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INTRODUCCION 

Esta investigación tiene como objetivo fundamental 

demostrar que las relaciones comerciales del petróleo entre 

México y los Estados Unidos tendieron a profundizar la 

dependencia financiera mexicana con este país. La importan

cia del lapso comprendido entre los años de 1980 a 1982, 

radica en los hechos sucedidos tanto a nivel nacional como 

internacional en el mercado petrolero, la situación económi

ca y financiera del país, así como el desarrollo de las 

relaciones energéticas entre México y los Estados Unidos. 

En el año de 1980 el presidente Reagan sube a la presi

dencia y entre los objetivos energéticos más importantes 

de su gobierno estaba el abastecimiento de petróleo para 

la "reserva estratégica" norteamericana. Esta reserva les 

permitiría tener una seguridad energética por varios años, 

c�� medida preventiva ante la experiencia de los conflictos 

sucedidos en el Medio Oriente y la OPEP en los años seten

tas. Ante estos hechos, los Estados Unidos le asignaron 

a México una importancia estratégica, al considerarlo como 

principal abastecedor del crudo para su reserva estratégica. 

Mjxico, debido a la crisis económica y financiera 

por la que pasó antes del gobierno del presidente LÓpPZ 

Portillo y posteriormente durante su rég"men, favoreció 
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para que la administración desarrollará una política de 

explotación y exportación de· petróleo, en relación a los 

requerimientos nacionales de desarrollo económico. La exige� 

cia creciente de divisas ¡;ior parte el a¡;iarato ¡;iroductivo 

tendió a restar a la ¡;iolítica ¡;ietrolera grados de libertad, 

la cual se orientó a la venta del crudo, -a cambio de la 

obtención de divisas. 

Posteriormente en 1981 el me�cado petrolero internacio

nal se saturó y esto provocó una baja en los precios del 

crudo, hecho que afeclÓ al ¡;iaís, ya que se dejó de recibir 

una cantidad considerable de divisas y ¡;>ara equilibrar 

este déficit, el gobierno mexicano recurrió a los préstamos 

que en esos momentos fueron ofrecidos por el gobierno norte� 

mericano. 

La potencia norteamericana aprovechó esta coyuntura 

favorable para realizar un acuerdo con el gobier�o mexicano 

y así asegurarse de un suministro amplio de petróleo para 

s� reserva estratégica a cambio de la concesión de créditos 

a México. 

Nuestro país requería vitalmente las pivisas y no 

tuvo en esos momentos otra o¡;ición que aceptar el acuerdo 

con los Estados Unidos. Los objetivos de la política petrole 

ra mexicana pl-nteados al principio de la administración 

de LÓpez Portillo en el Plan Nacional de Energía, de diversi 

ficar su mercado y no depender solamente de los Estados 
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Unidos se modificaron por la situación del mercado interna

cional petrolero, Teniendo que recurrir a más créditos 

externos y así profundizar la dependencia financiera. 

En el primer capítulo se describe el surgimiento de 

las relaciones de dependencia en los países latinoamericanos 

a finales del siglo XIX. La evolución de los modelos de 

desarrollo que siguieron los países, así como las caracterí� 

ticas que la Teoría de la Dependencia considera para un 

país dependiente. 

La dependencia de México de 1929 a 1976, para analizar 

el proceso de industrialización; las consecuencias de este 

proceso, que se reflejaron en la dependencia comercial 

y tecnológica de México a los Estados Unidos. La situación 

económica del país durante la administración del presidente 

LÓpez Portillo, como antecedente, y contiPuar con el análi

sis de la relación comercial de México y los Estados Unidos, 

pr-ncipalmente durante 1980 a 1982, así como la importancia 

de las exportaciones petroleras y las importaciones norteame 

ricanas, enfatizando la dependencia comercial. 

También fue conveniente destacar la situación financie

ra, que en esos años se presentó y la importancia de los 

créditvs norteamericanos asi como su participación en 

créditos internacionales otorgados a México. 

los 

En el segundo capítulo se hace mención de los antecedeg 
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tes de la actividad petrolera de México desde 1938, cómo 

fue evolucionando el mercado. nacional, de productor para 

el mercado interno a exportador. Se destaca la actividad 

petrolera de México durante los años de 1 980 a 1982, las 

reservas, la producción, el consumo y las exportaciones 

de crudo, así como la situación del mercado. petrolero mun

dial. 

Se enfatiza la importancia para México del mercado 

petrolero norteamericano y las razones del gobierno mexicano 

para realizar sus ex� ortaciones petroleras principalmente 

a los Estados Unidos y resultar dependiente de es te país 

en materia comercial petrolera. Se menciona el Plan Nacional 

de Energía, en el cual se plasman las políticas que se 

seguirían para evitar esta dependencia. Medidas que no 

sólo no se alcanzaron en algunos aspectos, sino que adem&s 

se continuó con la dependencia del mercado petrolero, debido 

entre otras causas a la situación económica nacional y 

la disminución del precio internacional del petróleo. 

Se describe la situación económica del país durante 

el período del gobierno del �residente Echeverría, como 

referencia para analizar el proceso de industrialización 

nacional y la necesidad de las importaciones de bienes. 

Importaciones que ser&n pagadas con las divisa� obtenidas 

del petróleo, durante la administración de LÓpez Portillo. 

También se mencionan �as medidas que el presidente 
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LÓpez Portill0 aplicó para restablecer el desarrollo económi 

co del país, asignándole al sector petrolero el principal 

papel para obtener divisas para el pago de las i�portacio

nes, así como el de la deuda externa y el impulso de otros 

sectores industriales. 

En el tercer capítulo se detalla la situación energéti

ca de los Estados Unidos, comenzando en los años setenta. 

Las diferentes medidas que el gobierno de Carter adoptó 

para combatir la crísis energética, propiciada por la situa

ción del mercado internacional petrolero y las empresas 

petroleras d� ese país. 

Se analiza la política petrolera seguida por el gobier

no del presidente Reagan, el consumo, producción e importa

ciones del país norteamericano, así como la importancia 

de la "reserva estratégica". Se hace énfas's en la particip� 

ción de México en las importaciones y los beneficios que 

los Estados Unidos obtienen del crudo mexicano. 

Por Último, en el cuarto capítulo se hace mención 

de la política seguida por el presidente Reagan para obtener 

recursos petroleros de México. Sobresaliendo que la adminis

tración norteamericana sólo siguió el desarrollo de los 

acontecimientos del mercado petrolero internacional, sin 

tener que tomar alguna medida en especial para obtener 

crudo mexicano. E-n este contexto se celebran los acuerdos, 

entre México y los Estados Unidos, por medio de los cuales 
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este país concede préstamos a nuestro país a cambio del 

suministro del energético a largo plazo, para la reserva 

estratégica. 

Ante el hecho de que el gobierno del presidente LÓpez 

Portillo, basó el desarrollo económico del país en las 

exportaciones petroleras y se dependía principalmente del 

mercado norteamericano para las ventas y compra de bienes 

para el desarrollo industrial; los cambios ocurridos en 

el mercado petrolero internacional afectaron a la balanza 

comercial mexicana. Para compensar el desequilibrio externo 

y continuar con el crecimiento económico, el gobierno se 

ve en la necesidad de recurrir a los créditos ofrecidos 

por el gobierno norteamericano. 



CAPITULO I 

LA DEPENDENCIA 

I.1. LOS ORIGENES DE LA DEPENDENCIA EN 

AMERICA LATINA 

Durante el siglo XIX, el desarrollo económico de Améri

ca Latina se basaba en un régimen de producción, en el 

cual el capitalismo asumió la forma colonial-exportadora. 

En Europa, en este pPr{odo se vivia una etapa de transición 

al capitalismo, caracterizada como un periodo mercantil

manufacturero. 

La revolución industrial en Inglaterra, a fines del 

siglo XVII, creó las condiciones para la expansión del 

modo de producción capitalista en Europa, convirtiéndolo 

en el régimen de producción dominante en estos países euro

peos. El período mercantil-manufacturero había preparado 

la división entre la propiedad de los medios de producción 

y la fuerza de trabajo libre; se habian también, preparado 

las condiciones de una intensa acumulación primitiva de 

capitales en base al monopolio del comercio internacional, 

a la concentración y agilización de la actividad �inanciera, 

y la óestrucción de la economía campesina privada. Se había 

avanzado en la producción de manufacturas que se enfrentabctn 

a un mercado interno y externo en crecimiento constante. 



Por otro lado, América Latina caracterizada en productQ 

ra d0 metales y productos agrícolas, era un importante 

mercado para Europa. En los países latinoamericanos existía 

un régimen exportador que favorecía la existencia de una 

economía de autoconsumo exportadora y no creaba un mercado 

interno, ya que el grueso de su ingreso provenía de la 

exportación y por lo tanto servía al mercado de la produc

ción manufacturera externa y no de la nacional. No permitía 

ni estimulaba el pleno desarrollo de las relaciones capita

listas de producción. Se puede decir que existía por lo 

tanto un sistema de explotación interna, oligarquía comer

cial exportadora, que se ligaba al sistema internacional. 

El desarrollo de estos pa1ses basado en la exportación 

de productos primarios y la importación de productos manufa� 

turados rec ibiÓ e 1--nomin:e--de-de.sa.r-r:o.l -lo- -''hac.ia--.a.f.u.era '' 

( 1 ) • 

Este desarrollo provocó que los palses tuvieran un 

retraso industrial, tecnológico e institucional debido 

a que sus economlas dependían del comercio externo. El 

precio de los productos manufacturados tendía a aumentar, 

situación que generaba términos de intercambio cada vez 

más desfavorables para los países sub:esarrollados. 

( 1) Término asignado por la CEPAL, La CEPAL y el análisis 
del desarrollo latinoamericano, en Dos Santos T. Imperiª 
lismo y Dependencia, 3a. edición, 1982, p. 310. 



Ante esta � . cr1.s1.s los 

3 

pa1.ses decidieron orientar sus 

economías hacia la industrialización y así substituir sus 

importaciones. Este desarrollo "hacia adentro" se realizó 

durante las dos guerras mundiales y la crísis económica 

de 1 929 ( 2), principalmente en los momentos en que hubo 

di�icultades para importar productos manufacturados del 

exterior, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. 

Posteriormente de la crísis del 29, la economía latino

americana se desarrolla enormemente en la década de los 

cuarenta a "un ritmo anual promedio del 5. 2%" ( 3), y c;ue 

continuó hasta el año de 1955. 

El primer sector en reactivarse fue el agrario. "Entre 

1942 y 1962, el volumen de su producción aumenta en un 

80%, con un ritmo promedio anual del 2.6%, superior al 

de cualquier región del mundo" (4). 

Este crecimiento de la agricultura latinoamericana 

permitió recuperar algo de los niveles de empleo anteriores 

a la crísis del 29. Y debido al mejoramiento coyuntural 

de los términos de intercambio internacional, permite tam

bién que los salarios rurales recobren parte de lo perdido 

a raíz de aquella Este mejoramiento permite que 

(2) ffr, Cueva Agustín, El desarrollo del Capitalismo en 
América Latina, 1979, p.179. 

