
·11 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA

~ DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
"ACATLÁN"

MONOPOLIO CONSTITUCIONAL Y
LA COMERCIALIZACIÓN DE
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

SEMINARIO TALLER EXTRACURRICULAR

QUE PARA OBTENER EL TIfULO DE :

LICENCIADO E N DERECHO

P R E S E N TA

SARA PONCE MONTES

ASESOR: LIC. JUAN ANTONIO DIEZ QUI NTANA

OCTUBRE, 2005

Neevia docConverter 5.1



Dedico e~ presente trabajo a :

La Universidad Naciona~ Autónoma de México

La Facu~tad de Estudios Superiores Acat~án

Petróleos Mexicanos

Mis maestros : BaThina Ruíz Marisca~ y Nicéforo Guerrero
Reynoso

Mis padres , que espero perdonen e~ tiempo transcurrido
para ~~egar hasta aquí

Mis hijos Fernando ~fonso y Sara Gabrie~a, ~a ~uz de mi
vida

Por m2 fo~ción .

Enrique Samue~ López Albarrán y a José Antonio Be~trán

Mata por su enseñanza sobre el tema y su va~or para
enfrentar ~a i~ega~idad.

:
NOMBRE..: ::-,,,-~--::o;::;:~c:---

~~~~~
r'I .• ,' ~: ~~Ü~17----

.

B'b!iol8C31 de 1,Autorizo a le I)1f1\ccl6~ G&ntr81de ,1 I
IJNAMa difu,~d\f "r. f'llmeto e\eclnNllco el~ ~
c{)nt~l1ido de mi tr~ rece::lo~-=..

:'laeg ~o/ b!t)~

Neevia docConverter 5.1



Agradezco a:

A Dios

A mis hermanos Leticia , Francisco, C2audia y
Marce2a por su compañia y comprensión en todo
momento

A mcis sobrinos Moy, Lety, Cristina, C~au,

Rodrí, Fer, Juan Pab.lo y Ximena por su cariño

A 1ZllS amigos Gustavo, Lourdes y Javier por su

apoyo

y a todas aque22as personas que aun hoy
ausentes, hemos compartido a2gún momento
de nuestro camino.

Neevia docConverter 5.1



íNDICE

Introducción .

1. Antecedentes de la regulación de los hidrocarburos............................... 5
A. Antes de 1917.. ............. ................. .... ......... ..... 6
B. La Revolución Mexicana.................................... 15

1. El Constituyente... 18
2. El Cardenismo. . .. 27

C Desarrollo Estabilizador 37
D. Neoliberalismo 49

11. La apertura comercial en México................................................. ...... ........ 67
A. Sustento de Teo ria Económica 69

1. Modelos económicos y Mercado.. . 69
2. Monopolio. ................. 74

B. Instituciones y legislac ión en materia de apertura cornercial .. 77
C. Apertura inacabada del mercado de combustibles liquidos. 98

111. Comercialización de combustibles liquidos .
A. Marco jurídico de la comercial ización de los combustib les líquidos ..
B. Cadena de comercialización ..
C. Esquema contractual actual de Pemex-Refinación .

1. Franquicia PEMEX. ............. . .
2. Distr ibuidores "A".. . .
3. Distribu idores Genéricos .
4. Venta directa al consumidor..
5. Autoabasto .

IV. Mercado negro o ilicito de combustibles líquidos ..
A. Efectos de los cambios en el esquema contractual de 1997 ..
B. Anális is de las violaciones consli tuciona les ..

112
113
121
125
128
132
137
139
140

141
150
152

Conclusiones...... ............................ ....... ........... ........ ............... ....... .............. .... 155

Bibliografia............................................................ ................................ ....... ..... 157

Neevia docConverter 5.1



INTRODUCCiÓN

El proceso de global ización económica se prese nta con paradigmas arro llado res. los

cuales en los paises en desarrollo se insertan a la manera neol iberal , es decir con

apertura económica, menos restricciones a la inversión extranjera , un Estado coordinador

de la actividad económica ; de lo contrario cor ren el riesgo de quedar al margen del

progreso.

Este fenómeno afec ta las estructuras econó micas, socia les, políticas y específicamente

las de orden jurid ico nacional e internacio nal , siendo necesario adecuar las normas

juri dicas a la inteqra ci ón global , actualizando las inst itucio nes de ese orden y crea ndo

fIguras requer idas para las nuevas condiciones en los mercados nacionales e

internaci onal es.

Por ello, desde hace algunas década s en nuestro país se han ido creando instituciones

que se asimi lan a las ya existentes en otros paises con el fin de suprimir fronteras

nacionales para agilizar la libre circulación de perso nas , mercancías y cap itales

No hay que olvidar el cambio en si que han representado los avances tecnológicos en

matena de informa ción y comunicaciones, y como influyen en el proceso de qlobalrzact ón.

el cual es denominad o como la entrada a la soc iedad del conocimiento, es decir un est ilo

de crecimiento basado en la producción de conocim iento. I

La creaci ón de instituciones no es un proceso sencillo e inmediato, se su je ta a

circunstancias externas a las mismas, como las política s y los intereses relacionados. por

lo cual se convierte en un ensayo siempre sujeto a perfecc ionamiento .

En América Latina han aplicado una disciplina llamada cambio o ajuste estructural basado

en los siguientes principios: 2

AYALA, Espino José . F/IIll Jal1lelJtos lnsfltllcio,w/es del MercéHJo, Erntonal UN AM-Facultad de ECQIlOllHo. Primera
E(hCIOn, Mé xico. 2002. P 38

VJlTKr R. .lorqe. PiII lO/allla ctet Derecho Me>í/can o. Dc ie ctsoEt.;o/lomico. Editorial Mac Graw HIII-UtJf\M Pmu era
Edrc.on . Me xrr;o . 1999. p :iA
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Liberalización de los prec ios y del comercio inter ior :

• Libera lizac ión del comercio exter ior;

• Desincorporación y privat izaci ón de empresas paraestata les

• Liberalización y desregulación para la inversión extranjera ;

• Reducción de gasto públ ico productivo y asistencia l;

• Deterioro de los salarios reales y de los ingresos de las mayorias nacionales'

• Restricción de la oferta monetaria y crediticia ;

• Aum ento de los ingresos públicos a través de reformas fiscales y de la revaloraciou

de los bienes y servicios vendidos por el Estado ;

• Liberalización de los mercados financieros:

• Redu cc ión o supresión de las políticas indust riales o de fomento económ ico:

• Apoyos estatales al capital financiero y no al productivo.

En Méx ico desde su ingreso al GATI (1986) , la creación del Pacto de Solida ridad

Económica (1987) , la suscripción (1994) y aplicac ión del Tratado de Libre Comercio con

América del Norte. inicio y se consol ido un modelo económ ico neo liberal. considerado aún

semiabierto por los rubros restringidos.

Lo anterior impacto profundamente el sistema jur idico particularmente en materia

económica, no obstante las refo rmas constitucionales de 1983. se percibe como relegado

a normas dispersas y casuísticas que privilegian el mercado y la desregula ción . formando

un hibrido jurídico de discutible eficacia.

Es dec ir. el modelo neo liberal se ha impuesto sin cambiar de fond o la Carta Magma.

aunque los camb ios legíslativo s han sido numerosos.

De tal forma que tenemos un marco constitucional de economia mixta con perfil

naciona lista volcado al mercado interno : y un esquema legislativo desregula dor tendien te

a la econom ia abierta y mercado s internacionales.

ITESISCON
1 ji'Ar.r. A nJi' mm~Ji' NNeevia docConverter 5.1



La rnatena de hidroca rburos, es un ejemplo claro de la ambiva lenc ia ju rídica, ya que los

articu los 25 , 27 Y 28 const itucionales mantienen dicha industria bajo la calidad de

exclusiva Sin que se considere monopolio, liberando en el mismo texto y en las leyes

secundar ias algunas áreas de dicha industria.

Por ejemplo, via reformas legis lativas se ha instrumentado la liberalización de la

petroquimica considerada como no básica y del gas, así como mediante cont ratos los

aceites , grasas lubricantes y los combus tibles liquidos.

En ese orden de ideas el prese nte trabajo tiene com o objetivo determinar que en matena

de combustibles Iiquidos precisamente vía contractual se instrumento una liberalización

económica, y se abrió el mercado de esos productos en contravención de los preceptos

constitucionales contenidos en los articulos 25 , 27 Y 28.

Adicionalmente, se evidencian las lagunas de la legislación secundar ia al regular la

comercialización de dichos productos de las cuales a resultado incertidumbre juridica en

las relac iones comerciales entre los participantes.

Cabe señala r que las prácticas que se desprenden del marco jur idico y del esquema

contractual están afectadas de ilegalidad y otras ni siquiera son reguladas.

En este orden de ideas en el presente trabajo, se descri be la evolución en el ámbito requla tor.o

de los hidrocarburos en Méx ico y de las activ idades relacionadas con los mismos . desde el

inicio de la exp loración hasta la época moderna con el fin de determi nar cómo las leyes y le".

po líticas en dicha mate ria han ido modificándose conforme a los mode los econ onuccs

adoptados

Se apor tan los conceptos de economia indispensables para comprender el mercado de

combustib les liquidos y la regulac ión que se ha estab lecido de acuerdo con el modelo de

economia abierta .

Asi mismo , se define el marco juridico vigente , la cadena de comercialización y el esqu ema

contractual Implementado desde 1997.

Neevia docConverter 5.1



y finalmente, se plantean las consec uenc ias de la apertura comercial de los combustibles

liquides: y como a travé s del desarrollo del mercado ilícito se pierde la exclusividad y Petróleos

Mexicanos deja de operar como monopo lio y su nueva pos ición .

Se considero determinar el alcance del monopol io constitucional en materia de combustibles

liquidos y los efectos de la ape rtura inacabada en el mercado citado , asi como su evolución y

correlación via el esquema contractual de come rcialización de dic hos productos. y se

puntualizan los actos incitos. asi como la violación al monopol io constituc iona l en mateua (j o;

hidrocarburos,

Es oport uno reconocer que en la elaboración de l presente trabajo se enfrentaron dos hrmtante s

la primera de ellas la ausencia de espec ialización en economia para profundizar en dicna

mate ria , y la segunda la Imposibilidad de presentar cifras respaldadas bibliográficamente sor»e

los montos del mercado ilícito, dado que a las que se tiene acceso no concuerdan con las

manejadas en los medios de comu nicación, ni éstas con las oficia les de l Organismo. por lo que

se opto por omitirlas.

Por lo anterior no fue fact ible plasmar matemáticamente la magnitud del problema que

repres enta el mercado negro o Ilícito, atreviéndome a manifestar que opera alrededor del

cuarenta por ciento del mercado nacional de combustib les líquidos.

En cuanto a las propuestas, se limitan a recomendaciones, ya que para una definición punu.«:

se requiere de una política económica , sea el sen tido de recupera r el mercado y eJe ru" , C"

monopolio o de consolidar la apert ura del mercado de combustibles liquidas: política que ' 10

está dentro del alcance del presen te trabajo.

TESIS CON ¡
FALLA DE ORIGEN..
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1. Antecedentes de la regulación de los hidrocarburos

El poder público siempre ha participado en el proc eso económ ico , en ocasiones de forma

amplia como en los estados mercant ilistas y otras en forma restringida como en el estado

liberal ; de igual forma en la actual idad su part icipación es innegable .

Ciertamente dicha participación se encuentra estrechamente vinculada a la forma de

gobierno y al tipo de modelo económico que se adopte en determinado país. ambos

reflejados en un orden jur ídico, y al volve rse más comp lejo en instituciones.

En el Estado moderno el Derecho regula todas las partes integrantes del proceso

económico, desde la producción de bienes y servicios hasta su consumo . La doctr ina

generalmente denomina a esta regulación corno Derecho Económico cuyo objeto es

sistematizar las normas juridicas correspondientes para la partic ipación del Estado en la

economia. al cual se sitúa en el ámbito del derecho público, y los aspectos relacionados

con los participantes y su interacción en el derecho privado.

Charles Fourrier ha determinado que el objeto del Derecho Económico se Simplifica en

tres rubros: 3

' a) El Derecho Económ ico constituye una parte del Derecho Público :

b) Es un derecho de las personas , intereses y poderes públicos:

e) En conjunto forman el instrumental jurídico de la política eco nómica nacional .'

El aspecto privado de la econom ia lo han regul ado tradicionalmente el derecho mercantil y

Civil, desde la Segunda Guerra Mundial cont inuando con la globa lizaclón las unidades

económicas sobre pasan dicha regulación por lo cual existen norma s jurídicas cuya

naturaleza no encaja en las ramas tradicionales corno por ejemplo la regulación sable

com petenc ia y las reglas de los mercados , el aspecto ambiental. la protección al

GOMEZ. Granillo Moisés y GUTlERREZ Rosas Rosa Mana. tntuxlnc aón EJi Oerecno Econctnicc. E::;111lge. Pnm e ta
Eurción . Méx ico. 2002, p.17
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cons umidor, la inversión extra njera o las normas de conducta de las empresas

transnacionales .

En Méx ico , como en el resto del mundo, la norma tividad que regu la la activ idad económica

ha sido desarrollada a partir de contextos económicos muy diferentes, por lo cual

encontramos instituciones jurídicas yuxtap uestas diseñadas para cada época y objetivos

diferentes

Por lo anterior , se considera Importante reseña r, a grandes rasgos. las épocas mexicanas

de acuerdo a los sistema s económicos para entender la regulación y sus mod ificaciones.

realizar un seguimiento histórico a los preceptos constit ucionales en materia de

hidrocarburos y su régimen econ ómico especial nos dará una visión que permita analizar

el mercado de combu stibles liqu idas y valorar su regulación.

A. Antes de 1917

En cuanto al petróleo, en México era ya conocido por los indigen as que Jo tomaban de las

chapopoteras y lo utilizaban en sus ceremonias religiosa s como incienso: al parec er

también le daban uso como colorante. pegamento y med icinas: los españoles lo util izaron

principalmente para calafatear navío s

Durante la Colonia se expidieron las Reales Orde nanzas para la Minería de Araojuez

pub licadas por Carlos 11 1 el 22 de mayo de 17834
, expresaba determinantemente el

dominio de la Coron a sobre el subsuelo . en los siguientes términos:

"Art . 1- Las minas son propias de mi Real Corona. asi por su naturaleza y orige n.

Art2- Sin separarlas de mi Real patrimon io, las concedo a mis vasa llos en propiedad y

posesión , de tal manera que puedan venderla s. permutarlas. arrendar/as. donarlas.

dexarlas en testamento o manda . o de cualquier otra man era enagenar el derecho q~:e 811

GO NLALEl . Roa r em ando. Las Cues tiones Fundamen ta les de Actualidad en Méx ico . 1927. obra citada en Enriqu e
Oonzarez Casanova y Ag usli n Acost a. Superv isión Horacio Hores de la Pena : El Petróle o en Méxrc o' Secre taria del
Patumoruo Nacion al. Reedrcron 1963 : Mé xico . p. XXV.
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ellas les pertenezca en los mismos términos que lo posean. y en personas que puedan

adquirirlo.

Art.3- Esta concesión se entiende baxo dos condiciones: la primera que hayan de

contribuir a mi Real Hacienda la parte de metales señelede; y la segunda, que haya n de

labrar y disfrutar las Minas cumpliendo lo prevenido es estas Ordenanzas, de tal suerte

que se entiendan perdidas siempre que se falte al cumplimiento de aque llas en que asi se

previniere. y puedan concedérsele a otro cualquiera que por este titulo las denunciare.

Art.22- Asi mismo concedo que se pueden descubrir, solicitar, regis trar y denunciar en la

forma referida no sólo las Minas de Oro y Plata, .sino también las de Piedras Preciosas

Cobre. Plomo, Estaño, Azogue, Antimonio, Piedra Calaminar, Bismuto, Salgema y

cualesquiera otros fósiles , ya sean metales perfectos o medios minerales, bitúmenes o

jugos de tierra, dándose para su logro, beneficio y teborio. en los casos ocurrentes, las

pro videncias que correspondan. ",

Cuando se firmó en Madrid el Tratado de Paz y Amistad entre México y Espana el '22 de

diciembre de 1836, después de consuma rse la Independencia, los de rec hos

pertenecientes a la Corona Española fue ron traspasados a la Nación mexicana,

subsistieron como legis lación vigente las Rea les Ordenanzas sustituye ndo el termino

"Corona" po r e l de "Nación" incluyendo dentro de los bie nes de ésta "los bitúm enes o jugos

de tier ra" (hidrocarburos)

Las ideas económicas en la etapa de la independencia, primero tomando como referencia

a Hidalgo y el Bando del 6 de diciembre de 1810 fue ron la supresión de la liber tad de

esclavos, del tributo indígena y libertad industrial."

Respecto a Morelos su pensamiento en materia eco nómica se refleja en las premisas de

no a extranjeros incapaces de instruir, la ley debe moderar opu lencia e indiqencra.

El t e xt o es c opiado literalment e de l d ocumen t o trascrito p or e l autor n o obsta n t e q ue se o b se r va n e r rores ortoqr attcc s

eje acuerdo con las reglas actuales en la materia
c.OME¿ Granillo Mois és y GUTIEHHEZ Ro sas Rosa Mari a , ob ctt p . 38

-- \TESIS CON~AT.U\ Dlf, ORmENNeevia docConverter 5.1



aumento del jornal al pobre, eliminación de escla vitud y castas y la apertura de puertos a

todas las naciones pero con cobro de impuestos a sus mercancías."

Cabe hace r mención que México surge como pais forma lmente , debido a su antececiente

colonial, sin que los grupos domi nantes se encontraran vincula dos; la forma en que se

efect uaba n la producción con economias autosuficientes, la carencia de com unicaciones

interregionales, limitados mercados locales aislados, eran parte de las circunstancias que

imped ian la interacción entre los grupos dominantes, no obstante dichos grupos requerian

de organ izar un Estado y por lo tanto contar con una política general hornoqénea."

En materia económica como antecedente jurídico se puede considerar el Decreto de

Apatzingán de 1814, que en su art iculado determinaba la libertad de cultivos, de industria

y de comercio, como facultad de l Congreso fijar contribuciones y negociar préstamos, asi

como favorecer todas las ramas de la industria fac ilitando los med ios para adelantarla a

En la Constitución Federa l de los Estados Unidos Mex icanos de 1824 no se refleja en su

articulado la propiedad originar ia de la Nación sobre el subsuelo, aguas u otro recurso

natura l, no obstante se estab lecen como facultades del Congreso Gene ral fornen.ar la

prosperidad gene ral, decretando la apertu ra de caminos y canales, fijar los gastos y

contr ibucio nes . arreg lar el come rcio con las naciones extranjeras , entre los estados de la

fede ración y trib us de los indios, determinar y uniforma r el peso, ley, valo r, trpo y

denominación de la moneda en todos los esta dos miembros y adoptar un sistema general

de pesos y medidas."

En la etapa de la Reforma encontramos en la Constitución de 1857, preceptos de corte

liberal, que establecía principalmente libertad de las actividades económicas, libertad de

trabajo, garantia a la propiedad (sólo puede haber expropiació n pero mediante

indemnización), obligación de los mexicanos a contribuir para el soste nimiento del

. tdem P 38
" .\ Y .\ 1.,\ .IP"I..' ~ HI.A Nt "( , J U-,c. t/\lll'l o/l "-"slol/u y /u t. r/Jun\'1riJl de /0.\ ,\I' /l/II/tl d /ln l ' 1,\ - - _/ 4)3". ./ 1¡ ' \ (/ 1 '1 "//11 1 .. I 1\ •.

,/,' 1<1 "'''" '' 111101 JIII ',\I( ",/I /1/ ", londo d...' Cultura Económica. Primen¡ edición. I()X l . f\k, iL'll. p.l -l
GOMEZ Gra nillo Moisés "1 GUTlERR EZ Rosas Rosa Maria. ob. crt. p.38
TENA , Ramirez Felipe. Leyes Fum}amenla/e::; de Méx lcu 1808·2002. Editor ial Pcrr ua. vrqesuna tercera erhcton ;:OC;;

MéXICO, p 174 -1 7 5
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gobierno, elaboración del presupuesto por el Ejecutivo, y de la cuenta del ano anter ior , las

cuales debian presentarse al Congreso para su aprobación .

As i mismo determinaba ent re las facultades de l Congreso seña lar las base s para la

cont ratación de empréstitos por el Ejecutivo, asi como fijar aranceles al comercio exterror y

como facultad del mismo habi litar puertos y establecer aduanas marítimas: se abol ieron

las alcabalas y aduanas interiores, aunque en definit iva se ejecutó hasta 1886 lo cua l

facilitó la integración de los mercados nacionales y promovió el establecim iento de

empresas e industrias.10

De especial importancia es el articu lo 28 que establecía las excepc iones a la práctica

monopolica diciendo:

"No tiebr» monopolios, ni estancos de ninguna clase, ni prohibiciones a título de protección

a la mdustria. Exceptuase únicamente, los relativos a la acuñación de moneda, ¿¡ los

correos y a los privilegios que, por tiempo limitado, conceda la ley a los inventores o

perfeccionadores de alguna mejo ra ", 11

Durante el gobierno de l Presidente Benito Juárez la postura respecto a los hidrocarburos,

es importante por que ya se uti lizaba el concepto de dom inio directo de la Nación com o a

continuación se muestra 12 ,

'MI/Jlsterio de Justicia , Fomento e Instrucción Pública.- Sección de Justicia y Mineria 

Impue sto el e Presidente del oiicio de usted, de 28 del pasado, en que ocomoe ñ« un o

curso del e, Francisco Ferrel, con mot ivo de una mina de carbón de piedra que denuncia.

se ha servido declarar, que los criaderos de carbón fósil, se encuentran en el mismo cas o

que las minas, sobre las cuales la Nación tiene el domin io directo: pero tanlo de unos

como de otros, cede el dominio útil a los ciudadanos, dándoseles en propiedad con arreglo

a lo que dispo ne en las Ordenanzas de Mineria, que en tal virtud, los criaderos de carbón ,

est én sujetos a los mismos tramites que és tas establecen para el denuncio. adJu cilcación y

posesiónde las misma s

GÓMEZ . Granillo Moi sés y GUTIERREZ Rosas Rosa Mar ia . ob.cit p. 39
TENA. Rami rez Felipe. ob cit. P 610
GO NZALE7., Casa nova Enrique y ACOS TA Aqu stin . ob.cit p xxv
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y de suprema orden lo digo a usted , para su inteligencia y efectos correspondientes .

Dios y Libertad- San Luis Potosi , agosto 22 de 1863.

Ramón 1. Alcaraz .-C. Jefe de Hacienda de Sinaloa, Mazatlán. "

Durante la intervención francesa , el Arc hiduque Maximiliano de Austria, exp idió el 6 de

Julio de 1865 un Decreto Impe rial que preveia la exp lotación petrolera med iante la

concesión, en los siguientes términos:

"Maxirniliano Emperador de México , considerando que en el articulo 22, ti tulo sexto e/e las

Ordenanzas de Mineria, no se fijan las reglas a que debe sujetarse el laboreo de las

substancias que no son metales preciosos y siendo ya una necesidad establece rlas. por el

desarrollo que estos ramos importantes van tomando. Oidos nuestros Consejos ele Estad o

y Ministros, Decretamos:

Prevenciones Generales:

Art. 10
_ Nadie puede explotar minas de sal, fuente o pozo y lagos de agua salada, carbón

de piedra, betún , pe tróleo , alumbre , kaolin y piedras preciosas, sin haber oblenido antes la

concesión expresa y formal de las autoridades competentes y con la «orobecion e/el

tvtm isterio de Fomento. Las floresc encias superficiales de cualquier especie y todas las

otras substancias no expresadas en este articulo no son denunciables. ..

Duran te el régimen de Porf irio Diaz (1877-1910) México entra a una etapa de desa rrollo

capitalista y de fortalecimiento de l Estado , en un con texto interna cional tendiente a la

concentrac ión de capi tales y la formación de economías monopolistas; el capital financiero

se ext iende y México se vuelve un receptor sin lirnitaciones.

La polltica de Porñrio Diaz se centraba en tres aspe ctos :

• Crear condiciones favorables a la invers ión extranje ra;

• Facilitar y estimular las exportaciones ;

• Procurar la estabilidad politica y la paz soc ial.
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Como es sabido la invers ión extranjera se dio principalmente hacia la minería. los

ferrocarrileros , los bancos y posteriormente la generación de energ ia eléctrica y la

industria manufacturera, no obstante para 1911 la inversión en extracción y exportaci ón

del pet róleo sobre pasaba las dos últimas actividades seña ladas.

Siendo la industrial ización del país de tal forma que se centro en la exportación de

productos primarios y su infraestructura.

De 1877 a 1911 las exportaciones se incrementaron casi 864 %, lo que refleja la fuerte

dependencia de la demanda extranjera, la cual fluctuó en dicho periodo al igual que la

activ idad económica interna.':'

En ese contexto, el 14 de enero de 1883 fue promulgado un decreto que reformaba la

Constitución en su articulo 72 fracción X, en la cua l facultaba al Ejecutivo para exped ir un

Código de Mineria .

El Cód igo de Mineria de 22 de noviembre de 1884 asimilaba a la propiedad del sue lo la

del subsuelo, y reconocia expresamente a los dueños de la propiedad privada el pnvileqio

de explotar el petróleo , como se prec isa: 14

'Art. 10- Son de exclusiva propiedad del dueño del suelo, quien por lo mismo. SI I/

necesidad de denun cio ni de adjudicación especial, podrá explotar y apro vechar:

IV. Las sales que existan en la superficie, las aguas puras y saladas, suoe ti icie les o

subteuénees: el petróleo y los manantiales gaseosos o de aguas termales y meoicmete» .

En base al código anter ior se otorgaron las primeras concesiones importantes en nuestro

país a l inglés Weetman Dickinson Pearson y al norteamericano Edward L. Doheny, cuy os

intereses ser ian factor importante para la regulación en esta materia hasta 1938.

La Ley de l 5 de julio de 1887 eximió la explotación petrolera de toda contribución fede ral ,

estatal o municipal salvo el impuesto del timbre.

AYA LA Jose y BLANCO José. ob .crt p .15- 17
. GO N1 AI EZ, Casanova Enrique y ACOSTA Agustin. ob.cit p. XXV I
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La Ley Minera de 4 de junio de 1892, implícitamente reservaba la propiedad del subsuelo

a la Nación. pero declaraba libre la explotación de los comb ustibles minerales que hiciera

el dueño del terreno en su artículo 4°:

'E I dueño del suelo explotará libremente, sin necesidad de concesión especiat en ningún

caso, las substancias minerales siguientes:

Los combustibles minerales. Los aceites yaguas minerales . . .. "

Siendo precisamente con la Ley Minera de 1892 cuando se rompe con la tradición juridica

que separaba la propiedad del suelo de la del subsuelo y del dominio directo que la Nacion

eje rcia sobre este último.

y para regular de forma especifica los hidrocarburos , el 21 de diciembre de 1901 se

expidió la primera ley petrolera que facultaba al Gobierno Federal para otorgar

concesiones en las zonas pertenecientes a la Nación a las comp añías que se

estab lecieran en el país. La regulación otorgó todo t ipo de facílidades a los que

encontraran petróleo, como la expropiación a su favo r de los terrenos petro líferos. la

importación libre de derechos por una sola vez , de las m áquinas para refinar petróleo o

carburos gaseosos del hidrógen o y para la elaboración de toda clase de productos que se

relacio narán con el petróleo crudo.

Es claro que con la certeza jurídica de ser prop ietar ios del suelo y el subsuelo en dond e se

explotaba el petról eo mexicano. así como con las múltip les facilidades otorgadas a los

empresarios. principalmente extra njeros , la industria crec ió.

Aunado al desa rrollo de la índustria petrolera se realizaron cuantiosas inversione s en

amp liar la red ferroviaria por parte de grandes magnates como Coll is P. Hunt ington . Jay

Gould y E.H. Arriman. y en la explotación mine ra sobre salió la familia Guggenh eim que

contaba con 64 de las mil empresas mineras extranj eras

En resumen. el período de Porfirio Diaz , también conocido como el de los cient ífico s. se

caracter izo por apoyar el desarrollo industrial y comercial mediante la inve rsión extranjera.
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al grado de que se logro establecer un sistema banca rio fuerte , que hizo posible que

México adop tara en 1904 el patrón oro."

Para princ ipios de siglo, el Presidente Porfir io Diaz empieza a preocuparse por la

influencia de las empresas extranjeras, y en 1903 empieza a comp rar para el gobierno

acciones de las empresas ferroviarias hasta que en 1909 , habiendo obtenido el control de

las redes más importantes , organiza una nueva empresa , Ferrocarriles Nacionales de

México.

A una preocupación similar pero en materia de petróleo se debe la entrada en M éxico de

Pearson con su com pañia S. Pearson and Son, U d, que era mundialmente famo sa por la

const rucción de puertos , como el de Dover y el túne l del rio Támessi en Inglaterra: en

nuestro pa ís se habia construido el Gran Canal para seca r el Valle de México , insta lado

drenajes , obras en el puerto de Ve racruz y el Ferrocarril Nacional del Istmo de

Teh uantepec con terminales portuarias en ambos extremos, durante esos tiempos se

había estab lecido una relación personal entre el Presidente Diaz y Pearson.

Pearso n inicia su búsqueda de petróleo cerca de San Cristóba l en el Istmo de

Tehuantepec, planeaba una industria integrada cons truyendo una refi nería. un centro de

almacenamiento y tubería en Minatitlán, aunque no tuvo éxito en esa zona, en 1906 el

gobierno le otorgo grandes concesiones en tierras federales en Cinco estados.

supuestamente justificadas para frenar la expan sión monopolica de la Standard 0 11.

En ese orden de ideas se expide la Ley Minera de 1909 que favoreció más al superficiario.

constituyéndol o en dueño exclusivo de los criaderos o depósitos de comb ustibles

minerales y materias bituminosas.

Los enfrentamientos para conseguir mayores bene ficios y controlar el mercado de los

productos derivados de los hidrocarburo s entre Doheny y Pearson, se tradujeron en 1905

en un proyec to de Ley que virtualmente trataba de retomar los pnncipros de las

ordenanzas españolas. restituyendo. con motivo de la utilidad públ ica. al Estado . la

facultad de dar concesiones en todos los terrenos de la Republica . ya fuera n propiedad

MAN CKE, Richard 8 .. El Petróleos Mexicano y los Esw <Jos Unlclo. Editorial Enero. Traducción EDArv1 !:.X p ¿
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nacional o privada, y estableciendo el derecho de expropiación para el caso de que se

tratará de terrenos prívados."

El proyecto de los abogados Elizaga e Ibarra y del ingeniero Fernández Guerra de la

Compañia S. Pearson & Son Limited. era auspiciado por la Secretaria de Fomento

implicando un cambio del sistema de propiedad; se sometió al estud io de la Acad emia de

Legislación y Jurisprudencia, el debate ahi realizado serv iria a los constituyentes de 19 17

al discuti r el art iculo 27 constitucional, fina lmente el proyecto no fue aprobado, pero

Pea rson obtuvo concesiones que comprendie ron terrenos federales en los estados de

Tarnauhpas. San Luis Potosi , Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas integrando una

faja que divid ia la Repúbl ica Mexicana .

El mayor conflicto entre las empresas extranje ras petro leras se dio alrededor del año

19 10, por el mercado de kerosén, en el cua l el transporte fue definitivo, ya que Pearson

con 40 carros de ferrocarril habla captu rado el 25% de las ventas al menudeo. Finalmente

en ese mismo año descubre el yacimiento más grande conocido hasta ese momento. el

Potrero del llano N° 4, para su explotación formó la Mexican Tagle Company, conocida

como El Áquüa , siendo Porfir io Diaz hijo , miembro importante de su Consejo y como es de

suponerse, Pearson no tuvo más problemas financi eros en México.' 7

Desafortu nadamente , como se sabe esa riqueza de l petróleo y el gran desarrollo indu strial

no perm eo en beneficio de otros secto res de la sociedad, el auge petrolero fue

considerado un ejemp lo de la dominación extranje ra y del proteccionismo que el

Presidente Porfir io Diaz les otorgaba.

La brecha económica entre los sectores de la sociedad mexicana se ampl iaba cada vez

más, part icularmente en el sector agrario y en el naciente obre ro la pobreza avanzaba .

El grupo en el pode r, los cientificos era simbolo de la corrup ción de ideas y de la personal

se enriquecieron de la moderniza ción del pa ís. sin neces idad de fuentes ilegales de

ingresos, simplemente desfilaban y cambiaban por los tres poderes a todo s los estratos de

", ldern . p 11-13
tdc ru . p 46
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gobie rno haciendo grandes inversio nes personales durante dicho proceso de dese. rollo

nacional.

La oposic ión al régimen en el poder crec ía. la mayor parte de sus lideres se enco ntraban

ya en Estados Unidos y desde ahí lanzan el 10 de julio de 1906 "El Prog rama y Manifi esto

del Partido Liberal Mexicano", en el cual se recopilan las reform as políticas liberale s como

la no reelección y preceptos de contenido socia l en materia laboral y agra ria, respecto a la

primera : la jornada m áxima de ocho horas , establec imiento del sala ría mínimo, la

prohibición de que trabajaran menores de 8 años ; en cuanto a la segunda se requería la

obligación de los dueños de las tierras de hace rlas producir, el Estado debia recupe rar las

tierras ociosas y otorgarlas a quien las trabajará

No obstante algunas maniobras polítícas de Porfirio Diaz para conti nuar en el poder

otorq ándole al partido antirre leccionista algunas gobernaturas y diputaciones, Madero

funda en 1909 el Cent ro Antirreleccio nista y estab lece diversos centros en todo el país

En 1910, el descontento interno era evidente y se aunaba a la inconformidad de las

empres as estadounidenses por los beneficios otorgados a capita les europeos, como se

ejempl ifica en el caso de Pearson. La Standa rd Oil of New Jersey era un importante

oponente ya del régimen. es posible suponer que los intereses petroleros extranjeros en

México jugaron un papel importante en la intriga revolucionaria y no por última vez en la

polit ica de nuestro pais.

B. La Revolución Mexicana

En el periodo revo lucionario no es factible precisar una politica econ ómica, ya que ello

requiere presuponer de la existenc ia de un Estado , siendo precisamente el proceso

revolucionario lo que pone fin al régimen cl iq árquico del porfirismo, para en 1917

comenzar la construcción del nuevo Estado , cuya institucionalización terminaria hasta la

época cardenista

Dent ro de los grupos part icipantes en la revolución se incluían a los camp esinos , pero el

crecmuento de las ciudades perfilaba otras clases sociales com o los banqueros.
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comerciantes, periodistas, burócratas, profesionistas . los que conformaban un bloque

urbano excluido de la vida politica.

Madero buscaba cambios pol íticos e institucionales, no obstante de no ser cercano a la

problemática del campo. vislumbraba en el régimen de Porfir io Díaz una barrera de

nuevas ideas y en la clase obrera un elemento que deseaba mejorar."

En junio de 1910 Madero es tomado preso en Monterrey. se fuga en octubre de ese

mismo año y desde San Antonio, Texas, formu la el Plan de San Luis al que dio la fech a de

su fuga ; dicho Plan señalaba el 20 de noviembre para que el pueblo tomara las armas .

desafortunadamente el triunfo no fue inmediato pero fue el inició de la Revolución.

Durante el breve gob íerno del Presidente Madero. de noviembre de 1911 a febrero de

1913, se estableció el primer impuesto a la industria petro lera. su aplicación se interrumpió

con la caida del gobierno y se restableció hasta 1914 con el triunfo del Ej ércrto

Constituciona lista .

El 26 de agosto de 1911, Pearson se entrev ista con Madero, quien al pare cer le aseguro

que las concesiones otorgadas en el régimen anterior serian respetadas y se fomentarí a la

entrada de más capitales extranjeros en México. Esta posición tuvo que ser ratificada

públicamente ante la confusión provocada por la prensa por inform es adve rsos

segurame nte infiltrados por Waters-Pierce.

No obstante , para algunos historiadores, Pearson no confiaba en el Presid ente Madero. y

lo involucra n en su derrocamiento. conjuntamente con el entonces embajador de Estados

Unidos en México. Henry Lane Wilson . Prueba de dicha intervención es la nota que el

embajador envía al Pres idente Madero en septiembre de 1912. en la cual a forma de

ultimátum, acusa al gobierno mexicano de no proteger los intereses extranjeros. en

part icular los estadounidenses, exigiendo se restaurara la ley y el orden o que admitiera su

incapacidad para hacerlo : incluso citaba la posibilidad de una intervenc ión militar .19

, \ Y \ 1..\ .! I l " \,.' > 1'1. \ N( "' ) .h l,,0. ob.vit. p . ~ 7 ·3 1

lccm p 58
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La respuesta de México se dio hasta noviembre, just ificando el impuesto de .03 dólar por

barril como indispensable para que el nuevo gobi erno funcionara y establecer la paz .

agregando que no era un impue sto discriminatorio era para todas las empresas.

En la etapa de la Revolución Mexicana las empresas petroleras se dedicar on a defend er

sus propiedad es de los rebeldes y a intentar inf luir en sus gobiernos para la entrada del

régim en politico que los beneficiara , como seria el caso de Huerta..

La revolución continuo tanto con el levantamiento de Carranza y con el movim ien to

constitucionalista, aunados a Villa y Obregón en el norte y Zapata en los estados del

centro

Los carrancistas comprendieron que la exp losió n socia l se habia determinado por

condiciones económicas y sociales requiriéndose una transformación para el desarrollo

económico del pais

Dicha transformación no era sencilla con el pueblo levantado en armas y con la oposic ión

del grupo que se habia benefic iado precisamente de la situación que dio origen a la

Revolución .

Por lo anterior se considera que el Ejército Constitucionalista tendri a dos tareas: quebrar el

pode r de los cientificos y derrotar politi ca y mil itarmente a los ejércitos popu lares de Villa y

Zapata .

En relación con los hidrocarbu ros, el 19 de marzo de 1915. Carranza ya como Presid ente .

creó la Comisión Técnica del Petróleo que tendri a como funci ón principal investigar todo lo

relacionado con dicha indust ria y proyectar las leyes y reglam entos que se requirieran.

está comisión fue el primer intento de dar una orientación lógica para la polinca

gubernamental en la rnateria."

Asi mismo , Carra nza establec ió el impuesto de barra , con lo cual mantuvo en parte S u
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utilidades obten idas de la industria petro lera, así como la fuerte influencia y presión de los

empresarios de ese ámbito,

1. El Constituyente

La Revo lución tomo el nombre de Constitucionalista en la etapa en que el movimiento se

proponia resta urar el orden legal, el cua l habia sido trastocado y la intención de Carra nza

era acatar la Constitución de 1857, para ello fueron suscri tos diversos documentos como

el Plan de Guadalupe del 26 de marzo de 1913 en el cual se plasma la promesa de

formula r el prog rama social al triunfo de la lucha ,

Dicho triu nfo se consuma en Teoloyucan al pactarse la disolución del ejército federal el 13

de agosto de 1914, asi se iniciaron diversas reuniones entre los jefes de división que

buscaban mod ificar el Plan de Guada lupe, lo cual se llevaría acabo el 12 de diciemb re de

ese mismo año , comprometiendo al Presidente Carranza a expedir las leyes nece sarias

para reestablecer la igualdad entre los mexicanos , particularmente en materia agrana para

favorecer la formación de la pequeña propiedad, diso lver lo latifundios , mejorar la

