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If oil revenue is managed well, it can educate, heal,
and provide jobs for the people. But oil brings risks
as well as benefits. Rarely have developing countries
used oil money to improve the lives of the majority
of citizens or bring steady economic growth. More
often, oil revenues have caused crippling economic
distortions and been spent on showy projects, wea-
pons, and Paris shopping trips for government officials.

NewYork Times, 1 August 2000.
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acerca de las materias primas 7

1.1. Recursos naturales caracteŕısticas. . . . . . . . . . . 8
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Introducción

A principios del siglo XXI algunos páıses emergentes lograron al-
canzar altas tasas de crecimiento debido a la relocalización de los
centros manufactureros. Este proceso de incorporación a las cade-
nas globales de valor acrecentó las inversiones en estas economı́as,
a la par que se impulsaba al comercio mundial. Este crecimiento
se vio reflejado en un gran aumento de las clases medias a nivel
global, algunas estimaciones muestran que el número de personas
de clase media se triplicó pasando de 500 millones a 1,700 millones
de personas en el lapso comprendido entre el año 2000 y 2020. El
gran incremento de este segmento, a la par de un incremento de la
población global de 6.14 a 7.7 mil millones de personas, generó una
creciente demanda de bienes de consumo y servicios como nunca
antes, elevando la demanda de distintas materias primas tradicio-
nales como el gas, petróleo, granos, cobre, acero, maderas, etc.; aśı
como en otros materiales que encontraron nuevos usos en la revo-
lución tecnológica y ambiental como el litio, cobalto, silicio, tierras
raras, etc. Este aumento repentino originó un aumento en sus pre-
cios, en especial en los mercados relacionados con la provisión de
minerales, energéticos y granos. Ante el aumento en los precios,
los páıses consumidores buscaron nuevas fuentes de suministro en
regiones que no se consideraban rentables e incrementaron las in-
versiones existentes en las regiones productoras, creando tensiones
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de carácter geopoĺıtico por el control de los recursos 1.

Páıses dotados con grandes reservas naturales capaces de pro-
veer estos materiales se vieron beneficiados por la exportación de
estos insumos, en especial en donde la explotación estaba a cargo
total o parcialmente en manos del Estado. Sin embargo, la demanda
experimentó varios traspiés en este lapso, como la crisis financiera,
la desaceleración de la economı́a China y, recientemente, la pan-
demia. Estos sucesos han tenido importantes repercusiones en los
precios de estos materiales y por consiguiente en las diferentes eco-
nomı́as de los páıses exportadores dependientes de este comercio.
Este panorama pone nuevamente a las materias primas en el centro
de la atención global por su relevancia en el crecimiento económico
y en las transformaciones de las décadas venideras; ya que por mu-
cho tiempo, el aprovechamiento de los recursos naturales hab́ıa sido
visto como un catalizador del crecimiento y desarrollo económico.
Es decir, el que un páıs poseyera o identificara reservas de petróleo,
minerales, o expandiera su superficie agŕıcola se asociaba con un
aumento en los ingresos de la población y, por ende, el mejora-
miento de sus condiciones materiales. En los páıses en desarrollo,
la abundancia de estos recursos abŕıa la puerta a una gran fuente
de financiamiento de fácil captura y con pocos controles que pod́ıa
ser utilizada para acelerar la actividad económica o para financiar
al estado.

Sin embargo, este consenso en el pensamiento económico ha

1“El [. . . ] segmento, que cubre a aquellos con riqueza en el rango de USD
10,000–100,000, ha visto el mayor aumento en números este siglo, ya que se
ha triplicado para 2020. Esto refleja la creciente prosperidad de las economı́as
emergentes, especialmente China, y la expansión de la clase media en el mundo
en desarrollo. La riqueza promedio de este grupo es de USD 33.414, poco menos
de la mitad del nivel de riqueza promedio a nivel mundial.” Véase el reporte
“The Global Wealth Report 2021” elaborado por Credit Suiss (2021).

2



cambiado en los últimos 30 años, en relación con que ya no se ve al
modelo de crecimiento basado en la explotación de los recursos na-
turales como un camino al desarrollo, sino todo lo contrario. Si bien
hay páıses desarrollados que efectivamente se apoyaron de la explo-
tación de diferentes recursos naturales como parte de su proceso de
conformación, páıses que han emulado este camino (especialmen-
te después de la segunda guerra mundial) han tenido resultados
mixtos. Nuevos autores comenzaron a tratar el tema en la segunda
mitad del siglo XX, a ráız de algunos efectos adversos experimenta-
dos por diferentes economı́as y regiones durante una expansión en
las exportaciones impulsadas por el sector extractivo. Este análi-
sis se refinó y nutrió con los eventos relacionados con el auge en
los precios de los hidrocarburos en las décadas de 1970-1980, el
cual puso de manifiesto patrones que rebat́ıan las bondades de la
abundancia de algún recurso natural. Si bien, existen una variedad
de recursos naturales que pueden ser aprovechados por el ser hu-
mano, sólo un grupo de éstos han tenido las caracteŕısticas para
influenciar cambios profundos en distintas sociedades a lo largo del
tiempo. Ejemplo de lo anterior son las tierras cultivables, las fibras,
los metales preciosos, algunas maderas, y contemporáneamente, el
petróleo.

El petróleo, tema de este trabajo, comenzó a ganar influencia
a ráız de la revolución industrial, ya que se creó una demanda cre-
ciente por los energéticos. El petróleo en los primeros años de su
comercialización se véıa solamente como una fuente de iluminación
doméstica. Esto cambiaŕıa con la adopción de la gasolina y el diésel
para la movilización de veh́ıculos ligeros, especialmente durante las
guerras mundiales. Gracias al descubrimiento de varios yacimien-
tos y a mejoras en su extracción, los costos de su explotación a
gran escala hicieron viable que se convirtiera en un energético de
amplio uso. Para la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del
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siglo XXI, el petróleo se convirtió en un elemento fundamental pa-
ra la movilización del transporte, aśı como de la matriz energética
a nivel mundial. Aunado a lo anterior, el petróleo demostró ser un
insumo básico para la elaboración de diferentes compuestos como
fertilizantes, plásticos, resinas, lubricantes, solventes, etc. Estas ca-
racteŕısticas lo hacen un bien codiciado; por tanto, los territorios
ricos en este recurso están sujetos a una dinámica diferente a las
experimentadas por otras industrias.

El primer caṕıtulo parte de una revisión teórica de los recur-
sos naturales desde primeras concepciones y algunas caracteŕısticas
relevantes, aśı como diferentes visiones a lo largo de la historia y
de su papel en el desarrollo. Más adelante, se aborda a diferentes
autores que sentaron las bases del pensamiento económico referen-
te a la participación de los recursos naturales en el crecimiento.
Asimismo, se hace una descripción de la teoŕıa de la maldición de
los recursos naturales o la paradoja de la abundancia propuesta
por R. Auty en 1993. Esta teoŕıa, precursora de un marco anaĺıtico
que engloba diferentes efectos adversos en economı́as con grandes
dotaciones de materias primas o recursos naturales, tiene como pre-
misa que, en el largo plazo, las economı́as con estas caracteŕısticas
suelen tener un desempeño menor a las economı́as que carecen de
estas dotaciones extraordinarias. Finalmente, se abordan algunos
casos contemporáneos de éxito en el aprovechamiento de recursos
naturales y algunas de sus caracteŕısticas.

En el segundo caṕıtulo, se hace una descripción de la industria
petrolera a través de los diferentes procesos para su extracción y
procesamiento los cuales se identifican con los nombres de Ups-
tream, Downstream, y Midstream; describiendo la cadena de valor
e identificando los productos que pueden ser obtenidos de cada
transformación de la materia prima. En la segunda parte de este
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caṕıtulo se detalla la trayectoria de incorporación del petróleo a la
matriz energética, desde su empleo como fuente de iluminación a
finales del siglo XIX, hasta su uso generalizado como combustible
para la movilidad y generación eléctrica en el siglo XX y en lo que
va del siglo XXI, aśı como sus implicaciones en la geopoĺıtica y
eventos que marcaron a la industria de la producción global.

En el tercer caṕıtulo se aborda la conformación de la indus-
tria petrolera en México y de la empresa paraestatal de Petróleos
Mexicanos (Pemex), partiendo de las condiciones previas al des-
cubrimiento de los campos y al desarrollo del auge petrolero. Este
contexto da las bases para explorar algunos efectos sobre la eco-
nomı́a mexicana en ĺınea con la teoŕıa de la maldición de los recur-
sos naturales. En el primer apartado se explorará la volatilidad del
precio internacional, tomando las dos grandes cáıdas en el precio
internacional del petróleo, la primera experimentada en 1982 y el
segundo episodio en 2015. El segundo efecto explorará la depen-
dencia fiscal de los ingresos públicos y el v́ınculo entre el aumento
de la recaudación petrolera en detrimento de un mayor esfuerzo
fiscal. El último efecto explorado será el entorno poĺıtico e institu-
cional que rodea al manejo de los recursos petroleros por parte de
diferentes administraciones.

Un último caṕıtulo es dedicado a explorar las distintas ten-
dencias en el ramo de los hidrocarburos y su futuro, identificando
diferentes escenarios que pudiera enfrentar la industria petrolera,
aśı como los Estados que dependen de su explotación para su finan-
ciamiento, en el horizonte de la descarbonización de la economı́a
global. Además, se describirán algunos procesos que las empresas
privadas y estatales en el ramo están adoptando para cambiar su
modelo de negocio y de cómo estas lecciones pueden ser aplicadas
a Pemex.
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Caṕıtulo 1

Consideraciones teóricas

acerca de las materias primas

Este caṕıtulo aborda la perspectiva teórica referente a los recursos
naturales, describiendo algunas de sus caracteŕısticas y de su papel
en el desarrollo de la actividad humana desde diferentes visiones.
De igual forma, se abordan los oŕıgenes históricos del aprovecha-
miento a gran escala durante el periodo colonial europeo, el periodo
de industrialización de los siglos XIX y XX, y del periodo de la pos-
guerra. Más adelante se abordan los antecedentes en el estudio de
los efectos adversos relacionados con la exportación de materias
primas iniciados principalmente por Raúl Prebisch, entre otros au-
tores de la segunda mitad del siglo XX. Éstos fundamentaŕıan el
cuerpo teórico de la que se conoce como la teoŕıa de la maldición de
los recursos (the resource curse theory), introducida por R. Auty
en 1993, y nutrida por diversos autores que tomaron como base
sus escritos. También se describen con mayor detalle algunos de
los mayores efectos que engloban esta teoŕıa como la volatilidad, el
impacto sobre el sistema fiscal, el rent seeking behavior y la enfer-
medad holandesa, entre otros. Finalmente, se exploran las condi-
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ciones en Noruega y Botsuana, considerados dos casos exitosos de
un desarrollo basado en la explotación de los recursos naturales.

1.1. Recursos naturales caracteŕısticas.

Existen diferentes interpretaciones de qué son los recursos natu-
rales, pero en la mayoŕıa de las conceptualizaciones o definiciones
se les describe como: materiales o activos naturales que se pueden
utilizar para satisfacer las necesidades de la producción y de con-
sumo de las actividades humanas. Estos materiales, a diferencia de
otras fuentes de riqueza, no requieren ser producidos, simplemente
necesitan ser extráıdos, no obstante śı están sujetos al agotamiento
cuantitativo a través del uso humano (Zobler, 1962; OECD, 1997;
World Trade Organization, 2010; United Nations, 1997; Humph-
reys, Sachs, & Stiglitz, 2007, pág. 30)1. Una de sus caracteŕısticas
únicas es que, si bien estos recursos no son creados por la activi-
dad humana, la calidad de los recursos naturales śı está influida
por la capacidad de la actividad humana de producir bienes y ser-
vicios para poder explotarlos (OECD, 2008). Por lo que, si bien
pueden ser producidos de una manera independiente al resto de
la economı́a, se necesita una combinación de fuerza de trabajo es-
pecializada, capital f́ısico y dotaciones naturales de recursos para
poder obtener mayores niveles de producción.

Los recursos naturales que impactan en mayor medida en las
actividades humanas se reducen a una canasta relativamente pe-
queña, y son aquellos que son comerciados en grandes volúmenes

1Actualmente la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE), diferencia entre cuatro tipos de recursos naturales, según las carac-
teŕısticas particulares para su extracción y aprovechamiento. Éstos son: mine-
rales y energéticos; suelos; h́ıdricos; y biológicos.
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Figura 1.1: Dotación diferenciada de recursos

Fuente: elaboración propia

los que generan mayores efectos. Estos recursos se caracterizan por
estar en áreas puntuales, es decir la calidad y viabilidad de la ex-
plotación está ligada a las condiciones f́ısicas donde se encuentra
el recurso. Dentro de esta categoŕıa podemos encontrar a los lla-
mados commodities, con tres principales categoŕıas: los energéticos
(carbón, petróleo, y gas natural); los minerales (plata, zinc, alumi-
nio y cobre); y los agŕıcolas (café, máız, trigo, etc.). Pero ¿cómo
saber si un páıs tiene dotaciones naturales?, si los recursos están
diseminados por la superficie de la tierra. La respuesta se puede
encontrar en la Figura 1.1, ya que si bien los recursos están disemi-
nados en muchos puntos de la geograf́ıa, la diferencia fundamental
es la concentración de estos recursos.

Tanto el Páıs A como el B tienen presencia en su territorio del
Recurso X, pero en el Páıs A su concentración es mayor, lo cual
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permite su aprovechamiento a gran escala, disminuyendo los costos
de explotación y haciendo rentable la actividad extractiva (regu-
larmente estas actividades suelen ser intensivas en capital). Por su
parte, el Páıs B, aunque tiene presencia del mismo recurso, debido
a su dispersión no se podŕıa extraer de forma óptima. Lo anterior
ejemplifica una de las caracteŕısticas más importantes, pues son
pocos puntos de la geograf́ıa donde existen este tipo de concentra-
ciones, la cual conlleva consecuencias geopoĺıticas, mismas que se
discutirán en los siguientes apartados.

1.2. Los recursos naturales
a lo largo del tiempo.

Durante gran parte de la historia de la humanidad, las materias
primas han estado ligadas a procesos de crecimiento y prosperidad;
granos, maderas, minerales, pieles, especias o metales han represen-
tado verdaderos motores de crecimiento debido al impacto notable
en la actividad productiva. El control sobre los recursos natura-
les era un signo ineqúıvoco de riqueza, sin embargo, por mucho
tiempo la explotación de los mismos sólo se limitó a productos es-
pećıficos debido a las limitaciones técnicas y de transporte para su
aprovechamiento a gran escala. Conforme las civilizaciones crećıan
en poder e influencia la necesidad por mayores recursos naturales
se haćıa evidente, esta necesidad fue (y es) una de las mayores
motivaciones en diferentes conflictos y expansiones territoriales de
diversos imperios, principalmente para acaparar tierras cultivables
y metales preciosos. Algunos de estos conflictos tuvieron grandes
repercusiones en diferentes regiones del mundo, como las guerras
de la unificación China, la expansión del Imperio Romano en el mar
Mediterráneo, y el vasallaje de diferentes poblaciones ind́ıgenas en
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Mesoamérica.

En el siglo XV este proceso tomó un nuevo impulso cuando
diferentes estados europeos vieron interrumpido el comercio con
oriente ante la cáıda de Constantinopla. Este suceso propició el
financiamiento de exploraciones maŕıtimas en búsqueda de rutas
alternativas de comercio, expandiendo aśı las fronteras antes cono-
cidas al trazar nuevas rutas comerciales con Asia y otros territorios
de ultramar. Sin embargo, con el descubrimiento de las Américas
y de diferentes territorios en el sudeste asiático comenzaŕıa un pro-
ceso de expansión y de conquista colonial con el objetivo de mono-
polizar estas rutas, y los productos comerciados. La comunicación
entre los centros de poder europeos y las colonias crearon las pri-
meras rutas de gran volumen entre diferentes regiones del mundo,
las cuales ya no se limitaban al comercio de un puñado de bienes
como fue en el caso de la ruta de la seda y el comercio regional del
mediterráneo. Barbier (2011) describ́ıa esta etapa de la siguiente
forma: “el rasgo caracteŕıstico de tal desarrollo fue un patrón de in-
versión de capital, innovación tecnológica y, cuando las condiciones
ambientales lo permitieron, migración laboral y asentamiento de-
pendiente de la “apertura” de nuevas fronteras de tierras y recursos
naturales”.

A la par de la conformación de los estados nacionales europeos
se consolidaban las rutas de comercio permanentes. Este comercio
se daba entre las colonias y los centros de poder europeos, aśı como
con otros estados nacionales, dando paso a un comercio de materias
primas más robusto. Esta época es nombrada por varios historia-
dores como una de las primeras etapas de la globalización, donde
las materias primas eran la principal motivación del expansionismo
europeo. El oro y la plata descubiertos en los territorios americanos
fueron los catalizadores de esta primera fase, su aceptación como
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un medio de pago en muchos territorios permitió el intercambio de
mercanćıas con mayor facilidad, propiciando que productos prove-
nientes de diferentes regiones del mundo pudieran ser encontrados
en los principales puertos europeos, alĺı se les asignaba un precio
de acuerdo con su calidad y escasez, muestra de ello es la consti-
tución de la primera bolsa de valores para el comercio de materias
primas en los Páıses Bajos en 1602. Si bien exist́ıa este comercio, el
tiempo y los altos costes asociados al transporte redućıan las posi-
bilidades para el comercio de diferentes materiales de bajo valor y
gran volumen. La conformación de los estados nacionales también
significó medidas restrictivas al comercio, en especial para los te-
rritorios coloniales que no pod́ıan comerciar entre si, salvo con la
autorización de los centros europeos, aunque no fue una práctica
generalizada, esta dinámica permaneceŕıa hasta el siglo XIX, aún
después de la independencia de varios territorios. En esta primera
etapa la extracción de materiales se dio tanto por medio de empre-
sas del Estado, como por compañ́ıas privadas constituidas bajo la
aprobación de diferentes gobiernos 2.

Si bien los recursos abŕıan grandes posibilidades, estaban con-
finados a espacios limitados. Esto cambiaŕıa con la revolución in-
dustrial en los páıses europeos en el siglo XIX, que transformó a
las economı́as basadas en la agricultura y productos artesanales en
economı́as basadas en la industria y los procesos manufactureros.
El uso de nuevos materiales y fuentes de enerǵıa como el hierro,
el acero, el carbón mineral y el petróleo, detonaron una revolución
tecnológica que se materializó en un abanico de inventos como la
máquina de vapor, el motor de combustión interna, el telégrafo, etc.
Estos inventos creaŕıan una nueva organización del trabajo alrede-

2Como es el caso de la Real Hacienda a cargo de la explotación de las
minas de la Nueva España, y la Compañ́ıa de las Indias Orientales que era
una corporación privada que explotaba los recursos naturales en Asia.
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dor de los centros fabriles, los cuales a su vez demandaŕıan grandes
cantidades de recursos naturales que necesitaban ser transportados
a las grandes ciudades para su producción en masa.

Esta renovada necesidad de Europa por materias primas im-
pulsó una nueva ola de colonización. Las potencias occidentales
buscaron territorios para colonizar donde las materias primas fue-
ran abundantes y donde pudieran apropiárselas a un costo mı́nimo
o nulo, siendo África, Medio Oriente y el sur de Asia donde se
centraron los mayores esfuerzos de colonización, ya que estos terri-
torios eran ricos en aceites, caucho, madera, algodón, granos, cobre,
oro, hierro, cobalto y diamantes, entre otros. Para tales propósitos,
los páıses europeos con un mayor desarrollo industrial construye-
ron transportes de mayor capacidad y velocidad, a la par que me-
joraban el manejo, almacenamiento y loǵıstica de diferentes mer-
canćıas. El desarrollo de v́ıas férreas y de embarcaciones de gran
calado permitió reducir los costos y elevar el volumen de carga,
acercando mercados y abriendo nuevos en territorios que anterior-
mente se consideraban distantes. En el otro lado del Atlántico, los
Estados Unidos llevaban a cabo su propia revolución industrial con
una dinámica diferente a la que ocurŕıa en Europa. A diferencia de
esta última, el crecimiento de la industria estadounidense se dio
por medio del aprovechamiento de los recursos naturales presen-
tes en su territorio, debido a que contaban con grandes dotaciones
forestales, pesqueras, minerales y de tierras fértiles para diversos
cultivos. Gracias a lo anterior fue posible el desarrollo de la indus-
tria acerera, textil, y la de refinados de petróleo, impulsando aśı la
construcción de infraestructura doméstica para la movilización de
los distintos recursos naturales.

Fue aśı como los grandes centros manufactureros pudieron alle-
garse de una gran variedad de materias primas necesarias para
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la producción de bienes cada vez más espećıficos, y que de otra
forma eran inaccesibles. La inclusión de estos nuevos materiales
incrementó la frontera de posibilidades productivas catapultando
el crecimiento económico de una forma nunca antes vista, aunque
estos avances tuvieron poco impacto en mejorar las condiciones de
la población en general. Fue durante esta primera ola de industria-
lización que las compañ́ıas privadas tomaron el control de la mayor
parte de la explotación de los recursos, desde actividades mineras,
hasta forestales, pesqueras y de combustibles (carbón y petróleo).
Durante este periodo se conformaron algunas de las compañ́ıas más
grandes hasta la fecha.

Sin embargo, esto cambiaŕıa en el periodo comprendido entre
1914-1945, llamado el periodo entre guerras, debido a la magni-
tud de los conflictos y a la participación de todo el continente, los
sistemas establecidos se desdibujaron y reorganizaron, entre ellos
el sistema colonial, configurando una nueva relación entorno a la
explotación de los recursos naturales. El periodo posterior a la
segunda guerra mundial también trajo un crecimiento inesperado
debido a los avances tecnológicos producidos para el conflicto, y al
desbaratamiento de los antiguos sistemas que inhib́ıan la innova-
ción. Estados Unidos se unió a las grandes potencias como uno de
los vencedores y como uno de los páıses más industrializados del
planeta3. A la par, la industrialización avanzó en diferentes partes
del mundo, trayendo mejoras en las condiciones materiales y so-
ciales de diferentes poblaciones, estos avances fueron cimentados
por medio de la producción de bienes de consumo, la provisión de
enerǵıa, los avances médicos y las mejoras tecnológicas.

3Estados Unidos pasó de 8.9% al 27% del PIB a nivel mundial de acuerdo
con Dabat & Leal (2020). Lo cual representaba el doble de las participaciones
en el PIB de Reino Unido, Japón y Alemania.
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Estos cambios geopoĺıticos conllevaron un proceso de descolo-
nización en donde varios de los páıses que formaban parte de un
imperio pasaron a constituirse como gobiernos soberanos, lo cual
implicaba que teńıan el control de los recursos naturales dentro de
sus fronteras. A este proceso se les sumó la consolidación de va-
rios estados nacionales que ya eran autónomos, como es el caso de
América Latina. A ráız de esto, los páıses en desarrollo vieron en los
recursos naturales una gran fuente de ingresos, en especial aquellos
que contaban con abundantes reservas de combustibles, minerales
y cereales. Este proceso se acrecentó en la segunda mitad del siglo
XX con los avances en la globalización y con la creación de gran-
des centros financieros especializados en el comercio de este tipo de
bienes (Chicago, Nueva York, Londres), donde se establećıan ins-
trumentos financieros espećıficos para el mercado de las materias
primas, lo cual facilitaba el comercio al estar en mercados regu-
lados con estándares que permit́ıan asegurar la calidad y un flujo
constante.

Esta dinámica cambiaŕıa con la ola nacionalista de la primera
mitad del siglo XX, transformando la relación entre los estados na-
cionales y las compañ́ıas extractoras. A partir de este periodo los
gobiernos con grandes dotaciones naturales comenzaŕıan a regular
o elevar el cobro de derechos sobre la explotación, incluso nacio-
nalizando el recurso, con el objetivo de capturar mayores ingresos
para la consolidación estatal (Jaffe, 2012). Conforme los estados
nacionales fueron consolidándose los recursos naturales se convir-
tieron en una palanca que pod́ıa ser utilizada para atraer recursos
a la hacienda pública ya que, al ser recursos delimitados geográfi-
camente, los gobiernos como parte de su soberańıa pod́ıan ejercer
el control en la explotación de los mismos. Como podemos ver en
la Figura 1.2, gran parte de las economı́as de ingreso medio y bajo
tienen como principales recursos naturales los hidrocarburos como

15



Figura 1.2: Exportaciones de productos básicos primarios para las
economı́as en desarrollo de ingresos bajos y medianos

Fuente: elaboración propia con datos de Humphreys, Sachs, & Stiglitz
(2007), y The Observatory of Economic Complexity (2021).

el petróleo o el gas natural, y productos alimenticios como soya,
máız, trigo, té, café, etc4. Viendo a estos ingresos como un veh́ıculo
para sortear la falta de financiamiento para proveer a la población
de un conjunto de bienes básicos y de infraestructura, a falta de
recursos fiscales (Sach, 2007).

