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INTRODUCCION 

Me 7:regunto a mr mismo como ge3fisico, -, 

si sé ¿ Cfra1 es mi pa;:.>eL en este cam¡:>o,, de la ciencia de la -

tierra? La respuesta !ó:E'.ka inmediata que dá cua!quier geofísi 

co ser~: Blrscar hidrocarburos, minerales, agua, etc. ; es - -

cierto, pero. me viene a la mente que el estudiante. así como 

el profesic3ñsta del raIT"w no tienen la !dea de que e! Cniverso 

se mueve en función de intereses cread;:>s por el hombre, co-

mo por ejernpio, una empresa gasta recursos monetarios para 

lograr ganancias, como es el caso de Petróleos Mexicanos. 

El aspecto productivo y la comercializa --

ci6n de los bidroca:rburos. en cuanto a exploración se refiere, 

&0n dos fases ecr1n6mica:7i.er.ite impor.llntes para una nación. 

D;:ntro de la rama de Ciencias de b Tie--

rro. se enc:.r€~::m el cam¡:-o de la exploración de los hidrocar-

buros en s::.:::; das fases. tanto productiva como financiera., nor 

~o que p:re~\;;:du Hevar a~ rector mediante ei presente trabajo -

a una mejor c0mp:rensifm d:e lo que significa la exploración de 

Zos hidrocazturos. 
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El fenómeno estadrstico de la exploraci.6n

petrolera en sus d:>s fases: productiva y financie:ra, es sur...a. -

mente importante. po:rque refleja el esta.00 :real económico de 

esta industria. comparando gastos y ganancia.3, aparte de la -

importancia científica en cuanto al avance teaio16gico, asr co

mo la experiencia en este ramo. 

El presente traba.jo es m.a. recopilaci6n de 

datos de distintas instituciones grbemamentales y privadas en-

México, en el cual, se elaboraron tablas y grAfica.s que refle -

jan en tma forma f!cil de comprender la situa.cl6n de la expl<!. 

ración y distribucilln de crudo y gas natural en las difexentes

Areas en forma global, asr como el porcentaje de egreeos e -

ingresos del mismo, con la finalidad de una. mejor orlentstcl&! 

eoon6mica en una dl.reccil'>n adecuada para el bienestar de una 

naci6n. 

El desarrollo lógico de esta. tesis hace que 

cualquiera persona siencb técnico o hum.anista,. entienda en = 

una forma sencilla el objetivo fundamental, qué es, demostrar 

la importancia de la explo:raci6n ck" hidrocarl>uros en el cam -

po eoon6mico de una nación productora de hidrocarburos, co -



mo en este caso es México, por lo tanto, todo el anA.lisis - -

efectuado se puede utilizar como gura para el estudio econ6 -

mico de fa. rama en cualquiera nación con el modelo econOmi

co mexicano. bá.sicamente petrolero. 

3 

No hay que olvidar que el trabajo estfl o

rientado en sus dos fases a la exploración de hidrocarburos -

!mica.mente, señaia.-aoo que existen también otros campos, como 

son: producci6n y petroqufmica. 

Es preciso e:eñalar que el presente anfili -

sis estadístico b~sicamente se ha apoyaoo en datos desde 1938 

época. de la expropiación petrolera a 1979 época del gran auge 

petrolero· pero se c:Sservu. una gran ausencia de datos impor

rantes en este car::po de fa cxpbra.cién, de 1938 u 1967, det!,_ 

oo al sistema rolf~iw am fines :razon'.1)0]emente ronocioos. 

Los dJ.ms ct:cnidos y ICJistrados en este 

trabajo son f1cilmen:l3 romprol='ib!es. por lo crt.ié. podemos - -

confiar en un alto pc"rccnta.je e:m ellos oomrto una fuente de in

fonnaci6n. 



Aquellos interesaoos en ampliar sus cono

cimientos en este ramo pueden consultar la bibliograf[a locali 

zada en las últimas p~ginas de esta tesis! asr como las refe -

.rencias en cada cuadro de datos. 

4 
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Capftulo I 

PANORAMA PETROLERO DE MEXICO 

l. Antecedentes Históricos del Petróleo en México. 

El petróleo era ya conocido en tiempos -

muy remotos. durante la época precortesiana: las tribus -

que habitaron el territorio mexicano lo utilizaron como -

material de construcción. medicina, pegamento, impennea 

bilizante, y como incienso para sus ritos religiosos. Los

totonacas. habitantes de fa mayor parte del Estado de Ve

racruz. lo recogran de la superficie de las aguas y lo em 

pleaban como iluminante: esta entidad es actualmente una

de las m1ís ricas en hidrocarburos de la República Mexi~ 

na. 

En 1579 ~.folchor de Alfaro Santa Cruz es-

cribe acerca de la existen;:::ia del petroleo en México. 

En 1783 eTI 22 de Mayo en Aranjuez, Car-

los III expide los reglamem:os reales relativos a los mine 
, -

rales de la Nuev.:i Espaíla. en los cuales se refiere al ~ 



tr6leo llamfulcble Bitumen o jugo de la tierra. 

L 
u 

En 1836 el 22 de Diciembre el Trataoo -

de Amistad entre México y España se finna en Madrid-

y los derechos sobre bitumenes o jugos de la tierra se -

transfieren a M~xico. 

En los aoos de 1860 a 1862 el Ingeniero -

de minas .Antonio del Castillo, llev6 a cabo una perfora

ción de 15 centrmetros de día.metro, en un lugar que se -

localiza entre el Cerro del Tepeyac y la Colegiata, de ll!_ 

cual brotó agua mezclada con petróleo en cantidades abl.J!!. 

dantes. El petróleo se empleó en !Amparas iluminantes;o -

En el Museo Nacional de Antropología e Historia se en - -

cuentra un frasco qi.~ contiene una mt.>estra del petrola:; -

hallado en ese sitio. 

En el aoo de 1861, el comerciante espa-

ñol Angel Sainz Tdpaga, introdujo por primera vez el u-

so del quinqué en el puerto de Tampico. Ei señor Sainz -

T~paga, que habfa establecido un w:;gocio de ferretería -

y mercería en ese puerto. tuvo la necesicbd de hacer t..rn-
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viaje a Europa para proveerse de los artfculos que expe-

dfan en su giro, percat&ndose que en España, Francia e -

Inglaterra, el uso de fa !Ampara de kerosina era ya muy -

generalizado, importando estos productos de Estados Uni -

dos. De regreso a México pas6 por Nueva Yor':. en donde 

compro quinqués y barriles de ke:rosina pa1··4 venderlos en 

su tienda. 

En el año 1863, el sacerdote Manuel Gil -

y Sáenz, descubri6 lo que él llam6 ·~-fina de Petroleo de -

San·. Fernando", cerca de Tepatitl~n. Tab., que no era -

sino una de tantas chapopoteras que en esa región existen 

y de las cuales se puede obtener fAcilmente petroleo na~ 

ral. 

En 1864 Ildefonso Lúpez pide al secreta -

rio de obras públicas su autorizaci6n para iniciar la ex- -

plotación de los resumideros petrolf feros de San J¿)sé de -

las Rusias y Chapopote. Tamaulipas. 

El emperador de Méxko. Maximiliall1o da 

Habsbu:rgo. oto:rg6 38 crm.cesiones a paniculares. de! 14 -

• 
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de noviembre de 1864 al 6 de noviembre de 1865. 

El propio emperador decretó el 6 de Julio 

de 1865 la :reglamentación del laboreo de las sustancias -

que no eran metales preciosos en el Art. 22~ Título 6~, -

de las "Reales Ordenanzas para fa Minería de Nueva Espa 

fta. ", mencionando el bett'.m y el petróleo en su Art. 1 ~, -

cuyo texto es el siguiente: 

Art. 1 ~. : "Nadie puede explotar minas de -

sal, fuente o pozo y lagos de agua salada. ca:I'bón de pie

dra. bett'.m, petroleo, alumbre, kaolrn y pied:ras preciosas 

sin haber obtenido antes la concesión expresa y formal de 

!as autoridades competentes y con la aprobación del Minis 

terio de Fomento. Las florescencias superficiales de cual 

quier especie de todas las otzas sustancias no expresa -

das en este articulo, no son ~unciables". 

En 1869 eñ ~c::"r Ack>lph A11..irtrey, perfo

ró el primer pozo en México. alcanzan® una profundi

dad de 28 metros cerca dell cerro de F'U!rbero. En un -



principio la producci6n era muy baja~ pero mAs tarde au- -

mentó gracias a las excavaciones y rtíneles que se hicieron. 

En 1869 la Compañfa Explotaoo:ra del Golfo, 

S. A. realizó trabajos para explotar ya.cimientos petrolfferos 

en Cuyas, hoy Poza Rica. Ver •. 

En 1815 el Dr. Autre instaló 1.llla refinería 

en las afueras de Papantla, Ver. para producir petn5Ieo pa

ra al uso local. 

En 18SO los ingenieros estadotmidenses Sa

muel Falrl>um y Geozge Dickson, comenzaron la construc

ción de 1.Dla pequeña reflnerla en el puerto de Veracruz, -

siendo terminada en 1886, y que llev6 por nombre .. El A

guila''. 

El 16 de abrll de 1881. el Doctor Adolph

Autrey. tomó posesión de una mina de petroleo a la que -

puso el nombre de "'La Constancia'\ en terrenos del Can

tón de Papantla, Y~r •• El Doctor Autrey era de ori;en ir

far.dés, ciudadano norteamerlcano que al terminar h gue-
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rra de sucesión en el vecino pafs del norte (1861-1865 )~ -
-

como muchos de sus compatriotas surianos, no qued6 ~ 

fonne con el :resultado de la misma y se expatrió voltmt~ 

riamente a México, radican&> en Papantla, Ver. , natu:rali-

zfuldose m~s tarde mexicano. 

El 21 de agosto de 1882, en la "Exposi- -

ci6n de Que:rétaro", el Doctor Aut:rey :recibió un diploma

en el que se le :reconocra la magnffica calidad del petr6 ... -

leo iluminante producido en su :refinería. de Papantla, cuyo 

alambique ha.bfa. construioo un norteamericano de apellido-

Bond. Para transportar el petróleo desde ''La Constancia"' 

hasta Papantla, utilizaron mulas de apa:rejo. •(1) 

M~s tarde. como casi todos los negocios

minems pasaron a poder de ingleses, opera.ron en la re -

gión de Papantla~ la "London Oil Trust". en la que parti-

cipó Cecil Rhodes, fundaoor del poderoso imperio inglés -

en Afrlca del Sur, y la "~iexicana Oil Corporation ... 

Hacia el ailoi 1883, el rnctor Sim6n SJ.rlat 

Nova lúzo la denuncia de la mina del sacerdote Gil y - -

( 1) · Ver referencia Apéndice A. 
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SAenz para explotarla por su cuenta formando sociedad con 

el licenciado Serapio Carrillo y otras personas, e inició -

la explotación de varias chapopoteras, invirtienoo en esa -

empresa un millón de pesos. Efectu6 varias perforaciones 

a poca profundidad con equioo adquirido en Estaoos Unidos 

y obtuvo una producci6n para la cual faltó mercado. Al - -

Doctor Sarlat Nova se le puede considerar corno precursor 

de la explotación petrolera en Tab~sco y los lugares en -

los que él perforó. fueron trabajaoos tiempo después por

la Casa "Pearson and Son" en el año 1905. Sienoo gobern1!.. 

dor de su estado natal, mandó editar una "Reseña Geogm

fica y Estadfslica del Estado de Tabasco". con la qlli1, se-
,:_ 

conocieron las primeras noticias oficiales sobre fonnacio

ne~ petrolfferas en esa entidad, que llegaron a la Secretl!._ 

rla de Fomento mediante un informe rendido por el propio 

Doctor Sarlat. 

El 18 de marzo de 1884, Pedro Bejaranor 

Manuel Marra Cont:reras y Francisco Bulnes, presentaron-

el "Proyecto del Código de Mineña de la Rept'lblica Mexi- -

cana'\ que fué aproh::u1o el 22 de noviembre del mismo a

ño. mediante las reformas a que hubo lugar. de acuerdo -
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con las circtmstancias que prevalecran en la industria de-

esa época, llevando por trtulo "Código de Minas de los -

Estados Unidos Mexicanos". 

. 
El 28 de julio de 1884 el Doctor Adolph -

Autrey e Ignacio Huacuja, celebraron ante el notario Isaac 

M. Fuentes, un contrato de asociaciOn en el que el segtm-

oo aporto la cantidad de $ 20, 000. 00 M. N. , percibiendo ':!. 

tilidades del 803. Esta sociedad llevo a cabo trabajos de-·. 
locallzaci6n y explotaclOn de las zonas chapopoteras que -

existran en la regiOn de Papantla, Ver •• 

En 1886 la firma Waters Pierce 011 Co. -

construyó en Veracruz, Ver. , una refinerl'a con capacidad-

de 500 b / d"'pa.ra. procesar el petróleo crucb importad:> de 

Estaoos Unicba;.J:liez anos ma.s tarde ftmd'S tma refinerl'a-

en Arbol G:rande, en la mArgen izquierda del Rro PAnuco, 

entre la Ciudad de Tampico y la desembocadura del rlo, -

para procesar 008 mu barriles diarios de petróleo crudo 

importaoo de Estados Unicbs y convertirlo en kerosina. 

En 1898. la Waters Pierce OH Co. compró 

* b / d Barriles por día. 
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la refinerra que construyeran Fairl:mrn y Dickson en el -

Puerto de Veracruz. cambitmdole el nombre de 11El Aguila" 

por "El Gallo". 

A fines del siglo XIX, el Gobierno Porfiris 

ta contrat6 los servicios de la casa Pearson and Son., de

Inglaterra. para que se hiciera caigo de las construcciones 

del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec y los Puertos de -

Salina Cruz, Oax., y Coatzacoalcos, Ver., durante los -

trabajos de estas construcciones se encontraron ricas zo-

nas chapopoteras y el señor Pearson 1 as explotó por su -

cuenta, paraº obtener petróleo iluminante, que en aquel en

tonces tenra gran aceptación. 

Finalizaba el año 1899, cuando el señor A. 

Roblnson. Presidente del Ferrocarril Central Mexicano, es 

cribi6 a su amigo Edward L. Doheny para invitarlo a ha- -

cer una visita de inspección a las zonas chapopoteras exi! 

tentes en fas costas del Golfo de México. 

Edward L. Doheny era un aventurero que -

se dedic-aba a la minsña, buscador incansable de plata. 2. 
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ro y petzóleo, habra llevado a cabo valiosos descubrimien

tos en Los Angeles~ Cal. , E. U. A. • Ambicioso como era y-. 

seducioo por la carta del señor Robinson, patti6 nimbo a

Tampico a principios de 1900, en compat'lfa de su socio, -

el experto Charles A. Canfield, a bordo del lujoso carro -. 

de ferrocarril "Stella". 

En abril de 1900, en la Hacienda de Ara -

gón, propiedad de la familia Gonzfilez, situada en las p~ 

xi.mida.des de Tampicn7 se hizo la perforación de 1ll1 pozo 

artesiano; al llegar a la p:roñmdidad de 150 metros, brotó 

tma gran masa mezcla.da. mn gas ca'Ib6nico ammpafiada de 

petroleo, del que se recogieron 400 litros diarios. La Pª! 

te mezclada con el torrente de agua. se penll6 en los can! 

les de !ksague de la finca . El petroleo que brotó era a-

marlllo de muy buena calidad, que en esa época. se mtiz~ 

ba a raen precio en el mercaoo de los iluminantes que -

ut:P ~zaban los quinques. 

La hacienda "~;¡ Tulillo". en el municipio

de El Ebano, S. L. P. . fué el escenario en el que principi6 

verdaderamente la his:oria del petroleo en México. 
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E.n ma:rzo de 1901, en 1ID rancho de la ha

cienda denominada "'La Dicha", principiaron los trabajos -

de localización y. se perforo el primero de diecinueve po

zos el ic:. de abril del mismo año. La madrugada del 14 -

de mayo del propio año, al llegar a la proftmdidad de - -

165. 68 metros, brotó petroleo con tal fue:rza que expulsó -

la herramienta del fonoo, interrurnpiencb la perforación. De 

este pozo clasificado como "su:rgenteº, se logro una produc 

ci6n de 50 barriles diarios. 

El 24 de diciembre de 1901, el Honorable

Congreso de la· Unión, decretó la Ley del Petroleo de los

Estachs Unidos Mexicanos, cuyo texto es el siguiente:{2) 

Art. lt2.. Se autoriza al Ejecutivo Federal

para conceder permisos a fin de hacer exploraciones en -

el subsuelo de los terrenos baldíos o nacionales, y los la

gos, lagooas y albuferas que sean de jurisdicción federal, -

con el objeto de descubrir las fuentes o depósitos de petró 

leo o carburos gaseosos de hicb:'Ogeno que en él puedan e

xistir. 

Igualmente se autoriza al Gobierno Federal 
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para expedir patentes por virtud de las cuales hayan de

hacerse, de conformidad con las prescripciones de esta -

Ley. Tias explotaciones de las fuentes o depósitos tle pet~ 

leo o carburos gaseosos de hidroge:no. 

Art. 2~ .. Los pe1·misos que hayan d.~ otor

garse de conformidad con el artículo anterior, podr~'ll - -

concederse ya sea a particulares o a compañías debi

damente organizadas, y sólo duraron m1 año improrroga

ble. contaoo de la fecha de la publica.ci6n del permiso en 

el "Diario Oficial". Durante este tiempo nadie mú.s que -

la persona o compañfa a cuyo favor haya sido otorgado -

el :re~pectivo permiso, tendrd deredm para hacer ex-910-

raciones dentro de la zona a que aquel se refi.GrJ.. para -

lo ctn.il se sefialartn en dich0 perncfü:;o, y crm toda. nreci

si6irn, les linderos de ella y su extensi6n sup3rficñ21l. 

Los permisos para eX!1lora.ciones ccJüso.rrm. 

un dereciw de cinco centavos por hect~rea. que se h:lrt! ~ 

en efecti\;0 con estampillas, las que se adheri~ ~; e<m~ 

lar~n en el documento que al efecto se extienda a bs in

teresaoos. Los particulares o compañfas que al amJ11.:110 -

de pennisos concedidos por la SecretJ.ña de Fomr?JI?:ü. 



17 

descubran manantiales o depósitos de petroleo, o carburos 

gaseosos de hidrógeno, darful aviso inmediatamente a di-

cha Secretarla, para que se expida la patente por virtud -

de la cual habrfm de explotar las fuentes o dep6sitos des

cubiertos· y para la expedición de esas patentes se Uena

rful los siguientes requisitos: (3) 

I. La Secretarla de Fomento designará. tmo o mtts 

peritos para que procedan a examinar las fuentes o dep6si 

tos de petróleo o carlmros gaseosos de hidrógeno descu- -

hierros, y emitan tm informe pericial. 