cond ición del peón rural, as í como de los obreros y en general estab lecer la libertad

municipal, disposiciones que garantizarán el cumplimiento de las Leyes de Reforma , un

sistema Judicial independiente, y la revisión de las leyes relativas a la explotación de

minas , petróleo, aguas, bosques y demás recursos naturates."

En 1916, una vez vencidos los villistas y recluidos los zapat istas llegó el momento de

reestablecer el orden constitucional, para lo cual habia varias alternativas reestablecer la

vigencia de la Constitución de 1857, como se mencionó, con lo cual queda rian fuera las

reformas sociales; su reforma o expedir una nueva , de tal manera que por decreto de

septiembre de ese mismo año se convocó a elecciones del Congreso Constituyente que

sólo podr ia revisar la propuesta de Constitución que le presentará el Primer Jefe,

just ificado en la necesidad de una reforma política y dejando al margen las necesidades

sociales

. TENA, Rarnir ez Felipe , ob.ot . p. 807-80 9
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Durante los trabajos del Poder Constituyente surgieron inconformidad es en cuanto a dejar

los aspectos sociales para ser regulados por leyes secundarias, y poco a poco mediante

impugnaciones y acuerdos se consignaron en el proyecto los requerimientos del

movimiento social revolucionar io.

Las constituciones anteriores se referian casi de forma absol uta al establecim iento del

Estado Mexicano y su forma de gobierno , para 1917 tendría que ser diferente ya que se

Originaba de un movimiento revolucionario, ciertamente con un aspecto político. pero con

fundamentos soc iales y económicos que tendr ian que ser plasmados en la Carta Magna.

De tal forma que el Congreso Consti tuyente de 1917 dio juridicamente las bases para un

Estado más fue rte con la concentración del poder en el Ejecutivo Federal . el cua l era

requerido para enfrentar las reformas socia les reclamadas por las masas.

Con el triunfo de Carranza y la promulga ción de la Constitución Pol itica Mexicana el 5 de

febrero de 1917 , entrando en vigor el 1° de mayo de ese año. el panorama para la

indus tria petrole ra empieza a dar un giro , la Carta Magna retoma los principios de la Ley

Minera afectando los derechos de los conces ionarios revocando toda la legisla ción emiti da

por el Pres idente Diaz .

El articulo 27 señalaba a la Nación como propieta ria original dotcrrrunancor ?

'L a propiedad de las tierras yaguas comprendidas dentro de los limites del temtouo

nacional. corresponden originalmente a la nación. la cual ha tenido y tiene el derecho de

transmitir el dominio de ellas a los particulares, cons tituyendo la propiedad privada .

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante

inoemn izecion.

L¡¡ nación tendrá en todo tiempo el derecho de impon er a la propiedad privada las

modalidades que dicte et interés púbtico, asi como el de regula r el aprovechamiento de 10$

. GO NZALEZ Casanova Enrique y ACOSTA, Aqust¡n. ob.cit . p. XXXlIl
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elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de

la riqueza púb lica y para cuidar de su conservecion .

Corresponde a la nación el dominio directo de todos los minerales o substancias que en

vetas. mantos, masas o yacimientos, const ituyan depósitos cuya naturaleza sea üistint» de

los comp onentes de los terrenos, tales como los minera/es de los que se extraigan

melales y metaloides utilizados en la industria : los yacimientos de piedras preciosas. de

sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas: los productos

denvados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trebnjos

subterráneos: los fosfatos susceptibles de ser utilizados como fertiliz antes: los

combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrogeno sólidos.

liquida s o gaseosos .

Son también propieoeo de la nación las aguas...

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el domin io de la nación es

inalienable e imprescriptible y sólo podrán hacerse concesiones por el Gob ierno Federal a

los particulares o sociedades civiles o comerciales constituidas conforme a tas leyes

mexicanas. con la condición de que se establezcan trabajos regulares para la exptotecion

de los elementos de que se trata y se cumplen con los requisitos que pre vengan las leyes

La capacidad para adquirir el domin io de las tierras yaguas de la nación. se regir á por las

siguientes prescripciones:

l. Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las soc iedades

mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras. aguas y sus accesorios.

o para obtener concesiones de explotación de minas, aguas o combustibles minerales en

la República Mexicana. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extrnnjoios

siempre que convengan, ante la Secretaria de Relaciones. en considerarse corno

nec tone les respecto de dichos bienes y en no invocar, por /0 mismo. la protección de sus

gobiernos . por lo que se refiere a aquéllos: bajo la pena, en caso de faltar a l convenio. de

perder en beneficio de /a nación los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo

tt Las asociaciones religiosas .. .
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111. Las instituciones de beneficencia ..

IV. Las sociedades comerciales, por acciones . no podrán adquirir. poseer o

administrar fincas rústicas. Las sociedades de esta clas e que se constituyeren pa ra

explotar cualquier industria iebril. minera, petrolera o para algún otro fin que no sea

agrícola, podrán adquirir, poseer o administrar terrenos únicamente en la extensión que

sea estrictamente necesaria para los establecimientos o servicios de los objetos moteados.

y que el Ejecutivo de ta Unión . o los de los Estados. fijaran en cada caso:

V. 'Los bancos ...

VI. Los conaueñezqos .. .

VII. Fuera de las corporaciones ...

Las leyes de la Federación y de los Estados en sus respectivas jurisdicciones.

determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad

privada: y de acuerdo con dichas leyes, la autoridad admmistrativa hará la declaración

correspondiente. El precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada se

basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las ofi cina s catastrales o

recaudadora s. ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o

simplemente aceptado por él de un modo tácito . por haber pagado sus contribuciones con

esta base. oume ntenooto con un diez por cien to. El exce so de valor que haya tenido fa

propiedad particular por las mejoras que se le hubieren hecho con posterioridad ala tecnn

de la as ignación del valor fiscal. será lo único que deberá quedar suje to a )WCIOpericial y a

reso lució n judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no éste

fijado en las oficinas rentísticas.

Se declaran ..

El ejercic io de las acc íones que correspo nden a la nación. por virt ud de las dispo sicIones

del pre sente art iculo. se hará efectivo por el procedimiento jutticiet. .

Ourante el próximo .

Se declar an revisables todos los contratos y concesiones hechos por los gobiernos

anteriores desde el e ño de 1876. que hayan treioo como consecuencia el acapa ramiento
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de tienes. aguas y riqueza s naturales de la nación. por una persona o sociedad. y St1

faculta al Ejecutivo de la Unión para declararlos nulos cuando impl iquen perjuicios grav es

para el inter és púb lico. "

Como se aprec ia de la transcripción del articulo original, describia el dom inio de la Nación

como inalienable e imprescriptible, determinando que el gobierno federa l podria otorgar

concesiones con la cond ición de que se estab lecieran "sistemas regul ares de trabajo para

la explotación de los recursos en cuestión" ; regulando que para obte ner concesiones

para desarrollar minas o los combustibles minerales tendr ían que ser mexicanos por

nacimiento o por naturalización y para los extranjeros podr ian tener acceso a los mismo s

derechos siemp re y cuando estuvieran de acue rdo en ser considerados como mexicanos

en lo que se refiere a esa propiedad y por lo tanto en no invocar la protecc ión de sus

gobiernos respecto de las mismas . bajo pena , en caso de violación . de que la Nación

decomise la propiedad adqu irida.

Las empresas extranjeras no deb ieron haberse sorprendido, ya que el con tenido

constitucional habia sido anunciado innumerables veces por los revo lucionarios. al parecer

el articulo 27 constitucional respondía a dos exigencias: reducir la propiedad de las

empresas extranjeras en México y extender la supervisi ón del Estado sobre la distribu ción

y utilización de la riqueza minera del país.

Asi mismo, en el art iculo 28 se conse rvó la prohibició n de desa rrolla r monopolios y se

exceptúan. la acuñación de moneda, los correos. telégrafos y radiotelegraf ia. las

asociaciones de trabajadores y las asociaciones o sociedades cooperativas , los dos

últimos en defen sa de sus intereses o del interés general.

El contenido del articulo 28 tiene su antecedente en el artículo 20 de la Const itución de

1857 pero con algunas reformas.

No obstante que la rama industrial que nos ocupa, no es regulada por el art icu lo 28. si se

establecen preceptos tendientes a ta libre competencia en los mercados, como que " la ley

cestiqet« seve ramente y las autoridades perseguirán con eiicecie toda concentración o

acaparamiento en una o pocas manos de enicutos de consumo necesario y que tenga por
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objeto el alza de los precios; todo acto que evi te o tienda a evitar la libre concurrencia en

la producción, industria o comercio , o servicios al público; " ,: y en general, todo lo que

constituya una ventaja indebida a favor de una o varias persona s dete rminadas y COII

perjuicio del público en general, o de alguna clase social ..

Paralelamente y relacionado con la organización del Poder Ejecut ivo, el 31 de marzo del

mismo año se expi dió un Decreto a través del cual se da orige n a la Secretaria de

Industria y Comerci o, con atribuciones para el despacho de los asuntos relacionados con

el comerc io, industria en general , cámaras y asociaciones industriales y come rciales,

enseñanza comercial. mineria , petróleo, propiedad mercantil e industrial , estadistica

minera. entre otros,

En congruencia con el precepto constitucional. el 13 de abril de 1917 se estableció el

impuesto de producción al petróleo crudo, sus derivados y el gas de los pozos que debia

pagarse en timbres,

Ese mismo decreto gravaba de forma especial al petróleo crudo y der ivados , como la

gaso lina . la kerosina. los lubricantes, parafina y asfalto, asi como el gas que se destinará a

la exportación,

Se continuó regu lando la industria petrolera, como por ejemp lo con el Decreto por el cual

se estableció un impuesto sobre terrenos petrolíferos y contratos petro leros de 1918 y el

Acuerdo relativo a las bases generales a las que deberán sujetarse las concesiones que

otorgue la misma para explot ar el petróleo y demás hidrocarbu ros que existan en el

subsuelo de las zonas federales. playas y causes de los rios , arroyos , esteros . laguna s.

etc del territorio nacional expedido en 1920,

Las disposiciones regulato rias fueron aproba das hasta 1925, no obstante las empresas

norteamericanas inmediatamente buscaron la intervención de su gobierno, a lo cual la

respuesta del Presidente Carranza fue el articulo 14 constitucional que determi naba la no

apli cación retroactiva de la ley y lapromesa de la no nacionalización de sus propiedades

en el área petro lera principalmente
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Sin embargo , el Pres idente Carranza publicó una serie de decretos regulatorios de la

actividad de la indus tria petrolera , como por ejemplo el permiso que se requería para

perforar nuevos pozos , el registro de las tierras petrole ras y nuevos imp uestos a las tierras

de ese tipo que fuesen alqu iladas.

Habrá que reco rdar que todo esto se desarrolla en el marco de la Primera Guerra Mundial

y del camb io de carbón a petró leo como combustible, por lo cual uno de los argumentos

de los emp resa rios norteamericanos era precisamente la necesidad de los aliados de l

combustible, querrendo que México como país neutra l exportara petróleo corno

contrabando de guerra. Asi mismo al no tener acceso al petróleo de Medio Oriente y Rusra

la fuente de combust ible era efectivamente México .

No obstante todos los movimientos de los emp resarios, el entonces Presidente Wilson de

los Estados Unidos decidió que no intervendria militarme nte México para proteger las

prop iedades petro leras y pelea rian con el pet róleo que tenian , a diferencia de los

alemanes que con ese fin habían invadido Bélg ica .

Por su parte el inglés Pearson, aprovecho la oportunidad de la guerra y conta cto con

Winston Chu rchill, lo que lo llevo a la posibilidad de obte ner un contrato de petróleo para la

marrna inglesa, contrato que debia ser aprobado por el Parlamento inglés como parte del

presupuesto nava l, currosamente Pearso n era también diputado nove l del Part ido Libe ral.

que entonces se encontraba en el poder, además miembros de dich o partido eran

accio nistas de la empresa Mex ican Tag le.

Ese conf licto de intereses provoco largas discusiones en la Cámara de los Comunes.

debate que Churchill resolvió argumentando que dada la importancia del petróleo para la

guerra era indispe nsab le que la mar ina inglesa fuera propietaria y abastecedora

Independ iente de dicho comb ustible, Pearson obtuvo el cont rato, pero los brita rucos

estudiaron el Golfo Pérsico y abrieron finalmente su emp resa estatal Anglo-Persran 0 11

Company

-
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A pesar de la revolución mexicana y de las m últiples reformas. la industria petrole ra en

México prospero, al grado que algunos historiadores señalan que de 1818 a 1921 tue la

edad de oro del petróleo mexicano,

Lo anterior se explica ya que finalmente el 25% de la ofe rta mundial de pet róleo durante la

Primera Guerra Mund ial provenia de México y era para los aliados , y asi se postergó la

emisión de la legislación reglamentaria del articulo 27 constituciona l por parte del gobierno

mexicano.

Como se ha pod ido percibi r de los acontecim ientos brevemente narrados. asi como su

repercusión en materia económica y particularmente en los hidrocarburos. la riqueza que

se genera a través de su explotación a producido dos fenómenos, el primero es la

animadversión mexicana a la partic ipación de empresas extranjeras en la industr ia

petro lera , asi como el nacionalismo económico que es aura de esa industria en México; y

el segu ndo es la constante intervención de empresas principalmente norteamericanas o de

su gobierno en la politica de nuestro pais por un marcado interés petro lero.

Retomando el esce nario histórico, el último levantamiento militar triunfo en 1920 cuando

Alvaro Obregón y Plutarco Elias Calles derrocan al Presiden te Carranza . enfrent ándose

cada uno en su periodo presidencial a que las metas revolucionarias eran inalcanzables

por falta de recursos económicos.

En la década de los años vein tes se presentó la revolución administrativa , es decir un

reordenamiento en la organización del Estado. que incluyó desde la primera ley de

ingresos, la reorganización del Banco de México. la polit ica crediticia para el campo y la

industr ia. se promovieron los congresos y agrupaciones empresariales. todo ello buscando

el des arrollo del capitalismo mexicano

Particularmente el Presidente Calles criticaba a las empresas extranjeras. para saciar el

sentimiento naciona l en contra de las mismas, pero em itía la regulación que hiciera posible

que continuar án en operación; asi alentó el desarrollo en las zonas petroleras y obtuvo

recursos adiciona les para escuelas. carreteras y otros programas de bienestar social.

iESI;, CON l
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El Presidente Calles en su ambivalencia. hab ía logrado distraer la aten ción del problema

relativo a la aplicac ión del articulo 27 const itucional. no obstante con la promul gaci ón de la

Ley de 1925 requi rió de renovar las concesiones otorgadas ante s de 1917 las cua les

serian por un periodo m áximo de 50 años. como era de esperarse las cornpanías

norteamericanas se queja ron nuevamen te con su gob ierno y México tuvo que negociar

con el embargador de Estados Unidos. resultando el acuerdo Calles-Morrow en 1927 . que

motivar ía la refo rmaba de la ley anterio r para permitir el otorga mie nto de concesion es

confirmatorias de duración ilimitada para las concesiones anteriores a mayo de 191723

Sobre sale la exped ición del Reglamento de Trabajos Petroleros en 1927. que ten dría

reformas en el año siguiente, cuyo objeto era co locar a la industria dentro de preceptos de

conservación y buen aprov echam iento . evitando desperdicios. acciden tes y

contaminación. asi como proteger de los perjuicios de la industria a terceros du rante los

trabajos de perforación; así mismo en la construcción de refiner ias . tanques. oleodu ctos

establec ió requisitos que debían cumplir los part icula res.

La situación entre el gobierno mex icano y las empresas petro leras extranj eras fue tenso .

los industriales luchaban por mante ner los privilegios otorgados antes de la Con st ituci ón.

Ya fuera del cargo en 1929 Calles formó el Partido Nacional Revolucionario (PNR) para

unir todas las facc iones del grupo gobernante y asi logro el control del pa ís hasta 1935.

como lider supremo de la Revo lución Mexicana .

Durante el gobierno del Presidente Abe lardo Rodrigu ez que tomo posesión en septiembre

de 1932 . se dictó un Decreto para constituir las reservas petroleras nacionales

mcorpor ándose a ellas todos los terrenos libres en una faja de 100 kilómet ros a lo largo de

la frontera norte y de las fronteras marítim as. asi como de las fron teras de México con

Honduras Británicas y Guatemala. adem ás de todos los terren os de la Baja California y los

de prop iedad nacional. comprendiendo el cause de ríos . arroyos. lagos. terrenos ba'd ios.

bienes de prop iedad de la Fede ración. islas y la zona continenta l cub ierta por los mar es

que Ci rcundan nuestro país. Ante tal regulación las empresas ext ranjeras inten taron

MANCKE . Rrcha rd B oh crt. p78-81
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impugnarla por la vía judicial, pero sus abogados determ inaron que muchas de sus

propiedades no podrían resistir el aná lisis jur ídico necesario para obtener la confirmación

de las concesiones.

En 1934 se publ icó la Ley Orgánica del Artículo 28 Constitucional en Materia de

Monopolios. la cual no contó con un reglamento que la dotará de apl icación práctica.

En resumen . algunos de los cambios estructurales que resultaron de la Revolución fueron

la consolidac ión de un Estado fuerte. la liquidación politica de la oligarqu ia terrateniente.

limitación a la ent rada de cap ital extran jero en ciertas actividades. instituciones financieras

estatales. amp liación de los mercados inte rnos. corpora tivización de la sociedad

mexicana."

2. El Cardenísmo

En el periodo del Presidente Lázaro Cárdenas se alcanzan tres cuestiones fundamentales

una mayor participación del Estado en la economía del país; el gob ierno se consolida . lo

era ya ju ridicamente- como el árb itro de última instancia para los conflictos que surgian

entre las clases principa les de la sociedad; la centra lizac ión y el control instituciona lizado

del movimiento obrero. todo lo cua l favorecía la conformación de las condiciones internas

para alcanzar una más rápida acumu lación de capita l.25

En México. cuando se aborda el tema de la industria petrolera. difícilmente se tratan sus

origenes sin cita r al General Lázaro Cárdenas de l Río. cuya dec isión ya sea analizada

como un acto de ejercicio del poder en tiempos de un marcado nacionalismo o dentro de

una coy untura internac ional o ambas fue la base para una de las instituciones económ icas

más importante en nuestra histo ria.

El Genera l Lázaro Cárdenas. no sobresalió durante la década de los vein tes. Sin

embargo para 1932 ya como Gobernador de l Estado de Michoacán reta la po lítica de

----- - - - - - -
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Calles publicando una ley que establecia la posibilidad de expropiar las fábricas que

Incumplieran con las leyes laborales o las resoluciones de las autoridades en esa materia

Ideológicamente el General Cárdenas era un reformista, la explotación del petróleo

mexicano por las compa ñías extranjeras era parte de la discusión revo lucionaria y post

revolucionaria como parte del concepto "México para los Mexicanos".

La llegada en 1934 del General Cárdenas a la presidencia no fue bien acogida por los

emp resarios petroleros extranjeros por el nacionalismo y fervor revolucionario que lo

hacían popular, al respaldar los derechos constitucionales de los trabajadores para

organizarse y negociar con los patrones asi como en la propiedad estata l sobre el

subsuelo.

Las acciones que afectarían a la industria de los hidrocarburos se inician en 1936 cuando

se propone una mejor distr ibución de la riqueza nacional otorgando al gobi erno mexi cano

el derecho de enajenar cualquier prop iedad por mot ivo de utilidad públ ica pagando una

compensación de acuerdo con su valor fisico como lo determinará una corte apropiada,

esta legislación en materia de expropiación fue aprobada no obstante la oposición de lada

la industria mexicana,

Asi mismo, el General Cárdenas apoyo a los trabajadores para el cumplimiento del articulo

123 const rtuciona l, siendo a principios de 1936 que los trabajadores de la industna

petro lera se unifican y forman el Sindicato de los Trabajadores Petro leros de la Repú blica

Mexicana (STPRM), el cual presentó a las compañías petro leras una serie de demandas

y el borrador de un cont rato colectivo,

Las compañias accedieron inic ialmente a la firma de l contrato, pero se negaron a otorgar

un aumento salarial que sumaba 40 millones de pesos, por lo cual el 28 de mayo de 1937

el STPRM, proclamo una hue lga ilimitada en toda la industria .

La huelga consolido el primer ataque real a las empresas extranjeras y contra el

considerado imperialismo económico, en donde se jugaba el "honor nacional'.
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La opinión de la población favor ecia a los trabajadores, no obstante todas las

publicacione s en los diar ios que las compa ñías extranjeras pagaba n para desacreditar al

grupo de trabajadores, todos los que intervenían se vieron envueltos en acciones y

manipulaci ones legales. El gobierno dispuso que las compañías debieran pagar los

sueldos regulares durante la huelga. El General Cárdenas manifestó abierta mente su

posición previniendo a los industriales que de continuar las disputas entre trabajado res y

patro nes el gobierno se haria cargo .

A pesar de las presiones externas a las que se vio sometido el gobierno mexicano, uno de

los argumentos ju rídicos que no perm itía a las empresas extranjeras maniobrar lega lmente

con sus gobiernos en contra de los laudos y sentencias, fue que en las concesiones

otorgadas du rante el régimen del Presidente Diaz figuraba una cláusula , sin duda

inspirada en la Doctrina Calvo: "La empresa será mexicana , aun cuando todos o uno de

sus miemb ros fuera eran extranjeros. Estará suje ta a los tribunales de la República, ella y

todos los extranjeros que tomen parte en los negocios de la mtsme, ya sea como

accionistas, empleados o con cualquier otro carácter, serán considerados como

mexicanos en todo cuento a ella se refiere. Nunca podrán alegar , respecto de los tilulos y

negocios relacionados con esta empre sa, derecho atguno de extranjeria, bajo cualquier

forma que sea y sólo tendrán los dere chos y medios de hacerlos valer que las leyes de la

República Mexicana concedan a los mextcenos. no pudiendo por consiguiente tener

inje rencia alguna en dichos asuntos los agentes diplomáticos extranjeros."

Aunq ue se preveia que la huelga no podía durar mucho, ya que era indispensab le

solucionar la crisis petrolera para evitar el caos general, ya que México exportaba el 60%

de su producción de petróleo y se amenazaban las reservas de divisas, ante esta situación

los sindicatos solicitaron a la Junta General de Conciliación y Arb itraje que declarara la

disputa como emergencia nacional . la petición fue aceptada y los trabajadores regresaron

a laborar en tanto la Junta emitía su informe,

El informe de la Junta consto de 2700 páginas y 40 conclusiones que subrayaban las

discrepancias entre las necesidades económicas de MéXICO y las potit rcas de las

empresas petro leras extranjeras , señalando adicionalmente un sin num ero de
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irregula ridades fiscales y politicas. En el aspecto laboral especificamente. determinaron

que las empresas podr ían pagar un íncremento salarial de 26 millones de pesos anuales.

12 millones más de lo que habian manifestado concede r. Las emp resas no lo acep taron

argumentando que el incremento real seria de 41 millone s de pesos .

Paralelamente. la prensa tanto nacional como extranjera había empezado a difundir una

imagen negativa sobre la justicia mexicana , después de cuatro meses finalmente las

empresas acudieron a la Suprema Corte de Justicia.

Vislumbrando que el fallo ser ia en su cont ra. en octubre de 1937, las empresas

extranjeras inicia ron una ofensiva financiera cont ra el gobierno para afectar las reservas

monetarias del Banco de México y corrie ron el rumor de una deva luación del peso

conjuntamente con la campaña de prensa para desacreditar al país .

El 24 de febrero de 1938, en el Congreso del STPRM, el Presidente Cárdenas reconoció

los intentos de pres ión y de coerción ilícita por parte de los empresarios extranjeros, con

lo cual. según puntuali zó, se evitaba llegar a una conclusión norma l y recta del confli cto.

El 10 de marzo de ese mismo año , la Suprema Corte mantuvo la decisión de la Junta

General de Conciliación , reiterando que las empresas se encontraban en pos ición de

aumentar sus gastos para otorgar los salarios y los servicios socia les a los trabajadores y

emp leados como lo exigía la parte sindical.

Como se sabe las empresas se negaron a acatar la resolución con la esper anza de

obtener un convenio menos costoso. El gobierno del Gene ral Cárdenas se vio en la

obligación de hacer cump lir el fallo . las empresas ya no contaban con recursos legales y

los trabajadores apoyados en la legislación que otorgaba el derecho a expropiar las

fábricas . suspen dieron los trabajos en toda la industria el 18 de marzo de 1938. esa misma

noche el Presidente Cárdenas firmó la orden de expropiación .

En un diario personal el General Lázaro Cárdenas escribió unos dias antes' " :

. Idern p 87 , Obra Citada Lorenzo Meye r. Me)(lCO and the Uruted Status in the 011 Contro versy 191 7.1942. Uruvers itv 01
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'M éxico tienen ahora la gran oportunidad de deshacerse del yugo potit ico y económico

que las compañias petroleras habian colocado sobre nosotros mientras explotaban en su

beneficio uno de nuestros recursos más importantes y deteniendo el programa de reforma

social establecido en la Constituc ión. Varias administraciones desde la revolucion han

intentado hacer algo acerca de las concesiones del subsuelo que osten tan las empresa s

extranjeras. pero hasta ahora los prob lemas internos y la presión internecionet nen

nutiqedo este esfuerzo . Sin embargo. ahora las circunstancias son distintas. no existen

luchas internas y una llueva guerra mundial está a punto de comenzar. "

Es claro que el Presidente Cárdenas vislumbraba ya la expropiación y los benefic ios para

el pa is. las empresas nacional izadas buscaron nuevamente el apoyo de sus gob iernos .

apelaron a las cortes y provo caro n un boicot mund ial contra el petró leo mexicano, cuando

Gran Bretaña rompe relaciones con México y estando la Segunda Guerra Mundial por

estallar . el Presidente se ace rca a los alemanes e italianos para ofrecer el petróleo. ante lo

cual Estados Unidos trata de que México acepte el argumen to del interés común para la

defe nsa del hemi sferio.

El boicot internacional contra México representó desde una notable baja en el turismo,

argucias lega les para confiscar bienes mexicanos en el ext ranjero. hasta la baja de

importación de maqu inaria y equipo pesado industrial.

El 18 de marzo de 1938 se expide el Decreto que Expropia a Favor del Patrimonio de la

Nación. Los Bienes Muebles e Inmuebles pertenecientes a las Compañias Petro leras que

se Negar on a Acatar el Laudo de 18 de Diciembres de 1937. del Grupo Núm. 7 de la Junta

Federal de Conciliación y Arbitraje , que cons to de dos considerandos el primero relativo al

cumplimiento injustificado de las compañías petroleras al no acata r el laudo respectivo y (, 1

siquiente respecto a las consecuencias de la suspensión total de las activ idades de la

indu stria petrol eras por lo cual seria imposible la satis facció n de las necesidades

colectivas y el abastecimiento de articulas de consumo necesa rios a todos los centros (le

población

Fundamentado dicho decreto en el párrafo segundo de la fracción VI del arti culo 27

Constit ucional y en los articulos 1°, fracc iones V. VI I y X. 4, 8. 10 Y 20 de la Ley de
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Expropiación de 23 de Noviembre de 1936, declarando exprop iados la maquinaria.

instalaciones, edificios, oleoductos, refineria s, tanques de almacenam iento, vías de

comu nicac ión. carros tanque s, estaciones de distribución. embarcaciones y todos los

demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de 17 compañías, entre las cuales se

encontraban la Compañía Mexicana de Petról eo el Aguila , Compañia Naviera de San

Cristóbal , Com pañia Naviera San Ricardo , Huasteca y California Standard Oil Company 01

México.

En diciembre de 1938 se anuncio un contrato con valor de 17 millon es de dólares. entre

Méxíco y Alemania; en la medida que bajaba el comercio con Estados Unidos aumentaba

con Alemania. Italia y Japón. quienes ofrecieron técnicos y maqu inar ia a cambio del

petróleo . No obstante con la Guerra Mundial, México fue perd iendo esos nuevos mercados

y tuvo que volcarse nuevamente a recuperar el mercado norteamericano.

En 1941 Estado s Unidos se comprometió a comprar a México toda la producción de éste

de materiales estratégicos para la guerra, y nuestro pais a cambio debi a recibir materias

primas vitales y maquinaria de ese país. En 1942 se suscribió un tratad o comercia l entre

ambos restableciéndose totalmente las relaciones: fue en septiembre de 1943 cuando se

llegó al final de las negociaciones para el pago de las compensaciones a las empresas

extranjeras expropiadas.

Petróleos Mexicanos no se creo repentinamente el 18 de marzo de 1938 con el decreto de

expropiación , al contrario fue un proceso que inició en 1925 cuando el gobierno confo rma

la agencia pública, Administración Nacional del Petróleo (ANP) para trabajar en la

prod ucción y refinación del petróleo compitiendo hasta cierto punto con las empr esas

extranjeras.

En 1934, el Presidente Abelardo Rodríguez promulgó una ley para constituir una sociedad

por acc iones de participación mixta. Petróleo Mexicano (Petro-Mex) . que asume las

lunciones de la ANP. en la cual estaba prohibida la partic ipación extranjera y reservo un

mínimo del 40% de acciones para el gobierno federal. no obstante que se trataba de una

emp resa pequeña era una compañia integrada. _--~----:...- - '''' {' ,\,.
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En fecha cercana a la expropiación el gobierno buscando un mejor método de control

sobre la industria complementó a Petro-Mex con un nuevo departamento gubernamental

denominado Admin istración General del Petróleo Nacional, lo más relevante de esta

empresa fue que al momento de la expropiación hubo personal calificado que junto con los

que existían mexicanos en las empresas extran jera s, se hicieron cargo de las

instalacio nes y posteriormente de dirigirla .

El mayor reto después de la expropiación fue que la industria opera ra , la infraestructura

existia pero obsoleta o en malas condiciones , dado que los extranjero s ante una posible

expropiación no hab ía realizado inversiones desde alq ún tiempo atrás.

En abr il de 1938 la produ cción había disminuido un 50%, pero seis meses después se

recupero casi alcan zando los nivele s anteriores , la industria teni a que cont inuar y

adicionalmente hab ía el compromiso internacional de compensar por todos los activos

expropiados, deuda que alcanzaba casi los 200 millon es de pesos , México ten ia que

asumir su responsabil idad y demostrar que la decisión no habia sido sólo una trivialidad

politica

Para cumplir con esos objetivos , el 7 de junio de 1938 se reorganizó la industria petrolera

en dos agencias pub licas, absolutarnente controladas por el gobierno federal , por un lado

Petróleos Mexicano s (Pernex) que operaria todas las fases de la indu stria hasta el

mercado y de ese punt o en adelante tomaria el contr ol Distr ibuidora de Petróleos

Mexicanos.

Ya para 1940. exist ian esfuerzos y gastos dupli cad os , irnposib ilidad de controlar la b erza

de los sindicatos laborales locales, tensión entre las dos entidades . y con el fin de mejora r

los resultados. el Presidente Cárdenas desapa reció la Distribuidora y transfirió las

funciones y los activos a Pemex .

La forma en que se organizo Pemex en 1940 fue prácticamente la misma hasta 1992 , y

aun despu és se conservaron algu'nas disposicio nes como por ejemp lo la Integrac ión de l

Consejo de Administració n y la des ignación de l director a cargo del Presidente de la
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República . y durante muchas décadas conservo como uno de sus objetivos fue el

desarroll o económico y social del país.

En ese orden de ideas es precisamente entre los años cuarentas y cincuentas donde

encontramos los primeros vestigios de la participación privada mexi can a en las

operaciones de Petróleos Mexicano s y es principalmente en almacenamiento y

distribución en el mercado local de combustibles Iiqu idos.

En cuanto a la distribución de produ ctos terminados en terr itorio mexicano. partamos de

1933 . en que se consumía en el mercado interno el 40% de lo producido . y se hacia de

dos formas distintas por oleoducto o por vehlcuto."

Para tales fines, el territorio nacional se div idía en tres regiones:

• Surtida exclu sivamente con productos nacion ales: Campeche, Chiapas, Chihuahua.

Nuevo León , San Luis Potosi. Tabasco. Ta maulipas, Yucatán y el Distrito Sur de

Baja California .

• Predom inant emente produ ctos nacionales pero no de form a exclusiva:

Aguascalientes , Coahuila. Durango. Guanajuato, Guerrero , Hidalgo. Jalisco.

México . Michoacán , More los. Nayaril. Oaxaca, Pueb la, Querétaro. Sinaloa,

Tlaxcala. Veracruz, Zacatecas y Distrito Federal.

• Productos importados : Colima, Sonora y el Distrito Norte de Baja California.

Asi mismo el consumo nacional se dividia en dos ramas: la primera de petró leo y sus

der ivados cons umidos por las mismas compañ ias extractoras y productoras. para las

necesida des de su propia industria y el consumo de petróleo. cornbus t óleo y lub ricantes

necesario para los ferrocarril es. Con lo ante rior se cla rifica que prácticamente consumo

industrial no existía en esa époc a

- C;ONb '\LEl. Casanova Ennque y ACO STA Agustin, ob .cit p. 46
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En ese mismo año de las 186 empresas registradas en la Secreta ria de la Economía

Nacional sólo cuatro El Águila , la Huasteca, la Pierce Oi l Ca. y la Ca lifornia , abastecian el

mercado naciona l, e l resto exportaba toda su producción .

De las terminales y refinerias de esa s cuatro empresas situadas en Tarnpico. Tuxpan y

Puerto México , los productos se embarcaban en buques-tanques con destino a otros

puertos me xicanos o se cargaban en carros-tanques que ser ian arrastrados por las vías

férreas. Adiciona lmente el Águila bombeaba su petróleo sintético de la Región Totonaca a

Atzcapotzalco en el centro del país.

Dichas empresas en su conjunto contaban con 22 estaciones de almacenamiento con una

capacidad total de 5,553 ,181 metros cúbicos . Ad icionalmente existían insta laciones de

almacenamiento en las term inales ferroviarias y rnantírnas.j"

El desarrollo industrial en México presupone el crec imiento del mercado de combustib les .

de la producción de los mismos y del crecimiento en cuanto a instalacion es . el siguiente

cuadro nos da una idea del creci miento del mercado interno de combustibles liquidos a

part ir de la expropiación hasta 1962 .29

VENTAS IN TERIORES DE CRUDOS Y REFINADOS

(miles de barriles)

ANOS TOTAL GASOLINAS KEROS ENAS GASOLEOS COMBUSTOLEOS OTROS

1938 17 132 3 003 760 560 12 139 670

1942 23130 4 888 1 405 8 12 15 122 90 3

1946 33 520 7 365 2647 1 373 2 1 193 94 2

1950 47 353 12 547 4 329 3 232 25334 1 9 11

1954 60 574 18 652 7 300 5 920 26 114 2588

1958 78 2 17 24 606 10 280 10 12 1 27 548 3 GG2

1962 89 970 301 84 11 680 14 474 24 112 9540

Tasa anual 72°/0 10 1% 12% 14 5% 2.9% 11 T%

de

crecmuen to

- roem pA 7
-. tdem p 31·40
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Los datos estadisticos anteriores nos proporcionan una idea del desarrollo que tuvo

Pemex durante esos años . tiempo en el que precisamente se consol idó la prestaci ón del

serv icio de alma cenamiento y dist ribución por el sector privado a la entidad .

Durante el sexenio del Presidente Avila Camacho. la industria petrolera cont inuo con

mucha aten ción tanto por parte del gobierno como de la opinión públi ca . la presión

extranjera reapareció . particularmente la de Estados Unidos. se llevaron acabo varios

intentos a nivel legislativo para permitir la inversión extranje ra. hasta que en mayo de 1941

se aprobó la Ley Reglamentaria y su Reglamento. que facultaba al ejecutivo para olorgara

concesiones a part iculares por un periodo de 50 años para tran sportar. conservar.

distribuir y purificar el petróleo. También permit ia la realización de contratos para perforar

y extraer petróleo. aqui el cambio de "concesión" por "contrato "const ituía un esfuerzo pOI

velar los aspectos negativos y de retroceso de esa ley.3D

En 1941 se expide la Ley de Industrias de Transformación. que comp lemen taba la Ley de

Asoci aciones de Productores para la Distribución y Venta de sus Productos publicad a en

1937. y que junto con la Ley sobre Atr ibuciones del Ejecutivo Federal en Materia

Económica de 1950. serian la reg lamentación del art icu lo 28 Constitucion al en el ámbito

económico.

y es precisamente de 1948 . que se tiene conoc imiento de los primeros instrumentos

juridicos relacionados con el alma cenam iento y distribuc ión de combustibles rea lizado por

el sector privado. como es el contrato de arrend amiento . suscrito entre Petró leos

Mexicanos y el Señor Baltasar Maldonado. de la planta de almacenamiento ubicada en

Apizaco. Tlaxcala, que tenia una vigencia indeterminada y establec ia la utilización de la

planta "exclusivamente" para los productos de Pemex.

Posteriormente. el gobierno del Presidente Miguel Alemán se inclinó por el endurecimiento