Por lo anterior muchos gobiernos incursionaron en la conforma-
ción de empresas paraestatales o de participación mayoritaria del
Estado; como las petroleras Aramco de Arabia Saudita, Ecopetrol
en Colombia, Pemex en México, y Gazprom en Rusia. En el sector

4Para un mayor detalle de las materias primas exportadas históricamente
por cada páıs, véase Humphreys, Sachs, & Stiglitz (2007).Table 1.1. Export
concentration in primary commodities for low and middle-income developing
economies.
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minero, Codelco de Chile es el mayor productor de cobre del mun-
do, Debswana, parcialmente controlada por el gobierno de Botsua-
na, es el principal productor de diamantes, y OCP de Marruecos es
la empresa más grande del páıs y el principal productor de fosfatos
del mundo (Natural Resource Governance Institute, 2021).

Barbieri (2011) resume estos diferentes periodos en cuatro gran-
des bloques, como se puede apreciar en la Figura 1.3. El prime-
ro comprendido entre la prehistoria con el auge de la revolución
agŕıcola y el surgimiento de las primeras ciudades entre el 10,000
a. C. y el año 1000 de nuestra era en el cual refleja la constan-
te lucha por la propiedad de los recursos por parte de diferentes
agrupaciones humanas, principalmente las tierras cultivables. El
segundo periodo corresponde a al bloque llamado “Conformación
de la economı́a global” donde se describe el proceso por el cual va-
rios imperios comenzaron un comercio de mercanćıas más robusto
en regiones como medio oriente y las dinast́ıas del Este de Asia.
Entre los años 1500 y 1914, describe el tercer periodo con el avan-
ce colonial europeo y su asenso en el aprovechamiento de recursos,
denotando que entre 1870-1914, Europa Occidental, Estados Uni-
dos, Japón y Canadá, lograron transformar la riqueza natural en
las bases de una industrialización acelerada, apoyados en la revolu-
ción del transporte y de los combustibles5. Es en el cuarto periodo
conformado por la “Edad de Dislocación” (1914-1950) y la “Edad
Contemporánea” (1950-2010), en la cual se centra el análisis de
este trabajo, dado que es en este periodo que la mayor parte de los
páıses de ingreso bajo y medio se avocaron a buscar nuevas fuentes

5Ros (2013) hace un argumento similar al señalar que hace algunos siglos
algunos de los páıses abundantes en recursos naturales, son hoy economı́as de
alto ingreso. Estos crećıan a tasas más aceleradas en comparación de los páıses
escasos de recursos. Entre ellos enlista algunos páıses como Australia, Canadá,
Estados Unidos y Argentina .
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Figura 1.3: Épocas históricas clave en el desarrollo basado en
recursos.

Fuente: Modificado de Barbier (2011). Figure 1.2 “Key historical
epochs of resource-based development”.

de recursos y tierra, con el fin de sentar las bases de un desarrollo
a largo plazo.

1.3. Los recursos naturales y el desarrollo.

Desde los primeros teóricos de la actividad económica como Adam
Smith y David Ricardo se haćıa referencia a la abundancia de recur-
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sos naturales como un motor de crecimiento para diversos páıses6.
Joseph Schumpeter, quien fue uno de los primeros economistas en
explorar el significado de ”desarrollo económico”, definió este últi-
mo concepto como ”la realización de nuevas combinaciones de los
medios de producción”, una de las cuales “es conquista de una
nueva fuente de suministro de materias primas o bienes a medio
fabricar, de nuevo independientemente de si esta fuente ya existe o
si primero debe crearse ” (Schumpeter 1961, pág. 66, como se citó
en Barbier 2005, pág. 52).

Uno de los primeros en formalizar esta relación fue Harold In-
nis, quien atribuyó el desarrollo de Canadá (en las décadas de 1920
y 1930) a la exportación de sus productos básicos como bacalao,
pieles, madera, productos agŕıcolas y minerales a Europa. Esta
relación, como lo describe Watkins (1963) se caracteriza por la ex-
portación de productos básicos, las cuales se asumen como el sector
ĺıder de la economı́a. Estos son la principal fuente de crecimiento
económico debido a su ventaja comparativa con respecto al limita-
do sector interno. Estas exportaciones experimentan un proceso de
diversificación que impacta sobre la economı́a nacional. Es decir,
las economı́as ricas en recursos podŕıan desarrollar una estructura
productiva especializada en todos los casos, mientras que los páıses
con recursos escasos buscan una diversificación económica secuen-
ciada. Al desarrollo anterior se le conoce como la Staple Theory.

Después de la Segunda Guerra Mundial renació el interés por el
papel que desarrollaba la naturaleza dentro del proceso económico
y de las problemáticas asociadas al aprovechamiento de los recursos
naturales. Uno de los primeros teóricos en plantear efectos adversos
fue Prebisch en 1950, en su trabajo llamado The economic deve-

6Véase Nature in the History of Economic Thought. How natural resources
became an economic concept de Wolloch (2017). Routledge (New York).
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lopment of Latin America and its principal problems, en el cual
afirmaba que la productividad de los páıses centrales aumentaŕıa
la demanda de bienes primarios provenientes de los páıses periféri-
cos constituyendo un factor dinámico. Sin embargo, debido a las
propias caracteŕısticas de la producción industrial, la cual tiende a
crear una dinámica de progreso técnico, no podŕıa ser emulada por
los productores de bienes primarios de páıses periféricos debido a
la naturaleza de los mismos. De esta forma, los precios caeŕıan en
mayor medida para los bienes manufacturados producidos en páıses
del centro en comparación a los producidos en los páıses periféri-
cos. Dicho en otras palabras, los páıses de la periferia productores
de materias primas no podŕıan sostener el ritmo de crecimiento de
las economı́as manufactureras, debido a que la extracción de re-
cursos tiene una dinámica diferente a la del proceso manufacturero
donde la producción puede crecer a mayor velocidad gracias a las
economı́as de escala, economı́as de aglomeración, la introducción
de nuevos procesos industriales, etc. Por tanto, los páıses periféri-
cos tendŕıan menos incentivos para desarrollar una base industrial
robusta ya que no podŕıan competir con los bienes producidos por
los páıses centrales, debido al desfase productivo, creando una bre-
cha que sólo aumentaŕıa en el tiempo, causando un deterioro de
los términos de intercambio entre la periferia y el centro, en favor
de este último7. Una aproximación similar fue hecha por Singer
(1950), quien de igual forma abordaba el deterioro de los términos
de intercambio en el comercio de materias primas, describiendo en
sus escritos la desafortunada experiencia de páıses exportadores al

7Prebisch (1950) muestra en este estudio, por medio de un ı́ndice, la relación
entre bienes manufacturados y bienes primarios se encarećıa para el periodo
comprendido entre 1876-1946. Prebisch toma como referencia la relación entre
una cierta cantidad de bienes manufacturados por una cantidad de bienes pri-
marios, encontrando que para el final del periodo la relación hab́ıa disminuido
casi una tercera parte.
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enfrentar un alza en productos manufacturados con respecto a los
bienes primarios exportados.

En consecuencia, Prebisch y Singer aconsejaron que las eco-
nomı́as en desarrollo/ subdesarrolladas debeŕıan formar una base
industrial para la producción de bienes manufacturados y dejar
de exportar sólo minerales y otros productos primarios (Prebisch
1950; Singer 1950). Reconocida como la ”visión estructuralista”,
sus argumentos fueron posteriormente respaldados por hallazgos
emṕıricos y aceptados como la hipótesis de Prebisch-Singer de un
declive secular en los términos de intercambio de los productos
primarios comercializados internacionalmente en comparación con
los productos manufacturados (Ocampo & Parra, 2003, como se
citó en Acal, 2017). El debate acerca del control de los recursos
naturales se dio en dos vertientes, por un lado se encontraban eco-
nomistas que pensaban que los recursos pod́ıan ser empleados de
acuerdo con las ventajas comparativas del páıs. Sin embargo, los es-
tructuralistas pensaban que esos recursos deb́ıan de utilizarse para
lograr el cambio estructural por medio de una intervención activa
del Estado. Algunos páıses optaron por este último camino impul-
sando la creación de empresas estatales dedicadas a explotar los
recursos naturales que en muchos de los casos eran los mismos re-
cursos que se extráıan en su periodo como colonias, y en otros casos
obedećıan a poĺıticas internas restrictivas y se concentraban en sec-
tores altamente rentables o sectores donde por sus caracteŕısticas
eran mercados monopólicos.

Otro avance dentro de la ciencia económica fue la corriente del
capital natural, este cuerpo teórico fue desarrollado de manera es-
porádica desde los siglos XVII y XIX8, sin embargo fue hasta prin-

8Véase Adam Smith and the concept of natural capital de Wolloch (2020).
Disponible en:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221204162
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cipios de la década de 1980 que se utilizó para referirse a activos
medioambientales. Estos teóricos denotaban que el proceso pro-
ductivo hab́ıa sido explorado mediante el estudio de los factores de
la producción tales como el capital humano y el capital f́ısico. Sin
embargo, esta corriente propone la existencia de un tercer factor, el
capital natural. Este tipo de capital contribuye tanto a la produc-
ción de bienes como al bienestar general del ser humano, por medio
de proveernos de materiales y enerǵıa para la producción, aśı como
por la absorción de las emisiones o desechos del proceso económico,
y proporciona una variedad de ”servicios ecológicos”para sostener
la producción, como el reciclaje de nutrientes, la protección de
cuencas hidrográficas y funciones de captación, el apoyo al hábitat
y la regulación del clima (Barbier, 2005). Como se muestra en el
Figura 1.4, El Capital Humano (KH), brinda las habilidades in-
tangibles de los seres humanos para los procesos de producción,
investigación e innovación técnica. En segundo lugar, el Capital
F́ısico (KF) consiste en las herramientas e inmuebles que expanden
las capacidades f́ısicas humanas en la intervención sobre su medio.
Por último, el Capital Natural (KN) provee de servicios que son
indispensables para el bienestar humano como lo son la estética
o la belleza aśı como su papel en la conservación de un entorno
propicio para el desarrollo de la actividad humana. Las tres formas
de capital antes enunciadas, aśı como su manejo, son cŕıticas pa-
ra determinar la prosperidad de cualquier población, conformando
una frontera de posibilidades al desarrollo. La corriente del capital
natural rescata la relación de la actividad humana con la natura-
leza y sienta las bases de una concepción diferente de su manejo
para el crecimiento9.

0300395
9Véase Natural Capital as an Economic Concept, History and Contempo-

rary Issues de Missemer (2018). Disponible en: https://www.sciencedirect.co
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Figura 1.4: Capital humano, f́ısico y natural, y el sistema
económico.

Fuente: adaptado de Barbier (2005). Natural Resources and Economic
Development [Figure 1.1]
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1.4. La Maldición de las Materias Primas.

Aunado a los escritos en los años posteriores a la década de 1970,
los shocks de la industria petrolera y sus implicaciones en la eco-
nomı́a global pusieron a flote otro tipo de distorsión causado por los
recursos naturales: la volatilidad de los ingresos generados por la
industria. Diferentes autores abordaron los efectos macroeconómi-
cos causados por estos booms y las circunstancias alrededor de la
industria de la exportación en los páıses productores de hidrocar-
buros.

Uno de los primeros en abordar las implicaciones de la vola-
tilidad de los precios fue Alan Gelb, quien en 1986 publicó un
art́ıculo llamado From Boom to Bust – Oil Exporting Countries
over the Cycle, 1970–84, en donde exploraba cómo la dependencia
de algunos páıses exportadores de petróleo los llevó a consecuen-
cias decepcionantes en su intento por industrializarse mediante los
ingresos provenientes de la venta del petróleo10. Gelb continuó su
investigación y publicó en 1988 un libro que expĺıcitamente plantea
condiciones adversas en el manejo de los recursos naturales como
una palanca de crecimiento económico llamado Oil Windfalls: Bles-
sing or curse, en este libro compuesto de las aportaciones de varios
autores, se recopilan temas que constituyen el cuerpo teórico de
la maldición de los recursos naturales. Los caṕıtulos abordan la
enfermedad holandesa (descrita más adelante), las tasas de interés
en los páıses productores, el papel en la recaudación fiscal, y dife-
rentes efectos negativos sobre las economı́as de Argelia, Venezuela,

m/science/article/pii/S0921800916302671
10Véase From Boom to Bust – Oil Exporting Countries over the Cycle

1970–84. Disponible en:https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/
handle/20.500.12413/10494/IDSB 17 4 10.1111-j.1759-5436.1986.mp170040
04.x.pdf?sequence=1
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Ecuador, Nigeria, y Trinidad y Tobago. Uno de los caṕıtulos es
una reimpresión de un art́ıculo publicado en 1986 junto con Ri-
chard Auty, en el cual enumeraban los impactos sobre el sector no
petrolero de Trinidad y Tobago11.

Auty continuaŕıa esta veta de investigación con un estudio acer-
ca de la industrialización fallida en los páıses exportadores de
petróleo en 1988, concluyendo que este proceso fue frustrado por las
erróneas expectativas en los precios de los energéticos, ya que ante
el cambio súbito en el precio del petróleo los diferentes gobiernos
se vieron orillados a cancelar proyectos en curso y futuros para una
industrialización, consecuentemente se paraba en seco la diversifi-
cación de la economı́a en sectores de mayor valor agregado y creaba
infraestructura inconclusa, los denominados “elefantes blancos”12.
Incluso en 1991 abordó la crisis mexicana de 1982 llegando a la
conclusión que la rápida expansión del sector de los hidrocarburos
perpetuó el lento crecimiento del sector manufacturero mexicano13.

Todos estos efectos sobre la actividad económica seŕıan engloba-
dos bajo la tesis de la maldición de los recursos naturales propuesta
por Auty en su libro de 1993 llamado Sustaining Development in
Mineral Economies: The Resource Curse Thesis, en donde sugie-
re que los páıses ricos en recursos no solo pueden no beneficiarse
de una dotación favorable, sino que también pueden tener un des-

11Véase Oil windfalls in a small parliamentary democracy: Their impact on
Trinidad and Tobago de Auty & Gelb (1986). Disponible en: https://www.sc
iencedirect.com/science/article/pii/0305750X8690118X

12Véase Oil-exporters’ disappointing diversification into resource-based in-
dustry: The external causes de Auty (1988). Disponible en: https://www.scie
ncedirect.com/science/article/pii/0301421588901462

13Véase Resource-based industry in boom, downswing and liberalization:
México por Auty (1991). Disponible en:https://www.sciencedirect.com/scienc
e/article/pii/030142159190073W
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empeño peor que los páıses menos dotados. Este resultado contra
intuitivo es la base de la tesis de la maldición de los recursos, y es a
partir de estos escritos que Auty continuaŕıa con sus investigaciones
en diferentes economı́as como el estudio de 1994 llamado Industrial
policy reform in six large newly industrializing countries: The re-
source curse thesis. En este estudio abordaba los diferentes caminos
en la industrialización entre economı́as escasas en recursos y algu-
nos con grandes dotaciones, mostrando a Taiwán y Corea del Sur,
como ejemplo de una industrialización exitosa en comparación con
páıses con grandes dotaciones como México y Brasil que fallaron
en su intento de conformarse como economı́as manufactureras14.

El autor refirmaŕıa sus estudios en 2001 afirmando que después
de 1960, las grandes dotaciones de recursos naturales afectaron
fuertemente la eficacia en cómo los páıses en desarrollo manejan el
capital y la naturaleza para su trayectoria de largo alcance15. Auty
publicó más de 30 trabajos exponiendo la relación de los recursos
naturales y sus efectos en diferentes economı́as, especialmente en
su papel en el crecimiento y la manufactura.

A partir de este estudio otros autores han explorado el efec-
to de los ingresos provenientes de los recursos naturales. Gylfason
(2001), han explorado los efectos sobre la educación llegando a la
conclusión que el capital natural desplaza al capital humano. Otros
como Torvik (2001) por medio de un modelo muestra que dos efec-
tos adversos asociados a la explotación de los recursos como lo

14Véase Industrial policy reform in six large newly industrializing countries:
The resource curse thesis. Por Auty (1994). Disponible en:https://www.scie
ncedirect.com/science/article/pii/0305750X94901651?via\%3Dihub

15The synthesis builds a strong case for the fact that since the 1960s the
natural resource endowment of a developing country has strongly affected the
efficiency with which it uses capital and the nature of its long-term develop-
mental trajectory.
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son el rent seeking behavior y los rendimientos crecientes a esca-
la, disminuyen con el tiempo el bienestar. Williams y Le Billone
(2017), exploraron los casos de corrupción en los páıses de Nigeria,
Noruega, Tanzania, Sierra Leona y Kenia. Hogan y Sturzenegger
(2010) estudian el papel de los contratos el desarrollo de las indus-
trias. Recientemente Acar (2017), en su libro The Curse of Natural
Resources ha realizado una śıntesis de los 9 principales efectos ne-
gativos relacionados a esta hipótesis en el mundo académico, éstos
son: i) Deterioro de los términos de intercambio; ii) La enferme-
dad holandesa; iii) Volatilidad de los mercados; iv) Desplazamiento
del capital humano; v) Rent-seeking behavior; vi) Gasto excesivo
de los ingresos provenientes de los recursos; vii) Industrialización
temprana versus tard́ıa; viii) Distribución desigual del ingreso; y
ix) Deterioro Institucional.

Barbier (2005) muestra en su libro Natural Resources and Eco-
nomic Development, una gráfica que resume este cuerpo teórico,
mostrando las trayectorias de las economı́as ricas en recursos na-
turales y aquellas escasas en recursos naturales. En la Figura 1.5
se puede apreciar que en el momento t0, la economı́a, que basa su
crecimiento en recursos naturales, experimenta un aumento en los
precios de su(s) recurso(s), llevando a la economı́a a una expansión
acelerada aumentando el PIB per cápita (representado por la ĺınea
AB). Sin embargo, esta ganancia también significará que aún más
recursos económicos escasos se desviarán al sector extractivo, y el
crecimiento se ralentizaŕıa (ĺınea BC). Con el tiempo, la economı́a
basada en los recursos naturales puede volver a su tasa de creci-
miento anterior al auge, pero su PIB per cápita será incluso más
bajo que el promedio del resto de las economı́as, y su menor tasa
de crecimiento provocará una mayor divergencia del ingreso per
cápita en comparación de las economı́as escasas en recursos.
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Figura 1.5: Explotación de recursos naturales y crecimiento
económico.

Fuente: adaptado de Barbier (2005). Natural Resources and Economic
Development [Figure 3.1].

En los siguientes apartados se describirán con más detalle algu-
nos de los principales efectos negativos identificados en diferentes
estudios.
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1.4.1. La enfermedad holandesa

Uno de los primeros términos empleados para designar esta clase
de efectos seŕıa acuñado en 1977 como “la enfermedad holandesa”
(Dutch Disease)16, esta se refeŕıa a los efectos causados por una
gran entrada de divisas a los Páıses Bajos por la venta de petróleo
y gas descubiertos en el mar del norte, esto provocó una apreciación
de la moneda local haciendo que los productos manufactureros que
eran exportados perdieran competitividad en el exterior distorsio-
nando el mercado interno y causando una desindustrialización en
el largo plazo, al deteriorase los términos de intercambio del resto
de la economı́a.

El mecanismo lo explica Holden (2013), de la siguiente forma:
un incremento en la demanda doméstica incrementa la demanda
por bienes transables y no transables. Los bienes transables pod́ıan
ser comprados por otros páıses, pero los bienes no transables teńıan
que ser producidos domésticamente. El incremento de la demanda
por bienes no transables incrementaŕıa los precios de los bienes no
transables, llevando a una aprecisión real de la moneda, ya fuese
por la v́ıa nominal o por un incremento en la inflación doméstica.

Palma (2019) hace una revisión de lo ocurrido en la segunda
parte del siglo XX en la región de América Latina, al apuntar que
la desindustrialización prematura de la región se debió al influjo de
grandes cantidades de divisas generadas por el sector exportador
ligado a las materias primas, especialmente petróleo, en conjunto
de poĺıticas hacia la liberlización de los mercados que anteriormen-
te eran impulsados por el Estado. El proceso contrario se dio en

16Término acuñado por la revista The Economist en su edición del 26 de no-
viembre de 1977, pág. 82-83. Para más información revisar: “Services, Inequa-
lity, and the Dutch Disease” por Battaile, Chisik & Onder.
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los páıses asiáticos que, debido a su pragmatismo, fomentaron la
consolidación de la industrialización como una visión de Estado.

1.4.2. Volatilidad de los precios

Debido a que en muchos páıses la principal fuente de financiamien-
to se relaciona con el sector extractivo, los precios de exportación
se convierten en un componente importante para la obtención de
los ingresos del Estado y la obtención de divisas, teniendo impactos
sobre los mercados financieros de deuda soberana y de la determi-
nación del tipo de cambio. Además de que sectores de la población
y regiones donde se lleva acabo la extracción dependen de pre-
cios favorables para poder cubrir sus gastos de producción. Por
lo anterior, ante un cambio significativo en el precio internacional
del recurso significa una reducción en los ingresos a pesar de que
la producción puede estar aumentando, provocando incertidumbre
sobre la inversión y la perspectiva a mediano y largo plazo sobre
las variables económicas descritas.

La volatilidad de los precios asociados a las materias primas ha
sido estudiada desde la década de 1970 con los shocks en la indus-
tria petrolera. A partir de los escritos de diferentes autores se ha
mostrado que la volatilidad no se reduce a las materias primas co-
mo los hidrocarburos, sino que puede actuar en diferentes recursos.
Por ejemplo, van der Ploeg & Polhekke (2007) hacen un estudio en
diferentes páıses mostrando la relación y dependencia entre la vo-
latilidad y el crecimiento, encontrando que una alta volatilidad en
el precio internacional de los recursos naturales puede causar una
severa volatilidad en el producto per cápita en páıses que dependen
fuertemente en ellos, con efectos negativos en el largo plazo. En el
mismo estudio señalan que el gasto gubernamental después de un
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periodo de bonanza, incrementa la volatilidad debido a la cáıda de
los ingresos. En otro estudio Bleaney & Halland (2009), para un
conjunto de 75 páıses en el periodo entre 1980 y 2004 muestran
que páıses con una gran proporción de exportaciones de materias
primas tienden a tener un menor crecimiento en el PIB percápita
y una alta volatilidad en la producción y en el consumo de go-
bierno, sugiriendo que la volatilidad de la poĺıtica fiscal es el canal
de transmisión más importante dentro de la lógica de la maldición
de los recursos. Cavalcanti, Mohaddes, & Raissi (2012) en un estu-
dio similar a los anteriores, encuentran que la incertidumbre en el
mercado de commodities puede afectar la formación o acumulación
de capital f́ısico al igual que la formación en el capital humano.

Aunado a lo anterior, los ingresos por recursos naturales, parti-
cularmente en el contexto de grandes ganancias inesperadas y una
fuerte demanda mundial, también pueden ejercer una fuerte presión
al alza sobre la moneda nacional y los precios internos (Gylfason,
2001). En consecuencia, las presiones inflacionarias de la produc-
ción de recursos naturales pueden limitar la competitividad en los
mercados mundiales y regionales de otros sectores de la economı́a,
como la manufactura y la agricultura (Fasano-Filho, 2000; Solow,
1986; van der Ploeg & Poelhekke, 2009; Tornell & Lane, 1999).