II. Las fuentes o manantiales descubiertos deberful 

ser capaces de producir cada tn10, cuando menos. dos mil 

litros diarios de petróleo, o veinte mil litros en el mismo 

tiempo de carburos gaseosos de hidrógeno de buena cali-

dad y adecuacbs para combustibles en su estad:> natural. 

m. El cumplimiento do las obligaciones que se ~ 

ben contraer, de acuerdo con los preceptos de esta ley, se 

garantizará. debidamente con un depósito de Bonos de la -

Deuda PCtblica., cuyo importe fijam el Reglamento respec-

tivo. 

Art. 3'.2.. Las patentes de explotacién dura-
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rán diez años. a contar desde la fecha de su publicaci6n -

en el "Diario Oficial". Termi.nach este plazo. cesaran las · 

franquicias y concesiones otm:gadas a . los explotadores. ~ 

sr como las oh!igaciones contra.idas y que se especifican -

en los artrculos correspondientes de esta Ley. 

Los descubrioores de petroleo o carburos 

gaseosos de r.idrogeno, que de acuenb con la ley, obtuvi=. 

:ron su patente respectiva, gozaran para la e:xplotaciOn de

aquellas substancias de las franquicias siguientes: 

L Expox+..ar libres de toch impuesto los productos 

naturales, refina<bs o elabo:rachs que procedan de la ex-

plotación. 

II. Impor,.ar libres de derechos, por una sola vez, 

ias máquinas para refinar petn'>leo o carburos gaseosos de 

hidrógeno, y para elaborar toda clase de productos que -

tengan por base el petróleo cruoo: las tubeñas necesarias 

para estas industrias, asr como los accesorios para. estas 

tuberlas, bombas, ronques de hierro o de madem, barri

les de lñerro o n.--i.J.dero. gaoometros y materiales para -

los edificios dcsti:::ioos a la expl,"'.':ilci6n. qued:moo estas -

importaciones Sirjetas a las disposiciones y reglas que die 
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te la Secretarla de Hacienda. 

ID. El capital invertido en la explotación de petró 

leo o carburos gaseosos de hidro;eno, sera Ubre. por - -

diez af'Ds. de todo impuesto federal. excepto e]. del timbre. 

Igual exenci6n tendrlin todos !os productos

de esa explotación, mientras no pasen a ser propiedad de

tercera. persona. 

IV. Los concesionarios ter:drá.n el derec::o de com 

prar los terrenos nacionales necesarios para el estableci

miento de sus maquinarias y oficirn1s. al precio de tarifa -

de los terrenos baldtos que esté vigente en la fecha de Ia

publicaci6n de la patente. 

V. Para el mismo estab1ecimiento a que se refie

re la f racci6n anterior" y cuancb se trate de terrenos que 

sean de propiedad particular. los mismos concesionarios -

tcmdr.11: el derec:m de expropiar ;:i dichos partic:.Jfa:res. 

estab~ecer tubcñas para conducir ~os productos de la cxplo 

t.2cm::r. :-=or los terrenos de propreuad particular. q~re sean -

rn~~s:uios a fin d2 facilitar su \:sr:.ta y siempre qt.-e no - ~ 

scQ.;;--.i c:Jn el o~.Jjc!'.~ de establecer tm servicio G:1 eli cual -

dic'.L:0s 11"rudm::tcJ1s s~:JD1 ccmsumidcs, 
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VII. Ademti.s de las franquicias anteriores, los --

primeros que en un Estado o en los Territorios de Tepic- · 

y la Baja California descubran depósitos o fuentes de pe

troleo o carburos gaseosos de hidrógeno, de manera que -
. 

cada pozo rinda por lo menos dos mil litros cada veintl.--

cuatro horas, gozarrut del privilegio consistente en que al

rededor del pozo primitivo en el que hubieren hecho aquel -

descubrimiento, y a una distancia que varia~ en propor- -

ci6n con el capital invertido en el descubrimiento, y en to-

dos los gastos, para que pueda comenzar la explotaci6n. -

nadie tend~ derecho de abrir pozos de exploración o para 

la explotación de aquellos mismos productos. La distan-

cía a que se refiere este privilegio no podrá. exceder de -

tres kilómetros, sexá fijada, en cada caso, por la Secre-

tarla. de Fomento, de acuerdo con el Regla.mento oorres--

pondiente que al efecto debe expedir. 

Vm. El prlvileJio L.te que habfa fa. fracción ante--

rior, tendrn mm durad. ém p:roporciom:ub. ru capital inverti -

oo en el descubrimiento del depósito o fuente de petroleo -

y a los gasoos para comenzar la. ·.;xploto.d(m. Dicha d!Jru - -

dón no podrt\ exceder de dicm aíios. y serti fijm.b., en cada 
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caso. vur la Secre~,~rfa de Fome1i1lto, de acuerdo con el Re 

glams::tn a que se refiere la fmcdón anterior. 

IX. Podmn llos desct!brimi<Dntos a que se refiere -

la fr2~:;}:Jn séptima. adquirir el terreno siempre que sea -

de prc-:-ftedad nacional. a precio de tarifa. y en una exten

si6n ibd a la que les corresponda, oonforme a lo que di~ 

pone ~;3 ::::isma f racdón séptima. 

Basándose en esta Ley. el General Porfirio 

Diaz. ::3.z:; !as primeras concesiones importantes a los ex-

tranjems. el inglés Weetman Dickinson Pearson y el nortea 

merica::::i '..:li•::ard L. JDoheny. 

A fines de 1901 el J: .. 1inistro d3 Haclend2 -

linformar.::i. no solamente de las perspectivas de esas tñc~ -
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leoum C.0. en El Ebano, de la cual era presidente Edward 

L. Doheny de la Pearson and Son Ltd. Esta comisi6n te- -

nía por objeto conocer las probabilidades que habfa para -

eliminar a la Waters Pierce Oil Company del mercado de

los iluminantes, en virtud de que ésta última no estaba -

de acuenh con los impuestos que el Gobierno fijaba al ~ 

tr6leo y lo atacaba por medio de la prensa mexicana y e! 

tadounidanse, diciendo que el equilibrio econOmico de Mé

xico dependía de los impuestos que aportaba la compañfa. 

La Wate:rs Pierce Oil C.Ompany, era subs!_ 

diaria de la Standard Oil Company (más tarde grupo Sin-

clair Pierce Oil Coip. )· operaba en México desde 1886. -

siendo su fundador Henry Clay Pierce. Esta compañfa se-

encargare de surtir ei per:l.'Oleo para alumbrado a todas -

las poblaciones de la Reptíhlica, import~d:>lo de Estad:>s 

Unidos v t:raténdolo en su refinerra Je Tampico. M:is tar 
~ -

de a solicitud de la Pierce Oil Cozporation, de fecha 23-

de abril de 1924, quedr5 inscrita en el :registro del lJe!!aE 

ta.mento ~coe F-etróleo. q1!le en aquel entonces dependfa de -

la Secret:irla de Industria ~· Come.celo. <2:1 18 de noviem-

bre del mismo ai'io. con el níumero 569. 
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La comisión quedó integrada por los geól<!_ 

gos Juan Villa:relo y Ezequiel Ordoñez en diciembre de --

1901 y parti6 rumbo a Valles, Tempoal, Ebano, etc. , en -

febrero de 1902. Un accidente ferroviario impidió al inge -

niero Ordoñez continuar oon el resto de los trabajos que -

se le habfan encomendado y tuvo que regresar a la ciudad 

de México para curarse de las heridas que :recibió, pero-

los estudios :realizados en la regi6n de Ebano fueron más-

que suficientes para formarse una opinión favorable, mis-

ma que hizo constar en un informe rendido al Ministro Ll -

Mantour, que le costó el desprestigio y su separación de

finitiva del Instituto Geológico de México, en donde habfa-

prestado sus servicios desde su fundación, ya que su COil!. 

pañero de trabajo habfa proporcionado una opinión negati--

va a la. que se oonczdió e:rroneamente ciédito que a -

la suya. 

Platicaba don Ezequiel Ord:>ñez que al en-

tre.;;a.r saJ informe al IngcnitJn) José Guad:ilupe Aguilcra. D.!_ 

rector del !.11stituto Gcológici.-, d~ tvíéxiro. este despi.!~S de -

examim1r su trabajo. le mostró mm prubcta que eir.1Tiiltt:;rnf3. ~ 

un lrqt1Jido negruzco y le dijo: "fug;eniero Orooñez" en esta 
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probeta se encuentra todo el petróleo que hay en México'" .. 

Cuando el señor Doheny se ente:ró de la i!!, 

justicia que hab!a cometido con Ezequiel Ordoñez, lo con

tratO pam que tmbajara en la Mexlcan Petroleoum, y con

el asesoramiento econ6mico y técnico de <bn Ezequiel in-

tensific6 los trabajos de perforación en Ebano, para com

probar la vemcidad de la opinión que antes emitiera el -

ge61ogo mexicano ante la Secretarla de Hacienda, pero des 

graciadamente la compai.'il'a estaba al borde de la quiebra, -

pues seg!tn confesiones del propio Ordofiez. habfa perdido -

él y Candield al terminar de perforar en diciembre de --

1903 el último de los diecinueve pozos, la cantidad de 2. 5-

millones de d51ares· ademAs los accionistas de Califon1ia -

ya no quert'an suscribir má.s capital en la companra y los -

bancos estaoo!lnidenses se negaban a oto:rgar m&.s créditos 

a la Mexlcan Petroleoum Co. , por lo que Do!leny decidi6 

suspender sus operaciones y dejar el peroo!lal estrlctam~ 

te necesarlo para la vigilancia. de la propled.id. 

La situación por ~a que atravesaha la 001!!, 

paftra era f4~U de comprender. pues la. raquttic:J. produc--
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ci6n diaria que rindió el trieni:I> 1901 - 1903 füé de: 28. -

110 y 193 barriles respectivai.-riZnte. 

A pesar de es~;:;. situac16n. r:,.__1j_eny no se -

dejó vencer y re~.:rti6 a su ar.Jgo Gerardr:i 'X!~~'l.je, que e

ra entonces consejero del Ba.ncci d3 San Luis ?otosr, S. A. 

y éste intercedió e::'l su favor ¡rara que esa füstituci6n le -

oo"1cediera un c1-é;:fü:o por $ 5í~·- C :::;. 00 M. N. 

che del mes de diciembre di~ le= 3 los señores D:>heny > -

Canfield y OrdJñsz. ca.mbi6 el c;:stino hasta entonces so~ 

brl'c 1; la Mexican Petroleo:.im CCJ! •• En esa. p~i1tic1 Eze- -

quiel Ordoñez trat6 ae convencar ol Dohe:ny d~ .:;ue el sitio 

<b en fa región y a~-.:nsejaba a e:·:~ ~ue sus¡:e:::::icra los -

traba.jos e:i la Uum:r.i entre el c-?rr.:i de "La Dich:i", la -



nes, Ezequiel Ordoñez logró convencer a IX>heny y se aco! 

dó salir ruw..00 al cerro de La Pez a la mañana siguiente. -

Sirviéndose de diversos medios de transporte llegaron al --

pie del cerro. Doheny, Canfield, Ord:>ñez y Herbert Wyle· -

éste último era el brazo derecho de Doheny. 

En cuanto llegaron a su dessino, Ezequiel

Ord>ñez se dirigi6 a una chapopotera, ur poco fuera de e

lla y a tmos cuantos metros de un peque 'io cantil de lava, -

al pie mismo de la colina e indicó a sus compat"ieros el lu 

gar en donde dehfan perforar, pero esta localizaci6n moti-

v6 nuevamente las protestas de los norteamericanos y tuvo 

que volver a oonvencer a 1.Joheny. Desptés de muchas y a

calora.das discusiones lograron ponerse de acuerdo y Dohe

ny di6 instrucciones a Wylie para proceder inmediatamente. 

Después de vencer numerosas dificultades. 

se logro transportar la maquinaria, y p-:>oos dras después

comenz6 la perforación. El martes 14 de mayo de 1901. -

al llegar a una proftmdidad de 177 pies. 03 metros). fa -

primera localizaci6n arroj6 una rroducci.On de 28 barri!es

diarios. El 3 de abril de 1904, l):Jmingo de Pascua. cuanoo 
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perforaban a tma profundidad de 501. 60 metros, brotó el

pozo denominado "La Pez l ''. lanzando un chorro de pet~ 

leo negro a 15 metros de altura, con una producci6n de --

1, 500 barriles diarios, que se sostuvo durante varios ai'ios. 

Y asr. gracias a la valiosa intervención, -

a la tenaz insistencia del Ingeniero Ezequiel Orcbñez y a -

la aportación de capital mexicano. orincipi6 comercialmen

te la o:roducci6n de petroleo en la Reofil>lica Mexicana. 

En 1903. la Mexic.111 Petroleum Co. constru 

y6 en Ebano. S. L. P., la primera refinerla en México de

dicada. a la producción de asfalto con una capacidad inicial 

de 2. Ol10 barriles diarios y, anexa a la refinerla instaló -

una fabrica de tambores de !~mina de acero para envasar

e! producto. La refineña fué clausurada al:redecbr del ano 

1Ql3. 

En el año de 1904. la Fearson and Son Li 

mited. que presidía Sir Weetman Dickinson Pearson. habfa 

adquirido grandes extensiones en la re.;i6n del Itsn:0 de -

Tehuantepec, en donde realizaba perforaciones en fas zonas 

de San Cristobal y Pot:rerillos. cerca de Minatitltn- sobre-
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el Rio OJatzacoalcos. También la Oil Fields of México 

Campany bacfa preparativos para perforar en terrenos de

su propiedad en Cugas, en el cantón de Papantla, del Es-

tado de Vera.cruz. 

El 3 de abril de 1904 descubren el primer 

campo petrolero comercial cerca de El Enano, San Luis -

Potosr. 

Mucho antes de que el sei'ior Doheny enco~ 

trara petroleo, éste~ aprovechando su amistad ron el se

ftor Roblnson, habfa conseguido la concesl6n de proveer de 

petroleo crucb al Ferrocarrll Central Mexicano, pero la -

Waters Pierce. previendo que este negocio podrla destruir 

su imperio en el mere.ad:> de los iluminantes, intervino -

para que no se llevara a efecto esta concesión. Mas. co

mo se dijo en par.rafas anteriores~ D.:>heny no se dejaba -

vencer con facilidad. acudi6 nuevamente a su amigo el ~ 

ñor Rohinson, consigii.llendo firmar e1 dfa 10 de mayo de-

1905 un contrato por medio del cual 1a Mexican Petmleum 

Company se comprometra a surtir al Ferrocarril ~tral

Mexicano 6, 000 litros diarios de petróleo ctucb por un pe 
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rlodo de quince años. A fines de este mismo año, la lo~ 

motora propiedad del Ferrocarril Central Mexicano, que -

hada el recorrido entre Tampico y San Luis Potosr, que-

ma.ba como combustible petróleo crud:J. procedente de Ebano. 

El señor Doheny era hombre de mucha ini -

ciativa y tuvo la id.ea de probar la calidad del asfalto pro

ducido en Ebano, asfaltando varias canes de la Ciudad de

México. obteniendo resultados tan satisfactorios que solici

taron sus servicios para asfaltar algunas calles de Tampi

co, Veracruz, GuadB.lajara, Puebla. :\fonterrey y Chihuahua. 

Traspasó las fronteras. pues también con este magnffico -

asfalto se pavimentaron arterias de algtmas ciudades de 

Estados Unidos. 

El 19 de abril de 1Qft6, el H. Congreso de 

la Uni6n aprob6 un pro~recto enviado- '!""OT el General Porfi

rio Diaz en los términos siguientes: ·Se aprueban los dos

contratos celebrados el 18 de enero y el 4 de febrero de -

1906, entre la Secretaña de Fome::t;;;y ::e la Compai".fa Pea.r~ 

son and Son Ltd. , para. la exploraci{-n y explotación de - -

los criaderos del petróleo existentes en el subsuelo de los-
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lagos. lagllllas y terrenos baldfos nacionales, ubica.OOs en 

los Estaoos de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, -

San Luis Potosr y Tamaulipas ". 

Los ter.renos que adquirl6 el eefk>r Doheny 

en la zona de la Huasteca en los anos 1905 - 1906, sent~ 

ron la base para que se formara otra compaftfa: La .,Hua_! 

teca Petroleum Company .. , que fué constltu!da el 12 de fe

brero de 1907. 

En el ano 1908 ee constituy6 la C.Ompanra .. 

de Petr6leo "El Agulla, S. A.. º. con capital inicial de 

$ 100. 000. 00 M. N. , y el 28 de marzo del mismo afta la 

refinerra de um Aguila'" empez6 a elaborar productos para 

el comercio en ma planta que tenra capacidad para 2~ 000-

barrllea diarios. 

El 4 de julio de 1908 la capacidad pxoduc

tos del subsuelo mexicano se cnnoci6 claramente con el in 

c:endio del pozo ntímero 3 de ~lbs Bocas"", en la hacienda

de San txego de la Mar. rr:unicirio de Tantima en et Nor

te de Veracroz. que ardi6 5... dfas y se anag6 oor agota- -
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miento el 30 de agósto del mismo afio. En su lugar queM 

una laguna de agua salada con un diá.metro de 500 metros, 

que aOn existe. Este pozo fué perforado jtmto con otros -

d::>s por la Pennsylvania Oíl Company, subsidiaria de los -

intereses 'Tearson and Son Ltd", brot6 con tal rmpetu - -

que la fuerza de la presión expulsó la tubería del fondo, -

incendié.ndose en el acto. Se perforó a una profl.llldidad de 

555. 40 metros. La causa de esta conflagraci6n ftté la -

gran cantidad de gas con que brotó y los esfuerzos para 

extinguir el Incendio fueron impotentes, no obstante que -

el Gobierno env16 un batall6n de tropas para. auxiliar a -

la compat'ira. 

Una de las muchas dificultades para con- -

troiar este desastre, finico en la historia petrolera mundi

al. era la de que no solo por la boca del pozo brotaba el -

petróleo con gran cantidad de gas, sino que la presión -

abrl6 numerosas grietas alrededor de aquél. por las que

también saira petróleo y gases. formando tm crrculo de -

fuego que impedfa acercarse al lugar del siniestro. 

En 1 q09. la compat'ifa petrolera "El Agulla 
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S. A. ". cambi6 su razón social, y en adelante se denomina 

rra "Compafifa Mexicana de Petroleo El Aguila,, S. A. " au -

menta.ndó su capital a 24. 5 millones de pesos. 

Otro accidente que, de no haber actuado -

los directivos de la Huasteca. Petroleum Company con la -

rapidez que lo hicieron hubiera arruinado tma rlca. zona -

petrolera, fué el del pozo Juan Casiano Número 7 que b~ 

t6 el 8 de septiembre de 1910 lanzando tm chorro de pet~ 

leo tres veces la altura de la torre, las torres de perfol'!., 

cl6n miden 37. 21 metros de altura. inmediatamente dieron 

instnteeiones de cerrar la vMwla, pero era tal presl6n, -

que empezaron a abrirse grietas alredecbr del pooo por .... 

las que satra t.ma gran cantidad de petrOleo y gases, los -

técnicos, al da.rae cuenta del peligro que se avecinaba, no

tuvieron mts remedio que abrir nuevamente la vtlwla y de 

jar coner el petróleo libremente, evitanoo que saliera por 

las grletas, y mAs tal'de trataron de controlar la válvula. -

Para. mlrr..o de males, tm nuevo peligro avecinaba, pues es 

en la industria del chapopote. que habfa alcanza<h tma gran 

extensi6n, no se sabe si por acci1ente o deliberadamente, -

alguien le p:rendi6 fuego. Por fortuna,. la parte que ardt6 se 
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encontraba muy lejos del pozo, pero el fuego avanzaba con 

gran rapidez hacia éste, al percatarse de ello, los direc-

tlvos de la compat'ifa actuaron con Ea rapidez que el caso -

requería y lograron reunir cerca de un millar de trabaja-

oores de los poblados cercanos para construir W1 dique de

tierra lejos del pozo y detener el incendio. 