politi ce. principalmente poniendo en práctica tres líneas : la eliminación de la Izquierda

como elemento oficial . control del movim iento obrero media nte lo que se conoc eria corno

el rchar ris imo ", y concesiones al liderazgo sectorial del part ido of icial.

, SHULGOVSKI, Anatoli MéXICO en la EllcrucJjaua de su Histoun. Ediciones, de Cultura Popula r, 7" Rermprestón. 19BO
M ex1(..:0 , p 482
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En cuant o a Pemex, se presentó nuevamente el conflicto laboral , entre diciembre de 1946

y enero de 1947 , siendo Presidente Miguel Alemán , el problema inició cuando el sindica to

solicita al Director de Peme x, Antonio J. Bermúd ez la nivelación de salarios y una serie de

reclasificaciones, la sol icitud no fue aceptada ya que la admini stración destinaba los

recursos económicos a la expansión de la empres a, como respuesta el sindica to realizó un

paro el 19 de diciembre de 1946.

El gobierno respondió al paro con tres medidas: primero ordeno al ejército hacerse cargo

de la custodia de las instalaciones y de la distribución de combustibles : segunda la

rescis ión de contrato a los trabajadores responsables del paro (dirigentes sindica les) y

ordenó el inicio de un conflicto de orden económico ante la Junta de Conci liación y

Arbi traje para reformar el Cont rato Colectivo.

Finalmente, aunque los dirigentes sindicales petroleros fueron reintegrados, hubo

elecciones en el Comité Ejecutivo y del Consejo de Vigilancia del STPRM, y los nuevos

representantes sindicales llegaron a un acuerdo y finalizo el conflicto.

3. Desarrollo Estabilizador

La polit ica económica de estabil ización es un conjunto de medidas económicas que tiene

por objetivo reo rientar al comportamiento estable a las variables macroeconóm icas y

recuperar el crecimiento económico. Las medid as y los instrumentos aplicados de orde n

monetar io. fiscal. comercial, financi ero y laboral buscan estabilizar los precios, el tipo de

cambio. las tasas de interés , los salarios, modificar el gasto público su estructura, la

orientación del financiamiento y la reducción paulatina de los arance les."

Si bien la politica estabilizadora tiene sus antecedentes en las recom endaciones del

Fondo Monetario Internacional , en el caso mexicano se ha aplicado en cierta forma y

direcc ión durante el periodo denominado como desarrollo estabilizador 1956-1970.

P1.l. l.I l 0' R dI,.' Br;llh ( Il~.l \ :\l i\ Nl' ILI ,\ l .crcban I __ !J J\ ! lI r i l' .Iv ItI R~ ' I '"I"ál j I J .1It '.' t -: .11I,1 /')5 _~-J ')hlJ. I I ( IIk~ ¡ \I .1..:
\ k\ ¡...o. Pruucrn R..: ill;prl..."i\.!;. (" St l. .\ ....~'\ ir ¡ l. p. I T i-! xx. ~
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En la década de los cincuentas. en mate ria de hidrocarburos , con los avances técnicos

para exploración mar adentro. el tema de la parti cipación extran jera reapar eció . pero

según el entonces Director de Pernex, el Ing. Antonio Bermúdez "hubiera sido más fácil

cambiar los colores de la bandera mex icana que cambiar las leyes referentes al petr ó'eo"

En el sexenio del Preside nte Ruiz Cortinez. se freno seriamente el desarrollo de la

industria petrolera . existia penuria de recursos por mantener precios no remunerativos. se

inicia el deterioro de la mistica o dogmas petro leros ante poniendo el lucro al ideal de que

Pemex estaba al servicio de la Nación; se incrementan recursos en actividades ajenas a la

entidad : se relega la exploración y se da un endeudamiento a gran escala sin planeac ión

adec uada y fina lmente. se inicia la intervención de la pol itica en forma directa en el man ejo

de la industria.

Adi ciona lmente, hubo una deva luación del peso en 1954 , ni la economia naciona l ni

Pemex Iban bien, por lo cual a finales de 1958, el Director de la entidad, J. Bermúde z de

acuerdo con el Presidente entrante Adolfo López Mateos toma una serie de medid as3 2

Se reajusta n los precios de los productos y se empieza a eliminar la práct ica de otorgar

subsidios. con el fin de sanear las finan zas de Pemex ya que los trastornos en ese ámbi to

experimentados de 1938 a 1958 se reflejaron en el empeoramiento de la solvencia de la

empresa, para 1958 la pérdida de operación llega hasta 115.4 millones de pesos.

Es de suponer que las medidas tomadas al inte rior de Pemex, y el crecimiento que tuvo

desde 1938 , no obstante la situación financiera de la entidad, requerian de la regu lación

apropiada. asi se emite la Ley Reglamentaria de l Articulo 27 Constitu cional en el Ramo del

Petróleo, pub licada en el Diario Oficia l de la Federación el 29 de noviembre de 1958. por

el entonces Presidente Adolfo Ruiz Cortinez. definió expresamente la aplicación del

articulo 27 constitucional en está materia y reguló claramente la participación privada .

En la Ley Reglamentaria. vigente hasta hoy. se determinan en su articu lo 3' . las

activida des que abarca la industria petrolera . com o son la exploraci ón . explota c ión, la

- BER MUDEZ. Antonio J . La Política Petrolera Mexicana : Ed . Cuadernos Joaquín Mo rtrz . 1" Edicron Mexrco . 1976 . P
20
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refinación. el transporte. el almacenamiento , la distr ibución y las ventas de primera man o

del petróleo y los productos que se obtengan de su refinaci ón: las actividades relativas al

gas. asi como los derivados de l petró leo que sean susceptibles de servir como materias

primas industriales, lo que configura la petroquimica, área que muchos años después al

igual que el gas , se verian sujetos a una apert ura comercia l.

Así mismo. la ley en comento, enfatizó en que : la Nación llevará a cabo la exploración y

explotación de l petróleo y las demás actividades a que se refiere el articulo 3". que se

consideran estratégicas en los términos del articulo 28 , párrafo cuarto, de la Constitución

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de Petróleos Mexicanos y sus

organismos subs idiarios (articulo 4°).

y resp ecto a la participación privada , en el artículo 6' determinó que : "Petróleos

Mexicanos podrá celebrar con personas fisicas o morales los contratos de obras y de

prestación de servicios que ta mejor realización de sus actividades requiere. Las

remuneraciones que en dichos contratos se establezcan, serán siempre en efectivo y en

ningún caso concederán por los servicios que se presten o las obras que se ejecuten.

porcentajes en tos productos, ni participación en los resultado s de las explotaciones".

Es precisamente. la aplicación de este art iculo 6° y la derogación de la Ley de 1941 . lo

que hacen necesario , que en el segundo transitorio de la Ley se estableciera que los

terrenos comprendidos en conce siones otorgadas conforme a la Ley de 1925 podrian ser

asignados a Pemex o incorporados a las reservas nacionales y sus titu lares tendrian

derecho a la indemnización correspondiente .

Asi mismo determinó que los titulares de las concesiones de transporte. de

almacenamiento y distribución otorgadas conforme a la Ley de 194 1 podrian ser

indemnizados o contratar con Pemex la prestación de dichos servicios . para lo cual en

igualdad de condiciones. tendrian derecho de preferencia.

Es de suponerse que empresarios como el Señor Baltasar Maldonado, drstriburdor de

combust ibles de esa época, fueron indemnizados o se incorporaron al esque ma de
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presta ción de serv icios , iniciando el desarrollo por el sector privado de la act ividad

comercial y distributiva de los productos petroliferos.

En los años sesentas, Pemex construye 70 term inales de distribución que se

complemen tarian con casi 600 distribuidores particulares que por cuenta y orden de

Pemex se hicieron cargo conjuntamente del abastecimiento de combustibles para todos

los sectores."

Durante el sexenio del Presidente Adolfo López Mateos, 1958-1964 se pretend ió implantar

una politica de importación de crudo para procesarl o, la cual fue rechazada por el

siguiente Presidente Gustavo Diaz Ordaz, en cuyos tiempos hizo cris is el desequilibrio

entre la reserva. producción , y la demanda nacional.

No obstante todo este conjunto de hechos , ya para finales de la década de los sesentas se

empezaban a advertir señales de que el modelo se estaba agotando. En lo económico, la

sustitución de importaciones basada en el proteccionism o, se hacia crecientemente más

difi cil: cada nueva empre sa que se establecia requeria de más capit al. de tecno logia mas

moderna y, sobre todo, de un mercado más amplio para colocar su producción .

Se prese nta la caída de la tasa de crecimiento. la escasez de las inversiones privadas . y

presiones inflacionarias. por lo que en la politica económica se incluyó una r.iayor

participación del sector publico en la economía impul sando act ividades industriales y el

crecimiento de los programas de asistencía social.

Para 1961 el 50% de las inversiones publicas se utilizaron en la electrificación del país. la

extracc ión y refin ación del petróleo , la petroquímica y la siderurgia.

En ese orden de ideas destacan tres puntos : el endeudamiento intern o y externo para

cubrir los faltante s del gasto publico, la intervención del Estado en la economía y la

planeacíón gubernamenta l.3<1

.l ., BEL TRÁN . Mata José Amomo. La Estructura Come rcial en Petról eos MexlcéJlJos. MéXICO , 2000 P :3 2·33
: 1 1'1.1.I.Il 1,1<. \.Ic Brad ~ () 1,:!<1 . ob.ci r. p.~~ :' - 2X7
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Por otra parte . la planta productiva mex icana era cada vez menos competitiva. porque al

gozar los emp resarios de un mercado cautivo . sin más competencia del exterior que la que

daba el contrabando. poco se cuidaron de modernizar su maq uinaria y equipo. de adquiri r

tecnolog ia. de establecer sistemas .

En 1960 Méx ico ingreso a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) . en

la que part iciparon la total idad de países de la Amé rica del Sur . El propósito de la ALALC

era constitu ir un mercado amp liado que fuera atractivo tanto para las invers iones

latinoamericanas como para las extra zona les. al mismo tiempo que introdu cir la

competencia ent re los paises miembros. todos ellos en no muy dispar nivel de desarrollo.

para de esta manera impulsar el aumento de la prod uctividad.

Desgraciadamente casi quince años después. se veia claro que la ALALC estaba

destinada al fraca so. debido a que su lento sistema de desg ravac ión, sujeto a

negociaciones país por país y prod ucto por prod ucto , despertó resistencias de todos los

productores que se imaginaron estar amenazados por la competencia de los articulas de

los otros países latinoamericanos; de hecho. sólo algunas grandes empresas

transnacionales con filiales en varios paises del área aceptaron especializarlas para

repartir entre ellas el mercado zona l.

Las resistencias a la ape rtura se manifestaron en un principio en el alargamiento

innecesario de las negociaciones, para desembocar después en la formación del Pacto

And ino cuyos integ rantes posp usieron la integración globa l de la zona hasta en tanto no

constituyeran ellos una unidad económica equivalente a las de Argentina . Bras il o México

Finalmente. dejaron de cumpli rse los plazos estipulados de desgravación , con lo que el

proyecto de formar una zona de libre comerc io quedó pospuesto sine die .

En 1965 se crea el Instituto Mexicano de Petróleo para da r a Pemex el apoyo técnico y de

Investigación que era requerido.

En la década de los setentas. gran parte bajo el gobierno del Preside nte Luis Echeverria

Álvarez . Pemex actúa en dos extremos : la necesidad de hacer cong ruente su política con

la del gobierno para enfrentar la escasez de capi tal y el excedente de mano de obra y la
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exigencia de fomenta r el desarrollo económico y la formación de capita l, con una

ope ración eficiente y minimizando los costos ."

En 1971 se expide la Ley Orqá nica de Petróleos Mexicanos que regularía su organización

interna, asi como las facultad es de sus funcionarios .

Al presentarse la "crisis", históricamente ident ifican varios "villanos ", todos a nivel

internacional, el primero es la OPEP, que al presentarse la crisis del petróleo se le

responsabilizó, manifestando muchos que sus integrantes, a partir de 1973 operaron

como un cartel y aumentaron los precios en forma desenfrenada ocas ionando una

infla ción a nivel mundia l, lo que trajo consigo desempleo y la declinación de los niveles de

vida ,

El siguiente fue la Unión de Repúblicas Soviéticas Soc ialistas (URSS), con su

expansion ismo via intimidación militar, que si se analizarán los problema s econ ómicos y

las reservas que en muchos paises se tenia en esa époc a hacia los mov imientos de

izquierda, el papel que jugo en la economía capitalista del mundo pareceria no ser tan

relevan te .

y finalmente tendriamos a los paises industrializados, con un gran crecimiento y con

politicas económicas que han sido juzgadas por los conocedores a favor y en contra. Se

adicionan como responsables menores la contaminación y el despilfarro de los recursos

natu rales .

Lo cierto es que de la situación mundial, México no fue la exce pción, y Pemex tampoco.

este último en 1973 se vio afectado por dos hechos importantes , el primero como ya se

mencionó fue la crisis de los energéticos prec ipitada por el conflicto árabe-israeli,

terminando la época del petró leo barato , la OPEP fija su precio cuatro veces superior: y el

segundo hecho fue el descubrimiento de yacimientos en Tabasco y Chiapa s.

CALDER ON Fra nCI5CO R. . H,stona Económica en los úttimos a ños (Jelp"ismo 1973-1988. articulo
nttp.zwww ava nte l.net/scetoero/üc.btrní: consultado en octubre 2004 .
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Aún en esos años se vislumbraban como parte de los objetivos de la nacionalización del

petróleo y por ende de Pemex en aquel momento, la suficiencia de combustibles para el

progreso, es decir satisfacer el mercado nac iona l y el que la industria petr olera fuera un

instrumento de desarrollo eco nómico del pais.

El cons umo nacional de gasolina había aumentado de 528 millones de litros en 1938 a 11

202 millones de litros en 1973, es deci r 21 .2 veces más ; las ventas de gasol inas fueron de

79.5 millones de pesos en 1938 a 9227 millones de pesos en 1973 , siendo 116 veces

m ás" .

Ad iciona lmente, parte de la politica de Pemex era la importancia de las reservas. en raz ón

de tratar se de un recurso no renovab le no debían exportarse, las rese rvas deb ian ser

utilizadas para el progreso de México , cons iderando al petróleo como fuente de energ ia y

no de dtvisas."

A pesar de todas estas seña les ominosas , las perspectivas seguian siendo prom isor ias

por la ine rcia de treinta años de crecimiento sin inflación y porque la pob lación y los

inversionistas supusieron que el gob ierno tomaria las medidas adecuadas para cor regi r las

deficiencias que apenas se empezaban a advertir.

El desorden económico mundial tambi én se man ifestó en México con el fenómeno que los

periodistas llamaron "atornia'', que consistió en la rápida y desordenada elevaci ón de los

precio s, la escasez de circu lante y una fuerte tendencia al desempleo.

La nueva orientac ión de la política económica probablemente se basó en el sigu ien te

razonamiento: la industria nacional cada vez crece menos en relación a las necesidades

del pais debido a la debi lidad del mercado doméstico y a la extrema dif icultad de compet ir

en los me rcado s internacionales ; la demanda interna es muy baja por la terr ible inequidad

en la distribuc ión del ingreso, con el consiguiente escaso pode r de com pra de la mayor ia

toem
BERMUIlEZ . Amomo J . ob crt p 28
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de la población; para dinamizar la demanda interna es prec iso una mejor distribución del

ingreso . y para lograr ésta habria que tomar medidas tales corno;"

a) una intervención mas enérgica del gasto público para produci r con sentido social los

bienes que requeria el pueblo;

b) un gasto púb lico expansivo dirigido a mejorar las condi ciones de vida de la mayoria :

e) un sistema mas ampl io de controles de precios y subsidios al consumo de los sectores

menos favorecidos:

d) una política agraria que repartiera los nuevos latifundios disfrazados. que propiciara la

exp lotación colectiva de los ejidos y que les dotara de créditos y. en su caso de subsidios:

e) mod ificac iones a las leyes labora les para beneficiar mas efectivamente a los

trabajadores ;

f) un mayor apoyo al movim iento obrero en los confl ictos laboral es y

g) una pol itica exterior que alineara a México con los dem ás paises subdesarrollados para

reducir la explotación que sufria n a manos de las naciones imperialistas y desarrolladas.

La inversión extranjera también se retrajo como consecuenc ia de la expedición de la Ley

para Promo ver la Inversión Nacional y Regular la Extranjera que le imponia fuertes

limitac iones y engorrosos tramites .

Se dice que el único gran éxito del gobierno de Echev err ia en matena de comercio

internacional fue que en 1975 México pasara a ser un exportador neto de petróleo crudo .

Finalmente se inició una fuga de "capitales medrosos" y el Presidente Echeverria no tuvo

mas remedio que anu nciar en su último inform e de gobierno que después de 22 años de

par idad fija. se dejaba en libertad al tipo de cambio . el cual al final de 1976 ya se había

colocado en 20.00 pesos por dólar.

~ C ALDc HON. Francisco R. ob.ci t.
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En su toma de posesión, el Presidente López Port illo manifestó que el petró leo seria un

factor clave para reconstruir la economia mexicana, se visualizaba que México se moveria

rápidame nte para desarrollar su potencial de hidrocarbu ros.

Pareceria que para lograr ese objet ivo con rapidez las empresas extranjeras serian una

opción, pero se confr ontaba esa idea con el espiritu de la revolución, y era abiertamente

reconocido por el Presidente López Porti llo que la disposición constitucional segu iria

vigente y proteqida. "

Asi mismo hizo un llamado a los emp resarios para que unieran sus esfuerzos en una

"Alianza para la Producción" en que intervendr ían todos los sectores : expresó que tocaba

a los patrones contribuir para aliviar la carga públi ca, que el gob ierno no se oponia a que

gana ran si el pa ís ganaba con ellos.

En su primer informe anuncio que México, hasta hacia poco, importado r neto de petróleo

crudo , ahora contaba con reservas de 24,000 millones de barriles y que la produ cción

petrolera alcanzaba ya la cifra récord de un millón de barriles diarios; para evitar que se

quemara el gas que se escapaba al tiempo de que se extraia el petróleo se pensó en

construir un gasod ucto de Cactus, Chiapas a Monterrey y luego a Chihua hua y la frontera.

Si bien el Presidente l.ópez Portillo habia fijado como objetivos prioritar ios de su gob ierno

el combate a la inflación y el desarrollo de los energéticos , a part ir de que descubrió que

México era un pais de gran potenc ial petrolero, se fue apartando de la lucha anti

inflacionaria para concentrarse en la industrialización del país aprovechand o las riquezas

inagotables de nuestros mantos petro líferos.

El Pres idente López Portillo propuso y fue aprobada en diciembre de 1976 la Ley

Orgán ica de la Adm inistración Pública Federal, cuyo titu lo tercero quedo dec rcado

precisamente a la administración pública paraestatal, dete rminando las caracteristicas de

tales organismos y requisitos para su integración, curiosamente reg lamentaba una forma

del Ejecutivo Federal que aún no existía en nuestra Constitución.

- - - - -- -- - - - - -
. CALDERü N Francisco R. ob.cu
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Esa situación extraña se mantuvo hasta 1981 , cuando fue publicada la reforma

constitucional al articulo 90 que estableció que la administración pública estata l seria

centra lizada y paraestatal conforme a la Ley que expida el Cong reso , Fue hasta enton ces

que alcanzaron vida juridica constitucional las paraestatales que funcionaban desde 1907

que ya en 1983 alcanzaban 376 empresas.

Como consecuencia lógica del incremento de las reservas petroleras la producción

aumentó: en 1979 la producción de crudo se elevó a 1,626,000 barriles diarios de los

cuales se exportó medio millón; en 1980 la producción se situó en 2,300,000 barriles por

dia . por lo que México ocupó en el mundo el sexto lugar en reservas y el quin to en

producci ón, 40

En 1981 se produje ron 2,350,000 barriles diarios, por lo que los hidrocarburos significa ron

entonces el 7 % de la producción naciona l, el 28 % de los ingresos fiscales del gobierno y

el 67 % de las exportaciones . Por aquel entonces el gobierno aseguraba que México

consumia mas gasolina que Ital ia y que en este reng lón pronto alcanzariamos a Francia e

Inglaterra. En 1982 el país ocupaba el cuarto lugar en reservas y exportaba 1.500.000

barriles dia rios."

En virtud de los resultados la banca internaciona l se apresu ró a ofrecer créditos al

gobierno, segura de que México era un excelente sujeto de créd ito. dados sus enorm es

recursos petro leros , La deuda externa que en 1977 era de menos de 21,000 millones de

dólares , ya para 1982 alcanzaba los 76,000 millones, de los cuales el 80 % correspondía

al gobierno y el 20 % restante a la deuda privada . Por ello el presidente optó por una

expan sión económica acelerada . aprovechando la oportunidad que abría el petróleo .

Con el rauda l de dinero proven iente del petró leo y del crédito se intentó un proyecto de

industriali zación y modernización en cinco años que rebasaba todas las posib ilidades

técn icas y económicas. El gasto público se desbocó; en 1978 creció en un 38 % sobre el

de 1977, el presupuesto de egreso.s se elevó en un 23 % y el de la inversión pública un 37

% sobre el año anterior; en 1980 el gasto público volvió a crece r un 33 %, el de la

' C. Idern
J! Idem
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inversión un 35.5 %, el destinado al campo 100 % Y al comercio un 200 %; para 19b1 los

egreso s de l erario se incrementaron en 55 %, los de la inversión pública un 40 %, el gas to

corriente un 55 %, Y el servicio de la deuda un 36 % 42

Como se ha mencionado, para la distribución y comercialización de productos petrolífer os

Pemex. había construido en los sesentas 70 terminales de almacenamiento y

complementaba su labor con casi 600 intermediarios , denominados distribuidores

particulares que actuaban por cuenta y orden de la entidad .

Ese esq uema de servicio de distribución cons istía en cinco tipos de distribuido res, como

se muestra a continuación: 43

Tipo

"A"

"B'

"C'

Combustóleo

Pesq uero

Total

Product o

Gasol inas . gas avión , diesel , lubrican tes. diafano

y grasas

Diese l, olátanoztractomex

Lubr icantes y grasas

Combustóieo

Diesel y diafano para em barca ciones pesqueras

Cantidad

36

84

394

52

9

575

El funcionamiento de los dis tribuidores era regulado principalment e por las normas

técnicas, operativas, adm inistrativas y comercia les que Petróleos Mexicanos dictaba , asi

mismo determinaba o aprobaba la zona y el me rcado a abastecer po r el particu lar,

adicionalmente tendrian que cumplir con la regulación municipal, la dictad a por la

Sec retaria de Haci enda , la de Comercio y Desarrollo.

Las ins talaciones y transporte, asi como las obligaciones laborales eran cubierta s por el

distribu idor , que adicionalmen te tenia la obligación de no utiliza r dicha s insta laciones pa la

ningún otro giro o prod ucto , eran exclu sivas para los serv icio s a Pemex.

El 17 de febr ero de 1982 se retiró el Ban co de México de l me rcado de camb ios .

dev aluándose el peso : en 1981- e l financiamiento de la cuenta corriente dependía

" Idem
: nrLTRA N. Mala Jase Antomo. ob .cit. p. 40 .
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solamente de que la banca interna cional mantuviera las expectativas de un alza continua

de los precios del petróleo; no sucedió asi y las cotizaciones del barril tuvieron una baja

relativamente moderada de 38.50 dólares el petróleo Istmo y 32 dólares el Maya. a 30.60

dólares la mezcla, en la que el 40 % correspondia al primero y el 60 % al segundo. Este

descenso en el precio del barril bastó para que estallara el globo de espuma de las

ilusiones petroleras."

Al parecer las fuerzas del mercado se conjugaron para abat ir los precios monopól icos

impuestos por la OPEP . La oferta se incrementó porque las altas cotizaciones del petróleo

indujeron a que entraran al mercado paises hasta entonces productores marg inales como

Niger ia, Indonesia o Ecuador ; pozos que ya no se explotaban por incosteables volvie ron a

entrar en producción y se empezaron a desarrollar fuentes alternativas de energia como la

del carbón, de la caña de azúcar, la solar , la nuclear, etc.

Al mismo tiempo, la demanda se contrajo por los altos precios, por la introducción de

automóviles y otra s máquinas que exigían menor consumo de hidrocarburos, asi como por

las disciplinadas poblac iones de los paises nórd icos atendieron las invitaciones de sus

gobiernos a reducir sus consumos de combustibles.

A la baja del petróleo se unió la caida de las cotizaciones de otros productos como el café .

el algodón, el cobre y el plomo, materias primas que constituian las principales

exportaciones de México.

Con todo esto la desconfianza popular se exacerbó y se acentuó la quiebra de las

finanzas publica s. y posiblemente en respuesta a ello se publico en el Diario Ofic ial de la

Federación el 4 de enero de 1980 la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y

Empleados de la Fede ración. del Distrito Federal y de los Altos Funcionarios de los

Estados .

l _l CALDER ÓN. Fran Cl'5COR.. ob.cu
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4. Neoliberalismo

La situación económica era desesperada al momento de tomar posesión de la presidencia

Miguel de la Madrid Hurtado: en 1982 la inflación alcanzó prácticamente el 100 %: el

dinero en circulación creció un poco más del 75 % : el déficit del sector púb lico llegó al 16

% del PIB y el déficit primario. es decir sin cons iderar el pago de amort izacion es e

intereses de la deuda pública . fue de 7.3 % ; las erogac iones totales del erario significaron

nada menos que el 27 % del Producto Interno Bruto; no habia ya control sobre el

presupuesto porque la desv iación del gasto público fue del 66 % sobre lo presupuestado;

en fin. el desempleo abierto en ese año alcanzó el 8 %, cifra que sólo es indicativa porque

hay que agregarle más del 20 % por concepto de la subocupací ón."

A los problemas internos se sumo la situación internacional que era poco favo rable a la

economia mexicana: monedas inestables, costo alto del dinero y una baja importante de la

demanda del petróleo y de otras materias primas, como consecuencia de la revolución

tecnológica que entonces se iniciaba y que hoy ha permeado a todos los aspectos de la

economia mundial.

Ante estos factores negativos los paises en vias de desarrollo encontraron que las

estra tegias que les habian permit ido desarrollarse en el pasado inmediato estaban

totalmente agotadas.

Uno de los prob lemas principales era la deuda externa y la solución en el corto plazo era

renegociar para extende r plazos y, de ser posib le, bajar intereses y lograr quitas; pero los

acreedores no estaban dispuestos a negociar mientras el gobierno mexicano no

demostrara con hechos que habia suspend ido el derroche y que hacia esfuerzos por

equ ilibrar las finan zas públicas.

Para lograr resulta dos el gobierno simplificó el control de cambios, aunqu e conservá ndole

todo su rigor: siguieron dentro del mercado controlado las divisas provenientes de las

Importaciones prio ritarias , las exportac iones de mercancias y los pagos corre spond ientes

a la deuda externa . pública y privada. quedando en el mercado libre todo lo demás

. ldem
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(turismo y algunas otras migajas). Igualmente se eliminó el requisito del permis o previo de

exportac ión al 94 % de las fracci ones arancelarias y se simplificó el sistema de

importación temporal para la exportación. quedando únicam ente sujetas a permiso 186

fracciones

Por el lado de los ingresos, si bien no se subieron los impuestos , si se elevaron en varias

ocasio nes en 1984 y 1985 los precios y tarifa s del sector público, lo que perm itió a Pemex

sanear sus finanzas y reducir su deuda, pero que fue insufi ciente para el sector eléctrico,

que siguió teniendo un serio problema financi ero.

Se decre taron en el periodo presidencial en comento en 1983. reforma s a la Constituc ión

para introducir en ella conceptos tales como la rectoría del Estado en la vida económica. la

planeació n democrática y la definición de la economía mixta dividida en pública, privada y

social. Pronto se aclaró que la planeación era obligatoria para el gobiern o, inducida para

los particulares y concertada entre el gobierno federal y los estados.

Dentro de las reformas constituciona les destaca para el presente trabajo la nueva

redacción del art iculo 28: "No constituirán monopolios las funciones que el Estado f'jerza

de manera exclusiva en las áreas estratégicas: . . . pe tróleo y los demás hidrocarburos ..

Asi mismo, se incluyeron dos expresiones novedosas para denominar las actividades o

áreas económicas reservadas exclusivamente o compartidas con el Estado: las

estratégicas y las prioritarias.

Las estratég icas son las reservadas en exclusiva al Estado, sea que las atien da

directamente o a través de su sector paraestatal y las prioritarias son aquellas en las que

el Estado part icipara en asoc iación con el sector social y privado. Y se determina uno de

los camb ios fundamentales a la Constitución: sólo podr án reservarse actividades

exclusivas al Estado mediante ley, lo cual impedia que por mero decreto expropiatorio una

actividad económica se convirtiera en estratégica , requir iendo obviamente la participación

del Congreso al limitarlo a ser mediante una ley.

El art icu lo 25, conjuntamente con la reforma de 1999 , estableció:
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"Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea

integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen oemccréuco

y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa

distribución del ingreso y de la riqueza, permita el pleno ejercic io de la libertad y la

dignidad de los individuos, grupos y clases sociales , cuya seguridad protege esta

Constitución.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y

llevará a cabo la regulación y fomento de las ac tividades que demande el interés gene ral

en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el seclor púb lico,

e l sector socia l. y el sec tor privado, sin menoscabo de otras formas de actividad

económica que contribuyan al desarro llo de la Nación.

El sector púb lico lendrá a su cargo . de manera exclusiva. las áreas estratégicas que se

señalan en artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución. manteniendo siempre el

Gobierno Federa l la prop iedad. el contro l sobre los organis mos que en su caso se

establezcan.

Así mismo. podrá perticiper por si o con los seciares social y privado , de acuerdo con la

ley, pa ra impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

Bajo criterio de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de

los seclores social y privado de la economía sujetándolos a las modalidades que dicte el

interés público y al uso, en beneficio general. de los recursos productivos, cuidando S il

conse tvecion y el medio ambiente.

La ley establecerá los mecanismos que facifilen la organ ización y la expans ión de la

actividad económica del seclor socia l: de los ejidos. organizaciones de trabajadores

cooperativas, comumdedes, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamenle él

los trabajadores y. en general. de ladas las formas de organización social para la

producción , distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.
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La ley alentará y protegerá la activ idad económica que realicen los particulares y proveerá

las condiciones para el desenvolvimiento del sector privado contnbuya al desarrollo

económico nacional. en los términos que establece esta Constitución. ..

Evidentemente. estas reformas no eran mot ivadas por el sector petrolero sino más hacia la

situación de la banca mexicana .

y como una precisió n adicional. hay estudiosos que determinan que las áreas estratégicas

sólo podr án confiarse a personas mora les de derecho público y no paraestatales sujetas al

derecho privado , o sea fundamentalmente debe n ser desarrolladas por organismos

públicos descentralizados . en los que el gobierno federal conserve siempre la propiedad y

el control."

Es así como el gobierno mexicano surge oficial y formalmente con un rol de rector ,

encargado de promover un desarrollo económico y social que beneficie a toda la

población . dando lugar a mas atribuciones dentro de las politicas econ ómicas

En virtud de dichas reformas se instrumenta en 1984. el Plan Nacional de Desarrollo que

debia regir hasta el fin del sexenio y que se habia centrado en dos grandes line as' la

reordenación de la economia y una política de cambios estructura les

El gobierno pers istió en dos reformas estructurales profundas. La primera de ellas, la

privatización , prosiguió , de las 1,155 emp resas paraestatales y fideicomisos

gube rnamentales existentes en 1982. ya habían sido "desincorporados" 482 entidades

públicas y quedaban olras tantas en proceso.

La segunda reforma estructural fue la apertura del comercio exterior. En 1984 se

exceptuaron 2,849 fracciones del permiso previo de importación. correspondientes sobre

todo a insumes. así como 2,713 fracciones del permiso de exporta ción ; de esta manera

-' t..-1ASSIEU. Ruiz José Francisco. Nuevos A,ticHJOS EconómIcos de la COflsllttlciÓn. Tercer Congreso Nacional de
Derecho Constitucional ( 1983) .UNAM , M éXICO, 1984. p.557
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quedaron buena parte de las importaciones liberadas del permiso, asi como la casi

tota lidad de las exportaciones (un 88 %)47

Al año siguiente se siguió sustituyendo el permiso por arancel. por lo que al 1° de

sept iembre de 1985 ya no requirieron del permiso 7,168 fracciones de las 8,977 fracci ones

que contenia la Tarifa General de lmportaci ón'".

En el primer semestre de 1986 el precio de petró leo se derrumbó estrepitosamente de 24

dólares el barril en 1985 y de 22.50 en que se habia previsto en el presupuesto de 1986 a

12.00 y en algunos momentos a 8.30 por barri l de mezc la mexicana . Este colapso del

prec io del hidrocarburo fue tres veces mas grande que la baja que derrumbó a la

economía l ópez port illista; la pérdida de recursos equivalió a un tercio de las exportaciones

totales, a un 20 % de los ingresos del erario .

En fin , para obtener mas recursos el gobierno reemprendió la privatización de las

paraestatales no estratégicas ni prioritarias, loqr áncose la desincorporación de 205

entidades en 1986, quedando en proceso otras 261 .

Las paraestatales redoblaron sus esfuerzos para mejorar su productividad y dism inuir sus

importaciones. Pemex , por ejemplo, bajó sus compras al exterior a un 17 % de las totales

y redujo la quema de gas a un 3 %: 9

Para promover las ventas al exterior se mantuvo subva luada la paridad del peso con el

dólar y principalmente se pros iguió con la liberación del comercio exterior.

En noviembre de 1985 se habia firmado ya ad referéndum, el protocolo de adhesión al

Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, (GATI); para diciembre el 90 % de las

fracciones arancelarias estaban exentas del permiso de importación quedando sólo en

vigor 427 : en abril de 1986 se redujo el arancel máximo del 100 % al 50 % ad veloretn.

unos meses después se suprimieron los precios ofic iales y se ratificó el ingreso al GATT.

Como resultado de estas politicas y a un superávit agropecuario favor able las

"' CALDERO N. Francisco R . on cu
.;.. Idern
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exportaciones no petroleras crecieron un 26 % Y las manufactureras un 46 %, lo que

perm itió mantener una bala nza comercia l posit iva, pero no tanto como para compensar

siempre las erogaciones por el servicio de la deuda externa .

El 15 de diciembre de 1987 se suscribe por representantes obreros, empresariales y

gubernamentales el que se llamó Pacto de Solidaridad Económica . En dicho pacto . el

gobierno se comprometió a disminuir el gasto programable; a reducir el arancel máximo de

importación de 40 a 20 %, con una estructura tarifaría del O al 20 % Y a pr ácticamente

sustituir todos los permisos de importación por aranceles; a camb io de eso se devaluó la

moneda un 22 %, se anunció que habr ia ajustes en el ISR y en otros gravámenes y que a

partir del 1° de marzo los precios y tarifas del sector púb lico se ajustarian de acuerdo con

la inflación proyectada.

Además de lo anterior, en 1988 se negoció la deuda externa con tal éxito que se pudieron

canjear bonos de la deuda mexicana por 3,365 millones de dólares por nuevos bonos a un

precio promedio de 69.77 centavos por dólar de los antiguos, obteniéndose así una

dism inución de la deuda externa por 1,108 millones de dólares y ahorro por concepto de

intereses de 1,537 millones durante 20 años . La deuda interna , por su parte , disminuyó en

ese año un 10 % en términos reales en relación a 1987 .

Es factible considerar a los gobiernos del Presidente Salinas y del Presidente Zed illa . el

primero como un intento y el segundo de forma meramente accidental , con algunas

señales por parte de la administración de De la Madrid, como el inicio de un nueva

gestión , un Estado que se integraría a las grandes eco nomías y para el cual los cambios

eran ind ispensables, y una vez más, se presentarian en Petróleos Mexic anos como parte

de la repercusión de los cambios en la economia y en la sociedad de nuestro pai s.

Al iniciar el sexenio del Pres idente Salinas, en el ámbito económico una de las prim eras

tareas que se abordaron fue sanear las finanzas públi cas .

Durante ese gobierno el gasto publ ico disminuyó, se mantuvo una estricta disciptma hscal .

pero el factor más importante fue el arreglo de la deuda externa.
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El arreglo de la deuda púb lica . sobretodo la interna. se realizó pr incipalmente con los

recur sos provenientes del alza de los precios de l petróleo y los de la priva tizac ión de las

empresas paraestatales.

La ince rtidumbre causada por la Guerra de l Golfo hizo que subieran los precios del

petró leo cons idera blemente. con la consiguiente utilidad de los paises productores

El gobierno mexicano consideró que en un tiempo relativamente breve concl uiría el

conflicto bélico y volverian a su nivel normal los precios y por ello tomó tres medidas

precautorias: en pr imer término en el pres upuesto solo se calculó la mitad del precio

prevaleciente durante el tiempo de guerra; en segundo lugar, adquirió opciones a futuros

por si la baja prevista fuera menor que la que se diera en la realidad y, por último . las

utilidades petroleras por este concepto pasaron a formar un fondo de contingencia que en

