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1 N T R o D u e e 1 o N 

El objetivo de presentar la tésis intitulada "México y los pai

ses productores de petr6leo en el contexto de la crisis energé

tica", es analizar las consecuencias que ha ocasionado el de--

rrumbe de los precios de los hidrocarl>uros·, ya que la situación 

actual de la deuda ex~erna y crisis cconémic~ de M~xico, por -

ende resulta parcialmente de: "Las estimaciones demasiado opti

mistas del mercado petrolero: (1980), ya que las inversiones 

de México estuvieron completamente centradas en el petróleo, 

slu ~al~~l~~ p~s!bl~~ y previsibles variaciones en el precio 

del producto en el mercado mundial. 

No sólo por su color (por el que se le conoce también como oro

negro), sino por su escasez el pctr6leo ha sido colocado en si

tio privilegiado entre los productos codiciados por todos los -

paises de la tierra, aunque México representa el cuarto produc

tor mundial del crudo, es obvio que con la agudización de la 

crisis energética no puede seguir cifrando sus esperanzas de 

desarrollo en un solo ~roducto como lo es el petr6leo; de ahí -

nuestra propuesta de diversificaci6n del mercado del país y ve~ 

tajas de entrada al GATT, aunque no con el grado de competitivi_ 

dad en su mercancía con los paises desarrollados. 



l.a creencia de que se tenía en las manos un arma estrat6gica, -

es a todas luces en la actualidad, un factor favorable para !a

propia autotransformaci6n de México, y un supuesto básico para

obtener el cuadro de una balanza comercial diversificada con el 

saldo favorable para acelerar, sin estrangulamientos"intcrnos,

cl reequipamiento tecnol6gico que el país requiere. 



CAPITULO 1 

LA ItlDUSTRIA PETROLERA EN ttEXICO 



CAPITULO l 

LA INDUSTRIA PETROLERA EH !1EXICO 

l, ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA PETROLERA 

La historia del petróleo en México, se desarrolla principa.!_ 

mente en el Estado de Tamaulipas, con intensas actividades

que emergen a nivel mundial por la "fiebre" petrolera de -

principios del siglo XX. 

" ••• es entonces cuando Henry Clay Pierce, a nombre de la -

'Mexican Central Railroad' invita a buscar petróleo en Ta-

maulipas a Edward Lawrcnce Doheny, quien había descubierto

el primer campo petrolero en Los Angeles en 1892. 

Pierce llega a H6xico procedente de San Luis Missouri en 

1885 como Presidente de la Waters Pierce Oil Company. Es 

principal accionista de la empresa, pero esta es solo una -

filial de la Standar Oil of New Jersey, de John D.Rockefeller. 

A fines de aquel afio obtiene una concesi6n del gobierno me

xicano que le permite importar petr6leo, el que transforma

kerosene, obteniendo buenas ganancias por su venta. 
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Esto le permite adquirir la mayoría de las acciones y con-

vertirse en Presidente del Consejo de la compañia ferrovia

ria 'Mexican Central Railroad', que corría de El Paso, Tex., 

a la ciudad de M~xico con una línea a Tampico. 

Sabe Pierce que para sus locomotoras será más redituable --

consumir petr61eo que carUú.t, ¡· -:ie!!~ lfl cnT::tz.onnda de que 

en Tamaulipas abunda el petr6leo, no obstante que en 1889 -

Cecil Redes, el creadel!del imperio colonial sudafricano, ha 

gastado medio mill6n de dólares buscando combustible en di-

ferentes zonas tamaulipecas sin obtener resultados. 

Posteriormente Doheny y Confield (un fanático buscador de -

petr6leo), se dirigen hacia Tampico, y en mayo de 1901 co--

mienzan a perforar en el lugar, donde descubreh la primera-

A· las dos semanas han excavado una profundidad de 136 me--

tros, encontrando un gran yacimiento de petr6leo; al cono--

cer su buen 6xito, l~ MexicAn Central Railroad firma con 

ellos un contrato, por el que se compromete a comprarles 

seis mil barriles diarios de petróleo, como combustible pa-

ra sus locomotoras .•. " ( 1) 

Con el transcurso de los años, Doheny llegaría a fundar la-

( 11 PeJUócllco Exceüo.ioJi.. Jwti.o 25 de 1986. "Y poi!. e.e pe.t/r.6teo be peJt-
clúvt ta.6 Hwt.1te~". M(!x.lco, ¡:x!g. 4 !J 36. 
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"Panamericana Petroleum & Transport Company", de la que se

ría Presidente. 

La protecci6n de Don Porfirio Díaz es definitiva para ----

Doheny, cuando de pronto la Mexican Central Railroad rompe

el compromiso de adquirir los seis mil barriles diarios de

combus tible. 

Entonces el gobierno le compra el petr6leo más pesado para 

asfaltar las calles de la ciudad de M~xico y sostiene asi

la naciente empresa, hasta que logra un contrato con la --· 

Standar Oil por dos millones de barriles de petr6leo anua-

les durante cinco años, pagando una elevada cantidad por -

adelantado. 

Con mayor sabiduría que su ministro de Hacienda, el Presi-

dente Díaz impulsa el crecimiento de un emporio petrolero -

que sacaría de su secular atraso a Tampico y luego a las 

huastecas veracruzana, potosina e hidalguense, con pozos 

tan importantes como los de Poza Rica y Ebano, entre otros. 

Pero su política era de equilibrio, y asi lo demostr6 con -

las maniobras financieras que realiza para apoderarse de -

las acciones ferroviarias en manos de los extranjeros, que

le permiten el control de los ferrocarriles y crear una nu~ 

va compañía: "Ferrocarriles Nacionales de México", con cap!_ 

tal gubernamentalmente mayoritaria y que hasta la fecha se

rige por el reglamento general emitido por Don Porfirio --
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el 2S de julio de 1894. (2) 

Pearson tenra bastante experiencia como petrolero. En 1901-

habra encontrado petr6leo cerca de San Cristobal, en el Is~ 

mo de Tehuantepec, estableciendo la primera industria petr~ 

lera integrada en México, teniendo tuberlas hasta Hinati--

tlán. donde instala una refinería y construye un centro de

almacenamiento para el petr6leo y sus pozos de San Cristo--

bal. 

También en 1901, Porfirio D{az promulga la Ley del 24 de di 

ciembre con el prop6sito de impulsar a la naciente indus--· 

tria petrolera, por lo que faculta al gobierno para dar 

concesiones petroleras en los terrenos nacionales y las zo

nas federales. Las concesiones se otorgarian mediante cier-

tas obligaciones de inversi6n, estableciendo una renta de -

5 centavos por hectárea y la obligaci6n de pagar el 7\ de -

las utilidades cuando las hubiera al gobierno federal, y-

el 3~ a los gobiernos de los Estados donde se encontraran -

las zonas federales concesionadas, también facilidad de im

portar toda clase de maquinaria y material libre de dere--

chos •.. " (3) 

La Ley de 1901 se basaba en el mismo criterio del C6digo de 

(2) Pe.Jr..i.6dic.o Ex.c!el.'<1.i.a1t. Op.c.i:t.. 2. 
(3) Pe.1r.i6dic.o Ex.c.el.<1io1r.. Op.c.,i.:t.. 3. 
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Minería de 1884, que asimilaba la propiedad del suelo a la

del subsuelo y reconocía expresamente a los dueftos de la -

propiedad privada el privilegicde explotar el petróleo. El

C6digo Minero de 1884 había dado fin al principio de domi--

al producirse la independencia expresando terminantemente -

en las Ord~nanzas de Aranjuez, publicadas por Carlos III el 

22 de mayo de 1783. 

Sobre la base de esa ley, se hicieron las primeras concesiQ. 

nes importantes a los extranjeros. El ingl6s Weetman Dickirr 

son Pearson y el norteamericano Edward L. Doheny. 

La ley del 6 de junio de 1887, eximió la expropiaci6n petrQ. 

lera de toda contribuci6n federal, estatal o municipal, fu~ 

ra del impuesto de timbre. 

La ley minera del 4 de-julio de 1892, implícitamente reserv~ 

ba la propiedad del subsuelo a la naci6n, pero dcclaraba

la libre explotaci6n de los combustibles minerales que hi-

ciera el duefto del terreno. 

" ••• para contrarrestar el dominio de la huasteca, Petroleum 

Company -empresa fundada por Doheny- el Presidente Díaz corr 

cesiona a Pearson por 50 aftos, enormes territorios para bu~ 

que y explote petr6leo en Tamaulipas, Veracruz, San Luis PQ. 

tosí, Chiapas, Campeche y Tabasco, con las excenciones de -
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impuestos previstos en la Ley del Z4 de diciembre de 1901. 

Como a Porfirio Díaz tampoco le agradaba el monopolio del-

kerosene, establecidopor Waters-Pierce Oíl Company, impulsa 

a Pearson a competir con esa empresa con los productos de -

su refinería en Minatitlán. Pearson se esfuerza por termi-

nar el monopolio de kerosene, llevando adelante una guerra

de precios conocida como "La gran guerra del petr6leo mexi-

cano". 

1 
Ya desde el S de ju~io de 1908, Pearson había dado con un -

enorme pozo conocido como "Dos Bocas". Que brot6 a unos 80-

kil6mctros de Tampico, que de pronto se incendi6 y se dijo

que fue a causa de un sabotaje. Arde durante 57 días, hasta 

que el yacimiento se ngota, a un ritmo estimado de zoo·mil: 

barriles"diários. 

Es entonces cuando Pearson queda plenamente convencido de -

que existen considerables cantidades de petr6leo en aquella 

regi6n, por lo que funda la Compafiía Mexicana de Petr61eo -

"El Aguila, S.A.", que utiliza emblemas nacionales y que -

tiene como principales socios a: José Ivés Limantour, Mini~ 

tro de.Hacienda; Manuel Somero, de Gobernación y Carmen Fa-

biana Sebastiano, esposa de Don Porfirio. 

Por lo que la Ley de 1909 favoreci6 aun más al superficia-

rio, ya que se sabía con certeza absoluta la existencia de-
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petr6leo en nuestro subsuelo, lo constituy6 en duef'lo exclu

sivo de los criaderos o dep6sitos combustibles minerales y-

materias bituminosas. 

En 1909, Doheny, al lograr controlar un pozo en ia huasteca 

veracruzana despu!!s de tumultoso desperdicio, l!ste produce-

70 mil barriles diarios. batiendo la marca mundial de pro-

ducci6n P?r día. Aflos despu!!s y antes de que comience a --

rrojar agua salada, ha dado m5s de 80 millones de barriles. 

A raiz del descubrimiento del su~tidor de Cerro Azul, en --

1910, llegan a Tampico poderosas empresas internacionales -

entre lns qne destacan la Standar Oil Company, de John Da-

vid Rockefeller y la Royal Dutch Shell, formada en 1907 por 

la uni6n de la Royal Duch Petroleum de Holanda y la Shell-

Transport Trading, de capital ingl!!s. 

Ya era dura la lucha entre la Huasteca Petroleum Company --

de Doheny y la Compaf'l!a Mexicana de Petroleo "El Aguila", -

dirigida por Pearson, en la cual los sabotajes, incendios -

de pozos y homicidios son solo parte de la sorda pugna in-

teruaciónal por el control del petr6leo mexicano. 

Tampico es entonces, el polo de la Senda de Oro, como es 

llamada la zona petrolífera de las huastecas tamaulipeca y

veracruzana, colindantes con el Golfo de Ml!xico .•. " (4) 

( 4) Petr..i.fid.lco E>.ce.l.6.i.o1t. "Po1t e.e. pe..tJWl.e.a te pe.IUf..Ci:ut l.46 Hwu..te.ccu". -
JwU.o 26 de 1986. M~u'.co, p4g. 4 !/ 28. 
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Los procedimientos seguidos por las compañías petroleras,-

en particular por la "Huasteca Petroleum Company" de Doheny 

han servido de inspiraci6n a no pocos escritores de recono

cido prestigio internacional. 

Dc~da el principio: o1 petróleo se enreda con la pol!tica~

desconfiando los petroleros norteamericanos de Don Porfirio 

Díaz por las relaciones de sus familiares y allegados con -

la compal\ía "El Aguila". Hasta el propio Doheny, que tanto

debia al Presidente que lo apoyó, se muestra resentido. 

Es tan grande el encono de las empresas petroleras nortea-

mericanas contra el gobierno de Don Porfirio Dlaz, que des

de el momento mismo en que Francisco l. Madero se levanta -

en armas, corre el Estados Unidos el rumor de que el moví-

miento revolucionario es financiado por aquellas compafiías. 

".:.al triunfo da la Revolución de 1910, el Presidente Fra~ 

cisco l. Madero, da los primeros pasos para cobrarles los -

impuestos de .que estaban excentas por la ley del 24 de di-

ciembre de 1901. Entonces les comunica que deberán pagar un 

impuesto especial del timbre de 20 centavos por tonelada de 

crudo que produzcan, y 3 centavos por barril, por lo que el 

Embajador de Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, -

elevó su queja ante el gobierno en nombre de las compañías, 

pretextando que el impuesto era demasiado alto. 
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En junio de 1912 se expidi6 otro decreto y se obligó a las

compaliias petroleras a registrarse; se ordcn6 después a la-

Dirección de Aduanas, informara sobre el número de campa 

litas con negociaciones pet:roleras que hubiera en México, 

pues la disposición de rcgist:ro no fue atendida ... "(5) 

En septiembre de 1912, el Embajador de los Estados Unidos -

en México, Lane Wilson, había enviado la siguiente nota al-

Secretario de Relaciones Exteriores de México: 

"El gobierno de M~x5co que con la siguiente sorpresa y natu 

ral recelo, ha sido informado en varias p:irtcs •.. al parecer, influi,-: 

das por la avaricia y la malquerencia a las empresas norte!!_ 

mericanas, a consecuencia de su nacionalidad, están persi--

~uiendo y robando a dichas empresas en cada oportunidad fa-

vorable que se les presenta. 

Las empresas norteamericanas de la regi6n de Tampico, pre-

~entan pruebas individuales de que está siendo gravadas con 

impuestos casi insoportables. El gobierno de·Estados Unidos 

se ve obligado a insistir en que cese·inmediatamente esta -

persecusión, que prácticamente equivale a la confiscación -

y espera recibir del gobierno mexicano la seguridad inmedi!!_ 

ta de que pronto se hará esto" (6) 

( 5} PCJ'..i.6d.leo Exee.U.lo1t.. "Y poi!. el pe.btél.eo .1e pe!UU.an l.~ luuu..t.eC!LU>":
Jun.lo 27 de 1986. M€XA'.eo,p6g. 4 y 35. 

( 6 l Pe!t.l6d.leo Exc.e.U.lo1t.. "Y po1t. el pe.btél.eo .1 e peJt.d.lan .la.I lu.uui.t.eC!LU>" • -
Jun.lo 28 de 1986. M€ic..lco, pdg. 4 y 31. 
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El 15 de febrero de 1913, el Presidente Francisco l. Madero 

informó por medio de un telegrama al Presidente Taft de los 

Estados Unidos, que el Embajador Henry Lane Wilson, lo ha~

bia amenazado con el desembarco de marineros norteamerica-

nos en M6xico. El Z3 de febrero de ese mismo afio, el Presi

dente Madero y el Vicepresidente Pino Suárcz, fueron asesi

nados. La conspiración de la Embajada, como pronto fue lla

mada por los publicistas "El Cuartelazo", había tenido éxi

to. 

''Los acontecimientos internacionales, sobre todo la inmine~ 

cia de la Primera Guerra Mundial que estallarla el 4 de --

agosto de 1914, trastocan los planes de las empresas petro

leras en M6xico". 

Alemania, que se prepara para el conilic~o. ~st~ an~io~: ~o 

solo de obtener el energ6tico, sino además arrebat~rsolo n

sus rivales. 

A México, es enviado como agregado militar de la EmbajaJa -

Alemana el Capitán Wanos Franz Von Papen, quien se preocupa 

por atraer a Huerta, ofreci6ndole el apoyo de Alemania, so

bre todo después de que el 19 de febrero de 1913, Venustia

no Carranza se rebela contra la usurpación y el gobierno -

norteamericano resuelve mantener una cautelosa política ne~ 

tral. 

Las empresas petroleras nunca confian en Carranza. En Tama~ 
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lipas sienten a fondo las consecuencias de sus acciones re

volucionarias. 

Los constitucionalistas son rechazados en Tampico, pero las 

batallas continQan a lo largo de Tamaulipas, San Luis Poto

si y Veracruz, donde estaban las extensas tierras petrole--

ras de la "Huasteca Pctroleumn, ::E¡ Agullt1."•, ··st.aüda.4 S!'" .. cl! 11 

as1 como "Gulf Oil" y otras que habia en la zona. Los avat!!_ 

res de aquella guerra disgustan a los magnates petroleros que

intrigan en los Estados Unidos, hasta que encuentran o pro

vocan el pretexto para que Tampico sea ocupada por fuerzas

norteamericanas. 

Lane Wilson habia causado graves daftos a nuestro pais con -

su actitud intervencionista, y se puso de moda el t~rmino -

··.:ord:'i5c:.cits.~11 :ll '!"ef:::~i'?"se e. le p~l ff'ica fiscnl y leszisla-

t.iva mexicana. 

fil 9 de abril de 19t4, se suscit.6 el incidente de los mari

nos de-1 huque "Dolphin" en Tampico, que sirvió de pretexto

para el bombardeo y ocupación de Veracruz; acto agresivo 

del Presidente Woodrom Wilson, el cual no espera recibir a~ 

torizaci6nde su' congreso para internvenir en M~xico. Wilson 

pretendía que de esta manera ayudaba a la Revoluci6n Consti 

tucionalista contra el tirano Huerta; pero Carranza rechazó 

con entereza y patriotismo la intervenci6n militar y la pr~ 

pia intervención diplom~tica. En el periodo de dos aftas, la 

-11-



actividad del Embajador Henry Lane al servicio de Doheny, 

provoc6 la más injusta intervencidn de los Estados Unidos -

en México durante el siglo XX". (7) 

" ... En los momentos en que el Ejército Constitucionalista-

y la Divisi6n del Norte, estaban por definir con las armas

en mano, el rumbo que tomaría nuestro pa!s, se hallaba en -

su apogeo la Primera Guerra Mundial, con Alemania, Austria-

Turquia y Bulgaria por un lado, e Inglaterra, Rusia, Jap6n-

e Italia, por el otro. La conflagración era una maravillosa 

fuente de ingresos para las empresas petroleras instaladas

en México, pues el combustible era indispensable para las -

máquinas de guerra, la aviación, los transportes terrestres. 

S6lo en 1914 la producci6n petrolera extra!da de los pozos

mcxicanos fue de 26 millones 278 mil 457 barriles" (8) 

"La expedición punitiva de Pershing fue también rechazada-

con entereza por el Presidente Carranza. Al entrar las fue~ 

zas constitucionalista en Tampico, el 14 de mayo de 1914, -

una numerosa escuadra internacional se encontraba frente al 

puerto dispuesta a proteger los intereses petroleros extra~ 

jeros; habia barcos de Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, 

Francia, Espafia y Cuba. 

El Teniente Coronel Francisco J. Mújica, fue nombrado para-

( 7 ) Pe;ú6cLlco Exce.f.6.ú>Jt. Junlo 28 de 1 9 8 6 • Mé:Uco • P<fg. 4 tj 31 • 
( 8) Pe;ú6cli.co E>:ce.f.6.ú>Jt. Jun.i.o 29 de 1 986. M(!x..i.co. Pcf9. 4 y 33. 
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que desempeftara en el puerto todas las funciones de las au

toridades federales. 

Exigi6 a los exportadores de petr6leo que se registraran en 

sus oficinas con el objeto de que pagaran impuesto debido -

en moneda mexicana de oro. 

Las compaftías apoyadas por los caftanes se rebelaron contra

el cumplimiento que se les exigía de leyes vigentes, cuyas

disposiciones no habían atendido. Enterado de la situaci6n, 

el General Cándido Aguilar, ordenó el cierre de todas las -

~uber.!as que !:iTvieran para exportar petr6leo. Ante estas -

medidas que paralizaron la exportaci6n, las compaftías acat~ 

ron las disposiciones y pagaron en oro los impuestos¡ la -

compafiía "El Aguila", que en tcor!a era mexicana, manifestó 

'!"A no hacía el pago, pues lo consideraba injusto, sino un

dep6sito. 

Don Venustiano Carranza confirm6 las disposiciones dictadas 

por M6jica, rechaz6 los argumentos de su Secretario de Ha-

cienda, Felicitas Villarreal y las demandas de las compa--

ftias petroleras. 

"Asimismo, Venustiano Carranza se preocupa por empezar a 

resolver el problema petrolero. Con gran disgusto de las e~ 

presas extranjeras, decreta el 21 de julio de 1914 el im--

puesto de Derecho de Barra, segün el cual por cada tonelada 
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de petr6lco crudo de exportación, deben pagarse 10 centavos 

al gobierno federal. También crea la Comisión Técnica del -

Petr6leo y empieza a reglamentar los trabajos petroleros. 

Sin embargo, y a pesar de la desconfianza que despierta su 

política entre los magnates petroleros, su gobierno es rec2_ 

nacido por el gobierno norteamericano de Woodrow Wilson, el 

19 de octubre de 1915. 

Las relaciones entre México y Estados Unidos, siguieron 

siendo durante afias, virtualmente la ~e los dos paises en -

guerra no declarada. 

El interés norteamericano por apoderarse de la zona petral.!!_ 

ra tamaulipeca, queda demostrado el 18 dejunio de 1916, --

cuando una fuerza estadounidense pasn cerca de Matamoros y

es repelida por el Ejército Mexicano. 

Por lo anterior, el 19 de septiembre, Carranza convoca a un 

congreso para dar a México una nueva Constituci6n Política. 

El 21 de·noviembre, un día después de los festejos del VI -

aniversario del inicio de la lucha armada revolucionaria, 

se instala en Querétaro el Congreso Constituyente. 

Las resoluciones de aquél congreso conmoverían a la sacie-

dad. Responden a las reivindicaciones por las que luch6 de~ 

de 1910 y con las armas, el pueblo mexicano. Pero por eso 
,_. 
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mismo, son de inmediato rechazados por los explotadores tr~ 

dicionales, a los que unifican. Contra la Constituci6n de -

1917, se conjuran, desde un principio, el clero privilegia

do ancestral, los magnates petroleros, los terratenientes y 

propietarios de minas, los industriales, los banqueros ••• 

Los artículos constitucionales que m~s duelen a la reacci(n: 

el Tercero, que establece que la educaci6n es laica, gratu~ 

ta, y que tratándose de la primaria, no la podrán impartir

corporaciones religiosas, ni ministros de los cultos; el --

27, que declara la propiedad de la naci6n, las aguas y tie

rras comprendidas dentro del territorio nacional, reivindi

ca para la naci6n el dominio directo de todos 105 minerales 

y sustancias que constituyan dep6sitos, como el petr6leo; -

limitaba las facultades como propietarios delos extranjeros 

y asociaciones religiosas denominadas "iglesias"; sienta -

las bases para el reparto agrario, y el 1Z3 que establece -

las garantías sociales de los trabajadores. 

El gobierno de Woodrow Wilson está pendiente de los debates 

del constitiyente, y ya el Z2 de enero de 1917, da a cono-

cer sus objeciones a los artículos 27 y 28, que prohiben -

los monopolios y el 133, que establece que los extranjeros

no deben inmiscuirse en los asuntos políticos del país, y -

que el gobierno podrá expulsarlos cuando así lo juzgue con

veniente, artículos que estaban siendo discutidos por los -

legisladores. 
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El 31 de enero, el Congreso Constituyente clausura sus se-

siones en Quer6taro. El 5 dc febrero de 1917, se promulga -

la nueva Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexic~ 

nos. Ese mismo día abandonaba nuestro pais la expedici6n p~ 

nitiva como lo había exigido Carranza. 

En relaci6n a la discusión t:11t1·~ lü.5 c:p:-ez~5 petroleras-

y el gobierno mexicano, acerca de si los hidrocarburos que

existen en en subsuelo son propiedad de la nación o perten~ 

cen al dueño del terreno, ya en la Colonia desde las Orde-

nanzas Mineras de Felipe 11 hasta las Reales Ordenes de Ca~ 

los I I I se definieron las mi nas, incluyendo les bi túmes o -

jugos de la tierra como propiedad de la Corona Española. A

las particulares solo se concedía su aprovechamiento siem--

pre y cuando se supeditaran a reglamentos específicos expe-

"Esta 1egislaci6n estaba vigente al consumarse la Indepen-

dencia, y cuando el 22 de diciembre de 1836, fue firmado en 

Madrid el Ti·atadc de lu. Paz y Ami5tad entre Mt;xico y EspafH', 

los derechos pertenecientes a la Corona Española fueron -

traspasados a la legislaci6n mexicana". (9) 

Al promulgarse por el gobierno juarista el primer C6digo 

Civil Mexicano, el primero de marzo de 1870, se dispuso que 

se seguiría rigiendo la doctrina de la legislaci6n minera -

( 9) Sil.va fleJtz:og Ju.U. 11.U..:tolLÚl de la. Exp1topiac.-i.6n de l!L6 fmp!te.<I~ --
Pet:Ml.ivut6. EdU. 11t6.u.tu.to Meiúca.no de Invu.t.igac.lone.<1 Ec.on6mlc.a.6. 
M€iúc.o 1973, p4g. 16. 
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espaftola, pero el 22 de diciembre de aquel mismo afio, fue -

modificado el articulo 10, estableciendo: "El petr6leo y d~ 

más combustibles son de la exclusiva propiedad del duefto 

del suelo, quien por lo mismo, sin necesidad de denuncia ni 

adjudicaci6n especial, podrá explotar y aprovechar: 

I. J.os criaderos de las diversas variedades de carb6n de

piedra. 

II. Las rocas del terreno y materiales del terreno, como-

caliza, pizarras, p6rfidos, basaltos, piedras de cons

trucci6n, tierras, arcillas. arenas y demás sustancias 

análogas. 

III. Las sustancias no especificadas en la fracci6n 11 del

art!culo lo. que se encuentran en placeres, como el -

hierro, el estafio y demás minerales de acarreo. 

IV. Las seftales que existan en la superficie, las aguas pu 

ras y las saladas, superficiales o subterráneas; el p~ 

tr6leo y los mantiales gaseosos o de aguas termales y

medicinales. 

Para el aprovechamiento de todas esas sustancias, el -

duefto del terreno se sujetará sin embargo en sus trab~ 

jos, a las disposiciones y reglamentos de policía, y -

en la explotaci6n de los carbones minerales y de las -
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otres materias que exijan labrar excavaciones, a las -

prevenciones de este c6digo, relativas a la conserva-

ci6n de las minas y seguridad de los trabajadores".(10) 

En la Ley Minera de 1884, promulgada por el Presidente Ma-

nuel González, se declara que el petróleo es de propiedad -

exclusiva del duefio del suelo. En la de 1887, expedida por

Porfirio Diaz, se incluye al petróleo entre los productos-

mineros excentos de impuesto federal, local o municipal. En 

la Ley de 1892, se llega a estipular que el propietario del 

terreno puede explotar sin concesión especial los combusti

bles minerales. Era la etapa en que el porfiriato estaba in_ 

teresado en promover la explotación petrolera. 

Cuando el ar~ículo Zi de: la Cun~titu...:iúu 

que corresponde a la naci6n el dominio directo de todos los 

minerales, el pctr6leo y los carburos de hidrógeno, sólido~ 

líquidos y gaseosos, Edward L. Doheny, Weetman Pearson y 

los demfis magnates petroleros invocnron inmediatamente: a la 

Constituci6n de 1857 y las leyes que de ella habían emanado 

como las únicas·legitimas. A pesar de sus profundas diferen_ 

cias y la sorda guerra que mantenían entre ellos por el con_ 

trol del petr6leo mexicano, se unen para combatir a la nue

va legislaci6n en la que ven una amenaza, porque sienta 

las bases para que México empiece a recuperar sus riquezas, 

enajenadas al capitalismo internacional." (11) 

(JO) SU.va lleJLzog Juúi.. Op.c,i,t. 15. 
(71) Pell.-i.6d.lco Excei..6.lo~. JuLlo 11, 1986, Mé'.x.<'.co. P4g. 4 y 30. 
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A pesar de todo lo anterior, el petróleo quedó en la misma

condici6n que la minería, bajo el dominio directo de la na

ci6n. Con apoyo en la nueva Constituci6n, Carranza decret6-

el 13 de abril de 1917 el impuesto especial del timbre, co

nocido con el nombre de "Impuesto de Producción": El 19 de

febrero de 1918, Carranza expidió el primer decreto r~glll-

mentario, que ordenaba la manifcstaci6n de los terrenos pe

troleros, ya fueran libres o comprendidos en algún contrato 

de subsuelo. Esta medida ocasionó una nueva intervención d~ 

plomática de los Estados Unidos; el Embajador Fletcher ha-

bl6 de confiscaci6n y de expropiación a los ciudadanos ame

ricanos. El 30 de abril Inglaterra protest6 también; habla

de arbitrariedad y confiscaci6n. Ya en enero de 191b, en el 

Senado de los Estados Unidos, el hábil manejo-de la palabra 

una presión terrible en contra de México, exigiendo la inv~ 

si6n y que se hablara de terminar con la propia nacionali-

dad mexicana. 

El tetratilo de plomo se negó a Mi:ixico; las compañías esta

dounidenses, que suministraban piezas de repuesto a la in-

dustria mexicana, r'echazaron los pedidos; se neg6 a México

la parafina que' importaba aproximadamente en mil toneladas

mensuales; la entrada de turistas a México disminuy6 de ma

nera considerable; en las importaciones de maquinaria y 

equipo usado en la industria pesada se registró en 1938 una 

baja sorprendente; se usaron toda clase de argucias legales 
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para embargar bienes mexicanos en el extranjero; tribunales 

menores de Francia consideraron que no eran adquirientes de 

buena fe los compradores franceses de pctr61eo mexicano, 

pues atribuyeron la propiedad de éste a la compañia "El --

Aguila"; afortunadamente la compafiía extranjera perdi6 el-

jui~iü ~n ~=b!.!!l<l~ instancia; sin embargo. Francia no acce-

di6 a la propuesta mexicana de concretar un convenio inter

nacional para la compra-venta de petróleo; dejó incluso, 

sin respuesta, una nota del gobierno mexicano en la que és

te argumentaba que se vería precisado a vender a otros go-

biernos que h~bí~n ofrecido comprarle el petr6leo y que --

crearían con él reservas de guerra. 
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LA INDUSTRIA PETROLERA EN MEXICO 

2, NACIONALIZACION DE LA INDUSTRIA PETROLERA 

"MiSxico inici6 su producci6n comercial de petr6leo en 1901-

con aproximadamente 10,000 barriles, producci6n que fue au-

mentando rápidamente, pues en 1911 ya se había llegado a 12 

millones y medio de barriles. En 1921 se alcanz6 la máxima

producci6n mexicana con 193 millones de barriles anuales, -

ocupando MiSxico el segundo lugar como productor mundial de

crudo, mas a partir de ese ano, el descenso se inicia y la

producci6n llega a su más bajo nivel en 1932, con poco me-

nos de 33 mil lenes de barriles". (1 Z) 

Desde el surgimiento de la industria petrolera en MiSxico, -

los trabajadores de las diferentes companias no contaban -

con ningún tipo de prestaciones, y debido al mal trato, a -

los miseros sueldos que percibían, a la discriminaci6n ·de -

que eran victimas, los trabajadores que prestaban sus servi 

cios en las diferentes companias petroleras que operaban en 

el país, comenzaron a unirse para defender sus derechos, pe 

( 12) Pe:tlt5l.eol> Mex..lc.ano¡,. "Et Pe:tlWleo de IM.x.i.c.o". TaUe/l.U Glu!f6-ú!ol> de 
la. Nac-i.6n. Mlx..lco 1963, p<fg. 24. 
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ro los principales líderes que los organizaban eran asesina 

dos por pistoleros y guardias blancas al servicio de las -

compaft!as. 