Se calcula que durante los ocho días que -

duraron las maniobras para salvar el pozo, la pérdida de

petr6leo fué de 25, 000 barriles diarios, hasta que se logró 

entubarlo en el oleoducto que la cornpaMa había tendioo con 

anterioridad, pero que no se había terminado. porque el -

duef'io del pJ:edio, se oponía terminantemente a que pasara

por su propiedad. 

Durante los diez aflos exactos que du:r6 en

activida.d, este pozo tuvo una. producci6n que excedió a los 

71 '000, 000 de barriles. 

El 9 de junio de 1910. la C.Ompanra Mexic~ 

na de Petr6leo El Aguila. S. A. comenz6 a perforar el pozo 

nCnne:ro 4 ''Potxero del Llano" y el 27 de diciembre del mi! 
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mo año, al llegar a la profundidad de 587 :metros, brotó 

petróleo acompañado de gran cau"'!ltidad de gases con tal - -

fuerza que se elevó a una altura de 50 metros. Este pozo

se k>caliz6 en la mArgen izquierda del arroy<Z'.l de Buena 

Vista en terrenos del rancho El Potrero, mu.L-:lcipio de 

Temapache, cantón de Tuxpan, Ver. , Se ca!C"-"fa que du -

rante los 95 días que duraron las maniobras de la compa

ñia para controlarlo, su pérdida fué de dos rFlllones de -

barriles. 

El 20 de noviembre de 1910. estal16 el ~ 

vimiento armaoo que conocemos con el nombre de Revolu

ción Mexicana y que en ningún comento alteró la marcha

de la industria petrolera, pues su ritmo de ascenso comen 

zó o:recisamente en el año de 1911. acusand3 r:.:na produc-

ción de 12'546, 826 barriles. muy superior a ~a de 1910 -

que fué de 3 '632, 192 barriles. A Partir de 1911 sigui6 as

cendiendo hasta llegar a su "Ep.Jca. de Oro .. en 1921, con -

193'397, 586 barriles al año ocupando el segun::b lugar en -

la producción mtmdial. 

Ya para finalizar el año 19lt\ ~a cantidad -
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de petróleo oo~ 1a que Mé8iiC.> contaba. era superior a Ea -

que exigía eI cznsumo nadcr:a!, oor :::: goo se pensó seria 

mente en expQ>r!ar el exce~Iente. El ¡::rin:er embarque de -

petróleo nuru:o al extrnE:J3ero üo venct.:::, ~a Huasteca .Petro

leum Com~o;mF· a la Mam3fü1 Petrole:.:~ Compunv. v consis 
" ~ ~ - -

tió en 30. 262 fr:arriles qt~e saHeron ce: destino a Sabine. -

Texas, E. L". A. , en el bucr.:etanque '"G:rpitán A. F. Lucas ... 

Los dat:',S relatados a.."lteriormente fueron

motivo para que las compañías petroleras extranjeras se -

establecieran de lleno en e! País, invitadas por el Gobier

no del entonces Presidente de la Reoubiica, General Porfi-

rio Dfaz, quién otorgó conQes~ones basacb en la Ley de -

1901. Pero éstas no so~o s:e dsd!carl':l:: a explotar el sub-

suelo, sino tarnbién a~ r-::t•:.:-~o mexica".".::-. L.as c:omnañias -

mtis fuertes que opcra:rr;:! e::1 e! país er.m americanas:G~ 

opero con e! OC·:::bre de re:r::i :\fex r::uE~ Cumpany; Jos inte 

reses Sindair, qoo opera.re~ c.on el nc::-.bre de Freeport-

and Mexican FL'E~ ('_,orpor.i~k·n, la Guif wmpany. Southem 

Pacifie Rafüud ~, c~r,1s. ccn:r.:Jlam.b OC::lercialment:e el - -
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65 por ciento. Los intereses presentados por Royal Duth

Shell Sindica.te, que operaron con el nombre de Corona Pe 

troleum C.Ompany y Chljoles Oil Limeted, controlaron el-

32 por ciento: y solamente el 3 por ciento :restante lo C01.!_ 

trolaba la empresa semioficial "Petróleos de México, S. A. " 

( PETROMEX ). 

Es asr como empieza una era de terror y -

miseria paxa el pueblo mexicano, pues las compafifas se -

valran de toda clase de artimafia.s para adueñarse de los -

terrenos en los cuales habfa el codiciado noro negroº y -

¡a.y: de aquéllos que se querfan .oponer a sus deseos, pues 

con esto finnaban su sentencia de muerte· destrufan o q~ 

rnaban escrituras legftimas, cohechaban a las autoridades, 

sembraban la cizaña entre miembros de una misma farnl-

lia, a los pobres campesinos les compraban sus Uerras en 

mfseras .sumas, engaMndolos vilmente pues los terrenos -

en los cuales habfa petróleo, como es natural, no eran -

buenos para la siembill y de esto se aprovechaban las co~ 

pañfas para adquirir terrenos que valían una fortuna. en -

tm punac:b de pesos. 

A mediacbs de 1913, la Compai'ifa Mexicana 
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de Petróleo "El Aguila", S. A. , perforó el pozo número 1 -

denominado "Los Naranjos". con una presión de 38 Kg. 

por centrmetro cuadrado. La presión de! petroleo y el gas 

lanzó las herramientas de trabajo fuera de la entubación, -

dañando la va.lvula, que fué reemplazada por otra que se -

colocó arriba de la dañada. No obstante estas precauciones, 

la vAlvula original se reventó repentinamente el 15 de octi:!_ 

bre de 1914, quedando abierto el pozo y el petróleo brot6-

en una cantidad calculada en 40, 000 barriles diarios duran 

te los quince dfas que duraron las maniobras para salvar

e! pozo. (1) 

En la Hacienda de "Amatll111". la Compañia 

Mexicana de Petróleo "El Aguila". S. A .• habfa adquirido -

una parte de sus vastos terrenos en los que comenzó a e

fectuar operaciones en el pozo denominado "AmatlAn N:>. l" 

encontranoo petróleo al llegar a la proftmdldad de 573. 04-

metros. con una producción de 50, 000 barriles diarios. 

No todas las compañras petroleras que o~ 

raron en México tuvieron éxito. pues algunas de eU:is fl!: 

casaron por diversos moti\"os. Esto ocurri6 muy e::'peci~ 
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mente en los años 1914, 1915 y 1916. 

En esta misma época aparecieron en la - -

Ciudad de México, representantes de corr;;pañras .. fantasmas" 

que se dedicaban a estafar incautos ofreciéndoles en venta -

acciones petroleras, por lo que el Gobierno Constitucionali~ 

ta decretó que todas las compañfas petroleras y las perso--

nas que se dedicaran a la exploraciOn y explotaci6n del pe

tróleo deberían registrarse en la Secretarla de Fomento, -

para tener un control y evitar los fraudes, que estaban a -

la órden del dra. 

El 19 de marzo de 1915. el Gobierno Co1~.s 

titucionalista. expidió en Vemcruz un decreto que estable-

era la Comisiún Técnica dei Petróleo, dependiente de la ~ 

cretarla de Fomento, Colonización e Ind~stria, para que -

se hiciera CJ.mo de una iITTtJestigación comnleta de la. indus 
'- - ¡.;,; -

tria. petrolero. que. ya en esus tiempos, se desarrollaba -

a pasos agiga."ltados. estl1:1fara las leyes y n..""glamentos que 

deberían dictarse para procur-.J.r la. conEer:aci6n de este 

gran recurso natural. (1) 
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Las tierras mexicanas encerzaban en sus -

entrañas las mAs grandes sorpresas en la historia del pe-

troleo, pero el ºCerro Azul No. 4 ", localizaoo en terrenos 

de las haciendas de Toteco y C.erro Azul, piupiedad de la

Huasteca Company, pertenecientes a los Mtmicipios de T8!!, 

toco y Tepetzlntla, del Estado de Veracruz, a 52 kil6me -

tras al noroeste de Tuxpan y a 129 kilómetros al su:reste

de Tampico, ha sicb la fuente ma.s famosa de América. 

I...a historia de esta fuente petrolera. comen 

z6 a mediaoos de 1913 con la localizaci6n de los oos pri

meros pozos a corta distancia de l.Il1 grupo de chapopoteras. 

En !914 se iniciamn trabajos de perforación en los pozos

nnmeros 1 y 2, el primero no llegaron a perforarlo a la -

prnfl..mttldad euf!.clen.te, por lo (füe no U.No :rendimiento: en

el segundo se alcanz6 algo de gas y pequefias cantidades -

de petróleo. Tomancb en cuenta las experiencias del pozo -

nOmem 2, se llevó a cabo tma mejor localizaci6a del no~ 

ro s. que tampom se per.lbt6 a la proftmdldad suficiente, ... 

lo que se comprobO ocho años ma.s tarde y confirm6 la co 

razonada del Sr. D;>heny, de qP~ habfa descubierto un im

portante campo petrolero. 

• 
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Mientras se llevaban a cabo estos trabajos, · 

se construyeron tanques de almacenamientos, estaciones -

de bombeo, dos oleoductos de 203 mm.. de di~metro cada

uno, un camino carretero de SO kilómetros a través de es 

pesa selva y se terminaron 47 kilómetros de vra de fer.ro

carrll de San JeI6nimo a Cerro Azul, conectando con Ta~ 

pico, todo estaba listo para recibir al "Cerro Azul N::>. 4". 

Este fué debidamente revestioo de cemento 

y probado a presión de 73. 83 kilogramos por centrmetro -

cuadra.do. En 1915 la perfora.ci6n se encontró con roca, -

por lo que fracasaron las dos primeras perforaciones· ven 

cick:>s tock:>s los obstA.cu1os, se :realizó tma tercera, .. que -

sr tuvo éxito. 

Nada puede ser rnAs monótono que los tra -

bajos de perforación de un pozo. pero la monotonía del -

ºCerro Azul ~. 4" era rnlis marcada por la quietud de -

!a selva· el ruido que producía el golpe de la barrena. se -

podía oir a mas c..Je 26 kilómetros de distancia. Dos traba

jadores estaban en~rgaoos de la perforación, durante do

ce horas seguidas y er.m reemplazacbs por otros oos. al-
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final de la jornada., todo ma"!OO se encontrc :'a en su pues

to listo para actua.r en el mc~to que s:: requieran se.:~ -

servicios. Esta !J.ílO'!mtonra it3. 2 s::::r interr~:::pidu por ~=-= -

gran acontecimiento. pues la ::oche del 9 3: febrero de - -

1916, al llegar a la proftmdt:!ad de 534 iliE., la perfora- -

ci6n llegó hasta una bolsa de gas que e:;.;.1"·..::só el agua foo

ra del pozo. Tan".bién en e.ses momentos ge: desató una - -

llUVia fina, acompañada de u:i :f.Jerte vie:.:n, por lo que se 

interrumpieron fas labores. A la mañana siguiente se rea

nudaron los traba.jos y unos cuantos golres de barrena fu::_ 

ron suficientes para romper la caliza, El Abra, del Cre

tá.cico Inferior. que encerraba 1.Dla de las mAs gtandes a

cumulaciones de petróleo en la región. Esta inolvidable -

mafiana del lfl de feb:re:ro de 1916. los ejecutivos, téaii

cos y trabajaoores de la COTI1'atifa no podrfan disimular -

su nerviosidad. pues tenran el presentimiento de que algo 

insólito iba a ucurrlr. De pronto, al llegar a tma profun

didad de 544. 76 metrost o sea 410. 40 metros sobre el -

nivel del Ir.ar. se empez.6 ~ oir un ruicb extra.no que pm

\"en!a de las entraf'ias de ia tierra, y ailmentaba de volú-

men minuto a minuto. le que asustó a los perforacbres. -

que huyeron despavoricbs lejos del pozo: pero no bien se-
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ha.bfan alejado unos cuantos metros del lugar cuanoo se -

produjo U."1a explosi6n parecida a la de un volctm que des

pertara de improviso de su letaxgo y entrara en actividad, 

para dar paso a un gran voltimen de gas que sali6 con tal 

fuezza que lanzó las herramientas de perforación a 33. 60-

met:ros fuexa del pozo, como si hubieran sido disparadas -

por un caMn. Estas herramientas pesaban en total oos to

neladas. 

Era tan incontrolable la fuezza del gas que 

ademAs de sacar del foncb del pozo todas las herramientas 

y lanzarlas a distancias inc:rerbles, dispaxó el cable a tra

vés de una conex:i.6n 'T" de 254 mm. de di~metro por deba . -
jo del economiza.OOr de petxóleo a una distancia de 182 m~ 

tros, torcléncbse y en:redanoose tanto al:redeoor de la cabe 

za del pozo que las enormes herramientas, al salir expe-

dldas del fonoo del pozo destrozaron la válvula; por lo que 

este sin control: como la fuerza del gas era cada vez ma

yor, pronto :rompió el :resto de la torre hasta el cuarto -

tmvesafio. 

Durante siete horas seguidas brotó tm gas-
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seco y transparente que se fué transformando poco a poro

en aceite hasta que illlicamente brot6 petróleo. aumentanéb

la columna negruzc2. que se elev5 m1is y más hasta que fa 

mañana de1 dfo. 11 alcanzó una alv2ra de 181. 79 metros, 8=. 

gún mediciones que hiciera el ingeniero Kunkel de la compa 

t1!a, ;por tri.angulaci6n. , 

El 15 de febrero del mismo año, después -

de muchos esfuerzos se logro el promedio del flujo de ve

tróle" y el resultaoo fué eí siguiente: (4) 

F echa Barriles Diarios 

15 de Febrero .......... Q 152,000 

16 de Febrero ........... 190,209 

17 de Febrero .. ·• ........ 211.008 

18 de Febrero .......... 221,186 

19 de Febrero .......... 260, 858 

El control de este pozo. que dur6 7 dfas -

füé un verdadero triunfo para el how..bre, en su constante-

lucha contra las fuexzas de la naturaleza. 

Quienes presenciaron su nacimíento, descri 
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ben éste como maravilloso, majestooso e imponente, algo 

ntmca antes visto por el ser humano. 

La producción de esta. famosa fuente de ~ 

tróleo, al 31 de diciembre de 1921. füé de 57 1082~ 756 ba-

:rrJ.les. y para mediaoos de marzo de 1977, mntinuaba p~ 

ducienoo 13 barriles diarios. 

C.omo dato curioso cabe sefialar que el po

zo "Cerro A:zul No. 4" fué el Onia> que qued6 :registra&> -

en los libros de la compaill'a mn now.hre y n!tmero. 

El descubrimiento de la famosa "Faja de -

Oto" terrestre, fué tm trl.tmfo mAs para el Ingeniero Eze-
-

qulel Ordof'iez y la formaban los siguientes campos: (3) 
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e ampo Se descubrió 
el año 

San Diego 1908 

Juan Casiano 1909 

Potrero del LLano 1910 

AlazAn (Viejo) 1912 

Al amo 1913 

Naranjos 1913 

Tepe tate 1915 

Cerro .Azul 1916 

Juan Felipe 1916 

Chlconcillo - San Miguel 1918 

Chinampa Sur 1918 

AmatlAn Sur 1920 

Zacamixtle . .-..... 
.l~ .. u 

Tierra Blanca 1921 

San JeI6nimo 1921 

Cerro Viejo 1921 

Toteco 1921 

Chapopote Nfiñez 1922 

Paso Real 1925 

San Isidro 1927 

Jardín 1928 
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Estos ca.m.pos se localizan sobre la plani

cie costera del Golfo de 'México, en territorios del Estado 

de Veracnrz y se extienden de los 75 hasta 190 kilómetros 

al sur de la ciudad de T arnpico. 

En jtmio de 1915 la Huasteca Petroleurn e.o. 
deci.di6 construir tma refinerla en Mata Redondat Ver .. , en

la mAl:gen derecha del filo Pfuluco, frente a Tampico, con -

una producci6n inicial de 75~ 000 barriles diarios. 

El 5 de febrero de 1917 se proclama la -

Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en

su aitrculo 4ci. se declara el <hminio dfJ:ect:o dela Nac16n -

sobre los dereclx>s minerales, entre ellos el petr6Ieo y los 

btdmca:rbu:ros,. ya sea en estado oolido. Irquioo o gaseoso. 

El 15 de abril del mismo ano, el Gobierno 

Constitucional establece un impuesto sobre la p:roducci6n -

petrolera que se paga por ma estampilla arancelaria. 

El Gobie:r.:Kl C.Cmstitucionalista que presi-

dera el ilustre Va:r:ón de Cuatro Ciénagas. Don Venustiano 
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Carranza. a rarz de inaugurado su perlodo ( 1 ~ de mayo -

de 1917). expidió varios decretos. en los que definfa las -

oondlciones de exploración y explotación del subsuelo. C01!_ 

forme a lo estipulado por la Constitución recién promulgl!_ 

da. Esto di6 lugar a que las oompañfas petroleras sorpreE 

elidas por el sú.bito ataque a sus privilegios, se opusieran -

abiertamente y solicitaran ayuda de sus gobiernos. Inmedia 

tarnente Londres y W ashlngton protestaron ante el Gobierno 

del Senor Carranza, quién se vi6 obligado a suspender al

gunos importantes decretos, pues se encontraba muy ocupa 

do en sofocar las :revueltas de Francisco Villa. Emiliano -

Za.¡Yata y Manuel Pelaez· éste tiltimo. hombre sin escI'Ílpu

Ios. se levantó en armas contra el primer jefe, auspiciado 

por las subsidiarias de la Standan'l Oíl Company of New -

Jersey y de la Royal Dutch Shell. 

En el arao 1917. México llegó a ocupar el

tercer lugar como productor mundial de petróleo croch con 

la cantidad de 55 '292. 767 barriles anuales. 

A fines de 1918 una comisión de especia-

listas del Instituto Geológico de México, encabezadl por el 



señor Miguel Bustamante, :realiz6 tm estudio geol6gico - ~ 

trolero en una superficie de 160~ 000 kilómetros cuadrados

de la Península de Baja California y sus islas. 

El 21 de septiembre de 1921 se incendió y 

ardió durante 7 dfas el pozo 1Toteco No. 4°, que la Mexl

can Guif perfoJ:6 en terrenos de la hacienda del mismo no~ 

bre, en el Cant6n de Tuxpan, Veru • 

En el afio de 1921 México ocupaba el se .... 

gundo lugar como pnxluctor mt.mdial de petróleo crudo, con 

193 '397 ~ 586 barriles anuales. 