1994 se aplicó a cancelar pasivos con el Banco de México por 20 billones de pesos

(20.000 mi llones de nuevos pesos)."

Igualmente pasaron a formar parte del Fondo de contingencia los recu rsos provenientes

de la des incorporación durante el sexenio de 4 15 entidades paraestata les, el 67 % de las

existentes en 1988, entre ellas Teléfonos de Méx ico, las compañias de aviación y los 18

bancos estatizados por López Portillo. que se vendieron en licitación a tres veces su valor

en libros y a 15 veces la relación precio-utilidad.

Una reform a estructural fue la modificación al articulo 27 de la Co nstituc ión y a 1;> Ley

Agrafia . El Presidente Salinas declaró desde principios de su régime n que el reparto de la

tierra habia concluido porque ya no habia más tierras que repart ir y que si bien antes el

reparto respo ndia a razones de justicia . ya para entonces era improductivo y

empobrecedor; de hecho la prevale ncia de l minifundio era un factor de pobreza de los

campesinos tan grave como en su tiempo hab ía sido el latifundio. Ahora "reforma agraria"

ya no deb ia querer decir reparto sino aumento de la producción.

SUAREZ. C uevera Sergio y PALACIOS Solano Isaac . Pcrnex y el Desarrollo EconómIco Me x/c;mo · Aspecros
Busicos . UNAM. 200 1. P 59
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También Importantes fuero n, el nuevo Reglamento a la Ley de Inversiones Extranjeras que

eliminó la discrecionalidad en las resoluciones, redujo los trámites y requ isitos y dio

seguridad juridica a los inversionistas: asi como la autorización a las empresas privada s

para generar la energ ia eléctrica que cons uman, vendiendo sus excedentes a la Comisión

Federal de Electricidad y, sobre todo, la firma de l Tratado de Libre Comercio con Estados

Unidos y Canadá (TLCAN).

En el TLCAN México no contrajo ninguna obligación en materia petrolera : los Estados

Unidos y Canadá , reconociendo el menor grado de desa rrollo de México, abrir ian de

inmediato su mercado al 84% de las exportaciones mexicanas y México sólo el 41%

correspondiente a bienes de capital e insumas que no producía: el resto se iria

desgravando gradualmente en plazos de 5 a 15 años. El TLCAN incluyó previ siones para

sancionas prácticas desleales y salvaguardas, asi como procedimientos para resolver

equitativamente las diferencias.

La enorme importancia del TLCAN no puede ser minimizada. Para Méx ico significa la

apertura del mercado más grande del mundo a sus exportaciones , principalmente de

manufacturas, asl como un factor fundamental para la atracción de inversiones y la

creación de empleos, todo ello en su interpretación inicial.

A mediados de 1994 México ingresó al "club de los paises ricos", la Organización par a la

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por lo que parecia que estaba a punto de

concluirse el deseo del Presidente Salinas exp resado en 1990: "Queremos que MéXICO

sea parte del primer mundo y no del tercero".

En cuan to a la renegociación de la deuda externa del país ante la incapacidad de pago de

su servic io, se llevo acabo bajo el esquema plan teado por Estados Unidos propuesto con

ese fin en el Plan Brady para conseguir una reducción del monto y servicio de la deud a

externa . lo cual impli có el envio de una nueva carta de intención al FMI y la adopción de

una serie de compromisos del gobierno con los acreedores internacionales para la

aplicación total del neoliberalismo económico en México , aceptando la condicionalidad

cruzada de l FMI y del Banco Mund ial.
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El Banco Mundial y el gobierno del Presidente Sal inas en 1989 , instrumentaron un

programa de acción que incluyó, part icularmente en el sector de los hidrocarburos. las

siguie ntes medidas fundamentales: limitar el derecho exclusivo de Pemex a produ cir mas

de 25 petroquimicos b ásicos y definir una lista inicial de petroquimicos secundarios

abiertos a la participación del sector privado, alentar un programa de acuerdos

cooperativos entre el sector privado y Pemex, es decir , impulsar una privati zación de esa

industria.

Los préstamos para la reforma del sector público (Public Enterprise Reform Loans : PERL¡

se orientaron a faci litar y flexibil izar al secto r. lo que"... significó el desmembramiento de

Pemex para la eventual privat ización de la misma en pedazos." 5 1

Comenzó la reestructuración de Peme x para ir habil itándola para su futuro . con la

introducción de una relación obrero-patronal en la empresa propia del neolibera lismo . En

la revisión del Contrato Colectivo que entraria en vigencia el primero de agosto de 1989. la

empresa logra entre otros:

-La tlexibitización en la contratación de la fuerza de trabajo. al elim inar el pacto de que

sólo el 10 % de l personal podia ser de confianza y el5 % de transitorios .

- El cambio de profesionistas. médicos en part icular y técnicos . alrededor de 9.896 . de su

categor ia de sind icalizados a personal de confianza.

-La reducción de su gasto en pago de sueldos y salar io, al disminuir salarios en distintos

tipos de traba jo. hasta más del 50 % de pérdida salarial para operadores de

embarcaciones petroleras .

- Elim inar incentivos a trabajos pel igrosos e insalubres, restr ingir prestaci ones, eliminar

compensaciones

- El despid o de 30 mil trabajadores eventuales.

SAXE Fern ández John. " Petrccuitmce pffvatlzacla La oecto.ecion secundaria-oExcelsior 21 de marzo de 1995. p lA
Y BA
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- Se elimina la cláusula que obligaba a los contratistas que real izaban obras de

construcción y perforación mari tima a contratar entre el 50 y 100 % del pers onal

sindicalizado.

-Se reduce el 2 % que recibía el Sindicato del valor de las obras dadas por Pemex a

contratistas.

-Se excluye al sindicato de la selección de personal util izado por los contratistas .

- Le quita al sindicato la exclus ividad en el manejo de la bolsa de traba jo en lo referente a

profesionistas.

- Dism inución radical del presupuesto de Peme x.

En 1989 se decreta la reclasificación de 16 productos petroquimicos básicos como

secundarios. Después de esta reclasificación , la industria petroquimica básica ,

encomendada al Estado para su manejo a través de Pemex , redujo el número de

productos de 36 que quedaron en 1986 a únicamente 20. Con la catalogación de 16

produ ctos como secundarios, se abría este sector de la petroquimica a emp resas privadas

nacionales y extranjeras , perm itiéndo les avanzar en la integración de sus cadenas

productivas, a costa de desmembrar a Peme x.

Quedaron abiertas las opciones para vender, rentar o prestar las plantas petroquimicas

que producian los básicos reclas ificados como secundarios.

El dec reto estableció que sólo 66 productos petroquimicos secundarios requeririan de

permiso para producirlos por el sector privado. Además liberó del permiso previo a 540

productos petroquímicos especializados o terciarios . en cuya producción los capit ales

extranjeros podr ian participar hasta con el 100 %.

Por segunda vez en su sexenio, el Preside nte Salinas de Gortari decretaria una nueva

reclasificac ión de la mayoría de los productos petroquim icos básicos. En el dec reto que da

a conocer en el Diario Oficial de la Federación el 17 de agosto de 1992, señalaba que los

produ ctos que tendrán carácter de básicos y que serán producidos por Peme x o por los

58Neevia docConverter 5.1



organ ismos o empresas subsidiarias de dicha institución o asociadas a la misma creadas

por el Estado en los que no podrán tener parte los particulares, menci onaba solame nte 8

productos : etano , propano, butanos, pentanos, hexano, heptano, materia pr ima para negro

de humo y naftas ; quedando sólo el etano como petroquímico importante .

Es prec iso des taca r que en este decreto se reducen también los petroqu imicos

secundarios que requieren permiso para su elaboración a solo 13 de 66 que eran después

de la reclasificación de 1989: acet iteno, amoniaco, benceno, butadie no, but ilenos, etileno,

meta nol , naftas, paraf inas, ortoxil eno, propileno, tolueno y xilenos . Las solicitudes serán

resue ltas por la Comisión Petroquimica Mex icana en 30 dias hábiles, sino resuelve en ese

lapso serian autorizadas automáticam ente

Todos los demás productos petroqu imicos quedaron desregulados, señalando que podrán

ser producidos indistintamente por los sectores, privado, socia l o públi co , bastando con

que se registren ante la entonces Secretaria de Energia , Minas e Industria Paraestatal

(SEMIP) a través de la Comisión Petroquimica Mexicana.

Para las gasolinas y los combust ibles se aplico una pol ítica de diversificación de productos

con fines ecológicos y ambientales como el diesel desulfurado y la gasolina Magn a, los

cuales se comercial izaron con precios más altos . Particularmente en gasolinas y

combustó leo la importación creció considerab lemen te.

En el caso de las gaso linas en 1989 se importaron 10.3 MMb, volumen que aumento cas i

un 40% al pasar a 24.6 MMb en 1994, lo que representó un perju icio financiero para

Peme x, ya que el gasto paso de 258.5 millones de dólares a 564 .6 millones entre 1988 y

1994 5 2

Asi mismo, en el Programa Nacional de Modernización Energética respecto a las pol íticas

de la industria petrolera con el exterior se esta blecía n dos lineamientos:

-Fortalecer la estrategia petrolera externa ;

. SUI\REZ . Cuevera Sergio y PALACIOS. Solano Isaac. ob cit P 65
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-En materia de comercio internacional, consolidar la modernización de sus

estructuras y actividades externas.

Respecto del primer punto, se requeria ser competitivo, lo cual seria cuestionab le mientras

Estados Unidos fue ra nuestro principal cliente, causando una dependencia con ese país y

adicionalmente siendo parte de su seguridad petrolera.

En cuanto a la estructura del comercio internacional, se pretendió fortalecer la con el Grupo

PMI, con la filia l de Petróleos Mexicanos y com o soc iedad anón ima de capital variable. de

tal forma entro en operación en 1989, PMI Comercio Internacional , de la cual la entidad

partici pa ría con el 85% del capita l social , teniendo como función cont ribu ir a maximizar la

rentabilidad y optimizar las opera ciones de Pemex a través del come rcio internaciona l.

Es así como en Pemex, se estructura su primera división, con esa gran subcorporación

con holdings con activ idades especializadas , que a largo plazo le traer ian problemas

financieros , contables y tal vez especulativos .

A mediados del sexen io, el gobierno del Presidente Salinas llevo a cabo una políti ca

decisiva para lograr la desintegración de Pemex, preparando su privat ización. Se dividió a

Pemex en cuatro emp resas , aduciendo la elevación de la efic iencia. Introdujo una nueva

Ley O rqá nica de Petró leos Mexicanos y Organ ismos Subsidiarios, publ icada en el Diario

Oficial de la Federación el 16 de ju lio de 1992 y que abrogaba la Ley Orq ánica de

Pe tr óleos Mexica nos de 1971.

De acuerdo con la nueva Ley Orqánica, el Estado realizara las activ idade s que le

corresponden de forma exclus iva en las áreas estratégicas de l petróleo, y dem ás

hidrocarburos y petroquim icos básicos por conducto de Pemex y sus organismos

descentral izados subsidiarios en los términos de esa misma regu lació n y de acuerdo con

la Ley Reglamentaria del Articulo 27 en el Ramo del Pet róleo y sus disp osicion es

reglamen tar ias.

El art icu lo 3" indica que se crean los siguien tes organismos descentral izados de carácter

tecruco y con persona lidad jurídica y patr imon io prop ios:
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1. Pemex-Exploración y Producción . Estaria a cargo de la exploración y explotació n del

petróleo y el gas natural. su transportación y almacenamiento en terminales y

comercienzncion .

11. Pemex-Refinación . Dedicada a los procesos indu striales de la refinación. elaboracion ite

productos petroliferos y de derivados del petróleo que sean susceptibtes de servir com o

materias primas industria les básicas; almacenamiento, transportación, distribución y

comercialización de los productos y derivados mencionados.

11I. Pemex-Gas y Petroquimica Básica. Se dedicará al procesamiento del gas natural.

liquidas del gas natural y el gas ettiticie'; almacenamiento; transportación. distribución y

comercialización de estos hidrocarburos. asi como de derivados que sean susceptibles de

servir como materias primas industriales básicas; y

IV. Pemex- Petroquimica. Destinada a procesos industriales petroquimicos cuyos

productos no forman parte de la industria petroquimica besico; asi como su

almacenamiento, distribución y comercializa ción.

Especificando que las actividades estratégicas que esta Ley encarga a Pemex

Exploraci6n y Producci6n, Pemex-Refinaci6n y Pemex Gas y Petroquimica B ásica s610

podrán realizarse por estos organismos.

En su articulo 5° hace referencia al pat rimonio de Pemex y al de cada uno de los

organismos subsidiarios. Señala también que : Pemex y los organismo s subsidiarios

podrán responder solidariamente o mancomunadamente por el pago de las obligaciones

nacionales o internacionales que contraigan.

La Ley en comento señala que Pemex y los Organismos Subsidiarios administraran su

patr imonio conforme a las disposiciones legales aplicables y a los presupuestos y

programas que formu len anua lmente y que apruebe el Órgano de Gobierno de Pemex. La

consohdaci ón contable y financiera de todos los organismos será hecha anualmente por

Pemex.
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Las presione s por la tota l privatización de Pemex y del patrimonio petrolero del pais han

continuado cada vez con mayor intensidad. desa fortunadamente los capitales mexicanos

no han participado y han ido cedie ndo las etapas de transformación. que desarrollan

mayo r valor a simples a exportaciones que afectan negativamente a la propia entidad y <J

la industna en nuestro pais.

De forma general este sexenio se caracte rizó por la inst rumentación del Tratado de Libre

Comercio. la privatización de las empresas paraestatales, cambio en los objetivos

planteados en 1917. tanto por la Revolución como en su conso lidación const ituciona l.

fomento a la inversión extran je ra, reducción de la inflación y saneamiento de las finanzas .

Posteriormente , no habian pasado tres semanas desde la toma de posesión de la

presidencia por Ernesto Zedillo cuando el espejismo de país rico se desvaneció , ante el

constante deterioro de las reservas internacionales del Banco de México se devaluó el

peso frente al dólar 15 %.

El gobierno del Pres idente Zedilla para obtener los 20 mil millones de dólares en

préstamos y garantias de créditos ofrecidos por el gobierno de los Estados Unidos.

suscribió el Acuerdo Marco de Estabi lizac ión Económica que "... se regirá por y será

interpretado de conformidad con las leyes del estado de Nueva York . en la medida en que

ello no sea inconsistente con las leyes federales de los Estados Unidos de Amé rica. En

este acto irrevocable, México y el Banco de México se someten, para todos los propósitos

de este Acuerdo, a la jurisd icción exclusiva de la Corte de Distrito de los Estados Unidos

de América local izada en el Distrito de Manhatlan en la Ciudad de Nueva York.rsa

El gobierno firmó tamb ién una Carta de Intención con el FMI, solicitando un acuerdo de

créd ito cont ingente de 18 meses con dicho organismo por un monto equivalente de 7.575

millones de dólares.

Asi mismo se suscribió el Acu erdo de Estabilización Cambiaria de Mediano Plazo y un

Acuerdo de Garantias. En total el paquete de rescate financiero ascendió a casi 5í mil

millones de dólar es. Sin embargo. era insufi ciente pues los compromisos de pago del pais.

Acuerdo Ma rco entre los Estados u mcos de Amenca y MéXICO para la Estabilización de la Economia Mex icana . p 12
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que en 1995 ascend ían a poco más de 60 mil millon es de dólares. De ahi que no cesará la

inestabilidad cambiaria del peso y del mercado burs átil.sa

En lo que se describió como un acuerdo sin precedente en la histor ia de México y Estados

Unidos a tres semanas de iniciadas las negociaciones se suscribieron cuatro contratos

financieros el 21 de febrero que condicionan el uso por parte del gobierno mexicano de

20 ,000 mdd en apoyos crediticios , destinados a apoyar una soluc ión urgente a la crisis

financiera.

Los acuerdos son los siguientes con una vigencia de 10 años :

- El primero Contra to Marco , constituye el marco de referenc ia al cua l se ajustan los

dem ás contratos del paquete. En este instrumento se establece, de man era gen era l. los

"térm inos y condiciones" para proveer los recursos estadounidenses a México. Se

describen las políticas económicas que México ha decidido seguir . las "condiciones" para

recibir el financiamiento . la mane ra cómo se determinará el cumplimiento de estas

condiciones. y cómo se usarán los recurso estadounidenses y EU será reembol sado

- El segundo Contrato de Intercambio de Divisas a Mediano Plazo esta blece los "términos

y condiciones" para realizar transacciones de intercambio de divisas de mediano plazo

(hasta 5 años) entre los gob iernos de EU y México . Bajo este acuerdo, México comprará

dólares y depositar ia la cantidad correspondiente en pesos en una cuenta de l

Departamento del Tesoro en el Banco de México. Se indican las tasas de interés que EU

cobraria por las referidas operaciones. las cuales se incrementarían. para nueva s

transaccion es. cuando el monto total de los apoyos otorgados reba se determinadas

cantidades.

- El tercero acuerdo de garantias prevé los Términos y Condiciones en los cuales el

gobierno de EU garantizará valores que emita el gobierno de México. Tales garantías

podrán cubrir tanto principal como intereses. y tendrán un plazo de hasta 10 años. Las

com rsrones que deberán pagarse por las citadas garantías aumentarán en fun ci ón de la

-: 1\1 1.1R:\ l" i\ la la. .I1l..,\..' Antonio . 1\ 1C.\.il..·u: Crón ica de ItI'. Nl.'grth IIllCI'I.."\,":-; del PC: lfl',Il.."tl. ( ¡rupo I dllllr i;lll>i...-r, 1·...1' r,:1. 1

I di"'"¡I lll . ~(J lJ :' . \k~ , i l..· \ l . p. 911· l).t
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suma de los apoyos otorgados, y serán reembolsables parcialmen te en caso de prepago

con el propósito de ince ntivar la sustit ución de estos financiamientos por otros créditos que

México obtenga en el mercado.

- El cuarto acuerdo sobre los Flujos de Divisas Petroleras establece el mecanismo

mediante el cual México deberá canalizar los recursos proven ientes de las exportaciones

de petróleo para garantizar el pago de sus obligaciones en caso de incumplimiento

Pemex instruirá a sus clientes en el extranjero a que realicen los pagos de exportaciones

de petróleo crudo y derivados en las cuentas que tiene en un banco de EU.

Adicionalmente, instru irá al citado banco, "de manera irrevocable", para que los recursos

alud idos serán transferidos a una cuenta del Banco de México en la sucursal de la

Reserva Federal de Nueva York .

Al respecto en un diario de circulación naciona l, se publicó que: Estados Unidos logró todo

lo que pidió en las garantías petroteras.f El propio Kissinger ex secretario de Estado

"advirtió que Washington impuso condiciones tan onerosas al paquete que práctrcarnente

deshace la intenc ión de asisti r a su vecino del sur". 'i6

Pemex y la riqueza petrolera de México, ha sido sometida a un progresivo proceso de

privatización enc ubierta por los tres últimos gobiernos que han aplicado en el pais la

política económica de corte neoliberal. Politica impu lsada mundialmente por el capita l

trasnacional predominante para intensificar su expansión en todo el orbe, presionado por

el desenvolvimiento de la crisis de largo plazo por la que transita el capitalismo

internacional desde mediados de los años sesen ta.

En la aplicación de su estrateg ia el capital trasnacional, es apoyado por sus respectivos

gobiernos, los más poderosos del mundo, por los organismos financieros internacionales y

por todo el andamiaje de dominación internacional bélica, tecnológica . comercial.

Ideológica, etcétera.

, El Finan ciero . 1 de ma rzo de 1995 . p28
Excelsior. 3 de mar zo de 1995. p5A
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Un aspe cto medular de la politica económica neoliberal ha sido el desmantelamiento del

Estado empresario, buscando la privatización de las emp resas estatales con el propósito

de abrir esos espacios de acumu lación de capital al sector privado, en especial

trasnacional. que busca ante la presión de la cris is globa l reconstituir una tasa elevada de

ganancia que haga sostenible su reproducción a largo plazo. El esquema neoli beral . tiene

toda una logisti ca para la privat ización de las empresas estatales.

En el caso de Pemex el proceso de privatización ha sido más largo . y con francos

fracasos. como la estrategia del 49%-51% en la petroquimica secundaria, la oposicion

Interna a la privatización de Petróleos Mexicanos y a la desnacionalización de los

hidrocarburos ha retrasado dicho proceso.

Es importante para el desarrollo de los siguientes capítulos del presente trabajo recap itular

en algunos puntos ya comentados y adicionar algunos hechos complementarios:

• El petróleo en México , como en el resto del mundo es una industria de gran

trascendencia tanto económica como política ;

• Desde su origen, Petróleos Mexican os y los recursos naturales que son objeto de

su actividad, han sido utilizados como una de las fuentes de financiamiento del

Estado mexicano;

• El nacionalismo que se predica sobre los hidrocarburos, no ha sido más que un

precepto que ha otorgado libertad a todas las admini straciones desde la

expropiación en 1938 para justificar su uso;

• Ninguna de las tendencias económicas establecidas en el siglo pasad o en nuestro

pais ha dado a la industria del petróleo el beneficio de su sano desarrollo. por lo

cual no se ha cumplido el verdadero ideal revolucionari o de que fuera fuente de

riqueza y desarrollo para México;

• Es claro que las tendencias y polit icas económicas han afectado de forma definit iva

a la industria de los hidrocarburos.

De forma especifica en 1999, aunado a la desincorpora ción de la industria petroquinu ca

secundaria y a la liberalización en la comercialización del gas natural. en Pemex-
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Refinación se modifica el esquema contractual de comercialización de combustibles

liquidas, mismo que se detallara en mome nto más oportuno, cambiando de la prestación

de un servicio de transporte, almacenamiento y dist ribución a un esquema de transmisión

de la propiedad de los productos refinados con lo cua l se "privatiza" la actividad de

comercialización de los mismos

Lo anterior obedeció de forma clara a las políticas económicas del país en aquel momento ,

y a la inercia de desmembramiento establecida para Pemex , desafortunadamente se

realizó de forma velada violando el marco jurídico de los productos petro liferos liquidas

provocando la toma del mercado por los particulares, pero a diferencia de la petroquirru ca

secundaria y del gas natural, surg ió un mercado negro o üíctto.
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11. Apertura Comercial en México

En el capítulo anterior se presento una breve reseñ a de la evolución de las políticas

económicas en nuestro país y de los cambios juríd icos en materia de hidrocarburos. con el

fin de reflexionar sobre el pasado para lograr comprender el presente.

En este capítulo se pretend e dar elementos en materia de teor ia económica. asi como un

aná lisis de la legislación que es resultado de la actua l politica económica mund ial.

neoliberalismo

La situaci ón actua l del país es producida por din ámicas internas que podrían ser. al

menos parcialmente controlada s. y por fenómenos internacional es. difícilmente

modificables. no obstante. para algunos de estos fenómenos. entre los cuales se

encuentran los del sector energético . es impostergable tomar med idas que hagan que

México pueda influir en el rumbo y resultados. ya que el riesgo de perder el control es

mayor.

Las decisiones que sobre energía se toman son en conjunto relevantes para nues tro país

por sus efectos en la eco nomia. Algunas de esas def inicione s son de ámbito interno. ya

sea a nivel rnesso o micro . y otras trascienden el ámbito interno e involucran definiciones

de politica exterior. especificamente de las caracteristicas de los vi nculos que desearnos

mantener. por ejemplo. con nuest ros vecinos tanto del norte . como del sur . y con los

países productore s de petróleo . integrantes de la OPEP como de fuera de ella

La energ ía y el petróleo. tienen que ver con la infraestructura nacional y con los insumos

para que nuest ra economía produzca los satisfa ctores que la sociedad necesita y también

para que ésta sea competitiva en los mercados internacionales.

Se trata de la disponibi lidad asegurada y al menor costo posible de combu stibles y

elect ricidad para la industria. la agricultura. el transport e. en general para toda la actividad

económica y por supuesto. para uso doméstico. Este último renglón tiene que ver con la

Incorporación de grandes sectores de la población a mayores niveles de bienestar. ello

dentro de un ambiente de respet o al entorno .
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La cuestión no te rmina ahí, hay algo fundamenta l y delicado que hoy se ha convertido en

uno de los circu los viciosos de la economía nacional, que exige el diseño de una

estrategia y la imp lantación de una política que lo trasciendan; nos referimos a la severa

dependencia fiscal del petróleo por todos conocida.

Como se desprende del cap itulo anterior, la industria energét ica nac iona l, particularmente

Pemex, como institución , fue sometida a un proceso de deb ilitamiento med iante los

constantes intentos de apertura al sector privado, desincorporaciones , ausencia de control

en el secto r, carga f iscal, imposibilidad de eje rcer su autonomía de ges tión y en su

conj unto una ser ie de medidas regidas por los modelos económicos y en segu nua

instan cia por intereses personalisimos .

Expresión de esa situación es la suspensión por var ios años de la construcción de nuevas

refinerias y petroquimicas , así como de centrales generadoras, lineas de transmisión y

redes de distribución de electricidad , también la dism inución extrema de la exploración

petrolera , la disminución en la producción de las petroquimicas y el estrangu lamiento

presupuestal en las áreas de mantenimiento y modernización de las tres compañias

estatales del sector energético.

Este socavamiento recuerda al que se hizo durante años con la infraestructura

ferrocarrilera de este pais, asi como el plan de deterioro que el gob ierno argent ino

implementó sob re su industria eléct rica , como paso prev io a su privat izac ión .

No obs tante , se cree en la existencia de alternativas para enfrentar una globallzaclón que

no perdona deb ilidades, ello sin negar las características de una economia mu ndial que

ob liga a la conformación de bloques regionales.

Dentro de la participación de Méx ico en alianzas comerciales, se aprecia la necesidad de

pensar en el for talecimiento de la capacidad de l gobierno en coordinar la activid ad

económica del pais , ello con el cuidado necesario de no caer en una polit ica regresiva ; y

desde luego, esto supone no prop iamente vender Pemex, sino aún con participación

privada , hacer de la industria petrolera el núcleo de la fortaleza económica aprovechando

como motor industrial el recu rso natura l con el que cuenta México.
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A. Sustento de Teoria Económica

La teoría económica es un conjunto de conceptos y principios genera lmente aceptados

acerca de l comportamiento económico que si se form ulan adecuadamen te y se arreglan

correctamente, ayudan a entender y expl icar el funcion amiento eco nóm ico .57

Las leyes que rigen las empresas son producto de los principios económicos desarrollados

por la ciencia económica , discipl ina de las ciencias soc iales que se ocupa de la forma en

la que los escasos recursos humanos y materiales se emp lean con mayor eficiencia pa ra

el bien social.

Una defin ición amp lia de la economia es: "el estudio de la manera en que los indiv iduos y

la sociedad deciden emplear los recursos escasos que podrian tener usos alternativos

para producir diversos bienes y distribuirlos para su consumo, presente o futuro entre las

diferentes personas o grupos de la sociedad"."

Los criterios y estructuras prop ias de la eco nomia se fundamentan en supuestos de la

realidad y se abstraen de l ser para incursionar en el deber ser, desarrollan modelos y

escenarios que son inducidos a part ir de las normas jurídicas para que se cumplan las

hipótesis de l modelo planteado, lo cual no siempre sucede.

1. Modelos Económicos y Mercado

Los sistemas o modelos económicos son "el conju nto de estructuras. relac iones e

Instituciones comp lejas y dinám icas que resuelven, o intentan resolver al menos la

contradicción presente en las relaciones humanas ante las ilimitadas necesidades

individuales y colectivas, y los limitados rec ursos materiales disponibles para

sati sfacerlas " 59

TESIS CON
'-11' r, i i)j,-U\f. mnGENnw.--.. " ...:..~__- _.

ZAH KIN Cortés Salo món Sergio , ob. cn. p.1 15
SAMU ELS ON, Paul A y NOR DHAUS wnüarn O , Econol1Jia, Me GRAW-HILL. Duodécima Edición. México. 1987 pa

. LAR KIN , Cortes Serg io Salomón. ob .cn. p .107
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A esa dinámica de necesidades y recursos se le ha denominado principio de escasez, el

cual es el fundamento de la teo ria económica y obl iga a las soc iedades a decidir sobre

qué, cuanto, para quién y dónde producir

En ese orden de ideas, los sistemas económicos pretender organizar la producción y la

distribución de bienes y serv icios de acuerdo a su propia lógica e ideologia: teóricamente,

a grandes rasgos y bajo la premisa de que en la realidad se presenta n en forma mixta. se

dividen en:GD

• Economia capitalista de mercado puro

• Economia cap italista de mercado desa rrollado o avanzada

• Economia de mercado socia lista

• Economía socialista de mando o planeación central

• Economía mixta de mercado capita lista y planeada .

Las economias de mercado se basan en el princip io de propiedad privada , se fundan en

los principios de interés propio y el motivo de dominación, fomen ta la competencia , confia

en el sistema de precios y la intervención estatal es limitada.

En cuanto a las econo mias centralmente planificadas se basan en que la producción se

planea en func ión de la necesidad más que por la demanda efectiva, el gobierno puede

planear que el gasto público asegu re que la capacidad de producción del mismo gob ierno

aumente, se garantice el pleno empleo mediante mecanismo de intervención aunque se

asuman pérdidas en la industria .

El sistema de economía mixta se caracteriza por la rectoría estatal en la dirección de la

política económica, cuenta con un sector privado estratégico , áreas concurrenciales

privatizadas, acep tación parc ial y regulada de los mecanismos de mercado, liberación

parcial de l comercio exterior, protección estatal a determinados sectores, servicios de

salud , segur idad soc ial y libertad individual empresariaL

ldem p8
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Se rei tera que en la práctica todas las economías son una combinaci ón. sin embargo la

tendencia hacia alguno de 105 modelos puede variar.

En 105 modelos de mercado, las fallas en 105 mismos justifican la intervenci ón estatal en la

economía definiendo las políticas en la materia, siendo dichas fallas de dos tipos : 105

externos o externalidades que se presentan cuando las acciones de un agente econ ómico

privado genera efectos sobre el bienestar de otros agentes econ ómicos. pud iendo ser

negativos o positivos, y la segunda se trata de 105 monopolios.

La intervenci6n estata l en materia econ ómica se delimita según la doctrina a tres

funciones. la eficiencia. la equidad y la estabitidad."

No todas las empresas actúan de forma eficiente y las po líticas gubernamentales son

correctivas por ejemplo en materia ambiental o en prácti cas monopolicas: respecto a la

producción es fácil que impidan med iante la regulación que se presente un producto en el

mercado. pero fomentar la producci ón de un bien especifico suele ser complicado. de ahi

que el gobierno actúe como productor para suministrar total o parcialmente un mercado.

En cuanto a la equidad . desafortunadamente los bienes siguen a los votos monetarios y

no a las necesidade s. dándose grandes desigualdades, y es cua ndo un gobierno apli ca lo

que 105 teóricos llaman politicas restrictivas. como serian 105 impuestos prog resivos

(mayor gravamen a los ricos) o un sistema de seguridad socia l que apoye a 105 que no

tienen ninguna renta (ayuda a ancianos. incapacitados).

y fina lmente la estabilidad econ ómica (función macroeconómica) . que es evitar fenómenos

como la inflación (alza en 105 precios) y la dep resión (desempleo muy elevado): en

términos generales la intervención estatal se da utilizando cuidadosamente 105 poderes

monetarios (regu lar la moneda y los sistemas bancarios) y fiscales (gravar y gastar).

Qué sucede cuando las políticas gubernamentales también fallan . existe una tercera

opción que debe ser fomentada. las instituciones privadas como las asocia ciones y

cámaras.

SAMUELSON. Pau l A. y NORDHAU S W dliam D ob cit . P 58
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De tal forma que en una economía mixta o de mercado coexisten las inst ituciones

públicas, las pr ivadas y el mercado, todo en un contexto que se conforma de la cultura , la

política y el sistema legal imperante.

Al mercado se le puede definir como "aquella área en la que compradores y vend edores

interactúan con el fin de intercambiar bienes y serv icios por los que se paga un

determinado precio.. 6 2

Otro concepto de mercado , es el que establece que "es un proce so medi ante el cual los

compradores y los vendedores de un bien interactúan para determinar su precio y

calidad" .63

La teor ia económica supone que los mercados competitivos son mercados perfectos y los

precios se asignan por el mecanismo de la oferta y la demanda.

Esquemáticamente se puede exp licar la determinación de los precios de la sigu iente

forma: 64

• Primera Ley: el precio tiende al nive l que establece la oferta y la dem anda en

equilibrio

Si los precios se fijarán al nivel que existiera un exceso de oferta se acumular ian

inventarios y el precio caeria ; si el precio se estableciera a un nivel que promov iera

un exceso de demanda el precio tenderi a a subir,

• Segunda Ley: El incremento en la demanda o un decremento en la oferta , en

ambo s casos con las cond iciones de la oferta estables, incrementan el precio.

contra riame nte a una reducción en la demanda o un increment o en la oferta , con

condiciones estables, conduciría a una caída de los precios .

En términos de está materia, se cumplen con las condi ciones de un mercado perfecto

cuando exis te fijado un solo precio para los bienes ofertados de igualo simi lar calidad lo

" ZAR K1 N . Cortes Sergio Sa lomón, ob .ci t. p. 63
. SAMUELSON. Paul A. y NOR DHAUS W llilam D , ob.ci t.. p .52

' .. ZARKIN. Cortes Se rgio Salomón, ob , cit. p.66
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que es posible, cuando existe compete ncia entre com pradores y vendedores, con tando

con una comunicación perfec ta ellos celebra n transacciones numerosas y frecuen tes con

información plena de los bienes ofertados y demandados.

Para que exista competencia perfecta en un mercado tienen que darse cuando menos las

siguientes conoícíones."

• El producto ofertado debe ser homogéneo, no debe haber diferencia real o

imag inaria :

• Debe existir gran número de compradores y vendedores, la producción de un

empresa no tendrá un vo lumen tal que pueda influir en la fijación del precio, y el

comprador sólo tendrá acceso a una porción de la ofert a para que igual forma no

afecte la determinación del precio del producto:

• Debe existir liberta d para ingresar al mercado:

• Todas las empresas integrantes del mercado, teóricamente buscará n rnaxi.nizar

sus utilidades;

• Debe existir un conocimiento pleno de las condiciones del mercado.

Si algunas de las cond iciones de la competencia perfecta no se dan, entonces es

Imperfecta y se deriva de los sigu ientes factores :

• Los productos son diferenciados, teniendo cada productor un monopolio sobre su

producto ; al no ser el producto homogéneo se dan diferenciales de precios en

productos similares;

• La competencia se da entre pocas empresas, por lo que la oferta el limitada

afectando la fijación de precios, estructura que se denomina oligopolio ;

• Si existen restricciones a la competencia para ingresar a tos mercados por lo que la

reducción de la oferta se orienta a la renta monopolica.

Como se menciono, existen tres problemas económicos básicos: qué produ cir . cómo

producir y para qu ién producir ; todos se plantean para obtener be neficios, sin embargo

SAMUELSON. Paul A y NORDHAUS W lIl,am D , ob ell , p 576 .
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hay inf luenc ias ajenas que determ inan la distribución de la renta resulta nte , depend iendo

considerablemente de la distribución inicial de la propiedad, de las capacidades adquiridas

o heredadas, etc.

Según Samuelson , la economía de mercado es gobernada por los consumidores y la

tecn ología , los consumidores dirigen mediante sus gustos y necesidades expresadas en

sus "votos" monetarios los usos finales hacia los que se canalizan los recursos de la

sociedad.

Sin embargo, continua el autor, la tecnología impone una restricción fundamental a los

consumidores; los recursos de una economía y su tecnología para transformarlos en

bienes de consumo serán las limitantes del consumidor.

Es decir los votos de los consumidores no determínan por si solos que bienes se van a

prod ucir, la demanda irá acompañada de la oferta de bienes de las empresas , las cuales

fijan sus precios considerando sus costos.

2.Monopolio

Se dice que hay monopolio cuando existe un solo proveedor en el mercad o y puede tener

diversas formas empresariales , desde unidades de producción unitarias, esquemas

conformados de patrimonios separados o fragmentados hasta los contro lados bajo una

sola administración o esquemas mixto s como las alianzas estratégicas.

No obstante. puede haber monopolio sin que necesariamente exista un solo produ ctor ,

puede establecerse si el comp rador no tiene libertad de elección del produ cto

Se tiene la condición de mon opolío al pode r determinar ya sea el prec io o la cantidad que

es ofrecida a la venta , o ambo s.

La teoria económica maneja var ias razones para que una empresa alcan ce la calidad de

rnonopol io"

ZARK tN . Cortés Se rqro Salomón . ob. GIl p 73
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• La concentra ción de recursos materiales o naturales:

• La concentración de recursos natura les no es uniforme entre pai ses y regiones por

las pecul iaridades del suelo o las condiciones climáticas , asi como el grado de