Es entonces que las compafiras, al darse cuenta de la fuerza 

de los obreros que no .se ~=cdr..:;ntdhan, opt:aron por formar -

un sindicato de trabajadores adictos a ellas, que fue derr~ 

tado por los verdaderos sindicalistas. 

Por lo anterior, el 16 de agosto de 1935, se termin6 el ac-

ta consti~utiva qu~ fue firm~da ~1 23 de agosto del mismo -

afio. En asamblea general se design6 el primer "Comité EjecE_ 

tivo General del Sindicato de Trabajacores Petroleros de la 

RepGblica (STPRM)", designándose a Eduardo Soto Innes como-

Secretario General; Víctor F. Sánchez como ~~~ret~~io del -

Interior; Manuel GutH!rrez Bustamante, Secretario del Exte

rior y Estadística y a Carlos G. Flores como Primer Secret.!!_ 

rio de Conflictos. 

Debidamente constituido el sindicato, el. 3 de noviembre de-

1936, se envió a cada una de las 15 compall!as de petr6leo -

en México y a 13 compafl!as navieras, copia de un proyecto -

de "Contrato Colectivo de Aplicación General", que sustituy~ 

se a los diversos contratos colectivos vigentes en cada em

presa, y con el objet~ .de que las empresas petroleras que -

operaban en México, pagaran los mismos salarios a sus trab!_ 

jadores y dieran las mismas prestaciones de carácter social 
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como vacaciones, indemnizaciones por accidentes de trabaj~ 

servicio médico, hospitales, etc., por lo que emplazaron a

los mismos con un movimiento general de huelga. si en el 

término de diez dfas no consentían entablar negociaciones -

sobre las bases de este proyecto. 

Las compafiias petroleras estuvieron de acuerdo en un princi_ 

pio en celebrar ese contrato con sus trabajadores. pero no

lo estuvieron en cuanto al monto de las prestaciones econ6-

micas y a las demandas de otra índole en el proyecto sindi

cal. 

A petici6n del Departamento de Trabajo, el sindicato amplió 

el plazo para la huelga hasta el 19 de noviembre, notifica~ 

do a las compaftías que el día 29 de noviembre estallaría la 

huelga general si para entonces el "Contrato Colectivo Gen~ 

ral" no había sido discutido y aprobado-sobre las bases ori 

ginales. El pliego contenía más de 250 cláusulas. 40 de 

ellas se referían al tabulador de salarios. Este ultimatum

alegaba como fundamento legal del emplazamiento, el males-

tar de los trabajadores petroleros y el desequilibrio econ~ 

mico existente. 

Ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo compaftías y tr~ 

bajadores, el gobierno federal intervino en el conflicto y

pudo lograr que empresas y trabajadores estuvieran de acue~ 

do en celebrar una convenci6n obrero patronal en 120 días. 
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Dos veces más tuvo que intervenir el Presidente Cárdenas p~ 

raque llegasen a un acuerdo ambas partes, pero no pudo co~ 

seguirse nada, y el 28 de mayo de 1937 los trabajadores fu~ 

ron a la huelga. 

En los 13 días que dur6, las consecuencias se hicieron sen

tir en toda la República. La noticia provocó una mayor de-

manda de gasolina; los tranvías eléctricos eran insuficien

tes; las industrias que utilizaban productos derivados del

petr6leo estaban a punto de cerrar. 

Ante tan grave situaci6n, Cárdenas se dirigió nuevamente a

los huelguistas y los instó a que reanudaran sus labores y

a que plantearan ante la Junta de Conciliación y Arbitraje

un conflicto de orden económico; 6stos, cons~iout~s de :~~

labores, regresaron el 9 de junio. 

¿Pero a qué llamamos conflicto de orden econ6mico7 

"Cuando una empresa y sus trabajadores no llegan a acuerdo

alguno en cuanto a la elevaci6n de salario y mejoría de las 

prestaciones; cuando por una parte, los obreros dicen: 'La

empresa puede elevar nuestro salario en un 10\, en un 20\,-

30\, porque tienen capacidad financiera, porque está obte-

niendo grandes utilidades'; 

Y por la otra, los patrones aseguran enfática y categórica

mente que no pueden acceder a las demandas de su personal,-

-24-



porque sus condiciones financieras se lo impiden"; 

Si tal caso se presenta, la ley ha previsto que ya sea l• -

parte obrera o patronal presente ante la Junta el caso como 

un conflicto de orden ccon6mico. 

La Junta Federal de Conciliaci6n y Aroitraje, al demandarlo 

alguna de las partes, establece el conflicto de orden econ§. 

mic9 emite un informe del estado financiero de la empresa y 

un dict~men conteniendo su parecer 3cerc2 de la m2nera de -

resolver el conflicto. A los 30 días los peritos presentan, 

como anteriormente mencionamos, tales documentos; la Junta-

Federal los pone a la vista de las partes y les da 72 horas 

para que presente objeciones; presentadas éstas en el plazo 

indicado con el informe de los peritos, el dictámen de los

mismos, las objeciones de la empresa y todos los demás ele-

mentas que a su juicio sean necesarios, la Junta Federal -

emitirá su laudo ordenando lo que debe hacerse en tal caso, 

y las partes en pugna no tienen sino dos caminos a seguir:

acatar el laudo o acudir a la Suprema Corte de Justicia de

la Naci6n, solicitando la rectificaci6n de la sentencia."(13) 

Regresando al problema, los trabajadores petroleros establ~ 

cieron ante la Junta Federal el conflicto de orden econ6mi-

co por lo que las autoridades de Trabajo estudiaron las 

( 13 J Pe,Ol.6lw1> Mex.-lcruw1>. "XLIV Ani.vell4cvúo de la. Exp11.op.lau6n Pe;tlr.ole
IUI. en /.llx..lco". Subd.Ut.ecc-<.6n Tlc.n.lc.a. Admúi.l6Vt.a:U.va.. !mp.'f.UoJUt JILU 
S.A. M€x-i.co, V.F. 1982. P<fg. 21. 
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peticiones de1 sindicato y 1as controposiciones de 1as com

panias, citando para el 18 de diciembre de 1937 a 1os repr~ 

sentantes de ambas partes para hacerles saber su laudo, en

e1 cual condenaban a las companias petroleras que aumenta-

ran salarios o prestaciones en un total de 26 millones de -

pesos. 

Las empresas, al conocer el fallo de los tribunales se diri 

gieron a la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n en dema~ 

da de rectificaci6n del laudo de la Junta. La Suprema Corte 

estudió el problema, y el primero de marzo de 1938 confirm6 

el laudo en la Junta f.edcral. 

"En la semana del 14 al 19 de marzo de 1938, se inscribi6 -

en el capitulo cumbre de la historia económica de M!!xico. -

!R .Tunta de Conci1iaci6n y Arbitraje habia dado-

24 horas a las compaftias petroleras para que cumplieran la 

resoluci6n de1 18 de diciembre de 1937; las compaftias comp~ 

recieron ante la Junta para responder que se encontraban i~ 

puslbilit:id:is pHTa poner en vigor el laudo que ésta babia -

dictado, porque eso significaria la ruina de sus negocios.

Según fracci6n de1 Articulo 123, la no aceptaci6n de1 laudo 

por parte de las empresas, daba por terminado e1 contrato -

de trabajo, obligando a indemnizar al obrero con 3 meses de 

salario, además de las responsabi1idades que resultasen de1 

conflicto. 
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A partir de esa fecha, las compañías declararon en abierta-

rebeldia e iniciaron una campaña en contra de las autorida-

des gubernamentales por medie de los peri6dicos, diciendo -

que no estaban dispuestos a obedecer al laudo del tribunal, 

y que al gubi~r~o l= ccrresr0nrlfa dar el siguiente paso. 

Ese paso lo dió Cárdenas la noche del 18 de marzo, al dar -

a conocer al pueblo mexicano por las estaciones de radio,-

el decreto de expropiaci6n de la industria petrolera mexic~ 

na por causa d~ ut:il.i~d pública". 

En atención al siguiente considerando: 

"Q'-'" e,; del dominio píiblico que las empresas petroleras que 

operan en el país y que fueron condenadas a implantar nue-

vas condiciones de trabajo por el grupo número 7 de la Jun

ta Federal de Conciliación y Arbitraje, el 18 de diciembre-

Ülti:o. expre~aron su negativa a aceptar el laudo pronunci~ 

do, no obstante de haber sido reconocida su constitucionali 

dad por ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la N~ 

ci6n, sin aducir como razones de dicha negativa otra que la 

de una supuesta incapacidad econ6mica, lo que trajo como 

consecuencia necesaria la aplicaciónde la fracci6n XXI del

Artículo 123 de la Constitución General de la República, en 

el sentido de que la autoridad respectiva declara rotos los 

contratos de trabajo derivados del mencionado laudo". (14) 

( 14) Ge11.e.nc..la. de 1tt6oJUnac..<'.ótt fJ Relac..<'.otte.6 Púbt.ica.t. de Pe:ttu5.f.eo~ Me.x..lc<l
rtOl>. "E.l Pe.tJl.5te.a". Edil. lmpll.U<l Fo.runa.f., S.A. MIÚ-é.Co. 1984.Piíg.30. 
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3, CONSECUENCIAS POLITICAS DE SU NACIONALIZACION 

Con motivo del decreto de expropiación del 18 de marzo de--

1938, el gobierno de México contrajo una deuda que ascendi6 

a 1,606 millones 819 mil 827 pesos, por concepto de indemni 

zaci6n a las compafiías petroleras, con fundamento en el Ar

tículo 20 de la Ley de Expropiación del 23 de noviembre de-

1936. 

En un principio, el gobierno de México sefial6 a las compa-

fiias petroleras que, de común acuerdo, fijaran el monto de

las indemnizaciones, pero las compnfiías se negaron a recon~ 

cer la expropiaci6n petrolera. Después de mucho insistir, -

se logró formar un convenio con parte de las empresas. 

El grupo conocido como Sinclair Consolidated Oil Corpora--

tion, acept6 la expropiación y convino en recibir del go--

bierno mexicano la suma de 8 millones 500 mil dólares, que

se liquidaron el primero de octubre de 1940. 
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En 1942 se rea1iz6 el segundo convenio por la cantidad de -

23 millones 995 mil 991 dólares, mas intereses al 3\ sobre

saldos insolutos. 

Con este convenio quedaban liquidadas todas las compafiías 

del grupo americano. El pago se realizaría en 5 anualidades. 

La primera de 3 millones· 796,391.04 d6lares, y las otras -

cuatro de 4 mi1lones 085,327.45 d6lares, habiéndose pagado

la dltima el 30 de septiembre de 1947. 

El 29 de agosto de 1947 se firm6 el convenio con el grupo -

inglés, por la cantidad de 81 millones 250 mil d61ares, y -

se acord6 que el pago se efectuara en quince anua1idades de 

8 mil1ones 689,257.85 d6larcs a partir del 18 de septiembre 

de 1948, terminando en septiembre de 1962. Este d1timo abo

no se liquid6 anticipadamente el 31 de agosto de 1962. 

Ahora bien, antes de la realización de estos convenios, 

"cuál era la situación que guardaba el país?; trataremos de 

ser breves. 

Para el 19 de marzo de 1938, se habían retirado todos los -

técnicos y directores de las empresas; no había un solo bu

que tanque en puertos mexicanos, y antes del 19 de marzo h~ 

bían cruzado la frontera todos los carros tanque alquilados 

y de propiedad de las empresas, por lo que no había barcos

para distribuir la gasolina en el occidente del país, pero-
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gracias a la cooperaci6n entusiasta del personal ferrocarri

lero, no faltó gasolina, diesel, aceite y petr6leo crudo cn

todo el pa!s. 

Estas fueron dificultades internas que se fueron resolviendo 

oportunamente. Las dificultades que nos vinieron del extran-

jero :fueron mucho tui..yoraa. y:;. q~e l~~ g,rfi!n.-1~~ empresas ini--

ciaron un boicot total en contra de Ml!xico. Amenazaron con -

su inmenso poder financiero a todas las compafiias que hubie

ran podido comprarnos petr6leo, a todas las compafiias que -

vendian maquinaria y refacciones indispensables a la indus-

tria petrolera. 

Se logr6 al principio, vender cantidades importantes de as-

falto y petr6leo a Francia y Holanda, pero al llegar las me~ 

==~c!as e ln~ puertos de los mismos, fueron embargados por -

las empresas, asegurando que se trataba de petr6leo robado.

A la postre, M6xico gan6 los litigios en estos dos pa!ses, -

pero nos perjudicó la posibilidad de nuevas ventas, ya que -

los coiüpr:.do:-es supu~ieron que al comprar petr61eo a M6xico-

sufririan retardos inevitables. 

Ya avanzado el afio de 1938, contdbamos con algunos carros -

tanque m/is, y tambil!n con dos navios petroleros: el "Cuauht! 

moc" que compramos a Cuba y el "San Ricardo", transformado-

en "18 de Marzo", que ganamos en juicio a Estados Unidos. 

No fue únicamente el boicot lo que nos caus6 grave dafio, fue 
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también la campafia iniciada en numerosos peri6dicos norteam~ 

ricanos y europeos con iniquia inaudita. 

"MExico era presentado a·los lectores de numerosos rot::itivos 

de revistas semanarias, de publicaciones mensuales, con los

m4.s sombríos colores .. üecLau. 'iü¿;: Q&ü.üi.~~ t:....91 p::.!::: de ledronP.~, 

que nos habtamos robado el petr6leo y estábamos incapacita-

dos para pagar los bienes que nos habíamos apropiado, y n6 -

s6lo no podíamos pagar, sino que además no queríamos pagar." 

"La Standar Oil Company de Nueva Jersey, auspici6 la public~ 

ci6n de una revista que llam6 'The Lamp'. En esta revista se 

dectan las mayores enormidades respecto a nosotros; se habl~ 

ba de que las compaft!as norteamericanas habían sido expropi~ 

¿~s ce~ un V?.!~~ ~A 2 mil millones de d6lares., y lógicamente 

MGxico se encontraba incapacitado para pagar esa suma. Bn -

otros peri6dicos se reducía la cantidad de 450 millones de -

d6lares. En 'The Lamp' se publicaban caricaturas incidiosas, 

que el pTcpic E:b~ja<lor de los Estndos Unidos en M~xico. Jo

seph Daniels calificó de repulsivas. Y aan a caricaturas se

rías y de prestigio lleg6 el dinero corruptor de la Standar

Oil Company. 

En la revista "The Atlantic Monthey", del mes de julio de --

1938, se public6 un artículo conteniendo una cantidad incon

cebible de calumnias y embustes. Por ejemplo, se afirmó en -

ese artículo que el petróleo que no podíamos vender corrta--
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en arroyos hacia el mar; que habíamos rentado puertos marít~ 

mos a los japoneses y que habíamos alquilado aer6dromos a -

Los fascistas. Se trataba de crear una psicosis en el pue-

blo norteamericano para que apoyara la petici6n que en repe

tidas ocasiones hacían los representantes de las empresas a!!_ 

L~ ~l ~op:r~:=ento <le R~tado. parn que declaTara la guerra a 

México."(15) 

Posteriormente, el 9 de abril de 1938 nas lleg6 la protesta

del gobierno inglés exigiendo pago de la suma de algo más de 

300 mil JGlarcs, por lo que nuestro gobierno, después de pa

gar y en vista de la actitud poco amistosa de Inglaterra, -

rompi6 relaciones con ésta. 

"Más adelante, gracias a la competencia entre capitalistas,-

la industria petrolera mexicana empez6 a tener clientes. El

primer cliente que tuvo fue Stendrup and Company, que nos -

compr6 una cantidad pequena de asfalto. Más tarde vendimos -

petr61eo a la Eastern State Petroleum Co. de Houston una co~ 

panía refinadora que se hallaba en condiciones econ6micas -

muy lejos de la bonanza. De todos modos, en aquellos meses -

nos ayud6 en forma considerable y vendimos petr6leo para ser 

refinado el Houston, consiguiendo después de numerosos trab~ 

jos y a precios por encima de los del mercado, que algunos -

( J 5) S.U.va. Hvu:o~ Juií6 .. "H.U..toll..i.a. de .lit ex)l1t.Opi.a.C<'.6n de. ta.6 empll.Ua.6 -
pe,t/tot.vuu.. ' Ed.1.:t. !nb.t.i.:tu.to Me.x.<'.e<tno de. Invu.U.gac.lonu Econórn<.--
c.a.6. M~o 1973. Pág. 188 y 189. 
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armadores nos alquilaron barcos para transportar ese petr6-

leo y también para enviar productos de la industria de la -

costa occidental, teniendo estos barcos que ir por el Canal

de Panamá y hacer un largo recorrido." ( 1 6) 

Hicimos algunas ventas a paises latinoamericanos como Brasil 

Argentina, Uruguay y Guatemala, y una sola venta a Jap6n. 

Era menester tener barcos para cumplir con los contratos que 

ibamos adquiriendo, entonces logramos comprar dos barcos no

ruegos con capacidad para 10 mil barriles cada uno, después

de numerosas gestiones y esfuerzos. 

Como se ve, el boicot comenzaba a declinar a pesar de la pr~ 

si6n y de las calumnias de la Standnr üil Cu,iapar,;."' tl:: Nue'..r!! -

Jersey y de otras empresas. 

Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la flota pe-

trolera mexicana sufri6 pérdidas considerables, pu~s submar~ 

nos nazis hundieron seis buques tanque, lo cual ocasion6 la

muerte de 107 marinos al servicio de Petr6leos Mexicanos. D~ 

bido a estos atentados, nuestro país, hasta entonces neutral 

en la contienda, declara la guerra a las potencias del Eje -

(Alemania, Jap6n e Italia), siendo Presidente de la Repúbli

ca el General Manuel Avila Camacho. 

(161 Silva. l!MZog .1e6ú.6. Op.c.lt. ~· 29. 
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LA INDUSTRIA PETROLERA EN KEXJCO 

4, APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS PETROLEROS POR EL ESTADO 

La expropiaci6n petrolera marca el fin de una etapa que 11~ 

v6 a c::.bc un:i cxplot::ición irracional de uno de los más im--·~ 

portantes recursos naturales; en la que fueron frecuentes -

las intromisiones de los intereses extranjeros en asuntos -

internos del país y en la que la existencia misma de las e!!!. 

presas petroleras extranjeras constitu!an uno de los prin

cipales obstáculos para el desarrollo econ6mico de la naci6n. 

Es así como por acuerdo del Presidente Lázaro Cárdenas se -

design6 al Consejo Administrativo del Petróleo para la In-

dustria, el 19 de :narzo de 1938. Mas tarde, con fecha 7 de

julio del mismo afio, se cre6 una instituci6n pública que se 

denominaría "Petróleos Hexicanos" y que sería, en adelante, 

la empresa encargada de extraer el petróleo mexicano. 

Asimismo, como respuesta a la necesidad de investigaci6n -

tecnológica de la industria petrolera, en 1965 5e fund6 el

"Instituto Mexicano del Petróleo", cuyos objetivos princip.!!_ 
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les f u e r o n disminuir los enormes gastos que toda-

vía hace el país por el pago de tecnología extranjera, con

tar con servicios de apoyo t~cnico y de investigaci6n pro-

pies, con enfoques más apegados a la realidad de nuestra i~ 

dustria y capaciLar personal especializado en todos los ca~ 

pos y niveles. 

Junto con la estrangulación económica a que se vió sometida 

la industria petrolera nacionalizada en sus primeros aftos,

existía la convicción de parte de las compaftías extranjeras 

expropiadas, de que los mexicanos estábamos incapacitados -

t6cnica y económicaulen~c p~r3 opernr e impulsar a la indus

tria petrolera nacionalizada. 

Al cambiar la orientación que tenía la industria petrolera

¡¡¡¡~cs tle 19>R, dejó de ser un instrumento de extracción de

crudo para la exportación, y se convirtió en la principal -

fuente de abastecimiento de las necesidades energ~ticas de

nuestra propia industria. 

El desarrollo de la industria petrolera en sus últimos 25 -

aftos, fruto de una justa decisión y resultado de los esfue~ 

zos unidos del pueblo y gobierno mexicanos, aparece a cont~ 

nuación: 

"Las reservas probadas de hidrocarburos aumentaron a una -

tasa anual de 6\ en el período com~rendido entre 1938-1962, 
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y la producci6n de una tasa anual de 4.9\. 

En dicho período se pasaron de 1,240 millones de barriles -

en 1938 a 4,995 millones de barriles en 1962. El aumento m~ 

yor de las reservas se registr6 en el periodo comprendido -

entre los años 1950-1962, época en que la tasa de crecimien 

to fue de 9.8\, y concretamente, cuando pasaron de 1,607 mi_ 

llenes de barriles en 1950 a 4,995 millones en 1962. Esto--

significa que se ha conservado el balance entre reservas y

producci6n a pesar del aumento en la demanda, de la autosu

ficiencia y del mejoramiento tan grande en el balance de e~ 

portaciones e importaciones de petróleo, ya que constituye

de nuevo, una fuente import:antc de divisas." (17) 

~l Wi&üTu~v ~r~cimien~o registrado por las reservas de los-

hidrocarburos a partir de 1950, se explica en vista de que-

la industria nacionalizada empcz6 a disponer de recursos -

técnicos y económicos hasta fines de la década de los cua-

renta. Hasta antes de esa fecha se carecía de personal téc

nico y de los equipos necesarios para llevar a cabo los tr!!_ 

bajos orientados a localizar reservas de hidrocarburos en -

el territorio nacional. Es importante destacar que dicho 

obst~culo fue subsanado, y en la actualidad los trabajos de 

localización de reservas se efectúan a un ritmo que permite 

mantener y mejorar una relación bastante satisfac~oria en-

tre el volumen de reservas probadas y la producción obteni-

~P,¡ Pitíl6liio4 Me.u.cana4. "El PeVtfileo de Mb..<.co". TaLlvr.u Gluf6.i.co4 de 
l.a. Nac.i.6n. M/.x..i.co 1Q63. Ptfg. 28. 
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"En 1938, la composici6n de era la siguiente: el 65\ corre~ 

pondía a crudos; el 34.3\ estaba compuesto por gas y el re~ 

to correspondía a des ti lados. En cambio, para 1962 el 49 ;1 \ 

de las reservas estRhR constituido por crudo; el 44.6\ por

reservas de gas y sólo el 6.3\ por destilados. El mayor cr!:_ 

ctmien~o registrado se observa en cuanto n las reservas de

los destilados y el segundo lugar, en cuanto a las reservas 

de gas. Las reservas de este último crecieron a una tasa -

anual de 7.2\ en el período 1938-1962; en cambio, la tasa -

anual de crecimiento de las reservas de gas para el periodo 

1950-1962 fue de un 13.6\. Al respecto, cabe destacar que -

el aprovechamiento de las reservas de gas es un hecho ínte

gramente atribuible a la industria nacionalizada, ya que -

con anterioridad las empresas extranjeras quemaban todo el

gas obtenido en los pozos petroleros." ( 18) 

Dentro de las medidas que tomaron las compaftías extranjeras 

expropiadas para impedir el desarrollo do la industria pe-

trolera nacionalizada, figur6 el retiro de la mayor parte -

de las técnicas dedicadas a las labores de explotaci6n. Por

tal razón, en los aftos 1938 a 1941, la industria nacionali

zada se vio impedida para realizar labores de exploraci6n.

En 1942 se logra integrar las 10 primeras brigadas de técn_i 

cos, seis de las cuales se dedicaron a trabajos de geología 

y las cuatro restantes orientaron sus esfuerzos hacia la -

sismología y la gravimetría. 

(18)Pe.Vtd'le.o4 Meu'.=no4. "& Pe,tJrfite.o de Méx-i.c.o". Op.c.lt.. pdg. 33. 
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La industria nacionalizada ha logrado mantener un equili--

brio adecuado entre el volumen de reservas probadas y la -

producci6n obtenida. Durante el período 1938-1962, el creci 

miento de las reservas probadas fue de tal magnitud que ga

rantiz6 el abastec1micnlo ú~ hia~~~~r~uros µara un pcriodo

bastante amplio. En 1938 las reservas probadas de crudo y -

destilados se estimaban suficientes para 21 años; en cambio 

las correspondientes a 1962 se estimaron suficientes para -

un período de 25 años. 

Hasta 1950 se empiezan a normalizar todas las laboresde ex

ploraci6n, hecho que se explica en vista de que la empresa

empieza a disponer de los elementos técnicos necesarios pa-

ra llevarlu~ ~ c~bc. 

En ese año, la empresa contaba con 34 brigadas dedicadas a

las siguientes labores: 19 trabajos de ~eología; 12 traba-

j~s de sismología; 2 a trabajos de gravimetría y 1 a traba

jos de electrometría. 

En el período comprendido entre 1942-1962, el número de br.!_ 

gadas dedicadas a trabajos de exploraci6n creci6 a una tasa 

anual de 7.8\. Para medir la importancia econ6mica de estos 

trabajos, debe tomarse en cuenta que el abastecimiento de -

petróleo y sus derivados, se ajusta sistemáticamente a la -

tasa de crecimientó~ econ6mico del país, a las necesidades -

de una industrializaci6n creciente y a un auge sin paralelo 

en los medios de tra~sporte. A pesar de ello, el abastecí--
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miento de energía nunca lleg6 a ser un obstaculo serio y -

permanente al desarrollo econ6mico general no obstante que 

en la actualidud, el petróleo y ol gas constituyen un 95~-

de las fuentes de energía; el mismo programa de electrific~ 

pacidad de abastecimiento de petr6leo y derivados, ya que -

en 1962, el 57\ de la energía el6ctrica tuvo como fuente -

energ6tica el petr6leo. 

Todo esto fue posible gra~las a la intcnsific~ci6n de las 

labores de explotaci6n que permitieron aumentar el número -

de campos de explotac i6n de 28 que hab5.a en 1938 a 120 en - -

1961. 

El número de pozos perforados por la industria nacionaliza

da creci6 a una tasa de 16.3\ en el período de 1938 a 1962; 

en el primero de estos afios, la industria nacionalizada ap~ 

n::.s perfcr6 17. de- los cuales 11 fueron productivos y 6 fu~ 

ron improductivos. Al igual que los trabajos de exploraci6n 

y de 1ocalizaci6n de reservas, la industria nacionalizada -

se vio obligada a suspender este tipo de labores en vista -

del boicot emplazado por las empresas expropiadas. No fue -

sino hasta 1950 cuando se normalizaron las labores de perf~ 

~aci6n y sobre todo, cuando se alcanz6 una creciente efi--

ciencia con respecto a dichas labores. En ese afio, la indu~ 

tria petrolera perfor6 218 pozos, de los cuales el 61\ re--· 

sult6 productivo y el 39\ improductivo. Se afirma que se --
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consolid6 la eficiencia en los trabajos de perforación por

el incremento constante en la proporci6n de pozos producti

vos perforados, que del 60\ en los primeros aftos alcanzó el 

75\ en los últimos 5 afias. 

La intensificación de las labores de perforación arroj6 re

sultados cada vez más satisfactorios; sin embargo, afio con

afto las perforaciones son cada vez más profundas y por con

siguiente; más costosas, ya que hasta antes de 1938, la pr~ 

fundidad promedio de pozos era de 971 metros; en cambio, ya 

para 196Z el promedio por pozo perforado llegó a 2,384 me-

tras. Este hecho tiene profunda repercusión en los gastos -

de producción de la empresa y por ende, implica mayores pr~ 

blemas tGcnicos. 

La distribución gráfica de las labores de perforación expe

riment6 un cambio importante en el per1odo comprendido en-

tre 1938-1962. En 1938, el 53\ de los pozos se perforaban -

en la zona norte; el 35\ se perforó en la zona sur, y el --

12\ se hizo en la zona de Poza Rica. Hasta 1959, la distii

bución anterior se mantuvo mas o menos constante, ya que en 

ese afta el 69\ de los pozos perforados correspondió a la z~ 

na norte; el 18\ a la zona sur y apenas el 13\ a la zona de 

Poza Rica. Desde ese afio, las labores de perforación se in

tensificaron en la zona sur y en la zona de Poza Rica, y -

a:lemás se inició una polftica en extremo conservadora en 

cuanto a los trabajos de extracción y perforación de la zo

na norte. 
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Por otra parte, el 3 de marzo de 1968, se inaugur6 la plan

ta de absorci6n de Ciudad Pemex, Tab,, con capacidad de pr2 

ceso de 300 millones de pies cúbicos diarios de gas. 

El 15 de mayo de 1972, Petr6lcos Mexicanos dio a conocer a

la naci6n el descubrimiento de una nueva provincia product~ 

ra de hidrocarburos en el Estado de Chiapas, al terminar la 

perforación de los dos primeros pozos: "Sitio Grande !" y -

"Cactus No. l". En ailos subsecuentes se ha dado cuenta de -

nuevos descubrimientos en el ~rea de Chiapas, Tabasco y Ca~ 

peche. 

La importancia de estos descubrimientos ha elevado las re-

servas petroleras de M6xico a cifras sin precedente. El pri 

mAr{\ tle :::::p~ieimU,-t: de IY18, el Presidente L6poz Portillo -

inform6 a la naci6n que las reservas probadas ascendían al-

31 de julio anterior, de 20,000 millones de barriles proba

bles a 37,000 y las potenciales a 20,000 

La producci6n alcanz6 entonces la cifra de 1 mill6n 400 mil 

barriles por día de crudo y líquidos. 

Resulta imparta~te hacer notar que la base legal que facul· 

ta al Estado Mexicano para la extracci6n de los hidrcarbu-• 

ros como facultad exclusiva del mismo, se encuentra· asent~ 

da en el Capítulo Econ6mico, Artículo 28 de la Constituci6n 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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En cuanto a la política energ6tica, su base se encuentra en 

la Ley de Organismos de Administración Pública Federal, re

formada en 1982, en lo que a la Secretarla de Energía, Mi-

nas e Industria Paraestatal se refiere. 
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CAPITULO 11 

PEMEX Elt EL AKBITO IfflERNACIONAL 



CAPITULO 11 

PEl'EX EN EL MBITO INTERNACIONAL 

l, POLITICA ESTABILIZADORA DEL PETROLEO POR EL GOBIERNO MEXICA 
NO 

Antes de los descubrimien'tas de rcfcnna. se consideTaba un-

mal negocio prestar dinero a Hlixico, pues el pnts descansa

ba mucho en los prlistamos extranjeros para su desarrollo i~ 

terno. Durante la administrac:i6n de Luis Echeverrta, la de~ 

<l? ~~hlica ascendía a 20 mil millones de d6lares. Para 1976 

los inversionistas eran cautelosos en los prlistamos a Hlixi-

co que el Fondo Monetario Internacional (FMI) intervino po

niendo un limite a los préstamos a Héxico de no mlis del 12\ 

de su prodncci6n anual neta (PAN), aproximadamente 3 mil m!. 

llones. 

"Una de las primeras cosas que hizo el Presidente L6pez Por. 

tillo al asumir el poder en diciembre de 1976, fue el de 

asignar la tarea de determinar con exactitud la cantidad de 

reservas de petróleo con que contaba el pais. 

