industria Petrolera. 

En el decreto expropiatório, dado en el Palacio del 

Poder Ejecutivo de la Unl6n a los 18 dias del mes de marzo de 

1938, en el considerando segundo se establece una clrcunstan-

cia muy particular que se identifica con el servicio de admi-

nistraci6n pública o del gobierno; nos referimos a la utilidad 

pública que significa el servicio de la extracción del petró-

leo y sus derivados. En este aspecto, se puede pensar, que a~ 

tualmente, la compañ1a petrolera, m!s que ser una empresa des

centralizada, significa una parte del gobierno federal que de 

alguna manera satisface una necesidad de utilidad pública como 

es et combustible. 

As1 e·1 Considerando segundo del decreto expropiato-

rio, establece lo siguiente: 



•considerando.- que este hecho trae como -
consecuencia inevitable la suspensi6n total 
de actividad de la industria petrolera, y -
en tales condiciones es urgente que el poder 
público intervenga con 111edidas adecuadas pa 
ra i111pedir que se produzcan graves trastor:
nos interiores que har1an imposibles la sa
tisfaccilin de necesidades colectivas y el -
abastecimiento de art1culos de consumo nece 
sario a todos los centros de poblacilin debT 
do a la consecuente paral izacion de los me:
dios de transporte y de las industrias, as1 
como para proveer a defensa, conservacilin, 
desarrollo y aprovechamiento de la riqueza 
que contienen los yacimientos petrol1feros, 
y para· optar las medidas tendientes a impe
dir la·;consumación de daños que pudieran -
causarse a las propiedades en perjuicio de 
la colectividad, circunstancias todas estas 
determinadas con:o sufkientes para decretar 
la expropiaci6ri de los bienes destinados a 
la produccilin petrolera•. ( 32) 
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Toda la maquinaria, instalaciones, edificios, oleodu,!O 

tos, refiner1as, tanques de alnacenamiento, vtas de comunica--

cilin, carros-tanque, y adea~s nuebles e i11111uebles de las compa

ñfas petroleras, pasan al control y administracilin del gobierno 

federal. 

La Secretaria de Econonfa nacional, con intervención 

de la Secretaria de Hacienda como ad111inistradora de los bienes, 

procederfa a la innediata ocupación de los bienes expropiados, 

y a realizar el traslado de domicilio correspondiente. 

{ 32 } 53 A.'UYERSARlO DE LA ElPR!lPIACIOli Pfll!!ll!Ellll;; ~i!xico, 
PDIEl, Se9und• Edicilin, 1991. p. 6. 
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Por otro lado, el decreto exproptatorio establ,!!. 

eta en el articulo tercero que la Secretarla de Hacienda y Cré

dito Público pagaría la indemnizaci6n correspondiente a las co~ 

pañtas petroleras, en efectivo y ~n Uíl plazo que no excederla -

de 10 años, y los siguientes pagos la Secretarla de Hacienda 

los tomaría del tanto X que se iba a determinar posteriormente 

sobre la producci6" del petr6leo y sus derivados; no s6lamente 

en ese momento se establecía una forma de pago, que se realiza

rla a través de la recaudaci6n fiscal, sino que también, en ese 

momento, el pueblo mexicano, también cedi6 sus ahorros, como 

tambl6n sus tesoros, para poder liquidar la deuda, y que las 

compañfas petroleras, quedaran en manos del gobierno mexicano. 

Podemos hacer la reseña del momento en la siguiente -

red.acci6n: 'Todo México estuvo con su presidente para hacer 

frente a las compañfas petroleras extranjeras, el pueblo se 

uni6 para pagar la deuda petrolera; la iglesia cat6lica estuvo 

con el gobierno y permitió que hubiera colectas en sus propios 

recintos. Eramos un pafs pobre que se arremolinaba en las ca-

lles inund~ndolas de manifestaciones de apoyo y el pueblo no P! 

ró en de.ostraciones fervientes y conmovedoras; había que jun-

tar el pago de indemnizaci6n a las empresas expropiadas. Miles 

de personas de todas las clases social es, desde la m~s· humilde 

hasta la alta aristocracia, se dieron cita en el Palacio de las 

Bellas Artes para entregar su cooperaci6n, algunos donaron obj.!!. 

tos valiosos como joyas, otros gallinas, el escaso patrimonio -
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familiar, pero ahl estaban como siempre, las manos de mexicanos 

que se extendlan para brindarse ~poyo, amistad, para improvisar 

la técnica para defender lo nuestro.• ( 33 l 

Evidentemente, que la respuest~ de las compañlas ex-

tranjeras, no se hizo esperar, y manifestaron su voluntad de -

acatar las órdenes de los laudos, ya era muy tarde, ya que el -

decreto habla sido publicado, y, para el 19 ~e marzo ya hablan 

salido del pais todos los técnicos extr:njeros y los directores 

de la empresa, no habla ni un solo barco-tanque en puertos mexica

nos, por lo que se improvtsaron técnicos y directores, y en ge

neral, gracias a la poblaci6n y su apoyo, se pudo salir adelan

te con la solidaridad del pueblo. 

Z.- INDUSTRIA PETROQUIMICA EN MEXlCO. 

Después de la segunda guerra mundial, el petr6leo fue 

adquiriendo mayor importancia, y con los avances tecnol6gicos -

y encontrar tantos productos que pueden estar derivados de las 

sintesis del hidrocarburo, el crudo, resulta de sobremanera un 

producto vital para la vida del hombre. 

De lo anterior que en el marco internacional, la in-

dustria petroquimica tiene una verdadera prioridad, ya que en -

( 33) IDEM. pp. 10 y 11. 
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los paises que no producen o no tienen petróleo, siempre van a 

necesitar de la importaci6n del mtsmo, y esto lo hace dependie~ 

te totalmente de los paises exportadores de petr6leo. Hu--

chos saci61ogos como Francisco G6mezjara, opinan que el petr6-

leo, sin lugar a dudas, es una de los factores de deurrollo -

econ6mlco y social de cualquier comunidad. Aslmismo, expresa -

textualmente: 

"El problema del petr61eo, trae aparejado el problema 

de energla nuclear y a la vez es el de la polltica estatal, de 

la tecnologh y de la lnvestigaci6n científica y el problema de 

la lucha de los trabajadores de esas empresas. Visto asl, como 

totalidad, aparece como un enfoque complejo, pero en el fondo, 

en cuanto se analiza como una unidad, se facilita su compren--

sitSn. 

En efecto, el petr6leo viene a ser la base de la civj_ 

lizaci6n industrial contempor§nea. 

Una vez que llega el Siglo XX y con él, el petr6leo -

como energético principal, se desarrolla vertiginosamente el 

autom6vil, el aeroplano, las maquinas de todas las industrias -

movidas por el motor de gasolina, los barcos y los ferrocarri-

les. Toda la primera mltad del S\glo XX gira alrededor de los 

g~ndes lmperlQs petroleros: EStandard 011, Royal Outch, Shell, 

Mobil 011, Texaco, Gulf Otl, que se enlazan con General Motors, 

ford, etc. 
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Es decir del núcleo central de las petroleras se er.!_ 

gen los grandes supergrupos formados por empresas automovilís

ticas, del transporte carretero, ferroviario y marítimo, de --

llantas, de maquinaria agr1cola y de la construcción, de los -

grandes consorcios ftnancieros co1110 el Chase Manhattan Bank, -

National City Bank, Margan, Mellan, Chemical Bank, ... " ( 34) 

El petróleo, es en al mundo, no sólamente fuente de 

riqueza, sino también de confl teto, ya veíamos en la historia 

de México, las compañías internacionales van a ser las que en 

un momento determinado tengan o estln favorecidas por la expl! 

tactón del petróleo inicialmente, claro está que llega un pro

ceso en el cual la soberanía del pueblo siente que el subsuelo 

es de la nación, y por tal razón, se genera esa posibilidad de 

nacionalización petrolera. 

Así, el petróleo, en el caso de nuestro país, y toda 

la industria petroquímica, se fue desarrollando paulatinamente, 

a medida que las grandes empresas internacionales y los avan-

ces tecnológicos, fueron dando paso a nuevas técnicas. 

Ahora bien, una situación que es necesario re--

l34 l GOMEZJARA fRANCISCO,.'"SOCIOLOGIA", México, Edit. Porrúa, 
1983, p. 190. 
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calcar es la naturaleza juridica de la industria petroqu1mlca 

en nuestro pais, ésta sin lugar a dudas está hecha por y para 

los mexicanos. 

Las palabras del presidente Salinas de Gortari, en 

el 53º /\ni versario de la Expropiación P~trol~ra, reve-

la claramente esta posición ya que el presidente afirmó: "En 

el petróleo en la gran empresa nacional que es PEMEX, los me

xicanos tenemos cifradas Justificadas esperanzas para impul-

sar estratégicamente nuestro desarrollo, y su propiedad nacl~ 

nal cala hondo en la conciencia de todos. Mi go--

bierno mantendrá permanentemente la propiedad, y el control -

sobre este activo fundamental de la nación. 

El reto petrolero de nue~tros días exige abrir nue

va y vigorosa etapa de modernización en PEMEX, hacerla una -

industria petrolera, ampliada, moderna y eficiente, unirnos a 

los trabajadores petroleros, como en 1938, hoy quieren defen

derla y llevarla a los niveles mundiales que desean y exigen 

los mexicanos y así heredar oportunidades a las generaciones 

futuras." ( 35) 

Es muy relevante, que Petr61eos Mexicanos no sola-· 

. ( 35) IJOSOTROS LOS PETROLEROS, México, Editorial PEMEX, i 113 
aiio ll marzo-abril 1991. p. 6. 
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mente sea el pilar de la economta nactonal, sino que también, e~ 

te tipo de mercado, esU total111ente tnflutdo y muchas veces de-

terminado, por el mercada intepnacional del petróleo. 

Es evidente que uno de los paises que inicialmente es

tar§ interesado en el desarrollo de nuestra industria petrolera, 

es los Est•dos Unidos; Marta Ojeda, habla de estas circunstan--

cias, en las siguientes pahbras: "Los Estados Unidos han estado 

interesados en el Petróleo Mexicano desde el momento mismo en -

que se conoció acerca del descubrimiento de los nuevos y grandes 

mantos. No fue por mero accidente tal vez, que la primera noti

cia acerca de estos nuevos mantos provino, precisamente, de los 

Estados Unidos. 

Los Estados Unidos parecen estar particularmente inte

resados en Petroleas Mexicanos dado que en medio de una crisis -

de energéticos, tal vez se piense que en México se puede desarr~ 

llar una fuente mh confiable de abastecimiento. Ha habido cier

tas especulaciones en el :sentido que los Estados Unidos desea~-

rian utilizar a México como una especie de esquirol para romper 

el cartel que significa la Organizaci6n de Paises Exportadores -

de Petróleo (OPEP) en el mercado internacional. Aparte dé que -

ello resultaría mal negocio para México, es dificil pensar que -

esto podría ocurrir sin que el gobierno mexicano encontrara fue~ 

te oposici6n interna y se deteriorara su imagen ante la opini6n 

pública nacional e internactonal. 
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Lo cierto es que Carter ten\a, como uno de los princj_ 

pales objetivos de su gobierno reductr la dependencia petrolera 

de los Estados Unidos, respecto de los paises de la OPEP que r! 

presenta aproximadamente. la tercera parte del consumo, Esto es 

~!s importante a partir de que un antiguo e importante abastec! 

dar del petr61eo extranjero de. los Estados Unidos; Canad!, que 

no es miembro de la OPEP, decidió reducir sus exportaciones co

mo medida preventiva para el abastecimiento del consumo inter-

no." (36} 

las posibilidades de desarrollar el mercado mexicano 

del petróleo, fueron apoyadas por los Estados Unidos, debemos -

de recordar, que la pasada administración, tuvo la posibilidad 

de recibir una indijstria petrolera, totalmente estructurada y 

con una Infraestructura casi· completa. 

lo anterior, antes del "boom petrolero" de la década 

de los 80, la Industria petroquímlca en México, no tenla el 

gran auge que hasta estos momentos ha podido lograr. 

Claro esU, que no podemos dejar de decir, que los E~ 

tados .. Unldos,no solamente ha Intervenido en ese desarrollo, sino 

también ha prestado los capitales necesarios para el mismo. 

l 36 J OJEDA, MARIO. "MEXICO ANTE LOS ESTADOS UNIDOS". México, 
dentro de: lecturas de Pal Ttica Exterior Mexicana. El -
Colegio de México, la. Edición 1979, p!g. 238. 
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De ahl, que el !"-aestrQ Sa111uel del Villar, opine la -

siguiente: "la pol 1tica energ!!tica de los Estados Unidos ha p~ 

recido buscar aprovecharse de la debilidad que impone a México 

su desequtl ibrio co111ercial, al intentar condicionar el apoyo -

financiero requerido tanto para enfrenta~ ld crisis de corto -

plazo y para explotar las reservas de hidrocarburos, acuer--

dos de abastecimiento a largo plazo que tienden a congelar los 

precios en niveles irractonales, el interés nacional de Méxi--

co, es exactamente el opuesto al Interés naciona·1 de los Esta

dos Unidos, tal y como ha sido percibido por la política ener

gética. Presumlble111ente ella ha calculado erróneamente y ma-

lentendldo la posiciOn mexicana. 