desarrollo económ ico, son factores para prevenir la competencia :

• La existen cia de barre ras tecnológicas : la investigación y el desarrollo de la

industria con tecno logia de punta evitan la competencias de las empresas o paises

que no cuentan con la infraestructura o los recursos materiales para ingresar a los

me rcados en que los procesos de invest igación son cortos o de largo plazo :

• La existencia de publicidad y marcas comerciales; cuando una marca tiene una

pos ición dominante existe la dif icultad para generar competenc ia en un sector de la

economía :

• Barreras legales para permitir el ingreso a un mercado determinado;

• Cos to de transporte , pago de aranceles y prácticas restrictivas .

Es claro que a nivel nacional en mate ria de hidrocarburos, tanto en su explotac ión.

transformación , distribución y comercia lización la principal restricción es legal: en

competencia internacional se puede visualizar que se presenta el factor tecnot cqico

principalmente.

Entre las práct icas monopol icas se destacan las ventas atadas, prácticas restrictivas y el

boicot colectivo: los acuerdos de ventas y la fijación de precios , se presenta cuando las

empresas integrantes de una industria o su mayoria, acuerdan fijar precios uniformes y no

competir entre ella s. se da sobre todo cuando los productos están homogeneizados en

composición y calidad, o establecen una cuota de produ cción para mantener la misma a

un nivel convenido.

Cuando los productores convienen en vend er solamente a dist ribuidores reconocidos.

generalmente por región. cond icionando al distribu idor para que no genere inventarios ni

tenga proveedores alternativos, si el distribuidor incumple el productor dejará de

suministrarle el produc to, negativa 'que se le llama boicot.
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Asi mismo. existen los carteles y las ventas sindicadas , esto es que un grupo de empresas

organizadas entre si fijan un tope máximo de producción; el grupo de empresas paga a los

prod uctores un precio fijo por sus productos y lo come rcializa como sí fuera un solo

vend edo r, distribuyendo las utilidades entre las empresas que conform an el grupo en la

proporción de su participació n en el negocio.

y finalmente otra práctica com ún de este tipo es la colusión en concursos de adjud icación

y proveedurias de obra . bienes y servicios, se presenta cuando los productos que son

producidos sobre pedido anticipándose a su dem anda efectiva; esto es cuando los

compradores emiten sus requerimientos por lo que invitan a diversos proveedores a

concursar para adjudicarse las obras o el suminist ro de bienes a la empresa que otorgue

el presup uesto menor . siendo utilizado sobre todo en las adquisiciones del sector pub lico

en nuestro país .

La competencia puede ser también rest ringida por las patentes , sobre todo en industri as

que utilizan tecnologia de punta. cuando las emp resas de un ramo en particular se

combinan para compartir o acceder a tecnologias especializadas las cua les son

denegadas a sus competidores.

Entre la competencia perfecta y la impe rfecta (monopolio) existen dos figura s intermed ias.

el oligopolio en el cual una industria está dom inada por unas pocas empresas y la

competencia monopolista en la que existe un gran número de empresas que producen

bienes ligeramen te diferen tes."

En los mercados se presenta una f igura que es de especia l interés para el desarrollo

poste rior de nues tro tema principa l, tratándose de la función de intermediación. que es

desar rollada por agentes , exportadores , importadores y mayoristas. que actúan

principalmente en cuatro aspectos:

• Como enla ce entre productor y consumidor, siendo esta forma de es peciaüzacr ón la

• Almacenar la producción hasta que es consumida.

SIlMUELSON. Paul A. y NORDHAUS Wil l,am D. ob o t. P 642
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o Efectuar el mercadeo del producto , ya sea con su propia marca o la del prod uctor,

pud iendo ser inclusive al granel.

o Div idir grandes volúmenes de producción, poniéndolos a la venta al men udeo.

reducir el número de transacciones y por lo tanto los costo s.

o El distribuidor mayor ista en ocas iones puede financiar los inventarios y pagar de

inmed iato al productor otorga ndo crédito al vendedor al menudeo.

Los intermediarios no existen en algunas industrias por lo que sus funciones son asumidas

por el productor o el vendedor al menudeo .

B. Instituciones y legislac ió n en materia de apertura comerc ial

Se considera a la empresa como la unidad económica que mueve a la economía. por lo

cual ha sido regulada en todos los escenarios pol íticos e históricos. Ya sea en las

economias abiertas como en las econom ias relat ivamente cerradas, las sociedades tratan

de estructurar los recursos económicos para sat isfacer las necesidades de la forma más

eficiente posible.

En nuestro país. el modelo de econom ia abierta o semiabierta se caracteriza por unas

política de coordinación con los Estados Unidos de Norteamé rica bajo el supuesto d<: que

México es un país rico, siendo principalmente dos hechos los que lo coloca n en ese

contexto: ser miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico

(OC DE) y la suscripción de l Tratado de Libre Comercío de América del Norte (TLCAN), a

los cuales referimos en el capitulo anterior .

Habrá también que recordar que durante el periodo 1982-1988, México en un sistema

sem iliberal inició un proceso de reformas legales, que otorgarian al gobierno atribuc iones

de planeación. conducción, coordinación, orientación, de regulación y fomento. con lo cual

se prepa raría al sistema económico para ingresar a la economía global izada , requiriendo

una adecuación normativa general y homologar inst ituciones con los futuros SOCIO S

comerciales.

TESIS CON
FALLA DE ORlGE!)
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Al cam biar Méx ico a una economía de mercado se hizo indispensable regularlo con el fin

de corregir sus fal las med iante instituciones públicas y privadas.

Es importante señalar que la creac ión de instituciones es un proceso de ensayo y

perfeccionamiento. cierto es que en un inicio se han copiado a otros paises y

pau latinamente se mejoran y adecuan a los requerimientos especi ficas .

El problema de la reforma jurídica en México se origina en que se suscr ibió el TLCAfI! y se

emitieron las leyes secundarias de acuerdo al nuevo modelo económico y a los

compromisos adquiridos sin modi ficar la Carta Magna, por lo que existen lagunas y

cont radicciones que en la práct ica se convie rten en severas violaciones, como es el caso

de la comercialización de combustibles líquidos.

Por lo anter ior se requiere lo que se ha denomi nado una reforma est ructural , esto es

adecu ar las inst ituciones nacionales a un modelo de economia abierta .

Por ello se promu lgaron leyes de carácter de intervención preventiva como la Ley

Orgánica de la Adm inistración Púb lica Federa l, la Ley General de Salud , la Ley Federal de

Vivienda y la de Turismo, la ley en materia de adquisiciones y obra públ ica; otras que

implicaban una interven ción directa, como la rectoría del Estado con las reformas a los

articu las 25 y 28 Constitucionales , la Ley de Equi librio Ecológico y la Ley Federal de las

Entidades Paraestatales, que en su conjunto formaron el denominado Sistema de

Planeación Democrática.

Es importante acotar que no es la recto ria del Estado, sino la del gobierno como elemento

de aquel, es decir se planteo la intervención del gobierno en la economia de una form a

más de dirección que como uno de los factores participantes.

Todo ese cambio regulatorio a nivel nacional e internacional se presenta aparejado de un

despliegue del capita l a nivel superior en la internacionalización integ rando bajo su mando

el conjunto de la actividad económica sin limite de fronteras.
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Ese proce so afecta a los sistemas juridicos dependientes del Estado y tie ne tres vertientes

b ásicas.r"

• El terr itori o como asiento jurisdiccional de la sobe ranía:

• La población como cong lomerado humano deriv ado de un jus solis que discrim ina

entre nacionale s y extranjeros:

• El gobierno encargado de administrar y conducir las relacion es de l Estado en el

mundo internacional.

En el esquema de los Estados modernos, las facultades regula torias del Estado.

entendamos de l gobierno, se daban en el ámbito de un territorio lo cual se denominó en

materia económica el orden públi co económico .

En el contexto de la globalización esa noción cambia, el concepto de ciudadanos se

sustituye por consumidores y algunas materias regul adas empiezan a tomar un carácter

global como por ejemplo la propiedad intelectual, la regula ción ambienta l, los derechos

humanos y el comercio internaci onal.

La dinámica económica mundial genera cambios en los sistemas normativos nacio nales .

en la creación de regulación de aplicación internacional asi como modifica la intervenci ón

de los Estad os como agentes económicos y su participación en el desarrollo med iante

inst rumentos de la politica económica, todo ello hace que el Derecho sea un instrumento

en constante evolución vinculad o a la globalización.

Es necesario distinguir entre el proceso mismo de globalización y la internacionalización

protagonizada por los Estados; el primero supone identifi car los agentes económicos que

atraviesa n las corporaciones territoriales estatales y que conforman un escenano

denominado mercado multiloca l o global: y el segundo supone distinguir relacion es

juridicas nacionales o extranjeras.

Los factores del mercado multilocal , según Ken ichi Ohmae son : 69

< . W ITKER. JOIge . ob.cü. p. 1
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Inversiones o mercados de capital . crean compromisos globa les que permiten su

operatividad en los lugares que mayores condiciones de rentabilidad ofrecen ;

2. Industria. ya no operan bajo razone s de Estado. sino por deseo de atender a los

mercados atractivos donde se encuentren y acceder a conjuntos de recursos

(inversiones) estén donde estén;

3. Tecnologia de la información hace posible que hoy una empresa pueda operar en

diferentes partes del mundo sin tener que conformar una empresa o sociedad en cada

uno de Jos paises que opera. Con ello se han presentado alianzas estra tégicas

transfronterizas que facilitan el intercambio de información de diseño y de gestión

empresarial en cualquier lugar de la tierra;

4. Los indiv iduos consumidores, también tienen una orientación mundial. dados los

medios de información. por lo cual no hay reacc ión a presiones de los gobiernos para

que se consuman determinados productos .

De lo anterior se desprende que en la actualidad los actores económicos son las

empresas y no los Estados, los mercados son el escenario natura l para el desarrollo y la

expansión de estos nuevos actores económicos. Habrá que determinar que papel le

corres ponde al Estado y al Derech o. particularmente en materia económica. sin

desconocer el concepto territorial.

En el conte xto que se ha planteado, en un sistema económico abierto, sem iabierto para

México. ha sido indispensable crear un nuevo orden normativo.

En prim er término, la competencia y las practicas restrictivas o monopolicas para logra r la

libre concurrencia , que fueron reguladas a partir de 1992, con la publi cación de la Ley

Federa l de Competencia Económ ica, la cual entro en vigor hasta junio de 1993 y

reformada en 1998.

Esta ley busca proteger la libre concurrencia, la libre competencia y dar certidumbre a los

particulares tanto en su quehacer económico ordinario. como en la actuación de la

. klem o 5
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autoridad sobre tal aspecto. objet ivo, esté último que refleja la relación entre lo económico

y lo jurídico . al dar certid umbre legal a la actividad eco nómica.

De conformidad con el articulo segundo de dicha ley. ".. . tiene por objeto pro tege r el

proceso de competencia y tibre concurrencia mediante la prevenc ión y ehminec ion de

monopolios. prácticas monopolicas y demás restricciones al funcionamiento eiiciente de

los mercados de bienes y servic ios ".

La Ley mexicana al igual que la estadounidense en la materia utiliza un esquema de

practicas absolutas y relativas .

Regu la los monopolios y las practicas rnono policas, establece la Comisión Federal de

Competencia Eco nómica , sus atribuciones y el procedimiento ante dicha Comisión. las

sanciones y el recurso de reconsideración ante las mismas.

Dicha regul ación se comp lementa con el Reglamento de la Ley Federal de Competencia

Económica, publicado en 1998, el Reglamento Interior de la Comisión Fede ral de

Competencia y algunos acuerdos internacionales.

Resp ecto a la Leyes importante señalar que no determina un concepto legal de me rcado

ni otras relaciones, como son los mercados en que participan empresas para estatales en

áreas no exc lusivas, las cua les reque ririan un esquema especial, particularmente en las

áreas est ratégicas por la participación del gob ierno .

En cuanto al reglamento cont iene algunas dis posici ones, que en su car ácter de acto

adm inistra tivo , tendrían que ser prec isadas por la ley, como acto legislativo, es deci r

rebasa a la misma ley que reglamenta.

Ejempl o de ello se encuentra en el Capitu lo segundo al detallar los supuestos de las

practicas mon opolicas absolutas y relativas exis te una ampliación de los tipos de

cond uctas.

En materia energética, no obstant e que estar án sujetos a la Ley: la federación. las

empresas paraestatales y los organismos descentral izados, entre otros: respec to a las
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depend encias y organismos Que tengan a su cargo funciones determinadas como

exclusivas en las áreas estratégicas por la Constitución. sólo les será aplicables respecto

de los actos Que no estén expresamente comprendidos dentro de dichas áreas.

La terminolog ia utilizada por el legislador se cree un poco desafortunada. toda vez Que las

act ividades Que se mencionan son verdaderos monopolios constituciona lmente permitidos.

es dec ir estructuras o empresas con carac teristicas monopolicas Que por disposición

constitucional se encuentran facultados para exist ir y operar.

La Com isión Federa l de Competencia es el único organismo enca rgado de aplicar la

legislación de competencia. es un órgano desconcentrado de la Secretaria de Econom ia.

el cual cuenta con autonomia técnica y operativa . tiene a su cargo prevenir. investigar y

combati r monopolios, las prácticas monopolicas y las concentraciones .

En el marco normativo de apertura comercial Que se reseña , y com plementari o a la Ley

anterior se encuentra la Ley de Comercio Exterior. pub licada en el Diari o Oficia l de la

Federación en 1993. reglamentaria de l articulo 131 constitucional, teniendo por objeto

regular y promover el comercio exterior. asi como incrementar la economia me xicana con

la interna cional.

Las prác ticas desleales del comercio internacional son comportamientos anticompet itivos

Que. efectuados por los gobiernos o por las empresas privadas, distorsion an precios a

exportac iones de bienes y serv icios , precios que dañan a los productores domésticos de

dete rminado pais .

Conjuntamente con su Reglamento, la Ley de Comercio Exterior concreta medidas de

regu lación y restricc iones no arancelarias, procedimientos sobre prácticas desleales de

comercio internacional , med idas de salvaguarda. determinación de cuotas cornpensatonas

y promoción de exportaciones. asi como . la orga nización y funcionamiento de la Comi sión

de Come rcio Exterior y la Comisión Mixta para la promoción de exportaciones.

Aunado a las citadas comisiones. el Reglam ento Interior de la Secretaria de Economía

contempla la Unidad de Práct icas Comerciales Internaciones, Que cuenta ent re otras
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atribuc iones, con la de conocer , tramitar y resolver los procedimientos de investi gació n de

prác ticas des leales de comercio internacional, propiciar aud iencias conciliato rias , aprobar

los compromisos de precios y cua lquier otra propuesta para eliminar práct icas des leales a

nivel internacional.

Esta regu lación en materia de comercio internacional se complementa con el Código

Fiscal en cua nto a las cuotas compe nsatorias y en los procedimientos por el Cód igo

Fede ral de Proced imientos Civiles ,

Así mismo existe en el TLCAN un procedimiento para las prácticas desleales en el

comercio internacional en su Capitulo XIX, al igual que en otros tratados de este tipo, que

generalmente presentan una estructura muy similar en cuanto a la conformación y

facu ltades de órga no arbitral.

Acorde con las leyes de compe tencia y de comercio exte rior, se cuen ta con la Ley de

Inversión Extranjera publicada en el Diario Oficia l de la Federación en 1993 y reformada

en los años de 1995, 1996, 1998, 1999 Y 2001.

El objeto de dicha ley es la determ inación de reglas para cana lizar la inve rsión extranjera

hacia el país y propiciar que ésta contribuya al desarrollo nacional , entendiendo por

inversión extranjera la partic ipación de inversionistas extranjeros , en cua lquier proporción ,

en el cap ital soc ial de sociedades mexicanas, la realizada por sociedades mexicanas con

mayoría de capita l extranje ro; y la partic ipac ión de inversionistas extra njeros en las

actividades y actos contemp lados por esta Ley.

Es importante señala r que en su artícu lo 5 la Ley de Inversión Extranjera prec isa que

está n reservadas de manera exclusiva al Estado las funciones que determ inen las leye s

en las áreas estratégicas, ente ndiéndose pet róleo y demás hidrocarburos, petroq uimica

básica , electric idad, generación de energía nuclear , minera les radioactivos. telég rafo s.

radiotelegrafía , correos, emisión de billetes, acuñación de moneda, control, supervisión y

vigilancia de puertos, aeropuertos 'y helipuertos .
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Asi mismo , rese rva de manera exclus iva a mexicanos o a sociedades mexicanas con

cláusula de exclusió n de extranjeros las actividades económicas y sociedades como por

ejemplo:

• Comerci o al por menor de gasolina y distribución de gas licuado de petróleo:

• Servicios de radiod ifusión y otros de radio y telev isión , distintos de telev isión por

cable:

• Union es de crédito:

• Instituciones de banca de desarrollo, en los térm inos de la ley de la materia.

En los rubros anteriores la inversión extranjera no podrá partic ipar directam ente . ni a

través de fideicomisos, conve nios. pactos sociales o estatutarios, esquemas de

piramidación, u otro mecan ismo que les otorgue controlo part icipac ión alguna, sa lvo las

excepc iones que la misma ley determina .

La ley señala también las activ idades y adqui siciones con regulación especifica como son

sociedades cooperativ as de produ cción, transporte aéreo nacional , transporte en aerotaxi.

transport e aéreo especializado , inst ituciones de seguros y de fianzas, casa s de cambio.

almacenes generales de depósito, impresión y publicación de periódicos para circulac ión

exclusiva en territorio naciona l: pesca en agua dulce. costera y en la zona económi ca

exc lusiva, sin incluir acuacultura, adm inistra ción portuaria integral: suministro de

combustibles y lubricantes para embarcac iones y aeronaves y equipo ferroviario , entre

otras . asignándoles porcentajes de participación a cada una de ellas con lo cual se limita y

regula el control mexicano que sobre activ idades espe cificas nuestro gobierno determina

La Ley crea la Comisión Nacional de Inversione s Extranjeras que tendr á entre otras

atribuciones:

Dictar los lineamientos de política en materia de inversión extranjera y diseñar

mecanismos para promover la inversión en México:

• Resolver. a través de la Secreta ría. sobre la procedencia y en su caso , sobre los

términ os y condiciones de la participación de la inversión extranjera de las

actividades o adquisicione s con regulación especí fica:
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• Ser órgano de consulta obl igator ia en materia de inversión extranjera para las

dependencias y entidades de la Administración Públ ica Federal:

También establece el Registro Nacional de Invers iones Extranjeras que no tendrá carácte r

públ ico. y se encuentra regulado por su reglamento. mismo que determi nará su

organización. as i como la información que deberá proporcionarse al propi o Registro.

Otra de las áreas que tiene una especial importancia en el ámbito de la globalización es el

derecho intelectual. en sus dos ramas : los derechos de autor y los derechos de propiedad

industrial .

De acuerdo con la Ley Federa l del Derecho de Autor publicada en el Diario Oficial de la

Federación en 1996. y reformada en el año de 2003 . el derecho de autor son las

prerrogativas que la Ley concede a los creadores o auto res de obras literarias y artísticas.

y a sus causahabientes. Esos privilegios son básicam ente la exclusividad que la Ley

garantiza al autor en la atribuc ión de esa obra . y en su exp lotación, a favor del autor o de

quien éste de signe .

El derecho de auto r deriva de los atributos de la personalidad , y en particular de la facultad

creadora del ser humano, por lo que tiene de "imagen y semejanza" con su creador.

La Ley. al reconocer la titular idad de las personas sobre las obras de creación original.

expresadas de cualquier forma en la que puedan ser percibidas. no hace sino conferir

segurídad a los creadores y asegurar la relación de dependencia , paternidad. titulari dad o

creación sobre las obras por ellos producidas y creadas.

Las formalidades de registro ante las autoridades del Instituto Nacional del Derecho de

Autor dependiente de la Secretaria de Educación Pública, tienden a asegurar ante los

demás esta relación , previamente reconocida.

Lo esencial es que la obra de creación cuya forma de expresión sea origina l. se encuentre

fijada en un soport e materia l med iante la incorporación de letras, números. signos ,

sonido s. imágenes y demás elemen tos en que se haya expresado la obra. o de las
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repre sentac iones digitales de aquellos , que en cualquier forma o soporte material.

incluyendo los electrónicos, permita su percepción , reproducción u otra forma de

comunicación.

Puede existir una relación del cread or con terceras person as por med io de la cual el autor

enajene la explotación de su obra; de all i derivan los contratos de edición. de

representación. de ejec ución, etcétera.

Del hecho anter ior derivan las dos clases de derechos que podemos encontrar sobre las

obras de creación expresadas de manera original por cua lquier med io. los derech os

morales y los derechos patr imoniales.

Los derechos morales son derechos de la personalidad, con caracteristicas prop ias que

contempla la Ley de la materia .

Los derechos patr imonial es, der ivan del hecho de poder enajenar a ot ros las faculta des de

explotación de la obra, mediante contratos de edición , de representación . de ejecución o

simila res , por med io de los cuales el autor , sus causahabientes , sus herederos o terceras

persona s, pueden percibir una retribución económica por la explotac ión de la obra,

genera lmente a través de su reproducc ión y venta .

Por su naturaleza, no se considera autor más que a la persona hum ana. es decir . la

persona física , no obstante la titular idad de los dere chos patrimoniales pueda detentaría

una persona jurídica o persona moral , corporación, sociedad, etcétera, por ejemplo , una

editorial, o una empresa productora de revistas y periódicos , o de programas de radio o

televisión .

Por otra parte los derechos de propiedad industr ial son tutelados por la Ley de Prop iedad

Industria l publi cada en el Diario Oficial de la Federación en 1991 y reformada en 1994.

tiene por objeto. entre otros:
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• Establecer las bases para que, en las actividades Industriales y comerciales del

país, tenga lugar un sistema perma nente de perfeccionamiento de sus procesos y

productos;

• Promover y fomentar la actividad inven tiva de aplicación industrial. las mejoras

técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dent ro de los secto res

produ ctivos ;

• Favorecer la creat ividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y

útiles ;

• Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes

de invención; registros de modelos de utilidad , diseños industriales, marcas, y

avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección

de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales;

• Prevenir los actos que aten ten contra la propiedad indus trial o que constituyan

competencia des leal relacionada con la misma y establecer las sanciones y pena s

respecto de ellos.

Para ta les efectos se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es un

organismo descentralizado , con personalidad juridica y patrimonio propio, el cual tendrá.

entre otras , las sigu ientes facu ltades:

• Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención , y reg istros de mod etos de

utilidad. diseños industriales, marcas, y avisos comerciales , emitir declaratorias de

protección a denominaciones de origen , autorizar el uso de las mismas; la

pub licación de nombres comerc iales, asi como la inscripción de sus renovaciones

transmisiones o licencias de uso y explotación;

• Sustanciar los procedim ientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos

de propiedad industrial, formular las reso luciones y emi tir las declaraciones

administrativas correspondientes:

Realizar las investigaciones de presuntas infracciones adm inistrativas; ordenar y

practicar visitas de inspección ; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las

medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los dere chos de
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prop iedad industrial; oir en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las

sanciones administrativas cor respondientes en materia de prop iedad industrial;

• Designar peri tos cuando se le solici te conforme a la ley; emi tir los dictámenes

técnicos que le sean requeridos por los particulares o por el Min isterio Público

Federal ; efectuar las diligencias y recabar las pruebas que sean necesarias para la

emisión de dichos dict ámenes .

De co nformidad con lo anterior, la Ley de Propiedad Industrial tute la las sigu ientes figuras

ju ridicas:

1.- Otorga a la persona f isica que realice una inve nción, modelo de utilidad o diseno

industrial , o su causahabiente, el derecho excl usivo de su explotación en su provecho . por

si o por otros con su consentimiento, otorgando a través de patentes en el caso de las

invenciones y de registros por lo que hace a los modelos de utilidad y diseños industriales.

2.- Protege el secreto indu strial . considerando como tal toda información de aplicación

industrial o comercial que guarde una persona fisica o moral con car ácter confidencia l, que

le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a te rceros en

la realización de act ividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o

sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restring ido a la misma.

3.- Las ma rcas. cuyo uso exclus ivo se obtiene med iante su registro en el Instituto,

entendiendo por marca todo signo visible que distinga prod uctos o servicios de otros de

su misma especie o clase en el mercado.

4.- Los avisos comercia les, también podr án ser de uso exc lUSIVO cua ndo se obtenga su

registro ante el Instituto. siendo las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al

público establecimientos o negociaciones comercia les , indus tria les o de servicios ,

productos o servicios, para distinguirlos de los de su esp ecie.

5.- El nombre comercia l de una empresa o establec im iento industrial. comercial o de

servicios y el derecho a su uso exclusivo estar án protegidos, sin necesidad de registro .

pero si de la pub licación en la gaceta. La protección abarcará la zona qeoqr áfica de la
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clientela efectiva de la emp resa o establec imiento al que se aplique el nombre comercial y

se extenderá a toda la Repúb lica si existe difusión masiva y constante a nive l nacional de l

mismo. Los efectos de la publicación de un nombre comercia l durarán diez años , a partir

de la fecha de presentación de la solicitud y podrán renovarse por periodos de la misma

durac ión.

6.- Las licencias de uso de marca mediante convenio, con relac ión a todos o algunos de

los productos o servic ios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita

en el Instituto para que pueda producir efectos frente terceros.

7.- La franquicia existi rá conforme a la ley, cuando con la licencia de uso de una marca se

transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técn ica, para que la

persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de

manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos

por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestig io e imagen de los

productos o serv icios a los que ésta distingue.

8.- Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del pais

que sirva para des ignar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica

se deban exclusivamente al med io geográfico, La autorización para usar una

denominación de origen deberá ser sol icitada ante el Instituto y se otorgará a toda persona

tisica o moral que cumpla los requisitos que exige la misma ley;

9.- Los esquemas de trazado de circuitos integrados serán registrados y estarán

protegidos

Por último respecto a esta ley es importante seña lar lo estab lecido en el articulo l Zü, ya

que evidencia la correlación entre las leyes antes comentadas y la regulación del mercado.

dicho precepto faculta al Instituto para declarar el registro y uso obligatorio de marcas en

cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas , registradas o no, de

oficio o a pet ición de los organismos representativos, cuando:
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1.- El uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopol icas, oliqopoucas o

de competencia des leal, que causen distorsiones graves en la producción , distribución o

comercialización de determinados productos o serv icios;

11.- El uso de la marca impida la distribución, producción o comercial ización eficaces de

bienes y servicios, y

111. - El uso de marcas Impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional y

mientras dure ésta, la producc ión, prestaci ón o distribución de bienes o servicios básicos

para la población.

En otro apartado del presen te trabajo, mencionamos como ante la globa lizaci6n los

ciudadanos han ido perd iendo tal carácter para ser vistos como consumidores, prueba de

ello ha sido la creación de la Ley Federal de Protección al Consumidor publicada en el

Diario Oficial de la Federación en 1975, reformada en los años de 1992 y 2004.

Los derechos tutelados por la Ley Fede ral de Protección al Consumidor son

irrenunciables, siendo su objeto promover y proteger los derechos de l consumidor, as!

como procurar la equidad y segur idad jurid ica en las relaciones entre proveedores y

consumidores.

En las reformas estab lecidas en 2004 se incluyeron los princ ipios básicos en las

relaciones de consumo, siendo los siguientes:

• La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los riesgos

provocados por practicas en el abastecimiento de productos y servicios

considerados peligrosos o nocivos;

• La educación y divu lgaci6n sobre el consumo adecuado de los productos y

servicios, que garanticen la libertad para escoger y la equidad en las

contrataciones;

• La informaci6n adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con

especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio ,

asi como sobre los riesgos que representen ;
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• La efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales. individuales

o colectivos:

• El acceso a los órganos administrativos con vistas a la prevención de dañ os

patr imon iales y morales . individuales o colec tivos, garantizando la protección

jurídica . administrativa y técnica a los consum idores ;

• El otorgamiento de facilidades a los consumidores para la defensa de sus derechos;

• La protección contra la publicidad engañosa y abusiva. métodos comerciales

coercitivos y desleales. así como contra prácticas y cláusulas abus ivas o impuestas

en el abastecimiento de productos y servicios:

• La efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas a trav és del

uso de medios electrónicos. ópticos o de cualq uier otra tecnologia y la adecuada

utilizac ión de los datos aportados ;

• El respeto a los derechos y obligac iones derivados de las relaciones de consumo y

las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento.

La ley determina como consumidor a la persona física o mora l que adquiere . realiza o

disfruta como destinatario fina l bienes . productos o serv icios . No es consumidor quien

adquiera. almacene. util ice o consuma bienes o serv icios con objeto de integrarlos en

procesos de producción. transformación. comercialización o prestación de servicios a

terce ros .

También será consumidor la persona física o moral que adquiere. realiza o disfruta como

destinatario fina l bienes. productos o serv icios. asi como a la persona física o moral que

adquiera. almacene. uti lice o cons uma bienes o serv icios con obje to de integrarlos en

procesos de prod ucción . transformación. comercialización o prestación de servicios a

terceros

Para dar cumplimiento a la ley se faculta a la Procuraduria Federal del Consum ido r. que

es un organismo descentra lizado de servicio soc ial con personalidad ju ridi ca y patrimonio

propio. Tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de prom over y

protege r los derechos e inte reses del consumidor y procurar la equidad y seguridad

juridrca en las relaciones entre proveedores y con sumidores.
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Algunas de las atribu ciones de la Procuraduria son las siguientes :

• Promover y proteger los dere chos del consumidor, asi como apli car las medi das

necesarias para propiciar la equidad y seguridad juridica en las relaciones entre

proveedores y consumidores:

• Procurar y representar los intereses de los consumidores, mediante el ejercicio de

las acciones, recursos , trám ites o gestiones que procedan:

• Actuar como perito y consultor en materia de cal idad de bienes y servi cios y

elaborar estudios relativos:

• Vigilar y ver ificar el cumpl imiento de las dispos iciones en materia de precios y

tar ifas esta blecidos o regist rados por la autoridad competente y coordinarse con

otras autoridades legalmente facu ltadas para inspeccionar precios para logra r la

eficaz prote cción de los intereses del consumidor y, a la vez evitar duplicación de

funciones:

• Vig ilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley y, en

el ámbito de su competencia, las de la Ley Federal sobre Metrología y

Normalización, asl como de las normas oficia les mexicanas y dem ás disposicion es

aplicables, y en su caso determinar los criterios para la verificación de su

cumplimiento:

• Verificar que las pesas, med idas y los instrumentos de medi ción que se utilicen en

tran sacciones comerciales , industriales o de servicios sean adecuados y, en su

caso, realizar el ajuste de los instrumentos de medición en términos de lo dispuesto

en la Ley Federal sobre Metrologia y Normalización;

• Denunciar ante el Ministerio Público los hechos que puedan ser constitutivos de

delitos y que sean de su conocimiento y, ante las autorid ades com petentes . los

actos que constituyan violaciones administrativas que afecten los intereses de los

consumidores;

• Aplicar las sanciones y demás medidas establecidas en esta ley. en la Ley Federal

sobre Metrologia y Norm al ización y demás ordenamientos aplicab les:
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Son sujetos de esta ley los proveedores y los consumidores. Las entidades de las

administraciones públicas federal, estatal, mun icipal y del gob ierno del Distrito Federal,

están obligadas en cuanto tengan el carácter de proveed ores o consumidores.

Para la protección al consumidor, todo proveedor está obligado a informar y respetar los

precios, tar ifas , garantias, cantidades, cal idades, medidas, intereses, cargos. términos.

plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás cond iciones conforme a las cuales se

hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o presta ción

del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o servicios a

persona alguna.

La Procuraduría verificará que se respeten los precios máximos establecidos en térm inos

de la Ley Federal de Competencia Económ ica, asi como los precios y tarifas que conforme

a lo dispuesto por otras disposiciones sean determinados por las autoridades

competentes.

La Procuraduría , también verificará a través de visitas , requerimientos de información o

documentación, monitoreos, o por cualquier otro medio el cumplimiento de la Ley, para lo

cual los proveedores, sus representantes o sus empleados están obligado s a perm itir al

personal acred itado de la Procuraduría el acceso al lugar o lugares objeto de la

verificación. Las autoridades, proveedores y consumidores están obligados a proporcion ar

a la Procuraduria, en un término no mayor de quince días, la información o documentación

necesaria que les sea requerida, asi como sustanciar los proced imientos a que se refiere

esta ley , excepto cuando se demuestre que la información reque rida sea de estr icto uso

interno o no tenga relación con el procedimiento de que se trate .

La aplicación de esta Ley esta estrechamente vinculada a la Ley Federal de Metrologi a y

Normalización publicada en el Diario Oficia l de la Federación en 1992 y reform ada en

1999.

La metrol ogía en México se atiende por diversas institu ciones públi cas y privada" que

conforman el Sistema Metrol ógico Nacional : la Dirección General de Normas de la
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Secretaria de Economia coordina dicho sistema además de realizar directamente

actividades con la metro logía científica e industrial.

Por otra parte , la normalización es el proceso mediante el cual se regulan las activioades

desempeñadas por los diferen tes sectores, a través del cual se establece la terrn ino loqia,

clasificaciones, directrices , especificacio nes, métodos de prueba o prescripciones

apl icables a un producto , proceso o servicio.

Los principios básicos de la normal ización son representatividad , consenso , consulta

pública, modificación y actualización.

Este proceso se lleva a cabo mediante la elaboración, expedición y difusión a nivel

nacional de las normas que pueden ser de tres tipos principalmente :

• Norma Oficia l Mexicana .- Regulación t écnica de observancia obligatoria , expedid a

por la dependencia normalizadota competente.

• Norma Mex icana .- La elabora un organismo nacional de normalización o la

Secretaria de Economía en su ausencia; de uso común, relativas a