Despu6s de 2 meses fue reportado que las reservas probadas-
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de México excedían los 11 mil millones de barriles, casi el 

doble de la cantidad que Petr6leos Mexicanos habfa reportado 

recientemente. Entonces Petr6leos Hexicanos rent6 los serv!_ 

cios de una firma americana De Goyler 1\ Me Naughthon para -

que auditara y verificara estas nuevas estimaciones. La CO!!!_ 

pafiía De Golyer & Me Naughthon no s6lo verific6 las estima-

cienes sino que anunci6 incrementos espcct~culaTP~ d~ !~~ -

reservas probadas; a 10,400 millones de barriles en 1977; a 

28,400 millones en 1978; 33,600 millones en 1979; 47,200 m!_ 

llenes en 1980 y 57,000 millones en 1981. Se dijo además, -

que las reservas probables y potenciales eran del orden de-

200,000 a 300,000 millones de barriles." (19) 

Inmediatamente después de que estos datos se dieron a cono

cer, la confianza del extranjero en México se restableci6.-

El Fondo Monetario Internacional decidi6 retirar el límite

de crl>dito impuesto a Ml!xico en 1977 y el gobierno de Méxi

co tom6 medidas para detener la inflación en el país. 

" ••. La evidencia del éxito de la política de L6pez Portillo 

puede notarse fácilmente: En 1977 Petr6leos Mexicanos tenía 

asegurado un préstamo en el extranjero de s6lo 350 millones 

(con el Chase Manhattan Bank con un interl>s del 1 6 1/2\ 

~s que con el London Interbank). En los primeros cuatro m~ 

ses de 1978, Petróleos Mexicanos tenía asegurados cuatro 

préstamos que ascendían a un total de 12 millones (mil mi-

llenes provenían de un consorcio encabezado por el Bank of
(79) 11 the 6u..avte 601t. Me.U:Co" Ewwmone.y (SUPP). AfvtU 1978. P4g. 34-35. 

{ Tlr.aducc..l6n UM.e de,t. 4~.tentan.t:e.J 
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America and Manufactures Hanover con interés más bajo que -

el Lcndon Interbank). Para abril de 1978 se habia anticipa

do que MF.xico seria el más grande acreedor del mercado eur.2_ 

peo durante ese afio ... "(20) 

La severidad de los problemas económicos de México fue un i!!!_ 

portante f~cTnr que tuvo que enfrentar el Presidente Jos& -

L6pez Portillo al inicio de su administración. 

" ... El pensamiento del Presidente fue claramente expuesto -

en un discurso del Director General de Petr6leos Mexicanos, 

Jorge Df~= Scrr~no, unte ln \.~mara de Diputados: 'Tanto fu~ 

ra como dentro del pars, Héxico será politicamente más fue.r. 

te según el grado en que pueda incrementar la fuerza de la· 

industria petrolera; pero no debemos olvidar que ésta es -

una carrera contra reloj. 

Si no logramos tener una politica de producci6n dinámica, -

la sociedad tendrá 4ue pagar un alto precio. Cada programa

de desarrollo industrial para la elaboración de productos -

petroquímicos primarios y secundarios, y sus derivados se-

verán detenidos a corto o mediano plazo. 

Pienso que las alternativas no son difíciles de visualizar 

(20) Ri,cluvu:l R. Fagen !I llen!t!f R. N<W.. "Me:úean Ga.&: t:he Na/t.thenn C~nne~ 
Uon" ( env.ú:tdo a t.a. eon6Me>ic.i<l &ob-'le Po.u:t.iea Ex..te!U'.OJr. IJ LaUnaa
rne/Úeana de la& 8.t:ado6 Urúdo6, Wa&lúng-t!m, V.C.) TJ«lduce.l6n Ub11.e 
del 6U6t'.e1W:tnt:e. Maya 27-31 1978. Pd:g. 26. 
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Necesitamos producir más petr6leo crudo, más petr6leo refi

nado, más productos petroquimicos, más gas licuado y más --

gas butano, y necesitamos vender estos productos a aquellos 

que lo paguen mejor, sin importar su ideología o preferen-

cia por determinados grupos. Los intereses de México asi lo 

demandan ... " (21) 

Lo anterior sugiere que México desarroll6 rápidamente su -

potencial de hidrocarburos y de acuerdo a esta decisi6n, la 

gesti6n de L6pez Portillo se caracteriz6 por tener partici

paci6n en el extranjero, enfrentándose a las grandes deman

das de rentas por concepto de petr6leo, siendo capaz de el~ 

var la producci6n de Reforma de prácticamente nada en 1974-

a un 70\ er. 1977. 

" •.• La producci6n de PEMEX aumentó prodigiosamente: de 293-

millones de barriles en 1976 so paso a 358 millones en 1977; 

a 442 millones en 1978; a 536 millones en 1979; a 708 mill~ 

nos en 1980; a 844 millones en 1981 y a 1,603 millones de -

barriles en 1982. 

La hazaña del entonces Director de PEMEX, Jorge Diaz Serra

no, llen6 de jfibilo sobre todo a las grandes potencias, que 

en 1976 estaban. abrumadas por el P!on6stico de los mejores

especialistas en el sentido de que el mundo podia quedarse

sin petr6leo suficiente en los primeros años del siglo XXI

o afin antes. Las grandes potencias pa~ecian resignadas a d~ 

blogarse y pagar los precios cada vez más altos que impo--
( 21 l Jamu ·s. Selílíigheck. "The PoU;Uc.a.l Econom.lc, and Labo11. ct.üna.te--

.ln Me.x..lco". Ph.Uade.l.ph.ú1: WM.ton Scltool, Utt.luvu..c:.ty 06 Pett4.llua-
nla. TluuJ.u.cc.l6n Ub11.e del hu.6.ten.ta.n.te. 1971. Pi!g. 58. 
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nian los miembros de la Organizaci6n de Paises Exportadores 

de Petr6leo. 

La gran ilusi6n de los grandes consumidores era que apare-

ciese un gran productor que lanzara más petr6leo al mercado 

mundial y que al incrementar la oferta provocara una baja -

de precios o al menos reforzara la posici6n de los consumi

dores frente a las exigencias de la OPEP. Estados Unidos, -

gran productor y gran consumidor de petr6leo a la vez, est!!_ 

ha especialmente interesado en salvaguardar sus reservas y

chuparse las de otros paises ... " (22) 

" ... En 1977 PEMEX anunció la construcci6n de un gasoducto -

que uniría Cactus, Chis. con Reynosa, Tamps., y tendria co

mo objetivo principal surtir las empresas texanas con 2,000 

millones de pies cfibicos de gas a 2.60 d6lares al millar de 

pies cübicos, co11LLü Z.1G J~l~r~~ que ~= c~ti?ab~ Pn E~ta--

dos Unidos el gas canadiense. 

• ..• o vendemos ese gas o lo quemamos' dijo Diaz Serrano co-

mo justificación. Seis empr~~üS t~xanas h~bí~n firmado un -

documento en el que se comprometian a hacer la compra; s6lo 

faltaba que el gobierno norteamer~cano aprobara el trato de 

acuerdo con la ley, pero Díaz Serrano parece no haber dado

por descontada la aprobaci6n. A toda velocidad se procedi6-

a tender el gasoducto. Inicialmente se dijo que la obra re

queriría una inversi6n de 1 ,000 millones de d61ares, luego-

(22) Rev.l6.ta Cont:etU.do. Ed.Lt.. Contenido, S.A. Wo. 251. Méx..ic.o. Ab!Úi. --
1984. P~g. 33 y 34. 
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de que 1,~00 y finalmente se habl6 de 3,500; en todo caso,

segGn PEMEX, la inversi6n amortizaría en un tiempo muy bre

ve. La tarea fue realizada "a la PEMEX", sin concursos para 

la adjudicaci6n de contratos, sin sopesar las alternativas, 

sin tomar en cuenta los perjuicios que el gasoducto podría

causar a la ecología de las regiones que cruzara, etc. 

Solo que el Presidente Carter dccidi6 meter en cintura a -

las empresas que lo presionaban para aumentar precios y a -

principios de 1978, neg6 el permiso para importar el gas m~ 

x.icano y el t: rato st: v inu abajo .. . " {23) 

Es así comolas divisas petroleras de 1978 y 1979 ayudaron-

a elevar la tasa de desarrollo al-obtenerse 4,000 millones

de d6lares por la venta de productos ~etroleros, obteniénd~ 

se una tasa de crecimiento del 8\. 

Asimismo "en los primeros días de 1979 el Sha de Irán huy6-

al exilio dejando el país en manos de Ayatola Jomeini. 

La producci6n petrolera iraní cay6 por los suelos y la es-

casez resultante hizo subir el precio del crudo mexicano de 

mejor calidad a 36 d6iares, mientras que el mercado libre 

super6 los 40· d6lares. Y así a 13 6 14 d6lares el barril, -

como estaba antes, se calcul6 que el petr6leo enriquecería

ª los mexicanos en un grado fabuloso. ¿Qué no sería con las 

nuevas cotizaciones y tomando en cuenta además, que algunos 

analistas creían que los precios iban a seguir subiendo in

(23) Rev.U.ta Co~eM.do. Op.CU.. Pdg. 43. 
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definidamente? 

A mediados de 1979 L6pez Portillo declar6, que en 1980 se -

materializarian los llamados "excedentes de petr6leo" y que 

a par~ir de en~oncesJ por primera vez en la historia el -

país disfrutaría de autodeterminaci6n financiera. Ya para -

terminar 1980: L6pc~ Portillo ant1nci6 que lamcnrahlcmcntc -

se había aplazado la aparici6n de los excedentes, pero que-

6stos se registrarían a partir de 1981 ... " (24) 

Al asumir el 20 de enero de 1981 Ronald Reagan la preside~ 

cia de los Estados Unidos, hered6 una situaci6n muy difíciL 

Para tratar de ayudar a su país, aprovech6 la baja espec-

tacular de los precios del petr6leo, lo que result6 equiva

lente a una gigantesca baja de impuestos al comprar el pro

ducto más barato. 

La actitud econ6mica en los paises industriales, facilita-

ría el rearme en Estados Unidos y constituiría un magnifico 

elemento para acabar con la recesi6n. 

Algunos periodistas creyeron que Arabie s~udita~ país cuyo

gobierno sobrevive gracias al apoyo norteamericano, sería -

el encargado de aprovechar la baja. 

La posici6n de los vendedores de petr6leo se había vendido 

debilitando a partir del afio crítico de 1979. 

El espejismo del pe.tr6.leo había hecho que muchos paises pr.Q_ 

(24) Rev-<A.ta Conten.ldo. Op.c.<,t. P~g. 43. 
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ductores se embarcaran en fara6nicos proyectos de obras pG

blicas, y para financiarlas habían contraído deudas enormes 

en la Banca Internacional; la sola necesidad de pagar los -

intereses los obligaba a producir más petróleo para obtener 

mlís dinero. 

Como los compradores ya no estaban urgidos de p~LrGl•a por

que habían incrementado sus reservas, varios productores efil 

pezaron a conceder bajo cuerda, descuentos que oscilaban eu 

tre SO y 60 centavos de d6lar por barril. "Estos factores -

incidieron para lograr que temporalmente la explosi6n en la 

demanda haya sido detenida. Pero el factor fundamental en -

esta baja, en nuestra opini6n, es la recesi6n que sufri6 el 

mundo desarrollado en los al\os 80, 81, SZ y 83" (ZS) 

Para junio del mismo 1981, la posici6n de los compradores -

ya se había reforzado de manera espectacular y entre los 

productores se hablaba resignadamente de la necesidad de h~ 

cer rebajas de uno a dos dólares por barril. 

Bs entonces que Días Sel'l'dno hizo el ~nu~cic de que PEMBX -

rebajaba 4 d6lares por barril, lo que en términos claros h~ 

zo notar que el esquirol de la OPEP no había sido Arabia 

Saudita sino México, situación que contribuy6 a que por --

ello PEMEX llegara al final del sexen~.o con una deuda exte!:_ 

na de Z0,000 millones de d6lares, sensiblemente igual al t~ 

tal de la deuda externa que la naci6n tenía en 1976. PEMEX-

( 25) Ca.6ti.U.o Hebe/LtD, NIVLO.Yljo Roc:llLCgu.ez "Cuando et p&IW.t.eo 4e a.e.aba", 
M~~Lco 1916. 3a.EdLcL6n. EdL~. Oceano. Pdg. 112. 
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produjo en 1977, 21,000 millones de pies cúbicos de gas y -

en 1982, 44,000 millones de metros cúbicos; ésto es, dupli

c6 su producci6nde gas en seis años. PEHEX producía en 1976 

900,000 barriles diarios y en 1982 producía 2 millones 750-

mil barriles; aument6 tres veces su producci6nde crudo. Pe

ro esa política oblig6 a que el gobierno de José L6pez Por-

tillo siguiera vendiendo pe~rólcu. NG e~ posib1A ahora det~ 

ner la producci6n, en virtud de que la deuda externa de ---

PEMEX de 20 ,000 millones de d6lares·,obliga a exportar más. (21>) 

Es asl como al terminar la gesti6n de L6pez Portillo, Méxi

co se quedó con una deuda de 80,000 millones de d6lares, C!!_ 

yos intereses consumen casi integrame~te el producto de las 

exportaciones petroleras; deuda que en la actualidad ascie!!. 

de a aproximadamente a 107,000 millones de d6lares, desde -

~ue el desplome de los precios del crudo a principios de --

1986 contribuyeron a que H6xico llegara a su segunda " l;::p:::-:-

tante crisis financiera desde 1982. 

Dado el 6xodo de los capitales, según declaraciones del Se-

nadar Gonzalo Martínez !•los acreedores internaciona1es es--

tán obligados moralmente a apoyar nuevos ajustes financie-

ros de México, porque el pago de la deuda externa depende-

en buena parte de la estabilizaci6n del mercado petrolero y 

de las materias primas de exportaci6n; además, la liquida-

ci6n de los empréstitos debe condicionarse al crecimiento -

126) Ca..1t.U.t'.o He6CJLto, Ña.1ta.njo Rogel'..fo. "Cwuido e.l pe,t!tól.eo .!le acaba",
Méx.lco 1986. 3a.Ec!i.c.l6n. Ecilt. Oceano. P4g. 114. 
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del país y no a la inversa ••. " (27) 

Es así como durante la presente administraci6n, el Preside~ 

te México, Miguel de la Madrid Hurtado, en su IV Informe de 

Gobierno el primero de septiembre de 1986, seftal6 respecto

ª la política estabilizadora del pctr6leo por el Gobierno -

Mexicano, lo siguiente: 

"La economía nacional ha enfrentado desde principios de 

afto, una de las situaciones más adversas del presente si-

glo. La caída del precio del petr6leo afecta de manera sev~ 

ra a ruuchos vais~s exportadores de este cncrg~tico. sobre -

todo a los que estamos en vías de desarrollo y, aunque par~ 

ce ofrecer ventajas inmediatas a los consumidores, tiene -

también repercusiones negativas al interior de los paises -

industrializados. Reiter6 que vivimos en un problema mun--

dial de magnitud extraordinaria. 

El desplome del mercado internacional de hidrocarburos se -

sum6 a un conjunto de problemas estructurales aCin insufi--

cientemente resueltos y a tres aftos de un ajuste interno -

considerable. 

De acuerdo con las últimas estimacion~s del precio del pe-

tr6leo, hemos perdido, de golpe, ingresos equivalentes a C.!!_ 

si 6 puntos del producto nacional. La crisis de 1982 se de

bió, en parte, a la caída de los ingresos del petr6leo que-

(27) Pelt.Wdlc.o Exc.eh.lo11.. M<!'.U:co, 15 de jwúo de 1986. Pcfg. 30. 
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no lleg6 a la tercera parte de la actual ..• " (28) 

En comparación con otros paises en desarrollo, México cuen

ta con una bien desarrollada industria para proveerlo de -

los materiales necesarios para los campos petroleros, sin -

embargo, esta industria está adaptada al tamafto de los cam

pos petroleros que Petróleos Mexicanos estaba desarrollando 

antes de los descubrimientos de Reforma. Por lo tanto, para 

poder llevar a cabo sus planes de desarrollo, PEMEX ha teni_ 

doque comprar grandes cantidades de equipo de excavación, -

maquinaria, conductos, acero, v~lvulas, tuberías y compresR 

ras a grandes firmas multinacionales. 

Es importante hacer notar que para 1986, el programa econ~ 

mico preveía un crecimiento modesto, un déficit pdblico de

la mitad del de 1985, y un endeudamiento externo de hasta -

4,000 millones de dólares. Este programa partía del supues

to de que el precio promedio del petróleo mexicano sería de 

ZZ.50 dOlares por barril. 

Sin embargo, la drástica caída en los precios del petr6leo

nos ha obligado a revisar la política de deuda externa. 

En cuanto a los energt!ticos, el Presidente De la lladrid en

su IV Informe d;,, Gobierno, seftal6 que: " ••• en un esfuerzo-

por defender nuestros intereses en el mercado internacional 

del petr6leo,a fines del mes de enero me reuní en Canean 

(28) Pe/t-i.6d.i.c.o Exc.e.ü..:011.. Mé:úc.o, 4epUemblte 2 de 1986. P<fg. 28. 
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con el Presidente de la República Venezolana. Con voluntad

Y decisi6n llamamos a todos los paises productores a sumar· 

esfuerzos para procurar la estabilidad del mercado. 

J~os intereses particulares ele co-cto plaz.o dt! algunas na.cie

nes productoras y consumidoras se impusier~n. Desde diciem-

disciplina en exportaciones y la política de precios ofici~ 

les, y en su búsqueda de nuevos mercados, sacrificaron la -

estabilidad de los precios. Los paises productores han re-

sentido las consecuencias, ya que los precios internaciona

les del producto descendieron de 29 dGlares en 1985 a menos 

de 10 d6lares, en octubre de 1986. 

Los paises de la OPEP han tomado recientemente medidas que

han alentado la recuperaci6n de los precios. M6xico espera

que esa tendencia se afirme, para contribuir a ello, M~xico 

ha restringido temporalmente su plataforma de exportaci6n -

en 156,000 barriles diarios •.. " (29) 

(29) Pelú.6ciú!o Excet.i.~o~. Op.cL1:. 
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CAPITULO 11 

PEMEX EN EL AMBITO INlERHACiürüü.. 

2, PERSPECTIVAS ECONOMICAS DEL PETROLEO MEXICANO 

A pesar de que la producción de petróleo se incrementó de -

enero a julio (1!!86) en 599,000 bnrriles diarios de crudo,-

los precios de los tipos del Istmo y Maya descendieron en -

el primer semestre 8.26 y 17.86 dólares por barril respecti 

vamente. 

"Lo anterior se desprende áe 
____ .; .. 
........... -J .... Petr6---

leos Mexicanos, y que senalan que en el primer mes del ano, 

México producía 1'101 ,000 barriles de crudo diarios y los -

vendía al exterior a 21. 1 O dólares el barril de tipo Istmo,-

en tanto que el Maya se vendía a 17.86 dólares por harril. 

De enero a febrero de 1986, la producciónde crudo se incre

mentó a 60, 000 barriles por día; respecto de este mes a mar

zo, se redujo en 100,000 barriles por dia. 

De marzo a abril de 1986 la producción se incrementó nueva

mente en 139,000 barriles de crudo por día; de éste último

mes al próximo aument6 163,000 barriles de petróleo diarios. 
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Asimismo, de junio a julio la producci6n diaria de petr6leo 

·se ha elevado en 250,000 barriles. 

De lo anterior se desprende que de enero a julio del prese~ 

te áfio, la producción diaria de petróleo se elev6 en 599,000 

barriles, respecto a la cifra con que se inició. 

Igualmente el precio que en enero de i90ú ~ro d~ 21~10 d61~ 

res por barril depetr6leo tipo Istmo, se redujo en el pri-

mer semestre a 12.84 dólares; mientras que el tipo Maya, 

que a principios de afio era de 17.86 dólares por barril, e~ 

y6 a 8.88 dólares de enero a junio ..• " (30) 

Con esta proporción, en la producción, es evidente que Héx~ 

co ya no puede recurrir al petróleo para ampliar sus males

ya que los precios de exportación del crudo mexicano caye-

ron .de 13 a 12 dólares el barril desde diciembre de 1985. 

La baja de un dólar en cada barril cuesta aproximadamente -

500 millones de d6lares al afio. Los ingresos de exporta--

ción por petróleo •eportnron al país 15,160 millones en---· 

1985. 

Mientras que se consideró a los energéticos como el salva~

dor de los prob~emas econ6micos de México, funcionarios ad

miten actualmente que no es mucho lo que pueden hacer para

generar mayores ingresos a partir del petróleo. 

(30) Pe/Lidcllco Exc~~o~. Méx.lc.o, juLlo 9 de 1986. P!g. 6. 
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"Mt!xico no cst:á en posici6n de influir en los precios del -

crudo y solo cuenta con una pequcfia capacidad de producci6n 

de 2.7 millones de barriles diarios. 

Las exportaciones de los hidrcarburos ya alcanzaron el ni-

vel objetivo del pa!s de 1.5 millones de barriles diarios -

en julio de 1986, por encima de una baja cifra de un millón 

de barriles durante la primavera pasada." 

En este sentido, el Gerente de Análisis y Evaluación de los 

Mercados Internacionales de PEMEX, J. M. Williams, afirmó: 

"Trabajamos con vigor para encontrar soluciones para los -

problemas financieros del pa!s. Sin embargo, en el sector -

petrolero nuestra mejor esperanza es que los productores P.!:. 

troleros puedan cooperar para estabilizar el mercado inter

nacional". 

Otros funcionarios y analistas petroleros familiarizados -

con la industria del pa!s, calculan que Mt!xico podrá incre

mentar su producción en por lo menos 100.000 ~ 150~000 ha-

rriles diarios. Sin embargo, algunos sefialan que dicho in

cremento no podría mantenerse por un largo período sin nue

va inversión. La máxima producción sostenible en M6xico es

de 3 millones de barriles diarios. Indicaron funcionarios -

de Petróleos Mexicanos. 

Se desconoce aún si· PEMEX podría comercializar cualquier 

producción extra sin recurrir a una agresiva fijación de 
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precios y a los niveles actuales de precios o menores, el -

pa1s tendría menos flexibilidad para reducir precios en fo~ 

ma significativa aan sin lograr cierta ventaja de incremen

to en las ventas por 100,000 barriles diarios. 

Si se requiriera una baja de 0.75 a 1 d6lar en los precios

a fin de incrementar el volumen en precios actuales, el 

efecto sería la pérdida de ingresos para PEMEX en lugar de

ganancias." (31) 