A fines de 1921 empezó a aparecer agua -

salada en algunos pozos de la "Faja de Oro". 

En 1922 se incendiaron los potentes pozos

"Mariwetber" N:>. 3 y "Morrlson" No. 5, perfora.OOs en el -

lote 162 de .AmatlM, cuyas poderosas llamaradas impidle-

mn el acceso y las vtivulas plenamente able:r:tas dejaron -

escapar miles y miles de barri1~s de petróleo que ardieron 

por varios dfas. Para estas fechas la invasi6n de agua sa-
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lada se habra propagada a mr~s pozos de la "Faja de Oro". 

Estos dos accidentes causaron el descenso de la producción 

petrolera. segO:n se aprecia en el cuadro si~uiente: 

Año ProducciOn Anual 

1922 182 278 457 

1923 149 584 855 

1924 139 678 293 

1925 115 514 698 

1926 90 420 970 

1927 64 121 140 

1928 50 150 610 

1929 44 687 877 

1930 S9 529 901 

1931 33 038 854 

1932 32 805 495 

El 31 de diciembre de 1925 las Cflmar.1s

de Diputados y Sena.OOres aprobaron la Ley del Petroleo -

que decretara el Presidente Calles el 26 del mismo mes. -

que entro en vigor el l'l. de enero de 1926. 



50 

La magnffi.ca producci6n que rindieron los 

campos de Furl:lem al Sur de Poza Rica, Ver. , descubier

tos por la Compafifa Mexicana de Petroleo "El .Aguila". S. -

A. y el consumo de productos petroleros que aumentaba ... _ 

dariamente en México. pxupiciaron que la propia compa.fiia 

decidiera comttl.dr, en octubre de 1930, tm oleoducto de -

228 kil6metros de longitud. para unir los campos petrole-

ms del norte de Papantla y del sur de Tuxpan, que forma

hm parte del Sistema Potrero del Llano - Naranjos - T~ 

plm, basta el noroeste del Distrito Federal, en la Delega

di5n de Atzcapotzalco, en OOnde proyectaba instalar una z=. 
ff.Derta. con sus respectivos tanques de almacenamiento. -

1!.l oleoducto entt6 en servidu en la madrugada del 17 de -

febrero de 1932,. con un régimen de 1 200 metros c!Jblcos

por dl'a.. La iefinerl'a que para entonces se habfa oonclufcb, 

86lo esperaba. tener sufici.em:e petl'Oleo pam comett.zar sus

operaciooes. 

En el afta de 1935, siencb el día 16 de a

goan, se forma. el Sindicato de Trabajadores Petroleros -

de la Reptiblica Mexicana. 

EJ. 3 de noviembre de 1936. el sindicato -

preaenta a la mmpaftfa un contrato colectivo de trabajo -
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para ser aplicado en forma general. 

El 28 de mayo de 1937. los trabajadores -

inician tma huelga que dura 13 dfas y el 18 de noviembre, 

el Tribunal Laboral anuncia un proyecto de solución para -

el conflicto petrolero. El 28 de dic1e~t;ire las compañfas -

petroleras solicitan la intervención de la Suprema Corte. 

El 18 de Maxzo de 1938. el Presidente U

zaro Cá.rdenas decreta la expropiación da los bienes de las 

compaf'ífas petroleras. El i de junio df!l mismo año. se - -

fonna PetIOleos Mexicanos. Se concluye la primera perfo

ración de un pozo. realizada por trabaja.OOres mexicanos -

en el campo llamado: "El Plan .. en Veracrrnr. 

En 1939 Petróleos i'v'íexicanos inicia la cons 

trucción de una planta productora de tetraetilo de plomo. 

El 13 de maro de 1942. fué hundicb el bu

que petrolero mexicano, por un submarino alemán frente a 

las costas de Florida., y en el mismo año. fueron hundichs 

los buques llamados: Faja de Oro, 'fuxpan. Las Choapas y 

Amatlé.n. 
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En el afio de 1943, se modemiza la plan-

ta de asfalto de Ciudad Madero. 

En 1944,, las reservas de hidrocarbu1os au 

mentan a 786 850 000 barriles .. 

En 1945, se descubre un campo de gas en 

la zona noreste del Pafs. 

En el afio de 1946, se tennlna la constru,E 

ción del oleoducto que une a Poza Rica con Atzcapotzalco. 

Fn 1947, la capacidad de :reflnaci6n de Pe

mex alcanza la cifra de 170 000 barriles diarios. Emple 

za. a ñmcionar la. planta de absorcl6n, constiturda. por Pe-

mex en Poza ruca. Vera.cruz. 

En 1948, por primera vez se abastece de

gas natural mexicano a Monten:ey por medio de duetos. 

En el ano de 19~9. se descubre el primer 

campo petrolero y de ras en el esta<b de Tabasco y tam-
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bien se termina la exploración srsmica marina de la plata -

forma continental del Golfo de México. 

En Reynosa, se inicia la. construcción de -

una refinería con capacidad de 4 000 barriles por dra. 

En 1951, se inicia la recuperaci6n de azu-

fre a partir de gases sulfurosos, se descubren los campos: 

Treviño, Lomitas, Ra.b6n Grande, José Colomo~ Tamiahua 

y C.Oncepción. 

En 1952, se descubre el primer campo de

gaa y condensado. 

En el afio de 1955. termina el proyecto de 

la planta de aceite lubricante en Salamanca. 

F.n 1956, inician los trabajadores las exp~ 

raciones en la refinería de Mina.titlAn con capacidad de --

50 000 barriles por dra. En este mismo ano se descub::re

por vez primera petróleo en formaciones jurAskas, en los 

campos de Tamaulipas y Constitución. Se desClll;re uno de

los campos mb importantes llamado: San Andl:es. 



En 1957, se eleva la capacidad de refina-

ci6n de Pemex a 322 000 barriles diarios. 

En 1959, comienza la era petn:,qutrnlca de-

Pemex. 

En 1960, i:e concluye la c.onstrucci6n del -

gasoducto de Ciudad Pemex que va ck~ Monterrey a Tone6n. 

En 1963, Pemex inicia ~u producci6n de ·d!. 
fere.ntes pnxluctos qutmicos como: azufre, amonfaco, fos

fato de amonio y otros. También en este mismo ano se -

descubren los campos: Islas de Lobos y An:eclfe Medio en 

el Golfo de México. 

En 1965, se descubre el campo Tibur6n en 

el Golfo de México. En este mismo afio se CJ:ea el Institu 

to Mexicano del Pet1'61eo. 

sir 21 de Julio de 1966, se descubre el cam 

po Bagre, situado en el C...lfo de México: y el 14 de agos 

to. la tefinerfa de Poza Rica. propiedad de Pett61eos :Me

xicanos fué deatruida por el fuego. Y tamblen es descu- -
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bierto el campo AtÍill. 

En 1967, se inician las operaciones del com 

plejo petroqufmioo de Pajaritos, Veracmz. 

El 5 de jmño de 1968, se :rescinden los coE· 

tratos de exploraci6n y perforaci6n a las companras Shar- -

mes, y el 8 de diciembre del mismo afb a la oompafifa - -

Isthmus Develpment. 

F.éi 1970,. se rescinden contratos a la rom-

pafi!a Pauly ~reste. Se ~ la planta de Etilbenceno -

en Ciudad :Made:m. Y se construye el edificio administrati

vo de PBMEX en la ciudad de México .. 

F.n 1971,. se empieza a q,>emr la planta. de 

acrl.lonltrilo en Cosoleacaque, Veracruz y también se ini-

cian los trabajos de coostrucd.6n de la nueva :refinería de -

Tula, Hidalgo. 

En el afto de 1972 se descubren los prime

:ms dos campos cteta.ceoa en el A.rea. de Refonna ( Cactus 

y Sitio Grande ). F.n el oomplejo de Pajaritos fue inatgUI!, 
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da la planta para producir etileno y 6xido de etileno. Ade

ma.s. se inician las operaciones de las primeras plantas -

de turbo-expansión en La Venta. Tabasco y en Pajaritos, -

Vera.cruz. 

En 1973, las reservas totales de hidrocar

buros ascienden a 5 400 mUiones de barriles. La produc

ción de crudo y lrquidos alcanza la cifra :r:écord de 548 -

mil barriles diarios y 53 millones de pies c(lbicos diarios 

de gas. La capacidad de refinación de PEMEX llega a 590 

mil barriles diarios, la capacidad de las plantas petroqur

micas se eleva a 3 235 000 toneladas anuales. 

En el afio de 1974, México recupera su a~ 

ti:>suficiencia en lo concemiente a ene:cgéticos y ae convie! 

te en exportador neto de petroleo. C.Ontinúan los descubri

mientos en el Area de Reforn"".a y la producción se eleva a 

187. 5 millones de barriles. 

En 1975, al norte de la Ciudad del Carmen 

se descubre la sonda de Campeche. 

En 1976. la. reserva de hidr0carburos au--
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menta para llegar a 11 mil millones de barriles. 

En 1977, PEMEX infonna acerca de los des 

cubrimientos de la sonda de Campeche· comprobanch de - -

que no fonna pa:..te del Area de la Reforma, sino que for

man parte d ~ tm yacimiento gigante, paralelo al anterl9r. -

Aumenta la producción a má.s de un millón de barriles di~ 

rlos y t'"'JffiO consecuencia la reserva aumenta a 16 800 - -

millones de barriles. PEMEX inicia la construcción de un -

gasoducto de 48 pulgadas de dié.metro y 1 200 kilómetros -

de longitud, que va desde Cactus hasta Reynosa para tran~ 

portar tm volúmen de 2 500 millones de pies cúbicos de -

gas al dfa. 
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2. Panorama Petrolero Actual de México. ( .:tr) 

La historia del pettóleo mexicano y la es

timaci6n de sus expectativas son susceptibles de diversos- . 

enfoques, podemos situamos en m ptnto de vista. poUtioo, 

econ6mico, industrial o social,. no pretende:xé armonizar -

en el siguiente anA.lisis todos estos criterios. pero inten -

taré trazar un pano:rama actual de la industria petmlera -

mexicana. 

La modema industria petrolera de México

nace con el siglo, es en 1901 cuando el régimen de Porfi

rio Diaz otoxga las primeras concesioo.es a oompa.ft!as ex

tranjeras. las cuales pretendían la explotaci6n de los hi

drocarburos, no en beneficio de M&xioo sino de sus res-

pectivu metrópolis. 

En menos de una d!cada afloran los fer- -

mentas de inconformlda".l popular:> y I~ revoluc!6n triunfa..:!_ 

te, promueve tma serie de acciones que se orientan a li

mitar la explotaci6n irracional del preciado recurso y a -

( ~ ) Ver refei:enda ~dice A. 
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lograr que las concesiones ya otorgadas resulten menos 

onerosas para el pars. 

Como consecuencia de una tita.nica kc~.a o 

brerat en pos de legítimas reinvindicaciones sociales. se-

creó el clima polrtico adecuado y la coyuntura legal neces~ 

ria para que el insigne Presidente Ulzaro Cárdenas -

(1934 - 1940), adoptara tma de las decisiones más trasce..::. 

dentales de la Historia del México rnodemo: la expropia--

ci6n y nacionalizaci6n de la industria petrolera. 

Los primeros años de vida de Petrolees 

Mexicanos fueron de angustiosa sob:re_:yivencia. 

Todo ello. dentro de carencias, boicot in--

temacional, vacío tecnológico, desconcierto y muchas o- -

tras circtmstancias adversas. 

Pnictlcamente en 19-46 se empieza a cons~ 

mar la primera etapa expansiva de la industria· se adqui.=_ 

:ren nuevos equipos de perfo:raci6n, se hacen mAs pozos. -

se construyen duetos y otras instalaciones superfici;des. se 



amplran y edifican xefinerl'as, y se aumenta el transporte

por ruedas y ma.rltimo • 

.Asf. dentro de tm proceso ininterrumpido -

de crecimiento, se llega a la década de 1970, en cuyos -

primeros años se experimenta la necesidad de importar -

crudo y de:rivacbs, en vittud de que la A.vida y creciente -

<Emanda. interna. habfa rebasa.do al sostenicb Incremento de 

la. pmducci6n. 

Entre 1976 y 1982 se registra. el salto m!s 

notable de la industria petrolera mexicana. Las reservas -

pxobadas crecen mee veces, la produccl.00 de aceite crucb 

y Uqtd.cbs del gas se triplica.. La capacidad de refinaci6n -

ea dos veces map;:r. La pettüqu!utl.ca básica produce tzes 

tam:os mAs. 

Para tener una idea más precisa del pano

rama. actual y las expectativas de esta valiosa parte del -

patrimonio de iiiiéxico, ea necesarlo efectuar tm exA.men -

de sus Areas eatrategicas. 
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Exploración. 

Corn;;J ya quedó ex~resado, la moderna in

dustria petrolera de ~féxico se inici6 a principios de siglQ. 

a(tn cuando desde época anterior se tenían informes sobre

aflorarnientos naturales de hidroca:rburos hasta ahora se -

han descubierto rnAs de l, 000 yacimientos, ubicados en su

mayorla en la planicie costera y la plataforma Continental -

del Golfo de México. 

La superficie total de la República Mexica -

na es de oos y medio millones de kilómetros cuadrados, de 

los cuales dos millones corresponden a la superficie terre~ 

tre y medio millón a las plataformas continentales hasta la 

is6bata de 500 metros. 

Petroleas Mexicanos ha explorado el 48 por 

ciento de la superficie total del pafs mediante métodos geo 

fisicos, y el 76 por ciento mediante geologfa superficial. -

Se ha logrado identificar 215 000 kiIOmet:ros cuadrados - -

( 9 por ciento ) de dreas productoras· l '650. 000 kil6me- -

tros cuadrados ( 65 por ciento ) con rotencial petroUfero. 
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y 635, 000 kil6metros cuadracbs ( 26 por ciento ) que re-

sultaron improductivos. Este intenso programa de prospec 

ci6n, desarrollado por grupos de campo y de gabinete, - -

capta, interpreta e integra la información geológica y geo

fisica de las llreas productoras de las que ofrecen posibili 

dades de desarrollo y de las que manifiestan potencial pe-

trolero. 
·. 

Asf, en 1976 Petr6leos Mexicanos tenfa 86· 

grupos de exploración y 40 de integraci6n y evaluación. -

En 1982 cuenta con 137 grupos de operación geológica y -

geofísica de campo y 104 grupos de inte:rpretaci6n e inte

graci6n geoll>gica-geofrsica, que han proporcionado la. infor 

ma.ci6n necesaria para la perforación de pozos en busca de 

nuevos yacimientos, lo que se realiza con 70 equipos de -

perforación. Ver Cap. m Cuadro No. 3 • 

Como se observa, ha aumenta.do y se sigue 

incrementanoo la interpretación e integración de la inforfI!! 

ci6n de campo. con el fin de obtener: con la menor inver

sión, las recomendaciones que se traducen en programas -

para perforar localizaciones exploratorias. 
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ce fos 3, 300 pozos de exploración perfora

dos entre 1971 y ¡cr6 en la RepfmUca Mexicana. 562 fue-

ron perforados· res:.:!tando 118 productores. lo qt.~ repre-

senta un 21 por cie:lto de éxito. De 1977 a 1981. se perfo

raron 418 pozos ex;-bratorios, de los que 148 resultaron -

productores, lo qLie significa un acierto del 35 por ciento. -

Ver Qlp. III Cuadro No. 6 . 

Durante 1981 se perforaron 70 pozos explo

ratorios. con una longitud total de 225, 600 metros lo que -

arroja tm promedio de 3, 200 metros por pozo. Cabe desta

car que la I'I!ªYoña de los pozos con objetivos mesozoicos

alcanzan profundidades superiores a los 6000 metros. Se e! 

tima necesario que en los próximos años se perfore aún -

mayores produndidades con el fin de descubrl:r nLievas tram 

pas acumuladas de hidrocarburos. 

Los trabajos exploratorios reaHzados han -

definioo des á.reas que. por sus caracterfsticas geológico -

petroleras. merecen t.'na jera:rqura superior: El ~ .. fesozoioo 

Chiapas - Tabasco y la Sonda. de Campeche. 

" 



El á.xea Chiapas - Tabasco, se localiza - -

cerca de la ciudad de Villahezmosa y ocupa parte de am-

bas entidades federativas. Se descubr16 en 1972, a través

de los pozos Cactus y Sitio Grande, tiene una extensi6n de 

9 mil kilómetros cuadrados. 

La Sonda de Qunpeche, está. localizada en

la plata.forma continental del GoHD de México, frente a - -

las costas de Tabasco y Campeche, fué clescWierta en - -

1976 mediante el Pozo Chac, situado a 80 kilómetros de -

Ciudad del Cannen. Tiene una ~i6n de 15 mil kilóme

tros cuadrados. 

La infonnaci6n oiXenida de los pozos te- -

r:restres de exploracioo: .Arra.sttadero, Capar.roso, Cobo y 

Chirivital, asr como de los marfnoe: Chuc, P1ch y Yum, -

confirma el postulad:> de que la Sonda de ~che y el -

llama.00 Mesozoico añapas - Tabasco pertenecen a una -

misma provincia petrolera. 

En el sureste r:i! México, también se han -

localizaoo otras ~:reas con potencial petrotrfero, como las-



65 

de Tecominoacan - Jolote - Mora~ Triunfo - Cobo - Xica

lango y Lacantun en tierra, asr como Kinil - Zazil Ha en 

el mar. 

Por otra parte, en la provincia de Córdoba, 

cercana al puerto de Veracruz. se esta.n haciendo esfuer-

zos por alcanzar con barrera sedimentos Mesozoicos pro-

ftmdos, a m~s de 6. 000 metros, con el propósito de con- -

finnar su potencial petrolero. 

Asfmismo, en los litorales del Pacffico. -

se han localizado áreas de interes , a prop6slto de lo -

cual sob:resalen los resultados obtenidos en el Pozo Hui - -

chol. perforado frente a las costas de Nayarit. con mani

festaciones de hidrocarburos, asr como en el Pozo Extre

metK>. terminado en 1981, en el Mar de Canés. con pro

ducción de gas natural. Este pozo de~cubrl6 el orlmer ya 

cimiento de hidrocarburos oon r.roducci6n comercial en - -

los litorales del Pacrfico. 

Esta breve descripci6n acredita a! sosteni

do. complejo y muy calificacb empeoo de los geólogos. --
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geotrsicas y petroleros mexicanos. 

Reservas. 

México cuenta con 72 mil millones deba-

rriles de :reservas probadas, 90 mil millones de probables 

y 250 mil millones de potenciales. 