1.4.3. Implicaciones en el sistema poĺıtico.

Como se argumentaba anteriormente, los altos precios de algunos
recursos naturales en combinación con una gran producción, hacen
altamente deseable el control de la extracción por parte del Estado,
quien puede otorgar permisos, concesiones, y en algunos casos par-
ticipar de manera directa en la explotación de los recursos (debido
a las caracteŕısticas de localización y de propiedad legal).
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Esta fuente de ingresos extraordinarios a los estados nacionales
no se encuentra, en su mayoŕıa, atados al escrutinio público a dife-
rencia de los impuestos sobre la renta o los aplicados al consumo,
debido a que estos son transferidos directamente a las arcas públi-
cas dejando espacio para la opacidad en el manejo de los mismos.
Esta dinámica es especialmente notable en páıses con débiles sis-
temas democráticos y de redición de cuentas, afectando en el largo
plazo los servicios que puede proveer el gobierno para reducir las
desigualdades y promover el crecimiento económico17, esta dinámi-
ca afecta y distorsiona el actuar del gobierno respecto al sector
extractivo creando un ciclo que se retroalimenta (ver Figura 1.6).

Varios autores centran su atención en los páıses que alcanza-
ron su independencia a ráız del proceso de descolonización en el
siglo XX, y cómo esta dinámica fue uno de los factores clave en la
degradación de los ecosistemas debido a la depredación de los re-
cursos (Varkkey, 2012; Kolstad & Søreide, 2009). Kolstad & Søreide
(2009) resumen el problema de la siguiente manera:

17El papel de los recursos naturales en la reducción o crecimiento de la
desigualdad ha tenido resultados mixtos. Sebria & Dachraoui (2021) en su
art́ıculo Natural resources and income inequality: A meta-analytic review, re-
fieren que hasta el momento no hay evidencia concisa para afirmar un efecto
positivo o negativo en diferentes economı́as sobre la desigualdad. Disponible
en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301420721003251
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Figura 1.6: El ciclo vicioso de las economı́as ricas en petróleo.

Fuente: adaptado de Devarajan, Ehrhart, Minh, & Raballand (2018).
Direct Redistribution, Taxation, and Accountability in Oil-Rich
Economies: A Proposal [figure 2].

“[. . . ] el aumento de los ingresos [que provienen de] los recursos

naturales, [es que] ofrecen a los gobiernos más oportunidades y

mayores incentivos para pagar a los partidarios poĺıticos para

que permanezcan en el poder. Estar en el poder mañana signifi-

ca tener acceso a mayores recursos, [por tanto] los poĺıticos están

dispuestos a gastar más hoy para mantenerse en el poder. Los

fondos públicos utilizados para el patronazgo podŕıan haber sido

alternativamente gastados en formas socialmente más producti-

vas, lo que significa que el patronazgo implica una asignación

ineficiente de los recursos públicos”.

El efecto dominante en este tipo de afectaciones es el deno-
minado “rent seeking behavior” en este esquema el gobierno trata
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de allegarse de los máximos ingresos posibles en el corto plazo
con el objetivo de mantener el statu quo. Trabajos como los de
Fernández, Gantier, & Palmero (2018) exponen este efecto sobre el
sector extractivo en Bolivia, argumentando que las presiones por la
captación de ingresos generados por la exportación de gas natural
se incrementaron a ráız del super-ciclo en los precios de los commo-
dities de la última década, teniendo afectaciones en el crecimiento:

“Este comportamiento ocasiona que los individuos se ocupen en

destinar tiempo productivo a la búsqueda de rentas, lo cual gene-

ra una distorsión en los incentivos que podŕıa llegar a modificar,

de manera negativa, el patrón de crecimiento económico de los

páıses. Este comportamiento puede estar presente en distintas

formas como sobornos, corrupción, contrabando, mercados ne-

gros y presión social en la petición de recursos estatales”.

Dentro de este efecto una modalidad de extracción de rentas
o ingresos es el del patronazgo descrito por Collier (2010), expli-
cando que una de las formas en que la democracia podŕıa verse
socavada por los ingresos de los recursos es si los gobiernos usan
parte del dinero para mantener el poder mediante el patrocinio,
causando afectaciones en el sistema poĺıtico en tres vertientes: en
primer lugar, las rentas de los recursos pueden reducir la efica-
cia de la responsabilidad electoral. En segundo lugar, los recursos
podŕıan alterar la probabilidad de democracia en relación con la
autocracia, en la medida que el gobierno en turno puede utilizar
parte de estos ingresos para favorecer a un determinado candida-
to o a un partido poĺıtico, en los casos más extremos los mismos
recursos se utilizan para contener a la oposición o reprimirla. Por
último, enuncia que en reǵımenes poco democráticos o autoritarios
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los sistemas poĺıticos tienen mayores incentivos para utilizar los
bienes públicos como medio de beneficiar a la élite.

Una aproximación similar es hecha por Kolstad & Wiig (2009),
al decribir dos efectos en este tipo de modelos ya que ante un
aumento en los ingresos, el valor de permanecer en el poder se
incrementa, pero a la vez incrementa la posibilidad de que otros
(como un grupo poĺıtico ajeno) rete al gobierno para remplazarlo.
Una forma en que los gobiernos evitan esta última posibilidad es
gastando más recursos en actividades que aseguren la posición del
gobierno, es decir, que aumenten su apoyo poĺıtico o sus posibili-
dades de ser reelegido, esto mediante la colocación de personas o
negocios relacionados con el sector extractivo a personas afines al
gobierno o la inversión de los fondos en proyectos de valor poĺıtico
pero con deficiente valor económico.

Este último punto es llamado por algunos autores como captu-
ra del estado por la elite (State Capture). Hellman & Kaufmann
(2018) definen a estas prácticas como una gama de leyes, poĺıticas
y reglas que adaptan el modelo estatal. En este tipo de distor-
sión los individuos y las empresas relacionadas con la industria
proporcionan sobornos a los funcionarios públicos para garantizar
los derechos de propiedad sobre los recursos naturales en su pro-
pio beneficio, haciendo que las leyes, poĺıticas y regulaciones de
las que tomen parte se redacten o se conduzcan con el objetivo
de constituir preferencias económicas y poĺıticas permanentes para
la continuación de sus actividades económicas y del propio siste-
ma poĺıtico. Este tipo de ventajas pueden asegurar a este tipo de
agentes ingresos en el largo plazo por ser capaces de influir en los
hacedores de poĺıtica pública. Por otra parte, estas ventajas pueden
imponer costos sustanciales a los competidores ya que por la pre-
ferencia de un grupo de empresas, este tipo de conductas pueden
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generar externalidades negativas para el público al establecer un
campo de juego desigual en una economı́a de mercado emergente18.

Esta desvinculación de los ingresos tiene otro componente. De-
bido a que los gobiernos pueden alcanzar un equilibrio presupuestal
con estos recursos extraordinarios, sea óptimo o no, se posponen
o se inhiben cambios en el marco y el esfuerzo fiscal con el obje-
tivo de recaudar mayores ingresos fiscales v́ıa la implementación
de impuestos directos progresivos. Una suposición abordada por
varios autores es que los gobiernos en turno (sean democráticos o
no) se resisten a esta alza de impuestos debido a la impopularidad
de los mismos, lo cual haŕıa peligrar su permanencia en el poder
y a los beneficios anteriormente descritos. Además de las presiones
que enfrentan por parte de las élites, a quienes afectaŕıa en mayor
medida un alza de impuestos, y que en muchas ocasiones se rela-
cionan directamente con la poĺıtica. Esta estrategia pude resultar
contraproducente, ya que ante una baja en el precio de los recur-
sos, este equilibrio se rompe repentinamente dejando un hueco en
el presupuesto de gastos, y se tiene que optar por un alza de im-
puestos, una disminución del gasto o solicitando deuda, todos estos
escenarios ponen en riesgo paradójicamente la estancia en el poder
de la élite (Lashitew & Werker, 2020; Barma, Kaiser, Minh Le, &
Viñuela, 2012; Acar, 2017).

En resumen, la abundancia de recursos naturales, ante los auges
inesperados de los precios de los productos básicos y el descubri-
miento de nuevas y valiosas reservas pueden alentar a los agentes
privados a competir vigorosamente por el aumento de las rentas de
los recursos, y en los Estados con instituciones poĺıticas y legales

18Véase el documental The $10 Billion Energy Scandal producido por la
BBC. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=UlTXRWMYpzQ
\&t=929s
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débiles, los gobiernos se ven abrumados por las presiones de intere-
ses especiales de buscadores de rentas, lo que conduce a poĺıticas
económicas y de gestión de recursos distorsionadas que favorecen a
los buscadores de rentas y generan problemas de corrupción, quie-
bre institucional y, por supuesto, disipación de las rentas de los
recursos (Barbier, 2019).

1.4.4. Dependencia Fiscal y
deficiente ejercicio del gasto.

Muchos autores han abordado los efectos de los recursos naturales
en el desarrollo económico, la mayoŕıa centrándose en la depen-
dencia fiscal aśı como en los desbalances macroeconómicos ligados
a este. En palabras de Minh Le & Viñuela (2012), la mayoŕıa de
los páıses que dependen de los recursos naturales tienen una efi-
cacia estatal general entre baja a moderada en la recaudación de
impuestos u otras formas de ingresos públicos, y su desempeño es
inferior al de páıses con niveles similares de producto interno bru-
to. En la mayoŕıa de los casos, la explotación de estos recursos se
encuentra a cargo de una empresa paraestatal o de participación
mayoritariamente pública. Los gobiernos, propietarios de los dere-
chos de explotación, integran al presupuesto fiscal los excedentes
producidos por la explotación de los recursos v́ıa empresas privadas
mediante un esquema de regaĺıas sobre la producción o mediante
empresas paraestatales directamente en el sector extractivo. Heuty
& Carlitz (2009) hacen un comparación entre 85 páıses abundantes
y con escazes de recursos naturales, encontrando que los primeros
son deficientes en el ejercicio del gasto público. En el mismo tema,
Peres, Torregrosa, & Ducoing (2019), describen esta dinámica de
la siguiente manera:
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“[los recursos naturales] pueden generar ingresos por la explo-
tación directa, impuestos sobre la actividad empresarial e impues-
tos indirectos sobre las exportaciones y el consumo. Sin embargo,
también se argumenta que el acceso a los ingresos de los recursos
naturales puede obstaculizar el desarrollo de otras fuentes de ingre-
sos, limitando aśı el desarrollo de la capacidad fiscal en los páıses
ricos en recursos”.

La facilidad de captura de los recursos es descrita por Moore
(2007), al clasificar ocho fuentes de ingresos para los estados nacio-
nales, ordenándolos de acuerdo con la dificultad en que el Estado
suele ”ganar”la fuente de ingresos en términos de esfuerzo organi-
zativo. Los recursos naturales y su explotación los enlista como una
fuente de bajo esfuerzo en términos de recaudación, siendo una de
las fuentes de mayor acceso19.

Esta dinámica se relaciona con las caracteŕısticas intŕınsecas
de localización y concentración de los recursos (véase punto 1.1).
Aunado a esto, en el terreno de la poĺıtica pública y fiscal, los
diferentes gobiernos en el poder optan por integrar estos recursos
no tributarios debido a la facilidad y opacidad de disposición. Esto
es particularmente importante en economı́as en desarrollo debido
a i) sus altas tasas de informalidad en los marcados de bienes y
factores de la producción, ii) la escasa capacidad institucional y
de monitoreo para el pago de los impuestos, iii) la baja moral

19En el mismo estadio se enlistan otras formas de ingresos como: 1) permisos
2) el señoriaje 3) excedentes generados por el monopolio en el comercio de
bienes de consumo 4) ingresos por la tenencia de propiedad 5) ingresos por el
control monopólico de productos agropecuarios 6) préstamos por otros páıses
o instituciones y 7) la amplia tributación de los ciudadanos, y como ya se
mencionaba 8) los ingresos derivados de los recursos naturales. Solo dos de
estos ingresos fueron calificados como dif́ıciles de recaudar: los impuestos a los
ciudadanos y a la tenencia de la propiedad (puntos 4 y 7).
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tributaria (es decir la disposición de pagar de los ciudadanos) y la
percepción de que, en muchos páıses, el estado tiene una falta de
legitimidad, y iv) la alta tasa de evasión fiscal respecto a cualquier
impuesto (Gómez & Jiménez, 2012).

Las fuentes de ingresos no tributarias, como las obtenidas de los
recursos naturales, erosionan los incentivos del gobierno para seguir
siendo responsable de las preferencias poĺıticas y las prioridades de
gasto de sus ciudadanos.

1.4.5. Guerra civil y conflictos armados.

La apropiación de los recursos es una de las motivaciones de di-
ferentes agentes para envolverse en un conflicto armado para su
control. Como se mencionaba anteriormente los recursos se en-
cuentran en lugares focalizados donde su concentración hace que
su explotación sea económicamente viable. La evidencia muestra
que los únicos recursos que podŕıan estar sujetos a esta dinámica
son los relacionados con la mineŕıa y a los hidrocarburos, no aśı
para productos agŕıcolas o jemas (Ross M. L., 2004). Debido a que
la evidencia es escaza y son pocos los casos no se ahondarán en el
tema.

1.5. Experiencias positivas.

Si bien el cuerpo teórico de la maldición de los recursos naturales
se ha nutrido con diferentes casos emblemáticos, se debe tener en
cuenta que dado el carácter cualitativo de diversos efectos no pue-
de considerarse como algo causal. Por lo anterior, existen ejemplos
de páıses que después de 1960 lograron aprovechar las dotaciones
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naturales para mejorar sus condiciones constituyendo una relación
virtuosa entre los ingresos extraordinarios y el crecimiento. Dos son
los ejemplos más palpables en este ámbito, los cuales son Noruega
y Botsuana, con la explotación del los hidrocarburos y las piedras
preciosas, respectivamente. Diferentes autores sostienen que el de-
sarrollo de las industrias extractivas en estos páıses fue posible
gracias a una inversión en educación y en la calidad institucional,
siendo este último un factor clave en la diferenciación entre páıses
con abundantes recursos. En páıses con instituciones amigables pa-
ra producir, con una buena protección a los derechos de propiedad
como una burocracia pública confiable, y poca corrupción los re-
cursos naturales pueden llevar al crecimiento económico (Melhlum
et al., 2006, 2008 citado en Holden, 2013).

Botsuana. El 40% de su PIB proviene de los diamantes y ha
tenido una de las tasas de crecimiento más grandes desde 1965
(Mehlum, Moene, & Torvik, 2006). Las altas tasas de crecimiento
lograron que el PIB per cápita de este páıs creciera de un poco
más de 60 dólares americanos en 1960 a 7,961 para 201920; posi-
cionándose como el quinto más alto entre los páıses africanos con
una población mayor a un millón de habitantes para 2019, solo sien-
do superado por Mauricio, Libia, Gabón y Guinea Ecuatorial21, los
cuales son grandes productores de hidrocarburos. El crecimiento
de este páıs africano se atribuye a la transparencia, actualmente se
posiciona como el páıs número 35 y el segundo páıs africano en la
lista del Corruption Perceptions Index 2021 elaborado por la agen-
cia Transparency International (2021); Botsuana solo es superado

20Cifras expresadas en dólares actuales (current US$) para más información
véase: https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?locat
ions=BW

21Con información de Kramer (2019) disponible en: https://www.statista.c
om/statistics/1121014/gdp-per-capita-of-african-countries/
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por la República de Seychelles en el número 27 en el continente.
Esta situación contrasta con la situación de corrupción y opacidad
de sus páıses vecinos como Nigeria (puesto 149), la República De-
mocrática del Congo (puesto 170), o Sierra Leona (117). Si bien
la historia de este páıs africano es muy reciente, la trayectoria de
sus indicadores económicos y su entorno institucional, hacen pen-
sar que este páıs puede seguir una senda de aprovechamiento que
eluda la maldición de las materias primas.

Noruega. Es el caso más exitoso en el manejo de los recur-
sos naturales desde el descubrimiento en 1969 de grandes reser-
vas de petróleo y gas natural. Sin embargo, el éxito no vino ins-
tantáneamente ni fue producto de las dotaciones extraordinarias
de hidrocarburos, varias condiciones previas al descubrimiento de
estas grandes reservas fueron necesarias para consolidar el éxito del
manejo de la renta petrolera. En las primeras décadas del siglo XX
varios movimientos sociales impulsaron la creación de institucio-
nes, precursoras a la conformación de un estado de bienestar. El
movimiento sindical y las uniones de sectores populares como los
agricultores impulsaron reformas desde los partidos socialdemócra-
tas para extender la universalidad de derechos como la salud, edu-
cación, pensiones, y seguros de desempleo22. Uno de los grandes
logros de este sistema de reformas fue la creación de un sistema
educativo robusto, que fue pensado como una forma de integración

22Tal como lo describe Sejersted (2021) en libro “The Age of Social De-
mocracy”: “At the beginning of the twentieth century the greatest problem
confronting society was frequently defined as “the worker problem.” Some of
the new initiatives were directed only toward the emerging group of indus-
trial workers. The labor movement maintained that this was a form of class
discrimination and soon began to argue for the principle of universality. By de-
manding that the state should take a greater responsibility through tax-based
financing and by supporting the principle of universality, the labor movement
launched plans that would come to characterize the later welfare state.”
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social donde las clases sociales no fueran determinantes para la
formación de los alumnos. Esta idea fue impulsada orgánicamente
desde el gobierno ya que los partidos de la izquierda liberal esta-
ban conformados en buena medida por los profesores, permeando
en las generaciones venideras los conceptos de la poĺıtica social. La
participación de grandes sectores de la sociedad en la construcción
de estas instituciones de bienestar social fue moldeando la poĺıti-
ca, consolidando la democracia noruega bajo los preceptos de un
estado de bienestar financiado por impuestos generales.

Años más tarde con el descubrimiento de las grandes reservas
de hidrocarburos el gobierno noruego declaró estos recursos como
propiedad gubernamental. El siguiente paso fue la emisión de 10
principios básicos para la explotación de la riqueza petrolera, den-
tro de los mismo se haćıa hincapié en una participación activa del
estado noruego. En 1972 se conformó la empresa estatal llamada
Statoil que años más tarde desplazaŕıa a las compañ́ıas extranjeras
en el manejo de la extracción de petróleo en conjunto de la empresa
Norsk Hydro.

Durante los siguientes años, los ingresos del petróleo comenza-
ron a fluir al páıs, sin embargo a diferencia de otros Estados, en
el gobierno noruego hab́ıa una voluntad poĺıtica de guiar estos in-
gresos para cimentar el desarrollo tecnológico con el fin de evitar
la dependencia de las grandes empresas petroleras y aśı evitar pre-
siones futuras. Gracias a los mecanismos implementados por las
instituciones noruegas y al avance de la empresa estatal es que
Noruega pudo hacer frente a las multinacionales fijando impues-
tos elevados y reservando gran parte de las exploraciones para el
gobierno noruego.

En 1990 el parlamento noruego aprobó la conformación de un
fondo el cual manejara los ingresos excedentes por la venta de
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petróleo y gas, llamado por algunos “el fondo petrolero de no-
ruega”, aunque su nombre verdadero es The Government Pension
Fund Global. Al crearse este fondo se decidió que todos los ingre-
sos recaudados por el gobierno provenientes del sector petrolero se
transfirieran al fondo.

Varios mecanismos se implementaron para que este fondo no
pudiera ser utilizado a discreción de la voluntad poĺıtica del go-
bierno en turno, un ejemplo era que los recursos provenientes del
fondo no pod́ıan ser utilizados en el presupuesto ordinario en gran-
des proporciones, desligando las finanzas públicas de las variaciones
en la producción y en el precio internacional del hidrocarburo. En
un principio fue el Banco de Noruega el que administró el fondo
y fue hasta 1998 que se estableció una entidad de administración
independiente separada, pero dependiente del Banco de Noruega,
la cual fue llamada Nortes Bank Investment Management. Esta en-
tidad es supervisada y controlada por la junta ejecutiva del Banco
de Noruega y la auditoŕıa interna del Banco de Noruega con la
supervisión del ministro de Finanzas, a su vez supervisado por la
oficina del auditor general. Este mecanismo aseguraba que el pre-
supuesto público estuviese desligado de las variaciones ocurridas
en el sector petrolero evitando que los problemas asociados a los
cambios bruscos en el flujos de efectivo no se trasladaran al presu-
puesto gubernamental, de esta forma se fomentaba la estabilidad
del presupuesto.

El fondo fue diseñado desde su concepción para tener un por-
tafolio diversificado con el propósito de tener ingresos fijos y de
capital, distribuyendo sus activos en en acciones de renta variable
en activos que proporcionarán ingresos fijos, aśı como su inversión
en un pequeño porcentaje en en el mercado inmobiliario domésti-
co, evitando que los grandes flujos de divisas afectaran los precios
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internos y a las empresas nacionales no relacionadas con el sector
petrolero. Como explica Holden (2013), el estado noruego dejó en
claro que la riqueza debeŕıa de provenir de activos en el extranjero,
de esta forma se proveeŕıa de divisas, aśı como evitaba que el costo
de la vida en noruega se incrementara. De acuerdo con el sitio web
del Fondo su objetivo es: “[. . . ] garantizar una gestión responsable
y a largo plazo de los ingresos de los recursos de petróleo y gas
de Noruega, de modo que esta riqueza beneficie tanto a las ge-
neraciones actuales como a las futuras” (Norges Bank Investment
Management, 2021)23.

Noruega sigue siendo referente como un caso de éxito en el
manejo de recursos, y gracias a los mecanismos implementados este
páıs ha podido incursionar en el sector energético a nivel global
debido a su desarrollo tecnológico, la solidez de sus instituciones,
una democracia sólida y una planeación de largo plazo en el destino
de los recursos.

23Véase: https://www.nbim.no/en/organisation/
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Caṕıtulo 2

El petróleo como recurso natural

Si bien existen recursos altamente comerciados, son los hidrocar-
buros los que tienen un volumen y una cotización tan alta que
exacerban los efectos descritos anteriormente. Sala-i Martin & Su-
bramanian (2003) argumentan que sólo el petróleo y los minerales
generan rentas masivas de una manera que no lo hacen los recursos
alimentarios o agŕıcolas. De acuerdo con sus hallazgos, los combus-
tibles y los minerales tienen un impacto negativo sistemático y
robusto sobre el crecimiento a través de su efecto perjudicial sobre
la calidad institucional. De igual forma Ross (2012) explica que la
maldición, es realmente una maldición mineral y se refiere espećıfi-
camente al petróleo como el causante de todos los efectos adversos
anteriormente descritos; argumentando que el 90% del comercio
de minerales es explicado por el petróleo1.

1Ross (2012): “These political and economic ailments constitute what is
called the resource curse. It is more accurately a mineral curse, since these
maladies are not caused by other kinds of natural resources, like forests, fresh
water, or fertile cropland. Among minerals, petroleum—which accounts for mo-
re than 90 percent of the world’s minerals trade produces the largest problems
for the greatest number of countries. The resource curse is overwhelmingly an
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El papel que ha desarrollado esta materia prima a lo largo de
la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI le ha con-
ferido un espacio fundamental en las economı́as de varios páıses
desarrollados y aún más en los páıses en desarrollo, que a falta
de otras fuentes de ingreso, la exportación de este hidrocarburo se
convierte en una fuente de ingresos adicionales 2. En este caṕıtulo
se abordará a la industria a través de su cadena de valor (Ups-
tream, Downstream, y el Midstream), y cómo estos procesos y las
caracteŕısticas que rodean a la extracción de petróleo moldean los
impactos económicos dentro de las economı́as de los páıses produc-
tores. Más adelante se describirá la conformación de la industria
petrolera en el mundo, aśı como la incorporación del petróleo co-
mo un insumo fundamental en la matriz energética a ráız de la
revolución industrial y de las guerras del siglo XX, convirtiendo a
la industria petrolera en la mayor generadora de enerǵıa hasta la
fecha.

2.1. La naturaleza de la extracción del petróleo
y gas natural.

El petróleo y el gas natural tienen caracteŕısticas diferentes pero
sus procesos de producción están entre mezclados. Esto se debe
a las caracteŕısticas geológicas del suelo donde se almacenan. Co-

oil curse.”
2La importancia de esta materia prima la explica Lynn (2004) de la siguien-

te forma: El petróleo es un producto básico con caracteŕısticas especiales. Estos
incluyen su papel único como patrimonio natural común de un páıs y motor de
la industrialización global, su agotamiento, su volatilidad de precios y los con-
siguientes ciclos de auge y cáıda, su intensidad de capital especialmente alta y
sofisticación tecnológica, su naturaleza de enclave y la generación excepcional
de beneficios que benefician al Estado y a los actores privados.
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mo podemos ver en el Figura 2.1, los depósitos de petróleo y gas
se encuentran en el mismo sitio, si bien las proporciones pueden
variar entre la cantidad de estos hidrocarburos, regularmente se
encuentran presencia de ambos.