El esfuerzo para lograr un acuerdo entre la OPEP y los pro

ductores no miembros <l~ la organi=aci6n. a fin de limitar -

la producci6n e incrementar los precios, es un punto funda

mental de la pol!tica mexicana y revivi6 la intenci6n de c~ 

bildear a favor de este plan, por lo que se cree que México 

~~~==~~~ h~~t~ Tecuperar su participaci6n total en el mere!!_ 

do de 1.5 millones de barriles, antes de volver a iniciar -

las discusiones acerca de coopcraci6n mundial. 

Aunqu~ PTIMEX ad,~.ri-:-tió el Tepunte de sus ventas totales• al

gunos clientes han sido perdidos ·a manos de los productores 

que se apoderaron de su mercado por medio de la reducci6n -

de precios. Por lo que las ventas para Italia, Canadá, Bra

sil e Israel fueron reducidas en forma pronunciada, mien---

tras que las exportaciones para Estados Unidos, Jap6n y Es-

{31) Pe!Ll6dico E~ce.l.i..io~. M~o. juLi..o 23 de 1986. la. plana. 
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pafia se mantuvieron o se incrementaron, 

Sin embargo, la oportunidad para incrementar los ingresos-

a partir del crudo es tratar de aumentar las ventas para E~ 

tados Unidos, en donde el crudo mexicano suele obtener un -

mayor precio que en otros mercados más distantes, por lo -

que las exportaciones hacia Estados Unidos se elevaría en -

un 60\ del tetal de las ventas de 1985; no obstante, algunos 

sefialan que este énfasis sobre el mercado estadounidense r~ 

duce la diversificaci6n de la lista de clientes. 

México continúa vendiendo hasta el momento, 50,000 barriles 

diarios de petr6leo a Estados Unidos, por lo que las expo~ 

taciones, incluyendo gobierno y empresas derivadas, es de -

un total de 700,000 barrile~ de petr6leo diarios, lo que r~ 

presenta el 47\ del total de las ventas al exterior. 

Asimismo, un estudio realizado por el lns~icu~o a~ ¡nvas~i 

gaciones Econ6micas de la UNAM, explica que: "Es muy proba-

ble que el .gobierno mexicano est6 pensando en incrementar -

su venta de petr6leo para la reserva estratégica de los Es

tados Unidos de 50,000 a 75,000 barri!es diarios, como medl_ 

da para aliviar en parte, las dificultades que provoca la -

caída de los precios del petr6leo, y subraya que es urgente 

la necesidad de Ml!ixico para obtener divisas; "Una urgencia

que no justificaría vender más petr61eo a Estados Unidos, -

pues las repercusiones. nos colocarían en peor situaci6n". (32) 

(32) Pc:Li.6cUco Uno fMh Uno, Mc!iúco, ju.U.o 26 de 1986, la.. p!mta.. 
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Por principio de cuentas, las divisas que ingresarían por -

este concepto, s61o serían un paliativo dentro de la inmen

sidad del problema económico que vive México. 

En segundo lugar, la naci6n mexicana sie:::mµ1·c:: .>e h..:r distin-

guido por su pacifismo, por lo que sería muy lamentable que 

Estados Unidos destinara nuestro energético para fines béli 

cos. 

Por lo anterior, consideramos que México debe mantener y vi

gorizar el impulso a las exportaciones de producción no pe

troleras y por ningún motivo, aumentar la reserva estratégi 

ca de Estados Unidcs. 

El estudio c1La comu ~j~mplo =l c~s~ ~P. Bolivia; Estados -

Unidos le compró gran cantidad de estafio, lo acumul6 y des

pués lo vendió para causar el desplome internacional en los 

precios de ese producto •.• " (33) 

No obstante lo anterior, Estados Unidos constituye el mer-

cado natural para las exportaciones de petróleo mexicano; -

las razones son dos: 

La primera, los Estados Unidos con su enorme sed de energía 

ofrece un mercado casi insaciable para el petr6leo de Méxi

co. Las importaciones de petróleo de los Estados Unidos --

(un promedio de 50,000 barriles diarios en 1986), segurame~ 

te permanecerán RJtas la próxima década. 

(33) Pe!t-l6d.i.c.o Exce.lti~o~. M~>:.<'.co, a.go~~o 16 de 1986. Pdg. 5. 
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La segunda, debido a la relativa prox!midad con la costa -

del golfo de los Estados Unidos y las facilidades de impor

taci6n de Texas a las áreas mexicanas de producci6n, los -

gastos de transportaci6n a los Estados Unidos serian subs-

tancialmente más bajos que en cualquier otra parte del mun

do. 

El petr6leo mexicano puede ser transportado y vendido en -

cualquier parte del mundo; sin embargo, México ganará menos 

por barril de petr6leo que no se venda en los Estados Uni

dos o C:mad!i.. 

Por otra parte, resulta importante hacer notar que a pesar

de que Estados Unidos elevará sus compras de petr6leo crudo 

para su reserva estratégica de petr6leo (REP), a un prome-

dio de 7S,nno barriles diarios durante 1986, el Presidente

Ronald Rengan, firm6 el dia 17 de octubre pasado, el proyes 

to legislativo para gravar con un impuesto de 11.7 centavos 

cada barril de petr6leo importado, con lo que se pretende -

crt:ar "un fondo c:le!=itinado a limpiar los terrenos contamina

dos por residuos t6xicos". 

La medida fue duramente rechazada por los paises producto-

res de petr6lco que venden crudo a Estados Unidos. 

Particularmente Manuel Tello, Embajador de México, ante la

ONU precis6 que el gravamen al crudo mexicano, viola los -

acuerdos del GATT, ya que "hay un compromiso -6.ta.tuquo , y de

no hacer nada mas allá de lo que actualmente existe en la-
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legislaci6n comercial de cada país, agreg6 que de haberse-

tomado la medida después del 20 de septiembre de 1986, par~ 

cería una violaci6n del compromiso político asumido en Pun

ta del Este. 

De .acuer<l(." ce::. !ii ..!í:~laración de Punta del Este. aprobada -

por las 92 partes contratantes, incluyendo Estados Unidos,

en materia de mantenimiento M:a-tuquo en el comercio mundial, 

se precisan claramente tres disposiciones: 

1). No imponer ninguna medida comercial restrictiva o que -

distorcione, que sea inconsistente con las estipulacio

nes del GATT o con los instrumentos negociados dentro -

del marco del GATT. 

2). No imponer ningunA mP<licl~ c~==~ci~l 4ue res~rinja o di~ 

torcione el legítimo ejercicio de los derechos del GATT 

que iría más allá de lo que es necesario a fin de reme

diar situaciones espefícias. 

3). No tomar ninguna medida comercial, a fin de mejorar sus 

posiciones negociadoras. 

En todo caso, el proyecto de ley para gravar los hidrocarb~ 

ros importados ha sido discutido en el Capitolio estadouni

dense cuando menos durante dos legislaturas, bastante tiem

po antes de haberse concluido la declaraci6n de Punta del -

Este" (34) 

(34) PeJL<.6cli.c.o Exc.el.6.i.o-'1.. /.1€.x.lc.o, oc.tublte 22 de 1986. Pcíg. 2. 
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En cuanto a la Embajada de los Estados Unidos en México, se 

inform6 por su parte que el impuesto ¿e 11.7 centavos de d~ 

lar que aplicará el gobierno norteamericano sobre cada ba-

rril de petr6leo que se exporte a Estados Unidos será paga

do pc.r lo:: C~!!eu!f!i<lnrcs y no por los exportadores de PEMEX. 

el impuesto será pagado por los refinadores del petr6leo iJ!! 

portado y-desde luego, repercutirá en los precios de venta

de gasolinas y productos quimicos al consumidor. 

Se aclara también que mediante la "Ley Super Fondo", firma

da por el Presidente Reagan se recaudarán 9,000 millones de 

d6lares durante los pr6ximos cinco afios para programas ene~ 

minados a restaurar el medio ambiente. Solo 1,500 millones

de d6lares del total de la cantidad provendrán del impuesto 

al consumo sobre todas lu~ ~ü.p~~t~ci~n~~ de petr6leo que h~ 

ga a Estados Unidos, no únicamente las que se originan en -

México. 

Aúnque el comunicado de la embajada de Estados Unidos no lo 

menciona, la misma ley grava con un centavo de d61ar cada -

gal6n de gasolina que adquieren los consumidores norteamer~ 

canos. 

En México se considera que este impuesto, pese a que será -

pagado por los consumidores norteamericanos, si viola los -

principios del Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio,

y significa a la vez, una medida interna de Estados Unidos

destinada a restringir el consumo de gasolinas. 
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Nosotros nos permitimos opinar que la "Ley Super Fondo", 

es atentatoriaa los postulados del libre comercio y que hace

evidentc la tendencia de Estados Unidos por mantener las --

mercancías de los paises en desarrollo cada vez más sujetas 

a las medidas proteccionistas y por consecuencia en lu~ar

de obtener ventajas del mul tila teralismo, la a d h é s. i 6 n .

al GATT puede llegar a convertirse en una instancia limit~ 

da, ya que por ejemplo: el artículo primero del GATT que re 

presenta al trato de la nación más favorecida (NHF), expone 

que "todas las ventajas favorables, pTivilegios o inmunida

des concedidas por una parte contratante o un producto ori

ginario o destinado a cualquier otro pafs, se harán inmedi~ 

ta e incondicionalmente extensivas a cualquier producto ---

o·riginario o destinado de los territorios de to--

das las demás partes contratantes. Esta disposición se re--

fiere a los derechos de aduana y a los impuestos de cual---

quier naturaleza que gravan las importaciones o las export~ 

ciones, al sistema de percepci6n de tales derechos e impue~ 

tos, al conjunto de la reglamentación y formalidades aplic~ 

bles a las importaciones o a las exportaciones y a cuanto

aspecto hace referencia a los apartados Z y 4 del artfculo-

3o." (35) 

Asf concebida la cláusula contenida en el GATT, hace impos.!_ 

ble la cancelación de las concesiones multilaterales. La --

(35) Q.uell<IL V.icen.te, "El GATT". MlU.C.o 1985. la. Ecüc. EcUt. PAC,SA. de 
CV. Ptfg. 38. 
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parte contTatante tiene un solo camino para eludir el trato 

de la NMF; retirarse del GATT, caso en que, junto con evi-

tar la consolidaci6n de una concesión en uno o mas benefi-

ciarios no deseados, perderían las concesiones de que goza

ª causa de su calidad de miembro del GATT, por lo que al -

suscribirse la cláusula se acordlS que el la "no impl icaria -

1~ ~u~pensión de las preferencias entonces exis~cntes, que

figuran en los anexos "A" y "F" del acuerdo y que por 'tant:o 

siguen vigentes a partir de la ronda Tokio (1973-1979), lo

que ocasiona que haya una dicot:omía entre el artículo prime 

ro del GATT que es'tatuye la cláusula incondicional de la -

NHF y los convenios comerciales de Esi::ados Unidos en 1979,

en los cuales adopta la calidad de condicional. 

Por otra parte, el acuerdo contempla también las cláusulas: 

a). Del trato nacional y b). De habilitación, que mencionan 

A). Contenida en el Art. 3o. del GATT, está dispuesta para

quc los productos del extranjero circulen en territorio 

nacional en idénticas condiciones de competencia que -

los del país, no obstante estos pos'tulados solo pcdrí~n 

regir con eficacia igualitaria si los paises poseyeran

idénticos niveles de desarrollo econlSmico y comercial,

y como la igualdad es inexistente, los beneficios radi

can en los paises de mayor desarrollo. 

B). HnbilitacilSn.- Autoriza dar un trato ~referencial y más 
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favorable a los paises en desarrollo, incluyendo: 

Las concesiones arancelarias a trav~s del Sistema G~ 

neralizado de Preferencias. 

Los acuerdos multilaterales sobre medidas no arance

larias. 

Las concesiones especiales a loa paises menos adela~ 

tados, es decir, las Z9 naciones más atrasadas del -

planeta. 

Con lo anterior queda Jcraostrado qu~ la multilateralidad -

del GATT ha sido afectada con base en la falta de converge~ 

cía de las politicas económicas nacionales de los paises d~ 

sarrollados, y en paTticular el caso de los Estados Unidos

l1aci~ loe pr~rlt1ctores de pctr6leo, y entre ellos M~xico, ya 

que nwnerosos paises, entre los miembros del GATT aplican -

tasas adicionales o sobretasas que erosionan las rebajas en 

el arancel (Ley Super Fondo de E.U.), por lo que los liti-

gios ~recen en in~ensidad y número, y muchos quedan sin re

solver a raiz de la incapacidad de los respectivos mecanis

mos del GATT, ya que persisten las discrepancias acerca de

algunas diposiciones del Convenio General. 

Al disminuir el consumo del producto obviamente disminuirá

la demanda de petróleo extranjero y por lo tanto si afecta

ª los principios del libre comercio. 

No obstante lo anterior, los paises latinoamericanos expor-
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tadorcs de petróleo gestionaron la integración de un frente 

común para desarrollar una gesti6n diplomática destinada a

oponcrse al gravamen del 11\ decretado por el Congreso de

Estados Unidos a las importaciones de petróleo. 

La iniciativa surgió durante un Congr~~v A~din~ d~ pctr6--

leos donde participaron Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y

Venezuela, todos exportadores de petróleo. 

Así, el Z9 de octubre de 1986, México solicitó la imposi--

ción de gravamencs 3 productos de Estados Unidos dentro de

las normas del GATT para compensar las pérdidas provocadas

por los impuestos aplicados al petróleo de importación quc

son aproximadamente 35 millones de dólares si no se llega -

a ü~ ~~~~Tdo con Estados Unidos. 

El 13 de noviembre de 1986, el delegado venezolano, Carlos

Ribero de la Comisión de Asuntos Económicos y Sociales de -

l~ OTAN, pidió la supresión de los nuevos impuestos petral~ 

rosdecretados por Estados Uniuos, senn1nndo que el impuesto 

de 11.7 centavos por barril previsto en la ley recientemen

te aprobado contra un impuesto de 8.Z centavos por barril -

para el petróleo producido en Estados Unidos, no es más que 

"el reflejo de una nueva táctica que están empleando los i!!_ 

tereses proteccionistas para incluir medidas restrictivas -

en la legislación norteamericana." 

Autoridades del Acuerdo General de Aranceles y Comercio ---
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(GATT), el día 5 de junio de 1986, dictaron fallo a favor -

de México, Canadá y la Comunidad Econ6mica Europea, en su-

queja contra Estados Unidos por la imposici6n del gravámen

petrolero impuesto el afta pasado, ya que dicho impuesto re

sulta violatorio del art!culo tercero del acuordn~ ~uA cl~

ramente prohibe la imposici6n de impuestos discriminatorios 

por lo que los Estados Unidos se verá en la necesidad de i~ 

traducir reformas a su legislaci6n que aclaren si el gobie~ 

no estadounidense reembolsará los impuestos recibidos desde 

la promulgaci6n de la ley. 
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CAPITULO 11 

PEPtEX EN EL NmITO INTERNACIONAL 

3, POLITICAS ENERGETICAS DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES 

En este ruhro €'S import:?ntc hnccr notar que Jebido a los 

oscilantes precios del petr6leo en el mercado mundial (a fi 

nes de 1985 , todo 1986 y en el transcurso de 1987), las po 

lrticas energéticas de los paises productores han sido va-

riantes, y en torno a la ley de oferta y la demanda. princi 

palmente. Influidas por el aumento en la producci6n de los

paises no pertenecientes a la OPEP "independientes y mlis i!!J. 

portantes (México, Egipto, Noruega e Inglaterra), por el 

bloqueo socialista (China y la URSS), yR que la demanda mua 

dial creci6 en aproximadamente 200,000 barriles diarios, -

mientras que la producci6n de los paises no miembros de la

OPEP baj6 a 600,000 barriles diarios." (36) 

Por lo anterior, la OPEP considera de vital importancia pa

ra lograr una estabilidad de los mercados y mejora de pre-

cios que los productores independientes y socialistas cola

boraren con una estrategia de restricci6n de la oferta mun-

(36) PC!/UócU.c.o Exc.el6.<.o11.. M~>Uc.o, mayo 28 de 1986. Pa'g. 4. 
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dial del crudo. Por su parte todos los miembros de la OPEP

durante el mes de junio de 1986, salvo Irdn, Argelia y Li

bia, se inclinaron "por fijar un tope entre 16 y 15.5 mil·l!!_ 

ncs de barriles diarios con lo cual esperaban impulsar el

precio del barril entre 17 y 18 d6lares para fin~s de -----

19e6.n ('37) 

Sin embargo las tres naciones más discordantes (Argelia, -

Irán y Libia), insistieron en reducciones mds radicales e i!!. 

clusive, plantearon suspender la producci6n por 30 d1as con 

el prop6sito de lograr un incremento sübito en los precios

del crudo, posici6n que no fue respal<la<la. Dur~nte el mismo 

mes México, Noruega, Malasia y Brunei comunicaran a la Org~ 

nizaci6n de Paises Exportadores de Petr6leo (OPEP), que es

taban dispuestos a reducir sus niveles de producción como -

una cuota cie stu:.i-lfi~ic qu~ ~nvolviera el orden a la estab! 

lidad de los precios. 

As1, durante la LXXVIII Conferencia Extraordinaria de los -

13 ministros de la OPEP (sexta del afto), celebrada en Bria- ~ 

ni, Yugoslavia, el 26 de junio de 1986, se llegó a la con-

clusión de que el "periodo de turbulencia" en que ·entr6 el

mercado petrolero, y que ha conducido a los precios mds ba

jos en una década, al caer el barril de 30 d6lares a fines

de noviembre de 1985 a casi 10 dólares en esa fecha, obede

ci6 a las crecientes presiones que sobre la estructura de -

(37) Pe/Ll6d,i,c.o Exce-et..CO~. M~x.lco. jv.nlo 25 de !986. l'dg. S. 
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precios comenzaron hace S afias como resultado del declive-

en la demanda de petr6leo y el incremento de suministros -

por parte de productores no miembros de la OPEP, ya que --

mientras ésta manteía el precio reduciendo su producción, -

los nuevos productores captaron una gran parte del ajustado 

mercado. Respecto a la fórmula para lograr precios m;s cla

vados, las opiniones se vieron divididas, ya que: Argelia,

Irán y Libia, defendieron reducciones drásticas en la pro-

ducción, de 10,000 millones de barriles diarios contra los-

19 que se produjeron en el segundo trimestre de 1986, para

elevar los precios a ZS dólares; el resto de los miembros -

de la OPEP tuvieron una posición más moderada y sugirieron

un tope a la producción global de 16 a 16.S millones deba-

rriles diarios. Con esta disminución de crudo en el mercado, 

más la reducci6n de un millón soli~ltürv~ p~~~ 1~ produc--

ción de independientes consideraron que sacarían los exce-

dentes del mercado y que el precio del barril podría incre

mentarse ese misno afio a 17 6 19 dólares por barril. 

No obstante lo anterior "la LXXVIII Reunión Ministerial de

la OPEP, concluy6 sin haber llegado mrts que a un acuerdo b! 

sico y ~ayoritario sobre la necesidad de limitar su produc

ción a 17 millones 300 mil barriles diarios durante el ter

cer trimestre de 1986, pero sin lograr un pacto sobre las -

cuotas individuales de producción de los 13 paises integra!!_ 

tes." (38) Y así para el mes de julio de 1986, Arabia Sau-

(38) Pe/l..i.Od.lco Exce.l.6~o~. M~co, ju.l.io lo. de 1986. Pdg. lF, 
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dita estaba produciendo S,3 millones de barriles diarios 

contra los 4.9 millones que producía en junio de ese afio y-

800,000 barriles más de la cuota que tenía asignada, media~ 

t:e los acuerdos "Netback", en las cuales el precio se rela

ciona con el de los productos derivados y con las cuotas--

Uc t.ran:;.poi.-lt: • pn.uluclt:HÜu pu1· c::u...:.. ima. Ut: su~ cuut..a~ aslgn.cs.-

das junt:o con Koweit sin aprobaci6n de la OPEP, lo cual oc~ 

sion6 que en esos momentos "la producción del cart:el estu-

viera sobre 20 millones de barriles diarios, lo que repre-

sentó un excedente superior en Z millones de barriles a la

demanda mundial." (39) 

En el mes de agosto de 1986, el precio del barril de petró

leo pareció haberse estabilizado entre 14 y 17 dólares al -

designar la OPEP nuevas cuotas de producción a sus miembros 

basadas en el acuerdo de octubre de 1984, en el cual "Ara-

bia Saudita, el principal exportador del mundo y el mds im

portante dentro de la OPEP, tenía asignada una cuota de pro 

ducción de 4 millones 353 mil barriles diarios." (40) 

Cabe aclarar que los sauditas, nunca alcanzaron a cubrir 

su cuota debido a la abundancia de la oferta, hasta a medí~ 

dos del all.o pasado con la modalidad del "Netback" o "valor

en retorno", por el cual se entrega el producto a las refi

nerías que pagan el valor del petróleo, una vez descontados 

(39) PeJl..i.6cUco Ex.ce.l.6.loJi.. Mé'.:úco, juli.D 28 de 1986. P.!g. 2. 
(40) PeJl-i.4cUco Ex.cell..loJi.. Mé'.xA.co, ~ep.t:iemblte lo. de 1986. Id. Ptantt. 
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los costos de Tefinaci6n, es decir: son contTatos en los -

cuales el precio del CTUdo se relaciona con el de pToductos 

deTivados de los costos de transporte, y fue una estrategia 

iniciada hace casi 1 afio por Arabia Saudita y considerada-

como detonante en la caída de los precios del crudo que --

afect6 principalmente a Irán y México. 

Asimismo, es de hacerse notar, que hasta el momento Arabia

Saudita no ha cambiado su postura de vender sobre una base

Netback (precio final de los refinados), ya que mediante e~ 

te sistema~ Arahin otorga R los refinadores un~ g~n~ncia 

por cada barril que pTOCesa y vende como producto; asimis

mo, por medio del Netback, ésta permitió que el precio del

petr6leo cTudo fuera establecido por el mercado de los pro

ductos, o sea, entregó a los paises industrializados y a 

los consumidores la más grande victoTia que había tenido la 

OPEP, que eTa la facultad de establecer los precios ella 

mlsrua por tener reservas y capacidad de producci6n para más 

de 100 afios, por lo que no le interesa un precio demasiado

alto de petróleo e involucra la sustitución del petróleo,-

que en definitiva no le garantiza un mercado a largo plazo, 

esto es, por ejemplo: 

"La competencia desleal practicada por Arabia Saudita, le-

permiti6 incrementar en más de 450 por ciento sus exporta-

cienes petToleras a Francia, mientras que México vio reduc!_ 

da su cuota en casi 27 por ciento, ya que las exportacio-

nes de crudo mexicano a ese país, cayeron a 1.09 millones -
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de toneladas entre enero y junio d~l presente afio, en tanto 

que los sauditas incrementaron a 7.57 millones de toneladas. 

Por su parte, M. Rouhman, consultor petrolero en Francia, -

~~pli~6. 5!n em~aTeo: que l~s comp3fi!as galas tienden cada

vez más a abastecerse en paises que practicaban los acuer-

dos "Netback", como Arabia Saudita, y ai'ladi6: 

"Los terminos de los acuerdos 'Netback' son mantenidos en -

secreto, pero generalmentelos paises que los practican ofr~ 

cen precios interesantes por debajo de los oficiales que -

permiten a los refinadores mayores márgenes de ganancia." 

Esta reconquista, según el Comité Profesional del Petr6leo

(CPOP), se realiz6 no s6lo en detrimento de México, sino de 

los productores del Har del Norte, Noruega y Gran Bretafia,

cuyas ventas (5 millones de toneladas), representan SS\ me

nos que hace 6 meses ••• " {41) 

Sin embargo es importante hacer notar que en ref~rencia a-

las politicas energéticas de los organismos internacionales 

la última caida de los precios del petr6leo a pesar de que

se atribuye a la sobreoferta tanto de la OPEP como de los -

productores independientes que conlleva a la guerra de pre

cios, atiende también otros factores como son: 

A). El clima.- La ola gélida que ha cobrado decenas de vic

timas en Europa durante enero de 1987, provoc6 también

(41) PelLi.licU.co Exce.l.4.lo11.. Sep.t.lembl!.e 14 de 1986. Pcfg. 5. 
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dos movimientos significativos. 

Elev6 temporalmente los precios del petr6leo a 19 d6la

res de barril en algunos mercados, pues el consumo se -

eleva durante el invierno, pero baja durante el verano. 

Dasuja~t~~ e~ l~s r~ridadcs de las monedas ante el efe~ 

to nocivo del petr6leo y la inflaci6n generalizada, por 

lo que los precios del petr6leo se han recuperado en un 

65\ desde fines de julio de 1986; sin embargo el precio 

continúa un 30\ más bajo al de diciembre de 1985. 

La recuperación de los precios ha sido contfnua a par-

tir de agosto de 1986, fecha en que la OPEP decidi6 de

jar a un lado la estrategia de aumentar su parte en el

mercado conocida como "la guerra de precios", y volver

ª estableceT cuotas de proÚuct.:lÚu })d.i"ü. :"CC!!pZ'!"!!."!" S1.! I"R

pel de regulador del mercado petrolero. El problema en

el fondo consiste hoy, en que incrementar los precios-

no es s6lo una cuestión de la OPEP, de sus cuotas, sino 

del sistema econ6mico mundial. El hechu de~ que l:!. OPEP 

reduzca su producción petrolera, no implica un ascenso

automático en las cotizaciones. La contracci6n de la -

oferta en este caso, no presupone un encarecimiento del 

producto, puesto que existen productores que venden más 

de lo que normalmente están vendiendo. Esto es, la OPEP 

reduce sus ventas y el hueco es ocupado inmediatamente

por paises independientes como Gran Bretaña, y hasta un 
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tiempo por Noruega y MGxico. Las ventas inglesas crecen 

y sus ingresos aumentaron, mientras la OPEP conoce un -

decremento tanto en sus ventas como en sus ingresos. 

Por otra parte, cabe subrayar que dada la ca!da de las

cotizaciones petroleras, los paises industrializados -

compraron crudo en cantidades suficientes; ~sto implica 

que el probable repunte en los petroprecios, merced a-

la regularización de la productividad no se percibe co

mo la real solución al problema que representan las co

tizaciones entre 18 y 19 dólares por barril en enero de 

1987. 

B). La psicolog!a de masas.- Maneja los mercados petroleros 

~:~u~les. ~~i ~o~~ la oferta y demanda de los producto

res y clientes, la negociación especulativa en torno a

los acuerdos que tome la OPEP ocasiona que los precios

se desplomen excesivamente o por el contrario se dispe~ 

sei1 ~n caso de que ~e presente e~casez. 

Dicho de otra forma, las naciones productoras entran en co~ 

petencia no solamente en términos de precio, sino también -

de actuación pol!tica. 

Algunas tuvieron que aceptar una reducción drástica en el -

suministro de petróleo disponible a los precios que se les

podian pagar. 

Todos, sin excepción, sufrieron la presión de la cohesión--
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de los principales aliados occidentales, la cual fue inten-

sa sin mencionar las fricciones entre los paises ricos y --

pobres. 



Pi::ODUCCION P.1;¡.;¡:r:¡.:1 l CA 

Arabia Snudita 
Jr.;n 

Irak 

Koweit. 

Emiratos Ar~bes Unido~ 

Qoter 

Argelia 

Libia. 

\'cnexuela. 

/11 ger ia. 

Indonesia. 

F.cuador. 

Japón. 

Totales 

5.2 
2.1 

1. 8 

1. 5 .. .... 
0.3 

0.7 
1.3 

1 .5 

1.6 

1.5 

0.25 

0.15 

19.3 

4.3 
1.8 

1. 7 

1.5 

1.4 

0.3 

0.6 

l .O 

1.5 

1.6 

1.3 

1 .3 

0.2 

17 .5 

Fuente: Agencia Internacional de Energ!a. Tanto en el ca~n ~~ A~~b!w ~~u
dita como ~'!"'"!!i~. =~ ::m: .. luye la producción de <:onn central. Exclu
yen líquidos y condensados. 

(Millones de toneladas equivalentes a petróleo) 

Q~nsumo total de energía. primnr1e Cofl~umo Total de petr61eo 

1984 

3,565 

1985 

3,606 

1984 

1,525 

(42) Pcriéidico p,:ccl!:jor. 7 <Jgo~lo de 1YR6.!-!éxico .. pág. l .. 
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1985 

1,497 

••• "(42 ) 



CAPITULO Ill 

PANORAMA MUNDIAL DE LOS ENERGETICOS 



CAPITULO II 1 

PANORAM PIUNDIAL DE LOS ENERGETICOS 

l. ORGANIZACION DE LA PRODUCCION DE ENERGETICOS 

La causa de la subestimaci6n de Malthus en la cantidad de

reservas naturales, es una consideraci6n propia de sus par

tidarios sobre c6mo se descubren los recursos naturales mu~ 

diales. 

Los malthusianos tienden a considerar los recursos natura-

les mundiales, como la mayor cantidad estática pero dispon.!. 

ble en un momento dado de explotarse comercialmente. 

En el caso específico del petr6leo, los descubrimientos de

nuevos mantos en áreas vírgenes, como en el caso del norte

de Alaska, el Mar del Norte y el sureste de México, son --

ejemplos de los equívocos del punto de vista de Malthus. 

Las reservas petroleras posiblemente recuperables proceden

tes de estas regiones, excede a la producci6n total de cru

do de la Organización de Paises Exportadores de Petr6leo -

desde su fundación en 1970. 
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As!, "después de un decenio (1970-1980), de innegable auge-

petrolero, en que los miembros de la OPEP pudieron amasar-

fabulosas fortunas y se convirtieron en poderosos e indisc~ 

~iblvs rec~ores del mercado internacional de crudo, la mis

ma abundancia empez.lS a revel.·tirse en su con~ra. 

La sobresaturacíón del mercado internacional, las enormes r2_ 

servas acumuladas por los compradores y los incipientes sin_ 

tomas de la recesión ccon6mica mundial, obligan a las prim~ 

ras bajas del precio del crudo {34 a 29 dólares por barril) 

en 1982-83. 

Si bien en ese momento el porcentaje de rcducci6n de los -

precios (15\), fue relativamente moderado en relación con -

otras materias primas y se lievú ~ c~bn en forma ordenada y 

negociada entre los paises productores, la continua tenden

cia a la baja obli.g!l a la OPEP a fijar una cuota tope glo-

bal para los paises miembros de ella en 17.5 millones de b~ 

rriles diarios, as! como cuotas especificas para cada pa!s

en un vano intento de detener la caída. 

En 1984 las voces de alarma por el descenso de los precios

se hicieron cada vez más audibles y cobran tonos de pánico

en noviembre de·ese mismo afio, después de que la Organiza-

ci6n disminuyó una vez más su cuota de producci6n global, -

esta vez a 16 millones de barriles diarios, con una agrava~ 

te: que muchos de los miembros de la OPEP no están respeta~ 

do las cuotas tope que les han sido asignadas. 
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Según el semanario "Algerio Actual i ti!", la causa de esta i!!. 

disciplina es "su imperiosa necesidad de divisas para fina!!. 

ciar sus planes de desarrollo" y destaca los casos de Nige

ria, que necesita vender petróleo a cualquier precio; Irán

e Ira~, desgastados por el conflicto que sostienen desde h.!!_ 

ce seis aftos, y Venezuela, que es agobiada por el deterioro 

de su balanza de pagos." (43) 

En realidad, este es el caso de la mayoría de los paises 

del Tercer Mundo productores de petróleo, miembros o no de -

OPEP. Estos son especialmente golpeados por la crisis econ.§_ 

mica internacional, sujetos a enormes deudas externas y a -

programas de austeridad impuestos por sus propios acreedo-

res. Muchos de ellos monoproductores y por.consiguiente, a~ 

tamente dependientes del exterior, se enfrentan a un círcu

lo vicioso; si disminuyen sus cuotas de exportación de pe--

tróleo, pierden d6Iares preciosos para la sobrevivencia de-

sus economías, si no lo hacen, siguen contribuyendo a la SQ. 

bresaturación del mercado y al consiguiente abatimiento de

los precios, que igualmente se revertirá en su contra. 

La posición de Nigeria fue aprovechada por los intereses 

contrarios a la OPEP para desatar una guerra de presiones -

que ayudaría a socavar su precaria unidad. Las naciones in

dustrializadas productoras y consumidoras de petróleo, las

cmprcsas transnacionalcs dedicadas a la explotación y al --

(43) "U. Pe.tlr.6.t.eo", Ge1tenc.ú:t de In60./t/11<l.C.i611 y Re.lac.ionu PrJ:bUca.s de -
PEMEX. Ed.UolLi.a.l EmpJLU<t FollJn<t.!, S.A. Méx.ic.o 1984. Ptfg. 22. 
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procesamiento de hidrocarburos, los analistas financieros -

de los grandes consorcios bancarios y la gran prensa occi-

dental se unieron en un gran coro que pronosticaba el inmi

nente derrumbe de los precios y la desintegraci6n de la --

OPEP .•. " (44) 

Y efectivamente. en el decenio 1970-80. se observ6 una ten