La polltlca energética de México ha brindado ayuda 

y cooperación para resolver l¿s problemas energéticos de los 

Estados Unidos, especialmente durante los momentos de crisis, 

ha.expresado abiertamente su rechazo a participar en la OPEP y 

en consecuencia a sujetarse a las cuotas de exportación que 

esa participación le lmpondrfa. Sin embargo, esto no signifi

ca que una explotación acelerada de reservas a bajo precio es

t4 en consonancia con el interés nacional ~e México, ni que el 

gobierno mexicano est~ dispuesto a aceptar arreglos de esta n~ 

tura! eza. • ( 37) 

( 37) VILLAR, Sl\MUEL DEL. "El CONFLICTO DE INTERESES EN El HER 
CADO MEXICO-ESTADOUNIDENSE DE ENERGETICOS". dentro de -
"Vtst6n del Hbtco Conte111por5neo•. Héxico. El Colegio de 
M~ico, la. Edición, 1979. p. 131. 
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Como resultado de lo anterior, podemos decir que la 

Industria petroqulmtca en nuestro pals, realmente está dada a 

la polltica nacional, pero no debemos de olvidar, que todo 

ese mercado internacional en un momento determinado influ-

ye en la toma de declslone~. 

De lo anterior, que es preciso observar como los -

vaivenes del mercado Internacional, pueden trastocar la admi

nistración de Petróleos Mexicanos, en una manera muy fácil, 

es tan endeble la Industria petroqulmica de M€xico, que pudl! 

semos decir que existe una gran dependencia en relac16n al -

mercado Internacional, en virtud de que este mercado, tiene -

variantes a veces muy drásticas. 

En la actualidad, Petr6leos Mexicanos, y las insta

laciones petroqulmtcas, están Imponiendo r~cords de produc--

ción nacional, la siguiente informac16n nos podrá dar una vi~ 

ta panorámica de lo que es hoy en dia la Industria petroqulm! 

ca en México: "en septiembre del a~o pasado (1992), el conta

dor Público Raúl Gómez Segura, Subdirector de Petroqu!mica, -

tnform6 que la petroqulmica básica continuará bajo el dominio 

de la nación, a través de PEMEX, e indicó que en México se -

dan pasos importantes para que junto con el sector privado, -

se integre una industria petroqulmica nacional pr6spera, a la 

altura de las mejores del mundo. El contador Robles Segura -

indic6 que hay posibilidades de asociación de esfuerzos no s! 
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lo con empresas nacionales sino de otros pa1ses, pero subrayó: 

"Esto se dará exclustvamente en el campo de la petroquímica se 

cundarta y en áreas en donde extstan ventajas comparativas o -

competitivas." 

Al colocar un mayor volumen de petroquímicos en el -

mercado internacional y reducir las adquisiciones del exterior 

de estos productos, México tuvo un superávit en la balanza co

mercial durante los primeros siete meses de 1990, de 56 mil lo

nes 700 mil dólares, cifra que representó un aumento de 8 mi--

1 lones 900 mil dólares, en comparación al saldo registrado en 

igual periodo del año antertor." ( 38) 

La planta industrial, en la actualidad, es U sufrie!J. 

do una transformact6n, ya que la petroquimica secundaria, se -

está dejando en manos de particulares, en manos también de la 

inversi6n extranjera, conservándose aún, la idea de ser propi~ 

dad nacional, el subsuelo y extracción del petróleo, con lo -

que de alguna manera, se trata de seguir ofreciendo esa segurj_ 

dad jurídica que se pudo encontrar a través de la historia, y 

que además de todo, una empresa tan grande como es Petróleos M! 

x1canos, la cual está hecha por dinero del pueblo, actualmen-

te, dicha empresa por necesidades administrativas, y para 

crear mejores situaciones de desarrollo, está en un proceso de 

desfncorporaci6n, dándole la posibilidad a la iniciativa priv~ 

da, para participar ésta en la petroquímica secundaria. 

( 38) "NOSOTROS LOS PETROLEROS" • Ob. cit. fb. 113. 1991. pp. 24 y 25. 
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CAPITULO 3.- MARCO JURIDICO 

Como consecuencia del decreto expropiatorio del 18 de 

marzo de 1938, el 7 de junio del mismo año, apareció en el Dla-

rio Oficial el decreto que creaba la institución Petróleos Mexi

canos, éste sin duda es el primer movimiento que se realiza pa

ra generar toda la amplitud del marco jurldico que en un momento 

determinado va a estar a cargo de lo que es Petróleos Mexicanos. 

Tanto en el articulo 10., como el 2o., del decreto que 

crea la Institución Petróleos Mexicanos, establece tanto su den~ 

minaclOn, como el objetivo de la organización. 

Sin duda es el articulo 2, el que refleja claramente la 

necesidad de su creación, y que objetivos busca desde el momento 

que nace Petróleos Mexicanos. 

Dicho articulo dice: 

ARTICULO 2.- El objeto de la organización 
a que se contrae el articulo anterior se
rá encargarse del manejo de los bienes -
muebles e Inmuebles que por decreto del -
18 de marzo ClltillD se expropiaron a las di 
versas empresas petroleras. Al efecto, ~ 
gozar4 de las atribuciones neccesarlas pa 
ra llevar adelante su objeto, pudiendo -~ 
efectuar todas las operaciones relaciona
das con la industria petrolera, como ex-
plorac!On, explotación, ref tnaclón y alma 
cenamlento. Podrá también efectuar las ~ 
operaciones de distribución de los produc 
tos relativos, salvo to que establezcan~ 
las disposiciones que sobre el particular 



se dicten, y tendrA facultades para cele
brar los contratos y actos jur!dicos que 
se requieran en el cumplimiento de sus -
fines." (39) 
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La corporación pública se creaba en ese momento, y a -

través de ese decreto, se establecla su dirección en una consejo 

de administración, y el ejecutivo, tendr~ que nombrar a cada una 

de esas personas que formaban el consejo, y a su vez el consejo 

nombrarla al gerente general. 

El presupuesto anual de esta Institución Petróleos Me

xicanos, también serla parte del presupuesto federal, y Jos ren

dimientos J!quldos que en un momento determinado se obtuvieran, 

se tendrlan que poner a disposición de la Secretarla de Hacienda 

y Crédito PGbllco; as!, la incorporaciOn Petróleos Mexicanos na-

eta en ese momento ~ara continuar las operaciones de la lndus- -

tria petrolera recién expropiada. 

Ahora bien existe I• necesidad para comprender como -

Petróleos Mexicanos, se ha ido estructurando y ha creado un marco 

jurtdlco propio, que permite Ja extracción del petróleo y -

pueda generar riquezas para nuestro pats, de estudiar su marco -

jurtdico desde un punto de vista del derecho administrativo. 

(39) HARCO JURIDICO BASICO, 1988 PEHEl 50 AWIVERSARIO. México, 
Petr6Jeos Mexicanos. 3a. edición 1988, p!g. 23. 
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Ya habíamos visto, que la primera norma que incita la ere!!_ 

ción de Petróleos Mexicanos, es el decreto dado el 18 de marzo -

de 1938, fecha en que se procede a expropiar las compa~las petr.2_

leras que en ese tiempo trabajaban en nuestro pals. 

As!, ha sobrevenido la necesidad de una .evolución Jur.!. 

dica respecto a la administración de esta empresa, en virtud de 

que debe seguir los lineamientos que son requeridos para toda a~ 

ministración pública; ya que, como hemos visto, Petróleos MexicE_ 

nos, es un organismo descentralizado que forma parte de todo ese 

complejo sistema que es la administración pública. 

Lo anterior, nos obliga a hablar, de la estructuración 

de un derecho administrativo. 

Todo acto administrativo, de gobierno, tiene que res-

petar un principio de legalidad; esto es tiene que encontrar fo~ 

zosamente la motivación y fundamentación que se requiere para -

que dicho acto administrativo pueda tener validez legal. 

De este principio de legalidad, nos habla el maestro -

Ignacio 8urgoa, con lo siguiente: "la fundamentación legal de la 

causa del procedimiento autoritario, de acuerdo con el esplrltu 

legislativo de 1857, ••• Consiste en que los actos que originen 

la molestia de que habla el articulo 16 constitucional, deben b! 

sarse en las nuevas disposiciones normativas general, es decir, 
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que ésta prevea la situación concreta para la cual sea procedente 

realizar el acto de autoridad, que exista una ley que. lo aut!! 

rice. La fundamentación legal de todo acto autoritario que cau

sa ~ gobernado una molestia en Jos bienes jur!dicos a· que se -

refiere el articulo 16 constitucional, no es sino una consecuencia 

directa del principio de legalidad que consiste en que las auto

ridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite .•• 

La motivación de la causa legal del procedimiento im-

pltca que, existiendo una norma jur!dica, el caso o situación -

concreta respecto de Jos que se pretende cometer el acto autori

tario de molestia sean aquellos a que alude Ja disposición le

gal fundatoria, esto es, ~l concepto de motivación empleado en -

el articulo 16 constitucional indica que las circunstancias y m!! 

dalidades del caso particular encuadren dentro del marco general 

correspondiente establecido por la ley." (40) 

El planteamiento general de Jo que es el principio de 

legalidad, quiere decir que toda la actividad del estado a tra-

vés de los actos materiales y jur!dlcos y operaciones que reali

cen, la .. va a realizar solo en virtud de la ley, sin duda, sera -

la ley la que le otorgue la posibilidad de existencia a los car-

ges pObllcos. 

(40) BURGOA IGNACIO: "LAS GARAIHIAS INDIVIDUALES", México, Edit!! 
ria! PorrOa, S.A. 9a. edición 1977, p4g. 602 y 604. 
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Oe ah!, que exista también la posibilidad de ser una -

autoridad; un cargo con cierta jurisdicclOn sobre los dem~s. que 

tenga la posibilidad de decidir o ejecutar. 

En el caso de Petrolees Mexicanos, tiene por ley, la -

posibilidad de decidir y ejecutar, todo lo que es el proceso de 

extracclOn de petrOleo, su ref lnamiento, producciOn de derivados, 

su exportaclOn y todo lo relacionado a su comerciallzaclOn. 

Oe ah!, que realmente en materia de petroleo en México 

PEMEX es una autoridad. 

Lo anterior lo decimos, ya que en el contexto legal a~ 

mlnlstrativo de una autoridad, embona perfectamente en los ele-

mentes que contiene el concepto. Ya que segOn nos dice el maes

tro Acosta Romero, autoridad; "es todo organo del estado, que -

tiene atribuidas por el orden jurídico, facultades de decisión o de 

ejecuc!On o alguna de ellas por separado; es el Organo estatal -

Investido de facultades de decislOn o ejecuclOn cuyo ejercicio -

engendra la creaclOn, modlflcaclOn o extinción de situaciones en 

general de hecho o jurldicas con trascendencia particular y de-

terminada, de una manera Imperativa. (41) 

(41)ACOSTA ROMERO MIGUEL: "TEORIA GENERAL OEL DERECHO ADH!N!S-
TRAT!VO", México, Editorial PorrOa, S.A. 9a. edición 1990, p~g. 632 • 



76 

Si por un lado, Petróleos Mexicanos nace con una expr~ 

piación, la cual es sin dtrld una manifestación imperativa del poder 

de gobierno, y por el otro lado, el desarrollo de su marco jur!

dico, se va creando con el articulo 27 constitucional y las leyes r~ 

glamentarlas del mismo, en materia de Petróleos, entonces tene-

mos como Petróleos Mexicanos tiene un marco jur!dico, y como ór

gano del estado, debe de cumplirlo, y no salirse de las faculta

des y funciones que dicho marco jur!dico le está otorgando. 

De ah!, que todos ios actos administrativos que reali

za Petróleos Mexicanos, deban de conllevar ei principio de lega

lidad, esto es que tenga un fundamento legal, y un motivo para -

. hacerlo. 