La industria petrolera se ha sofisticado a lo largo del tiempo,
pasando de la extracción de pozos a unos cuantos metros de pro-
fundidad, a una industria capaz de buscar el hidrocarburo a varios
kilómetros en la superficie de la tierra, aśı como en las aguas profun-
das. Esta evolución de la industria de la exploración y el desarrollo
de campos está acompañada de una evolución en la cadena de valor
de la industria, ya que para poder obtener diferentes productos es
necesaria una infraestructura accesoria para su tratamiento y dis-
tribución. Una de las particularidades del desarrollo de la cadena
de producción del petróleo es el tiempo necesario entre el descubri-
miento de reservas de hidrocarburos y la obtención de productos
terminados. Para la exploración y extracción los proyectos regu-
larmente tienen una ventana temporal de 8 a 10 años en reservas
de gran calado, a esta parte de la cadena de valor del petróleo
se le denomina por la industria como Upstream, la cual se puede
fragmentar en tres fases las cuales se les denominan exploración,
desarrollo y producción

• Upstream Este proceso comienza en la fase 1 (exploración) en
la cual se ubican los yacimientos prospectivos, se realizan estudios
sobre las condiciones f́ısicas y técnicas, aśı como un análisis de
viabilidad económica.

En la segunda fase (desarrollo) se diseña el plan de infraestruc-
tura necesaria para la extracción y administración del pozo, para
consecuentemente hacer la perforación y cimentación del pozo, aśı
como la construcción de infraestructura en la superficie (ya sea en
el lecho marino, una plataforma petrolera, o un pozo terrestre).
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Figura 2.1: Trampa de petróleo.

Fuente: adaptado de Encyclopedia Britannica (2012).

Esta fase es particular ya que involucra un gran consumo de ma-
teriales, ya que en la cimentación se utilizan grandes cantidades
de concreto para formar las paredes que contendrán la boca del
pozo al igual que acero para darle mayor soporte estructural. Es-
ta dinámica se puede observar en su forma más simplificada en la
Figura 2.2.

La importancia de esta fase radica en la utilización de una ma-
yor cantidad de insumos y de instrumentos para realizar el correcto
desarrollo del pozo. Estos procesos tienen grandes costes iniciales,
que solo se justifican con las prospectivas de una producción fu-
tura de alta rentabilidad, pero de alguna manera incierta. En los
siguientes caṕıtulos se abordará como estos costes iniciales influyen
en la estructura financiera y productiva del petróleo.

En la tercera fase se encuentra la administración de extracción
del recurso, donde, mediante la presión natural o por medio de la
inyección de gases como nitrógeno se hace brotar al petróleo o al
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Figura 2.2: Cementación básica de pozos

Fuente: adaptado de Lavrov & Torsæter (2016). Physics and
Mechanics of Primary Well Cementing [Figure 1.2].

gas natural.

• Midstream Estos procesos se refieren al transporte y alma-
cenamiento de los hidrocarburos, productos intermedios o finales.
Ductos, CCG, tanques de almacenamiento, ferro-tanques, buque-
tanques, y autotanques o pipas son utilizados con este fin y se
llevan acabo entre las fases 3, 4 y 5.

• Downstream En la cuarta fase es donde se hace una de las
primeras transformaciones de la materia prima por medio de dife-
rentes procesos fisicoqúımicos como: desulfuración, destilación, re-
formación, coquización, alquilación, hidro-tratamiento, entre otros.
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Figura 2.3: Cadena de valor de la industria petrolera

Fuente: Instituto Mexicano del Petróleo.

Estos procesos se llevan a cabo con el fin de obtener diferentes pro-
ductos, ya sean de consumo final como son los combustibles (gas
natural, gasolina, diésel, turbosina) o productos intermedios co-
mo etano, aromáticos o polietilenos, los cuales son la base de la
industria petroqúımica (ver Figura 2.3). Las instalaciones donde
se llevan acabo estas primeras transformaciones son las refineŕıas
(para petróleo crudo) y los complejos procesadores de gas.

La quinta fase corresponde a la industria petroqúımica, la cual
procesa los derivados obtenidos en la tercera y cuarta fase para ob-
tener diferentes derivados los cuales son muy diversos como aceites
industriales, solventes, aislantes, detergentes, precursores de plásti-
cos como el polietileno y el poliestireno.

En palabras de Noreng (2007), la caracteŕıstica económica esen-
cial de los suministros de petróleo es que los costos fijos general-
mente superan los costos variables. Esta regla general se aplica a
la extracción de petróleo crudo en boca de pozo, a la refinación de
petróleo y a la transmisión de petróleo y gas natural, aśı como a la
distribución de productos petroĺıferos y gas natural. La estructura
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de costos t́ıpica de un proyecto petrolero es una cantidad limitada
de gastos de exploración, una cantidad mayor para inversión de
capital y, por lo tanto, una pequeña cantidad por cada unidad ex-
tráıda. Esto se traduce en un cronograma de costos, con la mayor
parte de los mismos en los primeros años del proyecto, durante las
fases de exploración e inversión, mientras que durante la fase de
operaciones los costos son bajos, aunque tienden a aumentar con
el tiempo a medida que avanza el agotamiento y la perspectiva
de un deterioro de la calidad. El cronograma significa de manera
simplista que la exploración y la inversión son costos hundidos a
medida que comienzan las operaciones y los ingresos, ya sea que
estos costos se hayan depreciado o no.

La intervención estatal en la explotación de recursos naturales,
en muchos casos se ve como una manera lógica de transformar los
ingresos generados por dicha explotación en mejores condiciones
de empleo y de crecimiento económico.

2.2. El petróleo como fuente de enerǵıa.

Los derivados del petróleo se han explotado desde el surgimiento de
la civilización humana, [. . . ], donde una industria petrolera primiti-
va [. . . ] suministraba asfalto para la construcción de carreteras; im-
permeabilizante de barcos, recintos, e [infraestructura] hidráulica,
aśı como materiales esenciales para medicamentos y tratamientos
(Maugeri, 2006). Sin embargo, a pesar de ser ampliamente usado
en la antigüedad el petróleo cayó en desuso siendo relegado a usos
marginales por siglos y limitado a los lugares donde era fácil su
extracción.

Es hasta el siglo XIX que se redescubrieron las caracteŕısticas
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de este recurso cuando experimentos en los Estados Unidos y Eu-
ropa lograron obtener diferentes derivados mediante un proceso de
destilación aplicada al petróleo crudo. Fue hasta 1859 con la perfo-
ración a gran escala de pozos al norte de los Estados Unidos, que el
petróleo se comenzó a explotar comercialmente con el objetivo de
comercializar a gran escala el queroseno, el cual era utilizado para
la iluminación de los hogares, sustituyendo los aceites, de mayor
precio, derivados del carbón y aceites animales. De esta forma los
precios del queroseno disminuyeron dramáticamente y un número
mayor de hogares pudieron acceder a la iluminación de sus hogares,
convirtiendo a este combustible en parte de la canasta de consumo
norteamericana.

En esta primera fase de expansión en el estado de Pensilva-
nia, que condujo a una carrera por ser el primero en desarrollar y
extraer el recurso, debido a que según la legislación del momento
el petróleo era de quién lo extráıa primero3. Debido a la rápida
expansión de la oferta, mejoras en el almacenamiento y el trans-
porte del mismo, el precio del barril colapsó pasando de $20 a $0.10
dólares (McNally, 2017). Esta cáıda en los precios llevó a muchos
productores a cerrar pozos y cancelar exploraciones. Sin embargo,
el interés no disminuyó, en los años subsecuentes la promesa de
costos bajos a la entrada y ganancias fuera de los márgenes habi-
tuales precipitó una ola de inversiones en el sector; la introducción
de nueva infraestructura como refineŕıas, oleoductos y la expansión
de las v́ıas férreas y vagones de carga especializados, aunado a la

3Tal como menciona McNally (2017), en Crude Volatility: “Early oil drillers
and landowners focused mainly on drilling fast. The need for speedy drilling
stemmed from the prevailing legal principle known as “rule of capture” that
held that the owner of surface property owned any resources collected from
his property, regardless of whether or not they migrated from someone else’s
adjacent property.”
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demanda europea ayudó a la recuperación de los precios, alcan-
zando los 10 dólares, e impulsando nuevamente a los productores
a reanudar sus operaciones. El desbalance crónico entre la oferta
y la demanda se debió en gran parte a que los costos de entrada
en el sector eran bajos. La perforación de pozos superficiales no se
diferenciaba mucho de un pozo de agua, en muchos casos la presión
natural haćıa brotar el crudo sin mayores intervenciones. Como re-
fiere McNally (2017), debido a que el petróleo estaba en su infancia
y jugaba un papel pequeño en la economı́a nacional los choques en
la industria no se trasladaban al marco macroeconómico.

Durante este periodo se consolidaron grandes empresas en el
ramo petróleo, en Estados Unidos la Standard Oil (y las empresas
producto de su escisión4) y en Europa la empresa British Petro-
leum. La industria de la refinación no se limitó a la producción de
queroseno, nuevos productos emergieron y se convirtieron en claves
de la industria, como los aceites lubricantes para los ferrocarriles
y la fabricación de pintura.

2.3. Cambio estructural de la demanda energéti-
ca.

La transición energética a nivel mundial es clave para comprender
las implicaciones macroeconómicas de esta materia prima. Antes
de la revolución industrial eran escasas las fuentes de enerǵıa a dis-
posición de la producción y el transporte, se depend́ıa básicamente
de biocombustibles (como la madera), animales domesticados y

4Véase Standard Oil Co. Of New Jersey V. United States (1911). Disponible
en: https://sites.gsu.edu/us-constipedia/standard-oil-co-of-new-jersey-v-uni
ted-states-1911/
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carbón mineral en pequeñas proporciones. El cambio fundamental
se da a principios del siglo XIX con la introducción de los ferroca-
rriles, los altos hornos para la fundición y la marina mercante, los
cuales requeŕıan grandes cantidades de enerǵıa. Si bien se encontra-
ban cada vez más usos para el petróleo en diferentes industrias, su
uso fue principalmente en el terreno energético. Como podemos ver
en el Figura 2.4, en la primera década de 1800 el consumo se basaba
en fuentes biocombustibles, ocupando el 98% de la producción de
enerǵıa primaria. Conforme la revolución industrial fue tomando
impulso el carbón mineral comenzó a sustituir o a complementar
la demanda energética, llegando a representar para principios del
siglo XX el 47% del consumo global.

El ascenso del petróleo como fuente de enerǵıa se dio con la
producción de automóviles en masa y otros medios de transpor-
te. Este cambio tecnológico requeŕıa de combustibles que tuvieran
una alta densidad energética para mover este tipo de transportes. Si
bien, desde el principio de la industria automotriz se intentaron va-
rios combustibles como aceites naturales, carbón e incluso bateŕıas
eléctricas, el desarrollo de la industria de la refinación proporcionó
productos como la gasolina y el diésel para movilizar veh́ıculos de
menor calado ya que son pocas las alternativas (en especial en ese
momento) para movilizar este tipo de veh́ıculos5. Es aśı como se
estandarizó el que autobuses, embarcaciones, camiones de carga,
grúas, y otros transportes dependieran de este energético.

El uso de petroĺıferos se cristalizó a ráız de las guerras mun-
diales ya que impulsaba la maquinaria de guerra, en tierra, aire

5La EIA (2013), hace una comparativa de diferentes combustibles para la
movilización del transporte, resaltando que el diésel y la gasolina los com-
bustibles con mayor densidad energética, y son los combustibles con mayores
facilidades de almacenamiento. Disponible en: https://www.eia.gov/todayine
nergy/detail.php?id=999
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Figura 2.4: Enerǵıa primaria por fuente (1800-1960)

Fuente: Elaboración propia con datos de Our World in Data (2020).

y mar. Esto último hizo del petróleo un insumo estratégico para
las diferentes potencias que véıan su abastecimiento como un te-
ma de seguridad nacional (sigue siendo hasta la fecha). Como se
puede ver en el Figura 2.5, para principios de 1965 la combinación
del petróleo y el gas natural ya representaban una gran propor-
ción de la matriz energética, esta transición solo se acrecentó en
los años venideros. Si bien el carbón mineral tuvo un incremento
en el mismo periodo, es claro que la combinación de petróleo y gas
natural tuvo una tasa de crecimiento mayor hasta convertirse en
la principal fuente de enerǵıa primaria en nuestros d́ıas.
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Figura 2.5: Enerǵıa primaria por fuente (1965-2018).

Fuente: Elaboración propia con datos de Our World in Data (2020).

El desarrollo de la industria petrolera ha permitido acceder a
mayores volúmenes de hidrocarburos mediante nuevas técnicas en
la identificación de reservas, aśı como avances en el proceso de ex-
tracción tales como la fractura hidráulica, lo que han permitido la
extracción en diferentes superficies terrestres y en el lecho marino.
Este crecimiento del sector conformó una red de suministro global
donde las regiones con un exceso de producción pudieron expor-
tar sus excedentes hacia los grandes centros de consumo, como se
observa en la Figura 2.6, la cual muestra las principales rutas de
comercio entre regiones en 2020.
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Figura 2.6: Principales movimientos comerciales 2020 (millones de
toneladas).

Fuente: adaptado de British Petroleum (2021). Oil Trade Movements.

2.4. Surgimiento de empresas estatales en la in-
dustria petrolera

Los comienzos de la explotación del petróleo de manera comer-
cial fueron marcados por constantes fusiones y adquisiciones de las
compañ́ıas petroleras, este proceso causó una alta concentración de
la industria en esta primera etapa, principalmente en los Estado
Unidos. Es para la segunda mitad del siglo XX que siete compañ́ıas
lideraban la producción en los principales yacimientos del mundo,
estas compañ́ıas (Chevron, Shell, British Petroleum, Exxon, Gulf,
Mobil, y Texaco) se encargaban de la extracción y refinación de los
hidrocarburos por medio de acuerdos y concesiones con los gobier-
nos de diferentes páıses. Las concesiones otorgaban a las empresas
derechos exclusivos para explorar y desarrollar la producción de
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hidrocarburos dentro de un área limitada durante un peŕıodo de-
terminado. Al mismo tiempo, las empresas asumı́an todos los ries-
gos financieros y comerciales relacionados con el desarrollo de los
campos y deb́ıan realizar pagos a los gobiernos anfitriones en forma
de impuestos sobre la superficie, regaĺıas e impuestos a la produc-
ción (Bird & Brown, 2005). Sin embargo, regularmente hab́ıa un
desbalance en las negociaciones entre las autoridades de los páıses
y las compañ́ıas petroleras, ya que estas últimas contaban con el
respaldo militar de los gobiernos interesados en acaparar la produc-
ción. Un ejemplo de este esquema es el inicio de las operaciones de
la Standard Oil of California en Arabia Saudita, la cual firmaŕıa
un contrato de explotación de petróleo a la par que el gobierno
de los Estados Unidos instalaba bases militares y apuntalaba a la
familia real en el control del páıs con regaĺıas provenientes de la
producción.

Esta dinámica cambiaŕıa ante el aumento de los precios del
petróleo, ya que varios estados nacionales vieron en este sector una
forma de allegarse importantes recursos fiscales incursionando di-
rectamente en el sector, conformando un nuevo tipo de empresas
donde los gobiernos nacionales controlaban una participación ma-
yoritaria o la totalidad de las empresas extractivas, desplazando
a las grandes compañ́ıas de capital privado. Como lo explica Ross
(2012), los productores de páıses en desarrollo que provéıan a los
centros industriales tomaron cuenta de su importancia, logrando un
incremento en el precio del petróleo, causando una transferencia de
riqueza sin precedentes de los páıses importadores de petróleo a los
páıses exportadores del mismo.

Las compañ́ıas nacionales petroleras (state-owned oil compa-
nies), tomaron fuerza en la década de 1970, sin embargo la confor-
mación de estas hab́ıa ocurrido en años anteriores, como Petróleos
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de Venezuela, The China National Petroleum Corporation, Petro-
bras, Saudi Aramco, o el mismo Petróleos Mexicanos como se de-
tallará más adelante. De esta forma las compañ́ıas nacionales re-
sultaron tener el control de las mayores reservas y desarrollos de la
segunda mitad del siglo XX. Los estados nacionales durante este
periodo se beneficiaron ampliamente debido a que la incorpora-
ción y suministro de nuevas reservas teńıa una tasa de crecimiento
menor al crecimiento de la demanda global hidrocarburos, esta
caracteŕıstica en combinación con una economı́a mundial más de-
pendiente de estos combustibles causaba una inelasticidad de la
demanda en favor de los mismos.

Varios páıses que conformaron estas empresas estatales además
de participar en la exploración y producción también incursiona-
ron en otras áreas de la cadena de valor del petróleo tales como la
refinación y la petroqúımica. Esta dinámica causó que varios páıses
desarrollaran una dependencia muy importante a las exportacio-
nes de crudo y sus derivados, ya que los gobiernos pod́ıan recibir
estos enormes flujos de ingresos, en lugar de buscar y recolectar
impuestos de sus ciudadanos. Esta dinámica se puede observar en
la Figura 2.7, donde se muestran las exportaciones e ingresos de
los páıses petroleros, destacando que no son pocos los páıses que
dependen de esta fuerte de ingresos. En la mayoŕıa, si no es que
en la totalidad de estos ejemplos, existe una empresa estatal que
controla la explotación y exportación de los hidrocarburos. En la
actualidad de acuerdo con Alkadiri & Ewers (2020), las empresas
nacionales controlan el 65% de las reservas de petróleo y el 55%
de las reservas de gas, y un 45% de la producción global de ambos
hidrocarburos.

Incluso esta dinámica va más alla del marco macroeconómi-
co de las diferentes economı́as como lo explica el informe Natural
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Figura 2.7: Exportaciones e ingresos del petróleo en páıses ricos
en recursos (2000-2016).

Fuente: adaptado de International Monetary Fund (2019). Fiscal
Transparency Iniciative: Integration of Natural Resource Management
Issues.

Resource Revenue Sharing publicado por el Banco Mundial y el
Natural Resource Governance Institute, donde se enuncia que al-
gunos gobiernos subnacionales ricos en recursos dependen en gran
medida de transferencias generadas por la explotación de recur-
sos. En Nigeria y Perú, por ejemplo, más del 80 por ciento de los
presupuestos de algunos gobiernos subnacionales dependen de las
transferencias de ingresos provenientes de recursos provenientes del
gobierno central. Algunos páıses también transfieren parte de sus
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ingresos por recursos naturales a los gobiernos subnacionales uti-
lizando una fórmula ”basada en indicadores”. En estos páıses, el
gobierno nacional distribuye los ingresos provenientes de los recur-
sos naturales a las autoridades subnacionales con base en un con-
junto de indicadores objetivos, como la población, la generación
de ingresos, el nivel de pobreza o las caracteŕısticas geográficas,
independientemente de dónde se extraigan los recursos naturales6.

2.5. La geopoĺıtica y la industria

Como se ha explorado el petróleo se convirtió en el combustible
para la movilización de la producción y del transporte, esto impli-
caba que los páıses industrializados deb́ıan de buscar un suministro
constante y en cantidades que hicieran costeable la producción y
el transporte. Aunado a lo anterior la maquinaria de guerra tam-
bién se apoyaba en un suministro constante para la movilización
de tropas y suministros, por lo cual el control de las reservas era un
asunto de seguridad nacional. Estas necesidades fueron evidentes
al comienzo del siglo XX cuando el imperio británico comenzó las
exploraciones en el Medio Oriente con el propósito de identificar
reservas de petróleo, remplazando al carbón mineral con petróleo
para movilizar a su armada naval. Para tal propósito se nacionalizó
la empresa Anglo-Persian Oil Company (APOC, en el futuro to-
maŕıa el nombre de British Petroleum) que obtendŕıa concesiones
en Persia (actual Irán), transportando la producción desde el Golfo
Pérsico a través del Canal de Suez, convirtiendo este paso en uno de

6Véase Natural Resource Revenue Sharing de World Bank & Natural Re-
source Governance Institute (2016). Disponible en: https://www.undp.org/sit
es/g/files/zskgke326/files/publications/NRGI UNDP Natural Resource Rev
enue Sharing web.pdf
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las arterias principales de suministro de enerǵıa a Europa durante
la Primera Guerra Mundial. Después del conflicto los intereses en
la región aumentaron, en especial con la identificación de reservas
en distintos puntos del medio oriente. La APOC en conjunto con
las autoridades del Reino Unido y Francia, delimitaron las zonas
sujetas a las concesiones para sus propias compañ́ıas, más tarde
estas ĺıneas se convertiŕıan en los ĺımites nacionales que tomaŕıan
los páıses conformados tras el conflicto, como Iraq, Bahréin, Arabia
Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Qatar y Yemen;. Dado
que estos ĺımites no tomaron en cuenta las diferentes poblaciones
y etnias que se encontraban en la región, las tensiones crecieron en
especial con la creación del estado de Israel después de la Segunda
Guerra Mundial, motivo de conflicto en los años venideros7. Duran-
te las siguientes décadas los gobiernos occidentales promovieron a
reǵımenes al servicio de los intereses de las compañ́ıas productoras.

La formación de la Organización de Páıses Exportadores de
Petróleo (OPEP) por los más importantes páıses exportadores de
petróleo en 1960 ocurrió en un momento de transición en el pano-
rama económico y poĺıtico internacional, con una descolonización
extensa y el nacimiento de muchos nuevos estados independientes
en el mundo en desarrollo. La creación de esta organización supońıa
una oposición franca a las empresas que dominaban la producción
mundial de crudo y por consiguiente a los gobiernos que las impul-
saban.

La guerra de Yom Kippur en 1973 fue el desenlace de las tensio-
nes coloniales y de la injerencia en la región por los páıses occiden-
tales. Ante la derrota de los páıses productores en el conflicto, estos
utilizaron su influencia sobre la OPEP para realizar un embargo

7Véase “Oil maps of the Middle East”, disponible en: https://www.bl.uk/
maps/articles/oil-maps-of-the-middle-east
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petrolero hacia los páıses que hab́ıan apoyado a Israel. El embar-
go provocó que los precios internacionales del barril del petróleo
aumentaran significativamente debido a que tres de los principales
páıses productores de petróleo participaron en el conflicto, Arabia
Saudita, Irak, e Irán, quienes controlaban alrededor de 1/3 de la
producción global. El embargo provocó una escalada de precios sin
precedente, el barril de petróleo pasó de $14.80 a $58.90 dólares
de 1972 a 1973 (dólares de 2018), provocando que los páıses indus-
trializados buscaran otras fuentes del recurso diferentes a los páıses
pertenecientes a la OPEP, incrementando sus inversiones en páıses
como México.

Años más tarde, el suministro se volveŕıa a interrumpir debido
a la revolución irańı, la cual fue producto de las condiciones repre-
sivas del régimen patrocinado por occidente, este acontecimiento
tuvo repercusiones en el precio internacional del barril de petróleo
y transformaŕıan la poĺıtica alrededor del recurso. Como lo mencio-
na Gross (2019), las huelgas comenzaron en los campos petroleros
de Irán en el otoño de 1978, para enero de 1979, la producción
de petróleo crudo se redujo en 4,8 millones de barriles por d́ıa, o
alrededor del 7 por ciento de la producción mundial en ese mo-
mento. Otros productores pudieron compensar parte del volumen
pero no la totalidad, lo que resultó en una pérdida neta de suminis-
tro de alrededor del 4 al 5 por ciento. No obstante, los precios del
petróleo subieron rápidamente, pasando de $13 dólares por barril a
mediados de 1979 a $34 dólares por barril a mediados de 1980. En
septiembre del mismo año el conflicto entre Irán-Iraq trajo nuevas
disrupciones en el suministro mundial de crudo. Este evento fue se-
guido por un aumento en el precio del petróleo WTI de $36 dólares
por barril en septiembre a $38 en enero de 1981, lo que en todos
los sentidos debe atribuirse a esta interrupción del suministro de
petróleo (Baumeister & Kilian, 2016). Varios conflictos en la re-
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gión se desenvolvieron en los siguientes años por el control de los
suministros petroleros como la segunda guerra del golfo en 1990, y
la invasión de Irak por parte de los Estados Unidos en 2003.