especificaciones, atributos , métodos de prueba, etc. aplicables a un producto u

ope ración , asi como aquellas relativas a terminologia, simbología, embalaje o

etiquetado.

• Normas de referencia.- Las elabo ran las entidades de la admi nistración pública para

aplicarlas a los bienes o servicios que adquieren , arriendan , o contratan cuando las

normas nacionales o internacionales no cubren sus requerimientos.

Asi mismo existen las normas internacionales que son emitidas por un organ ismo

internacional y las normas extranjeras que las emite un organismo o dependencia de

norma lización publica o privada reconocida oficia lmente en un pais .

La Comisión Nacional de Norma lización , es el órgano encargado de coordinar la polltica

de normal ización a nivel nacional, incluyendo dependencias, entidades , c ámaras

organismos nacionales de normalización y asociaciones vinculadas a la materia .
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La Comisión actúa conforme al Programa Nacional de Normalización siendo el

instrumento informativo y de planeación que enlista los temas que serán desarrollados

como cualquiera de los tres tipos de normas mencionadas.

Para la elaboración de normas oficia les mexicanas existen los Comités Consultivos

Nacionales de Norma lización , se constituyen por la Secretaria de Economia y personal

técnico de la dependencia según la materia , por organizaciones industriales , comercia les,

centros de investigación cientifica o tecnológica que puedan estar involucrados.

Pieza importante de este sistema son las unidades de verificación que son personas

fisicas o mora les, que realizan actos de ver ificación, esto es, llevan a cabo actividades de

evaluación de la conformidad a través de la constatación ocular o comprobación , mediante

muestreo, medición, pruebas de laboratorio o examen de documentos en un momento o

tiempo determinado, con la confianza de que los servic ios que presta son conducidos con

competencia técnica, imparc ialidad y confidencialidad .

En materia de hidrocarburos, tanto a nivel nacional . internacional y extranjero existen un

sin núme ro de normas que regulan los diversos aspectos y actividades relacionados . ya

que es una industria mundial.

Para efectos de la comercia lización de los combustibles líquidos en México existen tres

normas oficia les mexicanas importantes:

• NOM-085-ECOL -1994.- Contaminación atmosférica-Fuentes fijas : Para fuen tes fijas

que utilizan combustibles fós iles sólidos, liqu idos o gaseosos o cualquiera de sus

comb inaciones, que establece los niveles máximos permisibles de emis ión a la

atmósfera de humos, part iculas suspend idas tota les, bióxido de azufre y óxidos de

nitrógeno y los requis itos y condic iones para la operación de los equipos de

calen tamiento indirecto por comb ustión , asi como los niveles máx imos perm isibles

de emisión de bióxido de azufre en los equipos de calentamiento directo por

combustión.
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• NOM -086-ECOL-1994- Contaminació n atmosférica: Especificacio nes sobre

protección ambiental que deben reunir los combustibles fósi les líquidos y gaseosos

que se usan en fuentes fijas y móviles.

• NOM-EM-011-SCFI-2004 .- Instrumentos de medición-Sistema para medición y

despacho de gasoli na y otros comb ustibles liquidos-Especificaciones, métodos de

prue ba y de ver .ñcac íón."

Como se aprecia las primeras dos normas son en materia ambie ntal , regulación que tiene

antecedentes desde la décad a de los setentas, sien do la vigente la Ley Gen/ ral de l

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambie nte emitida en 1998 y reformada en el año 2000

Se refiere a la preservación y restauración del equil ibrio ecológico así como la protección

al ambiente; establece el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y otorga

def iniciones de ambiente y biodiversídad, entre otras ; determina la distribución de

competencia y coordi nación entre las entidades enca rgadas de la aplicación de la ley; fija

las bases de la política ambien tal y esta blece la definic ión de los instr umentos económicos

que incentivan el cump limiento de dicha política .

Asi mismo, regula los asentamientos humanos desde la perspectiva ambiental y define las

normas oficiales mexicanas en la materia de protección al ambiente.

Se estab lece compete ncia concur rente, es decir la Federación, los Estados , el Distnto

Federal y los Mun icipios ejercerán sus atr ibuc iones en materia de preservación y

restauración del equil ibrio eco lógico y la protección al ambiente, de conformidad con la

distribución de competencias prevista en la Ley y en otros ordenamientos lega les

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el ámbito de sus atrib uciones, está

facultada para iniciar las acciones que procedan, ante las autoridades judiciales

comp etentes . cuando conozca de actos, hechos u omisiones que const ituyan violaciones a

la legislación administrativa o penal.

Prorroga de viqen cia por seis meses a partir del 31/DS1200S seqún aviso publicado en el O O F. el3üJ05/2 00S
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De la ley en comento, entre otros se pueden dete rminar tres procedimientos:

• El de inspección y vigilancia , caso de verificación de las normas ofic iales mexicana s

que está puntualmente regulado, del que se desprenden recomendaciones.

• El que se inicia por una queja de particulares, la Procuraduria Federal de

Protecc ión al Ambiente emitirá resoluciones que serán públ icas, autónomas y no

vinculatorias .

• La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la

Secretaria establece las condiciones a que se sujetará la realizac ión de obras y

actividades que puedan causar desequilibrio ecológ ico o rebasar los limites y

cond iciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente

y preservar y restaurar los ecosis temas, a fin de evitar o reducir al minimo sus

efectos negativos sobre el medio ambien te .

Entre algunos de los rubros que requiere evaluación de impacto ambiental se encuentran

las obras hidráulicas, vías generales de comu nicac ión, oleoductos, gasoductos,

carboductos y poliductos; la industria del petróleo, petroquímica, quimica y siderúrgica.

Se ha reseñado brevemente en este apartado las instituciones que han sido creadas para

la regulación del mercado , la Ley Federal de Competencia Económica, la de Comercio

Exte rior, la de Inversión Extranjera, la de Propiedad Industrial, la de Protecc ión al

Consumidor ligada a la de Metrología y Normalización, y la General del Equilibrio

Ecológico y Protección al Amb iente para contar con una visión clara de cómo la

globalización y el modelo económico de mercado han impactado en la legislación

mexicana .

Habrá que puntualizar que dicha legislación es en el ámbito del derecho público y que

interactúa con el derecho que tradic ionalmente ha regulado a las empresas y a los actos

de come rcio , como son entre otras la Ley General de Sociedades Mercant iles, el Código

de Comercio y los códigos en mater ia civil , las cuales no son desglosadas en el presen te

trabajo por no tener relevancia con el tema principal del presente trabajo.
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En cuanto a los hidrocarbu ros, particularmente a los combustibles líquidos, de manera

precisa en las leyes de Competencia y de Invers ión Extranjera se les da un trato acorde

con las disposiciones constit ucio nales como áreas estra tégicas y de desarrollo exc lusivo

por el Estado. dando congruencia al marco juridico aplica ble. siendo precisamente la

apertura comercial en el esquema contractual de los combustibles de acuerdo con el

modelo eco nómico actual, lo que rompe con la legalidad en dicha actividad .

C. Apertura inacabada del mercado de combustib les líquidos

La apertu ra del mercado de comb ust ibles liquidas se esta blece paulatina mente a través de

tres hechos importantes en la materia :

• La constitución de Mexicana de Lubr icantes , SA de C.v.

• La creación de la Franquicia PEMEX

• El cambio contractual para el transporte , almacenamiento y distribución de

combustibles liquidas

Con la constitución de Mexicana de Lubri cantes, S.A. de C,v se instrumento la

privat ización del área de aceites y grasas lubricantes, para lo cual el 9 de abril de 1992 , el

Consejo de Admin istración de Petróleos Mexicanos autorizó la constitución de una

empresa en coinversió n con el sector privado mexicano, con el objet o de realizar la

formu lación , envasado y comer cializac ión de lubricantes terminados y grasas.

Esta decisión se fundamentó oficialmen te en que Pemex no podia competir en iguald ad de

condiciones con otros participantes en el mercado de lubr icantes , deb ido a la complejidad

del negocio y a la normatividad que como empresa paraestata l debe acatar ,

desafortunadamente los resultados a largo plazo convi rtieron ese objetivo en una buen a

intenc ión

Del proceso de licitaci ón es importan te destacar que la oferta ganadora , incluy ó un

apalancamiento origi nal de la nueva empresa . que permi tió incrementar el ingreso en

dinero en efectivo para Pemex-Refinación , producto de la venta de los activos ."

Ses Ion de l Co nse ja de Adrmrustracron de Pernex-Refmacrón Febrero de 2002
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Continuando con el proceso , es importante señalar que en las bases de la licitación no se

contemplaba que el pago o parte del pago por los bienes tangibles e intangibles que se

ofertaban fueran pagados por deuda que estaria a cargo de la empresa que se constituiria

con el fin de consolidar la coinversión de la paraestatal con la empresa gana dora. Con lo

anter ior se entiende que parte del pago recibido por Pemex fue pagado por la empresa de

la cual seria socio. La adqu isición de la citada deuda, seria a largo plazo un factor muy

importante en la situación financiera de la empresa .

En enero de 1993, se constituye Mexicana de Lubricantes, SA de ev. (Mex lub) , como

resultado de la coinversión ent re Impulsora Jalisciense, S.A. de C.v. , empresa constituida

por el grupo ganador con el objet ivo de concretar la asoc iación (lo cual tampoco se

contemplaba en las bases), y del Organismo ya existente para ese año, Pemex-Refinación

con un 51% Y 49% de part icipación en el cap ital social respect ivamente, por lo que el

contro l de la adm inistrac ión quedó en manos del socio mayori tario .

Parale lamente a la constituc ión de la empresa y con el fin de instrumentar la oper ación de

la misma . además de la suscripción del Contrato de Coinversión con Impulsora

Jalisc iense, S.A. de C.V., se celebraron ent re Pemex -Refinación y Mexicana de

Lubr icantes , S.A. de ev. los siguien tes :

1. Contrato de Sumi nistro de Aceites Básicos ,

2. Contrato de Maqu ila de Ace ites y Grasas para Consu mo de Petróleos Mex icanos y

Organismos Subs idiarios;

3 Cont rato de Licencia de Uso de Marcas;

4. Contrato de Transición;

5. Con trato de Fideicomiso.

Dentro de las obligac iones de Pemex-Refinación derivadas del Contrato de Coinversión

suscrito con Impulsora Jalisciense en 1993 se encuentran:

• Suscribir el Contra to de Sumin istro de Aceites Básicos y sus Der ivados conforme al

cual Pemex le suministrará a la empresa cuando menos el 90% de sus
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requerimientos de aceites básicos con vigencia 10 años y posteriormente por

tiempo indefinido, hasta que alguna de las partes lo de por terminado mediante

not ificación con seis meses de anticipación .

• Suscribir el Contrato de Maquila de Aceites y Grasas para consumo de Pemex y

sus subs idiarias , con vigencia inicial de 10 años y posteriormente por tiempo

Indefinido, hasta que alguna de las partes lo de por term inado mediante notifi cación

con seis meses de anticipación

• Suscribir los otros contratos cuyo objet ivo era más relativo a la instrumentación de

la operación inicial de la empresa y que se ext ingu ieron con su cumplimiento.

• Otorgo el derecho de usar ciertas marcas de Pemex cuando menos durante veinte

años.

• No competi r con la empre sa.

• Incluir en sus contratos de franquici a, concesiones o autorizaciones , la estipulación

en virtud de la cual las gasolineras se obliguen a come rcia lizar únicamente aceites

y grasas lubricantes de las marcas licenciadas, de conformidad con el Contrato de

Licencia de Uso de Marcas.

Respecto al pacto de exclusividad se consolida en el Contrato Licenc ia de Uso de Marca.

conforme al cua l existe la obligación de mantener la exclusividad de comercializ arla

durante 20 años, renovab le por un periodo adicional de cinco años .

Pemex-Refinación no obtiene un beneficio directo al cumplir con la obligación pactada, no

obstante las ventas en las estaciones de servicio significan para Mexlub, del cual es

accionista. un porcentaje importante en ese rubro .
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Se seña la en el Contrato de Coinversión cláusula 4.3 ii) el derecho de usar en el neqocio

de la empresa ciertas marcas de Pemex cuando menos durante veinte años , la obligación

de Pemex de no competir con la empresa y el convenio de Pemex de inclui r en sus

contratos de franq uicia, concesiones o auto rizaciones otorgadas a las gasolineras en el

ter ritor io, una estipulación en virtud de la cua l las gasolineras se obliguen a vender

únicamente los productos autorizados comercia lizados bajo dichas marcas.

Las anter iores ob ligaciones, fue ron comp leme ntadas para su operación al establecerse la

figura de franquicia para las estaciones de servicio, la cual detallaremos más adelante, con

las cláusulas de los siguientes cont ratos:

• Contrato de Franquicia .- Cuarta El franquiciatano se obl iga con Pemex

Refinación a:

4.2 Comercia lizar únicamente los oetroliteros marca Pemex , en los

términos de lo pactado en el contrato de suministro.

• Contrato de suministro.- Sépt ima el suministratario se obliga con Pemex

Refinación a:

Cláusula 4.8 No anunciar o vender productos petrolíferos iguales o similares

a los de Petróleos Mexicanos, en consecuencia se obliga a comercializar

únicame nte los pet rolíferos PEMEX. As i mismo se obliga a anunciar y vender

exclusivamente lubricantes marca PEMEX que podrá adquirir direclamente

de Pemex-Refinación o de cualquier otra empresa que elabore con la misma

marca, con autorización expresa y por escrito de Pemex.

En 1996, se modi fica, ampliándose la exclusividad a otras marcas en los

siguientes términos:

Cláusula 7.6. Comercializar únicamente los petro líferos PEMEX, as i como

lubricantes grasas y aceites marca PEMEX o de cualquier otra merce que

sea propiedad de Pemex-Refinación o de sus empresas filiales o de aquel/a s

en que tenga participación social.

TESISCON
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Med iante Convenio Modificatorio al Contrato de Licencia de Uso de Marca, SUSCrito en

octub re de 1999, Pemex-Refi nación autoriza a Mexlub a utilizar o seg uir utilizancio las

marcas que se enl ista, que son MEXLUB (propiedad de Bardah l) y Akron (propiedad de

Mexlub) , asi mismo se agregan productos autorizados.

En cuanto a la principal marc a que desa rrollar ia Mex lub, y que se planteó su programa

desde 1993 , la marca MEXLUB, sin tenerla registrada la empresa, y que unos meses

posteriores a la constitución de la empresa Mexlub, fue registrada por Bardahl ,

argumentando los avances y gastos realizados para el desarrollo de la citada marca la

emp resa suscribe con Bardah l en 1994 un Cont rato de Licencia de Uso de Marca, con

vigencia de 20 años, el cua l seria terminado por éste último en el año 2002 mediante una

demanda por uso inadecuado de la marca, proceso que ganó Bardahl por lo cual la marca

MEXLUB de aceites y grasas lubr icantes fue retirada de las estaciones de servicio por la

empresa Mexlub.

Cabe precisar que de conform idad con las bases de licitación, las marcas a comercializar

de forma excl usiva en las estaciones de serv icio ser ian las que eran propiedad de Pemex,

tal y corno se est ipulo en los contratos de Coinversión , Licencia de Uso de Marca ,

Franquicia y Sum inistro en 1993 , y con la mod ificac ión al Contrato de Suministro se

justifico la venta en las estaciones de servicio de marcas propiedad de Mexicana de

Lubricantes o las que tuviera licenciadas

Posteriormente , con el Convenio suscrito en 1999, se fortalece la pos ibilidad de

comercial izar en la Franqu icia PEMEX en form a exclusiva los prod uctos de Mex icana de

Lubricantes, bajo las marcas Mexlub o Akron .

Es asi como Pemex en materia de aceites y lubricantes transfiere al secto r privado

insta lac iones, marcas, suministro a precios bajos y primordialmente un mercado exclusivo

en las estaciones de servicio .

Respecto a la creación de la Franquicia PEMEX y de acuerdo a la info rmac ión de del

portal de internet de Pemex-Refinación, la Red de Estaciones de Serv icio desde 1992 ha

estado en un proceso de modernización de sus insta laciones para garantizar elevados

niveles de seguridad y cump limiento de la normatividad en materia ambiental, a la vez que
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atienden las necesidades de los consum idores con más altos está ndares de calidad en el

servicio.

En 1994, tras fi rmar el Orga nismo un convenio con la Comisión Federa l de Competencia,

se inició el Programa Simplificado para la Instalación de Nuevas Estaciones de Serv icio.

aplicando el sistema de franquicia .

Asi mismo se revisaron los procedimientos administrativos para Incorporar nuevas

Estaciones de Servicio al detectarse un rezago en el crecimiento de la red comercial.

respecto a la dinámica socioeconómica del país.

En el ámbito juridico, existen varias cuestiones que puntual izar respecto a la Franquicia

PEMEX, ya que la idea general parece no sólo buena sino moderna, pero en la realidad en

mancuerna con el cambio del esquema comercial de los combustibles liquidos originaron

consecuencias graves en el mercado.

Respecto a la figura jurídica de franquicia se tratará con detalle en el apartado

correspondiente del presente trabajo, en términos generales la Franquicia PEMEX

permite el uso de la Marca PEMEX y la venta de sus productos, que también tienen una

marca.

En la Franquicia PEMEX, no es factible autorizar aque llas marcas, diseños nombres

comercia les o logotipos dife rentes a aquellos que identifican al sistema, ya que al hacerlo

Pemex, asi ha sido interpretado por la Comisión de Competencia, realizaria actos

tendientes a extender el monopolio constitucional, de lo cual se puede ente nder que la

marca con mayor valor en nuestro pais, aunque no haya sido valuada nunca. PEMEX

puede asociarse comercialmente con OXXO , EXTRA o Miscelánea Lupita.

En virtud del Convenio que suscribió la Comisión de Competencia con Pemex-Reñnacion

en el cual . entre otras, Pemex se obliga a no otorgar territorialidades , en caso de

Incumpl imiento del mismo, será la Comis ión quien impondrá las sanciones , parece que

eso de ser juez y parte haria dudar de la legalidad de dicho instrumento.
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El criterio de la Comisión es que la venta de product os que realiza la franquicia al

consumido r final ya no es parte de las activ idades considerada s como excl usivas por la

Constitución al ser realizadas por un part icular . por lo tanto quedan sujetas al régimen de

la Ley Fede ral de Competencia Económica, lo cual en principio parece apegado a

derecho. el problema de fondo es precisamente esa venta que realiza el particular como

se analizará más adelante .

Lo que si es firme . es que por los criterios de la Comisión, en la Franq uicia PEME X no se

planifica el crec imiento de la misma ni se han estab lecido controles y defensas que

emanan de la Ley de Prop iedad Industrial para la marca PEMEX y las marcas de sus

productos .

En cuanto a los combustibles liquidas, al igual que con los Distribuidores "A" se les

transfiere la prop iedad de los mismos, aunque el contrato se denomine de suministro es

compr a-ven ta , y que ello sea violatorio de la normatividad en la materia corno se

constatará. entregando así los petroliferos y sus marcas a la voluntad del empresano

particular, perd iendo el control constitucional del patrimonio de Pemex .

Para completar el esquema, desde el año de 1997 se celebró convenio de coo rdinación

con la Procuraduria Fede ral del Consumidor (PROFECO) con el objeto proteger al

consumido r final básicamente en cuanto a que las Estaciones de Serv icio vend ieran los

productos petroliferos conforme a la normatividad . dicho convenio tuvo cuatro adendums

modi ficatorios de las cláusulas en los años que precedieron.

La problemática de las acciones derivadas de esta decisión , es que PROFECO no

contaba con los recursos materiales y humanos para verificar que el produ cto que las

Estacion es de Servicio venden y, más aun si el producto que estas recib en del

Distribu idor , del tran sporti sta o de Pemex, cumple con las especificac iones de calidad .

Asi , para que la calidad de los combustibles sea garantizada y los tranquicratanos sea n

vigilados. se establece el programa denominado "PEMEX-PROFECO" y se desarrolla

mediante una contribución económica y la participación activa de los laboratorios móvil es y

fijos de las Terminales de Almacenamiento y Distribución de Pemex-Refinación .
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El programa PEMEX-PROFECO no ha cubierto la expectativa de brindarle certeza al

consumidor final sobre la cal idad y calibración del producto que este adquiere.

La Franquicia PEMEX es un eslabón en la apertura del mercado de combustibles Iiquidos .

y una vez mas se demuestra la enorme ignorancia y/o los eno rmes intereses

personalisimos a los que se les dio oportunidad de instalarse en el esquema contr actual

de comercialización de combustibles liquidos de Pemex.

Siendo el problema no la figura juridica de franquicia, sino su instrumentación en el caso

que nos ocupa .

Respecto al esquema contractual para el transporte, almacenamiento y distribución de

combu stibles Iiqu idos, hasta antes de 1998, diversos empresarios prestaban de forma

indiv idual , sus servicios de almacenamien to, transporte y distribución de prod uctos

petroliferos, comple tando la obligación de Petróleos Mexicanos (Pemex) de oto rgar el

abasto de combustibles en todo el territo rio nacional de forma oportuna.

Ese esquema de servicio de distribución consistía en cinco tipos de distribuidores , como

se muestra a continuación:

Tipo

"A -

"B"

"C"

Com bustóleo

Pesque ro

Total

Produ cto

Gasolinas, gas avi ón , diesel lubricantes,

diafano y grasas

Diese l, díáíano/tractomex

Lubricantes y grasas

Com bustóleo

Diesel y diafano para embarcaciones

pesqueras

Cantida d

36

84

394

52

9

575

El funcionamiento de los distribuidores era regu lado principalmente por las norma s

técnicas, operativas, adminis trat ivas y comerciales que Petróleos Mexicanos dictaba , as i

mismo determinaba o aprobaba la zona y el mercado a abastecer por el particular.

adiciona lmente tendrían que cumplir con la regulac ión municipal , la dictada por la

Secretaria de Hacienda, la de Comercio y Desar rollo, etcétera .
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Las instalaciones y transporte, asi como las obligaciones laborales eran cubiertas por el

distribuidor, que adic ionalmente tenia la obligación de no utilizar dichas instalaciones para

ningún otro giro o producto, eran exclusivas para los servicios a Pernex.

Desafortunadamente, no todas las relaciones comercia les de los particulares con Pemex

se encontraban formalizadas, es decir con un contrato escri to, no obstante operaban por

orden de Pemex. de acuerdo con su normatividad y conservando la entidad la propiedad

de los productos,

En 1996, Pemex-Re finación inició , a través de su área comercial , la instrumentación del

Programa de Regularización de la relación Comercial con los Distribuidores "A".

justificándolo en supue stas observaciones emitidas por la entonces Secretaria de la

Contraloria y Desarrollo Adm inistrativo (SECODAM), en las cua les se determinaba como

irregularidad que las operaciones con dichos distribuidores, en su mayo ría se realizaban

sin un contrato formal ni reglas claras ,

Lo anterior no era del todo preciso, ya que Pemex habia emitido durante mucho tiem po

diversos lineamientos y políticas, mediante las cuales se regulaba la relación comercial

para todos los participantes, como por ejemplo en el ámbito técnico las disposiciones

contenidas en las "Normas Generales de Protección Contraincendio para las Plantas

Distribuidoras Tipo A y B", emitidas por la Superintendencia General de Seguridad

Industrial, Ecolo gia y Estacione s de Servicio",

Se planteo inicialmente , ya que la naturaleza juridica de la operación comercia l era de

"prestación de servicios" y por lo tanto, de conformidad con la Ley de Adquisiciones y Obra

Púb lica vigente en ese momento, para adjudicar dichos contratos habri a que licitar, y

argumentaron los funcionarios las siguientes:

1. Ausen cia de sustento legal en la asignación del territorio y del transp orte

"exclusivos" a un determinado distribuidor

2. Necesidad de actualizar lasinstalaciones por deficiencias en materia de seguridad y

protección ambiental.
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3 Ausencia de justif icación del desc uento otorgado por Pemex-Refinación, dando

lugar a descuentos piramidales por parte de las estaciones de servicio que eran

Distribuidores "A" y transportistas . Por lo anter ior el Organ ismo planteo la necesidad

de establecer cuantos distribuidores se requerian para prestar el serv icio .

apa rentemente de los estudios se desprend ió que de los 36 Distribuidores "A" sólo

eran necesarios 20.

Asi mismo definieron que la licitación tenia las siguientes ventajas:

1. Transparencia en la asignación de los contratos.

2. Eleva r la recaudación de IEPS al eliminar distribuidores innecesarios .

3. Otorgar igua ldad de oportu nidad y cond iciones para dar cumplimiento a la Ley

Federa l de Competenc ia Económica.

4. La licitación permite obtener los mejores términos para el Estado de conformidad

con el articulo 134 Constituc ional.

En julio de 1996 el Consejo de Administración de Pemex-Refinación , autorizó modificar la

politica comercial de manera que a partir de esa fecha se licitarán los servicios prestados

por los Distribuidores "A", lo cua l demuestra el reco nocimiento por parte de la inst itución

de la naturaleza del acto como prestac ión de serv icio.

En noviembre de ese mismo año, el Consejo de Administración del Organismo autor izó el

primer paquete para su licitación , y se público en el per iódico El Financiero el19 de mayo

de 1997 la Convocatoria PXR-SC-L1C-01/97.

En virtud de lo anterio r, algunos Distr ibuidores "A" interpusieron Juicio de Ampa ro en

contra de Pemex-Refinación, entre los meses de junio y ju lio de 1997, como son

Derivados del Petró leo de Cuahutémoc, S.A. de C.V., Combustibles y Grasas Mel éndez.

SA de CV yen su conjunto la Asoc iació n Nacional de Distribuido res de Combustibles y

Lubricantes (ANDICOLUB)

Asi mismo la ANDICOLUB, ante la decisión de licitar los servic ios conforme a la Ley de

Adqu isiciones vigente en ese momento. solici taro n tanto a los funcionarios de Pernex-

\
TESIS CON

~!\LLA DE ORIGEN
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Refinación como la SECODAM, fueran reconocidos sus derechos como prestadores del

serv icio a licitar, algu nos por más de 30 años, los cuales habían sido prestados antes de la

entrada en vigor de la citada ley y que fueran consi dera das sus inversiones y expe riencia

Como resultado , mediante comunicado 10PSP F/3091AD-38897 de fecha 15 de mayo de

1997, la SECODAM instruyó que debía realizarse un estudio sobre la naturaleza jurídica

de la relación entre el Organismo y los Distribuidores "A", para que con base en ello se

presentara para su autor ización el esquema jurídico legal.

En mayo de 1997 el Consejo de Adm inistración del Organis mo tomo nota de un comité

delegado, integrado por las Secretarias de Energ ia y Contraloria , asi como por Petróleos

Mexicanos y Pemex-Refinación para examinar los aspectos jurídicos de la relación

contractual con los Distribuidores "A", asl como recomendar al Consejo la figura idónea

para la regu larizac ión de dicha relación, es importante señalar que sólo dos distribuidores

contaban con un contrato escrito .

En nov iembre de 1997, el Consejo de Administración de l Organismo autorizó la

suscripción de 30 contratos de compra venta y 273 de cesión de de rechos, sin justificar el

cambio de procedimiento para regularizar la relación come rcial, desarrollando el llamado

"Programa de Regularización".

Por lo anterior para 1998, Pemex-Refinac ión suscribe con los particulares los con tra tos de

compra-venta de productos petroliferos para regu lar la actividad de los Distribuidores 'A '.

as í como los contratos de cesión de dere chos para el sum inistro a estaciones de se. vicio .

paralelamente se crea e instrumenta la figura de Distribuidor Genérico para la venta de

productos petrolíferos para clientes diferentes a las estaciones de servicio , esto ultimo es

dete rminado por la acotación que existe en los contratos de compra -venta para los

Distribu idores "A", ya que el contrato de los genéricos no estab lece diferencíación de los

clientes.

Dicha suscripción se realizó como todos los contra tos de adhesión del sector publi co

"como única opc ión" para conti nuar part icipando en las actividades de almacenamiento y

distribución.
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En tal escenario se presentó resistencia y oposic ión a la figura de compra-venta la

emp resa Combustib les de Oriente, S.A. de C.V., que soportaba sus gest iones en que

contaba con un contrato para la prestación del servicio de almace namiento y dis tribución

de combustib les liquidos desde 1979, y que conjuntamente con la ANDICO LUB desde el

inició del proceso manifestaron su inconfo rmidad ante diversas instancias.

El citado distribuidor obtendria en el año 2000 sentencia que declaró nulo el contrato de

compra -venta que suscribió con Pemex , así como el pago de daños y perjuicios , no

obsta nte hasta junio del año 2005 no ha logrado la plena aplicación de la resolución.

En la realidad, este proceso de regularización no sólo se limita a acue rdos, ofic io y

cont ratos , fue mucho mas allá, Pemex-Refinación deja de actuar de acuerdo con los

mandatos constitucionales y legales al "abrir" el mercado de combustibles liquidos a la

competencia entre los privados, para lo cual les transfiere la propiedad de sus productos

para que sean comercializados .

Para que fuera posib le esa "apert ura", sin problemas polít icos ni reformas legales, hab ria

que eliminar el esquema anter ior de servicios y perm itir al sector privado la libre

dispos ición del producto, lo cual tuvo efectos negativos para el patnmonio de Petróleos

Mexicanos

Especificamente en materia contractual hasta antes de 1998, Pemex-Refinación y los

distr ibuidores de combustib les operaba n bajo las siguientes premísas:

• La natu raleza jurídica de la relación era de prestación de un serv icio;

• La propiedad de los productos la mantenía Pemex-Refinac ión hasta que eran

entregados al consumidor f inal , ya sea el comprador en estaciones de serv icio o el

industrial que consumia o transformaba los combustibles;

• El servicio prestado consistia en la transporte, almacenamiento y distribuci ón de los

combust ibles hasta llegar al consumidor final;

• Se le otorgaba a cada distribuidor una región territorial en la cual opera ria, sin

dist ingui r el tipo de producto o de cons umidor final.
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El cambio establecido con los denominados contratos de compra venta . en los cuales los

actos de l distr ibuidor siguen siendo el trans porte . almacenamiento y distribución de

combustibles, es la transmisión de la propiedad al distr ibuidor. quien no es el consumidor

fina l y no cuenta con la libre disposición y uso del producto , esto último se clarifica en los

contratos de distribuidores para estaciones de serv icio. quienes lo único que pueden hacer

es "vender" el producto al gaso linero, quien obviamente también será prop ietario del

produc to; yen el caso de los genéricos lo enajenan , transfo rman o adulteran sin limita ción

alguna.

Con la compra venta se elimina la regional idad. en el caso de los distribuidores a

estacion es de servicio se implementan los contratos de cesión de derechos mediante los

cuales el organ ismo permite que sea el distribuidor quien suministre el combustible al

gasolinero , acotando la operación del distribuidor sólo a los contrat os de cesión de

derechos que se implementaron en 1998; en cuanto al resto de combustibles y

consumidores serian atendidos ya sea directamente por Pemex-Refinación o por cualquier

distribuidor genérico de su elección.

Al abrirse el mercado de combustibles liquidas a la libre competencia entre sus

participantes , se hacen los distribuidores, al igual que los franqu iciatar ios sujetos de la Ley

Federal de Competencia Económ ica, las premisas cambiaron , ya no es Pemex quien

transporta . almacena , distribuye y vende hasta el consumidor final. son privados a nombre

propio y con la prop iedad. por lo menos en apariencia, del producto.

Con ello Pemex pierde el contro l de algunos de sus productos, de los aceites y lubricantes.

en el cual se volvió sólo un proveedor de materia prima; en cuanto a los combustib les

liqu idas el mercado en el que participa cada vez es menor ya que ha sido sustituidc por

particulares que han desarrollado la comercialización tanto de los combustibles alternos

com o de los adu lterados. sujetándose a las leyes del mercado. oferta y demanda .

De lo anterior se deduce que Pemex ya no opera como monopolio. al contrario los

partic ulares han empezado a desarrollar sus propias redes siendo dist ribuid ores 'A ' o

genéricos o de ambos tipos y con sus franqu icias. algunos de ellos realizando activida des

de mezcla o adul teración de combustibles vislumbrándose la creación de oligopolios .
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En términos económicos Peme x-Refinac ión paso de ser una "Company Own Company

Opere!" (COCO) a ser una "Company Own Dialor" (CODO) , es dec ir de una emp resa Que

realizaba toda su operación por si misma. a ser operada parcialmente por otras empresas,

en la actua lidad se presenta una migración a la composic ión de redes pudiendo generarse

oligopolios como ya se mencionó.

Al proceso descrito se le ha denominado apertura inacabada por los aspectos pendi entes

de liberar, como el jurídico y el de control de precios .
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111. Com erc ialización de combustibles liquidos

En prim er lermino habr á que definir la comercializac ión, en términos econ ómicos son

.todas aquellas actividades que tienen por obje to el colocar un bien o servicio en el

mercado . Esto implica los procesos de planificar, fijar politicas de precios y de

descuentos, defin ir los canales de distribución publicidad, propaganda y promoción.

ventas, transport e, etc...rz

De acuerdo con el Diccionar io Jurídico Mexicano, de l Instituto de Inve stigaciones

Jur ídicas, come rcialización desde el punto de vista jurídico , es la actividad que "se ve

enmarcada por el derecho mercantil y demás leyes especiales; es el orden juridico

que rige la actividad propia del ser humano, quien dirige su voluntad a la pro ducción

de consecuencias juridicas".

El mismo diccionario determina, que en términos generales "son los pro cesos para

mover bienes y servicios, en el espacio y en el tiempo , del productor a l consumidor,

obteniendo beneficios".

El Código de Comercio en su art iculo 75 señala como actos de comercio, entre otros

los siguientes : Todas las adquisiciones, enaj enaciones y alquileres venticooos con

propósito de espec ulación comercial, de mantenimientos, articulas, muebles o

mercaderias, sean en su estado natural, sea después de trabajados y labrados: las

empresas de abastecimientos y suministro: las empresas de transporte de persona s

o cosas. por tierra o por agua .

Tomando en consideración las defin icion es ante riores, se puede determinar que la

comercialización de combustibles liquidas: "son los procesos para poner en el

mercado, en un lugar y tiempo determinados. los combustibles líquidos, obteniendo

un bene ficio ".

Retomando la primera definición , dichos procesos para poner en el mercado los

combu st ibles liquidas implican planificar, fijar politicas de precios y de descuentos.

. MEN DILU CE . Fe rnando Martino. Diccicnnno de Conceptos Económicos y Fmnncieros. Editorial And rés Bello
Chile. Pnm ere Edición, 200 1. p 76
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definir los canales de distribución, ' publicidad , propaganda y promoción, ventas.

tran sporte, etc ., de los cuales serán considerados para el presente trabajo los

canales de distribución, el transporte y el almacenamiento.

Es oportuno dar el concepto de combustib les siendo los elementos que en presenc ia

de comburente y una energia de activac ión pueden iniciar una combustión.

As i mismo. los combustibles se clasifican en:

Gases: La combustión de estos viene determinada por la concentración de dicho gas

en la atmósfera. La combustión solamente es factible si se realiza de ntro de los

limi tes de explo sividad del gas. Por encima y debajo de ellos la combustión no se

realiza.

Sólidos: Hay que diferenciar entre combustibles orgánicos (madera, papel. .. ) y

combustibles , inorgánicos (metales ...).

Liquidas: Podemos afirmar que los liquid as propiamente no queman. sino que son

los vapores que generan los que entran en combustión.

A. Marco jurídico de la comercialización de lo s combustibles liquidas

Al determinar el marco juridico de la comercialización de los combustibles liquida s,

se cuenta con regulación secundaria en la materia encontrando dos aspectos el

especifico de Petróleos Mexicanos como ent idad paraestatal y el segundo que se

ref iere prop iamente a la regul ación de sus activ idad es relacionadas con los

hidrocarburos.

Las disposi ciones constitucionales en materia de hidrocarburos se encuentran en el

capitulo económico en los art icu las 25, 27 Y 28 , adicionalmente el 90:

El artic ulo 25 señala que: "Corresponde al Estado la rectorie del desarrollo nacional

para garantizar que éste sea integra l y sustentable, que fortalezca la Soberania de la

Nación y su rég imen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento

econotnico y el empleo y una más justas distribución del ingreso y la riqueza. pe rmita
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el pleno ejercicio de la tiberted y la dignidad de los indiv iduos, grupos y clases

sociales. cuya seguridad prolege esta Const itución

El Estado planeará. conducirá. coordinará y orientará la actividad económica

nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el

interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector

publico, el sec tor social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas que

contribuyan al desarrollo de la Nación.

El sector publico tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que

se seña lan en el articulo 28. párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre

e l Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso

establezcan. ..

Precepto constitucional que determ ina que el sector público tendrá a su cargo de

manera exclusiva determinadas áreas estra tégicas, es decir actividades que sólo

deberán ser llevadas acabo por los organismos , entes del secto r público, y no podrán

participar directamente otros sectores , en razón de la importancia que dichas áreas

tienen para el país. ya sea para preservar la sobera nía, la seguridad nacional o

apoyar el desarrollo económico.

En congruencia con los conceptos anteriores de áreas estratégicas y desarrollo

exclusivo. la Carta Magna estab lece el dominío directo de la Nación sobre

determinados recursos naturales, en razón de la propiedad originaria. y limita la

participación directa de los particu lares, estableciendo el art icu lo 27 que :

"corresponde a la Nación el dominio directo de ... : el petróleo y todos los carburos de

hidrógeno sólidos o gaseosos' .

.. .Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos. liquidas o

gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos. ni

subsistirán los que. en su caso. se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la
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explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria

respectiva ..

De forma complementaria y congruente el articulo 28 dete rmina que : "No constituiren

monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes

áreas estratégicas", .; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquimica básica "

El Estado contara con los organismos y empresas que requiera para el efica z manejo

de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de cetecter prioritario

donde, de acuerdo con las leyes, perticipe por si o con los sectores social y privado",

De este último precepto constitucional , se confirma la prohibición de participación de

los sectores soc ial y privad o al exceptuar las actividades estra tégicas de la practica

rnonopol ica . ya que al sólo desarrollar la el Estado mediante organismos del sector

públ ico creados especificamente para ello, se incurre de hecho en dicha práctica

económica que en términos generales la constitu ción prohibe, otorg ando a las áreas

estratégicas los beneficios propios de la practica monopolica com o es el control

absoluto del mercado siendo el único oferente, determinando calidad y servicio , asi

como el precio,

Adicionalmente para su estructura y organización , es apl icable el siguiente :

'A rtículo 90 - La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal

conforme a la Ley Organica que expida el Congreso, que distribuirá los negocio s del

orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarias de

Estado y Departamentos Administrativos y definirá las bases generales de creación

de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su

operación,

Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo

Fede ral, o entre éstas y las Secretarias de Estado y Departamentos Administrativos ' ,

En razón de este último precepto constitucional, la regulación secundaria especi fica

en la materia se divide en dos, la normatividad que crea y regula a Petróleos
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Mexicanos y la relat iva a la Secretar ia de Energ ia en su carácter de Coordinadora

del Sector Energét ico.

Respecto a la Secretaria de Energ ia (SENER) y sus facultades. se encuentran

establecidas por la Ley Orgánica de la Adm inistra ción Pública Federal7J
• que

estab lece las bases de organización de la Administración Pública Federal.

centra lizada y paraestatal ; en cuan to a la primera determina las dependencias que

la conforman entre las cuales se encuentra la SENER: y la segunda las enti dades de

la administración pública paraestatal . como los organ ismo s descentralizad os entre

los cuales se encuentra Petró leos Mexicanos y sus Organ ismos Subsid iarios .

Las facultades de la Secretaria de Energía se consagran en el art iculo 33 . siendo

entre otras:

• Conducir la política ener gética del país;

• Ejercer los derech os de la Nación en materia de petról eo y todos los

carburos de hidrógeno sólidos. Iíquídos y gaseosos;

• Conducir la actividad de las entidades paraestatales cuyo objeto esté

relacionado con la explo tación y transformación de los hidrocarburos:

• Llevar a cabo la planeación energética a mediano y largo plazos . asi como

fijar las directrices económicas y sociales para el sector energético

paraestatal;

• Realizar y promover estud ios e investigaciones sobre ahorro de energ ia.

estructuras. cos tos. proyectos. mercados . precios y tar ifas. activos.

procedim ientos. reglas. normas y demás aspectos relacionados con el

sector energét ico. y proponer. en su caso. las acciones conducentes:

• Regu lar y en su caso expedir normas oficiales mexicanas sobre

produ cción. comercial ización . comp raventa. condiciones de calidad.

suministro de energía y demás aspectos que promuevan la modernizaci ón,

-' D O.F 29 diciembre 1976 Reformas: 8 diciernbre 1978. 31 diciembre 1980.4 enero 1982. 29 dtcie tnb te 1082
30 diciembre 1983, 21 enero 1985.1 4 mayo 1986 , 24 diciembre 1986. 4 enero 1989. 22 Julio 1992. 25 mayo
1992 . 23 diciembre 1993 . 28 diciembre 1994. 19 diciembre 1995, 15 mayo 1996.24 diciembre 1096 . 4 dic iembr e
1997. 4 ene ro 1999. 18 mayo 1999 , 30 noviembre 2000
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eficiencia y desa rrollo del sector, asi como controlar y vigila r su

cumplimiento.

La Sec retaria de Energia es la Coordinadora del sector energético . con fundamento

en el art ículo 48 del mismo ordenamiento , del mismo ordenamiento que a la letra

dice: 'A fin de que se pueda llevar a efecto la intervención que, confo rme a las leye s.

corresponde al Ejecutivo Federal en la operación de las entidades de la

Administración Pública Paraestatal, el Presidente de la República las agrupará por

sec tores definidos. considerando el obje to de cada una de dichas entidades en

relación con la esfera de competencia que ésla y otras leyes atribuyen a las

Secretarias de Estado y Departame ntos Adminis trativos."

En concorda ncia con la Ley Orgánica de la Adm inistración Púb lica Federal , y por el

carácter de entes públicos a Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios le

son apl icables otras leyes propias de ese mismo secto r que les regula aspectos

como su organización, estructura y funcionam iento, y otras leyes en materia de

presupuesto. deuda, laboral.

Para acotar el marco jurídico de los combustibles Iiquidos se analizan la Ley

Reglamentaria del Art ículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y la Ley

Orq áruca de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. asi como sus

respectivos reglamentos.

Iniciando con la Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en el Ramo del

Petr óleo " . que en su articulo 3" establece "dentro de la industria petrolera se

encuentra la explora ción, explotación. la refinación , el transporte, el almacenamiento,

la distribución y las ventas de primera mano del petró leo y los productos que se

obtengan de su refinación. "

En congruencia con los preceptos cons titucionales el art iculo 4" seña la que "la

Nación llevará a cabo la exploración y explotación del pelróleo y las demá s

.. o o F 29 nov iem bre 1958 . Reformas: 30 c rcremore 1977. 11 mayo 1995 . 13 noviembre 1996
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actividades a que se refiere el articulo 3·.. que se consideran estratégicas en los

términos del articulo 28. p érreto cuarto , de la Constitución Politica de los Estados

Unidos Mexicanos, por conducto de Petróleos Mexicanos y sus Organismos

Subsidiarios."

Respecto a la participación de los part iculares el articu lo 6· determina que "Petróleos

Mexicanos podrá celebrar con personas fisicas o morales los contratos de obras y de

prestación de servicios que la mejor realizac ión de sus actividades requ iere . Las

remuneraciones que en dichos contratos se establezcan , serán siempre en efectivo y

en ningún caso concede rán por los servicios que se presten o las obras que se

ejecuten, porcentajes en los productos, ni participación en los resultados de las

explotaciones."

Considerando mercantiles los actos de la industria petrolera, siendo aplicable de

modo sup leto rio, las disposiciones del Código Civil para el Distri to Federal en

mate ria comú n y para toda la República en materia Federal.

De los art iculas anteriores se desprende que parte de la industria petrolera es el

almacenamiento , transporte, distr ibución y ventas de primera mano de los productos

refinados como es el caso de los combust ibles íiquidos. y por lo tanto son áreas

estratég icas, actos que son de carácter mercantil , no obstante regulad os por el

derecho púb lico como lo es en materia de obras y prestación de servicios que

tendrán los contratos que se realicen ent re Pemex y los part icu lares que

cor respo nden al primero, es decir los sectores social y privado .

Otro concepto que es relevante para la aplicación de la leyes la venta de primera

mano, el cual sólo es definido en la regulac ión energética en materia de gas natural.

por el Reglamento correspondiente, que en su articu lo 2 fracción XXI dice: "La

primera enajenación de gas de origen naciona l que realice Petróleos Mexicanos a un

tercero para su entrega en territorio nacional. "

Es importante recordar que dicho ordenamiento fue publicado en el Diana Oficia l de

la Federación el 8 de noviembre de 1995, época en que se realizó la apertura
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comercial , tanto del gas natural como de los combust ibles liq uidas, el primero

adecuadamente via legislativa y el segundo via contractual lo que ocasiono

contradicciones y lagu nas lega les que dieron cabida al desarrollo de un mercado

para lelo , no regulado y contrario principa lmente a los preceptos constitucionales

Por otra parte , en la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Orga nismos

Subsidiarios /" , se establece que "el Estado realiza rá las actividades que le

corresponden en exclusiva en las áreas estratégicas del pet róleo , demás

hidrocarburos y petroquimica básica, por conducto de Petróleos Mexica nos y de los

organismos descentralizados subsidiarios en los términos que esta Ley establece . y

de acuerdo con la Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en et Ramo del

Petróleo y sus reglamentos ."

De acuerdo con el articul o 2° de ese mismo ordenamiento "Petróleos Mexicanos ,

creado por Decreto del 7 de junio de 1938, es un organismo descentralizado, con

personalidad juridica y patrimonio propios, con domicilio en ta Ciudad de México,

Distrito Federal, que tiene por objeto, conforme a lo dispuesto en esta Ley, ejercer la

conducción central y la dirección estratégica de todas las actividades que abarca la

industria petrolera estata l en los términos de ta Ley Reglamentaria del Articulo 27

Constüucionet en el Ramo del Petroleo."

Para su operación, Petróleos Mexicanos se divide en organismos descentralizados

de carácter técn ico, industrial y come rcial, con perso nalidad jurídica y patrimon ios

propios, los cuales nos interesa puntualizar Pemex-Refinación :

t. Pemex-Exploración y Producción ..

11.- Pemex-Refinación : procesos industriales de la refinación; elaboración de

productos petrolíferos y de derivados del petróleo que sean susceptibles de servir

como materias primas industriales básicas: atmacenamiento, transporte, distribución

y comercietizecion de los productos y derivados mencionados;

DOF 16 juho 1992. Reforma: 22 diciembre 1993
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1/1.- Pemex-Gas y Petroquimica Básica.

IV.- Pemex-Petroquimica ..

La ley secu ndaria ratifica la no participación de los sectores social y privado. al

establecer que "las actividades estratégicas que esta ley encarga a Pemex

Exploración y Producción, Pemex-Refinación y Pemex-Gas y Petroquimica Básica.

sólo podrán realizarse por estos organismos.. .."

No obstante, regu la la participación de los part icu lares en el articulo 4 0 del mismo

ordenamiento: "Petróleos Mexicanos y sus organismos descentralizados. de acuerdo

con sus respectivos objetos, podrán celebra r con personas flsicas o morales toda

clase de actos, convenios y contratos y suscribir titu las de crédito;" con la cond ición

de que deberán "mantener en exclusiva la propiedad y el control del Estado

Mexicano sobre los hidrocarburos, con sujecio» a las disposiciones legales

aplicables. "

El ma ndato de mantener la prop iedad y control de los hidroca rburos es el concepto

que debe preservarse en todos aque llos contra tos con los particu lares , en el caso

que nos ocupa, como se verá en detalle , es una de las violaciones lega les graves

que existe en el esquema contractual de come rcia lización de los combustibles

liqu idos.

En cua nto a la operación, el Reglamento de la Ley Reglamentaria de l Articu lo 27

Constitucional en el Ramo del Petróleo", establece ya de forma especifica respecto

a los combustib les liquidas en su articulo 3' fracción 1, que la Nación por conducto de

Petróleos Mexicanos, llevará a cabo las actividades consistentes en.

"La exploración, explotación, la refinación, el transporte, almacenamiento. la

distribución y las ventas de primera mano del petróleo, gas y los productos que se

obtengan de la refinación de esto ".·

'. O.O.f 25 agosto 1959. Derogaciones 7 febrero 1971, 8 enero 1990
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Asi mismo, respecto al transpo rte el art iculo 32, dice: "El transporte ferroviario .

carretero o marílímo de petróleo y sus derivados, mientras no sean objeto de una

venIa de primera mano efectuada por Petróleos Mexicanos, se efectuarán

direc tamente por esta Institución o mediante contrato celeb rado con ella por otras

empresas o por particulares."

y en cuanto al almacenamiento. el articulo 33 , determina que "el almacenamiento en

campos y retineries será hecho exclusivamente por Petróleos Mexicanos. Las

plantas de almacenamiento para distribución. con excepción de las instaladas en los

campos en las refinerias. podrán operarse por Petróleos Mexicanos directamente o

mediante contratista ."

De tal forma se concluye que la comercialización de combustib les líquidos se

encuentra dent ro de las áreas consideradas exclusivas para su desarrollo por el

Estado, específicamente por Pemex-Refinación, en la cua l puede participar el sector

privado en el transporte, almacenamiento, como contratistas prestando un servicio, y

en cuanto a la venta de primera mano sólo puede ser realizada por dicho Organ ismo.

B. Cadena de comercialización

Retomando el concepto de comercialización de combustibles Iiquidos, "son los

procesos para poner en el mercado, en un lugar y tiempo determinados. los

combustibles liquidas, obteniendo un bene ficio ", así mismo hay que puntualizar que

la cadena de comercialización es parte de la cadena de transformación, consistiendo

desde el diseño del producto hasta la puesta a disposición del cliente .

Para una mejor comprensión , el siguiente esquema muestra una cadena de

transformación común :

RU URSlIS

:'\.\1' R.·\l. l.S
LI SO
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En el caso de los hidrocarburos la cadena de transformación se divide segun los

productos, petróleo crudo , gas licuado, petroquimicos bás icos y no básicos, y el de

los petro liferos (combustibles líquidos); respecto de estos últimos habrá que

difere nciar la cadena de comercial ización establecida por la ley o juridica , y la

informa l o real, así como la competitiva que se ha dado como resultado de los

instrumentos contractuales utilizados.

La cadena de comercialización en lo general se puede describir de la siguiente

forma :

Cabe aclarar que la cadena de comercialización inicia con el diseño del producto

interrumpiéndose por la producción del mismo y se reinicia con el almacenamiento

del producto terminado.

En el caso de los combustib les Iiquidos , el diseño del producto se da una vez que se

cuenta con el hidrocarburo refinado, siendo la producción prop iamente un proceso de

mezclas .

La cade na de comercialización juridica esta determinada por la Ley Reglamentaria

del Articulo 27 Constitucional en el Ramo del Petró leo (LRA27CRP), su reglamento

y la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsid iarios

(LOPMyOS) con algunas variantes como se muestra a continuación:

De acuerdo con el articulo 3 de la LRA27CRP la cadena de transformación de los

combustib les Iiquidos se esquematizaria:

\1.'. \{ t.'\ "lIt.'\ 10
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Del artic ulo 3 fracción 11 de la LOPMyOS que señala el objeto de Pemex-Ref inación.

se desprende que el proceso de transformación para obtener combustibles liquidos

se conforma de las siguientes etapas:

. ">
4 ovu)« 1\ 1.1/." 10'

En cuan to al reglamen to de la LRA27CRP . en sus fracciones 1 y 111 . separa por

productos que se obtengan de la refinación y derivados que sean susceptibles de

servir como materias primas:

Produ ctos :

1\1'1 ()I{ .\( ")CI \:

v
I \ I' l l l l .\( h »,

Derivados susceptibles de servir como materias primas :

I I \ I~ ( ) I~ _- \ ( 1( l \; \1 .\1 \( 1:"\ .\ \ 111:' lo

De los cuadros anteriores se desprenden las siguientes observaciones :

La etapa que se designa al transporte en la LRA27CRP y en la fracción I del

artículo 3 de su Reglamento es anterior al alma cenamiento, siendo que en la

LOPMyOS y en la fracción 111 del mismo arti culo del Reglamento es poster ior
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• La venta de primera mano determinada en la LRA27CRP y su reglamento es

sustituido por el concepto comercia lización en la LOPMyOS.

En el primero caso se cons idera una incongruencia , aunque en la ope ración real

como se verá más adela nte existen dos tipos de trans porte, el primario y el

secundario.

Respecto a la segu nda observación, dado que la LOPMyOS fue publicada en una

época con influencia de apertura comercial y globalización, es factible interpretar que

la comercialización incluirá hasta la primera venta realizada por el organismo, así

como el transporte, almacenamiento y distribución necesarios para hacer llegar el

producto al cliente.

Ciertamente la ley no define ni comercia lización ni venta de primera mano (de

combustibles liquidas o prod uctos petrolíferos), de quererse aplicar en este ultim o

caso el concepto en materia de gas natura l, seria incongruente ya que la distribución

y venta de dicho producto ya no es exclusivo para el Organ ismo , caso distinto de los

combustibles que nos ocupan .

En la operación real , la cadena informal, se esquematizaria de la siguiente forma :

L- (0':"1 \ II IH m
H \ \ I

La primera fase posterior a la elaboración, consistente en alma cenamiento.

transporte primario y la venta que se realiza por Pemex-Refinación. en algunos casos

dicha enajenación se realiza al consumidor final y en otras a los intermediarios.

La segunda fase, distribución, transporte secundario , almacenamiento y venta al

consumidor fina l se realiza en gran parte por los intermediarios o distribuidores.
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A mayor abundamiento . en la ope ración Pemex-Refinación una vez que coloca el

produ cto en sus Term inales de Alma cenamiento y Distribución o área s de

almacenamiento en las propias refinerias enaje na el producto ya sea directamente al

consumidor (ventas a grandes consumidores como la Comisión Federa l de

Electr icidad) , al franqu iciatario (estaciones de servicio). a los industrial es o a los

Distribu idores "A" (Particulares) o Genéricos, siendo estos últimos quienes

generalmente concluyen la cadena de comercialización en la venta al consumido r

final.

Habrá que acotar que la participación del sector privado se prese nta por las

IImitantes de infraestructura y recursos del actor monopólico. es decir de Peme x

Ref inación

De la cadena de come rcialización informa l se desp rende la cadena comp etitiva, es

decir la de los empresarios. tanto franqui ciatarios como de distribuidores genéricos;

los distribuidores "A" no compiten entre ellos por encontrarse contractualmente

limitados a operar sólo con las estacion es de servicio que les fueron cedidos los

derechos de suministro en una zona territorial dete rminada , no obstante para los dos

tipos de distribuidor la competencia se presenta por el desarrollo de los combu stibles

alternos y adulterados.

C. Esquema contractual actua l de Pemex -Refinación

Previamente a describir los contratos vigentes mediante las cua les se realiza la

comerc ialización de los comb ustibles es indispensable estud iar la naturaleza jurídica

de la relación entre Petróleos Mexicanos y los parti culares en la comercialización de

com bust ibles liqu idos.

Por una parte existe el particular generalmente persona moral. con el carác ter de

sociedad anón ima de capital variable y por ' la otra Pemex-Refi naci ón. constituido

como organismo públ ico descentralizado de la administración pública para estatal
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Pemex -Refinación de conformidad con la ley. como ya se señaló tiene como parte de

su objeto los procesos industriales de la refinac ión. elaboración de productos

petrolife ros y derivados del petróleos que sean susceptibles de servir como materias

primas industriales básicas. almacenamiento . transporte. distribución y

comercialización de los prod uctos y derivados mencionados .

El Organismo al igua l que Pelr óleos Mexicanos se encuentran sujetos al régimen de

derecho público. por estar destinados a realizar actividades en las áreas

estratégica s. las cuales le cor responden exclusivamente al Estado, quien mediante

dichas ent idades las lleva a cabo incorporándolos al sector energético .

Por lo anteri or Pemex-Refínación en ejercic io de sus funciones prestan un servicio

público como pieza clave en el programa de desarrollo de la industria en México. por

lo cual es comprensible que la Constitución y las leyes secundarias definen como

actividad est ratégica y exclusiva la comercia lizac ión de los combustib les liquidas.

Lo menci ona do hasta este momento constituye los antecedentes de la relación

jurídica ent re el Organismo y los particulares. siendo el objeto de dicha relación la

complementación de las funciones que por ley cor responden a Peme x-Refinación .

Los actos jurídicos que se celebran para instrumentar la relación jurid ica en comento

deberán apegarse a los mandatos constitucionales , ya que es a través de los

contratos com o se permite la intervenc ión de los particulares quienes cuentan con

infraestructura propia para la comercialización de los combustibles. que en principio

solo corresponden al Estado. constituyendo dicha comercialización una de las fases

que implica la prestación de un servicio a cargo de Peme x-Refinación.

El Juez Primero de Distrito en el Distrito Federal en la sentencia del Juicio Ord inario

Mercanti l 75/99 interpuesto por la empresa Com bustibles de Oriente . S.A. de C.v. en

contra de Pemex-Refinación (fojas 14 y 15). señala al precisar la natu raleza jurídica

de los contratos en comen to que se "trata de contratos concesión, cuya celebración .

vigencia. terminación o rescisión deben elevarse a cabo conforme a una regulació n

mixta. tanto de derecho administrativo como del derecho privado. siendo aplicab le en
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especie en primer lugar la legislación administrativa y en segundo térm ino la

mercantil con el propósito de asegu rar su eficiencia en las prestaciones de los

servicios frente a los usuar ios del servicio conocidos como consumidores de primera

mano ".

De conformidad con lo seña lado por el juzgador, Petróleos Mexicanos y Perne x

Refinación tienen en los contratos el carác ter de concesionante quien realiza un

negocio jurídico con el propósito de producir un efecto jurí dico. regulado por el

inte rés público, surgido en el de recho publico y con consecuencias en el mismo y en

el privado, aún y cuando este concepto no penetra claramente en la doctrina, ni en la

legislación, ni en la jurisprudencia mexicana .

Es importante señala r que en materia de hidrocarburos existe la prohibición

consti tuc iona l de otorgar concesiones.

No obstante esto último se entiende que un negocio jur ídico no puede tener la misma

significa ción en el derecho públ ico que en el privado, aún que en ambos ámbitos se

expresa como la manifestación de la voluntad de una o mas personas, cuyas

consecuencias jurídicas van encaminadas a realizar el fin práct ico que en ellas se

contiene , equiparándose el Organismo a la sociedad anónima para hacer efectivas y

seguras la relació n entre ambos.

En conc lusión, los particulares part icipan en la prestación de un servicio público con

actividades conexas, real izando los servicios de almacenamiento, suministro y

distribución de produ ctos petrolíferos.

Existen por el dest ino de los comb ustibles liquidas varios supuestos que han sido

instrumentados contr actualmente de forma diferente:

• Franquicia: Suministro de combustibles automotrices a usu arios (estac iones

de servicio) .

Distr ibu idores "A": Suministro de combustibles automotrices a las estaciones

de servicio.
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• Distribuidores genéricos: Suministro de diesel industria , marino, agricola.

ferrov iario , asi como coque, asfalto, combustó leo y aceites, ya sea para

consumo inmediato o para su transformación industrial.

• Ven ta directa al consumidor: Suministro directo de Pemex-Refinación al

consumidor final , como son los aeropuertos y Comisión Federal de

Electr icidad ; o para transformación industrial.

Existe una quinta opción contractual referente al transporte que se le ha denomi nado

auto aba sto, siendo cuando el gasolinero acude a insta laciones de Pemex-Ref inación

con auto tanques arrendados o propios para su sum inistro.

Habrá que puntual izar , que todas las opera ciones comerciales también se regulan

por con tratos de créd ito, asi como los de franquicia se acompañan adicionalmente

del de suministro que es una compra venta .

1. Franquicia PEMEX

Franquicia proviene de la traducción literal del vocablo inglés "tranchise", palabra que

a su vez es de origen francés "franchisage".

Figura ju ridica que tuvo su origen en los Estados Unidos en el siglo veinte y que ha

ido evo lucionando y adoptándose en otros paises.

Como ya se menciono el cont rato de franquicia es regulado por la Ley de la

Propi edad Industria l y su reglamento, siendo este último quien denomina a las parte s

como franquiciante y franquiciatario .

El articulo 142 de la ley establece: "Habrá franquicia cuando con la licencia de uso de

marca se transmitan conocimientos técnicos para que la persona a quien se le

concede o pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y

con los mismos métodos operativos. comerciale s y administrativos establecidos por

el titular de la marca. tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los

productos o servicios a los que ésta distingue. "

~ES1S CON
tALLADEORlGEN
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De acue rdo con la ley y

caracteristicas:77

la doctrina, la franquicia tiene las siguientes

• El franquiciatario concede al franquic iante el derecho de usar una marca

(eventualmente un nombre u aviso comercia l) y a explotar una negociación

mercantil en uno o varios estab lecimientos.

• La franquicia otorga cierta exclusividad referida a un territorio o a uno o varios

establecimientos geograticamente identificados.

• El franquiciatario se obliga a cumplir con el control de cal idad del serVICIO y

prod ucto en los términos y especificaciones que señale el franquiciante.

• La transmisión de conocimientos o tecnologia que la gran parte pertenece al

Know How, la hace el franquiciante , med iante normas , manuales, guias,

capacitación del personal e inspecciones periódicas.

• La contra prestación que se paga al franquiciatario está ligada a los resu ltados

de la operación.

Por su operación , la doctrina maneja dos tipos de franqu icias:

• La de produ cto y marca , que tamb ién se le denomina de distr ibución .

• Para crear y explotar una negociación que se cono ce como indu strial o de

producción .

La de distr ibuc ión abarca una relación de ventas entre el proveedor y un distnb uidor.

en la que el distribuidor (comerciante) adquiere cierta identidad del proveedor, como

por ejemplo los distribu idores de automóviles .

La segunda, par a la creación y explotación de una negociación la relación entre

franquiciante y franqui ciata rio generalmente incluye un producto o serv icio y una

marca. un sistema de comercialización , manuales de ope ración, procedimientos.

programas de entrenamiento y de asistencia , apoyo en publicidad y quía del

franquiciante durante la operación y desarrollo del negocio.

DICCIonario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones .lu ndica s. Editorial Parrua·UNAM, Sexta edrc.ón.
México, 2004. Tomo I p . 850
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También la franquicia puede ser de productos o servicios , dependiendo del rubro al

que se ded ique .

En relación con la exclus ividad y el espacio geográfico en que el franqu iciatario

ejerce su privilegio, existe la franquicia unita ria, refe rida a un solo establecim iento, la

del área de desarrollo de franquicia (master franc hise) en la cual el franquicia tario

tiene el derecho exc lusivo de abrir un número limitado o ilimitado de establecimientos

dent ro de un territor io especifico; y la subfranquicia que generalmente está lijada a la

franquicia de área de desarrollo en la que el franquiciatario se le otorgo el de recho de

vender franq uicias dentro de su territorio exclusivo.

La marca es un eleme nto primordial del contrato de franquicia dado que la ley

establece que sólo existirá para el derecho mexicano cuando exista una licencia de

uso de marca

Para que el contra to cuente con validez frente a terceros debe ser inscrito en el

Registro que determina la ley para tal fin; en cuanto a los manuales deben ser

registrados en el Instituto Naciona l de Derechos de Autor.

En la práctica se maneja que el contrato de franquicia debe:

• Proteger la marca

• Proteger la tecnologia

• Proteger los puntos de venta y fuentes de negoc io de la cade na a favor del

franq uiciante.

• Prevenir litigios

Ser una herramie nta efectiva para la venta de franquicias .

De acue rdo con el Reglamento, debe existir para la venta de la franquicia una

circular de oferta . que es el documento que proporciona la informac ión relevante,

Incluyendo los principales derec hos y obl igac iones de las partes .
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Asi mismo debe contarse con un contrato de confidencialidad para salvaguardar los

conocimientos y tecnologia transferidos, asi como los secretos industriales .

En el caso de la Franquicia PEMEX, mediante el contrato se otorga la licencia de uso

de la marca, pero ni el contrato ni los manuales existentes cuentan con registro

alguno. Tampoco cuenta con un contrato de confidencialidad accesorio, sólo una

cláusula que no tiene sanción alguna .

El contra to consta de 17 cláusulas, entre las que se cuentan las relativas a asesoria

técnica, supervisión directa y a través de un tercero, proceso de rescisión y

terminación ant icipada .

Todo lo relac ionado con el producto se rige por el cont rato de suministro, que opera

como contrato de compra -venta, conte niendo en su claus ulado: programas de

entrega, especificacio nes y precios de produc to; en cuanto a los requisitos técn icos y

de construcción de las estaciones de servicio está n contenidas en los manuales de

ope ración de la franquicia.

El Organismo no otorga un territorio especifico ni cuenta con un plan de expansión ,

por o cual el part icular escoge el sitio en que construirá la estación de servicio: ni

cuenta con un programa de publ icidad. ya que por cuestiones internas de Petróleos

Mexicanos, el corpora tivo es quien desarrolla el rubro de publicidad .

El apoyo técnico es casi nulo en la prácti ca y la inspección se realiza por terceros. no

contando con un protocolo que permita el con trol de los combustibles y la real

protección de la marca , solo se refieren a especificaciones de construcción y de

equipos .

Asi mismo, éste contrato no contiene como causales la rescisión por sanciones que

se desprendan de incump limiento a las leyes de protección al consum idor.

ambientales o de propiedad industrial, por lo que al incurrir el franq uiciatario en

dichas fa ltas no tiene consecuencias graves .
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Por lo anterior la franquicia en comento no tiene un desarrollo que beneficie al

franquiciante. es deci r a Pemex-Refinación , no obstante de ser propietario de una de

las marcas importantes para el país.

Es indispensable para el desarrollo del negocio que la Comisión Federal de

Competenc ia perm ita a Peme x-Refinación actua r librem ente como franqu iciante, de

lo contrario no es factible que la marca PEMEX sea explotada y protegid a en un

escenario de apertu ra.

En una interpretación estricta del marco jur idico de la comercialización de los

com bustibles liqu idos, se consid era que la venta de los mismos realizada a través del

franquicia tario al púb lico consumidor no es una venta de primera mano, ya que en el

régimen que se analiza no hay mand ato incluido, por lo tanto se trata de una reventa

al consumidor final.

2. Distribuidores " A"

Este tipo de contrato fue suscrito por Pemex-Refinación y los parti cu lares que se

denominaban Distribuidores "A", en 1998 bajo la prem isa de que la relac ión

comercial conta rá en todos los casos con un contrato escrito, proceso que se detallo

en el capitulo anter ior.

El contrato en comento fue denominado "Contrato de compra -vent a de prod uctos

petrolíferos", contando con 24 cláusulas y 11 anexos, de las primeras cuatro

referentes a materia operativa como volumen , programa de entrega s y el resto

relativas a la aplicación del prop ío contrato , sobre saliendo la segunda Compra-ven ta

y las que se refieren al cumplimiento de los contratos cedidos .

Cabe señalar que para su operación se le requiere al distribuidor instalaciones

exclusivas , es decir deben contar con instalaciones con las especificaciones que el

Organis mo determine y solo utilizarlas para manejo de los productos petrolíferos de

Pemex-Refinación.
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Respecto a los anexos son relativos a las estaciones de servicio a suministrar, los

contratos ced idos , precios y especificacio nes de los productos, inspectores y fórmula

para determinar la bonificación por gastos de transp orte.

Iniciando por el objeto del contrato, la cláusula segunda -.Compra venta , a la letra

dice: " Sujeto a los términos y condiciones del presente contrato , el comp rador se

obliga a comp rar productos petro líferos al vendedor y el vendedor se obliga a vender

productos petro lífe ros al comp rador, únicamente para ser revendidos a aque llas

estac iones de serv icio señalas en el anexo uno de este contrato, los cuales han

aceptado la cesión de los derechos y obligaciones de los contra tos de sum inistro que

tienen celebrados con el vendedor."

La comp ra-venta tanto en la ley como en la doctrina es un medio por el cual uno de

los contratan tes llamado vendedor se obliga a transferir la prop iedad de una cosa o

la titularidad de un derecho a otro llamado comprador, quien a su vez se obliga a

pagar un precio cier to y en dinero .

Las características de la compra venta son: ser traslativo de dominio, implicando que

el comp rador puede disponer libremente de los bienes o derechos adquiridos, lo cual

no se da como consecuencia en el contrato que se analiza; bilateral por que crea

obligaciones para ambas partes; generalmente conmutativo dado que es posible fijar

el monto de la ganancia o pérdida desde el momento de su celeb ración; oneroso por

que representa provechos o ventajas y gravámenes o cargas reciprocas ; tratándose

de bienes mue bles es consensual, perfeccionándose únicamente por el acuerdo de

voluntad es.

El Código Civi l para el Distr ito Federal señala que el "propietario de una cosa puede

gozar y disponer de ella con las limitac iones y modalidades que fijen las leyes", lo

cua l no se cumple en el contrato de los Distribuidores "A" ya que se limitan las

facul tades del comprador al establecer que se compra úmcamente para ser

revendidos a determinadas estaciones de serv icio, no cumpliendo con la premisa de

la figura en comento.
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En la realidad operativa, el particular realiza el transporte, almacenamiento y

dist ribución de los productos petro liferos a determinadas estaciones de servicio , que

son las que unilateralmente el Organismo decidió cede r el suministro al distribuidor.

Habrá que recordar que antes de 1997 , el distribuidor realizaba exactam ente las

mismas actividades conexas, sin vender el producto a las estaciones de servicio u

otros clientes (segú n el producto) que se encontraban en una región terr itoria l

exclus iva prev iamente otorgada .

Para que sea una compra venta es indispe nsable que el bien salga del dominio

directo e inmediato de la vendedora, resulta ilógico y antijuridico admi tir su existencia

solamente por la denom inación del contrato y por que en el mismo se diga que el

prod ucto quedo enajenado por el sólo hecho de su salida del centro embarcador,

debido a que estos continúan bajo el dominio del productor, sin que exista una ven ta

real , pues queda demostrado que el acto traslat ivo de dominio se efectúa hasta que

los productos son entregados por el gasolinero al consumidor, ya que el mismo

gasoline ra no puede hacer otra cosa con el combustible que no sea vender lo al

consumidor final en la estación de servicio.

El arti culo 2301 del Código Civil para el Distrito Federal dete rmina que sólo se

perm ite al vendedor restringir la posibilidad de que la cosa comprada no pueda ser

vendida a determ inada perso na pero nunca que sea vendida solo a determ inadas

personas , sancionando esto último con la nulidad de la cláusu la que lo impon e, lo

que sucede en la especie, ya que el Organismo al subrogar sus de rechos de venta a

ciertas estaciones de servicio al distribuido r, sin que este tenga una libre elección no

está vendiendo tales productos, en consecuencia lo que realmente se conv iene son

los servicios conexos de transporte, almace namiento y distribución para que el

partic ular los realice al nombre de Pemex-Refinación con las estacio nes de serv icio y

no a nombre prop io.

La cláusula segunda implica una prohib ición a la libre disposición que el distr ibuidor

debiera tener corno propietario, realizando en la realidad sólo una entrega al

gasol inero .
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A mayor abundamiento, la cláusula octava del citado contrato, remite al anexo once

en el cual se establece la fórmula para determ inar el precio de los productos para su

reventa obje to del contrato, lo cual indica que la compradora se encuentra restringida

en su vo luntad para convenir sobre este punto fundamenta l para los contratos