(5J Ibid, p. 184. 
( 4) Idem. 
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la acumulación de capital se amplíe y no a costa del empobr� 

cimiento del sector agricola. · 

Por otro lado, el proceso de industrialización de 

América Latina, se acelera notablemente. "En Argentina 

la producción industrial aumenta en un 50% entre 1945 y 

1955; en Brasil aumenta en un 123% entre 1947 y 1957; en 

México se duplica en el lapso de 1946-56" (Sl, por citar 

algunos casos. 

En resumen se puede decir que hasta comienzos de la 

década de los cincuenta, el desarrollo de los pa.::ses se 

caracterizó por la ampliación del empleo y el incremento 

real, aunque muy modesto de los salarios, factores que 

contribuyeron a la expansión del mercado interior. En esta 

fase gran parte del desarrollo industrial está todavfa 

impulsado por la producción de bienes-salario y l� acumula

ción se sustenta por la mejoría de los términos d, intercam

bio. 

A partir de 1955, la época de bonanza empieza a conclu

Íl al deteriorarse los términos de intercambio internacio

nal, o sea al bajar los precios de intercambio • 

La econom1.a latinoamericana no logró desarrollar un 

mecanis�o autónomo de acumulación, ya que ésta si�uió depén-

(5) Ibid, p. 187. 
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diendo en última instancia de la dinámica del sector prima

rio exportador y de sus problemas en el mercado internacio

nal. 

El sector productor de bienes de producción no fue 

capaz de abastecer a la industria y tuvo que ser imp0rtada 

maquinaria y equipo, e impidió que se realizara una acumula

ción tecnológica realmente significativa. 

Los países latinoamericanos consideraron que a través 

del cambio del desarrollo "hacia afuera" por el de "adentro" 

su comercio sería más independiente. Ya que al fabricarse 

los principales productos en el país, ya no se dependería 

de la importación de productos manufacturados. 

Pero la realidad fue diferente y se generó una mayor 

dependencia. Durante la fase colonial-exportadora, los 

productos importados eran de lujo, destinados para el consu

mo de las clases dominantes y los efectos sobre la economía 

eran secundarios. Y en el período de sustitución de importa

ciones las divisas se utilizaron para la compra de los 

insumos para la industria nacional, o sea maquinarias y 

materias primas semimanufacturadas que eran cada vez más 

importantes en la economía y por otro lado las divisas 

tendía� a disminuir y eran escasas. 

"La interdependencia de las econom1as nacionales de 

los países subdesarrollados asumió la forma de dependencia 
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¡a que se trataba de una relación de subordinación a aque

llos que controlan el mercado mundial, las técnicas y los 

medios de producción más desarrollados" (6). 

Otro aspecto que generó mayor dependencia fue que 

la industrialización se caracterizó por el control creciente 

del capital extranjero sobre la gran industria. Control 

que destruye paulatinamente las posibilidades de un desarro

llo independiente y somete a la sociedad a la opinión públi

ca, la economía y el Estado al progresivo control del capi

tal extranjero. 

Las empresas trasnacionales que disponían del control 

de la tecnología del capital y de las técnicas administrati

vas .,o permitieron que el Estado reuniera las condiciones 

necesarias par, oponerse a esta realidad y en algunos casos 

fuera dominado por los intereses de tales empresas. 

Los Estados Unidos consolidados como oolo hegemónico 

del sistema capitalista, realizó importantes inversion2s 

en la industria latinoamericana, pasando de "780 millo:1es 

de dólares en 1970, a 2741 millones en 1965" (7), además 

de que ya contaba con inversiones en la minería, el petró

leo y en complejos agroindustriales. La banca no dejó de 

(6) Dos Santos Theotonio, La dependencia político-económica 
de América Latina, 12 a. edición,1980, p. 166. 

(7) Ibid, p. 194. 
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expandirse, en "1955 la encontramos presente en diez países 

latinoamericanos y en 1967 pasó a 22; su número de sucursa-

les eran de 56 a 134" (8). 

La escasez de capitales originada por el deterioro 

de los términos de intercambio pareció compensar,e con 

las inversiones directas norteamericanas, al pasar de un 

total de "1660 millones de dólares en el c,. . .linquenio 1951 -

55 a un total de 3117 millones en el quinquenio 1956-60" 

( 9). 

Pero la compensación resultó ser irreal ya que se 

realizó un proceso de descapitalización de las economías 

latinoamericanas. "Entre 1 96 1 y 1 968 las entradas netas 

de capital norteamericano en América La tina fueron de 11. 5 

millones de dólares, en tanto que los pagos netos a dicho 

capital ascendieron a 14.5 mil millones; � sea que en este 

lapso se produjo una descapitalización de 3 mil millones 

de dólares" (10). 

La importación de productos manufacturados y otros, 

tales como el petróleo, los productos químicos, aparatos 

de precisión, maquinaria, etc. , estuvieron ligados al défi

cit de la balanza de pago_s. Y estos déficit a su vez eran 

fruto de la baja de los precios de los de productos prima-

( 8 1 Idem. 
(9) Ibid,p. 195. 
(10) Ibid, p.196. 
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rios junto al alza de los precios de productos manufactura

dos, pero particularmente de 1os pagos de servicios, fletes, 

regalías, ayuda técnica, de la salida de capitales, de 

los crecientes servicios de la deuda externa que se acrecen

taba con la fuerza acumulativa de esta situación deficita-

ria. 

Resumiendo, podemos decir que el modelo de desarrollo 

de América Latina que confiaba básicamente en los efectos 

económicos, sociales y políticos progresivos dela industria

lización, propició la crisis en estos países, por lo que 

nace el concepto de dependencia como explicación a este 

hecho. 

Como no se cumplieron las metas propuestas a través 

de la industr'alización se puso en duda la teoría de desa

rrollo que había servido d¿ base al modelo de lesarrollo 

nacional e independiente elaborado en los afios 50. 

I.2. DESCRIPCION DE LAS RELACIONES DE DEPENG�NCIA 

Después de haber dado un panorama general sobre el 

surgimiento de la dependencia en América Latina, a continua

ción daremos una aproximación de 1, que es la Teoría de 

la Dependencia y trataremos de identificar los Jrincipales 

mecanismos por los que se desarrollan estas relaciones 

mencionadas. 
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Como vimos en el subcapítulo anterior, el con�epto 

de dependencia surgió en América Latina a finales de los 

años cincuentas, ante la crisis que sufrió el modelo de 

desarrollo dominante. Esta crisis puso en contradicción 

a la noción de desarrollo y subdesarrollo planteados en 

las ciencias sociales. 

Debido a que no se cumplieron los obj st:ivos planeados 

en la industrialización de los países latinoamericanos 

y que al contrario, estos profundizaron su dependencia, 

a través del concepto de dependencia los teóricos trataron 

<le explicar por qué los países subdE;arrollados no progresa

ron de la misma forma en que lo hicieron los desarrollados, 

Una de las definiciones mis claras, desde nuestro 

punto de vista, de la dependencia es la que nos da Theotonio 

Dos Santos: la dependencia "es una sit ·.ación en que un 

cierto grupo de países tienen su economfa condicionada 

por el desarrollo y la expansión de otra economta. La rela

ción de interdependencia entre dos o más economías y entre 

éstas y el comercio mundial asume la forma de dependencia 

cuando algunos países (los dominantes) pueden expandirse 

y autoimpulsarse, en tanto que otros (los dependientes) 

sólo 10 ,::,ueden hacer como reflejo de esa expansión, que 

puede actuar positiva o negat ... vamente sobre su desarrolJo 

i11mediato 11 (11), 

( 11 ) Dos Santos Theotonio, La dep-2ndencia político económica 
de América Latina,1980,p.180. 



1 O 

Esto significa que en el marco de la estructura económi 

ca mundial se dan dos tipos de relaciones: 

da entre los países poderosos en la forma 

la primera se 

de una lucha 

por la hegemonía, a fin de establecer un orden económico 

que los beneficie y consolide su posición económica preminen 

te, y la sequnda, en los países dependientes, a estructuras 

económicas que tienden 1 perpetuar su situación de dependen

cia frente a los países preminentes. 

La dependencia se basa en la división internacional 

del trabajo "que permi�e el desarrollo en otros, sometiindo

los a las condiciones de crecimiento inducido por los cen

tros de dominación mundial. La división internacional del 

trabajo entre los productores de mate�ias primas y productos 

agrícolas y los productores de manufacturas es consecuencia 

típica del desarrollo capitalista, que asume la forma 

necesaria de la desigualdad combinada entre los varios 

países" (12). 

La situación de dependencia en los países latinoameri

canos se ha presentado en diferentes formas. Para poder 

di�erenciar cada forma histórica de dependencia es necesario 

considerar los siguientes hechos: 

1. "Las formas básicas de la economía mundial. 

2. El tip� de relaciones económicas dominantes en 

(12) .Idem. 



11 

los centros capitalistas y los modos como se expanden hacia 

el exterior. 

3. Las relaciones económicas existentes en el interior 

del país que se articulan en la condición dependient�, 

en el seno de las relaciones económicas internacionales 

generadas por la expresión capitalista" (13). 

A partir de las anteriores condiciones, las formas 

históricas de dependencia que se han desarrollado en América 

Latina son las siguientes: 

1 o. "La dependencia colonial, comercial-exportadora, 

en la cual el capital comercial y financiero, aliado del 

Estado colonialista, dominaba las relaciones económicas 

en las rel_aciones económicas en las econom1.as europeas 

y coloniales, a través del monopolio del comercio. 

2o. La dependencia financiero-industrial, que se conso

liél.a a fines del siglo XIX, caracterizada por el dominio. 

del gran capital en los centros hegemónicos y su expansión 

hacia el exterior para invertir en la producción de materias 

primas y productos agrícolas consumidos en los centros 

hegemónicos. En los países dependientes se origina una 

estructura productiva dedicada a la exportación de esos 

produci::os, conocido como "desarrollo hacia afuera;_,. 

(13) Ibid, p.310. 
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Jo. La dependencia tecnológico-industrial, en el perío

do de la posguerra se consolidó en un nuevo tipo de depende� 

cía caracterizada básicamente por e l  dominio tecnológico 

industrial de las empresas trasnacionales que pasan a inver

tir en las industrias destinadas al mercado interno de 

los países c'1bdesarrollados" ( 14) . 

Las relaciones que se producen en un mercado mundial 

de mercancías, de capitales e incluso de fuerza de trabajo 

son desiguales y combinadas. Desiguales debido a que el  

desarrollo de algunas economías nacionales se  hace a costa 

de otras. 

Las relaciones comerciales se basan en un control 

monopólico del mercado, que lleva a la transferencia de 

excedentes generados en los países dependientes hacia los 

dominantes. 