Estas tensiones se crean por la concentración de la producción
en un puñado de páıses que han controlado históricamente el mer-
cado del petróleo, la Tabla 1 muestra a los principales páıses que
han participado en la producción petrolera en diferentes periodos.
Los cuatro principales jugadores en el mercado han sido histórica-
mente los Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia (anteriormente la
URSS), y el cartel de la OPEP (los miembros de esta organización
se distinguen en la Tabla 2.1 con un asterisco).

Varios acontecimientos han estado ligados al control de este re-
curso, ya que los grandes páıses industrializados han asegurado su
suministro e influencia por medio de proveer a los gobiernos de los
páıses productores armamento aśı como financiamiento teniendo
como garant́ıa el acceso a las reservas. En años recientes el control
sobre las reservas de hidrocarburos ha impulsado nuevas tensiones,
como es el caso del conflicto que se desarrolla entre la Unión Euro-
pea y Rusia debido a la dependencia de los páıses industrializados
de Europa por el gas y los derivados del petróleo que se importan
desde Rusia.
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Tabla 2.1: Principales páıses productores de petróleo (1975;2020)

1975 2020
# Páıs MBD % # Páıs MBD %
1 URSS 10,603 19% 1 EUA 18,596 20%
2 A. Saudita* 9,245 17% 2 A. Saudita* 10,820 11%
3 EUA 8,245 15% 3 Rusia 10,504 11%
4 Iran* 5,663 10% 4 Canada 5,258 6%
5 Iraq* 2,348 4% 5 China 4,931 5%
6 Venezuela* 2,238 4% 6 Iraq* 4,159 4%
7 Nigeria* 2,085 4% 7 Brasil 3,787 4%
8 Libia* 2,063 4% 8 EAU* 3,785 4%
9 EAU* 1,999 4% 9 Iran* 3,014 3%
10 Kuwait* 1,969 4% 10 Kuwait* 2,746 3%
11 China 1,874 3% 11 Noruega 2,009 2%
12 Canada 1,321 2% 12 México 1,939 2%
13 Argelia* 1,152 2% 13 Nigeria* 1,871 2%
14 México 981 2% 14 Qatar* 1,867 2%
15 Reino Unido 768 1% 15 Kazakhstan 1,860 2%

Top 15 52,553 96% Top 15 77,147 82%
Mundo 55,000 100% Mundo 94,198 100%

Fuente: Energy Information Administration (2021), Petroleum and
other liquids Production. Disponible en:
*Nota: las cifras para la producción mundial de 1975 fueron estimadas
con base en la información de Höök, Hirsch, & Aleklett (2009), en su
art́ıculo Giant oil field decline rates and their influence on world oil
production.
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Caṕıtulo 3

Efectos adversos del petróleo en México

La historia de México desde su concepción como nación ha estado
ligada a los recursos naturales que se encuentran en el territorio,
dado que por sus caracteŕısticas f́ısicas y climatológicas, el terri-
torio mexicano alberga una gran riqueza natural, productos como
plata, oro, cobre, ámbar, especias, pigmentos y maderas finas re-
presentaron los principales productos comerciados producidos en
el páıs, durante la colonia y hasta ya bien entrado el siglo XX. Fue
hasta las primeras décadas del siglo XX que una materia prima en
particular marcaŕıa a la economı́a mexicana hasta nuestros d́ıas, el
petróleo.

Es indudable que uno de los efectos adversos provocados por
la abundancia de los recursos naturales es su influencia sobre el
actuar gubernamental de los diferentes páıses productores debido
a su gran rentabilidad. En México, esta rentabilidad de la industria
ligó al sistema poĺıtico mexicano, a las finanzas públicas y a varios
sectores de la población con el desarrollo de la industria hasta
nuestros d́ıas.
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En este caṕıtulo se abordarán los comienzos de la industria pe-
trolera en el territorio nacional y cómo su conformación y evolución
marcaron gran parte de los sucesos que llevaron a esta materia pri-
ma y a Pemex a convertirse en un pilar fundamental del México
contemporáneo, al convertirse en el principal contribuyente del páıs
a ráız del boom petrolero de 1976, de las crisis que marcaŕıan al
páıs y su relación con este recurso, y por su papel en la distorsión
de la recaudación de la hacienda pública y las distorsiones referen-
tes a una búsqueda de las rentas obtenidas por la paraestatal de
varios sectores de la sociedad.

3.1. Petróleo en México.

Desde tiempos prehispánicos se conoćıa la presencia de petróleo
como “chapopote”, el cual fue empleado como pegamento, aislan-
te, combustible, cosmético y medicina. La corona española importó
a Europa chapopote mexicano (aśı como brea peruana), pero este
comercio era reducido en cantidad y limitado a la peńınsula Ibéri-
ca (Riguzzi & Francesco, 2015), el cual se encontraba disperso a lo
largo de la costa del golfo mexicano. Durante el segundo imperio, se
dieron las primeras exploraciones con fines comerciales, intentando
emular las crecientes ganancias extráıdas de los pozos de Pensil-
vania, en los Estados Unidos1. Pero el derrocamiento del imperio
y los años de inestabilidad poĺıtica subsecuentes, pausaron nuevas
incursiones. Fue hasta 1904 con la instalación de una refineŕıa en
el poblado de Minatitlán, al sur del estado de Veracruz, cuando la
industria comenzó a sentar sus bases, aunque se deb́ıa de importar

1Para más información véase: “The emperor’s oil deposits. The global oil
boom, economic interests and oil policy in Mexico during the Second Empire,
1863-1867.”
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crudo desde los Estados Unidos para su refinación ya que no se
contaba con un flujo constante de producción local. Esta y otras
refineŕıas de menor tamaño proveeŕıan al mercado local de quero-
seno, el cual era utilizado para iluminar a los hogares. La creciente
demanda por refinados y por ende de petróleo crudo impulsaŕıa la
búsqueda de yacimientos locales con el fin de abaratar los costos.

Esta búsqueda comenzaŕıa con las primeras exploraciones en
el norte de Veracruz espećıficamente en las inmediaciones del Ŕıo
Pánuco, cerca del poblado del Ébano en los ĺımites de los esta-
dos de Veracruz y Tamaulipas, encontrando pozos viables para la
extracción del recurso. En consecuencia, la zona se llenó de inver-
siones y comenzó su explotación y refinación en las inmediaciones
de la región. A diferencia del resto del páıs, la industria petrolera
no fue afectada en mayor medida por la revolución mexicana, dado
que las zonas de conflicto estaban relativamente alejadas de don-
de se desarrollaban los enfrentamientos. Otro conflicto impulsó la
industria, durante la Primera Guerra Mundial los precios aumen-
taron considerablemente pasando de $0.64 a $1.98 dólares para el
final del conflicto, este hecho hizo más atractivas las inversiones en
la huasteca veracruzana. La producción paso de 11 a 36 millones
de barriles anuales de 1910 a 1918, convirtiendo a México en el
segundo páıs exportador de crudo en el mundo (Uhthoff, 2010).

El final del conflicto revolucionario también marcaŕıa a la in-
dustria, pues en la Constitución de 1917 art́ıculo 27, se especificaba
que el dominio de los recursos en el subsuelo era propiedad del es-
tado mexicano, pero en la práctica las empresas privadas teńıan el
control del recurso y de la industria, manteniéndose esta relación
ambigua, de la propiedad del recurso, en los gobiernos sucesivos al
conflicto.

El primer antecedente de la importancia macroeconómica del
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petróleo se dio en el gobierno Álvaro Obregón, cuando se utilizaron
los impuestos derivados de la exportación del recurso para renego-
ciar la deuda externa. Empero, la disminución de la producción
en los siguientes dos años llevaŕıa a suspender los pagos años más
tarde.

Después de esa cúspide de 1921 empezó el declive de la produc-
ción petrolera. Durante los siguientes años la producción mexicana
bajó de manera consistente y precipitada, a tal grado que para 1930
su producción era sólo 20% de lo que hab́ıa sido en 1921, y México
sólo aportaba 3% de la producción mundial (Uhthoff, 2010).

A pesar de la disminución en la producción, el petróleo se con-
virtió en uno de los recursos claves para los gobiernos posrevolucio-
narios al ser utilizado como lubricante y combustible de los ferro-
carriles y automóviles, aśı como para la construcción de caminos,
la generación de enerǵıa eléctrica, y para la refinación de keroseno
utilizado para iluminación y para la preparación de alimentos. Para
1933 se descubrieron grandes reservas en la denominada faja de Oro
en Veracruz; en ese mismo año, se creaŕıa la Compañ́ıa Petróleos
de México, S.A. (Petromex), una empresa de participación mixta
entre gobierno y empresarios nacionales. Esta empresa teńıa como
objetivo el abastecer las necesidades del gobierno y de los ferro-
carriles nacionales, aśı como regular el mercado interno, aunque
apenas cuatro compañ́ıas controlaban la industria y se disputaban
el mercado local haciendo variar los precios de los refinados. En
palabras del secretario de economı́a Primo Villa Michel: “[se] re-
dućıa el poder de consumo de la población al exportarse la mayor
parte de las ganancias del petróleo al extranjero”2.

2Periódico el Universal, 16 de mayo de 1934.
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3.2. Oŕıgenes de Petróleos Mexicanos.

Como se mencionaba anteriormente, la propiedad o los derechos
de explotación del recurso es uno de los temas fundamentales para
comprender los posibles efectos económicos antes vistos. México
entró en una nueva época donde la propiedad de explotación pa-
saŕıa de empresas de capital privado a un monopolio estatal conso-
lidado, el cual, durante muchas décadas mantuvo el control sobre
la cadena de valor de la industria petrolera; la cual abarca desde la
exploración de los campos hasta la comercialización de derivados.
Pero, a diferencia de otros páıses, el petróleo no se nacionalizó con
el fin de captar los ingresos extraordinarios provenientes del recur-
so, en cambio obedeció a cuestiones sindicales y a una necesidad
estratégica para mantener conectadas las v́ıas de comunicación de
acuerdo con los cronistas de la época.

La conformación de un sindicato en la industria del petróleo
comenzó a fraguarse desde las primeras exploraciones exitosas en
1913, debido a los constantes conflictos y a una sobrerrepresenta-
ción de los intereses de las empresas petroleras. Si bien estas pri-
meras movilizaciones fueron importantes, el conflicto armado de
la revolución mexicana inhibió su conformación como un sindica-
to nacional. El sindicalismo resurgiŕıa en el régimen del presidente
Lázaro Cárdenas, el cual impulsó la organización de los trabajado-
res en una amplia variedad de sectores. Con este impulso el 27 de
diciembre de 1935 se fundó el Sindicato de Trabajadores Petrole-
ros de la República Mexicana (STPRM), que posteriormente seŕıa
parte fundamental de la Confederación de Trabajadores de México
(Serrano, 2018). Este sindicato estaba compuesto por 21 secciones,
cada una era un sindicato representando a refineŕıas, yacimientos
petroĺıferos, compañ́ıas y contratistas espećıficos de 17 compañ́ıas
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diferentes privadas (Brown, 2004). Uno de los grandes logros, en
el proceso de conformación, fue la firma del contrato colectivo de
trabajo, el cual reconoćıa el derecho de huelga de los trabajadores
petroleros, derecho que seŕıa clave en la nacionalización.

El marco legal de la época facilitó la nacionalización del sector
por parte del Estado, ya que en 1936 se aprobó la Ley de Expro-
piación, la cual sentaba el andamiaje legal para la nacionalización
de los ferrocarriles en 1937 y posteriormente de las empresas pe-
troleras en 1938. Las causas para la expropiación se mencionan a
continuación.

Los argumentos de los trabajadores se centraban en los ba-
jos aumentos salariales, en comparación a otras industrias. Las
principales compañ́ıas presentes en el mercado nacional, para ese
momento, eran la Royal Dutch Shell y El Águila, quienes fueron
investigadas por una comisión especial la cual determinó que las
demandas de los trabajadores pod́ıan ser cubiertas por los ingresos
de las empresas, pero, ante la negativa de las empresas a cubrir
las demandas y salarios cáıdos, se determinó la expropiación de la
industria petrolera. De acuerdo con los puntos 1, 5, 7, 8 y 9 de
la Ley de Expropiación3, la nacionalización estaba completamente

3Diario Oficial de la Federación (1936) 1. El establecimiento, explotación o
conservación de un servicio público; 5. La satisfacción de necesidades colectivas
en caso de guerra o trastornos interiores; el abastecimiento de las ciudades o
centros de población, de v́ıveres o de otros art́ıculos de consumo necesario, y los
procedimientos empleados para combatir o impedir la propagación de epide-
mias, epizootias, incendios, plagas, inundaciones u otras calamidades públicas;
Los medios empleados para la defensa nacional o para el mantenimiento de la
paz pública; 7. La defensa, conservación, desarrollo o aprovechamiento de los
elementos naturales susceptibles de explotación; 8. La equitativa distribución
de la riqueza acaparada o monopolizada con ventaja exclusiva de una o varias
personas y con perjuicio de la colectividad en general, o de una clase en parti-
cular; 9. La creación, fomento o conservación de una empresa para beneficio de
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justificada tal como se expresó en el Decreto Expropiatorio del 18
de marzo de 1938, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 19 de marzo del mismo año .

Si bien la nacionalización fue un gran acontecimiento en la vida
pública, debido a que las reparaciones a las compañ́ıas extranjeras
sobrepasaban en gran medida las capacidades financieras del go-
bierno, el público se volcó en una colecta improvisada para amor-
tiguar el pago de la expropiación. Si bien la colecta no solventó
las reparaciones en su totalidad, śı fue un acto simbólico que per-
manece hasta el presente4 y es incluso considerado como parte de
la identidad cultural y soberańıa nacional5, con mayor influencia
en el sur sureste del páıs, donde se encuentran la mayoŕıa de las
operaciones de Pemex.

En el ámbito internacional México enfrentó las presiones de los
Estados Unidos, Páıses Bajos y el Reino Unido, alegando que los
derechos de sus ciudadanos, accionistas de las empresas petroleras

la colectividad. Aśı lo se expresó en el decreto de expropiación: “(. . . ) es urgen-
te que el Poder Público intervenga con medidas adecuadas para impedir que se
produzcan graves trastornos interiores que haŕıan imposible las satisfacción de
necesidades colectivas y el abastecimiento de art́ıculos de consumo necesario
de todos los centros de población, debido a la consecuente paralización de los
medios de transporte y de las industrias productoras, aśı como para proveer a
la defensa, conservación, desarrollo y aprovechamiento de la riqueza que con-
tienen los yacimientos petroĺıferos, y para adoptar las medidas tendientes a
impedir la consumación de los daños que pudieron causarse a las propiedades
en perjuicio de la colectividad (. . . )”. Diario Oficial de la Federación, (1938)

4Véase “Con joyas y gallinas se pagó la deuda por la expropiación” del
periódico El Universal del 17 de marzo de 2018.

5Véase “El petróleo y el diablo: el petróleo y los famosos versos de López
Velarde” de Sheridan (2013) disponible en: https://www.letraslibres.com/m
exico-espana/el-petroleo-y-el-diablo y “El petróleo, una cuestión de identidad
para los mexicanos” de Nájar (2013). Disponible en: https://www.bbc.com/mu
ndo/noticias/2013/08/130812 mexico reforma energetica petroleo pemex an
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en México hab́ıan sido afectados, intercambiando una serie de notas
diplomáticas con el gobierno mexicano sin grandes repercusiones.
En el terreno privado la empresa del Estado se enfrentó con un
boicot de insumos provenientes del exterior. Situación que duraŕıa
poco, ya que la Segunda Guerra Mundial modificó las prioridades
de los páıses europeos en el conflicto, para los Estados Unidos,
México se volvió un aliado estratégico debido a su proximidad.

La decisión de expropiación no fue, como se quiso ver al princi-
pio, una decisión precipitada. Correspondió, más bien, a una poĺıti-
ca profundamente nacionalista surgida de la Revolución Mexicana
que propugnaba el derecho de México a sus recursos naturales, en-
tre ellos el petróleo (Álvarez, 2006, pág. 75). El gobierno entonces
tomó control de los activos de las compañ́ıas petroleras existentes
en el páıs. Estos activos fueron trasferidos en un primer momento
a la Administración General del Petróleo Nacional (AGPN) antes
Petromex, para más tarde en 1939 crear Pemex, cuyo objetivo era
la de proveer al mercado interno de los energéticos necesarios para
la industria. Dos entes quedaron al frente de la petrolera, el go-
bierno mexicano como propietario y el sindicato como el operador
de la industria. Estos dos agentes se encargaŕıan de dar forma a la
estructura y a las decisiones desde su conformación hasta nuestros
d́ıas.

Durante muchos años la legislación vigente no impidió que otras
compañ́ıas celebraran acuerdos con la paraestatal, sin embargo en
1959 con la reforma constitucional al art́ıculo 27, se estableció el
reglamento para el ramo petrolero6, donde se le confirió a Pemex
el monopolio de la extracción, producción, refinación, transporte
y distribución de los productos derivados del petróleo. Es decir, la

6Véase en el Diario Oficial de la Federación del 25 de agosto de 1959, Tomo
CCXXXV, No. 48.
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paraestatal tendŕıa el monopolio sobre gran parte de la cadena de
valor de los hidrocarburos en el páıs. Este marco juŕıdico definió
a Pemex como una empresa de carácter público, sin fines lucrati-
vos, cuyos objetivos eran conservar y aprovechar racionalmente los
recursos petroleros, atendiendo el mercado interno abasteciéndolo
oportunamente (Álvarez, 2006, pág. 90). En otras palabras, se ce-
rraba la puerta a la colaboración de empresas privadas nacionales
o extranjeras de su participación en el sector. Este es un aspecto
clave, pues el Estado estaŕıa ligado fuertemente al sector y tendŕıa
en su mano las decisiones de la empresa paraestatal.

3.3. Contexto del descubrimiento
de las reservas.

México en el periodo de la posguerra hab́ıa seguido con un modelo
de desarrollo basado en la sustitución de importaciones. Durante
este periodo se lograron tasas de crecimiento de alrededor del 6%
anual, en parte, gracias a la inversión en infraestructura como ca-
rreteras, centrales de generación eléctrica, y diferentes proyectos
industriales.

Este proceso tuvo como consecuencia tres décadas de un am-
plio crecimiento, impulsado por el sector industrial. Como se puede
observar en la Tabla 3.1, el proceso de industrialización modificó
la estructura de la economı́a mexicana, en este periodo la partici-
pación de la producción agŕıcola cayó casi 10 puntos porcentuales,
mientras que la industria los ganó en la misma magnitud.

Sin embargo, este proceso de industrialización no logró conso-
lidar una industria competitiva, la industrialización se concentró
en el mercado local, el cual carećıa de la capacidad de absorción
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Tabla 3.1: Indicadores adicionales de la economı́a mexicana,
1940-1976.

1940 1950 1960 1970 1976
PIB sectorial 100 100 100 100 100
Agricultura 19.3 19.1 15.9 11.6 9.4
Industria 25.1 26.5 29.2 34.5 35.6
Manufacturas 15.4 17.1 19.2 22.8 23.4
Sector petrolero 2.7 3 3.4 4.3 5.1
Electricidad 0.8 0.7 1 1.8 2.2
Construcción 2.5 3.6 4.1 4.6 5
Comercio 30.9 31.6 31.2 31.8 30.2
Gobierno 7.2 5.8 4.9 5.8 7.6
Otros 21.2 19.1 20.3 16.3 17.1

Fuente: modificado de Székely (1983). El contexto económico y
poĺıtico: México en 1976 [Cuadro 1], parte de La economı́a poĺıtica del
petróleo en México, 1976-1982.

de una producción con economı́as de escala, al no poder consolidar
la provisión de bienes intermedios, bienes de capital y bienes de
consumo.

A principios de 1970 con la administración del presidente Luis
Echeverŕıa Álvarez, se emprendió una expansión del gasto guber-
namental con el fin de ampliar la participación del estado mexicano
en la economı́a. Como lo relata Tello (1978) además de las funciones
tradicionales de dirección, orientación, regulación y compensación
de la actividad privada, se sumaron actividades de fomento. La
creación de nuevas paraestatales se incrementó en esta década tal
como lo expone Marichal (2003):
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“[. . . ] después de 1970 fue ampliándose enormemente el abani-

co de las empresas estatales e incréıblemente llegó a superar el

número de más de 1,000 firmas estatales o paraestatales. En este

sector se fueron incluyendo firmas de todos los sectores y todos

los colores, algunos siendo simples rescates y otros proyectos de

tipo poĺıtico/económico [. . . ] es decir, no exist́ıa una clara racio-

nalidad en la conformación de las nuevas empresas.”

En resumidas cuentas, el sector público mexicano necesitaba de
recursos para financiar su expansión, la renuencia a implementar
una reforma fiscal propició que el gobierno buscara financiamiento
en el extranjero, buscando créditos en el extranjero para impulsar
a la industria. Esta industrialización inducida fue uno de los ca-
talizadores de la degradación de las finanzas públicas, ya que se
queŕıa incentivar el consumo por medio de bajas tasas impositivas
y subsidios a empresarios y consumidores; además de la presión
por aumentar la infraestuctura y servicios. Con el fin de sostener
el crecimiento, el sector público comenzó a aumentar su deuda in-
terna como externa. Esta dinámica continuó durante el sexenio del
presidente Luis Echeverŕıa con pobres resultados, terminando con
una alta inflación, una cáıda del empleo y una deuda acumulada
de 20 mil millones de dólares.

El endeudamiento público hab́ıa alcanzado su ĺımite para el año
1976, los balances del sector externo hab́ıan desembocado en una
fuga de capitales de alrededor de 6,500 millones de dólares. El tipo
de cambio no pudo sostenerse y se tuvo que devaluar la moneda,
adicionalmente el gobierno mexicano se vio obligado a firmar un
acuerdo de estabilización con el Fondo Monetario Internacional por
un periodo de tres años a partir del acuerdo. A la vista del FMI,
México hab́ıa ocasionado un proceso inflacionista provocado por un
exceso de demanda, como resultado de fuertes gastos públicos que
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se financiaba con la creación de dinero y aumento en los salarios
(Cortés & Dı́az, 2007). El nuevo gobierno electo en 1976 se encontró
con un panorama restrictivo, las condiciones del FMI redućıan la
participación de la intervención estatal en comparación de los años
previos, el crédito en el exterior estaba prácticamente cancelado.
Esta falta de divisas dificultaba la compra de bienes de capital y
bienes intermedios para movilizar a la industria, complicando aún
más la crisis en la que se encontraba la economı́a mexicana.

3.4. El auge petrolero.

Para 1970 se créıa que las reservas de México se hab́ıan agotado,
teniendo que importar petróleo desde los Estados Unidos para po-
der mantener las actividades de refinación ante la expansión del
consumo doméstico e industrial de la época. Ruiz (1981) apunta
que debido a la desatención de este sector no se hab́ıa invertido
lo suficiente en nuevas exploraciones para mantener una tasa de
expansión acorde con la demanda, empeorando la relación entre
producción y reservas probadas.

Uno de estos páıses fue México pues en el periodo de 1971-1973,
nuevos descubrimientos de petróleo y gas [se encontraŕıan] en las
áreas productoras de Tampico, Reynosa y Poza Rica.; se localizan
[adicionalmente] 5 campos de gas en Nuevo Laredo y se realizan los
primeros hallazgos en áreas geológicas de Chiapas y Tabasco que
habŕıan de constituirse en las más proĺıferas hasta entonces (El
Colegio de México, 2008). La producción comenzó a despegar año
tras año a partir de 1973 alcanzando los 450 mil barriles diarios en
promedio.

El boom petrolero que comenzó con los descubrimientos en
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Figura 3.1: Localización de las Áreas con reservas en México

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos (2021).

Reforma, Tabasco, conformaŕıan los campos terrestres ricos en
petróleo y gas natural, se acrecentaŕıa con los descubrimientos en
las costas de Campeche pues se descubrió uno de los mayores ya-
cimientos de petróleo hasta el momento en aguas someras, en la
Figura 3.1 se puede observar la localización de los campos.