De ah!, que toda la estructuración administrativa de -

Petróleos Mexicanos responda a ia idea general del contexto del 

derecho administrativo, el cual el maestro Gabino Fraga nos dice: 

"Como el derecho administrativo, rama del derecho público, regu

la ia actividad del estado que se realiza en forma de función a~ 

ministrativa, es indispensable saber en primer término en qué 

consiste la activiQad.estatal; en segundo lugar cuáles son las -

formas en que el estado realiza esa actividad y caracterizar entre -

ellas a la que constituye la función administrativa, y en tercer 

y último lugar, cuál es el régimen a que se encuentra sujeta di

cha actividad. 
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La actividad del estado es el conjunto de actos mate-

riales y jur!dlcos, operaciones y tareas que realiza en virtud -

de ·las atribuciones que la legislaciOn positiva le otorga. El -

otorgamiento de dichas atribuciones obedece a la necesidad de -

crear jurldicamente los medios adecuados para alcanzar los fines 

estatales. (42) 

Hay que subrayar como el movimiento social de la pobl! 

ción, va a engendrar todo tipo de derecho incluso el derecho ad-

ministrativo, de tal forma que la población, para que se --

realice la administración y la explotación de los recursos natu

rales del territorio, exige que exista una atribución legislati

va positiva que le otorga la posibilidad de extracción del petr.Q. 

leo y su comercial lzaclón, a la entidad püblica 

da llamada Petróleos Mexicanos. 

descentra! lz! 

En este contexto, vamos ahora a observar que dlsposlcl.Q. 

nes forman el marco jurldlco de Petróleos Mexicanos: 

3.1.- FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES 

Evidentemente, que sera el articulo 27 constltuclonal 

en su parrafo 4o. el cual dice a la letra: 

(42)FRAGA GABINO: "DERECHO ADMINISTRATIVO" México, Editorial P.Q. 
rr!la S.A. 18a. edic!On, 1989, pag. t3. 



Corresponde a la naciOn el dominio direc
to de todos los recursos naturales de la 
plataforma continental y los zócalos sub
marinos de las islas; de todos los minera 
les o sustancias que en vetas, mantos. mé 
sas o yacimientos constituyen depOsitos ~ 
cuya naturaleza sea distinta de los compo 
nentes de los terrenos tales como los mi~ 
nerales de los que se le extraigan meta-
les y metaloides utilizados en la indos-
tria; los yacimientos de piedras precio-
sas, de sal de gema, y las salinas forma
das directamente por las aguas marinas; -
los productos derivados de la descomposi
ciOn de las rocas, cuando su explotaciOn -
necesite trabajo subterraneo; los yaci- -
mientes minerales u organices de materias 
susceptibles dP. ser utilizadas como ferti 
lizantes, los combustibles, minerales so~ 
!idos; el petroleo y todos los carburos -
de hidrOgeno, sOlidos, liquides o gaseo-
sos, y el espacio situado sobre el terri
torio nacional, en la extensiOn y térmi-
nos que fije el derecho ir.ternacional. (43) 
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Ya en capitulo anterior hablamos expuP.sto c6mo se ha-

b!a legislado inicialmente en la Const.itución de 1917 este p~rrafo 

4o. y el cual, tendrla que responder directamente a las necesid! 

des revolucionarlas del momento, para quedar como lo acabamos de 

transcribir. 

Ahora bien, es necesario extraer la naturaleza y espl-

rito de este articulo 27 en el contexto de su parrafo 60., ya -

que la lucha social, la trascendencia sociojurldica. es la que -

(43)"COHSTITUCIOH POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Mé
xico Instituto Federal Electoral. 1993. pag. 31. 
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nos interesa para esta tesis; de ah!, que tengamos que utilizar 

las palabras del constitucionalista Pastor Rouaix quien sobre -

el patricualr señala: "Desde luego, el propósito fundamental que 

tenlamos los diputados de Querétaro, interpretando el sentido -

un~nime de tos revolucionarios todos, era el que en la legisla- -

ción mexicana quedara establecido como principio b~sico, sólido 

e inalterable, que sobre los derechos individuales a la prople-

dad, estuvieran los derechos superiores de la sociedad, represe~ 

tada por el estado para regular su repartlclOn, su uso y su conser. 

vaclón. Este principio se concibió como una nebulosa desde los 

primeros pasos de la revolución y guió su desarrollo en el campo 

de las ideas y en el de los combates, pues se comprend!a que si 

en él, toda la sangre que se derramaba, toda la riqueza que se -

destrula, y todo el sacrificio de la patria, iban a ser estéri--

les porque ninguna reforma radical serla posible, las promesas 

infantiles que contenla el Plan de San Luis, sobre la restitu- -

ción a los pequeños propietarios de los terrenos que hubieran 

perdido por despojos arbitrarios, el programa ya juvenil, del 

Plan de Ayala, que ofrec!a la expropiación de las tierras de tos 

pueblos usurpados por los hacendados, las leyes agrarias y ejec.!!_ 

torias radicales del gobierno de Durango, que estuvo a mi cargo; 

las disposiciones de varios jefes militares en favor de campesi

naje, y finalmente los decretos que ya en la madurez de la revo

lución, habla dictado la primera jefatura, como la ley del 6 de 

enero de 1915, los acuerdos sobre la explotación del petróleo y 

sobre otras concesiones que monopolizaba el aprovechamiento de -
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productos naturales y el programa todo de reformas que se deli-

neaba con el decreto de 1914, caer!an irremisiblemente ante el -

primer amparo que dictara cualquier juez de distrito, al resta

blecer el orden constitucional, trayendo consigo el ruidoso fra

caso de la revoluciOn. (44) 

A ra!z de que el movimiento revolucionario intento daI 

le a la sociedad la posibilidad de un mejor reparto de la rique

za, la estructura jurídica de la explotación del petr6leo en 

México, fue dándose cada vez más continuamente, como habíamos dl 

cho en el momento en que se da la expropiación petrolera de 1938 

se genera ya un verdadero gran cambio, y las disposiciones, van 

variando a lo largo de el desarrollo de la misma sociedad. 

Ta! es el caso de este mlsmo párrafo 60., y sus modifl 

caciones, de las cuales nos habla Jorge Madraza: •como conse- -

cuenc!a de la expropiac!On petrolera, se produjo una tercera re

forma, que apareci6 publicada el 9 de noviembre de 1940, referi

da al párrafo 60., cuyo objetivo fue declarado que en materia -

del petr6leo no se expedirian concesiones y que sOlo a la naci6n 

correspondla su explotación. 

(44) ROUAlX, PASTOR: "GENES!S DE LOS ARTJCULOS 27 Y 123, DE LA 
CONST!TUC!OM POL!TlCA DE 1917, "México, Partido Revolucionario 
Institucional, 1a. Edic!On, 1984, p~g. 135. 
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El 21 de Abril de 1945, se publico una cuarta reforma, 

en este caso al p&rrafo So. cuyo objeto fue la propiedad corres-

ponde a la nación en materia hidr&ulica, con miras a facilitar -

su aprovechamiento para obras de beneficio comOn. (45) 

Viene un largo evolucionar de las normas, para que, se 

fuera definiendo claramente la situación que actualmente conoce

mos sobre Petróleos Mexicanos; y, se va estructurando continua

mente la posibilidad de darle a la compa~la descentralizada, ese 

ámbito de derecho que requieren nuestras instituciones, para que 

guarden el principio de legalidad como autoridades que son. 

Después de que el novimiento revolucionario consolidó 

a la sociedad mexicana, se estructuró la posibilidad de un re--

parto equitativo de la riqueza, en tal forma que el articulo 28 

constitucional, establecla la prohibición de los monopolios, es

tos sistemas de producción monopolizados, estan basados en el -

acaparamiento. 

La siguiente jurisprudencia, nos har& entender a grandes 

rasgos cual es la constitución y concepto del monopolio: 

(45) MAORAZO JORGE: "COMENTARIOS AL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL DEN·-
TRO DE: CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CO--
f'ENTADA", México, Unlversldad Autónoma de México, 1985, pag. 72. 



MONOPOLIOS.- Por monopolio se entiende el 
aprovechamiento exclusivo de alguna indus 
tria o comercio, bien provenga de algGn -
privilegio bien de otra causa cualquiera; 
y el articulo 28 constitucional equipara 
al monopolio todo acto que evite o tienda 
a evitar la libre concurrencia en la pro
ducción, industrial o comercial, y 1 en -
general, todo lo que constituye una venta 
ja exclusiva e indebida a favor de una o
varias personas, con perjuicio del pueblo 
en general o de una clase social; de map~ 
ra que cuando una ley establece la exen-
ción de un impuesto para los productores 
que aceptan condiciones que les impongan 
instituciones privadas, indudablemente -
tienden a evitar la libre competencia, -
creando el monopolio en perjuicio de los 
demás. Por las razones anteriores, el de 
creta del 30 de agosto de 1927, que esta= 
blece la bonificación del impuesto del --
13i en favor de los industriales que aceQ 
ten las tarifas de la convención indus- -
tria! obrera, constituye una violación al 
articulo 28 constitucional, (tesis Juris
prudencia! 247. apéndice 1917-1975).(46) 
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Es necesario ~.acer hincapié en el sentido de que el --

aprovechamiento exclusivo de la industria y el comercio, en - -

nuestro pals por lo que se refiere al sector de Petroqulmicos, -

realmente está monopolizado por la empresa Petróleos Mexicanos, 

pero, esto .como hemos visto, y en relación a los antecedentes 

históricos, gener6 una fuente especial de legislación, que el 

articulo 28 Constitucional mismo fija en su parrafo 4o. estable

ciendo la siguiente idea: 

(46) VISIBLE EN: GONGORA PIMENTEL, GENARO DAVIO Y ACOSTA ROMERO, MIGUEL: - -
"CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", México, Edito
rial Porrúa, S.A., Ja. Edición, 1987, pag. 523 y 524. 



"N~ constituirA monopolios las funciones -
que el estado ejerza de manera exclusiva 
en las Areas estratégicas a las que se re
fiere este precepto: Acunación de moneda, 
correos; telégrafos, radiotelegrafla y la 
comunicación vta satélite; emisión de bl-
lletes por medio de un solo banc~ organis
mo decentralizado del gobierno federal; 
petróleo y los demAs hidrocarburos; Petro
qulmlca bAsica; Minerales radioactivos y -
generación de energla nuclear; electrlcl-
dad; Ferrocarriles; -y las actividades -
que expresamente senalen las leyes que ex
pida el ~ngreso de la Unión.' 
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Toda esta sistematización que pretende dar el pArrafo-

4o. del articulo 28 constituclonal es otro de los conceptos del 

marco jurídico que permite que la companta Petróleos Mexicanos, 

pueda desarrollar la Petroqu!mica bAsica en forma r~cluslva y -

como un monopolio estatal. 

As!, a la prohibición absoluta de los monopolios en -

nuestro pil!s, quedan reservadas ~aterlas especiales, para que el 

estado a través de su órgano de gobierno, pueda administrar los 

recursos que en un momento determinado, van a darle la poslblll

dad de un auge a la lucha por medio de la cual, la población lo

gró que el petróleo cayera en manos del pueblo en general. 

Sin duda es en la historia en donde podemos encontrar 

este otro concepto del marco jur!dico de Petróleos Mexicanos. 

Ahora bien, antes de pasar a lo que es la ley regla--

mentaria del art!culo 27 constltuclonal, también queremos hacer 



la relación, de que otro marco jurldico que debemos de conside-

rar y que atañe a la producción petrolera, sin lugar a dudas, es 

ef articulo 73 constitucional en su fracción X, que otorga la P! 

sibilidad al congreso de la unión, para legislar en toda la rep~ 

blica en materia de hidrocarburos. 

Es realmente comprensible esta disposición constltuci! 

na!, ya que el valor que el petróleo tiene para nuestro pals co~ 

pletamente, estA totalmente relacionado con la actividad federal 

y la posibilidad de que el congreso de !a unión pueda emitir la 

legislación viables y suf lciente a efecto de que toda la produc

ción de hidrocarburos, quede controlada bAsicamente en manos no 

solamente del pueblo en general que se representa a través del • 

poder legislativo, sino también, existe la fundamentación y re-

glamentación necesaria para que desde el director de Petróleos -

Mexicanos, tengan derechos y obligaciones, facultades y obliga-

ciones directas, para responder en el mandato que se les otorga 

para administrar dicha compa~la. 

As!, el Congreso de la Unión, formado por las CAmaras 

de Senadores y de Diputados, tiene la facultad de emitir la le

gislación a fin de que la empresa pueda seguir subsistiendo co-· 

rrectamente, y dependiendo el avance social. 

Ahora bien, un marco jurldlco fundamental sin duda es 

la ley reglamentaria del articulo 27 constitucional, o la llama· 
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da ley del petróleo; ésta evidentemente, ha surgldo del debate -

a inlciatlv.a del congreso federal. 