La evoluci6n de las reservas muestra que -

en 1938, éstas eran de mil 276 millones de barriles; en -

1950 crecieron a mil 608 millones; en 1960 alcanzaron 4 -

mil 787 millones; en 1970 pasaron a 5 mil 568 millones; -

y en 1975 se elevaron a 6 mil 338 millones, a partir de -

1976 las :reservas se inc:rementait significativamente, alCB.!!_ 

zando en 1980. 60 mil 126 millones de barriles y a la fe

cha ( diciembre de 1982 ) 72 mil millones. Ver Cap. m -
Cuadro N:>. 11 . 

sr se toma como base la producci6n anual

de hidroca.rl:mros totales obtenida en 1981. que fué de mil 

200 millones de barriles. la relación :reserva - producci6n 

es de 60 aoos. Ver Cap. m GrMica No. 11 . 
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Sin embargo. es evidente que esta determi

nación s6lo es vfilida en un rr.omento. L1 comprobada din~ -

mica de los factores que se conjugan para establecer este -

indicador, impone la necesidad de efectuar evaluaciones si~ 

temAticas, para :redetermin:xr periódicamente programas y 

metas, 

Las :reservas probadas de México, así co

mo las de otros países. co:istantemente sufren cambios en 

su dimensión. ya. sea porque se descubran nuevos yaci

mientos o porque otros se ag,oten. También varían con la -

aoopci6n de nuevas tecnologfas de exploraci6n y explota- -

ci6n. De igual manera se alteran al incorporar o desechar 

yacimientos de acuerdo con criterios comerciales. 

Las reservas probables de ~iéxico, est~ -

distribuidas coillU sigue: En !a Sonda de Campeche: 50 mil 

millones, en Chiapas Tabasco: 11 mil 500: en Chicontepec 

6 mil y 22 mil 500 millones e~ otras li:reas de la Repf:h~!_ 

ca Mexicana. * 

* Ver referencia Apéndice A. 
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Tomando como base lo antes señalado. Mé

xico se ubica en el cuarto lugar mundial en cuanto a :reser 

vas petroleras y como productor de hidrocarl:n:ros Irquidos~ 

Esta información destaca. un hecSID: México

cuenta con un importante caudal petrolero, ct.i.yn tra.scenden 

cia no se limita a su volínnen ni a su valor intrlnseco 6 -

comercial, constituye un elemento bfu3ico para la planea- -

ci6n del pafs y para la proyecd6n de la misma industria, -

fortalece, adem!s, su capacidad de negociacltm en todos -

los ámbitos. 

Explotaci6n. 

Actualmente se da principal atención al de

sarrollo de los campos que se localizan en las áreas cali

ficadas como •'prioritariasº. cuyas caracterl'sticas geológi

cas ofrecen las mejores perspectivas de producción. 

T -JQ Are..:is priorttari.as,. Chi~s-Tabasco y 

Sonda de Campeche, contienen meas almacenadoras de hi-

* Ver referencia Apéndice A. 
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drocarburos que pertenecen a los perlocbs cret{tcico y Ju-

msico del Mesozoico. 

En Chiapas-Tabasco, se han descubierto --

300 campos productores entre los que destacan por sQ3 ma~ 

nitud ei complejo .Antonio J. Bermudez, clasificados romo -

uno de los campos super gigantes del mundo, asr como los 

campos gigantes Clirdenas-Mora e Iris Giraldas, como se -

sabe, de acuerdo con la escala mundial, los campos pet~ 

leros gigantes son aquellos que poseen por lo menos 500 -

millones de barriles de petroleo, y los supe:rgigantes con

tienen más de 5 mil millones. 

La profundidad de estos yacimientos varía~ 

de 4 mn a 6 mii metros y ei espesor de roca saturada de 

hidrocarburos llega a ser hasta de mil metros. 

De esta Area, que absorve el 50 por cien

to de la fuerza de trabajo de perforación, se obtienen -

800 mil barriles de petróleo por dra. Su producción de - -

gas, que se aprovecha totalmente en las plantas procesacJe. 

ras de Cactus, Ciudad Pémex y La Venta, es de ~s de -
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2 mil millones de pies cúbicos diarios. CruOO y gas zepx;:_ 

sentan el 28 y 48 por ciento respectivamente~ de la pmdu~ 

ci6n del pafs. 

En la. Sonda de Campeche se han descubie!_ 

to 12 grandes campos productores1 entre los que destaca. -

el Complejo Cantarell; cuyos primeros ¡r\lZOs se termina-

ron en 1978 y que constituye el campo rnAs ini.!'(>rtante des 

cubierto en México hasta la fecha. 

La proftmdida.d de los yacimientos vart'a de 

l, 200 metros en Cantaren hasta mAs de 4, 000; en la ma

yorla de estos yacimientos, el espesor saturado de hidro

carburos vaña de 600 a 17 800 metros. 

Es actualmente lct provincia p.roductom mAs 

i:mpv ... ~ate y en ella se han terminad:> 30 pozos de explo~ 

ci6n con tm éxito de 70 por ciento, cifm muy amsiderahle 

si se compara con la de algunos parees, OOnde se perforan 

mAs de 10 mil pozos exploratorios por afto mn un fudlce -

de aciertos cercano al 15 poT' ciento. 

, 



71 

En la zona se han definido dos :regiones: u

na. en la parte Nororiental con crudo pesado tipo maya y -

otra. con cruoos ligeros, la porción Occidental y Surocci-

dental. La explotación de estos yacimientos se inició en i!:, 

nio de 1979, con la operación de la primera plataforma 

marina de producci6n. 

Esta A.rea se atiende con solo un poco m~s 

del 10 por ciento de los equipos de perforación, y ya pro

duce diariamente un mill6n 800 mil barriles de crudo y - -

950 millones de pies cúbicos de gas, que representan el -

62 y 22 por ciento :respectivamente de la producción total. 

El petroleo se envf'a a tierra firme por - -

tres oleoductos de 36 pulgadas de dilt.metro. 

El 60 por ciento del gas. pasa por los mó

dulos de compresión recientemente instalados y se transpor 

ta a Ciudad Pemex, por un gasoducto también de 36 pulga-

das de di~metro. para. su paso y proceso se realizan obms 

que permitirán abatir el 40 por ciento :restante, que aun se 

envía a la atmósfera. 



Gas. 

Actualmente se producen 4 mil 200 millo--

nes de pies cúbicos por dfa, de los que mayor parte se -

exnaen asociacb al aceite, los yacimientos de1 Mesozoico 

Chlapas-Tabasoo aportan el 50 por ciento de dicho volúmen. 

En tierra se aprovecha el 98 por ciento de 

este fl.uioo y la puesta en marcba. de nuevas instalaciones

en el mar, permitlm iguales fndices de aprovechamiento a 

corto plazo. 

Mientras que el crudo producicb; cerca del 

40 por ciento es requerl.do por el mercaoo ooméstico, es

te mismo sector abaome casi el 90 por ciento del gas 1!, 

sidual disponible. 

El marca.oo a::mtraste que muestran los es

quemas de consumo intemo de cru<k> y gas, atmado a las -

caracteñsticas de los yacimientos en cuanto a la produc- -

cit>n de ambos fluioos, solo permiten afinnar la posición -

de México como importante productor y exportad>r de pe-



tróleo. Ver Cap. fil Cuadros Nos. 11, 12 y 13 respectiva-

mente. 

Este panorama sir:gi.ere qué. ~ndependiente-

mente de acentuar esfuerzos en !a búsqueda de yacimientos 

de gas. se racionalice su consumo y se procure sustituir -

la utilización de este energético con petrolíferos pesados. 

Comercialización. 

Durante casi cuarenta años. la preocupa- -

ción fundamental de la industria petrolera estu"iVo centrada-

en la necesidad de satisfacer un iivido y creciente consu--

mo interno. 

A mediados de la década de Ios setenta se-

operó un drt\stico viraje en ese esquema. la. dimensión pe

trolera permiti6 cubrir con holgur¿ el mercado doméstico -

que acentuó su exigencia por demandarlo así un nuevo im

pulso en el desarrollo de Méxio-.0. 

De~ potencial de zeservas y de mayores po 
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sibilidades de producción surgieron excedentes. El dilema

no resultaba complicaoo para un pafs en desarmllop que a 

demA.s atravesaba tma crítica situación económica. 

Distribución Nacional. 

Por razón natural las rompañfas extta.nje-

ras canalizaban su producción hacia los puertos marltlmos 

del Golfo, para hacerla llegar al mercad::> intemacional. 

La fllosoffa polrtica. y los objetivos nacio

nalistas del Gobiemo oo Méxioo cambiaron radicalmente -

esa estrucr-üra, para favorecer el desarrollo del pafs. 

De esta manera, se ha implementacb una -

muy importante red de duetos, que se oomplementa con el 

transporte que se efectfia por carretera, ferrocarril y Bu-

que - tanques. 

No obstar.re este singular avance, debe se-- - --
ñalarse que el desarrollo de la distribución y del transoor 
----- -- -=-- -
te no ha sido paralelo al p~reso de las ~reas producti- ----- - _,._, __ 
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\-as. El reza.~¡:, :registrado !mu:me ~ necesidad de que se

transporte mls por duetos que por barco: mAs por barco

que por ferrocarril y mAs por ferrocarril que por carre-

tera. 

El cabal aprovechatnientc del petroleo, co

:mo el de tooo 2ien, descansi bAsicamente en factores co

rr-~ los mencb~ados, asr como en su vol11men, calidad -

intrlnseca y v.:.12:.:ir en el mermdo. Sin eI?.iba:rgo, uno de -

los elementos r::1s importantes para la óptima utilización 

de este recurso. escapa a la función y responsabilidad -

directa de quie.:les lo conviertan en un bien disponible. -

Se trata, en sf:itesis, del uso racional del producto y del 

mejor destino q1:e se dé al capital que genera. 
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Capftulo II 

EXPLORACION PARA LA BUSQUEDA DE HIDROCARBUROS 

Las actividades de la industria petrolera ~ 

mienzan con la exploración, que es el ccnjunto de tareas, de -

campo y de oficina, cuyo objetivo principal es descubrir nue-

vos depósitos de hicb:ocatburos o nuevas extensiones de los e- -

xistentes. 

Todas las compañfas petroleras del munoo, 

destinan una gran parte de sus recursos técnicos y económicos 

a la exploraci6n~ con miras a incrementar sus reservas. 

Las primeras exploraciones en busca de -

hid:roca.Iburos ca:r:ecran de bases científicas~ sienoo su objeti-

vo encontrar manifestaciones superficiales de pett6leo; tales -

corno chapopote::ras. Posterlonnente la técnica exploratoria CX>.!!_ 

sistra en perforar pozos de cateo, siguiendo las tendencias -

marcadas por los pozos productores, oon el resultaoo de que

muchos pozos se localizaban al azar. En el peñodo de 1910 a 

1920, la industria comenz6 a utilizar los servicios de los geó 
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logos, quiénes oon mayores conocimientos de las relaciones -

existentes entre las condiciones superficiales y las del subsue 

lo. podían determinar con mayores posibilidades de éxito. los 

lugares en que debían perforarse los pozos, basándose en la -

exploración ge6logica superficial. 

Numerosos campos fueron descubiertos co

mo fruto de esta clase de exploraciones, pero pronto la expe

riencia demostró la existencia de yacimientos a mayores pro

fundidades, no teniéndose evidencias superficiales de ellos. En 

la actualidad, se extrae petróleo de proflll1didades de casi 

7. 000 metros. 

En el año 1920, hicieron su aparición en -

la industria petrolera los métodos geofísicos de exploración. -

técnicas que pueden determinar las co::idiciones de las capas -

profundas del subsuelo, mediante la medición de las propieda

des frsicas de las rocas, que se hace desde la superficie o 

bien dentro de los pozos que se perforan. 

En la exploraci6n de la tierra en busm de 

hidrocatburos se emplean prdcticamente tooos los procedimi~ 
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tos geofisicos conocidos hasta la fecha. De hecho la preocupa

ción de localizar este enei:gético cada vez a mayores proftmdi

dades ha motivacb el desarrollo de la aplicación de la ingenie

rra geofísica ( mediciones desde la superficie y en pozos pro- -

fundos de las propiedades fisicas inherentes a las rocas del - -

subsuelo para con ellas determinar su posición estructural y -

que de acuerdo con su forma pueden almacenar hidrocarburos). 

Atm.que la meta de toOOs los procedimien--

tos geofisicos y geológicos es encontrar en fonna directa la -

presencia de los hidrocarburos, hasta la fecha alin no se 11!:. -

ga a esta meta y todos los resultados de los levantamientos 

geofísicos deben someterse a la ~nterp:retaci6n del ingeniero 

geofisico. Los métodos geofisicos están encaminados a delinear 

lo mejor posible la forma estructural 6 estra.tigrMica que afee 

tan las rocas sedimentarias cbnde pueden estar almacenados -

los hidrocarburos. 

Los Métodos Areomagnético y Gravimétrico 

ayudan mucho a locali~ar las estructuras del subsuelo y en - -

principio se usan romo méto<k>s preliminares de reoonocimien

to. Con el primero de ellos se determina ( la mayoría de las-
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veces ) el espesor del paquete de sedimentos y la presencia de 

rocas ígneas en el subsuelo y en la superficie y con el segun

do la proyección de la posición de hs estructuras de las rocas 

sedimentarias a la superficie. 

Las estructuras asr localizadas se detallan 

con sismologra de reflexión. 

Los tres métodos mencionados son los que 

generalmente se emplean en la exploración petrolera. los dos

métodos que emplean los campos pctenciales antes mencionados 

aunque comparativamente no son costosos, no son por si solos lo 

suficiente :resolutivos para decidir fa perforación de un pozo -

profunch. 

El método sismológico de reflexión es m~s 

costoso que los dos métodos anteriores. pero su poder :resolu

tivo es ~s eficaz, esto se puede ~~-er analizando en forma sen 

cilla las ecuaciones fundamentales. 

El método magnético de prospección es el

método m{ts antiguo en la prospeccitm geofrsica y su.n desarro-



llo ha sido muy lento en comparación con los éemás metodos

( sismologra, gravimetrla y registros geoffsioos de pozos ). 

De los antiguos investigaoor-:s. Gilbert. --

físico de la Reina Isahel de Inglaterra, fué ell. ;:rlmel"o en p'Q.:-

blicar un trabajo acerca del magnetistno, su aJ:ra se llam5l 

''De Manete ", él afirmó que la tierra era un i:::~. 

Actualmente. la prospección magnética se

emplea en la búsqueda de petroleo y de minerales b~sicamen

te. este método se emplea en la exploración petrolera para -

determinar el espesor de la columna sedimentaria y para ca!. 

tografiar rasgos estructurales sobre la superficie del basa- -

mento que podrlan i!:hfJ.uenciar en el comportar:::iento estruct'..:-

raI de los sedimentos superadyacentes. En la ::rospecci6n m[ 

nera se emplea en fa búsqueda directa de mm~rales o de es-

tr.:.1:CtE..Uras geológicas asociadas a ia presencia de ellos. 

Las :rocas sedimentarias ef ~rcen un efe~ 

magnético tan pequsfao en comp1raci6n con las meas fgneas si 

tuad:is debajo, prác:icamente, todas las variacl.:nes de la in-

tensid:id magnética. medibles en la superficie e~-:án asociad.:J.s-
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a la topografl'a 6 a los cambios litológicos del basamento. 

El método magnético de prospección tiene

mucoos puntos en oomím con el lllétodo gravimétrlco, pues ~ 

bos buscan anomallas originadas por cambios en las propieda-

des físicas de las rocas subadyacentes y construyen mapas si

milares. Los dos métodos son utilizados, en la mayor parte -

de los casos, como métodos de reconocimiento previo y requi~ 

ren también de técnicas de inte:rp:retaci6n anfilogas. Sin emb~ 

go, el método magnétioo es mAs complicado que el g:ra.vimé- -

tria>, tanto en sus principios como en la prA.ctica... la razón -

principal de esto es que la intensidad de magnetlzacl6n (pmpie 

dad de lma roca que determina su efecto magnético ) es un -

vector, en cambio la masa es un escalar. Ademl.s, el vector 

geomagnetico vaña de dirección con la latitud y los magnetó

metros modernos miden la componente total del campo mag-

nético. 

Todo lo anteriormente expuesto en el pA.

rrafo que antecede, hace que las matemáticas en magnetome

tña sean mAs complejas que en gr..:.\-imetña. 
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En Aereomagnetometña, la fórmula para -

grandes ~:reas corno son las cuencas petroleras, es la alguien-

te: 

I : K. F F.n ck>nde: 

I -= Vector de imantac16n 

K ~ Susceptibilidad magnética 

F = Intensidad de campo magnétioo terrestre 

Aob = Magnetismo observado. 

Cl>serve la ecua.c16n tiene varias ino5gnitas .. , 

la Susceptibilidad no siempre se oonoce oon seguridad y ade- -

mAs las rocas pueden tener Magnetismo remanente, la fórmu-

la oo determina la proñmdidad, sino que ésta debe determina! 

se oon modelos magnétioos previamente calculados oon valores 

dados de F, ( su intensidad e inclinación ); K Susceptibilidad

y forma de campo, que generalmente se suponen prismas :re~ 

tangulares ron lac:k>s verticales. 
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La fórmula gravimétrlca es: 

M 
g= G--.,.,

r2 

g se mide en gales 

M =A V X el volt'.nnen 

Ck>s e 

M es la masa anómala en gramos 

Ec... .. 1 

A V- es igual a la diferencia de densidades y se mi 
de en gramos /centímetros cúbicos. -

r es la profundidad en centímetros. 

La fórmula 1 se usa para calcular el efe~ 

to gravitacf,..- -·' ..:ia. una ,.,... _,tt anómala sobre un punto en la su 

perficit de :referencia. 

Se supone que la masa an6maía se aisla -

de todos los efectos de atracción que forman la anomalra de -

Bouguer. 

La anomaUa de Bouguer se obtiene con --

los levantamientos de campo y su f6rmula es: 

A. B. = gravedad observada + gradiente '.le' 

aire libre por altura - gradiente de Bouguer por fa densidad -

de c:orrecci6n y por la altura - gravedad te6rica. 
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RT es la cor.recci6n por rugosidad del terreno y tiene -

las mismas unidades de A. B. ( miligales ). Se ob-

tiene de un plano altimétrico que rodee la 6 las es-

taciones. 

g
0
b es la gravedad que se observa con el gavimetro. 

CN.. es la gradiente de aire libre, se calcula con la fór

mula l. suponiendo que el volt'imen es tm cilindro de 

altura h y radio infinito y está. dado por 27TG . 

h es la altura en metros. 

~ es la gravedad te6rica, se obtiene conociendo la la

titud de cada estación v aplicándola a la fórmula - -

respectiva. 

La anorrialra de BoL'guer está. forni-ada por-

el efecto de atracción de todas las rocas que hay abajo de la -

superficie, existen métodos para. separar o aislar los efectos-

de atracción deseados de los no deseados, regional segunda de 

rivada, etc. • Cuando se supone que ya se separaron los efec-

tos, la anomaifa que queda se lfama residual, y para dGtermi 

nar qué cuerpo la produce, se sup·_me un modelo y se calcula 

con la fórmula 1 stn atracción gravitacional so:b:re la superficie 

d€. observación: por ejemplo. si el modelo es l!na esfera :-
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g M 
G --2-- Cose 

r 

En donde: A '\f es el contraste de densidad entre la ro-

ca encaj onante y la de la masa anómala. 