dencia generalizada de los paises productores de crudo a e~ 

tablecer la propiedad estatal directa sobre las instalacio

nes de producci6n. Cien naciones, entre ellas, todas las de 

la OPEP y la mayorra del Tercer Mundo, abrieron sus propias 

plantas nacionales con las que las ~mpres~s privadns perdí~ 

ron progresivamente la capacidad para asegurarse los sumi-

nistros directos de crudo para sus propias refinerías, por

lo que la participaci6n de las empresas internacionales en

la producci6n mundial de petróleo, descendi6 del 94\ en 

1970 a 41\ en 1981, y fue la correspondiente a las siete 

grandes (Exxon, Tcxaco, Royal Dutch Schell, Mobil, Gulf, 

British Petroleu.~ y Standard Oíl), la que declin6 más agud~ 

mente (del 61\ a 22\). 

En 1982, sobre una producci6n total de petróleo en el mundo 

occidental de 39 millones de barriles diarios, apenas 16 m~ 

llones (menos de dos quintas partes), correspondían a las -

todopoderosas "Siete Hermanas". 

(44) Re.v.ll>.to. PILOc.eAo. /.ll!U:c.o. No. 431. Pdg. 8. Fe.Evuvr.o 4 de 1985. 

-82-



No todo sin embargo, fue pérdida para ellos. Las empresas

que anteriormente tenían concesiones sobrelos campos petro

leros, retuvieron el derecho a comprar la mayoria del crudo 

de la producción petrolera estatal del país huésped; el in

cremento de precios encabezado por la OPEP en el decenio t~ 

vo el efecto positivo en las ganancias de las empresas pe-

troleras de los paises industrializados, gracias a una pol!_ 

tica fiscal muy favorable, el tiempo que recibieron incentl 

vos para buscar nuevas fuentes de abastecimiento petrolero

en el subsuelo de las propias naciones desarrolladas. En -

sintesis, pese a que su propiedad directa sobre el petróleo 

disminuy6,sus ganancias aumentaron. 

Por el contrario, las expectativas de las naciones en desa

rrollo incluyendo a la OPEP no se vieron cahnlm~n~~ cu~pli

das. La participación de las empresas paraestatnles en las

ventas mundiales de hidrocarburo se desplom6 durante el de

cenio pasado, y actualmente significa el 20\ del intercam" 

bio comercial global. la mayor parte hasndR en convenios de 

gobierno a gobierno. 

Pero a pesar de estos nada desdefiosos avances, las empresas 

petroleras estatales no han alcanzado una verdadera posi--

ción de poder en la comercialización y distribución del cr~ 

do, donde siguen prevaleciendo las transnacionales. 

El cambio en la propiedad del petróleo crudo, de manos pri

vadas a estatales, no se ha visto acompafiado de un cambio -

en la capacidad de refinación, lo que mantiene a los paises 
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en calidad de exportadores de materias primas, que luego -

tienen que readquirir una vez procesa<las a costos estratos

f6ricos. Se calcula que actualmente apenas 8~ de la capaci

dad de refinaci6n del mundo occidental se encuentra en ma-

nos de la OPEP y no se esperan grandes cambios para el fut~ 

ro. 

"Segt:ín analist:.:; ¿., la f'uncion!llidad de la OPEP, una de sus 

mayores desventajas radica en su forma de organizaci6n, si-

milar al cartel integrado por los oligopolios petroleros,-

con una diferencia: mientras que las empresas gigantes o -

corporaciones integradas en un cártel tiene como objetivo -

Qnico la maximlzaci6n de •us ~anancias mediante acciones --

concertadas de caracter coercitivo, la OPEP está integrada

por estados soberanos, con intereses poltticos y econ6micos 

nacionales, que lo mismo pueden coincidir que contraponerse 

-,.- ~:.:e i!"p;den una estrategia com!ln. Sus resoluciones son de 

carácter indicativo y no obligatorio y la soberanía de lv~· 

estados miembros implica severos límites a la autonomía de· 

la organizaci6n. 

Ademlis, la organizaci6n tipo cii1·tel p-::-etende obtener ganan

cias extraordinarias a trav6s del control oligop61ico de -

los precios de su producto, mientras que la OPEP busca la -

estabilizaci6n de los precios del petr6leo, y por medio de

control a los precios de producci6n tener el control de los 

procesos de transporte, refinaci6n y distribuci6n. Esto lo

impide una fijaci6n efectiva de los sobreprecios ••. " (45) 
(45) Rev.U.ta P,...ocCAo. Op.ckt. Pdg. 80. 
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De lo anterior, se puede concluir, que a diferencia de un -

cirtel, la OPEP no ha ejercido control continuo y planific~ 

do del nivel de oferta internacional de petr6leo ni ha podi 

do controlar los niveles de la demanda, como resultado de -

una sólida estrategia económica de la organización, sino -

más bien por razones políticas coyunturales. 

A pesar de que en dos años, el mundo industrializado logr6-

reducir sus compras de petr6leo en 3.l millones de barriles 

al día, cifra que para 1982 ya había alcanzado los 5.2 mi-

llones. 

Esta reducci6n planificada del consumo ha corrtribuído a la

ca!da de los precios del crudo, lo que ha permitido a las -

naciones desarrolladas, que de todos modos siguen consumie!!_ 

do más de la mitad del petróleo del mundo, hacer fracasar -

la estrategia de la uPEF J~ ccnt~~l ne precios, mediante el 

organismo competidor en que se encuentran agrupadas y que -

responde al ambicioso nombre de "Agencia Internacional de -

Energí~' (AIE), la cual Henry Kissinger, como Secretario--

de Estado Norteamericano, patrocinó unn verdadera guerra de 

desgaste contra la OPEP. 

As!, no obstante que la OPEP redujo su producci6n petrolera 

en casi 3 millones de barriles diarios (30.4 después de la

caída del Sha, a 17.5 en 1983), se calcula que actualmente

circulan en el mercado·petrolero más de 2 millones de barr.;_ 

les diarios que no están destinados al consumo, sino que --
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consolidan las reservas de las compafiías pe t ro 1 e---~

ras y de los paises desarrollados, como es el caso de los -

Estados Unidos. 

De estos excedentes, se calcula que la mitad es producida-

por paises de la OPEP y la otra por competidores externos-

como Gran Bretafia, Noruega, la Uni6n Soviética, Egipto y -

México, destándose en el decenio pasado lo que los especia

listas han dado en llamar ''la diversificación geogr~J:ic:;. :!e 

1a producci6n petrolera." 

México, el Mar del Norte (Gran Bretaña y Noruega), Egipto y 

la Uni6n Soviética, emergieron en pocos años como potencias 

petroleras alternativas y se dispersaron por el mercado mu~ 

dial con una producción que en diez anos (1973-83), se ele

vó de 840 mil a 6.3 millones de barriles diarios, los comp~ 

tidores externos de la OPEP alternaron radicalmente la co-

r.-::l::::i6~ "'" fuerzas de producci6n petrolera mundial. En el 

mismo decenio, la OPEP vió como su participación en el mer

caso descendía de 53.S\ a sólo 31\, mientras que los nuevos 

productores elevaban el sector extorno e 69\ de la produc--

ci6n mundial. 

En el Mar del Norte, en pocos anos, el Reino Unido alcanz6-

la autosuficiencia y a partir de 1981 se transformó en ex-

portador neto junto con Noruega, ha llegado a cubrir casi -

el S\ de la producci6n mundial de crudo. México, considera

do por muchos como el principal y más peligroso competidor-
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externo de la OPEP, alcanzó el cuarto lugar mundial de pro

ducción de petróleo y, sobre todo, logró desplazar a los -

paises del Golfo Pérsico del mercado estadounidense, el ma

yor comprador del mundo. Egipto, el menor de los nuevos -

competidores, si bien exporta apenas 300,000 barriles dia-

rios, constituye una importante competencia en Europa, por

su localizaci6n gcogr6fic~ que ~liwl11a la necesidad de cru

zar el Canal de Suez (que además es suyo), finalmente, la -

Unión Soviética con 12.5 millones de barriles diarios, ele

v6 en ~por lo menos~ 40\ el motno de sus exportaciones p~ 

troleras a Europa Occidental. 

Por otra parte, en cuanto al anuncio de la OPEP y producto

res independientes sobre la reducción de la producción como 

la finica forma de estabilizar el petr6leo, la AJE cuestiona 

la eficiencia de este método y asegura que chocará con cie.!:. 

t~s di~i~ul~~Jc~ poli~icas ya que es necesario que exista -

el acuerdo Je todas y no solamente de unos cuantos y reafi.!:. 

ma que corresponde a las companfas petroleras incorporadas

ª la organización (OPEP) decidir el nivel de su producci6n

..., .. a la o:fer~a y a la demanda, determinación de precios, se

nalando que la evoluci6n de los precios a corto plazo es 

muy difícil de prever, pues depende de diversos factores 

que varían seglln las circunstancias. 

La AJE, creada en 1974 con el objeto de reducir la depende~ 

cia energética de occidente frente a regiones políticamente 

sensibles, como el Oriente Cercano, estima que el equili---
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brio entre la oferta y la demanda prevalece desde hace alg~ 

nos afios en el mercado mundial petrolero. 

En el mes de septiembre de 1986, en su reporte mensual so-

bre el estado del mercado petrolero, la AIE pronostic6 que

el consumo del crudo en los paises ricos, que es actualmen

~g de ~~.~ mlllo11cs de barriles diarios, aumentaFía por lo

menos 4\ en los pr6ximos 6 meses, la Agencia, que reane en 

su seno a los 23 principales paises consumidores de petr6-

leo, bas6 sus proyecciones en el supuesto de que el precio

del barril de petr6leo se situará en alrededor de los 15 d~ 

lares, y en un crecimiento económico estimado en 3\ para la 

zona occidental, y scfial6 que en diciembre de 1986 se daría 

otro incremento en la demanda, pues ~sta pasará de 35 mill~ 

nes 900,000 barriles al dfa, estas estimativas estuvieran -

basadas en una demanda mundial rlA 4~ mi11~~P~ 100.000 barr.!_ 

les cada día, excluyendo los paises de economía centraliza

da y una explotaci6n diaria por parte de las naciones no-

pertenecientes a la OPEP de 18 millones 300,000 barriles. 

A continuaci6n se presentan datos estadísticos y gráficas-

sobre la producci6n anual de 1985 y el primer semestre de -

1986 de los principales paises productores de petr6leo de -

la OPEP e independientes. 
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PRODUttlON EN CRUDO EN 1<Ex:ICC> 

BARRILES 

ZONA NORTE 
Distrito Front.era Norte 

Dlst.rlto Norte 

Dist.rlto Sur 

Tot•I 1983: 

Total 1982: 

ZONA CENTRO 

ZONA SUR 

Poza R.i ca 

Cuenca Papaloapan 

Total 1983: 

Total 1982: 

Distrito Agua Dulce 

Distrito El Plan 

Distrito Nachítal 

Total 1983: 
Total 198,2: 

ZONA SURF.STl:: 

Distrito Cornalcalco 

Terciario 

Hesozolco 
Dlstri to Cd. PEHEX 

Total 1983: 

Total 1982: 

ZONA MARINA 

Golfo de Campeche 

Total 1983: 
Total 1982: 

TOT4L CRUDO 19831 

TOTAL C~UDO 1982: 
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Acumulado anual Promedio dl.,rlo 

218.786 599 

10.054.074 27.545 

7.144.666 19.575 

17.417.526 47.719 

18.942.770 s 1 • 89 8 

32,855.859 90 016 

3,687.733 1o.103 

38.543.592 100.119 

46,565.605 127.577 

17 ;781. 905 48.718 

15.374.•65 42 .122 

1,578.104 4.323 

34.734.471¡ 95. 163 

35,323.970 96.778 

s.0•1.134 13.828 
2ó8,227.602 734.870 

273 .21;:~~~ 13 
748.710 

311,244.260 852.7H 

610,91¡7.379 1,673.829 

610 .s~7 .)79 t,673.829 

590,353.190 1,617.406 

972.921.299 2,665.540 

1 • 002. 429. 7!!.S %,7~6.383 
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PRODUCCION ANUAL DE CRUDO DE LOS PRINCIPALES PAISES AL 31 DE DICIEHUt.· 

(HI 1 lones de b•rrlles) 
ABU ARABIA ESTADO! 

ARO DKABI SAUDITA AllCELIA CAHADA OUBAI ECIPTO 
UNIDOS 

1938 7 2 1 ,21' 19;,, " 8 5 1 ,265 191to 5 9 7 1. 353 19lo 1 l¡ 10 9 1 ,i.03 191t2 5 10 8 1 ,387 
!~~? 5 10 9 1 ,506 •:;t .... ¡; 10 9 1 ,678 191t5 21 8 !I 1 .71; 191t6 60 8 9 1 ,73i, 19lo7 90 8 9 1 ,857 191oa llt7 12 \3 2,020 191t9 17i. 21 16 1 ,81t2 1950 200 29 16 1,971t 1951 278 "ª 16 2,2i.8 1952 302 61 16 2,290 1953 308 81 17 2,357 1951t 3i.8 96 1 lt 2,315 1955 352 129 13 2,i.85 1956 361 172 12 2.61¡ 1957 362 182 16 2,617 1958 370 3 165 22 2,i.i.9 1959 "ºº 10 185 21 2,575 1960 1t56 68 Í90 2" 2,575 1961 sos 121 221 26 2,622 1962 555 158 21tlt 32 2,676 1963 595 181t 258' 39 2,753 1961t 678 204 275 "" 2,787 1965 103 1 J":J ¿üó ::;: LI'. 2.849 1966 1)0 873 262 l21 i,3 3;028 1967 1i.n 9i.8 298 35\ "º 3,216 1968 187 1 ,036 335 379 52 3,329 1969 219 1, 17i, 31t6 393 89 3 ,372 1970 '53 1. 387 373 '438 lt9 3,517 1971 31t3 i,602 278 i.91 "" 107 3,485 1972 381t 2 ,037 291 s4i. 56 82 3,i.69 ! 973 47i, 2,681 391 656 80 61 3. 35" 197r, 419 3,012 381 b,6 s; ~; '.!. 22 6 1975 512 2,555 341 529 93 2 ,055 1976 582 3,054 38t, 483 11 s 120 2 ,970 1977 613 3,291 409 445 117 151 3,008 1978 529 2 ,8i.7 460 474 131 179 3, 161 1979 529 3. 376 453 540 131 183 3. 157 1980 L9i. 3. 525 372 528 128 196 3. 141 1981 418 3,519 2~6 469 131 196 3. 132 1982 322 2,367 2 74 450 130 243 3. \ 59 1983 283 1. 773 250 sos 122 251 3, 163 1984 275 1. 663 222 523 119 289 3. 203 1985 2 57 1. 203 235 530 127 223 3, 2 SS 

-92-



1 ••• • - ._ ._ • ""·• ....... ., L •L \., ......... ••L ....... :.. 1 r.' :."- l t ALL!ai l'kl ~l~ A J. }I OE lllCIUIBl\t 

{XI ll one• de barriles) 

ARO INDONESIA IRAN 11\AIC KATAR KUllA 1 T L 18 IA HEXlCO(l)NIGEl\IA 

1!138 57 78 33 38 1!13!1 62 78 31 lo3 
''"º 62 66 H .... l!llt1 5!1 SI 13 lt3 1 !llo2. 2.li 72. 2.0 35 19~3 Ji8 75 25 35 1 !llolt 22 102. 31 38 
1 !litS 20 i.)i 35 1;~ 1!1lo6 22 H7 36 6 lo9 1!1lo7 28 155 36 16 56 191ts 32 190 26 lo7 59 1'lt9 lt3 205 31 1 90 61 l!ISO "ª 21t2 50 12 12.6 72. 1951 SS 121o 6S 18 20S 77 1952 62. 128 1'•1 2S 273 77 1!153 76 129 210 31 315 72 195" So 122 228 36 3"7 ª" 195S 87 121 251 lo2. 398 89 1956 93 197 232 :.s i.oa !ll 1!1S7 "" 163 163 51 lo16 88 1!158 119 301 266 63 S10 9lo 1 1!1S9 139 3lo5 311 61 sos 96 .. 1!160 153 386 3Slo 63 S91o 99 7 1961 1S5 lo31 366 61t 600 7 107 17 1!162 167 lt82 367 68 (,69 67 112. 2S 1,63 165 538 i.23 70 ·705 168 115 28 1961¡ 169 619 1t62 78 775 316 116 .... "tat..c nR 688 1t82 9lt 7!12 loloS 118 99 ii66 169 771 sos 106 831 550 121 152 1967 185 '"ª lolo8 1 IS 837 637 133. 117 1!168 205 1 ;or.o 550 12r. 886 952 l lo2 152 1969 271 1,232 552 122 9lt0 1,13S 150 197 1970 322· t,369 .561 132 998 1,212 157 396 1971 325 1,701 618 150 1,068 1.133 156 561 1972 390 1 ,838 502 163 1,100 820 161 651 1973 lt83 2, 139 717 208 1 ,008 798 165 71t9 197:. SVG :.:oJ 6é5 189 833 S62 210 832 1975 575 

2 ·º"" 876 150 712 511 262 67S 1976 S51 2. 153 790 172 701 698 293 750 1977 615 2,067 826 159 651 751 358 759 1978 602 . l. 916 913 175 691o 7lo8 ltlt3 657 1979 581t 1 ,059 l. 230 17S 807 7lo8 537 865 1!180 577 S37 966 173 506 653 709 753 1!181 585 lt86 335 11t8 3 lo) loo3 81olo 523 1982 lo89 692 331o 124 21o6 i.11 l ,002 483 1983 506 900 326 108 3 21o 372 981 lt53 1981o 487 793 41t6 148 333 399 1 ,02i. (2) 517 1985 445 832 510 108 301 )82 987 528 
(1) Incluye conden$ado 
(2) lnc\uye ~o1o condensados recuperu.dos en fa5e lfquida 
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. . -. .. ... ~ ......... l"f. 

(111 l lonc• de buriles) 

ARO NORUEl:A REINO REP. POPU URSS VENEZUELA ZONA NE~ RESTO DEL TOTAL 
UNIDO LAR CHINA TAAl 111.JNDO. HUHDlllL 

1938 205 188 166 1 .988 
1939 217 206 167 2,086 

''"º 219 186 175 2, ISO 
191tl 238 228 163 2,221 
19'2 227 t lt8 157 2,093 
190 201 17tl 165 2,2S7 
19.U 27S 257 162 2,S92 
1:;~5 i:.:; 3¿; 13; ;¡ .59• 
19116 158 388 128 2 .74S 
191¡7 187 1¡35 145 3,022 
19lt8 218 490 179 3 ,433 
19119 238 lt82 192 3 ,396 
19SO 266 Slt7 221 3,803 
19S1 285 622 2U lt,283 
19S2 1 322 660 1 lt7 ... sos 
1953 1 380 644 197 4,818 
19Slt 3 U7 692 6 219 s.017 
1955 " SlO 787 9 31¡9 S,626 
1956 11 612 899 12 371 ó. 125 
1957 6 718 1,015 23 "º" 6,lt38 
1958 11 826 951 29 427 6,608 
1959 15 91t6 ',011 1t2 lt78 7, lltli 
1960 23 1 ,079 1 ,oltz so 526 7 ,690 
19s1 28 1 ,212 1,066 65 566 8,18lt 
1962 32 1,360 l, 168 89 610 8,882 
1963 35 1,505 1 ,i06 11S 654 9,S37 
1961t 38 1,61tlt 1,242 131 73~ 10,309 
196~ l¡c¡ 1. 786 1 .286 132 701 11 .osa 
1966 75 1 ;948 1 ,231 1S3 7S2 12 ,022 
1967 88 2,093 1,293 151 87l 12 ,913 
1968 73. 2,251 ,,319 157 eso 1'1,020 
1969. 80 2,389 1,312 156 1,260 lS,390 
1970 11t6 2,555 1,3S1¡ 183 1.13 .. 16,63" 
1971 2 186 2,7H. 1,376 200 909 17 .lt72 
1972 12 2l7 2,876 1, 172 212 1, 158 18, 137 
1973 12 365 3,066 1, 228 192 1,216 20,044 
!g7J:. 13 ! ~?~ '1 -:tl.'1 l .O~O 198 t. 1t90 'º¡S06 
1n5 69 " S72 Gas 876 164 1, 71S 19,657 
1976 102 90 618 3. 793 849 172 1 ,S27 20,967 
1977 99 272 659 3,986 817 133 1 ,534 21 ,720 
1978 128 395 730 .. , 161 78S 153 1 ,S9S 21 ,876 
1979 142 S73 767 4 ,260 aso 201t 1 ,668 22,838 
1980 193 S93 776 lt,396 793 198 1 ,649 21 ,8S6 
1981 103 661 734 "·""" 769 135 1 ,692 20 ..... 6 
1982 178 748 737 ... 453 666 115 1. 7 27 19,JSO 
1983 223 83 .. 769 ... 499 653 l"Z 1. 913 19. 351 
1981t 252 897 823 "· 476 631 15" 2; 1'•0 19,820 
1985 281 ~;20 903 ". 3 •5 609 131 2,276 19 ,4tS 
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PROOUCCION CNERCETICA 

(Crudo en ~Iliones de barriles diarios) 

Arabia Saudita*·••••••••••••••••••••••••• 
1 ran ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Iraq •••••••••••••••••• : •••••••••••••••••• 

Kuwait• .................................. . 

Emlratos Arabes Unidos ••••••••••••••••••• 

Q.f!ter ........................................ . 

Argel la •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ll bl ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Venezuo 1 a ............................... -••• 

Nigeria •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Indonesia •• , ••••••••••• ~ ••••••••••••••••• 

Ecuador •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gab6n ••••••••••• ••••·•·••••••••••••······ 

TOTALES ** 

Junio 

5.2 
2. 1 

1.8 

1.5 
1.lt 

0.3 
0.1 
1. 3 

1.5 
1.6 

1.5 
0.25 
0.15 

Segundo ~rl•estre 
de 1986~ 

lt.3 

1.8 

1. 7 
1.5 

1 ·" 
0.3 
o.6 
1.0 

t.5 
t.6 
1.3 
0.3 
o.z 

17.5 

fuente: Agencia Internacional de Encrgfn •. ~Tanto en et coso de Arabia 
•s~udlta como de Kuwait se tnclUye la produccl6n de la Zona 
tteutr:!. •• ~~~l~yen lf~vlrl~~ y cnnden~ados. 

Consumo total 

1 ~ª" 
3,565 

c~11tonc~ de toneladas equivalentes a petróleo) 

de encrgta primaria 

1985 

3,609 

Consumo total de petróleo 

198~ 1985 

1. 525 1 ,497 

l fuente: \lcckly y Pct.rolcum Argus. 23 rd junc, 1986. 
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CAPITULO l ll 

PANORAMA MUNDIAL DE LOS ENERGETICOS 

2. ANTECEDENTES DE LA ORGANlZACION DE PAISES EXPORTADORES DE -
PETROLEO 

Ante la necesidad de mejorar las perspectivas de duración -

del petr6leo, fue preciso implantar pol[ticas que rigieran

los precios, los incentivos y las inversiones pfiblicas, to

=~nd~ ~n cuenta los largos periodos de tiempo requeridos -

por la substituci6n de combustibles y para que las medidas

de conservación surtan efecto. 

Y ante esta necesidad nació la idea de unión entre los pai-

ses productores de petT61eo con intc:ntos y :ispirflciones que 

comenzaron en forma aislada. En 1944 se reunió en Egipto la 

Liga de los Estados Arabos, y el 7 de octubre se firmaba el 

"Protocolo de Alej andr:i.a". Ocho af'ios después para la coordi_ 

naci6n de la politica petrolera de los paises árabes se --

creaba el "Comité de Expertos Petroleros", que constituyen

el primer intento '1'.ráctico que los pueblos del Medio Orien

te hicieron para defender su riqueza. 
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Por lo que corresponde a Am6rica Latina, el pueblo venezol~ 

no, duefto de colosales dep6sitos de hidrcarburos, cuyas ri

quezas le habían sido usurpadas por sus dictadores, se ---

aprestaron a defender sus derechos. En 1944 se ·reunieron -

en Washington, misiones diplomttticas de Venezuela e Ir~n -

ccn ~1 objeto de defender su petr6leo. 

En 1949 viaja al Medio Oriente, una misión oficial venezo-

lana con el objeto de establecer relaciones con los países

petroleros. En 1951 concurrian a Venezuela delegaciones of~ 

ciales de Arabia Saudita e lrak, con el objeto de formar un 

frente coman ante las maniobras de lR~ empresas petroleras

que atentaban contra Irttn, que ya había nacionalizado esa -

industria en tiempos de Mossadegh. nel 16 al 21 de abril de 

1959, se reunió en El Cairo el Primer Congreso Arabe de Pe

tróleo que ~utlt6 ccn ln asistencia de Venezuela. Sus resol2 

ciones fueron de trascendental importancia: los delegados -

al congreso coincidieron en el deseo de lograr la integra

ción de la industria petrolera, el establecimiento de comp~ 

fttas petroleras nacionales que operen al lado de las compa

ft1as privadas existentes, y la necesidad de establecer un -

mecanismo especial a fin de coordinar en niveles nacionales, 

la preservación., producción y exportación de petróleo, te-

niendo particularmente en cuenta las circunstancias por las 

que atravesaba cada país. 

En agosto de 1960, los precios del petróleo fueron afecta--
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dos por nuevos descuentos que se sumaban a los que ya antes 

babia sufrido en detrimento de las economtas de los paises

productores. A ellos se debi6 que, con el carácter urgente, 

se reunieran en Bagdad, del 10 al 14 de septiembre, los --

valses miembros de la Liga Arabe junto con Irán y Venezue-

la. En esta reuni6n acordaron presentar un frente común pa

ra defenderse y para ello suscribieron el documento que se

conoce con el nombre de "Convenio de Bagdad", mediante el -

cual se creaba la Organización de Paises Exportadores de P~ 

tr6leo (OPEP). 

En todas las resoluciones de esta reunión se pude observar

la actitud defensi~a de los intereses petroleros de todos -

los paises miembros, frente a la politica rle precios adopta

da por los consorcios internacionales. Se obligaba a que 

los miembros fijaran metas tales como "intentar mantener la 

estabilidad del precio del petr6leo; aseguran un ingreso r~ 

gular a los paises productores y, al mismo tiempo, garanti

zar un abastecimiento petrolero constante, eficaz y econ6mi 

co a las naciones consumidoras, con ganancias justas para -

aquellos que invirtieron sus capitales en la industria pe-

trolera." 

Otra de las metas fijadas compromete a los miembros, a la -

defensa de sus intereses colectivos en caso de que alguna-

compafi!a empleara iespresalias directa o indirectamente co~ 

tra uno o más paises miembros. En este caso, ningün pats -

miembro podrá aceptar un tratamiento ventajoso como aumento 
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a las exportaciones o mejora de los precios, que lo harían

con el fin de destruir decisiones tomadas por la OPEP. 

El Convenio de Bagdad fue firmado por los siguientes repre

sentantes de los paises fundadores: Tala'at al-Shaibeni --

(Irak), Fuad Rouhani (Irán), Ahmed Sayaid Oman (Kuwait), -

Abdullah Tariki (Arabia Saudita) y Doctor Juan Pablo P~rez

Alfonso (Venezuela). 

La Organizaci6n de Paises Exportadores de Petr6leo, persi-

gue la normalizaci6n del mercado petrolero defendiendo pre

cios justos y razonables de acuerdo coi1 la demanda. re~li-

zando una explotación técnica de los yacimientos para hien

de todo el mundo. 

Varias e importantes han sido las reuniones y conferencias

que desde entonces han venido realizando los miembros de la 

Organizaci6n de Paises Productores de Petr6leo. 

La XXXI Conferencia, consider6 la creaci6n de un "Fondo de

As istancia Fin:nciera'' p~ra sus rni~mhros en caso de que ha-

ya presiones de las compafiías petroleras al tratar de impo

ner sus demandas, limitando la explotaci6n y exportaciones

y otros coercitivos semejantes. 

La OPEP no es un organismo supranacional ni político, cada

pais miembro tiene pleno derecho de actuar libre y soberan~ 

mente como más convenga a sus intereses. Solamente debe cu~ 

plir con las resoluciones que han sido aprobadas dentro de

ese organismo, referentes a la defensa del petróleo, en to-
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das sus facetas. Hay que tener en cuenta que todos los mie~ 

bros titulares tienen derecho a vetar una resoluci6n. 

No debe confundirse a la Organización de Paises Exportado--

res de Petróleo con la Organización de Parses Arabes E"ltpor 

ganismo, además de la defensa de sus intereses sobre el pe

tróleo, persigue también fines poltticos propios eAclusivos 

de los pueblos árabes, que nada tienen que ver con los otros 

paises que forman la OPEP. 

En los organismos internacionales, la OPEP ha sido seftalada 

como ejemplo de lo que los paises en desarrollo deberían h~ 

cer para proteger sus materias primas y así, se habla ya de 

la necesidad de crear organizaciones similares que defien-

dan los recursos naturales de los paises abastecedores do -

materias primas en el mundo. 

L~ OPEP fue fundada el 14 de septiembre de 1960 y tiene su-

sede en la ciudad de Viena. ~A.1-1stri:tw 

Está constituida por los siguientes miembros: 

Mieabros fundadores 
Arabia Saudita, Irán, lrak, Juwait, Venezuela. 

Miembros titulares 
Emiratos Arabes Unidos, Argelia, Qatar, Indonesia, Libia, -

Nigeria, Ecuador. 

Miembro asociado 
Gabón. 
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Sin embargo, resulta importante hacer notar que las metas -

fijadas por la OPEP entraron en colici6n con qulenes hasta

ese momento controlaban el redituable negocio del petr61e·o. 

Desde su descubrimiento cm el subsuelo, siete grandes empr~ 

sas petroleras (Exxon, Texaco, Royal Dutchl Shell, Mobil, -

Gulf, British Petrul.au;;; ;· Stanrla.r Oíl), mejor conocidas co

mo "Las Siete Hermanas", acaparan hasta 1972 su explota--

ci6n y comercializaci6n a cambio del pago de derechos a los 

paises cuyas riquezas extraían. 

"Se¡¡(in los especialistas en hidrocarburos y minerales, Mi-

chael Tenzer y Stepehnsorn, en 1972 estas siete empresas -

aportaban las tres quintas partes de la producci6n mundial

de petr6leo crudo y productos refinados del bloque no comu

nista y controlaban una proporci6n similar del transporte -

y la comercializaci6n de dichos pn:..lu.::::c::. 

Para mayores ganancias, estos consorcios operaban en forma

reducida en los paises "caros" como Estados Unidos, mien--

tras qu~ con.::cntrab~n el 88\ de la producci6n en las regio

nes de bajo costo y elevada ganancia, como Medio Oriente y

Am~rica Latina, lo que les permitía obtener cerca de tres -

cuartas partes de las ganancias de toda la industria petro

lera ••• " (47) 

En especial, revisaremos ahora el progreso de las perspecti 

vas de los programas de desarrollo econ6mico de los paises-

(47) Re.v.i.6.ta. PILOce.1>0. Op.c.lt. pfg. 80. 
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de 1a Organizaci6n de Paises Exportadores de Petr6leo. 

Por la gran importancia de esta evaluación para su bienes-

tar i"-uturo, no na; detendremos en otros factores, tales como -

las presiones inflacionarias en su economía, o las decisio

nes políticas relativas a los acontecimientos del conflicto 

4rabe-israelí, que podrían afectar también su política futu 

ra de producci6n petrolera. Tampoco consideramos la posibi

lidad siempre presente, de trastornos políticos en alguna -

de las grandes naciones productoras, o de una huelga prolo~ 

gada de los trabajadores del petr6leo, o de un accidente o

sabotaje grave, que interrumpiera durante mucho tiempo el -

funcionamiento de las instalaciones petroleras esenciales.

Cualquiera de estos acontecimientos podría trastornar, --

pr4cticamente en 24 horas, el equilibrio mundial de oferta

y demanda de petr61eo, con consecuencias potencialmente u~

ftinas para la prosperidad de todas las naciones importado-

ras. 

La creaci6n de la OPF.P fue en sí misma un acto político co

lectivo, habiendo decidido sus miembros fundadores poner -

fin a la libertad absoluta que tenían las empresas petrole

ras de fijar los precios del petr6leo. "Seg<ln las primeras- -

resoluciones de la OPEP, las empresas petroleras no tenían

ya autorizaci6n para reducir o modificar los precios sin c~ 

lebrar consultas previas con los gobiernos de los estados

productores. Aunque haya sido tímida, esta decisi6n fue el

primer acontecimiento en la historia de las relaciones eco-
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n6micas internacionales que di6 una significaci6n pr~ctica

aunque limitada, al concepto del derecho inalienable de los 

paises en vías de desarrollo a la soberanía sobre sus reC.U!. 

sus naturales." (48) No obstante al respecto, nosotros 

queremos aclarar que los paises de la OPEP no fueron los 

primeros en crear empre~as nacionales en los paises produc

tores de petr6leo; mucho tiempo antes de la creación de la

OPEP, México reali~6 la expropiaci6n de su industria petro

lera, creando la empresa nacional "Petróleos Mexicanos" ---

(PEMEX). 

Asimismo, antes de la crcaci6n de la OPEP, los gobiernos de 

los paises productores de petr6leo, eran incapaces de impe

dir que las empresas petroleras concesionadas fijaran con-

absoluta libertad el nivel de los precios. 

Por otrn partes aunque la OP.t:.P no htt. 105¡-üd::: 1:: !!:;:'li("Aci6n-

de muchas decisiones, logr6 sin embargo, crear nuevas ten-

dencias y provocar que hubiera nuevos conceptos en la fija

ci6n de precios del petr6leo. La decisión tomada por la ---

OPEP de congelar los precios, desembocó en la crcaci6n de -

una relación de precios prácticamente constante entre el -

costo después del impuesto y el precio líquido en los mere~ 

dos mundiales. 

Actualmente muchos paises cuestionan seriamente el valor de 

[48) At.-Ch.a.l.a.b.l F.J. "La. OPEP 1J e.l p!leC..:0 httel<nac.lonal. del. Pe..tlté.f.eo".
Mlúc.o 19 84 • 1 a.. Ecli.c. Ed.Uo>Wit Slg.f.o XXI. Mg. 11. 
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gran parte de su programa de desarrollo en términos de con

tribuci6n potencial a su progreso econ6mico, estabilidad p~ 

litica, nivel de empleos, ingresos presupuestales y entra-

das de divisas. Muchos comprendieron dolorosamente que sus

esfuerzos industriales no ofrecieron ninguna posibilidad de 

r~cmplazar los ingresos gubernamentales y en divisas que se 

han acostumbrado a recibir por su producci6n petrolera, ni

pueden proporcionarles una economia pr6spera que no est6 -

fundada en el petróleo. 

Cuando enfrentaron un flujo enorme y repentino de ingresos

por el pctr61co, muchas nacioilcS in~cdi3tnmente comenzaron

ª elaborar un programa para utilizar de la mejor manera su

riqueza recien descubierta. Empezaron a formular un plan de 

desarrollo econ6mico, a crear una infraestructura, a pro-

porcion~i Ji•i~~= ~~~A importaciones destinadas al consumo

corriente, a mejorar el bienestar de sus ciudades y a asig

nar mayores fondos para fines militares. 

No teniendo precedente la magnitud del problema que la OPEP 

debe resolver, ya que muchos de estos paises ti~nen un =e-

dio ambiente muy poco favorable a la creaci6n de una econo

mia moderna, clima hostil, a falta de tierras cultivables.

de agua, energia y de otros recursos, grado elevado de ana!. 

fabetismo, escasez de talento o experiencia administrativa, 

en el mejor de los casos un nQmero muy reducido de trabaja

dores calificados, y asimismo escasez de mano de obra no ca

lificada que est6 disponible, socialmente ajustada. Inevit!!_ 
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blemente, aún en las mejores circunstancias, tenta que pro

ducirse mucha confusi6n, mala administraci6n, despilfarro,

falt~ de coordinaci6n dentro de un pa!s ~aspecto que inte~ 

sifica cuando se trata de toda una zona~ y por tanto una -

tlu~liceci6n con,idcr~blc de csfu~rzos. 
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CAPITULO 111 

PANORAM.' MUNDIAL DE LOS ENERGETICOS 

3, CONFIRMACION Y SIGNIFICADO DE LAS SIETE HERMANAS 

Desde la década pasada, el mundo intentó resolver una serie 

de problemas que se sucedieron por ln repentina explosión-

del precio del petróleo que tuvo lugar n fines de 1973, la

disponibilidad de este hidrocarburo para cubrir la demanda-