Conforme la exploración creció se fueron identificando mayores
reservas año tras año teniendo tasas de crecimiento anuales de has-
ta el 40%. Esta expansión se puede ver expresada en el ı́ndice (lado
derecho) de la Figura 3.2, el cual muestra un incremento de gran-
des proporciones tomando como referencia las reservas existentes
en 1970.
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Figura 3.2: Reservas probadas de hidrocarburos ĺıquidos totales
en México, 1976-1982.

Fuente: El Colegio de México (2021). Estad́ısticas 1900-1980
Producción y Reservas. Disponible en:
https://petroleo.colmex.mx/index.php/estadisticas/86

El crudo encontrado en estas reservas se clasificó en tres cate-
goŕıas: Istmo, Olmeca y Maya, siendo este último el que presenta-
ba mayores complicaciones para su transformación en las refineŕıas
mexicanas, debido a su alto contenido de azufre y de grados API
(Figura 3.3). Lo anterior lo haćıa candidato para su exportación ya
que no se contaba con los equipos necesarios para su transformación
industrial pues se necesitaban instalaciones especiales para poder
aprovechar con mayor eficiencia este tipo de crudo. Lo anterior es
importante pues el crudo maya constituye un gran porcentaje de
la mezcla mexicana de petróleo.

Si bien México no pod́ıa disponer inmediatamente de la totali-
dad de ese petróleo, si abŕıa la puerta al crédito en el extranjero,
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Figura 3.3: Caracteŕısticas f́ısicas del petróleo mexicano (grados
API)

Fuente: elaboración propia con datos de PSA (2021).

ya que esta mezcla entre precios altos y una creciente producción
de crudo creó la prospectiva de un déficit sin ĺımites. Durante este
periodo se comenzaron a contratar créditos para la adquisición y
construcción de instalaciones, y la adquisición de maquinaria para
la exploración y producción, esto permitió a Pemex una extracción
más acelerada de los campos recién descubiertos. Como lo dice
Ibarra (2014) el páıs pasó a depender en un tiempo relativamente
breve de la venta del petróleo para financiar al sector público y aśı
obtener las divisas requeridas para el crecimiento de la economı́a
y otorgar garant́ıas por créditos externos.

A la par, el crédito también se abrió para el gobierno, ya que
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ante un aumento futuro de la producción petrolera y siendo Pemex
propiedad estatal, se pronosticaba un aumento en la recaudación
fiscal por los ingresos obtenidos de estos nuevos desarrollos. En
palabras del director general de Pemex Jorge Dı́az Serrano, en una
entrevista realizada en 1999 expresó aśı el acceso al crédito derivado
de los nuevos yacimientos:

“Esto [reservas probadas de petróleo] era una carta que en cual-

quier banco me daban un crédito si yo iba. Entonces fui con don

José [López Portillo] ya cuando tomó posesión le dije tenemos

que irnos al mar, mira aqúı tengo esto, aqúı sacamos los recursos,

vamos a Washington, vamos al Fondo Monetario Internacional a

donde donde tú quieras vamos, conseguimos dinero pero te pido

que se utilice como punta de lanza en la exploración en el mar”

(Serrano, 1999)

Como se puede observar en la Tabla 3.2 la deuda externa en el
periodo posterior a 1977 se hab́ıa más que duplicado debido a los
problemas descritos anteriormente, aśı como por la devaluación
sufrida al final del sexenio del presidente José López Portillo. Con
el cambio de la nueva administración y los nuevos yacimientos, la
llave del financiamiento externo volvió a abrirse como se muestra
en los años posteriores de 1977 debido a los créditos contratados
para desarrollar la industria de extracción. Los egresos del gobierno
federal continuaban aumentando conforme los prestamos flúıan a
la hacienda pública. Sin embargo, los ingresos del gobierno federal
no aumentaban en la misma proporción.

En el Figura 3.4 se puede observar de manera más detallada la
evolución de la deuda externa, aśı como el deterioro de las finanzas
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Figura 3.4: México: Déficit fiscal y deuda externa 1971-1982.

Fuente: adaptado de Boughton (2001). The Mexican Crisis: No
Mountain Too High? [Figure 7.2]

públicas de manera más acelerada a partir de las exploraciones en
el Golfo de México.

Lo anterior se tradujo en una ventaja para México en esos mo-
mentos, el incremento en el precio del barril casi se triplicó en
un periodo de expansión de la actividad extractiva. Además Es-
tados Unidos, el principal destino de las exportaciones petroleras,
se encontraba en una crisis de abastecimiento de petroĺıferos sin
precedentes. La confianza en que los futuros ingresos provenientes
de la venta de petróleo cubriŕıan las obligaciones internacionales
de México eran latentes, tal y como lo refirió Ariel Buira Exdirec-
tor para México del FMI en 1979 (International Monetary Fund,
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Tabla 3.2: Indicadores económicos, 1960-1983

Año Deuda externa Déficit Egresos Ingresos T.C. nominal
1960 10.4 1.7 10.2 8.5 12.5
1965 10.9 1.7 10.4 8.7 12.5
1970 12.7 2.0 11.6 9.6 12.5
1975 16.5 4.2 15.5 12.3 12.5
1976 22.5 4.8 17.4 12.6 15.7
1977 28.3 3.5 16.7 13.2 22.7
1978 35.3 3.0 16.8 13.8 22.8
1979 21.9 3.1 17.4 14.3 22.8
1980 18.2 3.0 20.0 17.0 23.0
1981 22.2 6.7 23.8 17.1 24.5
1982 36.5 12.4 28.7 16.3 57.4
1983 40.0 19.0 36.8 17.8 120.2

Fuente: Rabasa (2013).
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1979):

“Los recursos provenientes de las exportaciones de petróleo per-

mitirán a México superar las dos limitaciones que en las últimas

dos décadas hab́ıan limitado su tasa de crecimiento a alrededor

del 6.5 por ciento al 7 por ciento anual. A medida que la tasa de

ahorro interno aumente sustancialmente y desaparezca el cuello

de botella cambiario, se eliminará el techo que en el pasado im-

pusieron estos factores a la tasa de crecimiento de la economı́a”.

(International Monetary Fund, 1979)

De las 27 instituciones que componen los organismos y empre-
sas controladas presupuestariamente, las entidades más importan-
tes por su nivel de ingresos propios en 1979 fueron PEMEX, al
contribuir con el 41.4% del total de los ingresos, el Instituto Me-
xicano del Seguro Social con el 14.8%, el ISSSTE con el 7.4%, la
CONASUPO con el 6.9% y la Comisión Federal de Electricidad
con el 6.4% (SHCP, 1982).

Pemex fue la mayor beneficiario del otorgamiento de créditos
con el objetivo de desarrollar la infraesturctura para la explotación
del crudo. En la Tabla 3.3 se puede apreciar la evolución de las
finanzas internas de Pemex, en donde se puede observar el incre-
mento en los ingresos a lo largo del periodo, pasando de 3 mil 640
millones a 19 mil 200 millones de dólares para 1982, es decir un cre-
cimiento del 430.39%. Este aumento se debió principalmente por
las exportaciones al extranjero, constituyendo la principal fuente
de ingresos para 1982 con una participación del 83.4% dentro de
los ingresos totales.
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Tabla 3.3: Finanzas de Pemex 1977-1982 (Miles de millones de dólares).

Concepto 1977 % 1978 % 1979 % 1980 % 1981 % 1982 %

Ingresos 3.6 100 5.0 100 8.9 100 15.6 100 19.1 100 19.2 100

Ventas internas 2.2 60.4 2.7 52.6 3.2 39.3 4.1 26.3 4.4 23.1 2.8 14.8

Exportaciones 0.9 23.4 1.9 38.3 4.4 54.6 9.8 63.0 14.6 76.4 16.0 83.4

Otros* 0.6 16.2 0.5 9.1 0.5 6.1 1.7 10.7 0.1 0.5 0.4 1.8

Egresos 4.9 100 7.3 100 11.4 100 21.4 100 34.8 100 33.9 100

Gastos corrientes 1.5 30.4 1.9 26.6 2.9 25.6 4.3 20.3 5.4 15.5 3.5 10.3

Gastos de inversión 1.5 31.2 3.1 42.0 3.7 32.2 5.3 24.6 9.3 27.0 5.5 16.2

Impuestos 0.8 17.1 1.2 16.3 2.1 18.1 7.0 32.8 9.7 28.0 11.7 34.5

Servicio de la deuda** 0.8 16.7 0.8 11.1 2.5 21.5 4.4 20.4 9.1 26.0 12.5 36.7

Otros 0.2 4.1 0.3 4.0 0.3 2.6 0.4 1.9 1.2 3.5 0.8 2.3

Financiamiento 1.2 2.3 3.3 5.8 15.8 14.8

Fuente: Bautista (1987). El Endeudamiento Externo de Pemex 1978-1982 [Cuadro 3].
*(transferencias) del gobierno e inventarios.
**externa e interna.
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Es claro que el papel del estado mexicano en la paraestatal
Pemex fue y es un asunto de Estado. Desde 1979 con el acenso
acelerado de reservas y de producción de crudo, varios autores co-
menzaron a esgrimir las relaciones y la influencia de este sector su-
mamente rentable. Uno de esos primeros trabajos fue el de Córdoba
(1979) publicado por el mismo Banco de México, en el cual plan-
teaba que Pemex se desmarcaŕıa de la operación tradicional de las
empresas de la época debido a su carácter de monopolio estatal.
En el mismo sentido, al no ser regida por las fuerzas del mercado
como en los Estados Unidos, o mediante convenios de concesión,
como el caso de Emiratos Árabes; si no que el monto de regaĺıas
o de ganancias seŕıan relegadas al dominio fiscal. Debido a lo an-
terior el autor señala que el análisis del petróleo en México escapa
de territorio de la microeconomı́a para convertirse en un asunto
macroeconómico para México. Esta hipótesis queda plasmada en
el siguiente extracto:
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“PEMEX, por su tamaño actual y su desarrollo planeado, puede

ejercer efectos externos importantes sobre distintos sectores de

la economı́a mexicana (por ejemplo, a través de su demanda por

bienes de capital que, en una situación de capacidad limitada

o de costos marginales crecientes, encarece la inversión de los

demás sectores). Por otra parte, la capacidad de PEMEX para

generar divisas para México e ingresos para las Finanzas Públicas

contribuye a relajar dos restricciones (sobre la deuda externa y

el endeudamiento público interno) que limitan actualmente la

expansión económica. En este caso, la poĺıtica fiscal no debe

mantener un objetivo de neutralidad; tendŕıa por lo tanto que

incorporar en su planteamiento estos dos tipos de externalidades

(negativas o positivas) e incidir de manera adecuada sobre el

ritmo de producción de PEMEX.”

(Córdoba, 1979)

Sin embargo, una gran parte de los ingresos de la paraestatal
eran sostenidos por el financiamiento que proveńıa principalmente
del extranjero, es aśı como la deuda de Pemex se elevó un 1,111.4%.
Esta escalada en la contratación de deuda obedećıa a la dinámica de
la industria, la cual prevéıa que las inversiones tengan una ventana
de recuperación de largo y mediano plazo, bajo el supuesto de que
el precio de los barriles extráıdos fuese suficiente para pagar el
capital aśı como los intereses generados.
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3.5. La inestabilidad de los precios
y su implicación en México.

La rápida expasión de la industria petrolera en México se debió en
mayor medida por los elevados y crecientes precios del barril en los
mercados internacionales. Sin embargo, esta dinámica no podŕıa
sostenerse por mucho tiempo. Cambios en los mercados internacio-
nales comenzaron a emerger en los primerios años de la década de
1980, la recesión mundial de principios de esos años provocó una
disminución de las tasas de crecimiento y del PIB de los páıses
desarrollados en un promedio del 0,5 por ciento. La disminución
en los Estados Unidos fue del 1.8 por ciento, la de Canadá fue
del 5 por ciento, toda la Alemania Occidental del 1.3 por ciento
(Oweiss, 1990). Este periodo recesivo provocó una disminución en
el ingreso disponible en los páıses centrales, especialmente en los
Estados Unidos, la reducción en la actividad económica conllevó
una disminución de la demanda.

Aunado a lo anterior, el petróleo contrajo su participación como
fuente de enerǵıa primaria debido a sus crecientes costos; el carbón
mineral y la enerǵıa provenientes de plantas nucleares fueron las
fuentes que sustituyeron al petróleo y sus derivados en la matriz
energética en los páıses centrales, esta reducción fue en el orden
de alrededor de 5 puntos porcentuales de la generación mundial de
enerǵıa primaria en la década de 1980, de acuerdo con datos pre-
sentados por Ritchie (2021). En este mismo terreno se comenzaron
los primeros esfuerzos por la reducción en el consumo de petroĺıfe-
ros, aśı como los programas que impulsaban una mayor eficiencia
energética en el transporte7.

7Véase: “History of Fuel Economy: One Decade of Innovation, Two Decades
of Inaction” por PEW (2011). Disponible en: https://www.pewtrusts.org/∼/
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Otro factor que impactó en la economı́a mexicana, es el aumen-
to de las tasas de interés en los Estados Unidos8, ya que se libraba
una lucha en contra de la inflación por parte de la Reserva Federal,
la cual elevó sus tasas de interés impactando de manera colateral a
los créditos contratados por la paraestatal con los bancos extran-
jeros, elevando el costo del financiamiento, pasando de un 4.6% en
el inicio de las exploraciones a 19% en su punto más alto en ju-
nio de 1981 (Figura 3.5). El auge del petróleo terminó a principios
de la década con una sobreoferta provocada por algunos páıses de
Medio Oriente, tras lo cual los precios caeŕıan en picada con una
contracción de 33% entre 1981 y 1982, y 16% el año subsecuente
(Figura 3.6).

Estos cambios en los precios internacionales trajeron graves
complicaciones para la hacienda pública, ya que no contaba con
las divisas necesarias para poder pagar los créditos contratados
anteriormente. El 20 de agosto de 1982 se anunció a la comuni-
dad financiera internacional que el Banco de México ya no estaba
en condiciones de cubrir el servicio completo de su deuda externa,
debido al aumento súbito en las tasas de interés cobradas y por
la enorme fuga de capitales privados en México. Las autoridades
financieras mexicanas comunicaron al Fondo Monetario Internacio-
nal que sólo poséıan 180 millones de dólares en las arcas del Banco
de México, sin embargo, teńıan que pagar la suma de 300 millo-
nes de dólares para finales de ese mes. Las autoridades financieras
internacionales y la Secretaŕıa del Tesoro de los Estados Unidos
plantearon la necesidad de un paquete de rescate para calmar a los
mercados financieros. Sin embargo, estos préstamos emitidos por
el Bank of International Settlements y FMI, obligaron al gobierno

media/assets/2011/04/history-of-fuel-economy-clean-energy-factsheet.pdf
8Véase: “Recession of 1981–82” por Sablik (2013). Disponible en: https:

//www.federalreservehistory.org/essays/recession-of-1981-82
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Figura 3.5: Tasa de interés efectiva de la Reserva Federal
1970-1982.

Fuente: Board of Governors of the Federal Reserve System (US)
(2021). Effective Federal Funds Rate (FEDFUNDS).

mexicano a implementar un programa de ajuste fiscal y económico
con el objetivo de resolver los problemas estructurales que hab́ıan
llevado a este desbalance.

Durante la nueva administración de Miguel de la Madrid, se
decidió por aceptar las condiciones de los organismos internacio-
nales, implementando un programa de austeridad y de ajustes en
el gasto gubernamental. Para Pemex esto significó que todos los
ingresos obtenidos por la venta de petróleo fueran utilizados para
cubrir el déficit doméstico público y para el pago de la deuda ex-
terna. Además de un recorte de los salarios reales como lo relata
Marichal (2003), este programa de ajustes inevitablemente implicó
un recorte a todos los gastos extraordinarios y ordinarios. Mediante
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Figura 3.6: Evolución de la demanda de petróleo a nivel mundial
1970-1990*

Fuente: Elaboración propia con datos de British Petroleum (2021).
Nota: Cada elemento del gráfico se muestra como un porcentaje
negativo que indica valores en comparación con el punto más alto que
alcanzaron antes de ese punto durante el peŕıodo de tiempo
seleccionado.

una segunda devaluación logró reducir los ingresos reales de todos
los empleados públicos en cerca del 70% incluyendo a maestros
de primaria, secundaria, y universitarios; médicos y enfermeras; y
empleados de la administración pública y de las Fuerzas Armadas.

Debido a estos ajustes, la economı́a mexicana entró en un en-
torno de contracción severa de la producción y el ingreso. El mar-
co macroeconómico en un claro desequilibrio provocó una inflación
generalizada que afectaŕıa a muchos segmentos de la población me-
xicana impactando en las condiciones materiales como la alimen-
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tación y la vivienda ya que los salarios en términos reales sufrieron
una disminución del 37% para 1984 con respecto a los obtenidos en
1981. El PIB per cápita se redujo un ritmo anual de 2.1% en térmi-
nos reales los precios al consumidor aumentaron en promedio del
90%, el tipo de cambio pasó de 57 pesos por dólar en promedio en
1982 a 2,284 pesos en 1988, un aumento de más de 4,000%, y se dio
un aumento en la concentración del ingreso en los déciles más altos
de la distribución (Tello, 2010). Cárdenas (2000) resume las afec-
taciones sociales provocadas por la crisis de la siguiente forma, el
crecimiento de las clases medias se contrajo, la expansión del gasto
social prácticamente se detuvo y los indicadores sociales relativos
a la educación, salud y vivienda detuvieron su mejoŕıa que hab́ıa
sido acelerada hasta entonces. Pero lo más grave fue la pérdida de
crecimiento que se tradujo en un rezago de México a nivel mundial,
mientras otros páıses segúıan avanzando rápidamente, México se
quedaba estático. Este entorno macroeconómico desfavorable pro-
pició un entorno de lento crecimiento y un empobrecimiento de la
población en general.

La crisis también trajo consecuencias para Pemex, la reorienta-
ción del gasto implicó recortes en la inversión f́ısica de la paraestatal
en especial en la exploración. Esto se reflejó en la disminución de
reservas año tras año a partir de este punto pues el páıs no ha supe-
rado los 70 Mil Millones de Petróleo Crudo Equivalente (MMBCE)
que alcanzó entre 1981-1982 (Figura 3.7).

Sin embargo estos ajustes no produjeron los efectos esperados,
ya que ante nuevos recortes en el precio el barril de petróleo y
una fallida renegociación o reestructuración de la deuda, el go-
bierno mexicano se vio obligado a solicitar a la banca extranjera
que se alargaran los plazos para el pago de capital de una parte de
la deuda próxima a vencerse, llegando a un acuerdo en 1987 con
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Figura 3.7: Reservas totales de hidrocarburos (1965-2021).

Fuente: elaboración propia con datos de Pemex (1978;1991;2000).
Anuario estad́ıstico; Pemex (1966-1977). Memorias de labores; y
Comisión Nacional de Hidrocarburos (2021).

un préstamo de 6,000 millones de dólares. En los últimos años de
la administración de Miguel de la Madrid se trató de palear esta
problemática con el llamado Pacto para la Estabilidad y el Creci-
miento, que se instrumentó en mayor medida por la administración
de Carlos Salinas de Gortari. Este pacto inclúıa a los empresarios
mexicanos, a las organizaciones obreras y al gobierno, con el fin de
detener la inflación y tener un marco macroeconómico estable.

Estas reformas también impactaron a las empresas propiedad
del estado mexicano, en el más extremo de los casos fueron priva-
tizadas, como lo fue el caso de Teléfonos de México, Ferrocarriles
Mexicanos, y diversas televisoras estatales, etc. Estos cambios tam-
bién afectaron a la paraestatal Pemex, al segmentar sus diferentes
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áreas productivas dentro de la cadena de valor. Sin embargo, estos
cambios no trajeron un alivio a las presiones de la paraestatal para
solventar al presupuesto público. De hecho se aceleró la platafor-
ma de exportación promediando 2.5 MBD durante las dos últimas
décadas del siglo XX.

3.6. La segunda cáıda de los precios.

En los primeros años del siglo XX, México experimentó un segundo
empuje en la producción de crudo llegando a producir hasta 3.3
MBD convirtiéndose en uno de los principales productores a nivel
mundial en los años de 2003-2004. Este impulso a la producción
trajo consecuencias en la industria ya que el principal campo de
donde se extráıa la mayor parte de este petróleo se concentraba en
los campos del complejo Cantarell. Seŕıa a partir de ese año en que
la producción caeŕıa año tras año.

Sin embargo dentro de los mercados internacionales el precio del
petróleo, junto con otros commodities, continuaban aumentando su
precio, Baffes & Haniotis (2010) refieren que el alza en la materias
primas estuvo sujeta a un crecimiento [mundial] económico fuerte
y sostenido, el auge reciente fue impulsado por numerosos factores,
incluida la baja inversión pasada en materias primas extractivas,
la debilidad del dólar, la expansión fiscal y la poĺıtica monetaria
laxa en muchos páıses, y la actividad de los fondos de inversión9.

Entre 2003 y 2008, los precios nominales de la enerǵıa y los
metales aumentaron un 230%, los de los alimentos y los metales

9Para más información del aumento de los precios de los commodities véase
“Placing the 2006/08 Commodity Price Boom into Perspective” por Baffes &
Haniotis (2010).

95



preciosos se duplicaron y los de los fertilizantes se cuadriplicaron.
El auge alcanzó su máximo en julio de 2008, cuando los precios del
petróleo crudo promediaron 133 dólares el barril, un 94% más que
el año anterior.

Es en el periodo de 2008-2009 en que los precios de los commo-
dities se desplomaron debido a la crisis inmobiliaria de los Estados
Unidos, la cual se propagó del sector financiero a la economı́a real,
causando una contracción en el consumo que impactó, a nivel glo-
bal, desplomando la demanda de bienes primarios y por tanto de
su precio en los mercados internacionales. Sin embargo, los diferen-
tes planes de rescate de los páıses centrales causaron una inyección
en los mercados de capital por parte de las principales autorida-
des financieras y monetarias creando un entorno de liquidez que
se trasladó a los mercados de futuros de las materias primas in-
crementando su precio nuevamente. Este rebote en los precios no
implicó que prosiguiera la dinámica alcista del periodo 2003-2008,
pero śı mantuvo precios elevados del periodo. Este entorno inter-
nacional de altos precios se reflejó en México en una expansión de
los ingresos fiscales a pesar de una disminución en la producción.

Esta dinámica cambió a finales de 2014 y principios 2015, el
precio de las materias primas se desplomó (ver Figura 3.8), den-
tro de los cuales los energéticos como el petróleo y el gas natural
sufrieron una disminución importante en las cotizaciones interna-
cionales. Este recorte en los precios se debió a una sobreoferta de
los páıses productores en combinación con una baja en la actividad
económica en los principales páıses consumidores de este tipo de
energéticos. Esta disminución en los precios afectó gravemente a la
hacienda mexicana, el precio de la mezcla mexicana pasó de 98.79
a 32.59 dólares de junio de 2014 a enero de 2015, esta disminución
indujo a recortes en el gasto del gobierno federal en el orden de la
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disminución de los ingresos y de una producción a la baja.

Figura 3.8: Sistema de precios de productos básicos (1992-2020)

Fuente: International Monetary Fund (2021). Primary Commodity
Price System (PCPS). Disponible en: https:
//data.imf.org/?sk=471DDDF8-D8A7-499A-81BA-5B332C01F8B9

Sin embargo, esta reciente baja en los precios no fue tan traumáti-
ca como en los años ochenta del siglo pasado. México contaba con
un seguro que establećıa un precio mı́nimo de la mezcla mexicana,
llamadas coberturas. Éstas aseguraban que el presupuesto público
se mantuviera con pocas alteraciones para el año en curso al estar
protegidos los recursos fiscales. Como refiere Gutiérrez (2015), el
gobierno mexicano comenzó con la compra de opciones para cubrir
el 57% del crudo de exportacion para el año de 2015, con una prima
de 10.4 MMDP. En el mismo texto el autor hace una estimación
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de lo que pudo recuperar la hacienda pública ante el gran decenso
en el transcurso del año 2015 para el restante 43% del petróleo
destinado a la exportación no contemplada en las coberturas, en-
contrando una disminución de un 0.5% del PIB por este concepto.
Sin embargo, esta tendencia se mantendŕıa en los años venideros,
si bien la empresa segúıa siendo rentable, los altos gravámenes a
los que se enfrentaba la paraestatal arrojaban resultados negativos
en los balances financieros, incluso recurriendo a la contratación
de deuda para poder pagar a la hacienda pública los compromisos
esperados la cual se plasma en la ley de ingresos de cada año.