Las relaciones financieras son parte de las potencias 

dominantes, formas de préstamos y exportación de capital 

que permite recibir intereses y ganancias aumentando su 

exredente interno y profundizando el  control de las econo

mías de estos países. 

Para los países dependientes las relaciones se presen-

tan como la exportación de ganancias e intereses que llevan 

( 1 4) Idem. 
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parte del excedente generado en el interior. 

Las relaciones combinadas se refieren a la combinación 

de las desigualdades y la transferencia de recursos je 

los sectores más atrasados y dependientes a los mas adelantª 

dos y dominantes. 

Cada una de las formas de dependenria mencionadas 

anteriormente corresponde a una situación que condicionó 

tanto las relaciones internacionales como sus estructuras 

internas de los países latinoamericanos. 

La tercera forma histórica de dependencia tecnológica 

industrial se desarrolló a partir del período de la posgue

rra. Su característica principal es el dominio tecnológico 

industrial de las empresas transnacionales que pasan a 

invertir en las industrias destinadas a:.. mercado interno 

de los países subdesarrollados. 

Las nuevas inversiones dependen de la existencia de 

recursos financieros en moneda extranjera para comprar 

las maquinarias y materias primas industrializadas que 

no se producen en el interior del país. Esta compra se 

condiciona por dos factores: primero por la limitación 

de los recursos generados por e' sector exportador (refleja

dos en la balanza de pagos que incluye no sólo las relacio

nes comerciales, sino también las de servicio) y segundo 
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la limitación del monopolio de las patentes que lleva a 

las empresas monopólicas a preferir transferir sus máquinas 

bajo la forma de capitales y no de mercancías. 

Debido a que el sector exportador produce las divisas 

que permiten comprar los insumos utilizados por el sector 

industrial, existe la necesidad de conservar este sector 

que económicamente limita el desarrollo del mercado interno 

debido a la conservación de las relaciones de producción 

atrasadas. 

Así también, el desarrollo industrial está condicionado 

por las fluctuaciones de la balanza de pagos , la cual tiende 

a ser def icitaria , debido a las relaciones de dependencia 

comerciale·s. El déficit se puede presentar por las siguien

tes cuestiones · 

"a) Las relaciones comerciales se dan en un mercado 

internacional altamente monopolizado que tiende a baj ar 

el precio de las materias primas y aumentar los precios 

de los productos industrializados , particularmente los 

inf"umos. En consecuencia, la balanza de mercancías de los 

países dependientes tiende a ser desfavorable" (15). 

b) El capital extranj ero deter.ta el control de los 

sectores más dinámicos de la economia y se lleva altos 

(15) Ibid, p . 313. 
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volGmenes de ganancia para su pa[s de origen . En consecuen

cia las cuentas de capital son profundamente desfavorables 

para los países dependientes, ya que se registra una salida 

de capitales muy superior a la entrada, produciendo un 

déficit en la cuenta de capitales . Entonces se limita la 

im�ortación de insumos para la industrialización. 

c) El déficit tiende a crecer, pues necs3ita de "finan

ciamiento externo para cubrir el déficit existente y para 

financiar el desarrollo a través de préstamos destinados 

a estimular las inversiones y a suplir un excedente económico 

interno que se descapitalizó en gr1.n parte por la remesa 

de parte de la plusvalía generada interiormente bajo la 

forma de ganancias envíadas al exterior. 

En muchos de los casos estos créditos sirven para 

la compra de tecnología que no se adapt, a los intereses 

de los países subdesarrollados, a invertir en sectores 

no siempre prioritarios y a exportar productos que compiten 

con los nacionales de otro país . 

Podemos concluir que existen una serie de formas y 

mecanismos a través de los cuales se desarrollan estas 

relaciones desiguales: 

1) Los · precios internacion�les . 

2) Los servicios . 

3) La exportación de capitales . 
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4) La deuda externa. 

1) Los precios internacionales. 

Al realizarse la venta de los productos se traspasa 

una plusvalía que se creó en el proceso productivo. En 

el i�tercambio internacional no se produce por le tanto 

un proceso de explotación de la fuerza de trabajo, pero 

si se produce una expropiación por parte de un propietario 

privado de parte del resultado del trabajo apoderado por 

otro propietario. Para que esta apropiación se de es necesa

rio que este intercambio no se haga según el valor real 

de los productos y tienen que existir condiciones especiales 

de mercado monopólico. 

El intercambio desigual y la pérdida de los términos 

de intercambio para los países dependi entes se encuentra 

en el mercado monopólico mundial. Este m�rcado se caracte

riza por : 

"a) Los grupos monopólicos localizados en los centros 

del capitalismo controlan el transporte de los productos 

y su comercialización, al controlar los mercados comprado

res . 

b l  Estos grupos monopólicos centrales cuentan con 

el auxilio de sus Estados y :::on una vasta capacidad de 

operación internacional, diversificando los centros productQ 

res para debilitar su control de la oferta. 
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c )  Respecto a la exportación de productos industrializ� 

dos, las políticas protecciqnistas son impuestas por los 

principales países compradores, principalmente los Estados 

Unidos . Algunas veces este país impone impuestos o lÍmi te 

a sus importaciones" ( 16). 

Estos tres aspectos nos muestran que se trata de un 

poder económico ejercido por el país económicamente más 

fuerte . 

Por otro lado, en el comercio internacional "los países 

dependientes son monoexportadores" ( 17 ) , esto significa 

que ni sus mercados, ni sus ventas al exterior se encuentran 

diversificadas ; su comercio de exportación está constituido 

por unos cuantos productos primarios y sus clientes son 

uno o dos países desarrollados. Esta posición explica la 

vulnerabilidad en las fluctuaciones de los precios de esos 

cuantos productos que exportan. La contracción de la demanda 

internacional, una reducción en la produce iÓn se tradu,::e 

en disminuciones considerables de ingreso externo de divi-

sas. 

l\.l estar concentradas las exportaciones de los países 

periféricos, en unos cuantos productos primarios, estos 

se limitan por los intereses de las grandes potencias , 

( 1 6) Ibid, pp.322 - 326. 
( 1 7) Villalobos Calderón, L. , Las materias primas en la 

e�crucijada internacion, 1 , 1974, p.30. 



ref le j ados en la marcha de sus políticas económicaa ; por 

la creación de sustitutos resu ltables del progreso tecno lóg� 

co ; por la competencia que representan los mismos artículos 

producidos por el mundo desarrol lado gracias a las políticas 

proteccionistas y al empleo de métodos modernos de explota 

ció� de recursos, por la inestabilidad de la demanda ocasio

nada por mú ltiples factores y por lo a leatorio  de las produ� 

ciones, ddda la imposibilidad de controlar fenómenos natura

les. 

2) Los servicios . 

Otra forma mediante la cual se da un intercambio desi 

gual , es a través del pago de servicios, estos son los 

fletes , los seguros, los servicios técnicos y el pago de 

patentes. La balanza comercial de nuestro país se ve favore

cida cuando se trata de intercambio de productos l i bres 

a bordo ( FOB) , pero se muestra deficitaria cuando se inclu

yen los fletes y seguros que se pagan por transportar estas  

mercancías ( CIF) , ( 1 8 ) .  

Estos fletes y seguros son fuertemente monopolizados 

por algunos grupos de empresas transportadoras y asegurado

ras pertenecientes a los países económicamente fuertes . 

( 1 8) Secretaría de Programación y Presupuesto, "La economía 
en gráficas, no. 6, julio, 1982 , p. 6 9. 
Las exportaciones (FOB), FREE ON BOARD y las importaciQ 
nes (CIF) COST INSURANCE FREIGHT, significan que las 
primeras se realizaron libres a bordo y las segundas 
tomando el costo, segur ) y flete. 
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Otra f orma d i recta de expropiac ión de recursos de 

los pa í se s  depend ientes se da por med io  de la a s i stenc ia 

técnica y e l  " k now-how".  Puede tra tarse de l d i seño de una 

máqu i na o de un mecan i smo que se mant iene ocu l to y cuyo 

derecho de uso s e  rese rva a c ie r tas  f irma s especiale s , 

o de una técn i ca de term i nada . 

Todas !as  forma s descr i tas anteriormente , por med i o  

de l a s  cua les  se rea l i za e l  intercamb io des i gua l y la pérd i 

da d e  los  términos de i ntercamb io s e  re f lej an e n  una balanza 

de pagos de sequi l ibrada . 

3 ) La exportac ión de capi tale s . 

La _ i nversión extranj era encuentra cond i c iones favora

bles e n  los pa í se s  depend ientes , como mano de obra bara ta , 

f i nanc iamien to bara to , ayuda e s tatal de l pa í s  imperi a l i s ta 

y del  dependi ente , a s í  como la absorc ión de los capitales  

locales  y ventajas  comerc iales  y de serv i c ios . 

La explotación de la mano de obra por las  corporac iones 

tran s nac i onales , promueve la concentración de la r iqueza , 

la cual e s  envíada a los centros a través de d iversos meca-

n i smos ( 1 9 ) . 

4 )  La deuda externa . 

En resumen podemos dec i r  que e l  comerc io  des i gua l 

( 1 9 )  Ver a Dos Santos Theotonio , La dependenc ia po l í t ico 
económica de América La tina , 1 9 8 0 , p . 3 2 8 . 
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de bajos precios de exportación, altos precios de  productos 

importados, originan un déficit o por lo menos un superivit 

pequeño en el intercambio comercial ; el pago de fletes 

y seguros, por los productos importados ,  se suman al déficit 

causando insuficiencia de recursos para importar bienes 

de capital para la utilización en el desarrollo industrial . 

Ante tales circunstancias la solución para los déficits 

en la balanza de pagos, es a través de los préstamos internª 

cionales ,  realizados por los países industrializados o 

por los organismos fi.nancieros internacionales .  Pero como 

las razones del déficit no son atacadas de fondo , no desapa

rece el problema , los países dependientes no pueden pagar 

y aunado a esto , los elevados intereses que se cobran , 

van aumentando j unto con el servicio de la deuda. 

I. 3 .  MEXICO Y LAS RELACIONES DE DEPENDENCIA 

I.3.1. La dependencia en México . (1 929-1976 ) .  

El rr.odelo de desarrollo con crecimiento "hacia afuera" 

(economía de enclave o primario exportador) tiene sus raíces 

en la época colonial y alcanza su plena expresión en la 

historia de México , durante el per1 odo porfirista ( 18 8 0 -

19 10). 

En la organización del sisterr.a económico , en este 

período el Estado desempeñaba un papel relativamente pasivo 
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y la economía se desenvolvió bajo e l  libre juego de las 

fuerzas del mercado, las cuales se vincularon al mercado 

internacional. El sector líder era el primario exportador 

bajo el  control de los grupos extranjeros. 

La industrialización se orientó hacia el mercado nacio

nal y la producción consistió en bienes de insumos de tipo 

tradicional para el mercado interno. La industrialización 

se desarrolló bajo el régimen neocolonial de economía de 

enclave y crecimiento "hacia afuera ". 