provocados por el alza en sus precios y el diluvio de los-

petrodólares que los miembros de la Organización de Paises

Exportadores de Petróleo emplearon para su desarrollo naci2 

nal y para otros proposlto~. 

El vínculo en·tre a·ferta y demanda del petróleo, ha dependi

do no sólo de las tendencias en el descubrimiento y el con

sumo mundial de petróleo - tomando en cuenta el e·fecto de -

las medidas de conservación de energía-, sino también de -

las políticas de precios y producción de los principales -

paises petroleros que a su vez están fundados en cálculos -

de sus intereses políticos y económicos. El desequilibrio--
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de las estructuras econ6micas y financieras de los paises-

industrializados de occidente y del mundo en su conjunto, 

posterior a 1974, se construyel dentro de los límites contr2_ 

lables, en parte, mediante una recisi6n de la economía y el 

ingenio de las instituciones financieras pOblicas y priva-

das de occi~ente; pero indudablemente también porque los 

principales paises de la OPEP no pudieron o no quisieron e~ 

tonces disminuir su producci6n y emplear al máximo su indu

dable poder de negociación. 

Desde 1974 en que cuadruplicaron los aumentos de precios, 

los incrementos de la OPEP no han ido a la par con la tasa 

general de inflaci6n ni con la devaluaci6n del d6lar, y así 

el precio real del petr6lco ha disminuido marcadamente. 

petr6leo, o sea, los petrod6lares que reciben los paises--

de la OPEP, ha sido absorbida a menudo por los cuantiosos -

gastos que estos paises realizan en occidente. 

Por lo que resulta de interés nacional e internacional el -

establecer un precio de la energía que sea lo suficienteme~ 

te elevado para alentar el buen desarrollo de nuevas fuen-

tes tradicionales de energía, aunque esto pudiera represen

tar y de hecho representa cargas muy pesadas de tipo finan

ciero y para la balanza de pagos, así como obstáculos para

el crecimiento econ6mico a escala mundial. 

Es preciso también que volvamos a examinar nuestra política 

con los paises en desa.rrollo de la OPEP, ya que hasta aho-
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ra hemos aceptado sin discusi6n, aan cuando era ruinoso su

deseo de desarrollarse rápidamente y gastar grandes utilid~ 

des para el mundo desarrollado y le permitiO enfrentar el -

problema de los petrod6lares. 

Pero e1 equilibrio de los factores ~st~ sufriendo un cambio 

fundado en la disminuci6n de las existencias físicas de pe

tr6leo y un principio de cnt.t:1H.i.iliiii:ii.::::: pcr p?T1"n delos pai

ses productores, de que deben reformar sus progrmas de des~ 

rrollo; así como en la conciencia ~e que tal vez tendría -

que extender sus recursos e ingresos petroleros y que en la 

6poca posterior al auge petrolero podrían volverse marcada

mente dependientes de los ingresos obtenidos por sus inver

siones en el extranjero. Por supuesto, no tenemos la certi

dumbre absoluta de que ~sto sucederd, pero ninguna naci6n-

responsable, puede permitirse no trazar planes para una CO!!_ 

tingcncia ü~ ~5~C t!p~. 

LAS SIETE HERMANAS 

"Las compaflias han parecido a menudo habitar una tierra de

nadie, situada entre las regiones bien definidas del gobie~ 

no y de los negocios (impresi6n forzada por el extraf\o com

portamiento de sus ejecutivos jefes, quienes parecen tocar

e! suelo entre sus aventuras internacionales.) 

El distanciamiento de los gobiernos ha desempeflado, como se 

ha visto, una parte importante en la justificaci6n política 

aducida luego por las compañías, ser amortiguadores entre -
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naciones desempefiando lo que Hartshorn denomina "la activi

dad interpuesta.' 

Les es posible efectuar inversiones a largo plazo a travSs-

de los mares, disponiendo simult~neamente mayores recursos

y mayor inmunidad a las presiones políticas que los gobier

nos nacionales situados a ambos extremos de sus opcracio---

nes .•. " (49) 

Los gobiernos occidentales, en Washington, Londres o La -·

Haya, han aceptado por lo general las ventajas derivadas de 

este dista1u.:iali1lcnto. 

En Washington, como ya hemos visto,convcnía perfectamente-

para que el Departamento de Estado pudiera distinguir entre 

la política de las compafiías petroleras y la suya propia, -

particularmente en lo que concierne a Israel. 

Así, los ejecutivos delas compafiías norteamericanas podían

jactarse, despu~s de la guerra de los siete días Je 1967,-· 

de ser bien r~cibidas en los paises árabes, mientras que --

los diplomGticos del Departamento de Estado, eran absoluta

mente indeseables. 

Mientas tanto, las compafiías podían pretender desde su tie

rra de nadie, haberse internacionalizado singularmente, con 

multiplicidad de afiliados por todo el mundo, sus dirigen-

tes políglotas y su omnipresente atención a la política. 

(49) Sam~on An.tohny. "L~ S<'.e.-te. fl4VUnllila.S" EtU,t.o!Ual. GJU.ja.lvo. Méx..i.co-
enVLO de 1917. P~g. 250. 
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Exxon podía alardear de ser la primera multin:icional y la -

Shell de tener un personal de muy diversas naciones. Pero -

seguía persistiendo el hecho de que sus accionistas predomi 

nantemente eran nortcamcricnnos o briLánicos, y que sus ju~ 

tas directivas solamente representaban a su propio país. 

Muy bien podían creer que estnbnn rcprcscut..itt<l.:;, lej~s <loe- -

todo partidismo, algo más que sus solos intereses, los del

mundo entero tal ve:; pero en el ambiente en que vivlan y-

trabajaban, el factor supremo era la necesidad imperiosa de 

otorgar beneficios propios y con los mínimos impuestos. El -

rostro en rápida mutaci6n de los paises en desarrollo, :ipe

nas se había visto reflejado en la más alta jerarquía de

las compai\ías que durante décadas se habían venido autoper

petuándose maquinalnx:ntc. Según la expresi6n de la Profesora 

Penrose, la raíz n1~~ ~rofund~ del problema se halla senci-

llamente en que las firmas internacionales, comprendidas -

por las compai\ías de petr6leo, no han encontrado aún la f6~ 

múla para operar en el mundo moderno de modo tal, que las -

haga universalmente acepláUlts cc=c in~tituciones autSntic.!. 

mente internacionales. 

Sea como fuere que los más generosos hombres de las campa-

días pudieran verse soportando el pesado paquete de los pr~ 

blemas mundiales, lo cierto es que no contaban con ninguna 

entidad capaz de enjuiciar sus logros. Al igual que en el -

siglo XIX, Rockefeller y la Standar Oíl habían superado la

dimensi6n a los Estados particulares de la Uni6n, asi como-
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también esas compñaías gigantescas se habían hecho más gra~ 

des y ricas, que la mayor parte delos gobiernos aislados se 

habían diseminado a través del planetn por delante de casi~ 

todas las otras compañías multinacionales y con gran avance 

sobre cualquier autoridad o regulación internacional con p~ 

der efectivo. 

Para algunos observadores, ello suponía simplemente que --

eran las precursoras del gobierno mundial. 

Podrían incitar a que organización de gran escala interna-

cional se resistiera a ellas, de la misma suerte que un si

glo antes Rockefeller había obligado a contrarrestar su 

fuerza al mismo poder federal. 

Las siete compañías (Exxon. Texaco. Royal Dutch Shell. Mo-

bil, Gulf, British Pctroleum y Standar Oil), compartían las 

mismas oportunidades y limitaciones internacionales, puesto 

que habían crecido al unísono en un entramado de operacio-

nes ~onjunt~~ y dr. con~orcios estrechamente interconecta--

dos. 

Pese a todo, cada una veía el mundo desde una perspectiva -

diferente, movida por su propia necesidad de vender o com-

prar petróleo, cada una de ellas arrastrada asimismo por -

las señales dejadas por su historia y vivían en parte bajo

la prolongada sombra de su fundador. 

"El crecimiento desmesurado de las empresas creó problemas-
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en todo el mundo. En Estados Unidos, la Standar Oil Company 

of New Jersey, crcci6 de tal modo que el gobierno pretendi6 

restringir su poderío aplicandole la ley contra los monopo

lios en 1907 sin conseguirlo. Dos anos más tarde logr6 que

se aprobara una ley para disolver el monopolio sin conse---

guirlo del todo. Esta t:mp1-~5,:¡, {q:..:i::.1 l:! !!~~y.yr do l:is siete-

hermanas) está indisolublemente ligada al nombre de Rockefe -

llcr y se le conoce como E~xon en Estados Unidos, y como --

Esso en el resto del mundo. Sus fuentes de petr6leo fueron

Estados Unidos, Venezuela, Arabia Saudita y Canadá. 

La Shell Royal Dutch es otra de las siete hermanas. Sus ---

fundadores fueron Augusto Kessler (gran naviero en sus ini-

cios como empresario) y Hendrik Detering. El capital fue i~ 

glés, holandés y francés. 

Su base de operaciones fueron Indonesia y Venezuela. Ejerce 

control sobre más de 130 empresas dedicadas a la producci6n, 

industrinlizaci6n y comercializaci6n de energéticos en se--

sen~a paises y se cncuentrR a la van~11ardia en la industria 

petroquímica." (SO) 

Más que ninguna de las otras hermanas, la Shell ha consti-

tuido por sí sola una instituci6n internacional, y ni en I~ 

glaterra ha sido atacada con fiereza por los anti trust o por 

críticos de otro tipo ,desde los dias de Deterding tom6 precau-

siones para no volver a ser controlada nunca más por un dis 

tador. El grupo está dirigido por un comité integrado por -

(SO J CMUUo Hebvi..to, IJaJUJ.11jo RogeUo. "Cua11do e,l Pe,t1i.6leo ~e a.e.aba.". 
M€x.<:co 1986. 3a..EcÜ.c. Ed.i:t. Oce.a110. P~g. 27. 
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siete u ocho personas y todos sus miembros se jubilan inex~ 

rablemente a los sesenta aftos. 

"La Texaco Incorporated es otra de las grandes siete corpo_ 

raciones que controlan el petróleo no nacionalizado en el -

mundo. Controla alrededor del 40\ de los expendios de gaso

lina en Europa Occidental. Ex~rac ~1 pa~r61co de Ve!tezue1a

y Colombia. 

La Texaco Incorporated obtiene sus hidrocarburos de Colom-

bia, Arabia Saudita, Canadá, Irán, Trinidad Tobago, Sumatra 

y Venezuela. 

Otra hermana, la British Petroleum Company, es la represen

tante de la penetración imperialista inglesa en el Medio -

Oriente. 

El gobierno británico creó la empresa en 1901, cuando el -

Sha de Iran otorgó a empresarios ingleses derechos de expl~ 

tación del petróleo por 60 aftos. Al reservarse el 40\ de -

las acciones, elgobierno ingl~s controló desde entonces no

solo a la empresa, sino a Irán hnsta 1951, cuando Mohamed -

Mosadek tomó el poder y nacionalizó el petróleo. Sin embar

go, entrela CIA (Agencia Central deinteligencia) y los ser

vicios de inteligencia británicos se organizó un golpe mili 

tar que llevó al trono a Rezza Pavlevi, quien devolvió a -

los extranjeros el control sobre el petróleo. La despiadada 

explotación de ese recurso hecha por el nuevo Sha, depuesto 

por el Ayatoln Jomeini, sumió aan más en la ruina al pueblo 
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de Irán. 

Observando el despertar de los pueblos cuyo petr6leo era s~ 

queado, la BPC diversific6 sus inversiones incursionando 

hasta en Prudho Bay, Alaska, donde se localizan los mayores 

yacimiento estadounidenses. 

La ruptura del monopolio de Rockefeller iniciado en 188Z, 

dió lugar a otra de las hermanas, la Sccony Mobil Oil, o -

simplemente Mobil Oil, que obtiene el petróleo de Colombia, 

Venezuela, Canadá, Arabia Saudí ta, Indonesia e Irak. Ha re-

sentido como codas las otras "hermana!.';" les cmbat.es del na-

cionalismo de al¡,'llllos de esos paises. 

El Golfo Pérsico es la región petrolera más rica del mu~do 

y a él logró penetrar un grupo de multimillonarios texanos

para constituir en 1934, la Gulf Oil corporation, que 68 na 
tre del petróleo de Kuwait, Arabia Saudita, Venezuela y los 

propios Estados Unidos. 

Ezt~ e~p~esa aprovechó al máximo el bajísimo costo de pro-

ducci6n del petróleo del Golfo Pérsico que era de no más de 

80 centavos de dólar hasta 1971. 

La séptima de las hermanas, es otra de las surgidas del ro~ 

pimiento del monopolio petrolero de Rockefeller, la Standar 

Oil Company of California, que controla la mayoría de las -

exportaciones de petróleo en la costa del Pacífico de Esta

dos Unidos. Al lograr penetrar en el dominio petrolero de -
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de 1os ing1eses en 1933 estableciendo pozos en la isla de-

Bahreim, en el Golfo P6rsico, fund6 la AIU-tACO en sociedad-

con empresarios de Arabia Saudita. Ahora sus principales y~ 

cimientos se encuentran en ese país y en Bahreim, superando 

en mucho sus inversiones en Estados Unidos." (51) 

(Sl)C.u.t.t.e.lc Hebe/Lto. Op.ci;t. pdg. 
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CAP l TULO l ll 

4. CONFLICTO ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE POR LA HEGEMONIA PETRO
LERA 

La Organizaci6n de Cooperaci6n y Desarrollo Econ6mico, est! 

maque la capacidad de producci6n de la OPEP era de 38.S mi 

llones de barriles diarios en 1976, y que la consumación de 

los planes de expansi6n en los países pertenecientes a la -

Organizaci6n de Paises Exportadores de Petr6leo, probable--

mente aumen'te su capucl<lcu.l a i11~s o :c~o:: ~5 :ill~n'='~ t:fA hn-

rriles diarios para finales de 1986. 

Siendo conservadores, es decir, que asumiendo que no hubie-

ra ninguna expansi6n y que el consumo de la OPEP se eleva a 

4.5 millones de barriles diarios la OCDE calcula que la ca

pacidad máxima de la OPEP será de aproximadamente 20 millo

nes de barriles diarios. De igual forma si mantienen sus pr.!:_ 

cios al nivel de 1984, sus miembros tendrán que ver como -

distribuyen su exceso de producción. Los argumentos sobre -

la "justa" distribución de estos excedentes parece conducir 
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a una disminuci6n en el poder del cártel. 

La mayoría de las evaluaciones sobre el futuro de la OPEP,

comienza por dividir a sus miembros en cuando menos dos gr~ 

pos: absorbentes, bajos y nltos. En relación a sus actuales 

ventas de petróleo, los absorbentes bajos (Arabia Saudita,-

Kuwait. Qatar, Emiratos Arabcs Unidn~ y Llble), q~c ~iQttYn-

poblaciones pequeftas y necesidades iguales de ingresos por

ventas al extranjero. Los absorbentes altos tienen poblaci~ 

nes mayores y tienen menores ingresos per cápita de sus ve~ 

tas de petróleo al extranjero. Como están en etapas de des~ 

rrollo y modernizar sus indtistrius y economla, estos abtior

bentes altos están siempre en déficit de sus cuentas. Por -

ello se piensa que están menos dispuestos a reducir sus ex

portaciones de petróleo. Si este análisis es correcto, en-

tonces los absorbentes bajos tendrán que absorber la mayo-

ría del excedente de las exportaciones de los independien-

tes. 

Si los absorbentes altos desean producir capacidades seme-

jantes como consecuencia de la expansión rápida de las ex~

portaciones de los productores independientes, y el mercado 

para la OPEP llega a 30 millones de barriles diarios; los -

absorbentes bajos que son S, se estima podrán exportar más

de 10 millones de barriles diarios para 1986. 

Do este modo, parece ser que si los paises productores in-

dependientes al convertirse en grandes exportadores durante 
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los Oltimos afios, provocaron que la OPEP tuviera una capaci 

dad de exceso muy substancial, lo que condujo a cierta pre

si6n en los precios mundiales y a una rcducci6n en el poder 

económico del cdrtel. 

De acuerdo al análisis anterior, podemos inferir que en el

caso particular de México al estimularlo para que produzca

más petr6leo, sería una técnica para trastornar las políti

cas de exportación de la OPEP. Asimismo aclararemos que pa

ra poder enmarcar en forma más exacta el conflicto Oriente

contra Occidente por la hegemonía petrolera, es necesario -

hacer referencia histórica sobre el proceso de producción -

petrolera de Arabia Saudita, por lo que sus inicios con una 

producci6n insignificante de 1,400 barriles diarios. Nadie

podía sospechar en aquellos momentos, que un gigante produs 

tivo, con las mayores reservas (hasta el dia de hoy) del -

mundo, se unía a los paises petroleros. 

"Ál terminar la gran confla~ración militar, Europa Occiden

tal, aunque no así los Estados Unidos que aparecía como el

gran vencedor, sufría una grave crisis económica. Los pai-

ses vencidos y los paises vencedores del viejo continente -

dependían, lo quisieran o nó, de los flujos económicos y la 

ayuda de los Estados Unidos. El dólar y no la libra ester!.!_ 

na o el franco, se impuso como divisa universal. 

La conferencia de Bre~ton Woods en 1944, lo confirmaría al

fundarse las instituciones financieras ~entre ellas el Fon 

-119-



do Monetario y el Banco Mundial- y ratifica:rse la suprema

sía del d6lar. Aquella crftica situaci6n no parecía la más

favorable ciertamente, para un acrecentamiento (dada la rui 

na de las naciones industrializadas) Je la producci6n petro 

lera." (52} 

Los hechos revelan sin embargo, lo contrario, la causa fue

que comenzaba la era del petr6leo y a precios bajísimos o 

de expolio. La sustituci6n del carb6n por el "oro negro". 

En Arabia Saudita el acuerdo entre si de la SOCAL (Standar-

Oil Company de California) y la Texaco, goncr6 una empresa

todopoderosa en el país: la Afil!ACO, es decir, la Arabia-Am~ 

rican Oil Company. 

El surgimiento de la guerra fría en Europa, hecho que prov~ 

caría la fundaci6n de las dos Alcmanias en 1948 y la aprob~ 

ci6n, casi paralelamente de la Doctrina Truman y el Plan -

Marshal 1, supuso la plena asunción de la prioridad estrata

gica del Oriente Medio en los planes de los paises occident~ 

les, y sobre todo, de Estados Unidos. 

"La Doctrina Truman (mar3'0 de 1941), garantiz6 la integri-

dad y la soberanía de Grecia y Turquía como parte misma de

la seguridad de Estados Unidos. Los dos paises estaban ame

nazados, entonces, por los movimientos guerrilleros y la -

guerra civil transportaba consigo, política y militarmente-

(SZ) "El Pe:tJWüo", Vol.. III, No. 28. M~o, ene1to 1986. Pu.bUc.ac.-i.6n-
meMWLl. upe.c.i.a.Uzado. de <UU!Ul..U, udata.da. poi:. PEMEX. Ptfg.10-12. 
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la confrontaci6n del Este y Oeste, Cuando truman tom6 posi

ci6n categ6rica sobre el tema (aqui no se pretende juzgar o 

prejuzgar el caso, sino explicar el desarrollo <l~ unos aco!!_ 

tecimientos de gran importancia en el proceso petrolero), -

no s6lo se trataba de aquellos paises, sl.llu u.e:;. M~di~c:-=~--

neo occidental, y en consecuencia, del Oriente Medio que c~ 

menzab~ a ser (como lo demuestra la negociaci6n o diálogo -

Roosvelt-Moffett), una zona petrolera y estratégica vital. 

Al afto siguiente, en 1948, Estados Unidos adopt6 ayuda a 

Europa Occidental bajo la f6rmula del Plan Marshall (del 

cual se autoexcluyeron los paises socialistas, porque impli_ 

caban obligaciones de significado político; fundamentalmen

te democrático), con lo cual la guerra fria qued6 institu-

cionalizada. 

Con el plan Marshall se inici6, a su vez, la recuperaci6n y 

la reconstrucci6n de Europa, los años de bonanza para Orie~ 

te Medio, y sobre todo para les multinBcionales del petr6--

leo van de 1948 a 1960 y no accidentalmente y, con ella, -

la imprescindible necesidad de un recurso: la energia." (53) 

En efecto, entre 1913 y 1947, los agregados financieros to

tales del Medio Oriente presentaron los siguientes datos: 

"ingresos totales por más de 3 mil 700 millones de d6lares

de los cuales 1,000 millones fueron de costos fijos, acti-

vos y otras operaciunos a las cuales hay que añadir los 510 

(53) "El. Pebu5l.e.o". VoC 111. Op.c..lt. P<.ff¡. 115. 
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millones de d6lares distribuidos a los gobiernos locales. -

Ello dej6 a las compañ!as petroleras una cifra de 2,200 mi

llones de d61ares. 

"Esas cifras no son comparables a las de los a!los de bonan

za. En e~ <.:u>;;ü <!e 19·! 8 " 1960. dice JOE STORKEY, las comp!!_ 

fiias mantuvieron ingresos por 28,400 millones de d61ares; -

los costos de operaci6n se elevaron a 4,080 millones; la -

inversi6n neta y los activos fijos a 1,300 millones y el P!!. 

go a los gobiernos asccndi6 a 9,400 millones, con lo cual -

los benefic~os transferidos nl exterior. a las matrices de

las compa!lias petroleras, sumaron 12,800 millones de d6la-

res. 

Cifras extraordinarias ciertamente, que explican por un la

do, el ascenso del consumo a~ eüü,g!: Ce 1~~ pueblos euro-

peas, y por otro, la creciente transici6n en los paises pe

troleros que obtenian un beneficio reducido de la explota-

ci6n de sus recursos naturales no renovables. En ese marco

se fund6 la OPEP en 1960; su creaciGn <istu":c estrechamente

vinculada como su crisis actual y con grandes problemas, hoy 

para la estructura de la organizaci6n al problema de los -

precios. El pun~o de ruptura se debi6 entonces, a la deci-

si6n unilateral de las compa!lias del Medio Oriente, de red:!:!_ 

cir en 1959 el precio del barril en 18 centavos, sin consu~ 

tar a los gobiernos del Medio ·Oriente. Esa medida adopta-

da en el mesde febrero, fue continuada con una segunda re-

ducci6n del precio (esta vez por 9 centavos) en agosto de 1960. 
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El ascenso productivo de Arabia Saudita, difícilmente puede 

ser ignorado porque se convirtió en uno de los fenómenos -

más significativos del proceso energético contemporáneo, y

sobre todo, del petróleo. Sus cons~cuencias cstrat6gicas no 

son valoradas todavía perfectamente, ni integradas adecuad~ 

mente en los análisis g,luUc:ilc.5 w 
11 {S-~) 

En 1973, año del primer choque petrolero (para utilizar una 

denominación común en los libros y estudios de los últimos

tiempos), el 24\ de la producción de la OPEP procedía ya de 

Arabia Saudita. Partiendo de esta realidad, el p3is cobraba 

sin duda, una importancia capital respecto a cualquier posi 

ble variable energ6tica. 

En la última década, es decir entre 1973 y 1983, la posi--

ci6n .:!e *Ao.:--:::bi!? S:!t•t:tit-a hn ocu!Jado un nivel y una funci6n -

más y más sobresaliente en virtud de su capacidad producti

va, diariamente más de 10 millones de barriles. La reduc--

cíón de su extracción a menos de un tercio, explicita la e~ 

trao.nlinaria función de erp.li 1 ihrio (o desequilibrio) que 

ejerce sobre el conjunto sobre manera, en la etapa de los -

precios bajos y del descenso del consumo. 

Si Arabia Saudita rompiera el delicado esquema actual, sus

consecuencias serian poco eludibles en el mercado mundial. 

(54) "El. Pe.ótfi.t'.eo", Op.cU. Pd'.g. 116. 
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PANORAMA MUNDIAL DE LOS ENERGETICOS 

5, LOS NUEVOS EXPORTADORES NO MIEMBROS DE LA OPEP, 

Los nuevos exportadords» o mejor conocidos como productorcs

independientes, son aquellos que se encuentran tanto fuera -

de la OPEP como de la economta planificada (socialistas), p~ 

ro debido a la gran cantidad de petróleo que producen, for-

man parte importante del mercado internacional de los hidro

carburos, al cual surgen a partir de que a finales de 1979,

IrAn con su conflicto bélico comienza a reducir su produc--

ci6n entre 3 y 4 millones de barriles diarios hasta llegar a 

5 mj11ones, los cuales son cubiertos a n t e el incremento

de producción de otros pa%ses miembros de la OPEP, fundamen

talmente Arabia Saudita con lo que el déficit mundial de su

ministros ascendta a unos 2 millones de barriles diarios 

equivalentes al 4\ del consumo comunista y aunque Irán no p~ 

dia econ6micamente mantener una paralizaci6n de exportacion

nes, y aunque no volviese nunca, como sucedi6 al nivel de 

producción anterio~ a la crisis de 6 millones de barriles 

diarios, su producción de 4 millones de barriles diarios no

fue suficiente para eliminar el exceso de oferta que las pr~ 
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ducciones de crudo no OPEP (Mar. del Norte, Alaska y México), 

estaban comenzando a generar. En resumen, la situaci6n crea

da por la revoluci6n iraní, condujo a un d6ficit de suminis

tros a volumen similar al de la primera crisis. Con anterio

ridad a la ~cl5is ir~n! l~ ~f~rta era superior a la de la d~ 

111anda en unos 2 millones de barriles diarios, sin embargo 

las compaftías (Exxon, Gulf, B. Pete), comenzaron a anunciar

reducciones a sus clientes entre un 45 y 10\, con el objeto

de aprovechar la escasez y vender su producci6n en el merca

do spot donde los precios estaban suhlendo en vertical. Por

lo que el precio del barril aument6 a 21-23 d6lares, es de-

cir en un 65\ por encima de los precios oficiales de la OPEP. 

L~s bPnP.ficios especulativos de esta práctica fueron enormes 

entrando en el juego el propio Irán quien tras romper los -

contratos con las grandes compaftías empez6 a vender su crudo 

en el mercado libre a través de subastas llegando el precio

de1 b~rril a nlcnnzar los 32 d6lares, cuando el precio ofi-

cial era de 13 d6lares. Ante esta situaci6n las compaftias -

norteamericanas comenzaron a vender productos refinados en -

el mercado libre donde el precio del crudo alcanz6 hasta 42-

d6lares por barril gracias a que el gobierno estadounidense

ofreci6 una compensaci6n de 5 dólares por barril en el mere~ 

do libre para evitar restricciones como las del embargo. Los 

precios quedaron así fuera del control hasta octubre de 1981 

dejando la OPEP de funcionar como c5rtel, ya que cada miem-

bro aplicaba la política de precios que más le convenía; así 
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durante el primer semestre de 1981 despu6s de haber llegado

ª un precio máximo, el nivel medio de los precios comenzó a

descender como consecuencia de exceso de oferta en los mere~ 

dos. 

~inaimcnlt:: el en 1 a LXI Conferencia -

Extraordinaria de la OPEP reunida en Ginebra se llegó al --

acuerdo de: 

Fijación en 34 dólares barril durante todo el afio (hasta-

finales de 1983). 

Que sea el propio mercado el que establezca las diferen-

ciales de precio en función de la calidad del crudo y la

distancia del mercado, con un limite nmximo de 4 d6lares-

p~! h~rTil entre otros. 

A partir de estos acuerdos el mercado petrolero continu6 en

su fase depresiva, por lo que para 1982 la OPEP tuvo que ac

tuar como cártel para salvaguardar sus intereses fijando un-

sistema de cuotas de producci6n que ayuden en goncr:il a.l me!. 

cado mundial de hidrocarburos, ya que desde 1975 ningún nue

vo pais se ha integrado a la misma en virtud de que los gra~ 

des exportadores independientes (entre ellos Noruega y Méxi-

co) • sin integrarse a ésta, tienen todas las ventajas para -

manejar su nivel de producci6n en forma totalmente soberana. 

No obstante lo anterior, la OPEP responsabiliz6 a México y -

los demás paises productores de petróleo independientes, de

la llamada "crisis sobre el precio de los hidrocarburos" du-
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rante 1986 y parte de 1987 debido a la sobreoferta de petr6-

leo de los mismos en el mercado mundial, lo que produjo que

los precios cayeran al nivel m5s bajo de la historia (hasta-

8 d6lares por barril). Ante esta guerra de precios, la mayo

ria de los productores independientes y algunos sociaiistlis

(URSS, China), decidieron cooperar con la OPEP (a excepci6n-

de Gran Bretafta), reduciendo sus cuotas de producci6n para-

tratar de estabili=ar el mercado. Por otra parte, resulta i!!!. 

portante sefialar que es poco probable que los paises produc

tores fuera de la OPEP puedan llegar a eliminar el papel do

minante de Arabia Saudita. Por su parte, "la Uni6n Soviética 

el mayor productor mundial, exporta alrededor de 22 millones 

de barriles diarios"(SS) la mayor parte de los cuales se 

1as importaciones ~oviéticas tienen hoy poco impacto en el

mercado mundial. Por otra parte se espera que las produccio

nes combinadas del Mar del Norte, Gran Bretafia y Noruega, no 

superen los 4 millones durante los aílus ochenta~. no obst~n-

te respecto de México Aste representa el Onico pais con re-

cursos y reservas probadas suficientes para desempefiar un p~ 

pel significativo en el mercado mundial fuera de la OPEP, 

sin embargo el petr6leo mexicano es improbable que llegue a

representar cambios importantes en la estructura petrolera -

internacional, ya que aumentar las cuotas de producci6n pe--

(SS) Ce.n.tetto Robe/Lto, "El pe,tltóleo !J ta. CIUA.W mu11cUal", Ecli,t. Al.<anza,
Madtu:d 1982. Pdg. 154. 
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trolera implicarra externamente prolongar la dcsestabiliza-

ci6n del mercado, e internamente petrolizar aan más su sust~ 

ma económico. 
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CAP J TULO 1 JI 

PANORAMA KUNDIAL DE LOS ENERG::TICOS 

6. LOS PAISES SOCIALISTAS 

La existencia de petr6leo en la Uni6n Sovi~tica era conocida 

desde el tiempo de los persas, no obstante, fue hasta el afto de 

1860 que la Uni6n Sovi~tica inici6 su producci6n comercial con

numerosos capitales del exterior. Así "en 1901 se alcanz6 una -

producci6n de 12 millones de toneladas." ( 56 ) Sin embargo, a 

partir de ese momento, la producci6n rusa dscendi6 no volviendo 

n alcüJ1¿u~ as~ n!~c! h==t~ 1929. d~hirln al temor de agotamiento 

de los yacimientos, por lo que el gobierno zarista cambi6 el -

sistema de concesiones por un sistema de "royalites" parecido -

al que se implant6 en Oriente Medio en los af\os SO y 60, aunque 

los uroyali~e!>H i:·c;,clamadcs por el gobierno ru~o oran sólo del -

40\ .• 

Posteriormente, con Stalin se pone en marcha el Primer Plan 

Quinquenal, con el cual se buscaba dar prioridad al carb6n, por 

lo que la producci6n y el consumo de carb6n se desarrollaba ex

traordinariamente durante . .los primeros planes quinquenales, y es 

hasta los sesentas que los planificadores soviéticos dejan de -

fS6f Ce.n..te.no RobeJLto, "El Pe..tJifi!.eo y ta. CA.U.U. munr:lú:Ll". /.la.dlWt 1982. ~ 
za. P4g. 288 
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dar prioridad al carb6n para dar entrada al control de la indu~ 

tria petrolera, y es hasta fines de 1962 que los 105 consejos -

Econ6micos Regionales que se habían formado en la URSS, coinci

diendo con las regiones administrativas fueron suprimidos y --

reemplazados por 47 "sovnarkhozes", el cual suministraba los -

fondos que eran repartidos por la direcci6n de petróleo entre -

los diferentes (trust de perforaci6n); así para 1964 la indus-

tria del petróleo quedó reorganizada en 4 ministerios: 

l. Gas natural. 

2. Extracci6n del pctr6leo. 

3. Refinaci6n. 

4. Petroquímica. 

Cada uno de estos ministerios tiene una estructura organizativa 

que cubre la totalidad del sector a su cargo, y en los cuales

las decisiones son tomadas por el gosplan que suministra las d~ 

nominadas cifras de control. No obstante la descripción del sis

tema organizativo de referencia, queremos recalcar que la indu~ 

tria del petróleo soviética noha podido alcanzar los standars -

de productividad y eficiencia de las compafiías occidentales, d~· 

bido a fallas en sus técnicas de perforaci6n. 

En cuanto al defecto del sistema de fijaci6n de precios, el --

cual no es capaz de inhibir las presiones de la demanda, "la -

Unión Soviética es precisamente lo que los soviéticos conside·

ran como una de sus virtudes: su inmunidad a las fluctuaciones

exteriores. Este aislamiento hace posible para los soviéticos -
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mantener sus niveles de precios relativos con independencia a -

lo que ocurre en el resto del mundo, lo cual al conformar un -