Asl, la ley reglamentaria del articulo 27 constitucio

nal en el ramo del petróleo, establece; 

Articulo 1• Corresponde a la Nación el -
dominlo directo, lnallenable e lmprescrl2 
tible de todos los carburos de hidrógeno -
que se encuentren en el territorio nacio
nal -incluida la plataforma continental -
en mantos o yacimientos, cualquiera que -
sea su estado f!sico incluyendo los esta
dos intermedios, y que componen el aceite 
mineral crudo, lo acompañen o se deriven 
de él. (47) 

Sin duda el dominio directo de la nación, sobre le que 

es el petróleo tendrla que ser inalienable es lmprescrlptlb~e -

según lo reflere el articulo 2o. de la misma ley petrolera. En 

tal forma, solamente las autoridades que tuviesen las facultQ-· 

des concebidas por la ley, pudiesen en un momento determinado, -

establecer y llevar a cabo los trabajos que requerla la lndus-

trla petrolera. 

Ahora blen, una situación que debemo~ de destacar es -

la establecida en el articulo 3o. de la ley del petróleo, la 

cual entre otras cosas establece que la industria petrolera se--

(47) Marco Jur!dico Basico, Ob. Cit. p. 20. 



86 

ra considerada de utilidad pública. 

Lo anterior quiere decir, que dicha utilidad pública, 

va a estar directamente enlazada al servicio del pueblo en gene

ral, y por esta situación, gozar& de preferencia a cualquier 

aprovechamiento de la superficie del terreno, y se proceder& a -

la expropiación y a la ocupación de cualquier superficie, media~ 

te la indemnización legal que corresponda, cuando exista petró-

Jeo en el subsuelo. 

As!, la compañia petrolera, tendrla que seguir una - -

gran ruta critica para lograr los productos derivados del petró

leo, siendo todos estos, de utilidad pública. 

El descubrimiento, Ja captación, la conducción, refin~ 

miento y toda la comercialización, tendrla que corresponder di-

rectamente a la nación a través de la compañia Petróleos Mexica

nos. 

Ahora bien esta misma ley de petróleo o ley reglame~ 

tarta del articulo 27 constitucional en el ramo de petróleo, 

también tiene su propio reglamento, de tal forma que en este re

glamento, se habla de tramitación de solicitudes de exploración, 

explotación, oleoductos de uso público; de los duetos de uso pr! 

vado, de refinerla, y en general Ja comercialización del petró-

leo. 
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En ta~ forma que el reglamento de la ley reglamentarta 

del articulo 27 constitucional en el ramo del petróleo, se ocupa 

ya de.de~arrollar con mayor detalle, todo ese sistema de preces! 

miento del petróleo, y en cada uno de estos, sin duda estad la 

ledislaciOn y la posibilidad de que algún particular pueda estar 

concesionado en alguno de los ramos de li Industria. Aunque, no 

debemos de 'olvidar que en la actualidad, la venta de la lndus- -

tria petroqulmlca secundarla, se está dando a manos de partlcul! 

res. en general. 

3.2.- LEY ORGAIHCA 

Hemos llegado a uno de los puntos cr[tlcos de nuestro 

trabajo, ya ~ue el titulo de tésls, está enfocada a la trascen-

dencla de la ley org~nlca de 1992, desde un punto de vista de 

anAlisis socío-jur[dico de la compañia Petróleos Mexicanos. 

La nueva ley orgAnica, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 16 de julio de 1992, sustituye y abroga a la 

Ley orgAnica de Petróleos Mexicanos del 23 de enero de 1971. - -

Siendo que esta nueva legisldción es vigente en la actualidad. 

La estructuración empleada en la nueva ley orgAnica, -

nace según sus propios objetivos, por la necesidad de una pronta 

y mejor !ndustriallz~clón del petróleo en nuestro pals, al lado 

de lo que es el mercado internacional de crudo. 
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Los objetivos de la reforma de 1992 a la ley organ!

ca de Petróleos Mexicanos nos dicen claramente cual es el propó

sito principal que hade servir de marco referencia! para obser-

var la trascendencia de la nueva ley organica de 1992 de Pemex. 

Dichos objetivos dicen en lo general: •cumplir ese pr~ 

pósito, lleva a enfatizar la autonomla de las areas operativas, 

mediante la descentra!!zac!On de las divisiones, para convertir

la en organismos descentralizados, responsables de las funciones 

que se les encomienden, en tanto que Petróleos Mexicanos se man

tiene como entidad conductora y responsable de la dlrecclOn es-

tratéglca de la industria petrolera estatal. En es\os organismos 

la Iniciativa privada no podra tener participación alguna. 

En consecuencia, se optó por separar las tareas Indus

triales y comerciales de PetrOleos Mexicanos, sin desarticular-

las o desintegrarlas, para encargar las actividades que abarca -

la Industria a organismos descentralizados distintos, que ten. -

dran un objeto espec!f !co, y proponer a es a H. representaclOn 

nacional la creaclOn de cuatro organismos descentralizados de 

propiedad del estado y controlados por éste, con personalidad 

jurldica y patrimonios propios; estructurados como empresas sub

sidiarlas para apoyar y robustecer a Petróleos Mexicanos en el -

desarrollo integral de la industria petrolera estatal, observan

do cabalmente el mandato constitucional de la exclusividad del -

estado en el manejo de esta area estratégica. 
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También sera objeto de estos organismos todas aquellas 

actividades que directa o indirectamente se relacionan con la -

industria petrolera, o sirvan para el mejor logro de sus objeti-

vos. 

Por su parte PetrOleos Mexicanos tiene la responsabill 

dad primordial de la conducciOn central de la propia industria, 

para asegurar su integridad y unidad de acciOn. 

Al ser aprobada la iniciativa, por el H. Congreso de -

la UniOn funciona con los siguientes organismos descentralizados: 

Pemex - ExploraciOn y producciOn, 

Pemex - RefinaciOn; 

Pemex - Gas y petroqulmica basica y 

Pemex - Petroqulmica. (48) 

Es necesario observar claramente como el desarrollo n~ 

clona! va a pasos agigantados, persiguiendo el gran desarrollo -

del mercado del crudo internacional. 

Las fluctuaciones pollticas internacionales, los movi-

( 48) "LEY ORGANICA DE PETRDLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS Y EXPO
SICION DE MOTIVOS"; México, PetrOleos Mexicanos, Gerencia Jurldlca, 
1992, p. 13. 
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mientas sociales, el desarrollo de la tecnolog!a, han exigido 

que Petróleos Mexicanos, una empresa descentralizada estatal, 

tenga que descentralizarse en forma Interna para una mejor admi

nistración. 

As!, Pemex exploración y producción, ;e encargarla de 

la exploración, de la explotación del petróleo y el gas natural, -

el transporte1 almacenamiento en terminales y su comercialización. 

Pemex refinación, establecerla los procesos industria

les de refinamiento de productos petrol(f1cos, derivados del pe

tróleo que sean susceptibles de servir como materias primas para 

las industrias bAsicas; tanto en su almacenamiento, transporte, -

distribución y comercialización de estos productos. 

Por otro lado Pemex gas y petroqu!mica bAsica, ten-

drlan a su cargo el almacenamiento, transporte distribución y 

comercialización de este tipo de hidrocarburos que en forma de 

gas se extraen del subsuelo. 

Por último, la petroqu!micd Pemex, también tendr!a -

que especial izarse en productos que no formaran parte de la pe

troqu!mlca bastea, y que podr!an en un momento determinado, cel! 

brar contratos con personas f!slcas o morales privadas, para que 

se lograran los objetivos de la ley orgAnlca (articulo 3 y 4 de 

la ley organica). 
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El patrimonio de Petróleos Mexicanos y cada uno de los 

organismos subsidiarios, va a estar constituido por los derecho, 

bienes y obligaciones que hayan adquirido o que se les asigne o 

de alguna manera se adjudiquen; Petróleos Mexicanos y los orga-

nismos subsidiarios, van a responder en forma solidaria y manco

munadamente por el pago de las obligaciones nacionales e intern! 

cionales que contraigan; esto sin duda es una situación mucho -

muy especial, ya que reflejan una gran garant!a en lo que es la 

negociación jur!dica tanto interna como externa. 

Por otro lado, Petróleos Mexicanos y los organismos -

subsidiarios que propone la nueva ley org~nlca, 

van a tener sus propios presupuestos y programas, para efecto -

de que el órgano del gobierno de Petróleos Mexicanos llegue a -

aprobarles el presupuesto que se requiere para su operación (ar

ticulo So.) 

Ahora bien, estos organismos subsidiarios de Petróleos 

Mexicanos, siempre van a tener la dirección y consejo de adm!nl~ 

tración, que ser~ el órgano de gobierno superior de la industria 

petrolera, y estar~ representado a través de un director general 

que ser~ nombrado por el ejecutivo federal. 

En tal forma que el consejo de administración de Petr~ 

leos Mexicanos, se va a componer de 11 miembros propietarios, 6 

representantes del Estado designados por el ejecutivo, 5 repre-

sentantes del sindicato de trabajadores de Petróleos de la RepO-
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bllca Mexicana, que deberan de ser miembros activos y trabajado

res de la planta de Petróleos Mexicanos; el presidente del con-

sejo, sera el titular de la coordinadora del sector en que esté 

adscrito 

calidad. 

Petróleos Mexicanos y tendra por supuesto un voto de 

Cada uno de los organismos subsidiarios sera dirijido 

y administrado por el consejo de administración y por el Direc

tor General· nombrado por el ejecutivo; de ah!, que cada orga-

nlsmo sub~ldiario que propone la nueva legislación organica de 

Petróleos Mexicanos, tendra siempre la dirección de la cúpula 

del Petróleo como es el consejo de administración y el director 

general (articulo 7, 8 y 9 de la ley) aunque a pesar de esto, -

se reservan para eldirector de Petróleos Mexicanos las siguientes -

facultades: 

1.- Elaborar con la participación de los organismos -

subsidiarios, la planeación y la presupuestación estratégica de -

la Industria petrolera; 

2.- Formular los programas financieros de la industria. 

3.- En los términos del apartado "A" del articulo 123 

constitucional y la ley federal del Trabajo, convenir con el si.!)_ 

dlcato el contrato colectivo de trabajo y expedir el reglamento 

de trabajo del personal de confianza, que regirán las relaciones 
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Laborales de Petróleos Mexicanos y de los organismos; 

4.- Resolver conflictos que se susciten entre los erg! 

nlsmos sobre sus Ambitos de actividad y conocer ~e asuntos tras

cendentes para la industria. 

En consecuencia tenemos como el órgano de dirección 

tiene reservadas ciertas facultades para darle mayor agilidad 

la administración petrolera, claro estA, el consejo de adminis-

tración de alguna manera va a ser un órgano dé vigilancia, aun-

que, el articulo 15 de la ley orgAnica presupone como órgano de 

vigilancia de cada uno de los orgdnlsmos descentralizados, a la 

Integración de un comisario públ ice propietario y suplente, - -

designado por la Secretarla de la Contralor!a de la Federación, 

quienes desarrollarAn sus funciones de acuerdo con las dlsposl-

ciones legales aplicables. 

Petróleos Mexicanos establecerA un órgano de control -

de la Industria petrolera paraestatal que coordlnarA las activi

dades de los órganos Internos de control de las organizaciones -

subsidiarlas, y que podrA realizar la fiscalización directa de -

los mismos, conforme a la mismas dlscoslciones que en un momento 

determinado se dictaminen. 

Podemos observar que toda esa estructura de Petróleos 

Mexicanos. llega estar presentada de una configuración 



administrativa, la cual tendrá que estar apoyada por el regla

mento de la ley orgánica de Petróleos Mexicanos. 

Por lo anterior, se va formando toda esa necesidad -

de legalidad, que el derecho administrativo presupone, dándole 

la posibiidad a ·ia sociedad en general, de que sepa como se va 

a llevar la administración legal de Petróleos Mexicanos, y en 

un momento determinado, la misma población exija a tales admi

nistradores, las responsabilidades que en un moraento determi-

nado puedan incurrir, cuando hayan observado excesos en la --

función, o no hayan desahogado completamente todo lo que la -

ley les obliga a hacer o que de alguna forma, alguna facultad -

derivada de :a ley, no la hayan realiado completJmente. 

Por lo que el marco jurldico que presupone la ley -

org!nica de 1992, es más ya una estructura de comercialización 

que de satisfacción de los intereses públicos de la sociedad -

con respecto de la compañia Petróleos Mexicanos. 

Claro está, que si en un momento determinado Pemex -

tiene un mayor desarrollo, pues es lógico pensar, que los ob-

jetivos directos de la organización descentralizada, podrán 

dar los resultados previstos y planeados y de alguna manera 

satisfacer los intereses del público en general. 

94 



95 

Seguiremos hablando de estas circunstancias, a Jo lar

go del capitulo 4o., donde someteremos todo este marco jur!dico 

a situaciones o campos totalmente sociales, y al impacto de Pe-

tróleos Mexicanos dentro de su medio ambiente tanto ecológico 

como social, y c6mo ia ley orgánica de 1992 trata de prevenir 

alguno de estos problemas. 