Pero este modelo no se presentó como solución viable 

para el crecimiento económico del país . El sector industrial 

que debió desarrollarse no lo hizo por las siguientes razo

nes: "a) La orientación de la economía hacia el mercado 

exterior implicó que el sector industrial tuviera que enfreg 

tarse continuamente a la competencia externa, por lo que 

la industria no pudo desarrollarse ; b) el ahorro y la acumu

la �ión de capital provenían básicamente de rentas, intereses 

y beneficios, los cuales, aunque originados internamente 

estaban en manos extranjeras y eran repatriados al exterior ¡ 

c) los términos de intercambio de los productos primarios 

eran inestables y se deterioraban en el larzo plazo" ( 20). 

for las anteriores razones era necesario terminar 

( 20) Villarreal René, El desequilibrio externo en la indus
trialización de México ( 1929- 197 5), 1 976, p.23 . 
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con e l  modelo de desarrollo "hacia afuera", e impulsar 

un proceso de industrialización y crecimiento en forma 

eficaz , así como disminuir la dependencia del exterior. 

En México , el rompimiento con este modelo de desarro-

. llo se inicia en el período 1929-193 3, sin embargo, la 

consolidación de un nuevo proyecto nacionai ista, tuvo lugar 

durante el gobierno de c&rdenas 1934- 1940, y continuó des

pués de la Segunda Guerra Mundial. 

La ruptura de la economía de enclave, iniciada después 

de la Gran Depresión , tuvo su origen por dos f: ctores , 

uno de origen interno y político y otro de origen externo 

y económico . 

"El primero fue la creación del Partido Nacional Revol.J¿_ 

cionario ( PNR), que anunciaba el fin del período del caudi

llismo y el surgimiento del nuevo Estado . El segundo , exter

no y de origen económico, fue la Gran Depresión ( 1929- 1933), 

la cual reduj o el comercio exterior del �aís, exportaciones 

e importaciones, a un poco m&s de la mitad" ( 2 1). Ante 

este Último hecho se aclaró que mientras la economía depen

diera de un mercado mundial capitalista estarí a  sujeto 

a los ciclos internacionales de propiedad y depresión . 

El nuevo modelo dado a conocer durante el gobierno 

( 21) Ibid, p. 24. 
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de cárdenas tuvo como objetivo e l  impulsar el desarrollo 

económico y político de México con autonomía del exterior. 

En el área política, el partido incorpora a los sectores 

obrero , campesino, militar y a las clases medias. En el 

área económica los cambios estructurales implicaron la 

retorma agraria y la nac"ionalización de los ferrocarriles 

y la industria petrolera, o sea eliminar el control extranj �  

ro y que la participación del Estado fuera más activa y 

promotor del cambio y del desarrollo económico. 

En sus inicios (1929-1933 ) ,  el modelo nacional de 

desarrollo sirvió para poner las bases del futuro modelo 

de industrialización via sustitución de importaciones o 

desarrollo "hacia adentro",  que comienza propiamente en 

el año de 1939 y duraría hasta 1970. Durante ese lapso 

se distinguieron dos períodos con características diferentes 

"el primer período ( 1939-1958 ) , en el cual el equilibrio 

int- �rno es parcial pues el crecimiento es acompañado por 

una inflación del 1 0 %  promedio anual. En este período se 

�esarrolla la sustitución de importaciones de bienes de 

consumo. En el segundo período ( 1959-1970 ) ,  el equilibrio 

interno es completo, crecimiento con estabilidad de precios 

y la economía avanza en la sustitución de bienes intermedios 

y con menor intensidad en la de bienes de capital. No obstaQ 

te, la característica comGn en ambos períodos es el continuo 

y r9rmanente desequilibrio externo" (22). 

(22 ) Ibid, p. 107. 
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El modelo de desarrol lo "hacia adentro", estuvo centra

do en la necesidad de industrializar al país, subordinando 

a este proyecto a las otras ramas de la economí a, y a sus 

mecanismos de mercado , financieros, fiscales, de infraestru� 

tura y servicios, la relación externa, las clases sociales 

y el aparato estatal. En un principio el crecimiento económ_i 

co del país fue favorable ya que hubo una tasa constante 

de crecimiento, estabi lidad cambiaría, ampliación del merca

do interno, niveles inflacionarios estables. 

Después de dieci�eis años, en 1970 el patrón de desarrQ 

l lo empezó a mostrar signos de insuficiencia. El modelo 

había significado una estrategia adecuada para la época, 

pero ya no lo era más. 

Se acentuó la incapacidad de la economía para crear 

ocupación en el volumen y la cal idad requeridos para absor

ber ef"icientemente a la nueva fuerza de traba¿ ,:, ;  se hizo. 

evidente la ineficiencia e inequidad del sis�ema comercial ; 

se agravó la concentración personal, sectorial y regional 

del ingreso ; se agudi zaron las diferencias del ahorro pÚbli� 

co. 

Otra causa que contribuyó al  debilitamiento del modelo 

fueron los efectos de la crisis in cernacional ( inflación, 

depresión en los años 1973 y 1974) . El desarrol lo industrial 

creó una relación de dependencia con la economía estadouni

dense. 
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El proceso de inflación generalizado y el estancamiento 

económico de los Estados Unidos, aceleró contradicciones 

latentes en el modelo desarrollista que desencadenaron 

presiones y obstáculos serios sobre las expectativas de 

inversión y reinversión del capital en el mercado interno 

me: _icano. 

La crisis norteamericana obligó a und reducción de 

las exportaciones mexicanas sobre todo de materias primas 

y agricultura de exportación , conjugándose con la situación 

crítica de este sector y esto condujo a que México captara 

menos divisas, las cuales eran utili-adas entre otros gastos 

a la importación de biengs norteamericanos, principalmente 

maquinaria y tecnología, lo que causó un menor intercambio 

comercial entre los dos países. 

Tanto el Estado mexicano como el capi' al privado nacio

nal y extranjero, redujeron su captación de divisas como 

consecuencia del deterioro del intercambio comercial con 

los Estado.s Unidos, por lo que tuvieron que recurrir al 

endeudamiento externo para compensar el déficit. 

También con el modelo de desarrollo "hacia adentro" 

se pensó que se eliminaría la vulner.abilidad y dependencia 

de la economía respecto al  sector externo. Pero la realidad 

fue que la dependencia externa sólo cambió y no tendió 

a é'isminuir. 
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El proceso de crecimiento respecto de las importaciones 

se incrementó . "En 192 9 las importaciones de bienes interme

dios y de capital representaban el 55% del total de las 

importaciones de bienes, para 1970 dicha participación 

se elevó en 90% (2 3 ).  

E l  proceso de industrialización fue la sustitución 

de importaciones por la corriente de inversión extranj era 

y precisamente atraída por una política proteccionista 

y de subsidios fiscales. La concentración y e l  control 

por la inversión ext�·anj era en e l  sector de manufacturas 

aumentó tanto en términos cualitativos como cuantitativos . 

"En 1965 menos del 1% de las empresas en el  sector de manu

fact·uras eran compañías extranjeras , pero el las controlaban 

una tercera parte de la producción del sector. En el  sector 

de bienes de consumo no duraderos 0.2% de las empresas 

eran extranjeras y controlaban 15% de la producción . Sin 

embargo, en los sectores más estratégicos (bienes interrr,e

dios y de capital) las empresas extranjeras controlaban 

el 50% de la producción , representando respectivamente 

só lo el 3.5% y 0.1% del número de compañías de cada sector" 

( 2 4 ) . 

La estructura de las exportaciones de mercancías para 

(2 3) Banco de México , Informe Anual 1970 . 

(24) Vil larreal René , op,cit , p. 10 1 . 
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el año de 1970 era más diversificada, pero aún "el 75% 

era todavía de productos primarios y además el 75% del 

comercio en ambos sentidos se realizaba con los Estados 

Unidos" (25). 

Otro elemento que contribuyó a la crisis del modelo 

de desarrollo industrial, es el que se refiere a los desiguª 

les ritmos y relaciones de crecimiento d� las diversas 

ramas de la producción. A medida que el proceso industrial 

crecía, cada vez demandaba más materias primas de la agroin

dustria, así como divisas para la importación y de esta 

forma compensar los desequilibrios de la balanza comercial. 

Fue tal la demanda del sector industrial, que el sector 

agroindustrial se descapitalizó hasta el punto de la insufi

ciencia en la producción. 

La agroindustria también encontró problemas en la 

medida que la crisis norteamericana restringía sus importa

ciones deteniendo con esto el flujo de divisas captables 

para reinvertirlas en el propio sector o transferirlas 

al industrial, presionando con esto su ritmo de crecimiento 

y además abriendo la capacidad de intervención norteamerica

na en los términos de intercambio comercial, su financiamieg 

to y el mayor establecimiento y expansión de filiales nortea 

mericanas en este sector. 

( 25) Idem. 
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En la industria se originó el enfrentamiento en las 

cámaras patronales y el gobierno, fuga de capitales; y 

también se vió alterada, sobre todo en el campo , la paz , 

ya que hubo aumentos en las invasiones de tierras, choques 

entre latifundistas y campesinos sin tierra y entre los 

primeros y el gobierno . 

Todo esto sucedía a mediados de los años 70s. La crisis 

del modelo de desarollo industrial, había orillado al 

país a una mayor dependencia externa. La necesidad de tomar 

medidas como la de re�ctivar la inversión y la producción, 

propició que incluso se diera mayor oportunidad a las trans

nacionales en el país; la urgencia por contratar créditos 

en el exterior para el pago de la deuda, falta de divisas, 

compra de importaciones y el déficit presupuestal. 

Debido a que el modelo de industrialización seguido 

por nuestro país no imprimía los impulsos diLimicos que 

se hacían necesarios en el sector externo y la dependencia 

de equipos y técnicas importados eran cada vez n.ás necesa

rios, se optó por un nuevo proyecto el de Desarrollo Económi 

co. 

El nuevo modelo consistía en la "sustitución de export� 

ciones de bienes manufacturados" ( 26) , desplazando a los 

bieces primarios como las exportaciones dominantes. La 

(26) Cfr, Villarreal René , El deseauilibrio externo en 
�industrialización en México 1929-1975, 1 976 , p. 205. 
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industrialización continuó siendo el motor de crecimiento, 

pero se hizo énfasis en la especialización del sector indus

trial y en su orientación hacia el sector externo. 

Los resultados de la adopción del modelo de Desarrollo 

Económico no fueron nada positivos. Al finalizar el sexenio 

del presidente Echeverría la situación económ ica el país 

era crítica. 

La política salarial ( 27), la creciente participación 

del Estado en la ec,:momía, la política de gasto público 

y su f inanciamiento, el trato con la iniciativa privada 

local y extranj era, fueron políticas erróneas que contribu

yeron a la devaluación y crisis de 1976. 

La participación del Estado consistió en crear nuevas 

entidades del sector paraestatal y adquirir participación 

muchas veces mayoritaria en el capital social de empresas 

ya establecidas . Esta participación generó conflictos y 

enfrentamientos con el sector privado, pues el Estado estaba 

invadiendo campos que correspondían a la iniciativa privada . 