I I IJ/ //// // / /////// /r 

Nota.: La densidad de cor.recci6n se usa para obtener la ano--

matra de Bouguer, mientras que la densidad o contraste 

de densidad es la que se usa para calcular el efecto de-

atraccffin de la masa anómala. 



En el método sísmico de :reflexión (caso -

de un contacto horizontal ) • tenemos: 

En oonde: 

Va t 0 

z = 
2 

Para x = O -=S> t = t 0 

Por lo tanto: 

t 2Z 

z-
2 

Z es la pn:fundidad del oontacto. 

V1 es la velocidad de las ondas que viajan 

en la primera capa. 

Cuanoo se trata de un solo contacto, el cAiculo de la p~ 

fundidad se obtiene de la fórmula: 

z-
2 

Desde luego esta fórmula t1u1 simple :requiere del conoci = 

miento de la velocidad V de los rayos directos y del tiempo 

de un rayo :reflejad> a la distancia x = O a partir de la fuen~. 



Esto último generalmente no se observa, -

pero se podrfa extrapolar con !os datos de tiempo de los ae.:. 

m~s detectores, siendo lo miis importante identificar tales ra-

yos reflejados. 

Cuando se trata de dos contactos ho:riz.cn--

tales o más, el problema te6riro de encontrar el tiempo de -

propagación de un rayo refleja© en función de los parámetros 

y de la distancia variable X entre fuente y detector, no se -

puede resolver y por lo tanto no se puede establecer una f6r-

mula que permite el cá.lculo de la profundidad de los contac- -

tos en función de los datos de campo que son el tiempo de re-

flejo y la distancia X al detector~ 

El trabajo de ri:.!tina en pro::;peeción sismo-

16gica por el métooo de reflexiém tiecha mano de un artificio -

que consiste en suponer aislaoo el contacto que se trata de - -

calcular. desapareciendo todos fos dem§.s contactos. En el ca-

so m1s sencillo de oos contact·~s horizontales. s6lo se deja el 

segt:~l:fr\3 wntacto y ~~ desapare.;:o e:ü. primero. esto implica - -

convertir el caso re::il en caso sirr.;de de un sólo contacto y n~ 

turalrnente habrá que escoger ~;r velocidad ficticia que lla~ 
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mos velocidad media equivalente y que permite trazar rayos 

rectiIIneos de la fuente al contacto y de alú al detector. 

De acuerdo con lo anterior la fórmula de -

cfilculo queda en forma muy sencilla y permite obtener la pro

ftmdldad correcta del segundo contacto a condici6n de que se -

escoja acertadamente la velocidad media equivalente; esta ve-

locidad media equivalente se obtiene de pruebas especiales de -

campo. 

En el caso de un contacto plano incllnacb -

se tiene: 
t 



t es el tiempo del rayo :reflejado 

t= 
FC 

F 1C 
V1 

, 

+ 

CD 
v, 

CD 

F
1c e D ·~ t =

v, 

Del trifulgulo FFD. tenemos por la ley de los cosenos: 

FD =-- x + 4h - 4 x h Cos ( 90 + oc.. ) 

1 \I .2 2 os ) t = -- ~ X + 4 ti - 4 X h C ( 90 + cil 
V1 

Pero COS ( 90 + e:;.(. ) = - Sen e>'--

F 1D 
v, 

t = .2 :1 
X + 4 h + 4 X h Sene>t. Ec .... ( 1) 

Para x = O tenemos t = to 

1 t.= V 

2h 
to= 

V 

lh = 
v. 

2 

\ii 2 
~ 4 h 

to 

de aqu[ 

Ec ..•. ( 2 ), 

Esta Ec. ( 2 ) es para. rolcufar fa profun

dida.d del oontactü oon :respecro a fa super-

ficto. 
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Ahora, elevarnos al cuadracb la Ec. ( l ) 

2. 2 2 2. 
t V1 = x +4h +4xhSen 

V1 to 
Sustituimos h- ' tenemos: 

2 

.2. -- ,_ 

2 '2. 2 ( V1 t ) Vi to 
t v, =X +4 2 +4x 

2 
Seno<. 

Arreglancb y despejancb el Sen ex. nos queda: 

1 .2. 2 .2. 2. 
t V, - Vt to - X 

Sen0< 
2 Ve to X 

2 2 ~ 
V1·{t - te) 2. 

X 

2 Va to X 

Finalmente: 

V j ( t + t 0 ) ( t - t 0 ) X 
---- Ec ••. (3) 

2 to X 

Hacemos tm. cambio de variable 

t +to - 2 tm tm = Promedio de tiempo 

t - t 0 = A t ; A t ::::: Diferencia de tiempo 

Sustituyenoo en la Ec. ( 3 ) xe 3ulta.: 
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Sen O<. .... v, t"'f),. t 

to X 

pero sabernos de la Ec. ( 2) qué: 

4 h == 2 V, t 0 , Entonces 

Sen Do< = V¡~ t 

X 

Para h mucho mayor que x, en este caso te> y t m se -

acercan mucho y se cancela.ri, es decir: 

X 
------>~O 

4x 

t 0 es el tiempo que registra un detector apegado a la -

fuente, y t es el tiempo registraoo en el últirno -

detector. 

Ejemplo Numérico 

V m = Velocidad media equivalente 

e 2 500 metros 
segundOs 

t 0 _ l. 500 segundo 

t _ 1.540 segundos 

== 400 metros 

Calcular la profundidad de C?s:!~ horizonte y 
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Solución: 

V t 2 500 X 1.500 
h= 1 875 metros 

2 2 

h = 1 875 metros la pmftmdidad del contacto 

V1 { t - t 0 ) 

X X 

2 500 X0.040 

400 

SenO< - 0.25 

• • • 
~ = 14. 5 grados la inclinaci6n del mntacto 

Es importante sefialar que a.parte del méto 

do srsmlro de reflexi6n existe el método sfsmico f.É refra.c- -

ci6n que s6lo menciono~ y que tiene algllllas limitaciones en -

su a.plicacl6n para determinar la. p:rofümlidad de un wntaet:o, -

algtmas de estas limitaciones son: 

1. Cuancb la velocidad es menor debajo de tm CO!!_ 

tacto qué, arriba de él. no hay posibilidad de-

generar frentes de omiI que iieguen a la supe~ 

ficie, y que nos d~ n información sobre la pre

sencia de dicho contacto. 
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2. Si mAs abajo hay contactos en que aumenta la ve

locidad tendremos tm cierto error en el cálculo de 

la profundidad. 

3. Aunque teóricamente no hay problemas para resol 

ver casos de un nfur,zro grande de contactos, pr.1c 

ticamente sr hay dificultad, puesto que al construir 

la gráfica tiempo - distancia, tenemos poca presi

ci6n para el trazo de las rectas que correspondenu 

los tiempos de rayos refractados, y por lo tanto -

hace poco útil el uso de las fórmulas para el cn
culo de espesores de las capas. 

La velocidad de propagación puede detern:!_ 

narse en el reflejo mismo, si es~ se puede hacer, la profun

didad es :relativamente simple de calcular, tarr.hiefi. la velocidad 

de prepogaci611 puede medirse en p:ozos profünoos. 

El método tie:te por condición que se oh::en 

gan reflejos y a la fecha los esfu"er.zos (gastos) se dirigen a

esto. (Detectores mffitiples, poz~s múltiples. C. D. P., etc. ). 

Algunas veces a pesar de todos los esfuer-
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zos no se logran nuevos reflejos 6 no se logra lll1 horl.zvnre ~ 

fiectnr continoo, en este caso :remrlendo los áaws de gravime~ 

ttra. y magnetomet:rra con los de sismología se pued~ mejora:r -

el :resultacb final. 

Los cost.os de los poz.:;;:; pr:>ftmdos o'bEig?n ~ 

a. mejomr los le-.¡antamientos geoffsicos y h.s técnicas de inte!_ 

~:retarlo como puede verse en la grMica cor:respondienro a! co~ 

to de perforar un pozo p:roftmcb~ ver la p~a N:J. 153 

Los costos de la perforación vañan e:xpo-

nenc:ialmenre con la proftmdida.d, de manera que si el 6 los PQ 

zos que se proyectan perforar,. la exploraci6n debe realizarse 

con el ma.ximo de seguridad interpretativa. Ver p§gina No. 153 

Con la finalidad de simplificar la explica-

dfm de los mét:ocbs geoffsioo~y su aplicación veamos los si- -

g¡ñ.entes ejemplos de estructura geológica y su respuesta en -

cada métocb. 

El método gravimétrioo est.1 basado en el -

campo natural de la gra.veda.~ y estudia la varfaci6n de la ro~ 

pooente vertical graviflco terrestre en fllllción del cambio late-

ral de las densidades.. I.Ds altos -.Jstructura1es sepultados romo-
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los ani:iclina!es. harlln aumentar localmente la fuerza de la gr~ 

ved1c~ -:;'1 su3 :.: mximidades, por existir un contraste positivo de 

densi.dad2s ~:::.~ ~ :.sp:Jcto al n-:~ilio circundante. mientras que los-

d\Jlrn.os d~ s<.;~ ,i; ci'::2nsidad baja, la disminuirán. Ver figura - l. 
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La magnetometrla se encarga en exptara-

ción petrolera de configurar las rocas p:rof1mdas en que se a

poya lllla columna sedimentaria, ya que éstas tienen una deter 

minada respuesta magnética muy fuerte mn respecto a los ~ 

teriales deposita.cbs. Estas :rocas profundas se denominan co-

mo basamento, generalmente de origen magmática. Ver Fig. -2 
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Produciendo artificialmente un pequeño terre 

moto y :registrando los efectos de las ondas producidas, tma vez 

:reflejadas y :refractadas en las distintas formaciones geológicas-

se puede llegar a obtener tma imágen muy aproximada de la - -

morfología del subsuelo, el pequeño ter:remoto, por asr decirlo, -

se produce con distintas fuentes de energía que pueden ser des-

de la simple dinamita hasta sofisticados sistemas de vibrado:res 

y pistolas de ai:re ó impulsos eléctricos. Ver Figura 3 . 

SEÑAL REGISTRADA 

.l/r 1r 
EXPLOSlciN 

! 
SUPERFICIE 

REF'LEJAOAS 

FIGURA 3 
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Todos los métodos antes mencionacbs deben 

tener lDl apoyo completo de la geologfa de superficie, qué es -

la fa.se coordinaoora de todas las fuentes de exploración. To-

oos los métodos de detección pueden ser aplicaoos tanto en tie 

rra como en el mar. lo que M un panorama muy amplio de -

las condiciones bajo la superficie de cualquier lugar en que se 

apliquen. 

Existen otros métocbs de poca aplicación -

en el mmck> occidental, que se han utilizack> en la industria y 

son los métodos eléctricos, que miden las propiedades de ~ 

sistividad, polarización, frecuencia de respuestas, etc. , de -

las rocas del subsuelo.. Debido a que algunos se encuentran--

restr.tngick>s a la penetración y los yacimientos son generalmen 

te pmñmdos, su utilización es en menor escala a nivel exp~ 

ra.torio .. 

A la fecha, estos métodos han demostracb

ser sumamente valiosos para la bl'.'Isqueda. de hidrocarburos. -

Sus resultados, interpretados adecuadamente con criterio geoló 

gioo y geofisico, han dacb lugar al descubrimiento del casi 

80 por ciento de las reservas actuales del mtmoo. 
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La exploraci6n petrolera en nuestros dfas -

puede dividirse en varias etapas: 

a) Trabajos de reconocimiento . 

b) Trabajos de detalle, 

e) Estudios para la localización de pozos explora

torios; y 

d) Anfilisis de los resultados obtenidos para prog~ 

mas de perforación de nuevos pozos. 

Los trabajos de :reconocimiento, tienen por 

finalidad el estudiO de las condiciones geológicas generales de

un área, para estimar las posibilidades de que contengan hidro 

carburos en el subsuelo. Incluyen exploraciones fotogeol6gicas, -

de geologfa superficial y estudios geof!sicos de gra.virnetrla. 

magnetometrla y sismología :regional. 

Los trabajos de detalle se :realizan en ~:reas 

seleccionadas? con las mayores posibilidades, tratando de defi- -

nir los lugares donde las capas del subsueio presentan caracte

rlsticas apropiadas para la acumulación de petróleo. El método 

mis valioso para. este tipo de trabajo, es el sisrnoló6ico. Se -
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utilizan aderruís los métodos geológicos de detalles. 

La informaci6n obtenida en las exploracio-

nes geológicas y geofísicas, se analiza cuidad:>samente, con iE_ 

tervenci6n de numerosos técnicos, cuya experiencia y conoci

mientos permiten localizar los lugares donde deben perforarse 

los pozos exploratorios. 

Durante la perforaci6n de los pozos explo

:ratorios, geólogos y paleontólogos estudian las muestras de ~ 

ca cortadas del pozo, haciendo periódicamente mediciones geo

trsicas dentro del mismo. I.Ds :resultados de estos estudios, de 

finen las capas del subsuelo que contienen hld:rocarl:mros y de

las cuales se puede extraer petroleo. 

No obstante, estos modernos métodos, que

permiten realizar minuciosos trabajos exploratorios antes y d~ 

r.mte la perforación del pozo no siempre conducen a descubrir 

un yacimiento, a pesar de existir condiciones propicias para -

la acumulaci6n de petroleo. por lo que la e.xploraci6n se lleva 

a cabo en forma tenaz, estudianci"" nuevas ~reas y revisanoo -

constantemente la información obtenida, permitlencb esto la e

valuación de las reservas potenciales de México y del mundo. 
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LA FASE PROD!!CTIV A 

Objetiro: 
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La informaci6n presentadas en este capftu

lo est~ :referida a ias actividades productivas de la industria -

petrolera. en México.. Entendiendo por éstas, a las siguienres:

la exploración propiamente dicha, o sea, aquella que efectúan

las brigadas en búsqueda de nuevos yacimientos de hidroca.rb~ 

ros, mediante estudios geológicos. sismológicos. magnetomé

tricos y gravimétrl.ros, por citar algmios la perforaci6n de ex 

ploraci6n. la explot4dóü o e:;;,.-i:raccl6n de crudos y gas natural. 

Para la elaboracl.6n de las tabulaciones con 

tenidas en el presente capftulo, se :recabó informaciones de -

Petrolees Mexicanas. de sus gerencias de exploración, asr co

mo de Tia oficina de 010rdinaci6n y estudios técnicos. de su -

anuario estadistico 1977. de las memorias de labores de esa--
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Institución y de la publicación PE"MEX en cifras. ademé.s se u

tilizaron datos obtenidos en forma directa; otras fuentes de - -

las cuales se captaron estadfsti.cas fueron: la matriz de insumo 

producto de 1970, publicada por la coordlnacl.6n general de los 

servicios nacionales de estadfstica, geograffa e informA.tica, -

de la Secretarla de Programación y Presupuesto y el boletl'n -

del Sector Energéticos de la Comisión Nacional de Energéti- -

cos. Conviene aclarar que las cifras para 1970 proporciona- -

das por PEMEX, tienen caré.cter preliminar. 

En los cuadros :relativos a producci6n y re 

servas de hidrocarlmros, conviene mencionar que el término -

"Condensados", estA integrado por los Irquioos del gas natural 

y los hidrocarburos condensados. 

Con el fin de unificar las unidades de me

dida de distintos productos y poder establecer comparaciones -

entre las mismas. en la elaboración de los cuadros estadísti

cos del presente capftulo se utilizaron alg'llllOs factores de CO_.!!. 

versión de voltimen. as[ como para transformar tm cierto - -

bien a unidades equivalentes de ot:rr,,. A continuación se pro-

porcionan dichos factores, los cuales corresponden a los que -
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utiliza Petróleos Mexicanos en su mayorla de labores. 

CONVERSION DE lJNIDADES 

Barriles: 
Dividir entre 6. 29 para obtener metros cúbicos. 

Pies Cúbicos: 
Dividir entre 35. 314 para obtener metros cúbicos. 

Pies Cúbicos de Gas Natural Seco: 
Dividir entre 5 000 para obtener barriles de crudo. 

Pies Cúbicos de Gas Natural Seco: 
Dividir entre 6 783 para obtener barriles de combus
toleo. 

Metros Cúbicos de Gas Natural Seco: 
Dividir entre 192. 308 para obtener barriles de com- -
bustoleo. 
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CU.ADRO 1'>. '1 

DATOS GENERALES 

Conceptos .Areas Porcentaje 
Km 3 

Superficie del territorio nadona1: 1 958 201 100.00 

.Areas exploradas a>n cierta in-
ten si dad: 183 200 9.3 

.Areas oon muy buenas posibfil-
dades de explo:mci6n: 524 000 26.7 

.Areas OJl1 posibilidades de exp. 
a medía.no y léU'gO plazo: 660 800 33. 7 

.Areas sin posibilidad de e:zpk>-
:raci6n: 590 201 30.3 

Superflcle m la phta~.rma con 
tinental: - 549 000 100.00 

.Areas coo muy buenas posibi-
lidades de exp1onu:l6n: 300 000 54.6 

A:reas cou posfbilida.<1's de ex-
plo:md6n: 163 300 29.8 

.Areas sin posil>llidades de ex-
plor-2-dlJn: 85 700 15.6 
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Existen dos tipos principales de explora- -

La primera es la exploración terrestte; y 

La segllllda, la exploración marina. 

Observemos el cuadro ( 2 ) y su g:rafica e.o 

rrespondiente, inmediatamente se puede ver, que la explora- -

ción total tiene una tendencia ascendente desde 1938 hasta la -

fecha, se puede ver en la gráfica que la exploración con ma

yor porcentajes es la terrestre, tomando en cuenta que des- -

pués de los años 1950 iniciaron formalmente la exploración - -

marina, esto debido al perfeccionamiento de los mét:oOOs geo

físicos aplicados en aguas marinas y la necesidad de apmve-

char al mAximo el contenich del subsuelo de las grandes Arcas 

marltimas de este pafs. 

El número de las exploraciones, siench te

rrestres 6 marinas, se obtiene multiplicando el número de bri 

gadas por el número de meses trabajados. 



Año 

1938 
1948 b/ 

1958 b/ 
1968 b/ 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
. . ... . - ~ .. ~ . . 

CUADRO No. 2 
ACTIVIDADES DE EXPLORACION 
( GRUPO MES TRABAJADOS a/) 

1938 - 1979 

No. de No. de 
Exploraciones Exploraciones 

Totales Terrestres 

13 13 
2 301 2 301 
4 761 4 755 
5 920 5 904 

815 813 
820 818 
836 836 
853 843 
925 917 
921 916 

1016 1000 e/ 
987 985 
982 969 

1229 1191 e/ 
1508 1440 e/ 

...... 

NO. ele 
Exploraciones 

Marinas 

6 
16 
2 
2 

10 
8 
5 

16 
2 

13 
38 
68 

a/ Número de brigadas multlplicaoo por los meses trabajaoos. 

b ¡ Se refiere al acumulad::> en la década que finaliza en esos 

años. 

FUENTE: PEMEX. Gerencia de E.<ploración Petrolera. 
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Es muy importante señalar que la actividad 

de la exploración de los hidrocarburos. se apoya para su loca

lización en los siguientes campos: 

l. Geología superficial. 