3.3.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 

Una de las primeras disposiciones que van a regular en 

algo la actividad de Petróleos Mexicanos, es sin duda las disposl 

éiones contenidas en la Ley Orgánica de la Administración PObli

ca Federal, la cual inicialmente en sus art!culos 1 y 3, establ~ 

ce la posibilidad de existencia de los organismos descentrali

zados, .las empresas de participación estatal, e Instituciones -

nacionales de crédito, las organizaciones aux~liares de crédito, 

las instituciones de fianzas y seguros, y los fideicomisos que 

en un momento determinado pueden componer la administración pQ-

bllca paraestatal; de lo anterior que el ejecutivo de Ja unión, 

se auxiliará en este tipo de organismos de la administración pQ

bllca estatal, como son Jos descentralizados (articulo 1 y 3 de 

la Ley Orgánica de Administración PQbllca Federal). 

Ahora bien, las dependencias y entidades de la admlnl! 

traclón pQbllca descentralizada y paraestatal, van a conducir -

sus actividades y programas, en base a las pollticas y prioridad 
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de planeaclón y desarrollo nacional, establecidos por el ejecu-

tivo federal, de lo que tenemos que Petr61eos Mexicanos, va a -

formar parte de ese macrosistema que es la administración públi

ca federal a un nivel de administración pGblica paraestatal, co

mo organismos descentralizados. 

Ya en el punto 1.3.1., al hablar del concepto de orga-

nismo descentralizado observamos como se configuraba. 0su persona-

1 idad jurldica, y qu{ elementos distintivos creaban la posibili

dad de dJrle al organismo descentralizado su propia personal!- -

dad. 

De lo anterior, que va a ser una persona jurldica ind~ 

pendiente de cualquier otra, con todos y cada una de las conse-

cuencias queesto conlleva; claro estA, que a pesar de que tiene 

su propia independencia,,por ser parte de la Administración PG-

blica Federal, depende de las pollticas de la Secretarla del -

despacho, como es el caso de la Secretarla de Energla, Minas e -

Industria Paraestatal. 

Entr~ Petróleos Mexicanos y la Secretarla, existe una 

identificación en cuanto a los objetivos que persiguen cada una 

de ellas. Por ejemplo, de Petróleos Mexicanos podemos tomar 

las palabras del maestro Higuel Acosta Romero, quien sobre el 

objetivo de dicha coapañla nos dice: •es objeto de Petróleos Me

xicanos la exploración, explotación, refinación, transporte, al-
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macenamtento, distribuc!On y venta de primera mano del petrOleo, 

el gas natural y los productos que se obtengan de la refina--

c!On de estos, la elaboración, almacenamiento, transporte, dis-

tribuclón y ventas de primera mano de aquellos derivados del Pe-

trO!eo, que sean suceptibles de servir como materias primas in--

dustriales bAsicas, es decir, todas las actividades de orden té~ 

nico, Industrial y comercial, que constituyen las industrias pe-

troleras y petroquimicas, de acuerdo con la ley reglamentarla 

del articulo 27 constitucional, en el ramo del petroleo y sus 

reglamentos, asi como todas aquellas otras actividades que dire~ 

ta o indirectamente se relacionen con las mismas industrias, o --

sirvan para el mejo~ logro de los objetivos del organismo. (49) 

Podemos observar, que todo lo relacionado a la extra~ 

ci6n del petróleo, esto es a la llamada petroquimica bA~lca, la 

ley le darA la funcionalidad necesaria, a través del ordenamle~ 

to legal, que se inicia en la ley orgAnica de la admlnistraciOn 

pública federal, en donde encontramos las facultades de cada -

una de las dependencias de la administrac!On pública, y la forma 

en que estos deben de desarrollarlas. 

De ahl, que podemos citar el articulo 33, en sus frac-

clones 1, VI, VIII y XII, de la legislación, dichos pArrafos 

(49) ACDSTA RINRD, MIGUEL; "TEORIA GEllERAL DEL DERECHO ADMINISTRATIVO", Hé 
xico, Editorial Porrúa, S.A., 9a. edición, 199D, p. 373. -



en fracclones dicen: 

ARTICULO 33.- A la Secretarla de Energla, 
Minas e Industria Paraestatal corresponde 
el despacho de los slguientes asuntos: 

fosrur, .;,,,¡,_,. 
Fracción 1.- , conservar o 
administrar los bienes de propiedad origi 
narlos·, los que constituyan recursos natü 
rales no renovables, los de dominio pOblT 
co y los de uso comOn, siempre que no es-: 
tén encomendados expresamente a otra de-
pendencia; 

Fracción VI.- Llevar el catastro petrole
ro y minero. 

Fracción VIII.- Regular la industria pe-
trolera, petroqulmlca básica, minera, - -
eléctrlca y nuclear; 

Fracclón XII.- Conducir, aprobar, coordi
nar y vigilar la actlvidad de las indus-
trias paraestatales con excluslOn de las 
que estén aslgnadas a otras dependencias; 
atendlendo a la polltica lndustrial esta
bleclda a la Secretarla de Comercio y Fo-
mento Industrial. (50) 
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Hablamos visto, como la ley orgánica de Petróleos Mexica-

nos, le daba el carácter de una empresa lndependlente y autóno

ma pero, existen polltlcas gubernamentales, en el macroslstema -

de la administración pOblica, por medio de las cuales se regula 

la actividad de las empresas dedicadas no solamente a la explo-

taciOn de hidrocarburos sino tamblén a situaciones energéticas -

en forma general, mlnas y otras fuentes minerales, y en general, 

( 50) LEY ORGANICA DE LA ADHINISTRACION PUBLICA FEDERAL; México, Edito
rial PorrOa, S.A., 21a. Edición 1990, p.p. 28 y 29. 
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la misma industria paraestatal. 

De lo anterior, tenemos como va a existir también la -

Secretarla por medio de la cual, ciertas pollticas de Petróleos 

Mexicanos deberán estar acordes a la polltlca nacional con el 

desarrollo general de la explotación de la energla en nuestro -

pals. 

Ahora bien, otra situación, que va a formar el concep

to de marco jurldlco de Petróleos Mexicanos, es sin duda la ley 

federal de entidades paraestatales, misma que en su articulo 14 

define a los organismos descentralizados, d~ la siguiente mane--

ra: 

ARTICULO 14.- Son organismos descentrali
zados las personas jurldicas creadas con
forme a lo dispuesto por la ley organica 
de la administración Pública Federal y -
cuyo objeto sea: 

Fracción l.- La realización de activlda-
des correspondientes a las areas estraté" 
gicas o prioritarias, 

Fracción ll.- La prestación de un serví-
vicio público o social; o 

Fracción Ill.- La obtención o aplicación 
de recursos para fines de asistencia o se 
guridad, soc lal. (5-1.) 

( 51) LEY ORGANICA DE LA ADMlNISTRACION PUBLICA FEDERAL, México, Editorial 
PorrOa, S.A. 25a. edición, 1993, p. 62. 
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Nótese que el organismo descentralizado, tiene su pro

pia denominación, su domicilio, su manera de integrar los 6rga-

nos de gobierno, facultades y obligaciones autónomas y diferen-

tes a otros organismos, que hacia que el organismos descentrall 

zado, cumpla sus fines y objetivos, funcionando de una manera -

autónoma; aunque claro está forma parte de la administración pO

blica paraestatal o descentralizada; as!, podemos observar que -

la ley federal de entidades paraestatales, va a reglamentar todo 

lo concerniente a este tipo de organismos estatales, y su rela-

ción con el ejecutivo federal. 

Ahora bien otra de las leyes que en un momento determl 

nado forman parte del marco jurldico de Petróleos Mexicanos sera 

sin duda Ja Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Púbil 

ces; lo anterior en virtud, de que tanto desde la Dirección, c~ 

mo su consejo de administración, van a manejar o aplicar recur-

sos económicos federales; de ah!, que de alguna manera dentro d·e 

lo que es el contexto de servidores públicos de Petróleos Mexica

nos, los altos funcionarios ll!mese director y consejo de admi-

nlstraciOn, estarán sujetos al llamado juicio polltico, mien- -

tras que los otros servidores públicos de menor jerarqula, esta

rán sujetos al juicio de responsabilidad, que de alguna manera, 

se llevara a cabo a través de la contralorla interna e incluso a 

través de Ja Contratarla de la Federación. 

De la legislación de responsabilidad oficial, surge Ja 
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protección que la sociedad m requerido para el fin de que quie-

nes administran dinero del erario federal, deban de responder a 

esa administración, y con esto, el orden de derecho del estado, 

va a satisfacer la necesidad social de un control dentro de la -

administración pública. 

Este sin duda es el esp!rltu de la Ley Federal de ser

vidores públicos, de la cual el maestro Ignacio Burgoa nos expl! 

ca: "El orden de derecho de un estado no solamente debe de pro-

veer a los gobernados de medios jur[dicos para impugnar la actu! 

clOn arbitraria e Ilegal de las autoridades, sino establecer ta! 

bién un sistema de responsabilidades para las personas en quie-

nes la ley deposita el ejerci~io del poder público. Es obvio -

que para el gobernado es más útil, por sus propios y naturales -

resultados, valerse de un medio jur!dico de impugnación contra -

los actos autoritarios para preservar su esfera de derecho, pue~ 

to que tal medio tiene como efecto inmediato la invalidación de 

los mencionados actos y la restitución consiguiente del goce y -

disfrute del derecho infringido o afectado. En la generalidad -

de los actos, satisfecho el interés del gobernado en particular 

como consecuencia del ejercicio del medio Impugnativo de los ac

tos de autoridad que lo agravien, la exigencia de la responsabi-

1 ldad en que hubiese incurrido el funcionario público de quienes 

tales actos emanen, presenta una importancia muy secundaria, el~ 

cunstancla que no debiera registrarse dentro de un auténtico y -
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operante régimen democratice. (52) 

Hay que hacer notar que el orden de derecho o el esta

do de derecho esta basado en aquel principio de legalidad en el 

que todo el derecho administrativo va a funcionar •. Ya hablabamos 

de éste, al inicio de este capitulo, y analizabamos como est'e -

principio iba a estar basado en la fundamentación y motivación ~ 

del acto administrativo. 

As!, Petróleos Mexicanos, debe de respetar toda la legislación 

que lo rodea, desde lo que es el efecto de su creación a través del decreto 

que crea la instl tución de Petróleos Mexicanos de 7 de junio de 1938, hasta 

lo que son las diversas legislaciones que lo rodean como puede ser la Ley -

Federal de entidades paraestatales; en tal forma tanto la ley reglamentarla 

del articulo 27 del ramo de petróleo, su reglamento, la ley organica de Pe

tróleos Mexicanos su reglamento, y la Ley Organica de la Administración PQ-

bllca federal, el programa nacional de energéticos, y diversos programas de 

la industria de petroqu!mica, sin duda formaran esa idea de fundamentación -

que requiere este tipo de institución para poder existir, para po

der funcionar, en forma tal que cada uno de los funcionarios de

ba de responder directamente a los lineamientos de tal legisla-

ción. 

(52) BURGOA !GNAClO: "LA RESPOtlSABlLIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS üENTRoJ 
DE: "LA RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PUBLJCOS EN LA LEGISLAClON MEXJ 
CANA". México Procuradurla General de Justicia, 1a. Edición, 19BD, p.-
87. 
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Otro marco jur1dtco co111plementuio que. pudHsemos c,!. 

tar, es el decreto que aprueba el Programa Nacional de Energ€

ttcos 1984 - 1988 el cual, va a crear una estructura que res-

pande al Plan Nacional de Desarrollo, en materia de energéti--

cos; en tal forma que la ejecuct6n del Programa Nacional de -

Energ~ttcos; va a estar a cargo tanto de Petróleos Mexicanos, 

como de la Comtsi6n Federal de· Electricidad, los que deberln -

elaborar diversas planeactones para ser realidad los propósi-

tos del programa. 

Ahora bien, para entender un poco la din~mica y la -

filosof1a de ese programa, vamos a citar dos de sus consideran 

dos, que de alguna manera nos dar&n una visi6n completa del 

mismo programa; dichos considerandos dicen: 

"Que_de acuerdo con la ordenaci6n racional 
y si stemHica de acciones que establece 
el plan nacional de desarrollo de 1983-1988, 
el Programa Nacional de Energ~t1cos tiene 
como objetivo: Garantfzai la autosuficten
cta energ~ttca presente y futura del pa,s, 
ahorrar energ1a y promover ·su uso eficien 
te¡ alcanzar un !\lance energético más ra-=
clonal, fortalecer la autodeterminación y 
el avance tecno16gtco¡ lograr un sector -
energético mls ef lclente y mejor integrado, 
y contrtbulr al fortalecimiento del merca
do mundial de hfdrocarburos. El programa, 
en su conjunto, coadyuvar! a impulsar el -
desarrollo econ6mtco y social de.1 pa,s, a 
través de las aportaciones del sector en -
Ingresos fiscales y dtv.isas y por su vine.!!, 
lacl6n con el "esto de la economla, as1 co 
mo por sus resultados en el desenvolvimle:[ 
to regional y preservacHln ambiental. 