En algunos casos las empresas públicas no fueron manejadas 

eficientemente y en otros, estas empresas otorgaban subsi

dios a la iniciativa privada a través de precios bajos 

y excesivo endeudamiento ( 28), situación que propiciaba 

{ 27) Cfr, Tello Carlos, La oo l Íticc. económ i ca de �·léxico, 
1970 - 1976, pp . 184-186. 

( 28) Cfr, Ibid, p. 188. 
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una carga fina�ciera pública. 

El monto total del gasto público aumentó considerable

mente debido a que se destinó gran parte de la inversión 

en distintas ramas de la actividad de la economía (29). 

Los que recibieron atención prioritaria fueron : los energéti 

cos, la siderurgia, 

y la agricultura. 

la petroquímica, los fertilizantes 

Lo hecho por la vía del gasto público durante 1970 -

1 976, no constituyó una solución definitiva a los problemas 

de la economía nacional. 

Las relaciones entre el Estado y la iniciativa privada 

local y extranjera fueron sin duda determinantes en el 

proceso de desarrollo económico y social. La política econó

mica estuvo orientada a crear un gran número de mecanismos 

para contribuir a la formación de empresas , proteger su 

desarrollo y estimular su crecimiento ; en las relacione s  

económicas con e l  exterior, la política de aranceles conti

nuó protegiendo a la  industria nacional y se dieron toda 

clase de estímulos a la exportación nacional. 

A pesar del apoyo, el Estado instrumentó otras politi

cas económicas que significaron una agresión al capital 

financiero e industrial, las organizaciones empresariales 

y la clase media del país. 

(29) Cfr, Ibid, pp. 1 93-1 97. 
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Por otro lado, la actividad económica de México estuvo 

íntimamente ligada a la economía norteamericana. 

En el período de "1965 a 1975, el 62% del total del 

comercio exterior mexicano se llevó a cabo con los Estados 

Unidos : el 60% de las importaciones y el 65% de las exporta

ciones se realizaron con ese país" (30) .  

El papel que jugó la inversión norteamericana en la 

economía mexicana fue muy significativo, al estar presente 

en los sectores más dinámicos de la industria. "El 79% 

de la inversión extranjera en México fue norteamericana. 

La inversión se localizó en su mayor parte en el sector 

manufacturero y dentro de éste, en la industria química 

28% de la inversión total ¡ la industria de maquinaria , 

el 16%; y la industria de producción de alimentos, 1 3%" 

( 31 ) • 

El efecto positivo que tuvieron las expori::aciones 

de las transnacionales fue disminuido por sus importaciones ; 

aproximadamente el 33% de los insumos que utilizan las empre

sas norteamericanas son importadas. Así también las filiales 

norteamericanas transfirieron parte de sus utilidades 

a la casa matriz, al venderle sus productos a precios bajos 

(30 ) Peñaloza Tomás, "Los mecanismos de la Dependencia : 
el caso de Méx ico, 1970 - 197 5 " ,  en Villarreal René , Teo
rías del imperialismo, la dependencia v su evidencia 
histórica , p.41 1. 

(3 1) Ibid, p. 426. 
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r comprarle los insumos a precios altos. 

La tecnología importada era principalmente para el 

sector industrial y provino principalmente del país del 

norte. "En 1971 el 6 1% del total de la tecnología importada 

por México correspondió a los Estados Unidos" ( 32 ) . 

De 1970 a 1973 los créditos provenientes de los norte

americanos ocupaban la tercera parte (3 3.9% ) del total 

de los préstamos otorgados por los diferentes países acreedQ 

res. De los créditos otorgados por la banca privada interna 

cional el "45.6% correspondió a la norteamericana" ( :. 3 ) .  

El desarrollo del sector industrial y comercial depen

dió en gran medida del capital y la tecnología norteamerica

na. Esta dependencia condicionó el desarrollo de la econo

mía. La política nacional se limitó desde el exterior por 

las acciones de otro gobierno y en el interior por las 

suyas propias. 

Además, la crisis económica del país dur�nte 1970-

1976, se debió en buena medida a la herencia de desequili

brios externos e internos de la época del desarrollo indus

trial, aunados a la política errónea del gobierno de Echeve-

� rr1.a. 

(32) Ibid, p. 429.  

( 3 3) Idem . 
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El Estado mexicano había recurrido, para cubrir los 

déficit de los sectores público y privado, al desequilibrio 

ex�erno , por la vía de la inversión extranj era y el endeuda

miento externo. 

Durante la administración, la participación de la 

inversión extranjera como mecanismo de financiamiento no 

sólo disminuyó (34) , sino además, se convi �tió en presión 

sobre el 11ismo desequilibrio, 

que los ingresos. Por lo que 

al ser mayores los egresos 

el mecanismo más importante 

para financiar el desequilibrio externo y cubrir los requeri 

mientas mínimos de divisas fue el en�eudamiento exterior. 

I . 3 . 2 .  Situación económica del país durante el gobierno 

del Presidente LÓpez Portillo 

Cuando la administrac ión del Presidente LÓpez Portillo 

llP.gÓ al poder, los problemas más urgentes por resolver 

eran : la devaluación y las presiones de alzas salariales, 

lograr créditos en el exterior que compensaran el desequili

brio externo, detener la fuga de capitales y activar la 

reinversión . 

Entr� los principales objetivos por cumplir estaban 

el pago de la creciente deuda externa y equilibrar el fuerte 

(34) Cfr, Villarreal René, op . cit.L_p .558-556 . 
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déficit presupuestal, que combinados entre sí, posibilitaron 

el acuerdo del gobierno mexicano y el Fondo Monetario Inter

nacional en 1976 ( 35) . 

Hay que considerar que la crisis de México estaba 

inserta en una perspectiva internacional que se caracteriza

ba por un deterioro de las condiciones globales de la econo

mía internacional. La caída de los precios de las materias 

primas y la elevación de las tasas de interés, afectaron 

a las economías de los países en desarrollo grandes y peque

ños. 

Para superar la crisis de la economía nacional, se 

contaba con los descubrimientos petroleros y los precios 

del crudo , que cada vez iban en ascenso ( 36) . El presidente 

tenía conf ian:>a en que las reservas petroleras generarían 

exportaciones suficientes y permitirlan así q � México 

amortizara su deuda externa. 

Debido a la repentina fuga de los fondos de inversi6n 

a finales del año de 1976, era inevitable que la economia 

m�Aicana se estancara durante 1977 y a principios de 1978. 

Los indicios de la existencia de enormes reservas petroleras 

y la fuerza que mostró el Presi ]ente LÓpez Portillo para 

( 35)  Cfr, Núñez Gorniciaga Angel E. y Novela Villalobos 
Miguel Angel, " Características del Crédito otorgado 
a México por el  FMI, Comercio Exterior, Vol . 30, núm. 
4 , México, abril, 1980, p . 3 55 .  

( 36) Cfr, LÓpez Portillo J. 3exto Informe de Gobierno, 1982, 
Comercio Exterior, 3eptiernbre, p. 919. 
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reducir e l  déficit de l a  balanza comercial  de México a 

la mitad y el cumplimiento del límite del endeudamiento 

externo impuesto por el FMI (tres mi l mi l lones de dólares ) ,  

favoreció que los ciudadanos mexicanos empezaran a repatriar 

su dinero y que a principios de 1978, los bancos internacio

na_es más importantes otorgaran nuevos créditos. 

Para mediados de 1978 la recuperación � �onómica estaba 

ya en cami�o en sus aspectos más críticos, con las siguien

tes medidas : "una nueva paridad de l peso dólar, con lo 

que se logró regresar del exterior a lgunos capitales, y 

se financió una parte del déficit pr�supuestal, imponiéndose 

además , un férreo control salarial. Sin embargo, la debi l i 

dad del sistema y las mismas medidas de solución a corto 

plazo, permitieron la influencia del capital internacional 

en la vida inter ior del país" ( 37 ) .  

Esta influencia externa provocó en el desarrol ló econó

mii.:o de México factores ta les como : un mayor suj etamiento 

financiero al otorgar le créditos , presiones del gobierno 

para la inversión extranjera, definición por parte del 

capital internacional respecto a la decisión de montos, 

tipos de productos y términos del intercambio comercia 1, 

así como �n la reproducción del capita l. Todo esto repercu-

• ( 37) Cabrera I. "Crisis económica y estra' egia petrolera 

en México", Cuadernos Políticos, 1 9 8 1, p . 4 9 . 
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tió en los objetivos del nuevo desarrollo económico y por 

consiguiente en los planes industriales, agrícolas, comerci� 

les y petroleros. 

Antes de concluir el sexenio de LÓpez Portillo nuevos 

problemas surgían y otros anteriores se acentuaban. Estos 

problemas eran : 

La adopción de una meta de crecimiento tan elevada 

( entre 8 %  y 9% anual) que habría de alcanzarse en tan poco 

tiempo ( a  partir de 1 978),  no sólo resultó inviable en 

-:? l mediano plazo, pese a que la tasa histórica había sido 

a l ta (6 %), sino que en corto plazo causó severos desequili

br ios y contribuyó a� desbordamiento de la inflación (38) . 

La evolución de la balanza de pagos correspondió a 

la modalidad de inserción de la economía mexicana er, e l  

mercado mundial, debido al papel ta.n importante que jugó 

el sector petrolero a nivel nacional e internacional .  Dura�

te 1 9 8 0  el auge petrolero mexicano, dió lugar a un increme� 

to sostenido de exportaciones. A partir de 198 1, e l  mercado 

p( �rolero internacional se contrajo, debido a varias causas : 

el  estancamiento económico de los países industrializados , 

las medidas para conservar la energía por estos países 

y la sustitución del petróleo por otras fuentes de energía. 

(38) Cfr , Green Rosario , "México crisis financiera y deuda 
externa", Comercio Exterior, febreró , 1983, p. 103. 
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El petróleo no resultó ser la solución esperada, ante la 

crisis económica mexicana y sólo participó en la generación 

de desequilibrios , la inflación y puso de manifiesto la 

dependencia petrolera. 

La política cambiarla no fue capaz de manter er una 

paridad realista , con la consecuente sobrevaluación del 

peso y sus consecuencias para la inflación, las importacio

nes y la fuga de capitales. 

Las importaciones, tanto del sector público como del 

la dirección correcta, privado, se 

generándose 

expandieron y 

amplias brechas 

como internas (39). 

no en 

de recursos, tanto externas 

Para compensar estas brechas y la caída de los precios 

del crudo y la disminución de los ingresos esperados por 

la venta del petróleo, la deuda externa total se acrecentó, 

acentuándose la dependencia financiera del país frente 

al. exterior. 