sistema estable, incentiva a los directivos soviéticos a reali

zar inversiones y planes a largo plazo sin tener que preocupar

se de las posibles distorciones de futuros ajustes de precios."( 

Lo anterior obedece entre otras cosas a que la URSS mantiene re 

laciones comerciales con los paises del Este, basado en el in--

viética a precios superiores a los que ésta podría haber obteni 

do en occidente, por lo que en los afias que precedieron a la 

primera crisis del petr6leo, la Uni6n Soviética se convirti6 en 

el segundo pais productor de petr6leo y gas del mundo, gracias

ª los considerables recursos descubiertos principalmontc duran

te los afios SO y 60. 

Además de la Uni6n Soviética, los dos únicos paises de economía 

planificada con una producción petrolera significativa, son la 

República Popular China y Rumania. En el segundo de ellos, ia -

producci6n petrolera se inici6 antes que en la Uni6n Soviética

y Estados Unidos." 

La actitud del mexcndo petrolero socialista después del embargo 

de 1973, fue realmente inesperada ya que predicaron el embargo

pero no lo practicaron. Por su parte tanto In Uni6n Soviética -

como Rumania importaron gran cantidad de petr6Ieo árabe que des 

pués revendieron en los mercados "spot" a tres o cuatro veces -

lo :que habían pagado por é"L Esta actitud provocó criticas y 

acusaciones a la Uni6n Soviética ya que la multiplicación de 
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de los precios del petr6leo y el embargo constituyeron para es

ta una fuente importante de divisas, de tal forma que para 1974 

el petróleo represent6 el SO\ de sus ingresos. Sin embargo a -

partir de 1975 tal situaci6n comenzó a deteriorarse, ya que su

sistema, considerado como autosuficiente, empez6 a depender de-

soviéticos que importar otras materias primas. 

No obstante que en la actualidad el petróleo soviético no se -

considera ya ni por las compaftfas ni por los gobiernos occiden

tales como un elemento desestabilizador (no ocurre lo mismo con 

el gas natural) durante la pasada guerra de precios (1986), és

ta ofreci6 contribuir con la OPEP realizando reducciones en su

stand de producci6n para ayudar a estabilizar el mercado mun--

dial, situaci6n que no se apegaba con la economia planificada -

de la RepUblica Popular de China, la cual ha reducido su produ~ 

ci6n con toda probabilidad de continuar asi durante la primera -

década de los ochentas, debido a que China ha sido incapaz de 

sostener el crecimiento de bienes de equipo, máxime cuando la -

fuerte inflación mundial ha provocado incrementos en el precio

de los equipos importados, y en consecuencia reducido la capaci 

dad de la Repfiblica Popular para adquirirlos. 
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CAPITULO IV 

CRISIS PllNDIAL DE EHERGE'ílCOS 

l, EL PETROLEO COMO CONSECUENCIA INFLACIONARIA MUNDIAL 

El petr6leo se ha convertido en la palabra más sustancial, -

casi mágica del desarrollo económico, ya que el comercio mu~ 

dial del petróleo representa hoy en día una quinta parte del 

comercio mundial. La necesidad que la gente ha hecho de él -

ha creado una mdustria fenomenal, que actualmente produce-

y casi consume más de SO millones de barriles diarios. Cons~ 

cuentemente cualquier variación en este elevado porcentaje -

crearía efectos proporcionales en la economía mundial. 

En los últimos aftos se han afianzado en todo el mundo los 

vínculos entre energía, sociedad y economía. Lo que ocurre -

en.el campo energético afecta a todos los paises independien

temente de su grado de desarrollo, su forma de organizaci6n

social o su calidad de exportadores o importadores de hidro

carburos, 

En la primera mitad del siglo XLX,el carb6n sirvió como base para 

la expansi6n de la industria, y aún cuando fue desplazado --
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gradualmente como el principal energético primario, todavía

en los anos se~entas cubri6 alrededor de una quinta parte 

del consumo energético de los paises industrializados. 

A pesar de la búsqueda y el desarrollo de otras fuentes de-

energía, el petr6leo tiene todavía un promisorio futuro, ya

que sus reservas probadas mundiales ascienden a la suma de -

aproximadamente 700,000 millones de barriles. 

En una etapa posterior desde la década de los cincuentas ha~ 

ta principios Je los setentas, las hidrocarburos se consido

raron como los energéticos de uso más difundido debido a su

oferta abundante, barata y accesible y a sus ventajas como -

combustibles limpios y de gran versatilidad. 

A partir de la primera crisis petrolera de 1973-1974, cuando 

los precios del petr6leo casi se cuadruplicaron, se gestaron 

transformaciones repentinas y de largo alcance en el balance 

energético mundial que se intensificaron con los aumentos de 

precios de 1979 y 1980. 

Así, el aumento explosivo del hidrcarburo a partir de 1973-

ha dejado una secuela de efectos econ6micos que aún estamos -

resintiendo. 

Antes de la "explosión", el mundo había disfrutado de ener-

géticos baratos que hicieron posible después de la Segunda -

Guerra Mundial, un repunte industrial extraordinariamente -

acelerado. 
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El costo general de este auge económico, fue el ericarecimic~ 

to de la vida en todas partes, y a este encarecimiento con-

tribuy6 el vertiginoso incremento del precio de los hidrcar

buros hasta llegar a la situaci6n crítica que ahora reflejn

el mundo. 

No cabe duda que las alzas repentinas y sustanciales del pr~ 

cio del petróleo ejercieron efectos negativos en la balanza

de pagos de los paises importadores de petr6leo; sin embargo 

en lo que concierne a la mayoría de los paises desarrollados 

los déficit de la hnlanza de paRos exteriores que resulta-

ron, se corrigieron por sí mismos, por lo menos parcialmente 

después de cierto tiempo, variando este plazo en función de

la estructura de los intercambios con los paises de la OPEP. 

Dicho de otra forma, el incremento de las importaciones por-

-~os paises de la OPEP de equipo, productos ll1Jlnufacturados, -

servicios, tecnología y hasta productos alimenticios proce-

dentes de los paise~ industrializados, especialmente en lo -· 

que toca a importaciones destinadas a poner en práctica pro

yectos de desarrollo, determinó una fuerte elevación de los

precios de las materias primas en mercados mundiales. 

"En estas desfavorables circunstancias sobreviene la crisis

del petróleo, cuyo efecto adicional elevó la inflación del -

mundo industrializado casi el 12\, y ello a pesar de las --

fuertes políticas anti-inflacionistas puestas en marcha en -

numerosos paises. 
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Los efectos de este segundo factor inflacionista, fueron muy 

profundos y de gran duración, y lo que es más importante, se 

mantuvieron enormemente resistentes a las políticas maneta-

rías y fiscales restrictivas, no produciéndose descensos si& 

nificativos a pesar de la debilidad de los ritmos de activi

dad. En los años cincuenta y sesentas, las medidas restrict.!_ 

vas se traducían por la secuencia siguiente: disminución de 

la actividad -paro-, estabilización de salarios ·-modera-

ción del consumo-, detención del alza de precios. Sin emba.;: 

go, después de la crisis del petróleo, la disminución de la

actividad dió lugar a un fuerte paro (como luego comentare-

mas), pero no a una detención del alza de precios, produ--

ciéndose un nuevo fenómeno que los economistas denominan ---

"stegfl~ci!S::", ::::: dc..:ir, "~~tdu(:.rtmit:ui.o de la inflaci.6n."(57J 

La conducta comercial del petróleo hizo notable la existen-

cía de dos grandes intereses, uno rcfresenta<lo por los pai-

ses productores, los que exportaban, y otro por los paises -

industrializados consumidores. En los Estados que componen-

la OPEP, por ejemplo, esta distinción alcanza su grado más -

notable, tanto por la categoría económica de cada uno de los 

paises tercer mundistaso en desarrollo como por la estrate-

gia de su economía pctrolizada. 

El surgimiento de dos fuerzas protagonistas del aumento pe--

¡57) ce.meno RobeJL:to, "U pevtó.f.eo y .e.a ctú6.U. mwiclio.1!'. MadJU.d 1982.-
Ecli.t:DIÚJ:l,,f. AL.lanza. P<fg. 254. 
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trolero, los vendedores y los compradores, ha conducido a un 

enfrentamiento abierto de complejas vertientes ccon6micas y

polrticas. 

Las medidas de comunicaci6n social de los paises industriali 

zados han insistido en presentar la crisis econ6mica intern~ 

cional ~uwv •c~~lt~<lo do 13 e1evaci6n de los precios en el -

crudo.· Este punto de vista de rndole aparentemente econ6mico 

termin6 por tensionar las relaciones de ambos grupos y con-

vertir el caso en un conflicto polrtico. 

"Los que rechazan la tesis de que el petr6lco ha sido la ca~ 

sa de la crisis actual, aclaran que si bien el energ~tico ha 

sido un factor de influencia de esta crisis, existran ya ca~ 

sas fundamentales de carácter estructural en los grandes 

paises industrializados res~onsables en ese proceso. 

La crisis, inevitablemente debra extenderse con creces a los 

paises en desarrollo dependientes de aquellos. 

En la manipulaci6n de argumentos de este choque de protago-

nistas y para sacudirse la acusaci6n de los precios del cru

do como generadores de la crisis, la OPEP sefial6, no sin ra

z6n, que en los estados industriales, la presi6n fiscal so-

bre el precio al consumidor era más alta que los mismos pre

cios de venta del crudo. Es decir, se compraba el crudo, se

le imponia un sobreprecio para distribuirse a su vez y parte 

de él, además se elaboraba agregándole nuevos valores. 
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La recesi5n, uno de los ropajes de la crisis, condujo a una

sobreoferta que en los primeros años de la d~cada presente,

oblig6 a una baja de los precios del crudo. 

Se trataba de hecho, de una reacción de compradores. 

Los paiSó5 u~ la OPEP habían hecho su juego de 1973 a 1980.-

ahora correspondía hacer el suyo a los importadores. 

"Sin embargo, a pesar del descenso de los precios del petr6-

leo iniciado a finales de 1981, la recuperación fue por mu-

cho más difícil que despues de la primera crisis. La debili

dad de la demanda y el alto desempleo en el mundo industria-

lizado, muy superior al producido durante la primera crisis-

llevó a la adopción de prácticas proteccionistas, y a la ba-

ja de la demanda de materias primas, con lo que las exporta

ciones del mundo menos desarrollado se vieron seriamente re-

<lucidos, constribuyendo a disminuir el poder de compra y el-

crecimiento del comercio mundial. Las tensiones sociales~ -

políticas generadas por los altos niveles de desempleo, hi-

cieron a veces muy dificil el mantenimiento de las políticas 

anti-inflacionarias que se habían mantenido en años anterio

res, y aunque en algunos grandes paises industriales, exis-

tían a mediados de 1982 signos de progreso en la lucha con-

tra la inflación, debido fundamentalmente al efecto restric

tivo del ejercicio sobre el crecimiento de la demanda agreg~ 

da por laspolíticas.monetarias, la solución de la crisis to-

davía parecía lejana." (58) 

(SSJ Centeno Robvr..tD, "U pe:tJWleo !J la. cA..U.U. mwuli.a.l". MadJt.ú:J. 1982, -
EcUt. ALianz.a.. P<fg. -260. 
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Los paises industrializados reorganizaron sus planteamientos 

y procedieron a una revisi6n política energética. 

El primer paso fue la creaci6n de un foro con el nombre de -

"Agencia Internacional de Energía", donde planificaron la 

contraofensiva que descansaría en tres supuestos: 1).- Lar~ 

cesión económica que contraería o disminuiría el consumo; 

2).- El ahorro energético en todos los sectores de consumo;-

3).- El uso más eficiente y racionalizado de estos recursos

energéticos. 

Aunado a estas estrategias, los paises se han visto ~n la n~ 

cesidad de retomar el desarrollo de fuentes energéticas tra

dicionales como el carbón y la exploración de nuevas, como -

la solar y la nuclear. 

El objetivo es depender menos del petróleo, estabilizar las

pretenciones de dominio de los productores y, obviamente, -

volver a cambiar las relaciones econ6micas y políticas gene

rales que habían tenido un vuelco durante los anos pico de -

la revolución petrolera. 

En otra perspectiva, los problemas básicos de la energta han 

girado alrededor del costo de los energéticos, y los despla

zamientos de riqueza e ingreso hacia los paises productores

de petróleo; en 1973, la OPEP tenía un excedente de 13,000 -

millones de d6lares en su balanza de cuenta corriente, segan 

escribe el comentarista del New York Times Leonard Silk. Pa

ra 1980, esta cifra se había elevado a los 115,000 millones. 
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En este ano los décifit correspondientes de las naciones in

dustrializadas alcanzaron los 75,000 millones de dólares, en 

tanto que los déficit de los paises en desarrollo carentes -

de crudo, ascendían a los 58,000 millones. 

Los p:i~es ~roduc~nrcs de petr61eo invirtieron sus fondos 

excedentes en los grandes centros ·financieros como Nueva --

York, Londres y Frank Furt, esto produjo un sobrante de capi 

tal en los paises industrializados quienes empezaron a des-

plazar en forma de préstamos los petrod6lares. 

Una de las consecuencias más notables de este desplazamiento 

monetario fue el aumento de la deuda externa de los paises -

en desarrollo, que han llegado a niveles tan altos que ahora 

ponen en peligro su desarrollo y estabilidad económica. La -

deuda total de los pai~e~ pvb~c=, ~in p~~Tóleo~ que era de -

130,000 millones de d6lares en 1973, ascendió vertiginosame~ 

te hasta llegar a 664,000 millones de dólares en 1983. Con -

el aumento de las deudas de algunos paises exportadores de -

petróleo (México aumentó su deuda en 1982 a ~s.ono millones

de d6lares), y de varios paises de Europa Occidental, la de~ 

da total de lo~ paises en apuros financieros se incrementó -

hasta llegar a más de 800,000 millones de dólares en 1984. 

Paises como México, que pudieron aumentar las cuotas de pro

ducción petrolera y por lo tanto las cuotas de exportaci6n,

se han detenido porque ello implicarla externamente prolon-

gar la desestabilización del mercado, e internamente petroli 
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zar aCin más su sistema econ6mico." (59) 

Ante lo poco recomendable que es la emisi6n dislocada de di-

nero, nuestro pa!s ha optado en lo interno, por un aumento -

en el precio del energético y en sus productos derivados; -

as! también aumento de los servicios públicos y la "recotiz!!_ 

ci6n de impuestos" dentro del escenario de un régimen de au.!!!__ 

teridad del gasto pCiblico. 

En consecuencia, los paises productores de petr6leo, ya no -

son los Cinicos en afirmar su pertenencia al Tercer Mundo, en 

negar su carácter de "club de ricos que arruinan al mundo e!!_ 

tero". Una mirada hacia atrás nos indica que los aclaracio-

nes en este sentido provienen, contra toda previsión de org~ 

nismos occidentales especializados que se proclaman ligados-

pectas principales del problema que se quiere eludir, por -

una parte, el petr6leo no arruina a los pa!ses industriáli

zados, por otra que los paises de la OPEP son afectados al -

igual que las o~ras naciones del T:~i-cer Mun.Uo, po1~ lo que la 

inflaci6n y la crisis monetaria de la que el capitalismo mal 

empleado es culpable, y por ésto son inevitablemente impuls!!_ 

dos hacia la incapacidad de financiar correctamente su desa

rrollo, a pesar de las exportaciones de petr6leo. 

"A manera de ejemplo, citaremos que durante el afio de 1986,-

( 59) "Et pdJU5f.ea". GCJtcnc.ú:t de 1nf.oJur.tlel5n ¡¡ Rc.la.c.ionc.1 PúbUC1U> de --
PEMEX. MVu'.co 1984. Pifg. 125-132. 
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debido a las depreciasiones en el precio del petr6leo, Méxi

co perdi6 ingresos por aproximadamente 8,000 millones de d6-

lares, lo que representa el si del PIB." (60) 

En virtud de que los costos de producci6n petroleros no se-

encuadran en modelos simétricos. 

"La historia de las sociedades humanas es también la histo--

ria de la técnica de los energ~ticos. El siglo XX, heredero

del carb6n y de ln madera, vive la era del petr6leo y del -

átomo. 

México es un pafs de larga tradici6n petrolera, y hoy finca

sus perspectivas de desarrollo ccon6mico en la explotaci6n -

de los hidrocarburos, sin que ésto signifique que esté ha---

ciendo lo mejor al respecto. Tres momen~os ü~~tacoü e~ ~u 

historia moderna: 

La explotaci6n del petr6leo por compafitas extranjeras ha~ 

·tu i933, cuyc período que cubre fue en los primeros af\os-

de la década dP.l siglo XX, al situarse como segundo pro-

ductor mundial. 

La nacionalizaci6n del petróleo en 1938 y la posterior -

cautela en el manejo de las rescrcas. 

De entonces a 1973 la producci6n se vino abajo, mantenie~ 

dese apenas en la autosuficiencia. La demanda nacional -

motiv6 que de 1969 a 1973, hubiera necesidad de importar-

11,000 barriles de Venezuela. 
(60) Pe/l-l6d~co NovedadCA. M~x..ico, jul.io 28 de 1986. P~g. 6. 
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A partir de 1973 los descubrimientos vienen a situar a M~ 

xico en situaci6n privilegiada: sexto lugar en el mundo -

en relaci6n a reservas existentes y posiblemente el prim~ 

ro en el orbe en reservas potenciales. Paralelamente sur-

ge la artificial crisis energética que los paises capita

listas avanzados han instrumentados para seguir conserván_ 

do sus reservas internas y aprovechar las mejores condi--

e iones. la producci6n del llamado Tercer Mundo." (61) 

La evoluci6n de los distintos mercados mundiales energéticos 

:: I:Jcdiano y largo plazo, es tarii determinado por el comporta-

miento de la economía internacional, los cambios estructura-

les que se registren en el sector energético mundial y el ifil 

pacto de ambos factores sobre la demanda, la oferta y los 

precios internacionales. A estos factores de ~ndole econ6mi-

co se sumarán muchos otros muy diversos y que dependen de la 

coyuntura política. Uno de los más importantes será la perma 

nencia, por buena parte del resto de la presente década, de-

una elevada capacidad ociosa de prodnc<:"i6n de crudo,. por lo-

que mantener una estricta disciplina entre los oferentes se-

rá fundamental. 

Asimismo la persistencia del conflicto Irán-Irak, las incer

tidumbres que rodean el proceso de recuperaci6n econ6mica -

mundial y la precaria situación de los paises en desarrollo, 

hacen más dificil que nunca, predecir la duraci6n de las ac-

( 61) Me.u'.co Oll, Fo11.e.útg Exchrutge RueJtvu Soo11. P11.u.We.n-t Cilu Econom.lc 
RecoveJt, Wa.U. SVte.& .Jowr.na.l.. Sept:.iembll.e 8, 117 8. Pcfg. 6. (TJta.du.c-
c..l6n l..ibll.e del. ~M.tent.an..te}. 
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tuales condiciones del mercado petrolero y sus futuras ten-

dencias. 

La evoluci6n futura del mercado de hidrocarburos depender§ -

de mfiltiples factores. En primer lugar del comportamiento de 

la economía internacional. Esta se encuentra actualmente en

un proceso de rccuperaci6n encabezado por Estados Unidos, -

afin cuando su duraci6n e impacto sobre otras regiones toda-

vía son inciertos. 

Asociados a estos rangos, se podían considerar dos escena--

rios posibles del mercado de aquí a! afio 2000: de demanda a! 

ta y de demanda baja de petr6leo. En el segundo de ellos, 

quiza el m§s probable, dicha demanda aumentaría lentamente, 

por efecto de una tasa de crecimiento moderado de la activi 

vi<l~ñ f'!'C'"'t:"rt,:;m;ra munciinl q11A A c;u ve-z e~t:aT{a influída por 1a 

recuperaci6n de los países en desarrollo. 

Como quiera que sea, un aumento repentino e importante del -

precio del petr6leo, sin la menor duda podría poner en peli

gro la salud de la economía mundial, y muy especialmente e1-

esfuerzo de desarrollo de otros países del Tercer Mundo. 
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CAPITIJLO IV 

CRISIS l'IUNDIAL DE EMERGETICOS 

2. EL PETROLEO COMO ARMA ESTRATEGICA EN LAS RELACIONES INTERNA
CIONALES 

Los precios en ~l mercado internacional observan durante los 

Gltimos meses tal inestabilidad que la falta de acuerdo más

allá de los precios en la Conferencia de la Organizaci6n de

Paises Exportadores de Petr6leo en Yugoslavia, aseguran que

éstos se dispararan antes de enero de 1987, ya que durante -

el semestre que concluy6 (septiembre a febrero), s6lo doce -

de los trece miembros cumplieron sus compromisos de mantener 

sus cuotas fijas. 

Por otra parte, las ventajas con las que cuentan algunos 

paises exportadores para fijar sus precios, son aquellas de

las que otros carecen. En México se sintetizan milagrosamen

te esas ventajas, pero en cambio, la ideologia demasiado es

tabilizadora tan absurda en el exterior, las neutraliza. Se

persiste en no establecer las diferenciales, a pesar de las

obvias ventajas frente a los otros Estados petroleros y en -

no cargar con primas los precios de exportaci6n, no obstante 
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las barreras arancelarias que impone Estados Unidos. 

El beneficio que puede atribuirse a la situación geográfica

de México, es el hecho de colindar con los Estados Unidos, -

por lo cual el riesgo de una interrupción en las exportacio

nes debido a cierto tipo de acciones militares, podrra redu

cirse considerablemente. Para poder evaluar estos beneficios 

de seguridad militar es necesario examinar cinco tipos de s~ 

tuaciones militares. 

1. Una guerra nuclear: Una guerra nuclear sería corta pero -

destructiva .. El surgimiento de una guerra sería determin!!_ 

do por factores como la potencia nuclear de cada uno de - -

los bandos en el momento de estallar la guerra, la estra

tegia para dirigir los blancos que usen los participantes 

y l~ ~cr~res~ n falta de sorpresa del primer golpe. Aun-

que el petr6leo mexicano sería muy atil para una recuper~ 

ci6n de los Estados Unidos, el advenimiento de tal guerra 

no sorra determinado por las consideraciones petroleras,

cn otras palabras, el desarrollo de gas natural y petr6-

leo mexicano tiene muy poco que hacer en el escenario de

una guerra nuclear. 

2. Una guerra convencional: El petr6leo mexicano podrra ju-

gar un papel importante en la seguridad de los energéti-

cos de los Estados Unidos, si una guerra no nuclear se -

continuara por más d<?_unos meses. 

Los alcances, distribución y doctrinas de la Organizaci6n-
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del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el Pacto de Var

sovia, indican que ambos lados podr!an esperar que cual-

quier conflicto europeo tendría que ser corto. El suceso

estarta determinado por el tamal\o y distribuci6n de las -

fuerzas, el tiempo que una amcnd.L.d dü~c ~:-:.tes ,]~1 at:i.que

y si se utilizan armas de t6cnica nuclear, en ese caso, -

tampoco el petr6leo mexicano haría una gran diferencia si 

la guerra fuera corta. 

Desgraciadamente los estrategas que se han preparado para 

guerras convencionales cortas han estado equivocados, si 

esta eventualidad ocurriera el petr6leo y el gas natural

mexicano serían un significante suplemento para las rese~ 

vas de energía de los Estados Unidos. 

Asumiendo que Mlixico no simpatizara con los objetivos del 

individuo enemigo de los Estados Unidos, el ··hecho de que

existiera un oleoducto a trav15s de :.:l!xico, representar1a

pocos problemas ~Uicion~les de seguridad. Por otra parte. 

el petr6leo transportado de M6xico a las costas de Bsta-

dos Unidos en el Golfo, sería mucho más fácil de proteger 

que el que viniera desde Persia o Africa. La distancia -

entre Houston y el sureste de Mlixico es d~ 800 millas --

aproximadamente; toda la ruta puede ser patrullada por m~ 

dios a~reos; en cambio la distancia entre Estados Unidos

y el Golfo Plirsico es de 1Z,OOO millas; 5,000 millas de -

Nigeria y 7,500 de Indonesia. 
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Gran parte de 1a ruta del Golfo P6rsico está alejada de -

las bases mi1itares de los Estados Unidos y cercana a los 

enemigos potenciales. 

3. Guerra 1i.aitada: Los estrategas de Estados Unidos deben--

preparars~ pare <lo~ tipos d~ guerra li~ltada: 

PRIMERO: Una guerra que involucre directamente a uno o -

dos de los grandes exportadores (Iran-Irak), y quizá tam

bién los E.U., por lo que se plantea la siguiente interr~ 

gante: ¿Invadirá la URSS a Irán y posiblemente a Arabia -

Saudita, con lo que separaría a Europa Occidental, Jap6n

y Estados Unidos de una fuente vital de petr6leo?, ¿Y si

intervinieran 1os sovi~ticos, estaría E.U. forzado a uti

lizar armas nucleares para detenerlos? 

Cabe mencionar que todos los presidentes de Estados Uni-

dos, desde Truman hasta Reagan, se han enfrentado a esa -

interrogante en abstracto, y la mayoría de ellos lo han -

hecho en realidad, aunque ese no es el caso de Rengan, 

hasta donde se sabe. 

Cada presidente parece haber llegado al poder con ideas -

diferentes sobre las armas nuc1eares; sin embargo, en 1os 

meses antes de la reuni6n en la Casa Blanca convocada por 

Carter después de la invasi6n de la URSS a Afganistán en

diciembre de 1979, y el fallido intento por rescatar a -

norteamericanos rehenes en Teherán en abril de 1980, los

rusos empezaron a fortalecer sus fuerzas en el norte de -

Irán. 
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Al mismo tiempo la situaci6n en Teherán pas6 de inestable 

a ca6tica. El partido comunista se torn6 cada vez más --~ 

desafiante con respecto al régimen de Ayatola Jomeini; -

los grupos étnicos que estaban contra el gobierno de Teh~ 

rán actuaron con más fuerza. La economía estaba en compl~ 

to desorden y el pais e5taba al borde de la guerra con -

Irán. 

Todo parecía invitar a una acci6nsoviética. 

"En público, el gobierno de Carter advirti6 a la Uni6n ~2. 

viética en ténninos decididos pero ambiguos, que se mant~ 

vieron al margen. 

Un funcionario no identificado fue citado por la prensa -

cu~n:!c dij<:> '!"ª Estados Unidos no permitiría que el sumi

nistro de petr61eo fuera interrumpido. 'Eso no ocurrirá'

dijo el funcionario, porque no se pennitirá que ocurra.-

Fuera de la inUlgen pública la evaluación era mucho más --

cuncrata." (62) 

En el otofto, después de que las intenciones de Estados -

Unidos fueron expresadas claramente a la Uni6n Soviética, 

en parte a través de especulaci6n en la prensa inducida -

por el gobierno y en psrte por contactos gubernamentales, 

se retiró el estado de alerta de las tropas soviéticas, y 

como Poowel "la crisis desapareció". 

(62) Pe/l.Wd.lco fac.el.h.i.011.. "La. URSS, eL. pe.tltfil.e.o y La. bombd nuc.Le.a11.." -
Méx.U!o, 16 de oc..tub11.e de 1986. Pdg. 4 y 28. 
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"Por otra parte, el Presidente Nixon, dijo en una entre-

vista en 1985 a la revista Times, que pensó utilizar ar-

mar nucleares para poner fin a la guerra de Vietnam y -

también cuando la URSS amenazó con intervenir en la gue--

rra árabe-israeli de 1973. 

Los registros pablicos indican que el PresidenL~ R~ag~n 

no ha tenido que enfrentar el asunto nuclear realmente, -

sin embargo, la presentación de la opci6n a Carter en 

1980, hace surgir la interrogante de qué harin Rengan en

una situaci6n similar. Los intereses de E.U. en torno al-

Golfo Pérsico siguen siendo más o menos los mismos, y el

poderio militar norteamericano, aunque ha sido mejorado,

probablemente siga siendo inadecuado para rechazar una i!l 

vasión de los rusos. 

Los objetivos del gobierno de Ronald Rengan en la regi6n, 

de acuerdo con su documento en 1982 "Dia de la Defensa",

son "asegurar el acceso continuo al petróleo del Golfo -

Pérsico y evitar que los soviéticos adquieran control po

litice y militar del petróleo directamente a través de -

sus allegados." 

Funcionarios del gobierno norteamericano afirman que esos 

objetivos siguen siendo los mismos en la actualidad."(63) 

Por lo que se sobreentiende que la politica del gobierno

seria introducir·fuer~as estadounidenses en el área en --

( 63) PelLi.ó<Uc.o Exc.e..l-6.lo"-. "La. URS.S, e-1'. pe,t;tr.óleo !J la. bomba. nuJ!lea.![.." --
Op.c.,lt. P.íg.134. 
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torno al Golfo si el acceso al petr6leo se viera amenaza

do. 

SEGUNDO: Una guerra que involucre a los E.U. pero donde-

ningún exportador de pctr6leo tenga interés, los E.U. co!l 

tinúen produciendo suficiente petr6leo para cubrir las -

demandas que P.•egir!~ ~~~ gücrra limitada como la de Vie~ 

Nam; entonces esta guerra no representaría una seria ame

naza para la seguridad energética de Estados Unidos. Sin

embargo, los transportes que van por la ruta de Persia a 

los Estados Unidos, podría ser blanco de ataque. En caso

de que ~e torn~r~n actitudes hos~iles. sería necesario que 

la fuerza militar de Estados Unidos eliminara la causa o

protegiera ya sea por mar o aire, la flota de transporte

de petr6leo. 

4. Guerra naval. no declarada: La URSS es el Unico país con una 

a:nnadanaval capaz de enfrentarse a los Estados Unidos. In

formes anteriores demuestran que el "cuerno" de Africa--

(Mozambique, Angola y el oeste de Africa), liacen pensar-

que la Uni6n Siviética est§ tratando de adquirir los der~ 

chos para establecer bases navales y aéreas en la ruta -

Golfo Pérsico/Atl~ntico Norte. 

Sin embargo, en caso de conflicto la estructura de las b~ 

ses navales rusas hacen vulnerable a las flotas distantes, 

lo que representaría un peligro latente en el comercio del 

petróleo persa con Estados Unidos. 
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S. 'l'eTroris.o: La combinaci6n del creciente terrorismo con la 

pTOliferaci6n de sistemas de armas ligeras .Y muy precisas 

impone un riesgo al tráfico internacional de petr6leo. 

El equipo petrolero, les duetos. tanques. terminales, re

finerías, etc., son vulnerables a un ataque a escala me--

cio de petróleo en M~xico. No obstante lo corto de las r~ 

tas y el inter~s de ambos gobiernos para prevenir estas -

eventualidades, hacen remota esa po~ibilidad. 

Las dislocaciones comerciales ocasionadas por el embargo

de la Organizaci6n de Países Exportadores de Petr6leo en-

1973, mostraron que la dependencia indebida en el abaste

cimiento de energ6ticos, que en un momento puede ser int~ 

rrumpida, impone una amenaza real a la economía de E.U.,

lo que ha llevado a adop-car polí'ticas el!'l,;t:iJUluü.UcS.s a r~dü

cir la dependencia en las importaciones de petróleo. 

Por lo que si Estados Unidos quiere lograr el nivel adc-· 

cundo en las importaciones, será necesario hacer inversi2 

nes masivas para implementar las más estrictas medidas de 

conservaci6n y producir nuevos tipos de energia que pueda 

sustituir directamente al crudo y gas natural. 

-152-



c;.;:=¡TúLO IV 

CRISIS MUNDIAL DE ENERGETICOS 

3, NUEVAS PERSPECTIVAS DE ENERGETICOS COMO SOLUCION PARA LA HU
MANIDAD, 

Uno de los mayores problemas que los países en desarrollo d~ 

berán enfrentar en los próximos afias, será el incremento de; 

su demanda de energéticos por la simple raz6n en un princi-

pio de su crecimiento poblacional. Una perspectiva general -

del comportamien~n ¿c:=g~~fl~o, predice que la expansi6n gl~ 

bal de estos pafses tendrán un car4cter único en los 13 afias 

que restan para llegar al ano 2000. En esto el asunto energ~ 

tico tiene una importancia de primer orden y el conjunto in-

dica que s6lo las formaciones sociales más s6lidas, con may~ 

res recursos humanos llegarán al ano 2000 en condiciones --