traslat ivos de dom inio.

La restricción anterior se da por que los precios de los productos y servicios del

sector púb lico por ley deben ser fijados por la Secretaria de Hac ienda y Crédito

Púb lico. en el caso de los combustib les líquidos se determinan las fórmul as en el

Comité de Precios de Petróleos Mexicanos con la participación de un representante

de dicha depe ndencia.

Lo cua l nos lleva a recordar el carác ter administrativo de las convenciones que

real iza Pemex-Refinación, por lo que no obstante que tendrán un carácter mercantil,

se encu entran sujetas al derecho público,

De tal forma que las condiciones impuesta en los contratos de compra venta a los

Distribuidores "A", contra tos de adhesió n, implican una simu lación parc ial del negocio

jurídico real de dist ribuc ión, al cua l se le da una falsa aparie ncia de com pra venta

cubriendo el acto real de prestación de un servicio de transporte, almacenamiento y

distribución de los comb ustib les liquides .

Con esa simulación. el part icular queda como prop ietario del prod ucto lo cual ante

terceros tiene efectos de libre disposic ión y dominio directo, sin que se conozca a

fondo las limitaciones, dando lugar a dificu ltar la aplicación de las sanciones en caso

de irregularidades

En cuanto a si es pos ible que se enajenen productos petro liferos a un part icular para

su reve nta , habrá que retomar los preceptos ju ridicos de la materia antes seña lados

es decir la Carta Magna , la Ley Reglamentar ia de l Articu lo 27 Constituciona l en el

Ramo de l Petró leo, la Ley Orgánica de pet róleos Mexicanos y sus Organismos

Subsidiar ios , asi como sus reglamentos , y plantea r las premisas que de dichos

ordenamientos se desprenden, recordando las lagunas que existen en cuanto a los
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conceptos de venta de primera mano. de comercia lizac ión y las disposiciones

especificas para otras actividades.

De tal fo rma, que contamos con las siguientes premisas:

• La venta de primera mano, asi como el transporte (secu ndario) .

almacenamiento y distr ibuc ión (LRA27CRP) o la comercialización que incluye

las actividades anteriores (LOPMyOS), conforma n el último eslabón de las

activ idades que la ley considera exclus ivas para realizarse por Pemex

Refi nac ión, y por lo tanto no pueden realizarse de manera directa por el sector

privado o social , salvo que se realicen media nte contratos de prestación de

servicios , (art iculo 6 LRA27RP)

• Ciertamente, Pemex-Refinación está facu ltado para realizar todo tipo de

contratos. incluyendo la compra venta de combustibles liquidas. pero debe

mantener "en exclus iva la propiedad y el control del Estado Mexicano sobre

los hidrocarburos" (art icu lo 4 LOPMyOS). Queda ndo para su interpretación SI

la venta de los petroliferos a intermediarios no es perder el control, y para

mantener la propiedad el Organismo debe enajenar solo al consum idor final o

a quien los transforme en otro producto , evitando un uso diferente

• Respecto al transporte que no sea por dueto , debe ser rea lizado por el

Organismo hasta en tanto no se real ice la venta de primera mano. Respecto al

almacenamiento, las plantas para ese destino fuera de las refinerias podrán

operarse por Petró leos Mexicanos directamente o med iante contratista . (32 y

33 RLRA27CRP).

De lo anterior se desprende que la legalidad de la enajenación a un intermed iario. asi

como el transporte y almacenamiento directo por este . es un acto sujeto al concepto

de venta de primera mano , presentándose los siguientes supuestos:

• Si la venta de primera mano es la venta al consumidor fina l, de acuerdo con la

LRA27CRP y su Reglamento, lo cua l forma parte de los actos que de manera

excl usiva puede realizar Pemex-Refinación directamente o mediante contrato
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de serv icios , la enajenación a un intermediario para su posterior reventa son

ilícitos. y por lo tanto el cont rato que los regula es nulo por ilicitud en el objeto .

o Si la venta de primera mano es la primer venta que realiza Pemex-Refinación.

y por ello se entiende la comercia lizac ión del producto, la enajenación a un

intermediario para su posterior reventa son lícitos ajus t ándose a la

normatividad en la materia.

De la interpretación conjunta de los preceptos lega les, se concluye que el primer

supuesto seria el adecuado, es decir el limite de la exclusividad es la venta al

consum idor fina l o al transfo rmador que obtiene un prod ucto distinto, ya que de lo

contrario el Organismo no mantiene la prop iedad ni el control, no actúa como le esta

constitucionalmente permitido, como monopolio , ya que se abre el mercado de los

combustibles líquidos a un a competencia cont raria a las leyes en matena de

hidrocarburos y da como resu ltado un mercado para lelo que se anali zará en el

Siguiente capitulo .

Para que un contra to sea vál ido es necesario que las obligaciones de las partes

como el por qué de su proceder sean lícitos, es decir, no contrarios a lo dispuesto por

las leyes de interés público, siendo que no quebranten una prohib ición o un

mandamiento legal 78

3. Distribuidores Genéri cos

Como ya se señalo es una figura creada en 1997, con el fin oficia l de regula r

cont ractualmente las operaciones come rcia les en materia de combustibles líquidos, y

ha sido parte aguas para la apertura del mercado de dichos productos con la

participac ión dire cta y a nombre propio del sector privado .

El contrato principa l que regula al distribuidor genérico es un contrato de compra

venta de productos petrolíferos. Su objeto de acuerdo con la cláusula segunda .·

Compra venta. es "Sujeto a los térmi nos y cond iciones del prese nte contrato , el

,- BEJARA NO . Sanchez Manuel. Obliga Ciones Cuates , Edrtoriat Harla. Tercera Edición 1984 , Mexico
u 116
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comprador se obl iga a com prar productos petrol íferos al vendedor y el vendedor se

obliga a vender productos petro liferos al comp rador."

Los prod uctos petro líferos se seña larán en cada caso especifico en el anexo uno, en

general se trata de díesel (agr icola o maritimo) , combust óleo. aceites y asfalto Se

supone que los comb ustibles automo trices no son vendi dos a los distribuidores

genéricos aunque en la práctica se suelen dar de alta en el sistema sin respa ldo

contractual, y en el caso del diesel no existe diferencia en su composición. sólo se

distingue su uso para fines fisca les. por lo cual es enajenado a cualquier tipo de

dist ribuidor.

Como se aprecia , el distribuidor genérico no tiene ninguna limitación para la libre

disposición de l producto, pudiendo enaje narlo a cualq uier cliente en cualquier parte

del país ; asi mismo no se le requieren instalaciones, por lo cual hay empresarios que

solo operan con transporte , incluso arrendado sin realizar gran inversión .

Asi en principio el distribuidor genérico si es dueño efectivo de los productos . de ahi

que no puede ser sancionado al realizar mezclas con ellos y obtener un combustible

diferente del de las marcas PEMEX. a estos productos en la práct ica se les

denomina combustibles alternos los cua les no cuentan con regulación alguna , y son

consum idos principalmente por la industria hotelera.

De esa libre disposición. también se presenta otra práctica que es la de adulterar los

productos vend idos por el Organ ismo y enajenarlos al cons umidor como productos

de las marcas PEMEX, este y el anterior supuesto serán analizados en el cap itulo

siguiente.

Respecto al no requerimiento de instalaciones, es evidente que les otorga a los

distribuidores genéricos mayores ganancias al ser menor su inversión (ventaja

competitiva) . no as í para los distribuido res "A" siendo el Organismo inequitativo .

Al contra to de comp ra venta de los distribuidores genéricos le aplican los

comentarios sobre ventas de primera mano planteados para los Distribuidores "A"
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por lo que es factible interpretar que éste contrato también es nulo por ilicitud en el

objeto.

4. Venta directa al consumidor

Se instrumenta med iante contra tos de compra venta , realizan do generalmente el

transporte secundario de los productos el consumidor final o el transformador a sus

insta lac iones bonificado por Pemex -Ref inación .

Existen en este rubro desde los grandes cl ientes como Comisión Federal de

Electricidad y Aeropuertos y Servicios Auxil iares, para el combustó leo y la turbosina

respectivamente, hasta estac iones de servicio franquiciadas.

De acuerdo con lo planteado en el rubro de cadena de la comercialización, y en el de

los distribuidores ·'A". este esquema contractua l es el que claramente se apega a la

normatividad en la materia.

Desafortunadamente. la capacidad de Petróleos Mexicanos en su operación es

insuficiente, por lo que ha tenido que apoyarse en el sector privado.

El transporte primario se instrumenta mediante contra tos de servicios, que se

celeb ran bajo un convenio marco con la Asoc iac ión de Transportistas instrumentado

con ante rioridad a la publicación a la Ley de Adquis iciones y Obra Pública , y a las

dos leyes que la sust ituyeron recientemente. por lo cual dichos servicios no se licitan:

por lo anter ior esta operación es licita.

No obstante en su afán de mod ificar o modernizar las operaciones desde el año de

2002 el Organismo ha implementado una contratación denominada por renta fija, que

sm analizarla a fondo, adolece de ser una presta ción de servicios y por lo tanto

sujeta a licitación. sin realizarse dicho proceso para su contratación sin que se

cuente con excepción legalmente válida .
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5. Autoabasto

Se refiere al transporte secundano. por virtud de l cua l el gaso linera o franqu iciatario

transporta los combus tibles liquidos por su cue nta, ya sea con auto tanques propios

o arrendados y reciben una boni ficación, por lo cua l es un negocio adiciona l para el

sector privado.

Se aplican a esta figura los comentarios que sobre transporte se realizaron en el

rubro de los distribuidores "A", por lo que la licitud de esta figura también depende de

la interpretación del concepto de venta de primera mano
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IV. Mercado negro o ilícito de combustibles liquidos

Se entiende por mercado negro: "la actividad económica subterránea que no se

dec lara para propósitos de imposición fiscal, no incluida en las estadísticas oficiales e

Imposibl e de medir con precisi ón'".

JM Rose nberg define el mercado negro como: "El comercio clandestino e ilicito

practicado en periodos de racionamiento y control de precios para evilar impuestos".

Tamb ién se entiende por mercado negro aquel que opera al margen de las normas y

las regulaciones establec idas en relación con las transacciones correspondientes. Es

un comercio ilegal y clandestino. Aparece o se intensifica en periodos de crisis

económica o en Situaciones en que se fijan por el Estado precios, cuotas de

consumo, gravámenes muy altos. exceso de demanda y otros fenómenos

restrictivos .P"

Es claro que de acuerdo con las definiciones expuestas, el mercado de combus tibles

liquidas que se ha desarrollado al margen de Pemex -Refinación, cumple con las

premisas: hay evasión fisca l, no se contempla ofic ialmente ni se cuenta con cifras

exactas y existe control de precios.

El Impacto estimado de un mercado de esta naturaleza, debe hacerse a la luz de lo

que en la práct ica se obse rva como un comportamiento irregular y en base a

evidencias que indiquen desviaciones contundentes a la norma lidad de un mercado

conocido.

Considerando la elevada corre lación que observa la venta de combustibles con el

crecimiento del PIB. se estima que el va lor del mercado negro ha significado de 4.5 a

, Dicnonarv of Economics de The Econormst Books . Graham Bannock et als . citado en Informe de Pemex
Refmació n del año 2002

ME ND ILUC F Martina Fernando . ob cit P 186
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6 mil millones de dólares, 52 mbd, desde su repunte en 1998 (cifras de agosto de

2002)81.

Los eventos que exp lican la diferencia en el comportamiento de las ventas reales y

las esperadas, son precisamente las vincu ladas al mercado ilícito de combustib les

tales como el contrabando mas ivo y hormiga, robo, mezclado con sucedáneos ,

importa ciones sin cont rol, entre otras .

Para comp render el mercado en comento, habrá que recordar la cadena informal de

comercialización de combustibles Iiquidos que se estructura partiendo de las

refinerías o de las terminales de almacenamiento (TAOS) de Pemex-Refinación, el

transporte entre dichas instalaciones es mane jado por el Organismo ya sea con

recursos propios o de privados siendo en este último caso bajo cont ratos de

servicios.

Una vez que los combustibles se encuentran disponibles, hay dos puntos de origen:

las refinerías o las TAOS.

Los combustib les automotrices llegan a la estación de servicio (gasolinera) de tres

formas: entrega de Pemex-Refinación, auto abasto (el gasolinero con transporte

propio o rentado va por su combust ible) y mediante el Distribuidor "A" de cada regió n

(no obstante que hoy no cuentan con regiona lidad exp lícita en los cont ratos) .

Los demás productos son recogidos por el dist ribuidor genérico ya sea con

transporte prop io o rentado , lo llevan a sus instalaciones o directamente a sus

clientes.

y finalmente el cliente directo del Organismo que lo transporta con equi po prop io o

rentado a sus instalaciones para su consumo.

- - - - - _. _ - - - - -

Informe de Pem ex -Refi naci ón 2002.
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En el siguiente cuadro se muestran los participantes en la cadena del mercado

negro . tomando tres premi sas de operación : adulteración, contrabando y robo a

Pemex-Refinación.

ADUL TERACIÓN

FINAL

Estaciones de Servicio

Estaciones de Servicio

REF

Distribuidores de PX-

NACIONAL
Clientes de PX--_G=-y--oP~B=-+O=-- - -- - --- - -

AGEÑTE --~INTERMED~ --- COMERClAlIZAO-OR - 1

I
I
I
1

Distribui doreSdePX-REF- j

r--SUCEDANEOS ! FUENTE

I i
r Solventes y Importación --ti mportador

lNaflas USA I
! PX-G y PB ~entes de PX-G y

I Solvente "L" PB

¡ ~~~_~~~t~~~_~ _
i Lodos Distribuidores de

I l lnacabadOS PX-REF

I de PEP
I

____ _ ~___ . ....L '- -'- . J

En el caso de la adulteración se mezclan productos elaborado s por Pemex
Refinación con sotventes y naftas de origen legal, en un porcentaje muy bajo (5%),
que no es detectado por las pruebas quimices, y se coloca en el mercado ya sea por
el franquiciatario o por distribuidores, como productos de las marcas de Pemex.

CONTRABANDO

¡ - SUCÉDANEO S FUÉÑ-fE-~-- AG::=lNTE INTERMEDIARiOT- COMÉRCIALlZADO-R ---l

NACIONAL I FINAL '

¡ Lubricantes de -i mportación ImportadO' - - I Clientes de Lubricantes Estac lonesdeSerVICIO - '--1.
I baja viscosidad USA I de PX-REF

r- - . - - - --- - I-Px :R EF ¡ -DlstrlbüIdOres-de -Olstrlbuldo 'es d e PX- DIstribU idor es de PX-REF

, PX-REF REF
__ _ 1.. _

En este supuesto el origen evidentemente es ilegal. yes cuando se realiza la mezcla
con lubricantes de baja visco sidad.
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En e/ robo la prim era premisa de ilicitud es precisamente el origen del producto. otra

es cuando el producto se enajena como de las marcas de Pemex y no lo son.

De acuerdo con los cuadros anteriores se detectan dentro del mercado ilicito las

siguientes prácticas:

• Venta de producto robado a Pemex y vendido como tal.

• Mezcla de productos de las marcas de Pemex con sucedáneos de origen

üicito y vend idos como productos de las marcas de Pemex (adulteración) .

• Mezcla de prod uctos de las'marcas de Pemex con sucedáneos de origen licito

y vendidos como productos de las marcas de Pemex (adulteración) .
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• Mezcla de productos de las marcas de Pemex con sucedáneos de origen

il ícito y vend idos como productos diferentes (combustib les alternos)

• Mezcla de productos de las marcas de Pemex con sucedáneos de origen lici to

y vend idos como produc tos diferentes (co mbustibles alternos).

En los casos de robo , contrabando y adu lteración son con ductas ilícitas tipificadas

por diferentes ordenamientos, en cuan to a los combustib les alternos no hay

regu lac ión sobre ellos y al no t ratarse de un proceso de refinación , sino de

transformación del producto no hay un acto ilícito per se, no obstante en términos de

me rcado es una activida d que compite con Pem ex, incluso en la producción de

productos, y por tanto es cont rario a la excepción constitucional de que las

actividades del Organismo no constituyen monopolio y son exclusivas para su

desarrollo por el mismo.

Es importante puntualizar que uno de los beneficios que tienen los actores del

mercado ilícito es la evasión de imp uestos que daña directamente a la Secretaria de

Hacienda y Crédito Público .

Respecto a las sanciones, por su parte la Ley Regla me ntaria del Articulo 27

Constituciona l en el Ramo de l Petró leo establece multas de 1000 a 100,000 dias de

salario a quie n vio le sus disposiciones que , en el caso de l mercado ilicito de

combustibles, es suscep tible de aplicarse a quienes obtengan en sus procesos

productivos y distribuyan a terceros productos pet rolíferos o petroquímicos básicos

Por otra parte, el articu lo 368 quáter del Código Penal Federal estab lece lo sigu iente :

''AI que sustraiga o aproveche hidrocarburos o sus derivados, cualquiera que sea su

estado Iisico, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda

autorizarlo, de los equ ipos o insta laciones de la industria petrolera a que se ref iere la

Ley Reg lamentaria del Art icu lo 27 Constitucional en el Ramo de l Pe tróleo . se le

impondrán de tres a diez años de prisión y de quinientos a diez mi l dias multa .
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La sanción que corresponda se aumentará en una mitad cuando se rea lice en

los ductos o sus instalaciones afectos a la industria petrolera o cuando el

responsab le sea o haya sido servidor púb lico de dicha industria ".

Este articu lo es de mayor precisión, sanciona las conductas de sustracc ión y

aprovechamiento de hidrocarburos y sus de rivados de las insta laciones de la

industria petro lera nac ional. De igual forma, castiga de manera especial el robo por

extracción a duetos o en instalaciones de l Organismo .

Estos tipos penales atienden sólo a la práctica relativa a una parte de la problemática

que, como ha sido señalado , daña de manera signif icativa a la industri a petrolera

naciona l. No obstante la importancia de estos preceptos, quedan al margen dos

prácticas esencia les: la adulteración y la comercia lización ilícita. conductas que,

desde una perspectiva integral, cierran el circu lo de modal idades bajo las que opera

el mercado ilic ito de combustib les.

Respeto a la marca, el articulo 213 de la Ley de la Prop iedad Industrial , que

determina las infracciones administrativas , en su fracción XX, determina como tal

ofrece r en ven ta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca

registra da que hayan sido alterados.

El objetivo de dicha sanción es preservar la función de garantia y dis tintiv idad que la

ma rca cumple. Es evidente que un producto que ha sido alterado, como es el caso

de la adu lterac ión de los productos de las mar cas de Pemex, hoy Magna, Prem ium y

Diesel principa lmente , no puede cor responder a lo que el consumidor espera, de tal

forma que si guiado por la marca que identifica lo adquiere será afectado y el propio

signo dis tintivo suf rirá una merma en su confiabi lidad .

Las sanciones de acuerdo con la misma ley en su artículo 214 son:

"/ Multa hasta por el Importe de 20,000 días de salarlo mínímo general vigen te en el

Distrito Federal:
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11. Multa adicional hasta por el importe de 500 dias de salario minimo vigente en el

Distrito Federal. por cada dia que persista la infracción:

111. Clausura temporal hasta por 90 días :

IV. Clausura definitiva , y

V. Arresto administrativo hasta por 36 horas."

La misma ley en comento en su capitu lo relativo a delitos , en el articu lo 223 ,

establece como delito, en su fracción 1, reincidi r en las conductas previstas en las

fracciones 11 a XXII del articulo 213 de esta ley, una vez que la primera sanción

admi nist rativa impuesta por esta razón haya quedado firme.

Para considerar que hay reinc idencia el articu lo 218 , estab lece como tal cada una

de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto comet idas dentro de los dos

años siguientes a la fecha en que se emitió la reso lución relativa a la infracción.

Por su parte el articulo 224 determina de dos a seis años de prisión y mu lta por el

importe de 100 a 10,000 días de salario min imo vigente en el Distrito Federal , a

quien sea reinc idente en ofrece r en venta o poner en circulación productos a los que

se ap lica una marc a registrada que hayan sido alterados .

De forma desafortu nada la ley requiere para el eje rcicio de la acción pena l en el caso

que nos ocupa que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emita un dictamen

técn ico, que en la práctica no tiene carácter vinculator io para el minister io publ ico ,

pero si tiene peso para el ejercicio de la acción pena l, por la calidad de perito del

Instituto aportando un criterio que sera dificil contradec ir con otros elementos durante

la averiguación previa .

En cuanto a la Ley General de l Equilibrio Ecológico y la Protección al Amb iente

respecto de las practicas de mezcla y adulteración . en el primer caso ser ia

indispensable identifica r los comb ustibles denominados alternos para ser verif icad os

de acuerdo con las norma s en la materia, lo cual hasta el momen to no se ha logrado
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por ser una actividad no regula da, realizada al margen del fisco y de cua lquier otro

medio de control; en cuanto a los prod uctos adulterados es posible que no cump lan

con las especificaciones ambientales, pero tampoco han sido identificados sus

prod uctores.

No hay que perder de vista la limitación técnica para identificar los combustibles

mezclados o adulterados, ya que eso permite que no sean veraz me nte ident ificados

para someterlos a una verificación ya sea en materia ambie ntal o de calidad, para

estar en posibilidades de aplicar las sanciones en dichas materias.

También hay que recodar que las recomendaciones que emita la Procuraduría

Federal de Protección al Ambiente serán públicas, autónomas y no vinculatorias, no

obstante, si del resul tado de la investigación realizada por la Procuraduría Federal de

Protección al Ambiente, se desprende que se trata de actos, hechos u omisiones en

que hubieren incurrido autoridades federales, estata les o municipales, emitirá las

recomendaciones necesarias para promover ante éstas la ejecución de las acciones

procedentes.

Así mismo, dicha Procuraduria en el ámbito de sus atribuciones, está facultada para

iniciar las acc iones que proce dan, ante las autoridades judiciales compe tentes .

cuando conozca de actos , hechos u omisiones que constituyan violaciones a la

legis lación administrativa o pena l.

En cuanto a la aplicació n de la NOM-085-ECOL-1994 y de la NOM-086-ECOL-1994 ,

se ratif ica que dada la dificultad técnica para identifi car la adulteración no ha sido

factible su aplicación eficaz en los combustibles liquides. como tam poco lo han sido

procesos penales establecidos contra algunos empresarios.

Respecto a la recié n emit ida y prorrogada NOM-EM-01 1-SCFI-2004 establece las

especificaciones. métodos de prueba y de verificación aplicables a los distintos

siste mas para medición y despacho de comb ustib les, con lo cual se trata de eliminar

la pract ica en las gasol ineras med iante la cua l se venden litros de menos de un litro .
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actividad que no forma propiamente parte del mercado ilicito sino es una práctica de

fraude al consu midor.

Cabe mencionar que con la NOM-00S-SCFI -1994, PROFECO sólo verificaba la parte

mecánica de los dispensarios; no asi la parte electrónica , misma que podía ser

mod ificada para altera r el despacho de gasolina o ajustar las bombas para surtir litros

de combustible incompletos, situación subsanada con la NOM-EM-011-SCFI-2004.

Por su parte, la Dirección General de Normas de la Secre taria de Econ omia deberá

otorgar la cert ificación a los fabricantes de bombas despachadoras de gasolina que

se puedan instalar en las estaciones de servicio franquiciadas por Pemex.

Con esa norma PROFECO puede revisar las tarjetas electrónicas, el sistema

electrónico y el software de los dispensarios de combustib le. Se establecen los

procedimientos de extracción de las tarjetas de cont rol, prueba de las baterías de

respa ldo del dispositivo de almacenamiento de información y de ver ificación del

software , para poder comprobar que no sea alterado el funcionamiento de estas

máquinas.

De esta manera , el persona l de PROFECO no tiene necesidad de efectuar

ope rativos sorpresa en las gasolineras, ya que la verificación se realizará en los

sistemas electrón icos; el procedimiento de verificación sigue siendo el mismo desde

el punto de vista juridico. Además , para garantizar la cert idumbre de los

franquiciatanos, los inspectores autorizados por dicha Procu radu ria para hacer la

ver ificación, deberán identificarse con credenci ales de la Dirección General de

Ve rificación de Combustibles, cuya vigenc ia es de 60 días; además, presentar las

órdenes de visita que incluyen la foto de los verificadores auto rizados para real izar

dicha verificación

La Norma de Emergencia 011 especifica que la tolerancia permitida debe ser O 05

por cien to por litro. Por ejemplo, en un tanque de gasol ina de 40 litros que

corresponde a un automóvi l compacto, el error máx imo tolerado debe ser de 200

mili litros , es deci r, menos que el contenido de un refresco embotellado
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A. Efectos de los cambios en el esquema contractual de 1997

Las actividades realizadas al margen del Organismo y siendo propicias por el

esquema contractual de compra venta para la partic ipación del secto r pr ivado, han

dado a lugar al mercado ilicito de combustibles, con efectos negativos en el ámb ito

fiscal, ya que no pagan impuestos, para Pemex-Refinación una porción cons iderable

de su mercado ha sido sustituido por productos adulterados , por lo cual la venta de

sus productos es menor, y se daña al consumidor y al medi o ambie nte dada la baja

calidad de los productos comercializados.

A inicio de l año 2002 este mercado fue denunciado públicamente, institucionalmente

se iniciaron traba jos para controlar lo, de los cua les se conso lidaron algunas medidas,

como el pad rón de importadores y permisos de importación, reducción de aduanas

para algunos sucedáneos, intens ificación de las revisiones en las aduanas ,

mod ificación de los precios de los solventes "L" y "K", vales pesqueros, mejoras en

los controles adm inistrativos, intens ificación de las sanciones administrativas por el

Organ ismo .

Posteriormente una de las medidas que al interior del Organismo tuvo algunos

resultados fue la intervención de la Secre taria de Seguridad Púb lica a las

instalaciones de Pemex-Refinación, pero solo en cuanto a robo en las instalaciones.

No obstante la legislación aplicable, las instituciones involucradas, las diversas

medidas establecidas perma nece el problema en statu qua, que se puede exp licar en

dos vertien tes .

La primera es el aspec to técnico, dado el nivel tan bajo que se mane ja de

adulteración las pruebas y protocolos estab lecidos para su detección son

insuficientes, por lo que es necesario se imple mentarán meca nismos tecnológicos

más avanzados como los trazadores quimicos, que marcan molecularmente los

prod uctos y que ya son utilizados por petrole ras en otros paises como Estados

Unidos y Argentina .
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El otro aspecto es el jur ídico , dificilmente sin prueba plena de adulteración serán

aplicables las sanciones establecidas en legislaciones que son propias de eco nomias

de mercado: en ese orden de ideas el Organismo tendría que operar bajo dicho

esquema de mercado y comp etir, lo cual constitucionalmente y de acuerdo al marco

jurídico de los hidrocarburos es improcedente.

Al parecer la alternativa inmediata es establecer un esquema contractual que le

permita a Peme x-Refinación retomar el control de sus productos, en primera

instan cia eliminar la transmisión de la prop iedad a cualquier interm ediario antes de la

venta al consumidor final.

No obstante que se reestablezca la legalidad en el esquema contractual de la

com ercialización de los combustibles Iiquidos, se ha dado una liberalización

económica, específicamente en las áreas de transporte y almacenamiento que se

dejaron al sector privado para su desarrollo, es decir una apertura del mercado lo

cual económicamente no es reversible sa lvo que Pemex eliminará vía expropiación o

comp ra directa a todos los participantes.

Pemex-Refinación tendrá que participar en el mercado de los combustibles Iiquidos

bajo la premisa que de hecho ya no es un monopolio y con las herram ientas de la

competencia , mercadeo, publ icidad , establecer otros servicios, marcar sus

productos, fortalecer y proteger sus marcas, mejorar sus contratos .

Otro de los efectos del cambio cont ractual , y por tanto de la apertura es el fenómeno

de agregaci ón. lo que sígnifica que entre los participantes los que ante s sólo eran

transport istas ahora tambi én son distribuidores genéricos , o los que solo vendi an

diesel ahora tamb ién combustóleo, es decir los part icipantes se extendieron a otra

áreas o productos.

Así. Peme x es ahora un jugador en competencia imperfecta con control de precio s,

por esto último los demás participantes buscan ahorros (transas) para obtener

mayores beneficios. los cuales obtienen de participar en el mercado ilicito.
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B. Análisis de las violaciones constitucionales

En cuanto al aspecto legal que ya se ha desglosado , queremos nuevamente

puntua lizar los conceptos más importantes:

• El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas

estra tégicas (art. 25 CPEUM)

• Manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el conlrol sobre los

organismos que en su caso establezcan (art . 25 CPEUM)

• Corresponde a la Nación el dominio directo de ...: el petróleo y todos los

carburos de hidrógeno sólidos o gaseosos, .... (art 27 CPEUM)

• Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos. liquidas o

gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni

contratos. ni subsistirán los que, en su caso. se hayan otorgado y la Nación

/levará a cabo la explotación de esos productos. en los términ os que señale la

ley reglamentaria respectiva. (art. 27 CPEUM)

• No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera

exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: ...: petróleo y los demás

hidrocarburos; petroquimica básica . . (art. 28 CPEUM)

Al decir dominio se ent iende la potestad soberana del Estado sobre la propiedad

originaria y se vincula a la propiedad; se man ifiesta como un derecho real

institucional. esto es la propiedad sobre los hidrocarburos es igual a la del territorio .

al ser originales de la Nación al consti tuirse, implican parte de su poder soberano y ai

ser institucional es que se ejerce dicha prop iedad med iante su gobierno y las

instituciones creadas para ello , tal es el caso de Petróleos Mexicanos y sus

Organismos Subsidiarios.

Este dominio . asi como el control que debe tener Petróleos Mexicanos. se pierde con

la transmisión de la propiedad de los combustibles Iiquidos que realiza Pemex

Refinación a través de los contra tos de compra venta, ya que al ser considerados
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legales tienen efectos frente a terceros y gozan los particulares en la realidad del

dominio sobre el producto.

El precepto primordial del presente trabajo se complementa para su instrumentación

con el que dice: El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para

el eficaz manejo de las áreas estralégicas a su cargo y en las actividades de carácter

priontario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social J

privado (en. 28 CPEUM) .

Por lo anterio r correspond e a Pemex-Refinac ión como uno de los organismos '

creados para hacers e cargo de una de las área s estratégicas, la refinación y la

comercia lizac ión de los productos que resulten de dicho proceso indus trial , al hace rlo

tiene permitido monopolizar el mercado. ser el único vendedor de los productos

refinados.

Es decir que por mandato constitucional el Orga nismo es el único vendedor de

combustibles liqu idas , al transferi rse la propiedad de los productos antes del usuario

fina l o consumidor, se rompe con el monopolio constitucional ya que perm ite que

sean otros los que atiendan el mercado, inclus ive compitiendo con el Organismo con

produ ctos adu lterados y alternos. Al mantener Pemex-Refinación la propiedad de los

productos hasta que son enajenados para ser consumidor mantiene el dominio de los

mismos.

Todo esto. aunado a que los precios son fijados (por tanto controlados) por la

Secretaria de Hacienda y Crédito Público a través de su part icipación en el Com ité

de Precios de Petróleos Mexicanos ha dado lugar a un mercado negro ylo ilicito .

según la materia por la cual lo ana licemos, jur ídica o económica , ya que compiten al

margen de l fisco los particulares entre sí y con Pemex-Ref inación (negro) y es

contrario a la Constitución y a las leyes reglamentarias en la materia (ilicito).

En la legislación secundaria se identifico que la ausencia de un concepto de primera

mano y de comercialización es indispensable para determ inar hasta donde se
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con sideran ac tividades exclusivas de la entidad púb lica siéndole permitido

constitucionalmente ope rar como monopol io.

La ven ta de primera mano, en la regulación fiscal. en otros productos como el alcohol

y en algunos momentos hasta el agua em botellada , se determina que es el momento

en que se causan determinados impuestos, es decir cua ndo se vende al cons umidor

final.

Por analogia y dada la laguna legal en mate ria de hidrocarburos debe entenderse de

igual forma, la venta de primera mano al consumidor final , por lo cual la transmisión

de propiedad que hoy realiza el Organismo a distribuidores en toda s sus categori as e

inclusive a los franquiciata rios en las estaciones de servicio es contraria a los

preceptos con stituciona les ya señ alados.

Por lo anterior , el monopolio constitucional exp resamente permitido a Petróleos

Mexicanos en materia de hidroca rburos como un área exclusiva y estratégica, de lo

cual se desprende el mismo trata miento legal para Pemex-Refinación en materia de

combustib les líquidos, no ope ra en la rea lidad, ya que en dicho mercado existen

otros productores y comercializadores del sector privado. siendo esas actividades

contrarias a derech o o no regu ladas. mismas que han constituido un mercado negro

o illc ito .
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Conclusiones

• La industria de los hidrocarburos en Méx ico ha partici pado en las finanzas

publicas desde 1938 en que fue expropiada; estando siempre suje ta su

adm inistración a las necesidades del modelo económico imperante .

• Las instituciones jurídicas son fundamentales para el éxito en la

implementación de cualquier mode lo económico; en el marco ju rídico actua l

en materia de combustib les Iiquidos las instituciones son dispersas e

inco ngruentes con algunas conexidades insuficientes para su eficacia.

• La legislación emit ida como parte del proceso para insta urar el modelo

neol ibera l respeta genéricamente los preceptos constit ucionales en materia de

hidrocarburos al exceptuar o dar trato especial a Petró leos Mexicanos, no

obstante , de forma especifica no aporta elementos a Pemex-Re finac ión pa ra

cont rolar el mercado de combustib les liquidos y ejercer el monopolio

constitucionalmente permitido en el nuevo contexto.

• En el mercado de combustibles liquidos se realizó una apertura inacabada. ya

que sin reformar las leyes secundarias ni la Carta Magna, se permitió la

participación del sector privado y por tanto la competencia con Petróleos

Mex icanos mediante el esquema contractual comercia l del Organismo

Subs idiario.

• La comercialización de combustibles Iiquídos opera en un contexto de

incertidumbre e ineficacia jurídica por las siguientes razones :

e Las leyes secundarias aplicables son incongruentes entre si ;

o Las leyes secundarias aplicables adolecen de lagunas al no contene r

los conceptos de comercia lización y venta de primera mano.

indispensables para determinar el alcance de la excepción

constituc ional que permite al Orga nismo operar como monopolio.

• La comercialización de combustibles liquidas es un área est ratégica , por lo

cua l la partic ipación del sector privado en la misma es violatorio de la

Constitució n, materializándose cuando el privado transporta, almacena ,

distribuye o vende por cuenta propia dichos productos al cons umidor fina l;
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igua lmente se aplica a la venta que realiza el Organismo a los inte rmediarios

para una posterior reventa .

• El dom inio directo de la Nación sobre los hidrocarburos se pierde al existir

intermed iarios que dispon en libremente de los productos.

• Dent ro de la competencia de los privados que rompe con la practica

monopólica de Petróleos Mexicanos se encuentra el mercado negro de

combustibles liquidas.

• La regulación en materia de hidrocarburos asi como la penal. ambiental. de

protección al consumidor y la de la propiedad intelect ual. incluso las normas

ofic iales, son ineficaces para su contro l.

• La figura de compra venta establecida para la come rcia lizac ión de los

combustibles liquidas:

o Es ilícita. y por tanto nula, al contravenir la Constitución y la regulación

secundaria , ya que en una inte rpretación rigida la venta de pr imera

mano debe ser realizada exc lusivamente por el Orga nismo.

consider ándola el eslabón anterior al uso del producto.

o En el caso de los Distribuidores "A" es nula ya que no existe la libre

disposición de los productos.

o Su utilización permitió la libe ralización de la comercialización , el

transporte. almacenamiento y distr ibución de los comb ustibles liqu idas .

o Creo el fenómeno de agregac ión.

o Facilita la impunid ad del mercado ilícito.

• Petróleos Mexicanos no puede controlar comp letamente el mercado i1icito y

volver al monopol io constitucional, por que los mercados abiertos no son

reversibles, salvo que elimine completamente a los parti cipantes, por

expropiación o compra directa , lo cual es muy poco probab le; lo que si es

factible es que compita con las herramientas de los mercados, como por

ejemplo marca , calidad y servicio ; ten iendo el con trol de los precios tiene una

ventaja com petitiva adicional.
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