La ola de recortes se extend́ıo durante los próximos tres años
comenzando en enero del 2015 con 124,300 MDP, seguido de tres
recortes de 96,700, 132,300, y 31,715 MDP en el año de 2016, y
finalmente de 175,100 MDP para 201710. Esto recortes sucesivos
impactaron principalmente en los sectores dedicados a la infraes-
tructura y a la propia empresa del estado, para el primer recorte
Pemex cubrió con el 50% del paquete de recorte (62 MMDP), se-
guido de la SCT (11.8 MMDP) y CFE (10 MMDP). Otro rubros
afectados por estos recortes fueron la educación (7.8 MMDP), De-
sarrollo Social (3.7 MMDP) y Salud (3.3 MMDP)11.

Estos recortes aplicados a Pemex han significado en una dismi-
nución en la inversión en todos los segmentos de la cadena de valor
de la industria, en especial en exploración y producción fomentan-
do que las reservas y la producción cayeran sucesivamente a partir

10Véase “Recortes al gasto por más de 500,000 millones de pesos” por Al-
barrán (2016). Disponible en:https://www.eleconomista.com.mx/economia/R
ecortes-al-gasto-por-mas-de-500000-millones-de-pesos-20160626-0103.html

11Véase “Proposición con punto de acuerdo” publicado por el Senado de la
República el 10 de febrero de 2015. Disponible en: https://infosen.senado.gob
.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-02-19-1/assets/documentos/PA PAN Reducci
on Gasto.pdf
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Figura 3.9: Reservas totales, probables, probadas y posibles
(miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente)

Fuente: Sistema de Información Energética (2021). Reservas de
hidrocarburos totales certificadas. Disponible en:
https://sie.energia.gob.mx/
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Figura 3.10: Precio internacional del petróleo (Dólares 2018)

Fuente: Elaboración propia con datos de Quandl (2021). Crude Oil
Prices from 1861. Disponible en:
https://data.nasdaq.com/data/BP/CRUDE OIL PRICES

de los recortes, conformando un ciclo vicioso que deterioraŕıa la
situación financiera de la empresa, aśı como los recursos esperados
por la hacienda federal (Figura 3.9). Estos dos episodios se pueden
observar en la Figura 3.10 donde muestra una clara relación entre
los dos incidentes y sus implicaciones para la hacienda y la eco-
nomı́a mexicana. Como los veremos en el siguiente apartado esta
gráfica tiene tendencias similares más la participación de la renta
petrolera en el presupuesto público.
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3.7. Baja recaudación fiscal.

Desde la consolidación de la México posrevolucionario, el Esta-
do mexicano tuvo fuerte presiones fiscales, derivadas de una baja
recaudación fiscal y crecientes obligaciones sociales y económicas
adquiridas por éste. A su vez, esta dinámica se véıa reforzada por
la renuencia del gobierno a llevar a cabo una reforma fiscal que
permitiera aliviar dichas presiones al aumentar la recaudación v́ıa
impuestos directos e indirectos a los sectores de mayores ingresos.
Empero, esta reforma tributaria se vio pospuesta con el descu-
brimiento de las enormes reservas de petróleo que permitieron al
Estado solventar y expandir su capacidad de gasto. Como mencio-
nan Tello & Hernández (2010), los reducidos ingresos tributarios se
han parcialmente compensado mediante los recursos extraordina-
rios que la producción y exportación de petróleo le proporciona al
fisco federal –notablemente por la v́ıa de los ingresos no tributarios.

A partir de 1976, los ingresos comenzaron a crecer a partir de
los descubrimientos en el Golfo de México, en la ley de ingresos
de 1979 se mencionaban las tasas impositivas a las cuales estaŕıan
sometidas la exportación de crudo sin mencionar un monto. Es
a partir del presupuesto de 1983, que Pemex tendŕıa su proprio
art́ıculo que reglamentaŕıa las aportaciones de la paraestatal inclu-
so con pagos diarios con montos fijos. El siguiente año se creaŕıa
un nuevo impuesto sobre las ganancias llamado derecho extraordi-
nario sobre hidrocarburos donde Pemex tendŕıa que pagar un 6%
del valor del petróleo extráıdo durante ese año. Además, los mon-
tos diarios y semestrales continuaron aumentando para el siguiente
año, el impuesto extraordinario se elevó al 12% del valor del crudo,
aumentando al 15, 20, y 25.5% en años posteriores. Esta dinámi-
ca continuaŕıa en las subsecuentes leyes de ingresos, constituyendo
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una inercia en la recaudación.

Como se puede observar en la Figura 3.11 a partir de ese año
los ingresos disminuyeron debido a la cáıda en el precio del crudo,
a pesar de que la producción de crudo se mantuvo en los niveles de
1982. En los próximos años el precio se mantuvo en niveles rela-
tivamente bajos, en 1995 la participación de los ingresos petróleos
aumentaŕıa debido a la baja en la recaudación devenida de la crisis
financiera desatada en diciembre de 1994, mas no por un aumento
en la producción o una recuperación en el precio del barril. Un
tercer ciclo de expansión en el precio del crudo se dio entre los
años de 2004-2008, ya que a pesar de un descenso en la producción
diaria, se pudo compensar con el aumento vertiginoso en el precio
internacional, el cual llegó a cotizarse en julio de 2008 alrededor de
los 140 dólares llegando a el 44% de la recaudación.

Como enfatiza Brid (2008), los reǵımenes fiscales están moldea-
dos por condiciones económicas cambiantes, restricciones adminis-
trativas y posibilidades tecnológicas, y especialmente, las institu-
ciones poĺıticas dentro de las cuales estos factores están en juego.
Esto es particularmente dif́ıcil para economı́as en desarrollo como
México, ya que durante décadas se ha tratado de obtener mayo-
res recursos fiscales a través de modificaciones en el marco fiscal.
Sin embargo, no se han obtenido los resultados deseados. México
ha tenido un desempeño pobre en la recolección de impuestos en
comparación con páıses pertenecientes a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Como se puede
ver en el Figura 3.12, México ocupa el último lugar en la recauda-
ción dentro de este este grupo, posicionándose muy por debajo del
promedio de la OCDE con una recaudación fiscal de alrededor del
16% del PIB para 2019, y estando por debajo de páıses ricos en re-
cursos como Chile (cobre) y Colombia (petróleo) que en promedio
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Figura 3.11: Ingresos petroleros del gobierno federal como
porcentaje del PIB (1977-2019).

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de
Información Económica (2020), Banco de México.

oscilan entre un 20% de la participación en el PIB. Este panorama
contrasta con Noruega, que a pesar de tener una producción petro-
lera más grande que México logra alcanzar una tasa recaudatoria
del 40% de su PIB.

Las diferencias también se pueden apreciar en la tendencia al
alza en la recaudación de la economı́a coreana pasando de 12% a
27% entre 1972 y 2019, en este caso a diferencia de los anteriores
no posee grandes dotaciones de recursos naturales y ha centrado su
actividad industrial en la manufactura y la innovación tecnológica.
Esta dinámica se sostiene aún sumándose los ingresos no tributarios
provenientes del petróleo, al alcanzar el 22% del PIB para el mismo
año como se puede observar en el Figura 3.13.
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Figura 3.12: Impuestos totales recaudados como porcentaje del
PIB de los (páıses seleccionados) pertenecientes a la OCDE
(1965-2019)

Fuente: elaboración propia con datos de OECD (2021). Tax revenue;
Total,% of GDP, 1965 – 2019 (indicator). Disponible en:
https://data.oecd.org/tax/tax-revenue.htm.

*Nota: Los ingresos fiscales se definen como los ingresos recaudados por
impuestos sobre la renta y las ganancias, contribuciones a la seguridad
social, impuestos sobre bienes y servicios, impuestos sobre la nómina,
impuestos sobre la propiedad y transferencia de propiedad y otros im-
puestos. Los ingresos fiscales totales como porcentaje del PIB indican
la proporción de la producción de un páıs que es recaudada por el go-
bierno a través de impuestos.

Debido a que las caracteŕısticas de la industria y la volatilidad
de los precios, se crea un problema de coherencia temporal entre
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Figura 3.13: Ingresos gubernamentales, páıses pertenecientes a la
OCDE como porcentaje del PIB (2019)*

Fuente: elaboración propia con datos de OECD (2021). General
government revenue (indicator). Disponible en:
https://data.oecd.org/gga/general-government-revenue.htm

* Este indicador se mide en miles de dólares per cápita y como
porcentaje del PIB. Todos los páıses de la OCDE compilan sus datos
de acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales de 2008 (SCN 2008).
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las inversiones a largo plazo y los compromisos poĺıticos a corto
plazo. En ausencia de instituciones fuertes y burocracias capaces,
se carece de mecanismos institucionales formales o informales para
sostener las poĺıticas a lo largo del tiempo enfrentando un mayor
desaf́ıo para generar credibilidad como recaudadores de impuestos.
Esta dinámica se ve reflejada en el libro El petróleo en la historia
y cultura en México donde José Luis Hernández de manera llana
expone la situación del petróleo y la hacienda pública:

“¿Y la inmensa cantidad de dinero que ingresa por la venta de

petróleo al extranjero, en dónde está? En su mayoŕıa, lo cobra

Hacienda, dicen. ¿Y por qué es aśı? Porque en México, la mayoŕıa

de la gente no paga impuestos, unos porque carecen de empleo,

otros porque evaden tal pago, otros porque declaran menos y,

además, porque el páıs carece de un sistema fiscal que grave más

a los que más tienen y menos a los que menos o nada poseen.”

(Suárez, 2008)

Las consecuencias de esta baja tributación y por ende bajos ingre-
sos tributarios, son un equilibro alcanzado mediante la contención
del gasto público, en particular el de la inversión. El reducido gas-
to público resultante es menor al necesario para poder impulsar la
satisfacción de necesidades de la población en general. El proceso
para aumentar las fuentes de ingreso se encuentra en un estado de
estancamiento, si bien se ha tratado de aumentar la recaudación
en tiempos recientes con la reforma hacendaria de 2014 este esfuer-
zo fue insuficiente para poder sostener un presupuesto de egresos
capaz de ofrecer mejores servicios públicos a la población en ge-
neral y de hacer una redistribución de los ingresos con el objetivo
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de disminuir las desigualdades. Las causas entre el sistema fiscal
y la dinámica de la industria petrolera, el v́ınculo entre mayores
ingresos petroleros y menores impuestos no debeŕıa sorprendernos.
Los gobiernos encuentran burocráticamente más fácil y poĺıtica-
mente más popular recaudar ingresos de sus sectores petroleros
que recaudar impuestos de la población en general (Ross, 2012).

Esta es una de las consecuencias de la estructura fiscal mexi-
cana, ya que para evitar aumentar los impuestos sobre la renta y
sobre el valor agregado, teniendo que México es uno de los páıses
de menos recaudación entre OCDE. En ambos casos los ingresos
petroleros han actuado para cubrir el faltante en los ingresos fisca-
les, que de otra forma tendŕıan que ser cubiertos por un aumento
en los impuestos o v́ıa el aumento en el esfuerzo recaudatorio. Es-
tas medidas son, desde luego, impopulares entre el grueso de la
población ya sea entre el sector empresarial y entre los individuos,
a pesar de tener una de las menores recaudaciones. Es claro que
entre menor sea la capacidad del gobierno para obtener una ma-
yor recaudación, menor será su capacidad para proveer de bienes
y servicios públicos esenciales para el grueso de la población.

3.8. Desvinculación de los contribuyentes con
el ejercicio del gasto.

Uno de los efectos de la maldición de los recursos naturales, es
la corrupción que rodea el manejo de ingresos provenientes de su
venta. Como se mencionó en el primer caṕıtulo, la facilidad de cap-
tura del Estado del sector petrolero hace que los mecanismos de
gestión de este recurso se tornen opacos. Heuty & Carlitz, (2009),
hacen referencia a que los recursos obtenidos a través de la venta,

107



espećıficamente, de petróleo regularmente tienen un pobre escruti-
nio en los páıses en desarrollo ricos en recursos. El hecho de que los
ingresos derivados de la producción y las exportaciones de petróleo
a menudo se mantengan fuera de los presupuestos regulares crea
un campo fértil para la corrupción especialmente en empresas es-
tatales, como es el caso de Pemex.

En México la corrupción es parte del imaginario colectivo, y
Pemex se relaciona con esta percepción más que ninguna otra ins-
titución del páıs, debido a la naturaleza de la corrupción y la im-
punidad son pocos los casos en que se llega a condenar a los par-
ticipantes en este tipo de actividades, sin embargo la percepción
permea en la población.

Las grandes cantidades de dinero manejadas por Pemex en el
primer boom del petróleo en México y un pobre estado de derecho
crearon las condiciones para que funcionarios públicos, el sindicato,
y empresarios relacionados con la paraestatal se beneficiaran de los
ingresos generados por Pemex que en teoŕıa debeŕıan destinarse en
pro de la población mediante poĺıticas sociales.

A continuación se muestran algunos de los casos de mayor re-
levancia relacionados con la paraestatal y los mecanismos que se
utilizaron para corromper o cooptar a diferentes agentes económi-
cos.

a) STPRM. El sindicato de Pemex siempre hab́ıa jugado un pa-
pel importante en las decisiones en el rumbo de la empresa, debido
principalmente a los acontecimientos históricos de la conformación
de la empresa como se mencionaba al principio de este capitulo.
Sin embargo, a ráız de el rápido crecimiento de Pemex a partir de
los años ochenta, es que los dirigentes sindicales comenzaron a con-
centrar más poder, ya que ante el aumento de las operaciones de
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Pemex se necesitó de una mayor plantilla de trabajadores, que se
tradućıan en votos. Además los trabajadores y dirigentes sindicales
tienen el control sobre la infraestructura para la extracción, refi-
nación, transporte y comercialización de los productos petroleros,
y sus enormes contribuciones económicas al partido gobernante y
al presupuesto público12. Estas ventajas estratégicas dieron y dan
al sindicato un gran poder, ya que ante alguna amenaza hacia el
sindicato, los trabajadores podŕıan decretar una huelga cortando
la movilidad y el financiamiento del gobierno. Este poder se tradu-
jo en prestaciones para sus agremiados que no se replican en otros
sectores productivos y otras entidades paraestatales. Eso explica la
forma en que se distribuyeron recursos al sindicato a lo largo del
tiempo y se daban sin controles que aseguraran que en efecto los
beneficios llegaran a los trabajadores. Esto no quiere decir que los
trabajadores no recibieran beneficios, sin embargo de acuerdo con
varias investigaciones los mayores beneficiarios de estos recursos
han sido la elite dirigente del sindicato.

Los representantes sindicales conforman el lado más visible de
la corrupción relacionado a los ingresos de la paraestatal, si bien el
sindicato está conformado por diferentes secciones en la república,
es la dirigencia nacional la que recibe los recursos de la empresa.
El sindicato y el gobierno mexicano formaron una simbiosis pa-
ra mantener los intereses de sus respectivas élites, manteniendo
un control total de los trabajadores estancando aśı los procesos
democráticos al conservar a los mismos dirigentes, teniendo sólo
dos dirigentes nacionales en los últimos 40 años. Carlos Romero

12Véase “El STPRM fue pieza fundamental del régimen priista: Gustavo
López Montiel”, por Badillo (2019), publicado por el periódico El Economista
el 19 de octubre de 2019. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/
politica/El-STPRM-fue-pieza-fundamental-del-regimen-priista-Gustavo-Lo
pez-Montiel-20191019-0021.html
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Deschamps, representó esta unión entre los intereses de la poĺıtica
mexicana y los integrantes de la dirigencia nacional del sindica-
to, ya que fue dirigente del sindicato entre 1993-2019, a la par fue
diputado federal y senador de la república, en dos ocasiones. El
estilo de vida de este dirigente sindical y de su familia diverǵıan de
los ingresos reportados por el mismo sindicato y por sus ingresos
como legislador: yates, viajes, propiedades, autos de lujo, y joyeŕıa
conformaban parte de su vida cotidiana. Este ĺıder sindical ya tie-
ne señalamientos judiciales. Sin embargo, los manejos opacos no
son atribuibles en su totalidad al dirigente nacional sino que en
cada una de las secciones se encuentran liderazgos regionales que
replican en menor escala la opacidad de los recursos entregados al
sindicato13.

b) Pemexgate. Uno de los casos más emblemáticos fue el de-
nominado Pemexgate, este caso fue judicializado por el Instituto
Federal Electoral debido a que durante la campaña presidencial
del año 2000 el partido en el gobierno, el PRI, recibió un financia-
miento ilegal de 500 MDP por parte del Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República Mexicana (STPRM), provenientes de
Pemex mediante un préstamo hacia el sindicato14. El sindicato era
controlado por integrantes del mismo partido, ya que fue el tesore-
ro del sindicato, que al mismo tiempo era legislador en el PRI, el
que fue el veh́ıculo para gestionar la transferencia de recursos entre
la tesoreŕıa de Pemex, el sindicato y el partido. Tiempo después

13Véase Amenazas y despidos, juego sucio en el sindicato petrolero contra
los cŕıticos de Romero Deschamps por Cullell (2021). Disponible en: https:
//elpais.com/mexico/2021-11-18/amenazas-y-despidos-juego-sucio-en-el-sin
dicato-petrolero-contra-los-criticos-de-romero-deschamps.html

14Véase “Tribunal Electoral ante Pemexgate y Amigos de Fox”, por Mura-
yama (2015). Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/l
ibros/11/5015/15.pdf
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al conocerse los resultados de la investigación los partidos con una
participación minoritaria en la cámara trataron de desaforar a este
legislador, sin embargo debido a los lazos poĺıticos con el partido
no se logró llegar a cabo una acción penal en contra de él y los
diferentes actores poĺıticos que se vieron inmiscuidos15. Al partido
PRI se le aplicó una multa de 1,000 millones de pesos por este
financiamiento ilegal mientras que el sindicato debió de pagar el
préstamo con la paraestatal, en ambos casos pagándose mediante
los recursos otorgados al partido y con las aportaciones sindicales
de los trabajadores petroleros.

c) Oceanograf́ıa. En la primera década de los años 2000 otro
escándalo se descubrió en la paraestatal. La empresa Oceanograf́ıa,
proveedora de servicios petroleros para Pemex, sobornó a varios
funcionarios de la paraestatal para conseguir que las licitaciones y
las convocatorias que lanzaba Pemex le fueran otorgadas16.

d) Oro Negro. Un caso similar fue el de la empresa Oro Negro,
la cual fundada en 2009 por un hijo y un sobrino de un exsecreta-
rio de la hacienda pública federal, además de que el presidente del
comité de la empresa era un exdirector de Pemex. Esta empresa
mexicana de servicios petroleros fue contratista de Pemex duran-
te 2012-2017. Pero fue a partir de 2013 a 2014, que esta empresa
comenzó a llenarse de contratos multimillonarios firmando cuatro
contratos con Pemex para el arrendamiento de cinco plataformas

15Algunos analistas consideran que este fue un punto de quiebre entre los
partidos que conformaban la cámara y dificultaron la aprobación de diferentes
reformas estructurales que propońıa el entonces gobierno de Vicente Fox. Véase
Aznárez (2003). Disponible en: https://elpais.com/diario/2003/09/07/interna
cional/1062885610 850215.html

16Véase el informe realizado por la Comisión Especial para la Atención y
Seguimiento al Caso de la Empresa Oceanograf́ıa S.A. de C.V. Disponible en:
https://www.senado.gob.mx/comisiones/oceanografia/
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elevadas para perforación en alta mar17. Sin embargo, ante la dis-
minución de los precios en 2015, Pemex renegoció los contratos
de arrendamiento de las plataformas a la baja, debilitando los in-
gresos de la empresa, entrando en concurso mercantil. Más tarde
los directivos de la empresa demandaron al gobierno mexicano y a
los accionistas mediante la acusación de que directivos de Pemex
les solicitaron sobornos para continuar con los arrendamientos y
ante la negativa redujeron los pagos por las plataformas. De acuer-
do con las investigaciones period́ısticas debido a la vinculación de
los integrantes de la empresa con el sector público, la empresa fue
beneficiada con contratos mediante adjudicaciones directas y la
simulación de concursos, afectando con sobrecostos a la empresa
paraestatal18.

e) Agronitrogenados. En años recientes la corrupción ha salido
a flote con distintos casos, el más emblemático ha sido el caso de
Agronitrogenados, la cual era una empresa de agroqúımicos pro-
piedad de Pemex que fue privatizada en la última década del siglo
XX. Sin embargo, en 2014 el Estado Mexicano por medio de Pe-
mex volvió a adquirir la mayoŕıa accionaria en la misma planta
de fertilizantes como parte de su programa para el abastecimien-
to de fertilizantes a pequeños productores agŕıcolas por un monto
de 11,000 MDP. Tras varias auditorias se reveló que el valor de la
planta no correspond́ıa al valor actual de compra de la paraestatal,
presumiéndose que el propietario de la planta realizó una serie de

17Véase la nota “Oro Negro se catapultó con Pemex en tres años” del pe-
riódico el economista del 27 de julio de 2018, por Garćıa (2018). Disponible
en: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Oro-Negro-se-catapulto-co
n-Pemex-en-tres-anos-20180727-0019.html

18Véase Caso CIADI No. UNCT/18/4 Alicia Grace y otros, (demandantes)
C. Estados Unidos Mexicanos, (Demandada) 2020. Disponible en: http://icsi
dfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C7653/DS15174 S
p.pdf
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sobornos a funcionarios públicos con el fin de obtener un mejor
precio por una planta “chatarra”. Después de un proceso judicial
el empresario asumió la responsabilidad (después de ser extradi-
tado al páıs) del sobreprecio de la planta mediante un acuerdo de
reparación del daño.

f) Caso Odebrecht. Esta empresa constructora brasileña fue ob-
jeto de diferentes investigaciones en América Latina debido a que
empleados de esta empresa sobornaban a funcionarios públicos de
diferentes páıses para conseguir contratos de obra pública y licita-
ciones. En México, de acuerdo con las declaraciones hechas por los
directivos en una corte judicial de los Estados Unidos, se le entre-
garon a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto un monto
de 10 MDD bajo la dirección de Emilio Lozoya Austin quien más
tarde se convertiŕıa en el director general de Petróleos Mexicanos.
En la nueva administración continuaŕıan los sobornos a los directi-
vos de Pemex para que las licitaciones estuvieran arregladas de tal
forma que Odebrecht ganara en todos los proyectos que participa-
ra, como en la restructuración de las refineŕıas de Tula, Salamanca
y Minatitlán. Actualmente está siendo procesado el exdirector de
Pemex, Emilio Lozoya, por los múltiples sobornos que supuesta-
mente recibió, quien aprovechando el criterio de oportunidad, ha
expuesto que existen otros funcionarios de rangos superiores que
estuvieron ligados a este esquema de corrupción.

La investigación sigue en curso revisando los proyectos en los
que Odebrecht participó, como es el caso de la planta productora
de etileno en el estado de Veracruz y del contrato con Pemex para
el suministro de gas etano a las instalaciones.

Todos estos casos, lejos de lo sensacionalista, ponen al descu-
bierto los mecanismos utilizados por las élites poĺıticas y empresa-
riales para allegarse de manera ilegal de los ingresos provenientes de
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la industria, creando una dinámica que se retroalimenta ya que los
principales beneficiaros tienen parte en la impartición de justicia
debido a la vinculación que existe entre los mismos.
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Caṕıtulo 4

El futuro del petróleo

La industria seguirá jugando un papel fundamental, a pesar de la
descarbonización de la economı́a global, el petróleo y el gas natu-
ral asociado sustituirán al carbón mineral paulatinamente. La IEA
(2020) sostiene que se necesitará seguir perforando nuevos desarro-
llos más allá del 2040, en el mismo análisis estima que de seguir
la trayectoria actual de consumo, se requerirá un incremento para
ambos combustibles extráıdos por la industria, incluso en el esce-
nario más agresivo de descarbonización, los combustibles seguiŕıan
desarrollando un papel importante en el suministro de enerǵıa1.

En este breve caṕıtulo se explorarán algunas previsiones acerca
del papel futuro de este recurso natural, sus implicaciones para la
industria nacional y para Pemex.