reales de competencia en un mundo que inevitablemente proyc~ 

ta su crisis. 

El Banco Mundial no ha tenido duda en sefialar que en los paf 

ses en desarrollo es tiempo de incrementar la autoproduc--

ci6n de energía primaria: petróleo, gas natural, carb6n, 

energía hidroeléctrica, solar, nuclear. Las predicciones de

inversiones energéticas en estos países son las siguientes:-
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el promedio de 1981-1985 sería de 54,400 millones de d6lares 

elevindose a SZ,200 millones en el período 1986-1990. 

El carb6n que fuera el elemento expansivo de los primeros 

países industrializados (todavía en 1950 represent6 el 59\ -

de la energía primaria consumida en el mundo), y ha signifi

cad~ p~cc en e1 pToceso energético de los países en desarro-

llo. 

En la mayor parte de estos paises no se han descubierto ni -

explotado yacimientos carboníferos importantes. La revolu--

ci6n del consumo del crudo, inevitablemente lleg6 a estos -

paises imponiendo sus estructurr.s comercialt:s. Cua.-ido el pe

tr6leo empezó su ascendente carrera de precios, hubo una te!!.. 

dencia de volver al uso del carb6n para generar electricidad. 

Entre 1973 y 1978 el consumo del petróleo baj6 de 7.6 a 2.2\ 

mientras que ci cu.1:üúr, ~~::::ié d~ (l.Q a 2.2. No obstante,, la

producci6n y reservas mundiales carboníferas fueron de 13,150 

millones de toneladas y 8 billones 134,374 ·millones en 1982. 

Este energético no ofrece una perspectiva muy clara. En los

paises en desnrrol.lo !SU t:Xplot.:!cién c0~taría demasiado di.ne

ro. Por otra parte la reacci6n casi universal contra la in-

dustria carbonífera, por las condiciones materiales de su e!S 

tracci6n, no permiten, salvo una verdadera revoluci6n tecno-

16gica, muchas ilusiones. El trabajador del carbón es un pe:!:_ 

sonaje de otro siglo, aún cuando el potencial energético que 

representa, el producto no es nada despreciable, sobre todo

si se toma en cuenta que el total de laencrgía primaria CO!!. 
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sumida, aparece en los países industrializados en el tercer

lugar después del petr6leo y gas natural. 

En el Tercer Mundo, repetimos, el carb6n cumple funciones 

subalternas en el conjunto energético. 

~n ~s~ados UnlUu~, que es el primer productor seguido de --

China y la URSS (707, 620 y 618 millones de toneladas anua-

les respectivamente), el asunto del carb6n representa dos -

aspectos que se contraponen. En 1982, las empresas privadas

produjeron dos millones de kilowatts y el 50\ lo hicieron -

con carbún. Sin embargo, el país enfrenta serios problemas 

para utilizarlo, entre ellos está el de la contaminaci6n. 

Joyuivari, funcionario del Departamento de Energía de Esta-

dos Unidos, dice que a pesar de las cuantiosas inversiones -

del gobierno para desarrollar tecnologías alternativas como-

1a solar, la de viento y la de las aguas oceánicas los avances 

son muy lentos y no se les ve como sustitutos del petr6leo, 

por esta raz6n el país se ha visto obligado a usar m§s inte~ 

samente el carb6n. Por esta raz6n también tiene especial i~ 

terés en mantener una reserva estratégica de petr6leo. 

El gas natural adquiere un papel ponderante en los países 

avanzados, si bien su utilizaci6n es poco significativa en -

los países en desarrollo, salvo en aquellos que son product~ 

res de hidrocarburos. 

SegGn los datos de la OPEP, en 1982 el consumo mundial de --
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gas natural fue de 1,Z1Z millones de toneladas (equivalentes 

a petr6leo) de los 6,834.7 millones de consumo total de ene~ 

gía primaria. Si se toma en cuenta que el porcentaje del gas 

quemado en la atmósfera es todavia alto (40\ en 1980, según

estimaciones del Banco Mundial), es dable pensar que este -

energé~ico posee aún un apreciable margen de aprovechamiento. 

Sin embargo, las perspectivas en lo general, no pueden ser -

tan optimistas. 

El Banco Mundial reconoce que las características físicas -

del gas y en especial las dificultades para transportarlo, -

limitan su participación en el comercio internacional de -

energéticos. En cuanto a los países en desarrollo, el gas 

para uso doméstico ofrece también limitaciones porque los 

mercados rara vez han sido insu=icientemente grandes y con-

centrados para absorber el elevado costo de las tuberías e -

instalaciones de distribución. Pero estas razones el gas no

ha podido competir con los productores do petróleo." (64) 

Por o~ra pa~tc cabe scnal~r. que pe~c a1 cuudal de sus r!os-

y la riqueza de sus sitemas fluviales, los países en desarr~ 

llo utilizan muy escasamente estos recursos naturales para -

producir electricidad. 

Así, la concentración de riqueza eléctrica ocurre en los --

países industrializados, quienes controlan el 78\ de la ene~ 

gia eléctrica mundial en sus tres versiones productoras: las 

¡64) "El. Pe.t/Wt.e.o". Ge11.e.nc.ia de. 1n6oJUn<IC.i.6n. Op. c,U. Pdg. 125. 
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centrales t6rmicas clásicas, las hidreléctricas y las nucle!!_ 

res. 

Apenas es preciso decir que serían necesarias, en los países 

en desarrollo, inversiones sistemáticas cuantiosas para ace

lerar el proceso eléctrico. Es claro que el potencial hidro

eléctrico mundial es considerable, pero ello requeriría po-

ner en marcha las medidas y recursos monetarios y técnicos -

indispensables y las voluntades. 

En los países en desarrollo, como el nuestro, el planteamie~ 

te rcsultn por ahora quim6rico; también tienen que recuperaL 

se del grave quebranto econ6mico que sufren. 

Asimismo, las centrales nucleares tienden a imponerse y como 

esperanza futura, se experimentan reactores termonucleares -

para obtener un d1a una energ!a inagotable, partiendo de la

fusi6n termonuclear controlada, en base principalmente del -

deuterio contenido en el agua (is6topo del hidr6geno, un nu~ 

vo combustible). Algun~s científicos especulan con la bioma

sa (materias vegetales transformables en energía), de la que 

buscan liberar gas y calor. Estas alternativas apuntan a un

objetivo Gnico: tener más energía y más barata. 

La energía eléct~ica de origen nuclear, ha tenido un creci-

miento importante y cr!tico a la vez. En los Gltimos 15 afios 

ha tenido el promedio más alto con respecto a los demás ti-

pos de energía, pero ha existido la presi6n política y econ~ 

mica para controlar los planes de este nuevo fil6n energéti-
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co, y los movimientos pacifistas y ecologistas han perturb.!!_ 

do la acci6n de los gobiernos. 

Esta "crisis nuclear" descansa en los supuestos de inseguri

dad y el problema.de los residuos. 

Co:o cit~ la opinión de un experto hungaro de renombre inte~ 

nacional sobre la amenaza que significan para la humanidad -

las centrales atómicas: 

"De todas las posibilidades de producción de energia, la t6s 

nic~ nuclear e5, por paradójica que sea, la anica que fue -

concebida con el más estricto respeto por el medio ambiente. 

Si quisieramos limitar la contaminación de una central t6rmi 

en que opera con carbón o con petr6leo, al nivel de las emi-

sienes contamiuc:Sc..tc:; d= u:::! c~~t"T'A1 nuclear. seria imposible 

t6cnicamente, debido a la liberaci6n de gas carbónico que -

acompnfta a todo proceso de combustión." (65) 

Se imponen dos reflexiones complementarias: 

La primera: si la existencia de gas carb6nico de la atm6sfe

ra aumenta rlipidamentem se corre el riesgo de provocar un r~ 

calentamiento sustancial del clima, el deshielo de las regi.2_ 

nes polares, la elevación del nivel de los mares u por ende

la catástrofe, que no está muy lejos del limite peligroso,-

debido al aumento de contaminación del medio ambiente a ulti 

( 65) 1n6eNted fltown NcU.ctu . .:n 066 .i.hMe. (T.1Lllclucc.i6n .Ub11.e dd <1tu-ten
.tan-tel. EnCll.0-mayo 1978. 
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mas fechas. 

Segunda: las centrales térmicas clásicas plantean el proble

ma de la eliminaci6n de millones de toneladas de desechos, -

ceni:z.as y otros productos de con1busti6n, lo que es inconceb!. 

ble sin contaminar el ambiente. Tenemos también el factor -

costos. Ciertam~nte hoy es extremadamente difícil estab1ecer 

una central nuclear. Si, pc~ü un cc:h~:tible nu~l~aT no m5s

grande que una caja de ceri1los equivale a un vag6n de car-

b6n. 

Ahora bien, para alimentar con carb6n una central térmica de 

1,500 megawatts, se requiere extraer de la mina 6 millones -

de toneladas de combustible s6lido, lo que no cuesta poco. 

La central nuclear es una fuente segura de energía. Cito un

artículo que apareci6 en enero de 1977 en el Chicago Tribune 

:;cb::-e "El !nvi-:-rno del Siglo''·. Las centrales nucleares sal V!!_ 

rcn al país del peligro. Debido al excesivo frío, fueron las 

ünicas en suministrar energía sin problemas, continuamente.

Algunos días, fueron las Gnicas en funcionar. 

Parad6jicamente, en contradicci6n a lo anterior, citamos un

artículo publicado en el peri6dico Excelsior, respecto a la

producci6n de energía nuclear, el caso particular de México: 

"En relaci6n a los costos comparativos de la electricidad n!!_ 

clear y el carb6n, la Comisi6n Federal de Electricidad (CFE) 

.no da sus fuentes de comparaci6n necesarias, puesto que Méx!_ 
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todav!a no genera ni un solo kilowatts nuclear. Recurrimos -

entonces al !inico experto norteamericano que ha seguido con

detalle la historia de los costos de la energ!a eléctrica -

provenientes del carbdn y del uranio. En su libro "Power --

Plant Cost Escation" N.Y. 1981, Charles Komanoff demuestra -

que el costo total del kilowatt-hora nuclear es de 4.66~ de

d6lar frente a 2.23t para el carbón. 

En programa de energía de 1980, en· su aparatado 102, compara 

los costos de generaci6n eléctrica de varias fuentes y colo

ca a la nuclear como la penúltima, solo superada por la ter

moeléctrica de petr6leo, calculada por los precios de petr6-

leo más altos de su historia. De entonces a la fecha, las i~ 

plicaciones del gasto extra para la seguridad de las plantas 

nucleares, luego del accidente de tres millas y ahora el de-

los del petr6leo, sobre todo cuando están a la baja." (66) 

En.efecto, según el documento de la CFE, la planta nucloo--

eléctrica de Laguna Verde, ubicada en el Estado de Veracruz, 

sustituirá más de cinco millones de barriles de petróleo que 

tendrían que ser quemados para generar la misma cantidad de

el ectricidad. Esto daría un ahorro de petr6leo de 150 millo

nes de barriles en caso de que la planta operara normalmente 

sin accidentes durante treinta aftos, con las siguientes limi 

taciones: 

(66¡ Pe./W5cUc.D E>tc.et.1.lo1t. Mi!JU'.c.o, oc..tublle 31 de 1986. P<fg. 28. 
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A). Dado que México no cuenta con capacidad de cnriquecimie!!. 

to de uranio, ni con capacidad de extracción luego del -

cierre de URAMEX, habrá dependencia poJ.ítica de los paí

ses proveedores. 

B). Solo en los paises donde la nucleoelectricidad goza de -

la subvención estatal, los planes nucelares persisten -

aunque con una fuerte tendencia de su disminución, tales 

son los casos de Francia y la Unión Soviética. 

C). No es cierto "que la inversión inicial en una planta nu

clear se recupere en un plazo de cuat:ro años en p1·omedio" 

Hay un nGmero grande de plantas cuya operación se ha in

terrumpido por accidentes, porque no han sido rentables

º porque la poblaci6n las ha cerrado en término menor de 

D). El problema del almacenamiento seguro de los desechos 

nucleares radica en que permanecen activos decenas de m.!_ 

les de aftos. Por esta raz6n no existe soluci6n técnica-

ni social a este problema, donde además impera una ética 

injustificable respecto a las generaciones futuras, ind~ 

pendientemente de que su transportación implica un alto

riesgo de contaminación, al igual que su almacenamiento 

en el país. 

E). El Plan de Emergencia Radiol6gica (PERE) de la CFE no -

contempla la evacuaci6n rápida y segura de las poblacio

nes circunvecinas. 
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Tenemos pues, una perspectiva de energía nuclear. 

¿Qué mas?, el sol por ejemplo. Este transmite a la tierra --

1,500 billones Je megawatts-hora de energía por afio, lo que

significa varios miles de veces más que la energía virtual

do l~s r~~e~~~5 :wttdiülcs probabas de petr6leo y de gas nat!!_ 

ral. ¿En cuánto se podria valorizar y c6mo? 

La superficie del globo regresa hacia el cosmos una parte de 

la energía solar, otra parte es absorbida por la atm6sfera,

pero lo que queda, bastaría con mucho para resolver por ·sie~ 

pre nuestros problemas energ6ticos. Para tal efecto, seria -

suficiente con cubrir una centésima parte del globo con re

ceptores solares. Por otra parte, es importante sefialar alg~ 

nas de las ventajas del uso del sistema de celdas solares -

iotovol~áicas. 

A). No requieren de combustible, ya que su fuente de energía 

es el sol. Este es un recurso no concentrado ni manipul!!_ 

do. por lo que los costo~ son nulos; no requieren de rua~ 

tenimiento; alta confiabilidad; larga vida, fácil trans

portaci6n y no contamina. 

B). Entre las aplicaciones de este tipo, se mencionan esta-

ciones repetidoras de sefiales de comunicaciones, propor

ciona energía a faros y boyas marinas; luces de alerta,

bombeo de agua potable, planteles de televisi6n educati

va, elumbrado público, etc. 
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"Según las estin1acioncs de algunos investigadores bri tll

nicos, el consumo de lcfta en los países como Tanzania, -

Nepal, Uganda., Madagascar y Kenia, representaba al ini- -

cio de los setentas, del 60 al 90~ de su consumo energé-

tico total. Mientras el consumo desenfrenado de petróleo 

en los paises avanz.aüus co~~in'1a cont:im.inando la atm6s-

fcra, la "economía de la lel\a" de los paises en desarro-

llo se traduce cada vez más en una tala desenfrenada de-

vastas regiones de bosques, de ah'i la escasez y encarec~ 

miento de la madera." (67) 

Finalmente, la eficiencia y la renovaci6n tecnológica en 

los distintos campos de la cnerg'ia será factor indispen

sable. Pero es preciso que dentro de los programas gene

rales de los países industrializados puedan tener la ma-

no de los pn.1ses en desarrollo .. :;¡;e hoch~, dU!"':Ante por -

lo menos una o dos generaciones, y probablemente más, -

el petr61eo continuará siendo una fuente energética fun-

damental, e incluso insustituible en numerosos empleos,-

y su importancia ccon6mica continuaTá siendo ::.uy con~id~ 

rable en toda la economía mundial. En todo caso, lo que

s'i debe subrayarse, es que en la medida que la demanda -

mundial de petr6leo necesite par'a satisfacerse, el rec!!_ 

rrir a la explotación de reservas en lugares remotos, el 

alza de precios en términos reales será inevi. table." (68) 

( 67) l nt:eJ11Utc.lona.t Blúe.66, "O.U. and Ga4 Jowuu:l.", ! T'!tlduc.c..Wn .Ub11.e de.t
¿Ul>~ntan.t:e.J. Feb11.e1to 20, 1978. P4g. 119. 

(68) Centeno RobeJt.to, "El pe.tlt4le.o !/ ta CILL6.l6 nund..:"1'.". Madlúd 1982 •. --
3a.. EcUc.. EcU.t. IUD.nza. P4g. 475. 
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CAPITULO IV 

CRISIS MUNDIAL DE EHER6ETICOS 

4, CAUSAS Y CONSECUENCIAS POLITICAS Y ECONOMICAS DE LA CRISIS -
MUNDIAL. FUTURO DE LOS ENERGETICOS, 

Para hacer ~1 análisis respecto ~ las c3usas y consecuencias 

políticas y econ6micas de la crisis mundial, es necesario t.2_ 

mar en consideraci6n diversos aspectos de la cooperación ec2 

n6mica internacional y se~alar el carácter injusto de las as 

tuales relaciones entre países en desarrollo y países desa-

rrollados y de advertir el escaso éxito logrado por los pri

meros para obtener un cambio y en atención a las dificulta-

des estructurales de la cconomia internacional, se hizo nec~ 

SaTio establecer o mejorar normas de aplicaci6n universal, -

para el desarrollo de las relaciones económicas intornacion~ 

les sobre una base más equitativa, ya que ••• 

"Los esfuerzos por alcanzar una mayor cooperaci6n internaci.2. 

nal se multiplicaron al terminar la Segunda Guerra Mundial.

Las Naciones Unidas crearon un conjunto de organismos de --

agencias especializadas con el objeto de institucionaliz3r-

la vida internacional. 
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Uno de los principales objetivos de las Naciones Unidas con

siste en coordinar las actividades económicas y sociales. 

Sin embargo, mientras que para el mantenimiento de la paz se 

crearon organismos con amplias facultades como el Consejo de 

Se~uridad. las facultades otorgadas al Consej~ Económico y -

Social (ECOSOC), no fueron específicas ni suficientes para-

afrontar los problemas de su área. Por tal motivo sus activi 

dades se redujeron en buena medida, a coordinar las labores

de organismos especializados, hacer estudios y recomendacio

nes a los países miembros. 

Para regular las relaciones económicas internacionales, se -

sugirió la creación de la Organización Internacional de Co-

mercio (OIC), cuyos propósitos se vieron frustados por la --

una sección de esas negociaciones, el Acuerdo General sobre

Aranceles de Aduanas y Comercio (GATT), prosiguió sus nego-

ciaciones y entró en vigor en 1948. Con este hecho desapare

cia prác~icamente a la OIC. 

A pesar de los esfuerzos, el GATT no ha logrado solucionar -

satisfactoriamente los problemas de los países en vías de 

desarrollo, por estar condicionado a los intereses de las 

grandes potencias. Por ello, un gran número en su afán de 

encontrar solución a sus problemas, propició la creación de

la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y D~ 

sarrollo (UNCTAD), en cuyo marco institucional se gestarían

los antecedentes de la Carta de Derechos y Deberes Econ6mi--
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cos de los Estados." (69) 

Los movioic~tos de los precios del petr6leo, sin la menor d~ 

da, tienen profundas incidencias en los términos del inter--

c~mhio co~o ~~dios cfectivus de ~ransfercncia de las rique--

zas por los circuitos comerciales internacionales, precios--

exorbitantes, en términos reales pueden afectar las propen--

sienes a invertir, y como consecuencia, las tendencias a la-

formaci6n de ca pi tal en los países importadores. 

Así, con fundamento en la Carta de Deberes y Derechos Econ6-

micos de los Estados Unidos, en mayo de 1974, la Asamblea --

General de las Naciones Unidas, en una declaraci6n proclam6-

"el establecimiento de un nuevo econ6mico internacional, que 

con~empla, entre otros, el siguiente programa de acci6n: 

El antiguo orden econ6mico está en contradicci6n directa

de la evoluci6n de las relaciones políticas y econ6micas-

internacionales en el rn~rndo contemporSneo. Desde 1970, la 

economía mundial ha experimentado una serie de crisis gr~ 

ves que han tenido serias repercusiones, especialmente s~ 

bre los países en desarrollo a causa de su gran vulnerab! 

lidad, en general, a los impulsos econ6micos externos. -

Los países en desarrollo se han convertido en un factor -

poderoso que hace sentir su influencia en todas las esfe

ras de la actividad internacional. 

~ Las Naciones Unidas como organización universal, deben 

(69 I Waldhe,ún KWLt y o:OtíJ1>, "Jw.:t.lc.úJ. Econ6mica. lnt:e.Jwac.iona.l". Eeü,t. -
Fondo de CuUu.Jut Econ6m.lca.. MVúco 1976. P<fy. 25. 
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ser capaces de hacer frente a los problemas de la cooper~ 

ci6n econ6mica internacional de manera amplia, y de pro

teger por igual a los intereses de todos los países. La -

Carta de los Derechos y Deberes Econ6micos de los Estados 

para cuya preparaci6n, la presente deciara~lún scr!i fue!?.

te adicional de inspiraci6n, constituirá una contribuci6n 

importante a ese respecto. 

Por otra parte, cabe hacer notar que la Carta de Derechos 

y Deberes de los Estados. persigue como objetivo fundameu 

tal el mejorar la situaci6n de aquellos pueblos que más -

se han perjudicado con la estructura del comercio mundial 

y la divisi6n internacional del trabajo que priva hoy en

d1a, vinculando a los paises industrializados con los que 

están en v1as de desarrollo mediante un sistema de debe-

res y derechos de los Estados, que los uniera entre s1. 

En cuanto a la naturaleza jur1dica de la Carta, es impor

tante hacer no~ar que fu~ aJopt~d~ por la A~Hmblea como-

una declaraci6n que por sí misma no tiene carácter oblig~ 

tori·o, ya que no tiene igual fuerza juridica una declara

ci6n que tenga por contenido un pronunciamiento particu-

lar sobre una cuesti6n política o econ6mica concreta, que 

una declaraci6n que pretende enunciar y expresar princi-

pios generales de derecho. Además debe tomarse en consid~ 

raci6n el que los Estados, al emitir un voto positivo, m~ 

nifiesta su voluntad de quedar obligados por los términos 

de una declaraci6n, por lo que para los mer.anismos jurídi 
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cos internacionales que regulan las relaciones econ6micas 

entre los Estados logren un orden internacional justo y -

estable. Consideramos necesario se elabore una carta que

garantice los derechos de tudas las naciones, y en parti

cular de las naciones en vías de desarrollo. 

Así, en relación a lo anterior, y debido a la tendencia -

de algunos Estados a adoptar e implementar decisiones en

el dominio de la economía mundial sin tomar en considera

ci6n los intereses leg~timos de todos los Estados, como -

lo demuestran los ataques de que fue objeto la Carta de -

Derechos y Deberes de los Estados en los siguientes ru--

bros: 

1. Todo Estado tiene y ejerce libremente soberan1a plena

Y permanente, incluyendo la posesi6n, uso y disposi--

ci6n sobre toda su riqueza, recursos naturales y acti

vidades económicas. 

2. Todo Estado tiene derecho de: 

A). Reglamentar y ejercer autoridad sobre las inversig_" 

nes extranjeras dentro de su jurisdicción nacional 

con arreglo a sus leyes y reglamentos y de confor

midad con sus objetivos y prioridades nacionales.

Ningún Estado puede ser obligado a otorgar un tra

tamiento preferencial a la inversión extranjera; 

B). Reglamentar y supervisar las actividades de las e!!!_ 

presas transnacionales que operen dentro de juris-
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dicción nacional y adoptar medidas para asegurarse 

de que esns actividades se ajusten a sus leyes, r~ 

glamentos y disposiciones y cstl!n de acuerdo cori -

sus políticas económicas y sociales. Las empresas

trasnacionales no intervendrán en los asuntos in-

ternos del Estado al que acuden." (TO) 

Hacen de la Carta, como otras resoluciones sobre política -

económica que se adoptan en los principales organismos inteL 

nacionales, "letra muerta", ya que los principios que fueron 

objetados no se representan por no corresponder a los inter~ 

ses de los países desarrollados. A continuación se anotan a~ 

gunas de las causas y consecuencias políticas y económicas -

de la crisis mundial. 

Causas y consecuencias: 

La forma como se sigue canalizando la inversión extranje

ra, ha provocado saldos negativos en la balanza de tran-

sacciones en cucnt~ corriente. 

Por lo que se refiere a 1a estructuru de las importacio-

nes de los países en desarrollo, se ha mantenido práctic~ 

mente inalterable, caracterizada por la importación mayo

ritaria de productos manufacturados. Este hecho, aunado a 

los requerimientos de bienes de capital para la continua

ción del proceso de industrialización de los países del -

(70) Wa..láhe..im KuM:, Op.c..U:. ?ifg. 151. 
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Tercer Mundo, ha agudizado los resultados negativos de -

sus balanzas comerciales en los Gltimos afias. 

La penetrnci6n del capital extranjero ha terminado por es 

torbar el crecimiento de las economías subdesarrolladas.

ya que éstas han sufrido, paradójicamente, un proceso so~ 

tenido de descapitali=aci6n a trav6s Je la salida de divi 

sas en forma de ganancias obtenidas por el capital extra~ 

y, en general a otros servicios de deuda externa, de man~ 

ra que la salida de divisas sobre la inversión for§nea es 

mayor que la entrada de capital extranjero. 

Las formas y procedimientos que han prevalecido en la --

transferencia de la tecnologia hacia los países en desa-

rrollo, han sido por lo generál altamente inconvenientes

para la economia de estos Gltimos, entre otras. Por lo 

que las alternativas que tienen los países pobres son: 

A). Sus recu~sos, principalmente del yacimientos minera-

les y productos marS:timos que le corresponden. 

B). Explotir racionalmente dichos recursos y principalmem 

te en el caso de los paS:ses productores de petr6leo,

minimizar sus exportaciones, no sólo como estrategia

en la politica de precios, sino con el objeto de cui

dar sus reservas, como es el caso de México 
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CONCLUSIONES 

1. El colapso de los precios ha tenido consecuencias de largo -

alcance, que se reflejan en el caso de M6xico, en una reduc

ci6n de 8,700 millones de d6lares en los ingresos de divisas 

para este afto, equivalente al 8\ del producto nacional bruto 

y consecuentemente en el recorte presupuestario y la cancel~ 

ci6n de muchos proyectos por lo que México busca promover la 

diversificaci6n de sus exportaciones (debe dejar de ser un -

país monoproductor. 

-- ,_ ~----~- .. ,_ -~--·-........... _ .__~._. ............ J ............. _ ........... 

como la evoluci6n de la capacidad instalada, se reflejaron-

en el comportamiento de los precios reales del petr6leo, por 

lo que en funci6n del inter~s nacional y considerando la ev~ 

luci6n del mercado y de los precios reales, MGxico est~ pre-

parado para fortalecer su posici6n en el mercado internacio

nal reduciendo su plataforma de exportaci6n a 1.3 millones -

de barriles diarios. 

Z. Más bien habría que--bus.car una f6rmula, y ésta podría deri-

varse de la discusi6n entre todos los paises exportadores --

del mundo, esto es, que la OPEP sancionara junto a la Uni6n-
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de RepGblicas Soviéticas Socialistas, primer productor mun-

dial y la hasta ahora esquirol, Gran Bretafia. 

Solo en base a un diálogo entre todos los participantes en -

el mercado se podría llegar a una solución duradera y que -

permitirá no s6lo el incremento de los precios, sino tambi6n 

la estabilidad del mercado; y en el caso de México debe di-

versificarse la producci6n, abrirse mercado a otros produc-

tos nacionales y no s6lo depender del petr6leo. 

Asimismo es importante destacar que el pacto de la OPEP no -

ha resuelTo algunas cuostio11es vi~3les, por ejemplo: c6mo -

evitar violaciones a los límites pactados, cómo asignar las

cuotas de producci6n de manera más permanente y cómo asignar 

las cuotas de producción de manera más permanente y c6mo de

sarrollar y man~ener la cohesi6n ~ue 1~ OPEP nccc~!~ür~ para 

adoptar tales decisiones, particularmente ahora que la gue-

rra entre Irán e Irak se han intensificado. 

3. Respecto a la adhesi6n de Héxico al GATT, ésta representó di_ 

versos factores positivos y negativos, pero lo principal fue 

reestructurar su producci6n para aprovechar las oportunida-

des de acceso a otros mercados que da el GATT, elevando su -

rendimiento al comercio exterior a su máximo posible y con -

medidas que superen la escasa o fer ta exportable de que Méxi

co adolece, aunque las desventajas hist6ricas de los países

en desarrollo en el comercio internacional, su estructura -

primaria y su dependencia de bienes de capital para la induá 

trializaci6n, hacen imposible un trato igualitario y quedan-
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expuestos a las fuerzas del libre mercado con los países de 

sarrollados, como es en cuanto a la aplicnci6n de las cláus~ 

las del Acuerdo de la nación más favor~cida, el Trato NaciQ_ 

nal, la cláusula de Habilitaci6n y el Sistema General de Pr~ 

ferencias que se contraponen al tratar de favorecer a los -

paises en desarrollo pero que resultan ineficientes ante la

aplicaci6n que algunos miembros del GATT reali::an de tasas adi 

cionales o sobretasas, como fue el caso del impuesto de ----

11.7 centávos que por concepto de importaciones petroleras-

quiso aplicar Estados Unidos, y por el cual México en la ac

tualidad está capacitado para exigir una compensaci6n por la 

aplicación del mismo. 

4. Respecto a una posible adhesión de México a la OPEP, tenemos 

que: no obstante que la OPEP responsabilizó a M!ixico y demás 

productores independientes, deconducir al mercado petrolero

ª condiciones extremadamente inestables, México decidió coo

perar con la misma, estableciendo reducciones en sus import.!!_ 

clones; por lo que consideramos que México puede seguir con

duciendose como productor independiente, ejerciendo su sobe

ran!a en la materia; asi como su derecho de utilizar los --

energéticos del modo que ~ejor convenga, sin estar sujeto a

las decisiones del cárter!. Por o~ra parte, la mayor parte -

del crudo de la OPEP es exportado a Europa, no a Estados Un~ 

doS\ lo que nos implicaría mayores costos de transportaci6n

e impuestos. Además-Estados Unidos no puede exponerse a otro 

embargo petrolero como el sufrido en 1973, por lo que la gr!!_ 

ve crisis eco~éroico-política que sufre el país, obliga al -

gobierno mexicano a entregar gas y petróleo a Estados Unidos 
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para seguir recibiendo un financiamiento que requiere, situ~ 

ción que no se podría dar si Héxico perteneciera a la OPEP. 

S. Los precios de los energéticos pueden elevarse más allá del

rango supuesto. En tanto estos incrementos sean lentos, con

tínuos y predecibles, habrá tiempo sufiente para los ajustes 

que promoverán los ahorros de energía y estimularán los aho

rros de energía y estimularán el desarrollo de combustibles

al ternos, por lo que "el precio del petróleo podría llegar a 

25 dólares por barril en el mediano plazo y hasta superarlo

durantc la próxima década. Esta perspectiva se sustenta en -

el interés de las naciones productoras, e incluso de las --

consumidoras para mantener el petróleo como principal fuente 

de energía." (11) 

Estos aiustes graduale~ ~p~fnn b~n~fi~c~ e~ el pc~!odo -----

1985-2000 y también para más adelante, hasta que se lleguen

ª nuevos esquemas de suministro y consumo de energía que-

deben desarrollarse para el siglo XXI. Por el contrario, si T 

los precios croci<"r~n a.brupt!!:?:ente :;e increment:arra la. infl!!_ 

ción, se exacerbarían los problemas de balanza de pagos, --

habría un crecimiento económico muy bajo o incluso negativo

y aumentaría el descmpelo. 

6. Otro enfoque destinado a "eliminar la escases" consistiría -

en preguntarse cómo reaccionarían los paises individualmente 

ante la posible escasez·· global. Ademds de ajustes del merca-

11lJ Pvr...i.6cli..co El Nauona.l, Mb..i.co, 15 de eneito de 1987. Pifg. 4. 
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de por lo que se refiere a los precios de los energéticos y

al crecimiento ccon6mico, es muy probable que se pusiera un

mayor énfasis para tratar de reducir la demanda de energéti

cos y para emplear combustibles alternativos, tal~s como el

carb6n, la energía nuclear, otros combustibles fósiles y la-

cnorgfa !=:olar c-0m0 su5titut-::- del pe!:!"élc:: j. del g::.:;~ cuyas -

reservas son las más limitadas. Los esfuerzos destinados a -

lograr estas metas afectarían necesariamente las políticas -

internas de cada nación en un plano individual. 
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