Los países industrializados, especialmente los Estados 

Unidos, e levaron las tasas de interés y acortaron los plazos 

de préstamos internacionales, como medidas para combatir 

su inflación y alentar su recuperación. Hechos que contribu

yeron a la acumulación de p_sadas cargas por servicios 

(3�) Idem . 



de la deuda externa , a la llamada crisis de liquidez y 

al eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 

I.3.3. La balanza comercial entre México y los Estados 

Unidos y el petróleo 

Desde fines del siglo pasado el mercado exterior más 

importante para México han sido los Estados Unidos. Desde 

la década de los cuarenta , el mercado fue disminuyendo 

paulatinamente, "en los cincuenta del total del comercio 

que México realizaba, el 76% correspondía a los Estados 

Unidos , en los años sesenta el 68% y a mediados de los 

setenta llegó al 62% " (40) . 

Pero el panorama cambió con los descubrimientos de 

los recursos petroleros mexicanos . "En los años de 1 976 

y 1980 las exportaciones aumentaron de 1654 millones de 

dólares a 9392 millones de dólares respectivamente " ( 41 ) .  

El petróleo vino a motivar el comercio eL�re los dos países 

no sólo en materia energética, sino también en otro tipo 

bienes y mercancias. La importancia que el comercio 

con los Estados Unidos existía en los años cuarenta, vuelve 

(40) Toro Celia, "El Comercio entre México y los EU", en 
Pellicer Olga, La pol ítica exterior de México, 1983 , p .  
187 . 

( 4 1) Toro Celia , o¡ .... cit, p� 2 32. 
Nota : Al compararse cifras tomadas de distintos cuadros 
pueden aparecer discrepancias. Tales diferencias pueden 
obedecer a que las ci.,.ras son tomadas de diferente:,, 
fuentes y metodoloq�as distintas . 
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Cuadro 1 

COMERCIO EXTERIOR MEXICANO 

( millones de dólares) 

Comercio Total 

Comercio con E.U . 

Participación relativa 

1979 

19488 

136 94 

70 . 3% 

1980 

32387 

21348 

65.9% 

39 

1 981 

41994 

2436 6 

58 . 0 %  

Fuente: Toro Celia, "El comercio entre México y EU, en 

Pellicer o, La política exterior de México, CIDE, 

1983, p.232 . 

A partir de 1 980  el comercio vuelve a entrar en una 

fase de diversificación, consecuencia de la decisión de 

no concentrar más del 50% de las exportaciones petroleras 

en un solo país, y de la contribución de las exportaciones 

no petroleras, que también se reduje ron. "En este año los 

Estados Unidos absorbieron el 63. 3% de las exportaciones 

y de él provinieron 62. 5%, FOB" (42), ver cuadro 2. 

(4?) Secretaría de Programación y Presupuesto, QP., cit, 
julio, 1982, p. 49. 



Cuadro 2 

EXPORTACIONES MEXICANAS 

(millones de dólares ) 

1979 1980 1 9 8 1  

Total exportaciones mexicanas 7914 ¡ 4594  1 9400 

Dirigidas a Estados Unidos 6 185 93 92 9342 

Participación relativa 78.2% 64 . 4% 48. 2% 

Fuente : Idem, Cuadro 1. 

Para 1981, el mercado perolero internacional se ve 

afectado por la baja en los precios y las medidas tomadas 

por el gobierno norteamericano para reducir  su consumo 

energético. Estos dos hechos repercutieron en nuestro in ter

cambio comercial "descendiendo las exportaciones al 55 . 1  % 

y las importaciones aumentando 63. 7% "  (43) . 

Con el auge petrolero , México nuevamente se convir : � 6  

en un exportador de productos primarios. "Cerca del 6 íH 

de las exportaciones a Estados Unidos se constituían en 

petróleo" ( 44 ) .  El esfuerzo po. · orientar al país durante 

(43) Ibid, p . 7 9 .  
( 4 4) Los productos primarios equivalen a la suma de los 

siguientes productos : 
1. Alimentos vivos y animales. 
2. Bebida� y tabaco. 
3. Materias primas en bruto, excepto combustibles. 
4. Combustibles y lubricantes minerales. 
5 .  Aceites y grasas animales y vegetales. 
Destacan por su importancia relativa 1 , 3  y 4. 
Toro Celia, op,cit, p . 188. 
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1973 a 1976, a la exportación de manufacturas �e ve modific� 

do entre 1976 y 1982. 

En relación a las importaciones mexicanas y el mercado 

estadounidense estas se incrementan debido al rápido creci 

miento de la economia mexicana a partir del auge petrolero , 

ver cuadro 3. "En 1 980, del total de las importaciones ,  

México absorbe de los Estados Unidos el  6 2 . 5 %  y para 1 981 

e' 6 3.7%, ocupando el cuarto lugar como cliente más importa� 

te " (45) . 

El 1 0% de las ventas norteamericanas se concentraron 

exclusivamente en México entre 1 977 y 1980. Debido a que 

las importaciones crecieron más que las exportaciones, 

"el déficit comercial para México durante 1977 y 1978 alcan

zó más o menos 800 millones y en 1981 , 5700 millones de 

dÓlc,ires" ( 46). Hecho que contribuyó a acrecentar la crisis 

económica desencadenada. 

Cuadro 3 

Total 
Procedentes de 
Participación 

Fuente : Idem, 

IMPORTACIONES MEXICANAS 
(millones de dólares) 

1979 

1157 4 
EU 750 9 

relativa ( % ) 6 4.9% 

Cuadro 1 . 

1980 1 981 

17793 22594 
1 1955 15024 
67. 2% 6 6 . 5% 

(45) Jaime Corredor, "Significado económico del petróleo 
mexicano • . •  , "  en Las re laciones México-SU, Selección 
de Carlos Tello, 1981 , p , 174. 

(46) Toro Celia, op, cit ,p.1 88. 
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Cuadro 4 

DEFICIT DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO 
(millones de dólares) 

1979 1980 1 981 

Exportaciones totales 7914 1 4594 19400 

I1 .. portaciones totales 11574 17793 22594 

Déficit 3550 3199 3194 

Exportaciones a EU 6185 9392 9342 

Importaciones de EU 7509 11956 15024 

Déficit 1324 2564 5682 

Porcentaje del total 
del déficit 36.2% 80.2% 1 77. 9% 

Fuente: Idem, cuadro 1 .  

Podemos concluir que a partir de 1977, la  relación 

comercial entre México y los Estados Unidos, empezó a mos

trar cambios significativos . En estos años se inició el 

crecimiento espectacular de los fluj os comerciales entre 

ambos países, resultado tanto de los volúmenes de crudo 

vencidos por México como de las compras de bienes de capi

tal, tecnología y alimentos, que debió realizar para cubrir 

la fuerte expansión de su demanda interna y el rezago de 

su oferta. 

México dejó de ser un exportador de alimentos como 

lo había sido desde mediados de los años sesenta, para 

c0nvertirse en un vendedor de hidrocarburos . 
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Datos como los presentados nos muestran el notable 

incremento de los intercambios mercantiles entre estos 

dos pafses, especialmente d� las importaciones que han 

conducido al déficit comercial y el cual fue uno de los 

tantos factores que contribuyó a la dependencia financiera 

de �Jxico hacia los Estados Unidos. 

I . 3 . 4. Situación financiera de México y el financiamiento 

norteamericano 

En 1976, al finalizar la administración de Echeverrfa, 

la economfa mexicana se encontraba en crfsis, lo que afecta

ba profundamente, su categoría como prestatario internacio

nal en momentos en que los recursos financieros externos 

se volvfan prácticamente indispensables para sortear la 

crisis económica e iniciar una fase de recuperación. 

La grave crisis económica, coincidió al mismo tiempo 

con los altos precios del petróleo , en el mer�ado internaci9 

nal, lo que ocasionó que el gobierno de LÓpez Portillo 

aprovecha ·a esta situación para afrontar la crisis a través 

de la obtención de divisas por la explotación y exportación 

de petróleo. 

En tal virtud la administración mexicana desarrolló 

una polftica económica, cuyo objetivo prioritario fue explo

tar en forma acelerada los recursos. petrolfferos para conve� 

· tir al pafs en un importar te exportador de combustible , 
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respaldado por un considerable inventario de reservas y una 

plataforma petrolera. 

El gobierno no tuvo otra alternativa en esos momentos, 

más que hacer frente a la crisis y restablecer el crecimien

to económico. Por lo que la industria petrolera mexicana 

se convirtió en detonador estratégico de la recuperación 

económica del país durante 1977 a 1980. 

Así, el petróleo le permitió al Estado mexicano recupe

rar la confianza y mejorar considerablemente su poder de 

negociación frente a la comunidad financiera internacional, 

convirtiéndolo en uno de los clientes preferenciales de 

los bancos e instituciones que operan en los principales 

centros financieros del mundo , ya que la perspectiva de 

una gran cap.--- :::idad de exportación de petróleo y por lo 

tanto de generación de divisas, garantizaban en Jran parte 

el pago de la deuda pública externa. 

Ante esta realidad, el gobierno desarrolló una estrate

gia de contratación de recursos externos de acuerdo a las 

circunstancias del mercado, dondP existía abundante liquidez 

en los bancos e instituciones financieras privadas interna 

cionales (47) ; al momento históri�o del país, amplias reser

vas petroleras y a la necesidad de recursos financieros. 

(47) Cfr, Green Rosario, "México: crisis financiera y deuda 
externa, Comercio Exterior, febrero, 1983,p.1 00. 
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Las fuentes del endeudamiento mexicano tendieron a 

hacerse principalmente con instituciones privadas internaciQ 

nales, a diferencia de los años setenta en que los recursos 

financieros externos provenfan de agencias oficiales multiL� 

terales y bilaterales. Comparando las fuentes de donde 

el gobierno mexicano obtuvo los recursos externos, se obser

va que en "1970 el 68. 3% se contrató con fuentes privadas 

y el 31 .7% restante con instituciones multilaterales y 

en 1980 las cifras eran 85.9% y 14.1% respectivamente" 

( 48) .  

La tendencia a la privatizaci;;n de la deuda pública 

externa se debió a que los bancos adquirieron preponderancia 

sobre las otras instituciones de financiamiento. Estas 

dos características del financiamiento externo mexicano 

y también de otros países latinoamericanos, se podrían 

explicar por las siguientes razones : 

La necesidad de crédito externo de México creció de 

tal forma, que ninguna de las fuentes tradicionales pudo 

haberla satisfecho. Sólo las instituciones bancarias y 

financieras privadas de todo el mundo, en las cuales se 

concentró la mayor parte de la liquidez internacional, 

fueron c, paces de abastecer los crecientes volúmenes de 

crédito solicitado. 