Que con el propOstto de satisfacer los ob-



jetivos mencionadosen el considerando an
terior, la estrategia del programa se ba
sa en las siguientes orientaciones: pro-
ductividad, ahorro de energ!a, diversifi
caciOn, mayor vinculación e integración -
con el aparato productivo nacional, y - -
participación activa y responsable del 
mercado mundial de hidrocarburos. (53) 
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Tanto lo que es Pemex como la Comisión Federal de Ele~ 

tricldad, son organismos servidores de la sociedad, la comunidad 

mexicana; en tal forma ambas compañlós, deben de satisfacer los 

intereses sociales· de la comunidad, en el ramo de energHlcos. 

Inicialmente las gasolinas, la electricidad, los pro-

duetos derivados del petróleo etc. Consideramos que ambas com

pañlas tanto Petróleos Mexicanos como la compañia Comisión Fede· 

ral de Electricidad, tienen a su cargo, objetivos muy especifi-· 

cos y concretos, que Intentan proteger no sOlo a la sociedad en 

su conjunto sino a la planta industrial que la misma sociedad -· 

como iniciativa privada ha podido establecer. 

Ahora bien, un programa más especia! y especifico, es 

sin duda el programa integral de fomento de la industria de la -

petroqulmlca. 

(53) DECRETO QUE APRUEBA EL PROGRAMA NACIONAL DE ENERGETICOS, 1984, 1988; • 
MéKlco, Diario Oficial de la federación, 15 de agosto de 1984, p. 5. 
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Este programa integral de fomento de Ja industria de Ja petroqul 

mica, fue publicado en el Diario Oficial de Ja Federación del 13 de octubre -

de 1986, y el mismo, también va a dar Ja estructuración y principios que en 

un momento determinado, debe de seguir la planta industrial tantc en el -

entorno interno como en su articulación exterior o internacional 

con Ja preparación y cuidado de Ja tecnologla, de situaciones 

financieras y fiscales, de la infraestructura Log{stica, de la 

localización de la estructura industrial, de la participación 

de la sociedad en general, y por supuesto en la preservación de 

la ecolog!a. 

De ah!, que Jos objetivos principales de ese programa 

sean: 

'1.- Desarrollar una industria petroqu!mica debidamen

te integrada a lo largo de sus cadenas productivas. 

2.- Consolidar la operación del sector petroqulmico -

sobre bases de eficiencia y competitividad, que permita la con-

currencia selectiva y permanente al mercado externo y un abaste

cimiento eficiente en el mercado interno; 

3.- Convertir al sector petroqulmico en generador neto 

de divisas; 

4.- Fortalecer la estructura tecnológica del se~ 
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tor para contribuir a promover la eficiencia y competitividad de 

la industria y a reducir la dependencia del exterior en este ca! 

po. 

5.- Mantener a la industria petroqu!mica básica y sec-

cundaria como un sector eminentemente nacional en cuanto a su "" 

composición de capital y administración; 

6.- Ahorrar y usar eficientemente los petroqu!mlco~ la 

energla en los recursos escasos; 

7.- Contribuir a la desconcentración territorial de --

las actividades productivas del desarrollo nacional; 

8.- Lograr un desarrollo Industrial congruente con los 

objetivos nacionales en materia ecológica; 

9.- Contribuir al fortalecimiento del mercado mundial 

de la industria de la petroqulmlca. ( 54) 

Los objetivos del programa Integran el fomento a la -

industria de la petroqulmica, están encaminados no solamente a -

(54) MARCO JURIDICO BASlCO 1988, PETROLEOS MEXICANOS 50 ANIVERSARIO, PETRO-
LEOS MEXICANOS, 1988, 3a. Edición, p.p. 135 y 136. 
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la gran producción y elaboración del petróleo, sino también van 

a intentar darle la posibilidad a la sociedad, de ser participe 

de ese bien común de la nación como es el petr6leo. 

En consecuencia, podemos ir observando como el marco -

jurldico de petróleos me>icanos va extendiéndose m&s ya que aOn 

existe otro tipo de proyectos y programas como es la resolución 

que clasifica los productos petroqu!micos en la industria básl·

ca y secundaria, la cual fue publicada en el Diario Oficial del 

13 de octubre de 1986, misma que establece también la clasifica

ción de los productos que generan petroqulmica b~sica y secunda

ria; por lo que tenemos como tanto la inversión privada mexica-

na, como la inversión extranjera van a poder intervenir directa

mente en la industria de la petroquÍmica secundria, siendo que -

la inversión extranjera , va a tomarse como inversión complemen

taria a la inversión nacional. 

En el capitulo 4o. tocaremos algunos puntos respecto 

de lo que es el Tratado de Libre Comercio, y lo encaminaremos un 

poco mAs a la petroqulmica secundaria, que es en el rubro Indus

trial en donde puede participar ese tipo de inversión. 

En general, podemos observar que Petróleos Mexicanos, 

tiene un marco jurldico mucho muy amplio, ya que no solamente 

desde el punto de vista constitucional, sino algunos acuerdos e~ 

mo es el: "acuerdo por el que se encomienda a Petróleos Mexicanos, 
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promover, lmpulzar y utilizar actividades y eventos conmemorati

vos para la celebración de 50 aniversario", también formará par

te de su marco jurldico general. 

As!, el Código de Comercio, el Código Fiscal de la Fe

deración, el smimo Código Penal, el contrato colectivo de traba

jo, diversos decretos de la administración, las leyes aduaneras, 

la ley de adquisiciones y obras públicas, la ley de aguas de -

propiedad nacional, la ley de expropiación, la ley de informa-

ción estadlstlca y geográfica, la ley de ingresos de la federa

ción, la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, 

la ley del impuesto sobre adquisición de inmuebles, la ley del -

impuesto sobre la renta, la ley de presupuesto, y contabilidad 

y gasto público, la ley de navegación y comercio marltlmo, la -

lei general de salud, la de población, y en general, todo el mar 

ca de la legislación, va a poder ser el marco jurldlco en el que 

se debe desarrollar un ente o institución pública descentraliza

da como es Petróleos Mexicanos. 

Especialmente, situaciones sobre la ley Federal del -

Trabajo, sobre la ley general de equilibrio ecológico y la Pro-

tección al ambiente, la nueva legislación agraria, la ley fede-

ral de vivienda, la ley federal del mar, son algunos otros ordena 

mientas que como todo ente jurldico moral, está obl lgado 

respetar y a observar, que forman parte de toda su estructura 

jurldlca, no solamente en 

en su trato con 

un 

los 

forma interna, sino 

demás entes 

también 

morales1 
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o las personas f!sicas. 

De ah!, que por ser Petróleos Mexicanos una entidad -

con personalidad jurldica propia, entra en negociación con los -

demas paises del mundo, en el marco jur!dico legislativo de to-

dos los niveles de la sociedad, aplicados también a la relación 

de particulares con dicha empresa. 
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CAPITULO rv.- TRASCENDENCIA SOCIAL. 

Para finaltzar nuestro estudio, haremos an41 is is -

sociojurldico de Petróleos Mexicanos; de la trascendencia -

jurldtca-socfal de su ley org4nica, y la relación que exis

te entre la compostción de la misma frente a rubros de la -

economla, de ingresos, de la formación de empleos, de situ! 

ciones ecológicas, y sltuacior1es sindicales, a fin de deteE_ 

tar la problem4tica directamente relacionada al efecto que 

produce a la sociedad en general, y la manera como pudiese 

solucionarse el problema. 

4.1.- LA PETROLIZAC!ON DE LA ECONOM!A. 

Antes de que sobreviniera el "boom" petrolero de -

los años 80, y que el endeudamiento público creciera, nues

tro pals no cifraba sus esperanzas y mucho menos su econo-

mla en base al petróleo. 

Evidentemente rubros como el turismo, era una fue.!!_ 

te especial de captación de divisas, por medio de la cual.

nuestro pah, ofrec!a una opción al público internacional -

de ser un centro turfstico. 

Despu~s. con los grandes yacimientos petrolíficos 

encontrados, se generó la llamada petrolización de la 
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economía nacional, por medio del cual, se enfocó b~sicamente, 

al endeudamiento, para realizar instalaciones petroleras y -

poder extraer el petróleo. 

Evidentemente, que los Estados Unidos, por los 

constantes problemas que ha tenfdo en el Golfo Pérsico, ha 

visto en nuestro pa1s, un abastecimiento estratégico, a tra-

vés del cual podr1a obtenerlo r~pidamente. 

Razón por la cual, el vecino país apoyó totalmente 

la infraestructura de extracción de petróleo en los años 

ochentas. 

Para tener una idea general de esto, vamos a cftar 

las palabras del maestro V1ctor Urquidi quien al respecto -

nos dice: "no obstante las considerables inversiones anterio

res a la explotación y la producción del petróleo, México se 

habla convertido en un importador neto del petróleo crudo 

(1972) en esa época se hicieron descubrimientos mu~ importan

tes de nuevos yacimientos de petróleo en el sureste de Héxi-

co, tanto en tierra firme como en aguas del Golfo de México, 

que hablan de llevarlo a una habitual autosuficiencia, y a e~ 

cedentes destinados a la exportaci6n de 34 millones de barri

les {1975). Para 1980, las exportaciones alcanzaban ya 74 m]. 

llones de barriles y se esperaba que se duplicaran para el 

año de 1982 las exportaciones brutas de petróleo, a precios -
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1nternac1onales, ascendieron aprox\madamente a 2 000 millones 

de d6lares, convirtiéndose ast en el rengl6n principal de ex

portación, tan importante como el turismo. Aunque las impor

taciones de equipo para la industria petrolera, sin duda ab-

sorver1an la porción considerable del ingreso bruto, la expor 

tact6n petrolera siguió en aumento, y para la última década -

de los 80, llegó a alcanzar la cifra de 5,000 millones de d6-

lares. 

Y a tal cantidad, pueden añadirse también los pro

ductos petroqu1micos como el caso, y otros derivados. Las r~ 

servas del petróleo y gas se han calculado recientemente en -

el orden de 20,000 mil millones de barriles de reservas prob~ 

das, y 30,000 mil millones de probables y 200,000 mil millo-

nes como reserva potencial." (55) 

Con el crecimiento natural y los grandes hallazgos, 

provocaron que nuestro pa1s, se empezara a dolarizar, y a ci

frar todas sus esperanzas, en el petróleo. 

Claro est~. que las grandes fluctuaciones del mer

cado libre especialmente el de Ratterdam, Holanda, tendrta -

que afectar al mercado mexicano, de ah1, que la Organización 

de Productores y Exportadores de Petróleo, invitaba a nuestro 

( 55) URQUIDI, VICTOR: 'EL DESARROLLO ECONOHICO Y SOCIAL EN -
HEXICO" OENTRO DE LA VISION DEL HEXICO COHTEHPORANEO" 
EL COLEGIO DE HEXICO, Ja. Reimpresión 1989. p.42. 
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país a participar. Pero evidentemente que las presiones de -

los Estados Untdos, no dejaron que se ejerciera completamente 

la soberanla nacional y parttctpara en un cartel tan importa~ 

te como era la Opep. 

Por otro lado, deBemos tambiln considerar otro el! 

mento como es el consumo del petr6leo y gas de los Estados -

Unidos, sttuaci6n que en nuestro pals, como reserva estratlg! 

ca, tendrla que soportar, y por esa raz6n el apoyo tan grande 

para la investigación y explotaci6n del petr6leo mexicano. 

Es por eso que la nueva legislaci6n orgánica de P! 

tr6leos Mex1canos, tiene objetivos bastante especificas y fun 

damentales como los que se refieren en la exposici6n de moti

vos de la iniciativa y que citaremos a continuaci6n: 

"En tal Virtud, el Ejecutivo Federal a mi cargo, -

tnstruy6 al Secretario de Energta, Minas e Industria Paraest! 

tal, al Presidente del Consejo de Admtnlstractón de Petr61eos 

Mexicanos, y al Directo~ General de este organismo, para pro

ceder en la lntensificaci6n de su proceso de reestructura---

ci6n, mismo que se sustenta en dos premisas: 

l.- "Mantener la propiedad y el control del Estado 

mexicano sobre los hidrocarburos. 
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2.- Conservv la conducción central de Petróleos 

Mexicanos sobre cada una de las áreas en que se estructuran -

las actividades de la industria, que van desde la exploración 

hasta la comercial izaci6n de los productos." ( 56) 

El objettvo principal de la nueva ley es regular -

la trascendencia jurtdica social de la petrolizaci6n de la -

ecottomla, asl como tratar de mantener el control del estado -

mextcano sobre la producción de hidrocarburos. 

Ahora bien, debemos de entender el control estatal 

como lo hace la teor1a general del estado, que quiere decir -

la conjunción del pueblo, territorio y gobierno. 