1Véase “Energy revolution: From a fossil energy era to a new energy era
[Fig. 2]” de Zou et al., (2016). Parte de Natural Gas Industry B journal, vol.
3, issue 1, pág. 1-11. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S2352854016300109#fig2
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4.1. Transición energética y el petróleo.

La forma en que nos proveemos de enerǵıa cambiará sustancial-
mente en los próximos veinte años, este cambio será especialmen-
te dif́ıcil para las economı́as dependientes del petróleo ya que se
encuentran en la mira de las poĺıticas globales de reducción de
emisiones. Esta urgencia es descrita por Arezki & Nysveen (2021):

“[. . . ] el fin del petróleo hace imperativa la transformación

económica. Los páıses ricos en petróleo deben diversificarse pa-

ra ser resistentes a los cambios en los mercados energéticos. Un

marco de gobernanza apropiado para administrar los ingresos del

petróleo en los buenos y malos tiempos siempre ha sido impor-

tante para fomentar la diversificación económica. Pero con los

activos inmovilizados como un nuevo riesgo, los cambios radica-

les en la gobernanza en las economı́as dependientes del petróleo

son urgentes”.

En la actualidad todos los actores de la poĺıtica internacional
están consientes de las repercusiones del Cambio Climático, el cual
es causado por el conjunto de gases de efecto invernadero pro-
ducidos por la humanidad en sus diferentes procesos productivos.
El petróleo y gas natural al ser quemados para obtener enerǵıa
calórica generan como subproducto gases tales como el dióxido de
carbono y el metano2; los cuales son potentes gases de efecto in-
vernadero, y según el consenso cient́ıfico, son los causantes de la

2Si bien el metano no es un subproducto de la combustión de estos hidro-
carburos, las fugas de gas en el proceso de extracción y transporte al usuario
final representan un problema para la industria.
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elevación de la temperatura global con respecto a las temperatu-
ras del periodo preindustrial3. De acuerdo con Beck, Rashidbeigi,
Roelofsen, & Speelman (2020) en un art́ıculo para la consultora
Mckinsey, las operaciones de la industria a nivel global represen-
tan el 9% de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI),
y un 33% a través de los combustibles que genera para un total de
42% de GEI producidos.

En este contexto y dado los niveles de consumo diarios de estos
hidrocarburos (96 MDBD para el petróleo y 81 mil millones de pies
cúbicos para el gas natural)4 varios gobiernos e industrias se han
fijado un horizonte a 2050 para desplazar paulatinamente a estos
hidrocarburos de la matriz energética. Este cambio implicará un
rediseño en la obtención y el almacenamiento de la enerǵıa en la
amplia variedad de sectores donde toma parte el petróleo. En es-
pecial como combustible en la generación de enerǵıa eléctrica y en
los diferentes sistemas de transporte los cuales concentran la ma-
yoŕıa de las emisiones globales, directa e indirectamente, aunque
sin lugar a duda será un desaf́ıo enorme debido a que estos com-
bustibles se usan de manera transversal como insumo energético y
como insumos intermedios a través de sus derivados como lo son el
plástico.

Un ejemplo de este cambio son los anuncios de diferentes em-
presas automotrices para la producción de automóviles eléctricos
con miras a ser totalmente eléctricos o h́ıbridos para el horizonte
2050. Otro de los cambios se dará en materia de poĺıtica pública
donde se plantea introducir en las diferentes legislaciones naciona-

3Véase el sitio web de el panel intergubernamental sobre el cambio climático
(IPCC, por sis siglas en inglés), disponible en: https://www.ipcc.ch/

4Véase https://es.statista.com/estadisticas/600689/demanda-mundial-di
aria-de-petroleo-crudo/
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les, un impuesto a las emisiones de gases de efecto invernadero, con
el objetivo de desincentivar este tipo de generación. Además de la
prohibición expresa de plantas de generación como una directiva de
estado o sujeta a amplias regulaciones como la captura de carbono.

Estos cambios provocarán una disminución paulatina de la de-
manda global por el energético que de acuerdo con diferentes pronósti-
cos alcanzará su máximo en el periodo comprendido entre 2030-
20405. Este cambio en la demanda bajo un escenario de una rápida
conversión de la matriz energética relocalizará las inversiones hacia
los sectores de generación de renovables tales como la enerǵıa solar
y eólica.

Sin embargo, estos escenarios pueden cambiar en el futuro en
especial ante las crecientes preocupaciones de la población respec-
to al cambio climático. Este hecho se puede trasladar a una mayor
presión poĺıtica sobre los diferentes gobiernos por parte de electo-
rados más consientes en este tema, en especial debido a eventos
climáticos más extremos como inundaciones, olas de calor, seqúıas
e incendios, que ya están impactando en la vida de diferentes po-
blaciones en el mundo. Esta preocupación es más presente en las
generaciones jóvenes de acuerdo con el reporte “In Response to
Climate Change, Citizens in Advanced Economies Are Willing To
Alter How They Live and Work”: los adultos jóvenes, que han esta-
do al frente de algunas de las protestas contra el cambio climático
más prominentes en los últimos años, están más preocupados que
sus contrapartes mayores por el impacto personal del calentamien-
to del planeta en muchos públicos encuestados (Bell, Poushter,
Fagan,& Huang, 2021). Este cambio generacional puede cambiar
la percepción de urgencia conforme este segmento de la población

5Véase “BP: Energy Outlook 2022”. Disponible en: https://www.bp.com
/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook.html
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global comience a ocupar posiciones de decisión, aśı como su par-
ticipación en los procesos democráticos que busquen reducir las
emisiones.

4.2. Aplicaciones en el horizonte
de la transición energética.

Como se advert́ıa en el apartado anterior la demanda de petróleo
va a alcanzar su pico en un futuro cercano, sin embargo esto no
implica la desaparición del recurso en la matriz energética, sólo
que mantendrá o declinará su demanda a partir de ese punto de
acuerdo con el Energy Information Administration (EIA), e incluso
mantendrá un papel esencial a la par o con una participación muy
cercana a la enerǵıa proveniente de las fuentes renovables, en espe-
cial para los combustibles ĺıquidos que continuarán su crecimiento
en páıses en desarrollo (Gordon & Weber, 2021). Esta demanda
seguirá creciendo especialmente en las regiones de el sur de Asia y
África donde se espera un crecimiento poblacional y un avance en
el consumo de una clase media.

Uno de los campos donde el petróleo tomará mayor relevancia
en el futuro es en la petroqúımica, ya que gran parte de los pro-
ductos que utilizamos provienen de la industria petrolera, y serán
clave en la transición energética pues son parte fundamental de
las turbinas eólicas, paneles solares, automóviles eléctricos y para
el aislamiento de edificaciones para alcanzar una mayor eficiencia
energética. Este aumento en la demanda representará una propor-
ción importante de la demanda mundial de petróleo en el futuro,
la International Energy Agency, estima que para 2030, los petro-
qúımicos requerirán el 30% de demanda mundial de crudo, solo
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para acelerar esta tendencia en los años venideros6.

En la generación de enerǵıa, es claro que las preocupaciones
climáticas se aceleren en el futuro, una de las alternativas para
poder reducir las emisiones contaminantes es una tecnoloǵıa en
desarrollo llamada Captura de Carbono, la cual consiste en plantas
accesorias a las plantas de generación eléctrica u otras industrias
intensivas en el uso de combustibles fósiles, las cuales mediante
un proceso qúımico-f́ısico separan y almacenan los gases de efecto
invernadero provenientes de la combustión de los mismos7. Este
proceso podŕıa ayudar a economı́as escasas en capital, y carentes
de un financiamiento, para desarrollar una nueva infraestructura
energética, a cumplir sus objetivos climáticos y seguir utilizando
combustibles de bajo costo aprovechando infraestructura existente,
lo cual incluye a las instalaciones de gas natural y petróleo8.

4.3. El futuro de los ingresos petroleros.
Un futuro sin petróleo

Este es uno de los temas más complejos en este horizonte ya que
si existen las condiciones de una rápida conversión de la matriz

6Véase “The Future of Petrochemicals” de la IEA (2018). disponible en:
https://www.iea.org/reports/the-future-of-petrochemicals

7Véase “Carbon Capture” de Howard J. Herzog (2018). Parte de The MIT
press essential knowledge series.

8Sin embargo varios grupos ambientalistas controvierten esta idea, indi-
cando que esta tecnoloǵıa es una respuesta de las compañ́ıas petroleras para
mantener su modelo de negocios intacto sin emprender un cambio profundo
para la transición energética. Véase “Sucking carbon out of the air won’t solve
climate change” de Roberts (2018). Disponible en: https://www.vox.com/en
ergy-and-environment/2018/6/14/17445622/direct-air-capture-air-to-fuels-
carbon-dioxide-engineering
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energética, esto representaŕıa un estancamiento de la demanda en
el mejor de los escenarios, sólo pudiendo generar más ingresos por
medio de una participación de mercado más grande (una guerra
de precios) o un evento fortuito que eleve el precio por un periodo
de tiempo considerable. Según el reporte Beyond Petrostates, por
primera vez, se calcula que 40 estados petroleros podŕıan enfrentar
una cáıda promedio del 46% en los ingresos esperados del petróleo
y el gas natural, si la demanda se ajusta al endurecimiento de
la poĺıtica climática global y los avances tecnológicos: un déficit
de $9 mil millones de dólares. [. . . ] la disminución de los ingresos
por combustibles fósiles podŕıa provocar una cáıda de los ingresos
totales del gobierno en al menos un 20%, lo que provocaŕıa recortes
en los servicios públicos y pérdida de puestos de trabajo (Coffin,
Dalman, & Grant, 2021).

En México, siguiendo con el reporte, se estima que el impacto
que el endurecimiento de las poĺıticas ambientales podŕıa generar
una disminución de un 84% de los ingresos para el estado. De ma-
terializarse total o parcialmente esta predicción pondŕıa en riesgo
una proporción importante de las finanzas públicas aśı como de un
número de empleos a lo largo de la cadena de valor de la industria.

Para México implicará un cambio de paradigma, ya que Pe-
mex progresivamente dejará de actuar como uno de los grandes
contribuyentes a la hacienda pública, dejando en entredicho los
empleos generados por la empresa, aśı como diferentes poblaciones
que dependen de esta actividad tan rentable. Es tarea del Estado
Mexicano el de repensar el modelo de negocio de la paraestatal
para poder enfrentar el cambio que ya está ocurriendo en otras
partes del mundo, con el objetivo que esta transición tan transgre-
sora tenga los menores efectos posibles sobre la estabilidad de las
finanzas públicas y las personas que trabajan en el sector.
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Varios de los Estados más ricos en este recurso están en la
búsqueda de la diversificación lejos del petróleo, tal es el caso de
los Emiratos Árabes Unidos y Noruega, se encuentran en proceso
de adaptar sus planes de desarrollo económico para revirar sus
inversiones en enerǵıas renovables.

4.4. Las empresas en el ramo petrolero.

En el mundo las principales petroleras también están en la planea-
ción para redirigir sus operaciones con un portafolio más amplio
de fuentes de generación de enerǵıa diferentes a el petróleo. Uno
de estos ejemplos es la petrolera británica British Petroleum, la
cual se plantea ser neutra en carbono para 2050. Este cambio en
las operaciones necesitará de una gran cantidad de recursos para la
reconversión del modelo de negocios de acuerdo con sus boletines9.
Esto también está impactando a las empresas estatales petroleras,
como los emprendidos en Noruega con la empresa Equinor (ante-
riormente llamada Stateoil), la cual esta redirigiendo sus inversio-
nes y estrategias hacia un modelo de negocios basados en tecno-
loǵıas bajas en emisiones de carbono, uniéndose a los compromisos
de ser neutra en carbono igualmente para 205010. Estos cambios
no solo se están dando en las regiones de los páıses centrales, en
Latinoamérica Ecopetrol está incorporando una visión similar en
su horizonte de futuro, planteando una hoja de ruta para llegar a

9Véase BP sets ambition for net zero by 2050, fundamentally changing
organisation to deliver. Disponible en: https://www.bp.com/en/global/corpo
rate/news-and-insights/press-releases/bernard-looney-announces-new-ambit
ion-for-bp.html

10Véase:https://www.equinor.com/en/sustainability/climate.html

122



la neutralidad de carbono11.

Parte de este nuevo futuro es la incursión de estas empresas
en otras fuentes de generación de enerǵıa tales como la enerǵıa
eólica offshore la cual se proyecta que recibirá inversiones por 211
MMDD en los próximos años12. Para las empresas en el ramo, se
podŕıa utilizar la experiencia de la industria en la construcción,
monitoreo, y mantenimiento de plataformas flotantes o semifijas
en áreas alejadas de la costa que alberguen turbinas eólicas de
mayor calado.

Otra de las alternativas es que se incursione en la producción
de Hidrógeno Verde13, debido a la experiencia de la industria en el
transporte y almacenaje de gases en estado ĺıquido, y a la construc-
ción de infraestructura referente al transporte de este combustible
que se ve como una posible solución de almacenamiento de enerǵıa
proveniente de fuentes renovables y como combustible para maqui-
naria de grandes dimensiones como embarcaciones o aeronaves. La
transformación también se sentirá en Pemex, pues en el horizonte
de largo plazo deberá transformarse para pasar de una empresa
puramente petrolera a una empresa energética. Este cambio no so-
lo debe de obedecer a los cambios en las poĺıticas mundiales, sino
es una oportunidad para que Pemex deje de ser una herramienta
del gobierno mexicano como una fuente de ingresos, sino un fin en
si mismo, con el objetivo de conservar sus principios fundacionales
los cuales eran de proveer enerǵıa asequible a la población y a la

11Véase: https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/Responsabili
dadEtiqueta/Medio\%20ambiente/cambio-climatico-et

12Véase: https://www.forbes.com/sites/kensilverstein/2020/03/16/oil-and
-gas-companies-see-opportunity-in-offshore-wind-energy/?sh=461f16122ede

13El hidrógeno verde se refiere a la obtención por electrólisis a partir de
fuentes renovables consiste en la descomposición de las moléculas de agua
(H2O) en ox́ıgeno (O2) e hidrógeno (H2).
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industria. La adaptación a estos cambios también es una oportuni-
dad para que la compañ́ıa evolucione e incursione en nuevas y más
eficientes formas de obtener enerǵıa con el objetivo de mantener su
vigencia y relevancia en el entorno internacional y doméstico.
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Conclusiones

El petróleo es ineqúıvocamente uno de los recursos naturales
con mayor impacto en el desarrollo de la economı́a mundial. Su
explotación y aprovechamiento han moldeado muchos aspectos de
la economı́a contemporánea. Para México el descubrimiento de re-
servas significó una oportunidad perdida y se convirtió en ejemplo
de las dificultades que una economı́a puede enfrentar al desarrollar
un sector extractivo con el objetivo de financiarse. La falta de pla-
neación de largo plazo creó la ilusión de una economı́a sustentada
por la exportación de petróleo y sus altos precios.

A más de cuatro décadas de ese primer boom es evidente que
esta riqueza natural no ha tenido los resultados esperados, ya que
no se ha podido replicar las tasas de crecimiento que una vez im-
pulsó la industria petrolera. Las afectaciones no sólo se limitaron al
crecimiento, los ingresos extraordinarios moldearon varios aspectos
de la poĺıtica pública relacionados con los mercados cambiarios, el
endeudamiento público, la corrupción gubernamental y principal-
mente el sistema fiscal, dado que creó una aversión para reformar
la estructura fiscal con el objetivo de incrementar la recaudación,
formando un proceso de retroalimentación negativo que ha empan-
tanado tanto a las finanzas públicas como a las finanzas de Pemex.

Sin embargo y a pesar de todo, Pemex es una de las empresas
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más importantes en el ramo petrolero que seguirá formando parte
activa en la economı́a nacional, su nivel de integración y experien-
cia en el sector puede facilitar una transición que se alinee con un
modelo alternativo de negocios que le permita adaptarse a las fu-
turas necesidades de la población. Para ello es apremiante que las
instituciones relacionadas al sector como las Secretaŕıas de Hacien-
da, Enerǵıa, Medio Ambiente, la Comisión Federal de Electricidad,
en conjunto con Pemex formen escenarios de largo plazo en donde
se trace claramente el papel que desempeñará la industria petro-
lera doméstica en los próximos cuarenta años en el contexto de la
transición energética y de una mayor competencia en los mercados
energéticos. Será necesario que se desarrollen poĺıticas que permi-
tan a la par reducir la dependencia del presupuesto público de los
ingresos petroleros, para redirigir tales recursos a la consolidación
de una industria petrolera que apueste por la innovación, la diver-
sificación en fuentes de generación de enerǵıa de bajas emisiones y
la producción de productos derivados del petróleo con mayor valor
agregado.

El futuro del petróleo se transformará en las próximas décadas,
si bien su participación en la matriz energética global cambiará, no
implica que su uso se relegue o se extinga en un futuro cercano,
ya que los objetivos de neutralidad de carbono hacen referencia
a un balance entre las emisiones generadas por la actividad hu-
mana y la capacidad del planeta para absorberlas. Según estima-
ciones de la Energy Information Administration se espera que la
demanda mundial de enerǵıa aumente un 47% en los próximos 30
años, impulsada por el crecimiento demográfico y económico, par-
ticularmente en los páıses asiáticos en desarrollo. Los productos
derivados del petróleo como la gasolina, diésel, turbosina y aceites
continuarán aumentando y satisfaciendo la mayor parte de la de-
manda de enerǵıa para el transporte durante los próximos 30 años a
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pesar de las grandes inversiones en la electrificación de la industria
automotriz. Según estimaciones de la misma agencia, será hasta
el año 2050 que los veh́ıculos eléctricos sobrepasen a los veh́ıculos
de combustión interna para conformar el 56% de la flota global
de veh́ıculos ligeros, sin embargo en sectores como la aviación, el
transporte maŕıtimo y el transporte por carretera el uso de deri-
vados del petróleo será generalizado y aumentará en los próximos
años. Esto requerirá una mayor producción de petróleo y gas natu-
ral en el corto plazo en la ausencia de avances tecnológicos o cam-
bios significativos en las poĺıticas públicas que promuevan fuentes
alternativas a estos combustibles. La demanda alcanzará su pico
después de el 2030 disminuyendo paulatinamente de 97 MBD a 74
MBD para 2050 según las estimaciones con los escenarios actuales,
y a 27 MBD en los escenarios de una acelerada conversión hacia
las enerǵıas renovables. El petróleo seguirá fluyendo conforme la
transición y las posibilidades de los diferentes páıses se adapten
hacia una neutralidad de carbono, en especial a la explotación de
gas natural asociado al petróleo que conformará una gran propor-
ción de la demanda para los hogares y edificaciones, la industria,
y la generación de enerǵıa eléctrica, ya que este combustible se ve
como un puente en la transición energética, aśı como una reserva
estratégica ante la inestabilidad geopoĺıtica global y como un res-
paldo ante las variaciones en la intermitencia de la generación de
enerǵıa renovable (véase Figuras A.1, A.2, A.3, A.4, A.5).

Por último, el futuro de los recursos naturales seguirá siendo
centro de atención en las décadas por venir debido al incremento
en la demanda en el contexto de la transición energética, el au-
mento poblacional, la inestabilidad poĺıtica global y la revolución
digital. Las lecciones de los efectos negativos del petróleo pueden
ser aplicadas a otros recursos naturales que pueden encontrar un
uso generalizado en el futuro como es el caso del litio, pues varios
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gobiernos se han pronunciado por el control de este mineral fun-
damental en la fabricación de bateŕıas, que pareceŕıa replicar los
mismos mecanismos de control sobre el petróleo. Es necesario que
las economı́as ricas en recursos replanteen la participación de las
industrias extractivas en la economı́a local, las finanzas públicas
y su impacto sobre el medio ambiente fijando objetivos de largo
plazo con la creación de instituciones sólidas y un consenso social
que apuntale estos objetivos. Para ello hay que repensar el actual
modelo de depredación para crear una concepción que integre a
la naturaleza y a nuestro entorno como parte integral del proceso
productivo, y no solo como una herramienta inagotable para el cre-
cimiento, asegurando el acceso sustentable de los recursos naturales
para las futuras generaciones.

128



Apéndice A

Horizonte energético

El siguiente apartado es parte de las proyecciones del reporte
reporte Net Zero by 2050 A Roadmap for the Global Energy Sector
elaborado por la IEA (2021), en el cual se plasma el la transfor-
mación de los mercados energéticos en el horizonte de 2050, tra-
zando las trayectorias esperadas de diferente fuentes de generación
energética, aśı como un panorama de la composición final de la
matriz energética global.
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Figura A.1: Consumo total de enerǵıa final mundial en la
industria por fuente de generación (2010-2050).

Fuente: adaptado de IEA (2021). Report: Net Zero by 2050 A
Roadmap for the Global Energy Sector.
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Figura A.2: Consumo total de enerǵıa final mundial en el
transporte por fuente de generación (2010 2050).

Fuente: adaptado de IEA (2021). Report: Net Zero by 2050 A
Roadmap for the Global Energy Sector.
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Figura A.3: Consumo total de enerǵıa final mundial en
edificaciones por fuente de generación (2010 2050).

Fuente: adaptado de IEA (2021). Report: Net Zero by 2050 A
Roadmap for the Global Energy Sector.
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Figura A.4: Consumo total de enerǵıa mundial por fuente
(2010-2050).

Fuente: adaptado de IEA (2021). Report: Net Zero by 2050 A
Roadmap for the Global Energy Sector.
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Figura A.5: Generación de electricidad mundial por fuente
(2010-2050).

Fuente: adaptado de IEA (2021). Report: Net Zero by 2050 A
Roadmap for the Global Energy Sector.
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to Richest? Washington DC : The World Bank.

Battaile, B., Chisik, R., & Onder, H. (2014). Services, Inequality,
and the Dutch Disease. Recuperado el 2021, de open know-
ledge world bank: https://openknowledge.worldbank.org/ha
ndle/10986/19359

Baumeister, C., & Kilian, L. (2016). Forty Years of Oil Price Fluc-
tuations: Why the Price of Oil May Still Surprise Us. Journal
of Economic Perspectives, 30(1), 139-160.

Bautista, J. (1987). El Endeudamiento Externo de Pemex 1978-
1982. Problemas del Desarrollo, 18(71), 29-61. Obtenido de
jstore: https://www-jstor-org.pbidi.unam.mx:2443/stable/
43906903?seq=20#metadata info tab contents

BBC News Africa. (2019). The $10 Billion Energy Scandal - Full
documentary - BBC Africa Eye & Panorama. Obtenido de
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UlTXRWM
YpzQ&t=929s

Beck, C., Rashidbeigi, S., Roelofsen, O., & Speelman, E. (2020).
The future is now: How oil and gas companies can decarboni-
ze. Recuperado el octubre de 2021, de Mckinsy & Company:
https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insi

137



ghts/the-future-is-now-how-oil-and-gas-companies-can-dec
arbonize

Bell, J., Poushter, J., Fagan, M., & Huang, C. (2021). In Respon-
se to Climate Change, Citizens in Advanced Economies Are
Willing To Alter How They Live and Work. Recuperado el
octubre de 2021, de Pew Research: https://www.pewresearc
h.org/global/2021/09/14/in-response-to-climate-change-citi
zens-in-advanced-economies-are-willing-to-alter-how-they-l
ive-and-work/

Bird, A., & Brown, M. (2005). The History and Social Consequen-
ces of a Nationalized Oil Industry. Obtenido de Standford:
https://web.stanford.edu/class/e297a/The%20History%20a
nd%20Social%20Consequences%20of%20a%20Nationalized
%20Oil%20Industry.doc

Bleaney, M., & Halland, H. (2009). The Resource Curse and Fis-
cal Policy Volatility. Recuperado el noviembre de 2021, de
CREDIT: https://www.researchgate.net/publication/25560
2470 The Resource Curse and Fiscal Policy Volatility

Board of Governors of the Federal Reserve System (US). (2021).
Effective Federal Funds Rate [FEDFUNDS]. Obtenido de Fe-
deral Reserve Bank of St. Louis: https://fred.stlouisfed.org/
series/FEDFUNDS

Boughton, J. M. (2001). The Mexican Crisis: No Mountain Too
High? En J. M. Boughton, Silent revolution : the Internatio-
nal Monetary Fund, 1979–1989 (págs. 281-317). Washington
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