( 48) Secretaría de Hacienda y Crédito PÚbl ico, Dirección 
General de Crédito Público y Dirección de Financiamien
to Externo. 
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Además, la flexibilidad mostrada por la banca interna

cional en el otorgamiento de créditos , ha sido otro factor 

decisivo en la bancarización y privatización de la deuda 

externa mexicana, ya que se tienen más opciones para escoger 

plazos de disposición y vencimiento, uso libre del préstamo 

y gran volumen de fondos con períodos reduc�dos de negocia

ción ; las fuentes tradicionales de financiamiento no han 

tenido esa flexibilidad, caracterizándose sus créditos 

por ser atados a ciertas exportaciones, o sea condicionados 

a proyectos específicos y ser menos rápidos a su contrata

ción. Finalmente, los bancos multilaterales (BIRF Y. BID) , 

tienen límites para cada deudor y más importante aún, se 

enfrentan a docenas de clientes demandantes de crédito 

que siendo socios de dichas instituciones y no teniendo 

fuentes alternativas de crédito, presionan sobre la capaci

dad de crédito de estas instituciones . 

La importancia que el petróleo tuvo en el comercio 

exterior, permitió frenar en cierta medida el ritmo con 

que crecía el endeudamiento público externo, que de un 

at..nento de 35% en 1 976, pasó sólo 11% en 1980 . Pero en 

1981, debido a que el crudo estuvo sujeto a los cambios 

de las cotizaciones en el mercado internacional, la caida 

de los precios y ventas del petróleo, la situación se modifi 

có drásticamen� e  forzando al gobierno mexicano a compensar 

este desequilibrio con la contratación de la deuda externa 
a corto plazo a niveles s.; n precedentes, 9263 .1 millone$ 
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de dólares. "Como consecuencia de este hecho, la deuda 

externa del sector pÚbl ico en 1 981 se proyectó a los 

48 700.5 millones de dólares y el  saldo de la deuda externa 

pública y privada, ascendió a 72 900 millones de dólares" 

( 49) . 

El hecho de compensar la caída de los precios y la 

disminución de los ingresos esperados por la venta de petró-

l�J , a s í  como de otros produc_tos mexicanos de exportación , 

la deuda externa total se expandió enormemente, acentuando 

la dependencia financiera del país frente al exterior. 

Por otro lado, la dependencia de México de las fuentes 

estadounidenses en el financiamiento privado y bancario 

disminuyó considerablemente para 1 982. No obstante , éstas 

no dejaron de ser importantes. Es conveniente señalar que 

esta proporción se redujo en " 1  4. 9% 

que su participación era del 47% "  (50) . 

desde 1 977, año en 

Durante el sexenio del presidente LÓpez Portillo el  

saldo de la deuda pública externa (51 ) ,  se contrató princi-

(49) Comercio Exterior, septiembre de 1982, p.95 9. 
(50) SCHP , Informe Hacendario Mensual, mayo , 1983, p . 24 .  
(51) Se debe considerar que la deuda pública externa , ocupó 

la mayor parte de la deuda externa total del país: De la deuda 
evter:-ia total del país en 1978, 33946 miL)_ones de dólares, al 
sector pÚblico le correspondía el 77.3% (26264 millones de dóla
res) ; en 1979, de los 39685 ,nillones de dólares adeudados, P.l 
74.9% (29757 millones de dólares); en 1980 , 50700 millones de 
dólares, le correspondió el 66. 6% ( 33812 mil) ')nes de dólares) ; 
en 1981, del total 74900 el 70.7% (52960 millones de dólares) ; 
y en 1982 de 88300 millones de dólares el 66 . 6% ( 5887 4 millones 
de dólares) • 
Nacional Financiera, La economía en cifras, ·1 986 , p. 367 . 



palmente con los Estados Unidos : en 1 9 7 7  partici pó con 

el 4 6 % ; en 1 9 7 8 , 2 9 . 4 % ;  en .1 9 7 9  con el 2 9 % ; en 1 9 8 0  con 

el 2 3 . 9 % ;  en 1 9 8 1  con el 2 9 %  y en 1 98 2  con el 3 2 %  ( véase 

cuadro 5 ) .  

En los dos Ú l t i mos años se puede apreciar que e l  i ncre

mento de la part i cipac ión en l os créd i tos es mayor , como 

ref lej o del aumento de la deuda externa del país , debido 

a la baj a de los prec ios del petró leo y su repercusión 

en la balanza de pagos nac iona l . 

Los otros principales acreedores fueron e l  Reine Unido , 

Japón y los organismos f inanc ieros internac ionales . E l  

re3 tante se adeuda a otros países . 

Por otra parte , la elevación de las tasas de interés 

en los países industriali zados , espec ialmente en l os Estados 

Unidos ( 5 2 ) ,  como consecuenc ia de la puesta en marcha de 

una serie de medidas que pretendieron comba tir la inf lación 

y alentar la recuperación en e l  mundo desarrol lado , l levé 

j un to con el acortam iento de los p lazos de los préstamos 

internac iona les , a la acumulac ión de pesadas cargas por 

servic ios de la deuda externa . 

A pesar de los avances obtenidos en mater ia de endeuda-

( 5 2 )  Ibid , p. 9 ó 0 . La tasa de interés l ibor pasó de un prome
dio de 6 . 5 % en 1 97 7  a 1 6 . 7 % en 1 9 8 1  y la pr ime rate 
de los bancos estadounidenses también se elevó de 
9 . 2 5 %  en 1 9 7 8  a 1 8 . 9 % e� 1 9 8 1 . 



Cua dro 5 

E .U.A. 
Rei.no Unido 
JapSn 
Canadá 
Alemania 
Francia 
Sui:ai. 
Orqanismos 
Internacionales 
Otros 

°i 'otal 

SALDO DE LA DEU DA PUBLICA EX'l'ERNA DE MEX ICO 
POR PAIS DE ORIGEN 

( M i l lones de dó lar e s ) 

1 9 7 7  1 978 1 979 1 980 ]2-ªl. 
Monto % 

1 0677 4 6 . 6  
3506 1 5 . 3  
1 237 5 . 4  
779 3 . 4  

1 558 6 . 8  
71 0 3 .  1 
733 3 . 2  

21 77 9 . 5  
1 535  � 

2291 2 "I 00 . 0% 

Monto % 

T722 29 . 4  
3756 1 4 . 3  
3388 1 2 .  9 
1 996 7 . 6  
2022 7 . 7  
1 523 5 . 8  
7 024 3 . 9  

2889 1 1 . 0 
�i _L.:!. 

26264 1 00 . 0% 
===== ===-= 

Monto % 

8630 29 .0  
41 66 1 4 . 0  
4044 1 4 . 8  
1 845 6 . 2  
2470 8 . 3  
1 726 5 . 8  
1 1 90 4 . 0  

2886 9 . 7  
2440 _?_:_l 

29757 1 00 . 0% 
===== =-==== 

Monto % 
------

8079 23 . 9  
3956 1 1 .  7 
5405 1 6  .o 

2359 7 . 8  
3206 9 . 5  
2283 6 . 7  
1 51 7  4 .5 

3474 1 0 . 3  
3531 -�i 

33l:J"l 2 1 00 . 0% 
----- -----

Monto % 

1 551 7 29 . 3  
7520 1 4 . 2  
7255 1 3 .  7 
np 
np 
np 
np 

5348 1 O. 1 
.l?}_ll _;32

!1 

52960 1 00 . 0% 
----- -----

1 9 82 

Monto �) 

1 8891 3 2 . 0  
6997 1 1 . 9 
81 02 1 3 . 8  
37 99 5 . 4  
3522 6 . 0  
4288 7 . 3  
21 77 3 . 7  

4786 8. 1 
_ _1§73  _]__:.2_ 

58874 1 00 . 0% 
-----

Fuente : Secretaría  de Hac ienda y Créd i to Públ ico , lnfonne Ha cenda rio  Me_Q._�_�§.l , varios 
mes e s  y años . 
Naciona l Fi nanc iera , La econom ía mc,xi cana en c i. f r_�l.§. , 1 9 8 6 .  

,¡:. 
<D 
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miento durante los primeros años del sexenio de LÓpez Porti 

llo , debido a que a partir de · 1 9 8 1  las tasas internacionales 

de interés registraron a lzas notables , el perf i l  de la 

deuda mostró un retroceso en términos de plazos . E l lo ocasiQ 

nó que los intereses de la deuda externa pGbl ica y privada 

a 1.1mentaran de " 1 9 8 6 . 4 millones de dólares en 1 9 7 7  a 821 6 .  9 

mil lones en 1 9 8 1 , esto es 3 1 3.7%  ( 5 3 ) .  Debido a esta situa 

ción algunos expertos af irmaron que gran parte de las divi

sas obtenidas por la  exportación de hidrocarburos se han 

recircu lado al exter ior por la vía de pagos de intereses 

de la deuda . En 1 9 8 1  los intereses representaro.1 5 6 . 4% 

del valor tota l de las exportaciones de hidrocarburos . 

La mag nitud del endeudamiento externo y l as presiones 

inflac ionari as l levaron al gobierno a introducir una serie 

de med idas de aj uste económico desde mediados de 1 9 8 1 . 

Se reduj o el gasto p6blico , se elevaron los arance les , 

se aumentó el tipo de interés interno , se instrumentaron 

medidas de encaj e y depósitos especiales para restringir 

la l iquidez del sistema , se impusieron l im itaciones ad icion� 

les a las importaciones para reducir el dif icit en cuenta 

corriente de la ba lanza de pagos , se devaluó el peso mex ica

no entre otras medidas . 

A pesar de los esfuerz os rea l i z ados , las condiciones 

f inancieras que enfrentó Méx ico se hicieron más l im itan- -

( 5 3 )  _0em . 
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tes de lo que ya eran y se agudizó la fuga de capitales 

y como medida el gobierno mexicano, en septiembre de 1 982, 

estableció el control de cambios . 

Además, para hacer frente a las necesidades financieras 

nacionales , se consiguió el apoyo de doce países y de l 

Banco de Pagos Internacionales, que otorgaron un crédito 

hasta por 1 850 millones de dólares .  

Para septiembre de 1981 ,  la deuda pública y privada 

era de 74, 900 millon""s de dólares con una alta proporción 

de obligaciones a corto plazo . Con el fin de enfrentar 

la e levada carga que presenta el servicio ele dicha deuda 

y la escasez de fondos de los mercados de capital, el gobie� 

no de México obtuvo de la banca internacional una prórroga 

voluntaria de noventa días, para cubrir  el vencimiento 

de los créditos concedidos al sector público. 

El gobierno mexicano tuvo la idea de que el petró leo 

ofrecería el respaldo para el desarrollo económico del 

país, así como que se conseguirían fácilmente créditos 

de los mercados financieros internacionales. Pero, debido 

a dos hechos fundamentalmente : la baja de los precios inter

nacionales del crudo y sus efectos en la balanza comercial 

del paLs, y la elevación de las tasas de interés internaci 

nal ; provocaron que se profundizara la crisis económi( a 

y financiera del país . Ante esta situació,1, el gobierno 

mexicano tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional 
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para sol icitar un crédito que l o  ayudara a sal i r  d e  la  

crisis ( 5 4 ) . 