Podr,a pensarse que el Gobierno tuviera la propie

dad y el control de Petr6leos Mexicanos¡, pero la realidad j.!!_ 

r1d1ca es otra, y el impacto y trascenden¿ia social, que esto 

reviste, es la conservación de la soberanla de la sociedad S_!! 

óre la empresa Petr6leos Mexicanos: 

4.2.- GENERACION DE INGRESOS Y EMPLEOS. 

Siendo el combustible una fuente de poder, es ut1-

l 56} "LEY ORGANICA DE PETROLEOS HEXICAHOS Y ORGANISMOS 
SUBSIDIARIOS Y EXPOSICION DE MOTIVOS". Héxico, PETRO--
LEOS MEXICANOS, Julio de 1992. p. 12. 
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lizable en todo lugar en donde exista una máquina de combus--

tión interna. As1 tenemos como Petr6leos Mexicanos realmente 

es una fuente de ingresos y realmente también de egresos, en -

donde, básicamente, vamos a observar que todavía en la actuali 

dad, está subsidtada o tiene un presupuesto del erario fede--

ral, situación que es criticable, pero que realmente, la maqu.!_ 

narla y equipo por ser de alto costo y de mucha tecnología, es 

necesario liquidarla ya que se obtuvo bajo el endeudamiento. 

El maestro Miguel Atosta Romero,nos habla sobre la -

generación de ingresos, principalmente de la industria petral~ 

raen nuestro pa1s: "En cuanto su régimen fiscal, de acuerdo -

con el art1culo 4 de la Ley de Ingresos del 31 de diciembre de 

1987, la sttuacfón de Petróleos Mexicanos, es la siguiente: 

I.- Derecho sobre hidrocarburos: A cuenta de este 

derecho enterar!, como mTnimo, diariamente, incluyendo los --

dta.s h4biles, 8, 776 millones de pesos durante el primer cuatr.!_ 

mestre del año, g,gos millones de pesos en el segun?o cuatri-

mestre, y 10,887 millones de pesos durante el tercer cuatrime~ 

tre; y además, mensualmente 265,465 millones de pesos, durante 

el primer cuatrimestre del año, 304,5g1 millones de pesos en -

el segundo cuatrimestre y 332,017 millones de pesos durante el 

tercer cuatrimestre, los que deberá pagar el último d1a hábil 

de cada mes. Tratándose de exportaciones temporales de petró

leo crudo y de gas natural, Petróleos Mexicanos podrá hacer --
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los ajustes que correspondan mediante la presentación de decl! 

raciones complementarias, a más tardar el último dia h&bil del 

segundo mes posterior a aquél en que se present6 la declara--

ci6n del pago provisional correspondiente a esas exportacio--

nes, sin que causen recargos las diferencias que en su caso r~ 

sulten. 

!!. Derecho extraordinario sobre hidrocarburos: 

Por la extracción de petróleo y gas natural en te-

rritorio nacional, Petróleos Mexicanos pagará un derecho extr! 

ordinario sobre hidrocarburos el 12.1% del valor del petróleo 

crudo y del gas natural extraído en el ejercicio fiscal de 

1988. Este derecho se determinará en los mismo términos que -

el derecho sobre hidrocarburos, quedando el organismo sujeto a 

las mismas obligaciones establecidas por la Ley Federal de De

rechos." (57) 

Todo el ingreso que genera .Petr6leos Mexicanos, es

tá opacado por la deuda que éste tuvo que contraer para gene-

rar la instalación o establecer la infraestructura por medio -

de la cual está operando. 

(57) ACOSTA ROMERO MIGUEL. "TEDRIA GENERAL DEL DERECHO ADMI-
NtSTRATIVO" México. Editorial Porrúa, S. A. 9a. Edición 
199D. pp. 373 y 374. 
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Aunque el ingreso de petróleos Mexicanos hacia el 

erario federal realmente llega a ser importante, no tiene 

la trascendencia económica que requiere el pats, situación -

que consideramos debe ser sujeta a una investigación. 

Ahora bien, por lo que se refiere a la creación -

de empleos, el desequilibrio estructural de la economta mex.! 

cana, rebela una tasa elevada de crecimiento de Ja población, 

y una fuerza de trabajo, con lo que hay bastantes ajustes en 

cuanto al ofrecimiento de la mano de obra. 

Para todos es muy conocido, que actualmente, Pe-

tr61eos Mexicanos, está en una etapa de reestructuración, y 

no está creando nuevas plazas, sino al contrario, está liquJ 

dando plazas, para reducir su .presupuesto operativo. 

Esto sin duda es realmente criticable, ya que si 

como hemos visto Petróleos Hexicanos está hecho por y para -

el pueblo mexicano, es su deber dar trabajo a las personas, 

a las más que pudiera, ya que el hecho de hacer un recorte -

presupuestal en cuanto a trabajadores, no solamente genera -

un efecto secundario en toda la economia, sino que genera la 

delincuencia; en virtud de que la carencia de empleos en --

nuestro país resulta totalmente evidente. 

Por otro lado, podemos citar las palabras del 
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maestro Urquidi, quien sobre la estructura de los empleos y 

la economía nacional opina lo siguiente: "el desequilibrio 

estructural de la economía, la tasa elevada del crecimiento 

de la poblaci5n y la fuerza del trabajo, potencia junto con 

la emigración intensa, han contribuido a generar la tasa d! 

rivada del desempleo que preval~ce en la actualidad y que -

se estima m~s de 18% de la fuerza de trabajo. " ( 58) 

El deber de todo gobierno, es generar gasto pú-

bl ico, es necesario que Petr5leos Mexicanos, no se extrali

mite en el recorte del personal ya que esto agrava la situa 

ci6n de la familia mexicana, contradice totalmente la idea 

y filosofía jurídica histórica del establecimiento de Petr§. 

leos Mexicanos, como el pueblo mexicano con tal de tener e! 

tos recursos a su favor, tuvo que sacrificar sus m~s preci~ 

dos valores, para que ·esto se hiciera realidad. 

No es justo que en la actualidad, Petr6leos Mexi 

canos no responda directamente al desarrollo histórico por 

el cual fue creado. 

4.3.- ASPECTOS AMBIENTALES Y ECOLOGICOS. 

Con la clausura de la refinería de Atzcapotzal--

(58) URQUIOI VICTOR: Ob. cit. p. 38. 
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co, se dió un gran paso en lo que se refiere a protección am

biental por parte de Petróleos Mexicanos. 

El organismo trata que el control de aguas.residu~ 

les, el control de contaminación, la atención de contingen--

cias, la protección de suelos, el control de la contaminaci6n 

atmosférica, puedan en un momento determinado, incluirse den

tro de sus programas ambientales. 

El programa integral de la lucha contra la contam.:!_ 

nación en la zona metropolitana del Valle de México, estable

ce entre sus principios, que: "los contaminantes emitidos en 

forma general, consisten bfisicamente en hidrocarburos, mo-

n6xido de carbono, óxidos de azufre, 6xidos de nitrógeno y 

partlculas. Sin embargo y debido a las reacciones y fotoquí

micas que se producen en la atmósfera, se generan a su vez -

otros contaminantes secundarios, tal es el caso del ozono y -

la lluvia ácida. 

En 1 a lucha contra la contaminación, Petr61e.os Me

xicanos ha lle.vado a cabo diversas medidas y acciones, las -

cuales realiza en coordinación con las autoridades del Distr! 

to Federal y del Est11do de México." ( 59) 

(. 59) "LA PROTECCION AMBIENTAL EN PETROLEOS MEXICANOS". Méxi
co, Petróleos Mexicanos, la. Edición. 1990. p. 18. 
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La contaminactón en el Distrito Federal, sigue en 

aumento, y más en época de invierno, ésta es una de las situ~ 

ciones más apremiantes que debemos de atender, ya que en un -

futuro no muy lejano, la contaminación en el Valle de México, 

es uno de los problemas más graves que enfrenta el ciudadano 

mexicano, realmente. Se deben de establecer mayores progra-

mas y más protección a la salud de las personas que vivimos -

en el Valle de México, ya que se está poniendo en peligro la 

vida de todos los habitantes. 

Para esto Petróleos Mexicanos ha establecido sus-

propios programas en donde está participando. 

A partir de 1986, se realizaron las siguientes ac-

clones: 

1.- Se distribuyen dos tipos de gasolina, la Nova 

con un contenido de tetraetilo deplomo que oscila entre 0.5 y 

1.0 ml/gal, y extra sin plomo, es decir 0.05 gl de Pb/gal co

mo máximo, incorporándole un aditivo detergente para mejorar 

la combustión. 

2.- Se suministra a las dos termoeléctricas de gas 

natural, para sust(tutr el consumo de 10,300 barriles de com

bust6leo, y en temporada invernal se amplia la disponibilidad 

de gas ..• 
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3.~ Se produce y se suministra die~el especial, -

con un contenido de azufre 0.3% en peso promedio para abaste

cer principalmente al autotransporte urbano y Federal. 

4.- Se instalaron turbocargadores para mejorar la 

combustión en la totalidad de unidades de distribución de pr~ 

duetos de PEMEX (autotanques). 

5.- Petróleos Mexicanos ha tomado tambi€n algunas 

acciones en sus instalaciones localizadas en la refinerla --

"18 de Marzo". A partir de Enero de 1989, se cuenta con una 

planta de tratamiento de aguas amargas, con lo que se ha minl 

mizado la emisión de olores desagradables. 

6.- Como resultado de la optimlzacl6n de operacio

nes en las plantas de proceso, se ha logrado una disminuci6n 

en un 54%, en promedio, de los gases enviados a quemador. 

Además se tiene en programa la operación de una planta Recup~ 

radora de vapores. 

7.- Se cuenta con cuatro tanques en operación con 

techos internos flotantes, para evitar evaporaciones de hidrl 

carburos provenientes de productos volátiles (Crudo y Gasoli

na). 

8.- Se tienen en operaci6n cuatro equipos analiza-
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dores cont1nuos de ox1geno en gases de chimenea, para regular 

y optimizar el exceso de aire requerido para combustión en -

equipos de calentamiento. 

Recientemente y como parte de los programas inver

nales, se sacó a la venta la gasolina de compuesto oxigenado, 

y gasolinas sin plomo para vehículos automotores de reciente 

producción con catalizador para la emisión de gases.' (60) 

La explosión demográfica, la sobrepoblacidn en el 

foco econ6mico del país en el Distrito federal, esU llegando 

a sus límites mfiximos. 

Ha llegado el tiempo de descentralizar la ciudad, 

es necesario tomar medidas drásticas para problemas drástl--

cos. tlo compete únicamente a Petróleos Mexicanos la protec--

ci6n ambiental, existen también fábricas y vehículos por men

cionar sólo algunos, que no toman las precauciones debidas. 

Se hace indispensable, que se ti"aslade el foco económico ha-

eta otro estado de la RepGblica. 

Incluso, nos atrevemos a decir, que los poderes 

de la Unión, pueden sal ir del Distrito federal, y asenta~lo -

en otro lugar de la República, para el fin y efecto, de que -

( 60) IOEM pp. 19, 20 y 21. 
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toda la burocracia pueda salir de la ciudad, y evidentemente 

que se creara un polo más de desarrollo econ6mico a través -

del cual, la explosión demográfica, podría estar contralada. 

Claro está, que nunca va a haber presupuesto para 

esto, ya que la atención debida a la salud del ciudadano, es 

un menester secundario totalmente para el gobernador, que s~ 

lamente se ha de preocupar porque el presupuesto llegue a 

destino. 

Así, a pesar de que Petróleos Mexicanos tiene di~ 

posiciones e interviene completamente en la protecci6n am-

biental consideramos que es un trabajo de todos y que actual 

mente se debe ya de tomar medidas radicales para poderlas -

controlar. 

4.4.- EL PROBLEMA DEL SINDICATO DE PEMEX. 

Sin duda el sindicato petrolero llegó a. ser una -

de las agrupaciones laborales más poderosas del país, al la

do de la Confederación de Trabajadores de México, el de Pe-

tról eos Mexicanos, constituía ya una fuerza no s61amente la

boral, sino también política, a través de la cual, se van lE_ 

granda los objetivos que busca la agrupación sindical. 

Ahora bien, actualmente existe la revisión del --



124 

contrato colectivo de trabajo, a través del cual y debido a la -

reestructuración de Petroleas Mexicanos, éste y los organismos -

subsidiarios van fijando la relaciOn del trabajo, señalando cla

ramente la relación trabajador-patrón. 

Para notar a grandes rasgos, este tipo de organización 

vamos a citar la cláusula Número 1 de la revisión del contrato -

colectivo de trabajo, la cual dice: 

"CLAUSULA 1.- Se modifica el texto de esta 
cláusula, para adecuarla a la nueva estruc 
tura organizacional y jur!dica en términos 
de la Ley Organica de PetrOleos Mexicanos 
y organismos subsidl&rlos. 