2. Geologfa del subsuelo. 

3. La sismología. 

4. Gravimetña 

5. Magnetometrfa 

6. Registros geoffsicos de pozos. 

El Oladro No. 3 y su gra.fica nos muestra -

en una forma comparativa el número de grupos mes de cada ti -

po de exploración, una señal bien clara y alentadora es, que ~ 

dos los tipos de exploración tienen una tendencia a ser aseen- -

dentes, lo que significa su gran utilidad en el campo de los hi

drocarburos. 

Debo mencionar que el número de grLipos -

mes dedicados a la sisrr.ologfa es superior al número de gru-

pos mes dedicados a la gravimetrfa y rnagnetornetrfa. lo que -

quiere decir la gran importancia de este método exploratorio. 
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Un grupo mes es un número de personas, 

siendo profesionales o técnicos, que trabajan en el campo d_!! 

rante un mes. 

Cabe aclarar que el número de brigadas - -

multiplicado por los meses trabajados produce el número de -

grupos mes. 



AÑ'O 

1!:138 

"' 1968= 

1969 

1970 

1()71 

1972 

l:J73 

~ 

r' E::~ 

TO'I'AL DE ,\í,;

'l"!VIDA DES DE 
;;:XPLORA CIOX 
TERRESTRE 

Grupos 
!\.les 

13 

4 755 

5 :J04 

IU3 

LJl LJ 

2 

223 

441 

528 

69 

70 

73 

81 

[)7 
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. 
.:;~·: ::ª~~~ ilo .3 1 

l\CTIV!Dl>DE.~S DE EXPLOR .. \CION TEB.HZ:::iT~t:: POR TIPO DE EXPLOHACION e:-.;: 2..L TERRITO&O :\l'ACIONAL 

GEOLC>Grn. 
SUPEHFICIAL 

Grupos Briga-
Mes das 

l 258 122 

1 186 120 

1 796 166 

331 

309 27 

315 27 

231 22 

296 

28 

23 

32 

:.n 

GEOLOGL'~ 

DEL SUBSUELO 
Grupos Bri;.;a-

Mcs das 

156 14 

1 239 103 

1 367 ue 

168 14 

lBO 15 

Ul4 16 

203 17 

261 17 

276 23 

276 23 

é.d d~>c ~i::_:i. -:-:~ .. , ~"':'. r- .. ":1 t·n 1 ·__; 

, .1 ~\1 1.·~r..l. e:~.::, t;·~OcL~~J ;t;¡\1;.,:i' 

·:'l ~J:':.i·~Ptd _;.·~··7"C .J G¡L.8'l~~L·J:H>'.J t~_:.¡: 

{G!:';:;;pcs !'.'fes y Brigadas} 

SISMOLOGr.:; 
TERRí::2Tfü·; 

Grupos; =~r¡¡;3-

Mes .rias 

13 

533 

017 

2 172 

263 

276 

276 

267 

204 

231 

• 'q 

:'.\'lAGNETOME
T m:A 
Grupos 

l\Ies 

23 

75 

12 

12 

12 

Briga
das 

3 

7 

1 

1 

1 

1 

l 

i 

Grupos E7:sa-
Mes das 

272 

463 

490 44 

34 

41 3 

47 

BO 5 

84 

H4 

144 

-~-

Grupos Briga-
Mes das 

9 

12 

20 

24 

43 

3G 

12 

31 

MAGNETO:.m
TRIA AEREA 
Grupos Briga-

Mes das 

4 2 

6 1 

3 

ELECTROME
TRIA 
Grupos 

Mes 

54 

50 

Briga
das 

5 

5 

l 

ll 
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ACTIVIDADES DE EXPLORACION TERRESTRE 
POR TIPO DE EXPLORACION EN EL TERRITORIO NACIONAL 

( GRUPOS MES ) 

1938 - 1979 

; ,, ,, 
/ 
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TOTAL DE 
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TERRESTRE----
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SISMOLOGIA f.4\ 
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MIXTA______ 7 
MAGNETOMETRIA @ AEREA ____ _ 
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En la gráfica 4, podemos destacar la im-

portancia del método sismológico, tanto en aguas marinas som~ 

ras, asf como en profundas, contando con un solo grupo mes -

en 1972, en cambio en 1979 habfa 58 grupos mes, por lo que -

podemos concluir su alta eficiencia en estas condiciones; en la 

actualidad se aplican todos los métodos geoffsicos de explora-

ción en el mar para la localización de hidrocarburos. 
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~. ACTfVIDADES DE EXPLORACION !\'IARINA POR TIPO DE EXPLORACION EN EL TERRITORIO NACIONAL 

A~O 

e/ 
¡95;;-

.. , 
1968~' 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

TOTAL DE ACTIVIDA
DES DE EXPLORACION 

MARINA 
Grupos l\les Brigadas 

5,5 2 

16 

2 l 

2 1 

10 5 

a 

5 . 
J. 

197f; 2 

1Gi8 

(Grupos Mes y Brigadas} 

SISMOL()GL"\ 
AGUAS PROFBi~DAS 

Gruoos Mes Brigadas 

5.5 2 

16 5 

2 1 

2 1 

1 3 

1 

1 i 

2 ! 

13 ., 

3}; 1 

58 •3 

1958-19711 

SISMOLOOiA 
AGUAS SOMERAS 

Grupos Mes Brigadas 

5 1 :a 

15 "" 
1 

C', 

tr !I : ~-~. ~ 1'1,?'d,~ .. i - (..'"'~ ~ t: ~(./~;_)~ e .. ::.~ :r .l z ~ GA- r:~°'".e. ;::::'"""-c··'"lt..i ... ¡-:~u;~r. "'0~ t. •• ~a. 

e i3 r~: e:t•r .. ·~: .:.C1-.~t? .J~z.id~ r..:P !~1 ~1t _0'!-' ~r1e ~lf!i_:'~:.,. .. > • ·~ t ~-- ~:j ~l~ --".:., 

SISMOLOOIA 
MIXTA -1- a/ 

Grupos Mes Brieadas 

6 l 

7 1 

• 

• MIXTA -2- b/ 
Grupos Mes Brigadas 

3 1 

" . 

. . 

1 
f 
~ 

~' .. 

','l./ ... .;, 
J#t•' 

·. 
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ACTIVIDADES DE EX PLORACJON MARINA 
POR TIPO DE EXPLORACION EN EL TERRITORIO NACIONAL 

t 

IB58 

(GRUPOS MES ) 

1958 - 1979 

. / 
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El Cuadro NO. 5 y su grAfica correspon-

cliente nos relaciona los grupos mes dedicados a la actividad -

exploratoria terrestre por zona. 

Cabe señalar que a partir de 1968 la zona 

Veracruz fué dividida e inclufda, parte a la zona Poza Rica y 

la otra a la zona Sur. 

La zona Califomia fué incluida también a

la zona Norte, por lo que se ausentan los datos en la colum

na cor.respondiente a cada una. 



, .. 

CUP.DRO No. 5 
·116 

TOTAL DE ACTIVIDADES DE EXPLORACION TERRESTRE 

(Grupos Mes y Brigadas} 

1938-1979 

ZONA 
TOTAL ZONA ZONA ZONA ZONA ZONA CALIFORNIA 

A&O NACIONAL NORESTE NORTE POZA RICA VERA CRUZ S U R Y OI'ROS 
Grupos Brigadas Grupos Brigadas Grupos Brigadas Grupos Brigadas Grupos Brigadas Grupos Brigadas Grupos Brigadas 
Mes Mes Mes 11.es Mes Mes Mes 

1938 13 2 13 2 

1948.::.J 2 301 227 744 67 558 58 415 43 14 2 534 52 36 5 

1958,::./ 4 756 456 1 019 99 959 91 461 43 795 71 1 241 120 281 32 

1968_!:/ 5 904 534 1 680 150 1 208 109 791 75 420 39 1 749 154 56 1 

1969 813 69 252 21 168 14.5 165 14 228 19.5 

1970 818 72 257 22 162 15 173 15 226 20 

1971 836 76 250 21 164 14 177 18 245 23 

1972 843 'l9 185 20 171 15 236 21 251 23 

1973 917 82 203 18 168 14 234 21 312 29 

1974 916 82 250 22 178 18 198 16 290 26 

1975 1 000 91 229 23 248 23 239 20 284 25 

1976 985 86 254 23 225 20 299 25 207 18 

1977 969 86 242 23 207 18 261 23 .... 259 22 

1978 1191 110 350 31 218 22 318 30 305 27 

197G l ·140 123 454 "º 277 23 353 30 356 30 1 
; 

E:_/ Se refiere ul act:r:-::::~:r.d·::> en la década que finaHz6 en esos ailos. . 
Fl;il;;~;TE: PEl\lE:_I.;. Gereada de Exploración Petrolera. 

- ==--- ··- - ~ 
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En el Cuadro No. 6 y su gr&fica cor:res-

pondiente podemos ver la relación que existe entre el número 

total de pozos de exploración perforados y el número de po-

zos productivos e improductivos. 

Uno de los objetivos fundamentales de los

ingenieros geofísicos y geólogos es bajar el porcentaje del nú

mero de los pozos improductivos ó dismi.'!'luir el ti.rea que exi.s 

te entre la sección de pozos improducti,....os y productivos. es-

ta disminución esta. en función de la alta capacidad y expe:Iien 

cia de los ingenieros que interpretan los datos de campo :re

gistrados por los diferentes métodos de exploración. 

México contaba en 1977, con 133 torres --

de perforación en tierra y 2i torres en mar adentro en opera

ción. 



Año 

1938 
1948 
1958 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

)!979 

CUADRO N:>. 6 
ACTIVIDADES DE PERFORACION EXPLORATORIA 

( 1938 - 1979 ) 

N5. Total de NO. de pozos NO. ae pozos 
pozos de explor. Productivos Improductivos 

perforados. 

5 3 3 
26 8 18 
76 17 59 

151 38 113 
134 40-:. 94 
130 30 100 
129 31 98 
143 30 113 
103 24 79 
100 20 80 o 

87 13 74 
79 25 54 
79 30 49 
84 29 55 
83 30 53 

FUENTE: Pémex, Coordinación y Estudios Técniros 1977, 

Memoria de labores de 1979. y Pémex en cifras. 
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La gr~fica 7 nos relaciona el total de los 

pozos de exploración perforados y los pozos productivos de -

gas, asr como los productivos de aceite, y también el núme

ro de pozos perforados improductivos. 

sr observamos la grfüca 7 con cuidado po 

demos notar qué, a partir de 1976. el porcentaje de éxito de-

los pozos perforados aumentó considerablemente. hasta un - -

20 por ciento, lo que muestra la brillante tarea de los geofr

sicos, ge6logos, y petroleros mexicanos en el campo de la -

exploración de los hidrocartmros. 



CUADRO l'kJ. 7 
TITTAL DE POZOS DE EXPLORACION PERFORADOS 

PRODUCTIVOS E IMPRODUCTIVOS 
( Pozos Perforados ) 

122 

TOTAL PRODUCTIVOS tMPROnuartvos 
Año Pozos Pozos de Aceite de Gas 

1938 5 3 2 1 
1948 26 8 7 1 
1958 76 17 10 7 
1968 151 38 22 17 

1969 134 40 25 15 
1970 130 30 22 8 
1971 129 31 18 13 
1972 143 30 15 15 
1973 103 24 13 11 
1974 100 20 14 6 
1975 87 13 8 5 
1976 79 25 14 11 
1977 79 30 19 11 
1978 84 29 18 11 
1979 83 30 21 9 

FUENTE: PEMEX, Coordlnacf6n y Estudios Técnicos, 

Anuario Estadfstico 1977. 

Memoria de Laho:res y PEMEX en Cifras 

1938 - 1958 

Pozos 

2 
18 
59 

113 
94 

100 
·98 
113 
79 
80 
74 
54 
49 
55 
53 
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Gracias a la exploración y la alta capacidad 

de los ingenieros en aplicar los métodos geoffsioos ~ se ha -

aumentado la rese:i:va probada de hidrocarburos. en 1938 habfa 

una reserva probada. de 1240 millones· de barriles ~ en cambio 

en 1979 fué de 45 mil millones de barriles. en el afio en CU!: 

so . tenemos una reserva probada de 72 mil millones de barrí 

les de hidrocarburos. 

Vea la grafica 8 que muestra la evolución de 

la :reserva probada de hidrocarburos desde 1938 a 1979. 



CUADRO No. 8 

EVOLUCION DE LAS RESERVAS PROBADAS DE 
HIDROCARBUROS 

( Millones de Barriles ) 
1938 - 1979 

125 

AÑO 
TOTAL DE HIDROCARBUROS 

.Absolutos 

1938 
1948 
1958 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 a/ 

1240.359 
1367.042 
4 070.306 
5 530. 385 
5 570.094 
5 567.501 
5 428.306 
5 387. 815 
5 431. 703 
5 773.446 
6 338. 307 

11160. 886 
16 001.628 
40 194. 002 
45 803.418 

a/ La Memoria de Labores de PEMEX para 1979. oonsfgna -

al 31 de diciembre de ese año, t.ma reserva probable de -

hidrocamuros por 45 003 millones de barnles y un poten-

cial por 200 mil millones de barriles. 

FUENTE: PEMEX. Gerencia de Planeaci6n de Explotaci6n y - -

Memoria de Labores 1979. 
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CUADRO No. 9 

CAMPOS DESCUBIERTOS DE CRUOOS Y GAS NATl"RAL 

1938 - 1979 

CA.i."\1POS DESCVBIERTOS 
AÑO 

Total Crudos Gas 

-1938 N.D. N.D. N. D, 
1948 a/ 6 4 2 
1958 a/ 90 61 29 
1968 a/ 144 78 66 
1969 17 12 5 
1970 13 10 3 
1971 17 8 9 
1972 16 11 5 
1973 12 6 6 
1974 8 4 4 
1975 6 3 3 
1976 19 8 11 
1977 26 17 9 
1978 20 11 9 
1979 25 17 8 

N. D. Dato no disponible. 

a/ Al 31 de diciembre del afio respectivo. 

FUENTE: PEMEX. Coordinación y Estudios Técnicos 
Anuario Estadístico 1 Q77 
Y Memoria de Labores de 1978 - 1979. 
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En el Cuadro NO. 10 y su grMi.ca corres

pondiente podemos ver la evolución de la pnxiucciOn anual de 

crud>s y gas natural, además se observa el aumento notable

en la producción y particularmente a partir de 1975, pero de 

hemos de ser cuidadosos en la :r:acionalizaci6n de la produc

ci6n de este enezgético, sabienoo qué, hay una reserva pmb~ 

da determinada y que algún dfa no muy lejaoo se tiene que -

agotar. 

En el .Apéndice B p~. 157, se muestra 

la evolución de la producción de petróleo desde 1901 hasta -

1976. 
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CUADRO ~. 10 

EVOLUCIOX DE LA PRCDL"CCION .&'\t.: AL DE CRUJ)QS 
Y GAS NATlJ? •. A.L 

AÑO 

1938 
1948 b/ 
1958 b/ 
1968 b/ 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
......... _,.. 
J.':lff'i:J 

1976 
1977 
1978 
1979 

( Miles de Barriles) 

1938 - i~;r~ 

Producción Total 1?roducci6n de Aceite 
de Cn:oos y Gas Crudo, Conde3sados 

:., Líquidos de! Gas. 

43 637 38 818 
66 892 59 773 

153 166 100 641 
275 860 160 486 
290 190 168 379 
310 604 177 599 
305 959 177 274 
317 05- 185 011 
326 832 191 482 
387 206 238 271 
451546 294 254 
481640 327 285 
545 599 396 226 
672 2':"8 485 296 
803 482 59{) 570 

Producci6n 
de Gas~/ 

4 819 
7119 

52 525 
115 374 
121 811 
133 005 
128 685 
132 046 
135 350 
148 935 
157 292 
154 355 
149 373 
186 982 
212 912 

FUENTE: ili>rdinaci6n y Est"~dios Técnicos "Memoria de La
bores 1968 - ¡9¡9··. ~mex en cifras. Anuario Esta
dfstico 1977. 

~/ Equivalente a crudo. 

b / Cantidades acumuladas durante la década.. 
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La :reserva probada es el voUimen de hi- -

drocarburos medicb a condiciones atmosféricas, que se puede 

producir económicamente con los métodos y sistemas de ex- -

plotación aplicables en el momento de la evaluacl6n. tanto - -

primarios como secundarlos, dicho volúmen incluye la reser

va probada perforada y la reserva probada no perforada.. 

La figura 11 nos muestra la :relación del

total de reserva probada de hidrocarl>uros a producción anual, 

y los afios de duración de la producción. 

En la grMica es fdcil de ver cuánto tene

mos de este apreciaoo Irqtñoo y c(Ial es el tiempo oorres¡x>n

diente, a t.ma p:roducci6n determinada. 
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CUADRO No. 11 

RELACION DEL TOTAL DE RESERVAS PROBADAS DE 
HIDROCARBUROS A PRODUCCION ANUAL • 

AÑO 

1938 
1948 a/ 
1958 a/ 
1968 a/ 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

( Millones de Barriles ) 

RESERVAS 

TOTALES 

1240.4 
1 367.1 
4 070.3 
8 530.4 
5 570.1 
5 567.5 
5 428.4 
5 387. 8 
5 431. 7 
5 773. 4 
6 338.3 

11 1M o -- --V'•" 
16 001. 7 
40 194.0 
45 803.4 

1938 - 1979 

PRODUCCION 

ANUAL 

43.6 
66.9 

153,2 
275.9 
290,2 
310.6 
306.0 
326.9 
335.6 
402.0 
464.8 
500.0 
545.6 
672.2 
803.6 

AÑOS DE 

RESERVA. 

28 
20 
27 
31 
19 
18 
18 
16 
16 
14 
14 
.22 
29 
60 
57 

FL'E?--.'TE: Coordinación y Estudios Técnioos. Memoria de La-
bores 1968 - 1979, Pémex en cifras, anuario. esu-
drstico 1977. 

a/ Cantidades acumuladas durante la década. 
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La figura 12 exactamente tiene la misma 

finalidad que la fisura 11. Tenernos tma reserva probada de 

gas natural en cada año y la producción correspondiente al -

mismo, relacionada con el tiempo de duración a producci6n -

anual; ejemplo: En 1979, habfa tma reserva de 12 243. 3 mi

llones de barriles. sr se producen anualmente 213 millones

de barriles de gas~ la reserva durará. 57 años. 



CUADRO No. 12 

RELACION DE RESERVAS PROBA.DAS DE GAS 
NATURAL A PRODGCCION .:;~TAL 

( Millones de Barriles) 

...... ,,. 

.L.:>O 

RESERVAS 

TOTALES 

PRODECCION 

.A..°'lJAL 

A.~OS DE 
AÑO 

RESERVA 

1938 426.3 4.8 
1948 387.4 ".'.". l 
1958 1 558.1 52.5 
1968 2 363. 8 115.4 
1969 2 328.0 121. 8 
1970 2 279. l 133 .. 0 
1971 2 193. 9 128. 7 
1972 2 150.4 132.0 
1973 2 162.3 135.4 
1974 2 237. o 148.9 
1975 2 384. 7 157.3 
1976 3 882.0 154.4 
1977 5 573. "'." 149.4 
10'7Q , , '70- '! 'l"L'l~ .#"\. 