Se establece como objeto del contrato to-
dos los trabajos que PetrOleos Mexicanos y 
los Organismos subsidiarios realicen en la 
República, y se continúan considerando tra 
bajos por administraciOn directa a la ope7 
ración de las instalaciones lndustriales y 
el mantenimiento operativo normal de las -
mismas, as! como la distribución y trans-
porte de productos en la República Mexica
na, los que ya se vienen efectuando. 

Se incorporan como patrón, además de Petró 
leos Mexicanos, a Pémex Exploración y Pro7 
ducción, Pémex Refinación, Pémex Gas y Pe
troqulmica Básica en los ambitos de su com 
petencia respectiva. -

Se consideran como centros de trabajo cada 
una de las dependencias de PetrOleos Mexi
canos y de los Organismos Subsidiarios, -
que cumplan con las funciones que tienen -
asignadas. 



Se amplían los representantes del patr6n, 
para incluir a los correspondientes a los 
Organismos Subsidiarios, reconociéndose -
como representantes generales al Director 
General de Petróleos Mexicanos, Director 
Corporativo de Administración de Petr6---
leos Mexicanos, y Subdirector Corporativo 
de Relaciones Laborales de Petróleos Mexi 
canos ... " ( 61 ) -
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Independientemente, de que debido a la nueva legis-

laci6n orgánica, se tenga que estructurar la revisión colecti

va de trabajo, podemos decir que una trascendencia social res-

pecto al problema del sindicato de Petróleos Mexicanos, ya no 

lo va a existir; esto es desde el momento en queel Secretario Gi 

neral del Sindicato es detenido e internado en el reclusorio, 

toda esa fuerza po11tica que el sindicato pudo llegar a tener, 

se desvanece, estableciendo actualmente, un sindicato leve, C! 

si blanco, que en un momento determinado s6lamente har5 lo que 

los patrones decidan. 

4.5.- ALTERNATIVAS DE SOLUCION. 

Estamos frente a la apertura comercial con el pa1s 

m5s poderoso del mundo, como es Estados Unidos, y luego Canadá. 

Es el momento en que el ciudadano mexicano debe de empezar a -

cultivarse, a tratar de mejorar su razocinio, para tener ese -

talento y progresar como empresario. 

( 61 ) "REVISION DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN PEMEX Y 
OR4f\ll!SMQ~ SUBSIDIARIOS. BIENIO 1993-1995". Jnformaci6n 
General Pemex- Lex 1993, p. 11. 
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Claro está que es mucho pedir, porque nuestro pafs 

dada la incultura, debe de servir, ·y esa será la posici6n in..!_ 

cial frente al Tratado de Libre Comercio. 

Pero, a través del estudio, de la lectura, de con.2_ 

cer derechos, de tratar de tener fundamento de técnicas para 

llegar a ser empresa, se ha de realizar paulatinamente poco a 

poco, ésta es una situaci6n que realmente es preocupante, y -

que tambi~n ~tafie a la Compafila Petr6leos Mexicanos. 

Es evidente que la trascendeacia social de la eco

nomía petrolizada, va a afectar no solamente la posici6n de -

nuestro país frente al mundo, sino que genera que el ingreso 

de divisas, sólamente provenga· de una fuente principal, situA 

ción que es evidente en la necesidad de diversificar dicha -

captación de divisas. 

Ahora bien, el hecho de que Petróleos Mexicanos en 

tre en una etapa de despidos masivos, también viene afectar a 

1 a sociedad en general, eso no debe de ser, debe de conservar. 

se la planta, aun a pesar del costo, ya que esto perjudica 

enormemente la economía, situaci6n que actualmente podemos 

palpar fácilmente. 

Otro de los problemas drásticos sin lugar a dudas, 

es la contaminación ambiental, la producci6n de contaminantes 
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por los autom6viles, por la tndustria, y otras fuentes, real

mente es alarmante, y de~e de constituir un punto factor de -

especial atención, por parte no solamente de las autoridades 

gubernamentales del Distrito Federal, sino se debe de crear -

la conciencia de cada uno de los ciudadanos que habitamos. en 

el Distrito Federal, para el fin y efecto de que podamos cui

dar este rubro tan importante que afecta no solamente el des~ 

rrollo nacional sino principalmente la salud de cada uno de -

los habitantes del Distrito Federal. 

La proposición de soluciones alternativas a cada -

uno de los problemas planteados, resulta ser mucho muy amplia, 

ya que desde un punto de vista de ingresos, realmente Petró--

1 eos Mexicanos ya no tiene por qué estar subsidiado con un 

presupuesto del erario federal, pero el hecho es de que lo S.i 

gue estando, éstas sin duda son situaciones que debemos de t~ 

mar en cuenta, y que es necesario que exista una audltor1a 

ocular al organismo para poder observar qué es lo que se está 

haciendo con el Petróleo Mexicano. 

En tal forma unas alternativas de solución via---

bles, serán sin duda que la Secretarla de la Contralor1a Gen! 

ral de la Federación, pueda realizar una auditoria suficiente 

a Petróleos Mexicanos, misma que deba de ser publicada inme-

diatamente, incluso desde cuando se inicia hasta cuando se -

acaba. 
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Estableciendo para esto un término vlable, ya que la -

auditoria puede prolongarse a través del tlempo. 

Por otro lado, la compa~la esta para generar empleos y 

no para cerrarlos, es una empresa como hemos vlsto en la hlsto-

rla hecha por mexicanos, con el sacrificio de mexicanos, por lo -

que no es justo en la actualidad, que exlsta tanto despido masi

vo, solamente por ahorrarse un presupuesto que realmente no se -

sabe a ciencia cierta si es viable o no. 

Luego, evidentemente que no es factible cifrar todas -

nuestras esperanzas en el Petróleo, nec~sltamos abrir nuevas - -

fuentes de captacl6n de divisas, el turismo, la exportación de -

mercanclas, etc., son rubros mediante los cuales, en un momento 

determinado podemos entrar al mercado Internacional y traer di

visas a nuestro pals. 

Realmente el problema es dlflci l, la soJuclón podrla 

ser una alternativa, en base a Ja relación de Ja estructura 

histórica polltlca social de Petr6leos Mexicanos, si Petróleos 

Mexicano fue pagado con dinero del pueblo, es el pueblo el que 

debe de administrar correc~amente al organismo, y debe de 

entregar las cuentas al pueblo de la admlnistraci6n de Jos 

dineros de éste a través del cual se pudo pagar la llquldacl6n 

o Indemnización de la expropiación petrolera. 
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CONCLUSIONES 

1.- Toda la evoluci6n del hombre en sociedad, de 

la manera como el grupo social va a actuar y a reflejarse.

tiene una gran trascendencia no solamente hist6rica, sino 

también seHalar elementos Indispensables de fundamento, por 

medio de los cuales se van creando nuevas instituciones, 

nuevas normas, nuevas estructuras que dan la positividad a 

la sociedad en general para que ésta pueda desarrollarse. 

tr.- En el transcurso del devenir del hombre, y 

su entorno frente a la sociedad, se ha requerido que la no~ 

ma o el derecho, o la Ley, sean ese principio fundamental -

a trav~s del cual se basan las organizaciones, y civilizad~ 

mente todos eSOS intereses y actitudes de valor de la SOCl! 

dad, puedan ser sometidos, bajo la funci6n del poder públi

co el cual está encomendado por la ley, para beneficio de -

la misma comunidad. 

III.- La organizaci6n social, debe proteger a -

las clases econBmicamente más débiles a través del Derecho 

Social y no al capitalismo arrollante, situaci6n que actual 

mente en Petr6leos Mexicanos está sucediendo. 

IV.- Cuando el hombre le dio el debido uso al P! 

tr6leo refinándolo y convirti@ndolo en gasolina, como com--
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bustible para las mSquinas de combustión interna, provocó 

la gran demanda de este producto y generó la riqueza para 

las grandes empresas petroleras (Exon, Shell, Standar Oil), 

que formaron los grupos dominadores de la comunidad; por 

su potencial económico, que el hidrocarburo generaba para 

quien lo encontrara. 

Ahora bien, siendo el petróleo un recurso na ren_g_ 

vable; es necesario que. a nivel mundial sea controlada su 

extracci~n y consumo, en virtud a la contaminación mundial 

en mares, suelo y aire. Por tal motivo deben hacerse tnvest.!.. 

gaciones por parte de los Institutos relacionados con el -

petróleo sobre formas de prevención a la contaminación am

biental. 

V.- Petróleos Mexicanas en el momento en que fue 

expropiada e indemnizada con el erario federal, ast;como -

la recaudaci6n popular efectuada en el año de 1938, signi

ficó que dicha compañ1a se hiciera con dinero del pueblo, 

por tal motivo, debe de sattsfacer la's necesidades del pu! 

blo. 

VI.- La empresa en cuestión nace a la vida pGbli_ 

ca, no en el momento de su expropiación, sino desde que -

fue creada la Ley Reglamentaria del Art1culo 27 Constitu-

cional, es por lo que desde su origen tendr1a que haberse 

sujetado a la disposición del Derecho Administrativo. 
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VI l. - La nueva Ley Orgánica no observa su 

origen de ser una empresa del pueblo, al contrario se esU -

estructurando como una propiedad privada, a través de la -

cual sobreviene una descentralización interna por medio de 

la cual se desmembran varias actividades de la industria -

de hidrocarburos, establectendo la posibilidad de que el -

particular pueda intervenir en el rubro de la manufactura 

del petróleo, y con esto va a sobrevenir el acaparamiento 

en manos de unos cuantos, situacidn que no forma parte de 

la Idea del derecho social, para lo que fue creado Petr6-

l eos Mexicanos. 

VIII. - En la Ley Orgánica de Petróleos M~ 

xicanos y Organismos subsidiarios, se crean cuatro organf! 

mos descentralizados de propiedad del Estado y controlados 

por éste; con personalidad jur1dica y patrimonio propios; 

estructurados como empresas subsidiarlas para apoyar y ro

bustecer a Petróleos Mexicanos y son los siguientes: 

PEMEX - Exploración y producción; 

PEMEX - Refinación; 

PEMEX - Gas y Petroquímica Básica; 

PEMEX - Petroquímica. 

Con estos organismos, se establecerá una dlstribJ!. 

ción lógica de las actividades que abarca la industria pe-
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trolera en los térmtnos de la Ley Reglamentaria del Arttc~ 

lo 27 Constitucional en el Ramo del Petr61eo y sus regla-

mentas, acorde con el arttculo 4o. de la propia Ley. 

IX.- Nuest1'0 Pah, no puede en ningún momento d.!!_ 

pender totalmente de las estructuras de la producci6n y c~ 

mercializaciOn del Petr61eo, ya que cifrarta su ingreso en 

un s61o rubro econ6mico, lo que nos comprometerta a las 

fluctuaciones del mercado internacional, y sus constantes 

altas y bajas y aun obteniendo el quinto lugar en el ano -

de 1993, dentro de las empresas petroleras mundiales, por 

su eficiencia y productividad. Deber§ el Estado buscar en 

la agricultura, el turtsmo, mtnerta, otras alternativas 

colaterales de soluct6n al complejo problema de productivi 

dad y empleo. 

X.- El hecho de que PETROLEOS MEXICANOS, produjo 

2.6 millones de barrtles diarios de petr61eo crudo en el -

ano de 1993, de sus campos marinos y terrestres y cubra al 

fisco un promedio de impuestos por 55 millones de Nue~os -

Pesos en el ano de 1993, integr§ndolo a la Tesorerta de la 

federaci6n, por el derecho de extraer y comercializar el -

crudo y sus derivados. Observando lo anterior expuesto, -

significa realmente que no deberían de haber tantos despi-

dos. cont,nuamente de empleados, sino realizar auditortas -

administrativas a efecto de realizar una valoraci6n del i! 
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dividuo y favorecer al empleado que trata de ser m~s efl--

ciente y productivo. 

X!.- Resulta evidente que el sindicato actual de 

trabajadores de Petr61eos Mextcanos, ha perdido la inquie-

tud de 1 ucha, esa posifiil idad de protestar por tanto despi

do o por generar posibles situaciones de peso polltico por 

parte de los trabajadores, realmente la unidad se ha desin

tegrado y la administración patronal lleva ahora la politf

ca laboral. 

XII.- Es de considerar a la Compañia Petróleos M! 

xicanos, que fue adquirida con dinero de los mexicanos, ac

tualmente debe de responder a su naturaleza histórica Jur(

dlca para lo cual se creó, no para satisfacer intereses de 

grupos, sino para el beneficio de los mexicanos. De tras-

cendeocia para la comunidad en general ya que no s61o es el 

motor de todas las ernpresas, sino también toda la energla -

que se requiere para el desarrollo de la Nación. 
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