•J' T V ..&. .&.. /Ut .- .S. io ..• u 
1979 12 243.3 213.0 

FUENI'E: PEMEX. Coordinación y Esttdios Técniros 
Memoria de Labores de 1968 - 1979, y 
PEMEX en Cifms. 

88 
54 
30 
20 
19 
17 
17 
16 
15 
15 
15 
25 
37 
i'.'3 
5; 
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Aspecto Nacional ~ Internacional de los Hidrocarburos 

Considero de suma importancia, mencionar 

los nombres de los yacimientos petroleros gigantes en México, 

año de su descubrimiento, su producción y reserva, hasta. el-

31 de diciembre de 1975. 

CUADRO No. 13 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS GIGAt'ITES EN MEXICO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1915 

Yacimientos 

Samaria 
Cunduacan 

Poza Rica 

Cactus 
Nispero 

Sitio 
Grande 

San .Andres 

Río Nuevo 

( Millones de Barriles ) 

Año de 
Descu
brimien 

to 

1973 

1930 

1972 

1972 

1956 

1975 

Produ-:ci6n 
de 

1975 

59.5 

19.9 

26.8 

26.8 

11.1 

0.5 

Producci6n Reserva 

Acumulativa 

19 4421 

1093 907 

-46 18).4 

43 1207 

259 221 

50) 
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De los descubrimientos posteriores a 1975, 

Agave y Munoo, son probablemente gigantes ( de 500 a 1 500 -

millones de barriles 6 gas). Atún y Arenque fueron descubie_! 

tos en los años 1976 y 1977, no fueron pubiicados, pero se -

estiman como yacimientos gigantes. 

El descubrimiento del á.rea de Reforma - -

( con una producción actual de mAs de 1 millón de barriles dia

rios de petroleo ) y el surgimiento de una nueva á.rea de gran -

producción ( la Sonda de Campeche ), la cual ha resulta.ch ser -

siete veces más grande que el ~rea de Reforma y como conse

cuencia el notable aumento de la reserva probada, asr como el 

aumento en la producción de cruoo y gas natural. ( 6 ) 

Un yacimiento gigante de petróleo significa. 

segun Holmgren y Moody y Esser. un contenioo mfnimo de - -

500 millones de barriles de petroleo recuperable. Un yacimieE 

to gigante de gas es cuando éste contiene un mfnimo de 3 bi-

llones de pies cúbicos de gas recuperable. 

Vn yacimiento supergigante es aquél que -

contiene 5 mil millones de barriles de petroleo recuperable, 6 -
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60 billones de pies cúbicos de gas :recuperable. 

Podemos comprender mucho mejor la posi 

ci6n de México en cuanto a la :reserva probada y la pmduc- -

ci6n, sr establecemos tma comparación con el :resto del mun-

tb, por lo que se proporciona los siguientes oos cuadros y 

tm mapa. En dicho mapa se puede observar, qué el 60 por 

ciento de los yacimientos gigantes de petr6leo del mmioo se -

encuentran en una zona en forma de media luna que abarca 

A.frica del Norte, el Medio Oriente y la parte centro - occi

dental de la Unión Soviética. 

• s-10 . 
• 1h · . • 

l ,. 
l 
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CUADRO :N'o. 14 

PRODUCCION MUNDIAL DE PETROLEO CRUDO EN LAS 
VEINI'E PRINCIPALES NACIONES PRODUCTORAS 

( 1974 ) 

Nación Total en Barriles 

( miles ) 

Uni6n Soviética 3 373 650 
Estados Unioos 3 199 328 
Arabia Saudita 2 996 543 
Irán 2 210 627 
Venezuela 1086 332 
Kuwait 830 580 
Nigeria 823 347 
Iraq 679 803 
Canadá 616 485 
Emiratos 

Ara.bes Unioos 616 485 
Libia 555 291 
TnMni:>ai!::I r::;01 RqR .&.*-&"'""""'' __ ..,_ vv~ _...,.,.., 

China 474 500 
Azgelia 372 753 
México * 238 271 
Katar 189 348 
Argentina 151110 
Australia 140 890 
Rumania 107 964 
Omi1n 106 046 

Total de las 
20 Naciones 19 271191 

Total Mundial 20 518 139 

Bani.les Porcentaje 
Diarios de la pro

ducción 
( miles ) Mundial 

9 243 16.4 
8 765 15.6 
8 210 14 .. 6 
6 057 10.8 
2 976 5.3 
2 276 4.0 
2256 4.0 
1862 3.3 
1689 3 .. 0 

1689 3.0 
1521 2.7 
13'75 ? A. -·A 
1300 2.3 
1021 1. 8 

653 1.2 
519 0.9 
414 0.7 
386 0.7 
296 0.5 
291 0.5 

52 799 93.7 

56214 100.0 
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CUAD:fto N:>. 15 

NUMERO DE RESERVAS DE LOS YACIMIENI'OS MUNDIALES GIGANTESCOS DE PETROLEO 
Y GAS Y PORCENT .AJE Tar AL DE LAS RESERVAS COMPROBADAS DEL Mú""NDO EN LOS 

Y ACIMIE:N"TOS GIGANTESCOS 

Petroleo Gas Total 

10 barriles 10 barriles 
(equivalente - ( equivalente en 

No. de 10 Barriles No. de en petl'6leo al No. Total petróleo al gas 
Yaci-- probados y Yací~ - gas probado y de yací- probado y en -
mientas. en prospecto mientas. en prospecto) mientas prospecto) 

Estados Unidos 53 64 782 27. 37 324 80 192 106 
Canad& 8 6 866 6 3 600 14 10 466 

Total América del N. 61 71648 33 40 924 94 112 572 

América Latina 34 59 396 7 4 234 41 63 630 
Africa del Norte 36 46017 .... 

.LJ. 33 35ó 47 79 373 
Europa 21 20 850 12 22 454 33 43 304 
Medio Oriente 88 515 148 51 148 463 139 663 611 
Lejano Oriente 17 16 485 15 15 569 32 32 054 
China 5 3 538 2 1800 7 5 328 

Uni6n Soviética 37 103 009 61 188 716 98 291 725 

Total en el Mundo 299 836 081 192 455 516 491 1291 597 

Probado y en Prospecto 
en el Munoo 1105 000 520 604 1625 604 
Porcentaje en Gigantescos 7 CT ¿:.;) 

807 10 793 
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Moody y Esser junto cxm Arthur Meyerhoff, 

entre quienes han calculado las reservas futuras del muncb. -

Moody y Esser estiman que quedan por descubrirse 925 mil -

millones de barriles de pet:Ióleo en el ml.lllcb. Arthur valoo -

estas reservas en tm billón 275 mil millones de barriles, las 

diferencias entre ambos cálculos difiere en la estimación ap~ 

ximada en dicho cálculo. 

Arthur estimó que quedan por descubrlrse

cerca de 4 180 billones de pies cúbicos de gas, además de los 

3 120 billones de pies cúbicos que ya han sicb descubiertos. -

De estos 4 180 billones, 3 mil billones se encxmtra:ta11 en la -

Unión Soviética y en el Medio Oriente, particulannente en el -

Oeste de Siberia y en el Golfo Pérsico. En consecuencia, los -

abastecimientos futuros provend~ ante todo de estas zonas, -

ver el Mapa, pag. 140 , y mAs del 703 del gas del futuro se

encontra.rá en los yacimientos gigantes. 

Mientras las naciones industriales con esca 

sos recursos petroleros, como los Esta<hs Unidos y Japón, s_! 

gan confiando en el petroleo como !J:ise enexgética, tendrán -

que importar grandes cantidades y pagar los precios en el - -
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mercado mundial. La solución a este grlli~ problema se en- -

encuentra sólo parcialmente en alentar niayores exploraciones, 

porque la geologra de las zonas que quedan por explorar no -

favorece el descubrimiento de reservas s..rficientes para red.!!_ 

cir marcadamente el gasto anual de 33 w.il millones de oola
res en importaciones. La solución esti:í IT"i.liS bien en alentar -

a las organizaciones privadas y públicas p3.ra que encuentren 

y exploten otras fuentes de energía. 

De acuerd::> con las distintas hipótesis que 

se han emplead:> en el estudio de la oferta y de la demanda

del petroleo. las necesidades de importar petroleo en el año 

2 000 oscilan entre SO y 58 millones de barriles diarios. - -

mientras que los suministros disponibles p;:ira. la exportación 

fluctuarán entre 34 y 39 millones de barriles diarios. 

Por esta razón, cabe señalar que se pro-

nostica para el año 2 000 un déficit de petroleo comprendioo -

entre 15 y 20 millones de barriles al dra ( esto es del órden 

del 27 por cienta de las necesidades totales del mun.do capi

talista ). 



De cualquier rnooo, las estimaciones de 

la demanda futura de enexgéti.cos resultan en 1ll1 consumo -

creciente per <:apita, a1in en los casos de bajo crecimiento 

econ6mioo. 

La participación de los pa!ses en vra. de 

desarrollo en el consumo total de enel'gfa aumentará. del 15 

por ciento en 1972 al 25 por ciento para el afio 2 000. Es

tas estimaciones se basan en un estudio especial realizado 

por el Banco Mundial. 
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Capítulo IV 

Objetivo: 

LA FASE FINANCIERA EN LA ACTIVIDAD 
EXPLORATORIA 

El objetivo ftmdamental de este capftulo, -

es el proporcionar información sobre los aspectos de ventas -

totales de los hidrocarburos, formando tma parte de la indus -

tria petrolera, y resaltar la gran importancia de la explora- -

ci6n para lograr dicho objetivo, asr como el análisis compara-

tivo entre los gastos totales y las ventas totales, sin tomar -

en cuenta los gastos y ventas de los productos petroqufmicos. 

La informaci6n estadfstica del presente ~ 

pftulo tuvo como fuente a Pet:róleos Mexicanos, a través de -

sus gerencias de ventas y Comercio Exterior, y de la Oficina 

de Coonlinaci6n y Estudios Técnicos, y a las publicaciones -

Anuario Estadfstico 1977, Memorias de Labores y Pémex en -

Cifras. 

Los datos estadfsticos de las tabulaciones-
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correspondientes a ias ventas intemas y exportaciones de - -

crudo y gas natural, representan el mayor porcentaje de las 

ventas totales nacionales. 

En el Cuadro A. como en el Cuadro B

podemos ver que los datos inician en 1970, y n6 antes, esto 

se debe a la dificultad que he tenido en obtenerlos y la falta 

de :registro correspondiente. 



CUADRO A 

GASTOS TOTALES DE EA'PLORACION Y PERFORACION 

Millones de Pesos 

1970 - 1979 

A 5! O TOTAL DE GASTOS 

1970 2 920.8 

19-1 2 858. 8 

1972 2 998.1 

1973 3 195. 7 

19"."'4 4 148.4 

19"75 4 9?3.7 

197"6 6 398.2 

197'7 8 811.2 

1~rs 16 722.3 

19"'."9 25 847.2 

FL'E~"TE: EstadJs Financieros y Anexos, 1970 - 1979 

148 
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CUADRO B 

VENT .AS TOTALES DE CRUDOS, PRODUCTOS PETROLIFEROS 

Y GAS NATURAL. 

Millones de Pesos 

1970 - 1979 

AÑO VENTA 

1970 12 151.0 

1971 13 219.3 

1972 14 329.5 

1973 16 534.1 

1974 29 148.0 

1975 34 896.6 

1976 39 727.l 

1977 67 171.0 

1978 89 332.5 

1979 106 819. 9 

NO!' A: Es importante sei'ialar que ias ventas de los productos 
pet:roqufmicos no están incluidas en esta table. 

FUENTE: Pémex. Coordinación y Estudios Técniros. 
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AÑO 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

CUADRO C 

VOLUMEN DE VE~"T AS TOTALES DE PRODUCTOS 

PETROLIFEROS Y GAS NATURAL 

Millones de Barriles 

Ventas Totales Ventas Totales 
de Petrolfferos de Gas 

138 750 41102 

147 543 44 958 

163 687 47 253 

167 485 4.7 410 

176 595 47 039 

187 274 50 151 

211 438 48 792 

235 166 51958 

257 930 49147 

264 890 50 290 

296 248 58 822 

323 216 72 433 

FUENfE: PEMEX. Coordinación y Estudios Técnicos. 

151 

Total de 
Ventas 

179 852 

192 501 

210 940 

214 895 

223 634 

237 425 

260 230 

287 124 

307 077 

315 180 

355 070 

395 649 
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COSTO DE LA PERFORACION DE POZOO EXPLORATORIOS 

Profundidad en Metros Costo en Millones de Pesos 

6000 

5300 

3100 

596 

495 

329 

En el costo de la perforación de tm: pozo - -

intervienen tres factores b~ica.mente, q~ son: 

costo 
en 

600 

500 

400 

Millunes30 
de 

20 
Pesos 

10 

1. Renta de equipo; 960, 000 pesos por dt'a 

2. Material t1saOO en la perforaclón 

S. Servicios Auxiliares. 

1 
1 
r 
1 
I• 

10 O 2000 3000 4000 S O éOOO 

Profundid~d en Metros 

FUENrE: PEMEX, Subdi:reccl6n de Perforadl>n, 1981. 
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Capítulo V 

CONCLUSIONES 

El 80 por ciento de los campos petmllfe

ros mundiales actualmente en producción, se han descubierto 

por medio de exploraciones geofísicas; sr comparamos los -

costos de las exploraciones totales con el valor en pesos de 

la producción, podrá apreciarse que la productividad aumen

ta considerablemente aplicando los procedimientos geofísicos. 

Los procedimientos geofisicos aparente- -

mente aumentan sus costos debido a que cada vez es necesa 

rio explorar a mayor profundidad, pero comparando sus re

sultados en función de la producción 6 cam¡x>s descubiettos

podrlamos concluir qué en :realidad los costos han disminur

do. 

Un total de 491 yacimientos gigantes. di~ 

tribufdos en diferentes pafses, entre ellos México, produci-

rán el 79 por ciento de las reservas mundiales de petroleo y 

de gas. Los descubrimientos futuros seru mAs escasos a m.=. 

dida que se intensifique la exploración; pero finalmente los -

pocos yacimientos gigantes habrán producido más del 50 por-
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ciento de tocb el petróleo y el gas recuperables que se en-

cuentran en el mundo. 

sr las g:randes potencias industriales con

tinflan consumiendo energía de manera creciente, deben acep

tar romo un hecho, y segfui los pron6stioos del Banco Mun- -

dial, asr corno de otras fuentes. pagar el precio justo, basaoo 

en el fenómeno oferta - demanda, a menos que estos pafses -

descubran nuevas fuentes de enexgra que sustituyan al petr6- -

leo y gas. 

Por tocb lo anterior y por la situación e-

conómica de México basada en la inflación, de\"a.luación y una 

deuda dificil de cubrir en las pr6xi.mas cbs décadas, se pre

guna, ¿ Cómo salir de esta crisis mAs mpida.mente ? Desde 

mi punto de vista, la respuesta es: el aumento de la prod~ 

tividad y especialmente en el campo petrolero. en dicho 

ca..T.p:>, la productividad es fl.lllción de la. exploración. 

El perfeccionamiento de los rnétodos geo

ffsiros de exploración usaoos hoy nos permite p.:ira el dfa de 

mañana su aplicaci6n para la localización de ya.cimientos de

hidroc.azburos a mayor prof l.Uldidad. 
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Richard Nehrlng. 
P~. 116, 

Esta parte del panorama actual de Méxioo en el terreno 
petrolero es pane del informe del Ing. Miguel Angel - -
Zenteno B. , miembro de n!unero en la Academia Mexi
cana de Ingenierb. 
México, Diclernbre de 1982. 
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APENDICE B 
REGISTRO DE LA PRODUCCION PETROLERA MEXICANA 

1901 - 1976 

Antes de la Nacionalizaci6n 

Año Barrlles Producción Acumulada 

1901 10 334 10 334 
1902 40 181 50 515 
1903 75 335 128 850 
1904 125 561 251411 
1905 251122 502 533 
1906 502 238 1004 771 
1907 1004 475 2 009 246 
1908 3 931049 5940 295 
1909 2 712 091 8652 386 
1910 3 632 192 12 284 578 
1911 12 546 286 24 830 864 
1912 16 549 619 41380 483 
1913 25 682 957 67063 440 
1914 26 221783 93 285 223 
1915 32 893 429 126178 652 
1916 40 545 070 166 723 722 
1917 55 292 767 222 016 489 
1918 63 828 322 285 844 811 
1919 87 072 954 372 917 765 
1920 157 06S 678 529 986 443 
1921 193 397 586 723 384 029 
1922 182 278 457 905 662 486 
1923 149 584 855 1055 247 341 
1924 139 678 293 1194 925 634 
1925 115 514 698 1310 440 382 
1926 90 420 970 1400 851302 
1927 64 121140 1464 982 442 
1928 50150 610 1515 133 052 
1929 « 687 877 1559 820 929 
1~.,{) 39 529 901 1599350 830 
1931 33 038 854 1632 389 684 
1932 32 805 495 1665 195 197 
1933 34 ()()() 828 1669 196 007 
1934 38172 513 1737 368 520 
1935 40 240 564 1777 609 084 
1936 41027 915 1818 636 999 
1937 -46 906 650 1865543 649 



A ti o 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
'lnc!n 
.l.7.:J'7 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
19';:'6 
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Después de la Nacionalización 

Barriles 

38 818 213 
43 306 543 
44 448 191 
43 385 822 
35 148 633 
35 458 894 
38 503 348 
43 877 430 
49 532 888 
.$7 !1? 911 
59 773 247 
63 226 983 
73 881 472 
78 779 552 
78 906 528 
74 097 590 
85 230 204 
91370125 
94 370 125 
92 197 297 

100 641405 
.. ,.., .. -rtin .1~• 

J.U<) v".:JO -':!: I J. 

108 771592 
116 825 375 
121 792 941 
125 982 207 
129 503 502 
132 141 019 
135 021014 
127 284 625 
139 293 125 
146 070 810 
155 544 750 
154 523 115 
161 233 640 
160 017 825 
18':" 445 020 
248 4-;¡q 590 
28:' %4 925 

Producción Acumulada 

38 818 213 
82 124 756 

126 572 947 
169 958 769 
205 107 402 
240 566 296 
279 069 644 
322 947 074 
372 479 962 
429 597 873 
489 131120 
552 598 103 
626 479 575 
705 259 127 
784 165 655 
858 263 245 
943 495 449 

1034 863 574 
1129 233 699 
1221 430 996 
1322 072 401 
1 +2í 830 872 
1536 602 4p~ 
1ó53427 639 
1775 220 780 
1901202 987 
2 030 706 489 
2 162 847 508 
2 297 868 522 
2 42S 153 147 
2 564 446 272 
2 710 517 082 
2 866 061 832 
3 020 584 947 
3 181818587 
3 341 836 412 
3 529 281432 
3 777 "."(~1 022" 
4 065 725 q4".' 
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