Con este acuedrdo México obtenía un crédito por la 

cantidad de " 3 , 9 0 0  mil lones de dólares en un período de 

tres años , de acuerdo a la  aportación de su cuota en ese 

orgaismo. Y el aval del FMI , para contar con otros recursos 

como : e l  desembolso completo de los 1 3 5 0  m i l lones de dólares 

prometidos por el Banco de Pagos Internaciona les ; cerca 

de 6 5 0 0  m i llones sol icitados a la banca privada internacio

nal por e l  fondo y cuyo total debía estar en poder del 

gobierno mexicano para f ines de 1 9 8 3 ; además lo que restaba 

de los 20 0 0  mil lones de dólares prestados por el gobierno 

estadounidense a cuenta de las futuras ventas de petróleo" 

( 5 5 ) ,  

( 54 )  

( 5 5 )  
( 56 )  

( 5 6 ) .  

Cfr,SHCP , "Documento.México y el FMI: la Carta de Intención" ,Comer
cio Exterior ,nov. , 1 982-,pp. 1 247-1 251 . 
SHCP, Informe Hacendario Mensual ,septiembre, 1 984 ,Participación 
del fl'iI en la reestructuracion de la deuda externa. 
Green Rosario,op,cit,p. 1 04. 
El Fondo Monetario Internacional establecido en 1 944 ,  es une. 
agencia especializada de las Naciones Unidas que desempeña la'." 
siguientes funciones: establece las normas del sistema monetario 
internacional ,  presta asistencia financiera para el ajuste de 
la balanza de pagos en los países deficitarios y actúa cerno Órgano 
consultivo. Los países sutdesarrollados son los que más han acudi
do al FMI , para solicitar créditos. Cuando existe un déficit 
en la balanza de pagos y han recurrido a diferentes mecanismos 
de ajuste y no han dado resultado y sus reservas van en constante 
descenso, entonces recurren al financiamiento. Dentro del FMI 
hay varias opciones para recurrir a d:..cho financiam:j_ento. "En 
primer lugar cada país miembro aporta una cuota '\l organismo 
integrada de 25% en oro (Ó 1 0% de sus reservas monetarias interna
cionales, en caso de ser menor el monto) y el resto en moneda 
nacional.Así cualquier país puede tener acceso automático a ese 
25% de su cuota.Adicionalmente existen otros cuatro tramos de 
cr8dito cada uno igual a 25% de su cuota. De esa manera el finan
ciamiento total que puede obtener cada país miembro edqui vale 
a 1 25% de su cuota". 
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Para finales del gobierno de LÓpez Portillo l a  deuda 

total del país ascendía a los 8 8  3 0 0  millones de dólares , 

atr ibuidos al sector público 5 8  8 7 4  mil lones ( 6 7 % )  y a 

la deuda privada 2 9  4 2 6  mil lones de dólares ( 3 3 % ) , ( 5 7 ) . 

A pesar del éxito del desarrol lo petrolero Jurante 

1 9 7 9  y 1 9 80 , el obj etivo gubernamental de disminuir la 

dependencia del país del crédito externo no fue alcanzado . 

La expansión continuada del sector públ ico en la econo

mía , requirió de recursos f inancieros adicionales , los 

cuales fueron obtenidos de la venta del crudo ( 1 9 7 9 , aumento 

en los precios ) y créditos internacionales . A partir de 

1 9 8 1  la situación comenzó a deteriorarse debido a que el 

mercado petrolero internacional se saturó y los precios 

tendieron a la baj a .  El gobierno se encontró con que obten

dría varios mi les de mil lones de dólares menos de lo que 

había planeado . Por lo que tuvo que recurrir nuevamente 

a enormes préstamos en el extranj ero para equil ibrar las 

cuentas nacionales . Los factores externos influían ,  limitan

do la posibi l idad de lograr el objetivo del gobierno mexica-

( 56 )  México ha pertenecido a este organismo desde su constitución 
y ha recurrido a él en 1 959 y en 1 961 , así cano en 1 976 , cuando 
el FMI otorgó un préstamo de 1 200 millones de dólares, la mitad 
fu2 proporcionada directametne por este organismo y el resto por 
el Departamento del Tesoro y l 3. Reserva Federal de los Estados 
Unidos. 
Núñez Gcmiciaga A.E. y Villalol:os Novela M.A."características 
del crédito otorgado a México por el FMI" ,Canercio Exterior,vol . 30 ,  
núm. 4 ,México,abril , 1 980 ,pp .352-356 . 

( 57 )  Nacional Financiera,op,cit,p. 367 . 
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no de depender menos de los créditos externos . 

Durante la administración de LÓpez Portillo el país 

siguió dependiendo principalmente de las fuentes de financi� 

miento norteamericanas . Como veremos en los siguientes 

capítulos, los hechos sucedidos en 1 98 1  y 1 982, en el merca

do petrolero internacional y la recesión económica de los 

países industrializados repercutió en el alza de las tasas 

de interés, afectando el pago por el servicio de la deuda 

externa. 

Al final del sexenio, el gobierno tuvo que _ecurrir 

al FMI ,  ya que sólo así se podía continuar obteniendo 

crédito de la banca privada internacional, al servir como 

intermediario este organismo . 



CAPITULO II 

LA ACTIVIDAD PETROLERA EN MEXICO 

II. 1. ANTECEDENTES 

La expropiación petrolera de marzo de 1 938 acentuó 

el hecho de que México dejara de ser un exportador de petr6-

leo importante, como lo había sido a principios de los 

años veintes (1921 ). La expropiación cortó los canales 

de comercialización que por varios decenios habían servido 

a las poderosas compañías extranjeras que crearon y desarro

llaron la producción de petróleo en México en los primeros 

decenios del siglo. La pérdida del mercado fue resentida 

de inmediato por la balanza de pagos y la economía en su 

conjunto. 

Durante la época de la Segunda Guerra Mundial la indus

tri a nacionalizada se dedicó casi por entero a surtir el 

mercado interno, disminuyendo aún más las exportaci ones. 

La demanda nacional iba en aumento y no fue fácil abastecer

la, por lo que hubo de importarse algo de petróleo y produc

tos refinados para la zona norte del país. A partir de 

1944 y hasta principios de los años setenta hubo ocasiones 

en que el saldo de la balanza petrolera resultó negativo 

para México. 

Sin embargo, esta situaci ón se modificaría en los 
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años setentas. La  crisis mundial de  energéticos, propició 

que los precios internacional�s del crudo ascendieran (1973) 

y la crisis del modelo ecónomico de desarrollo estabiliza

dor de México , ambos hechos llevaron al gobierno mexicano 

a revaluar las reservas probadas de petróleo disponibles 

e iniciar una política de aumento rápido de las inversiones 

y exportación del combustible. El hecho de que los precios 

subieran en el mercado internacional resultaban rentables 

para desarrollar la explotación y producción del crudo. 

Desde 197 3,  año en que se hicieron los primeros descu

brimientos importantes de hidrocarburos, la actividad petro

lera en México ha venido experimentando un elevado y sosteni 

do dinamismo que, por ser muy superior al del resto de 

las actividades productivas del país, le ha permitido cobrar 

una importancia relativa creciente en el desarrollo conj unto 

de toda la economía. 

Durante los años de 1970 a 1973 la industria petrolera 

se caracterizó por la estabilización en el cre cimiento 

de las reservas probadas de hidrocarburos y la insuficiencia 

de la producción de refinados para abaste cer el mercado 

interno, por lo que se incrementaron las importaciones. 

La falta de recursos financieros de PEMEX, estaban 

provocando e l  freno en el desarrollo petrolero. A e •  1. 1nes 

de 197 3, la OPEP decreta un alza en los precios del crudo, 

hecho que influyó de alguna ,anera para determinar un aumen-
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to en los precios internos de los productos. 

En el período de 1 974 a 1976 se diÓ prioridad a la 

exploración, producción primaria y la refinación. PEMEX 

fue capaz de abastec�r la demanda interna y además exportar 

pequeños excedentes. Los precios internos de los productos 

petrolíferos aumentaron, lo cual mejoró la situación finan

ciera. El desarrollo de la industria petrolera estaba orien

tada principalmente hacia la satisfacción del mercado inter

no. Las exploraciones realizadas en ese período servirán 

en un futuro, para aumentar en cantidades notables las 

reservas . 

A partir de 1976 con la entrada del Presidente López 

Portillo, la política petrolera se orienta principalmente 

a la exportación, medida tomada principalmente por cuatro 

razones : 

a) Se presenta la segunda edad de oro del petróleo 

mexicano con el aumento considerable de las reservas proba

das de hidrocrburos, (ver cuadro 6), y la consolidación 

de la industria petrolera. PEMEX realiza programas de inver

sión en todas sus áreas, desde la exploración y la produc

ción primaria hasta la refinación y la producción de produc

tos químicos primarios, contexto de una demanda interna 

expandida . 

b) A nivel internacional, las condiciones favorables 
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para los exportadores. La demanda en el mercado mundial 

del petróleo exigía nuevos vendedores que se encontraran 

fuera de la OPEP , ya que el propós ito era depender menos 

de esta organización . 

c) En el mercado petrolero mundial exi stía un alza 

continua en los precios del petróleo. 

d) Otra razón sería la situación económica y financiera 

difícil por la que pasaba el país. La tasa de crecimiento 

del PIB era muy baj a y el gobierno se  enfrentaba a objecio

nes muy serias de fuentes externas para la obtención de 

los financiamientos requeridos para reactivar la economía. 

El programa de exportación de hidrocarburos resultó favora

ble en los medios financieros internacionales para conceder 

los préstamos requeridos. La industria petrolera serv ía 

de aval al gobierno. Posteriormente, parte de estc 3 recursos 

financieros servirían también para el desarrollo le diferen

tes programas de petróleo . 

II. 2. LAS RESERVAS DE PETROLEO MEXICANO 

Las actividades exploratorias durante 1 980 estuvieron 

enfocadas a incorporar nuevas reservas de h idrocarburos 

a las ya descubiertas, así como deter ,inar con máxima preci 

s ión la extens ión y las pos ibilidades de los yacimientos 

ya incorporados a la producción y continuar con la investig� 

ción s istemática que se venía llevando a cabo en todas 
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las áreas con posibilidades petroleras en el territorio 

nacional. Con objeto de mejorar la información de estos 

trabajos exploratorios se adoptaron tecnologías más avanza-

das ( 1) . 

En marzo de 1 980 el Ing. DÍaz Serrano diÓ a �onocer 

que las reservas probadas de hidrocarburos eran de 60, 000 

millones de barriles ( 2) , las reservas prc':Jadas del orden 

de 38, 000 millones (3) , y las potenciales aumentaron · a 

250,000 millones de barriles (4) , con lo cual nuestro país 

se colocaba en el sexto lugar mundial por cuanto al volumen 

de sus reservas. 

La eficiencia con que se desarrollaron los trabaj os 

exploratorios, permitieron que las reservas , en 1981, tuvie

ran un aumento notorio y excepcional, comparado con las 

reservas mundiales que se mantuvieron prácticamente estacio

narias. Las reservas probadas ascendieron a 72,000 millones 

de hidrocarburos totales es decir petróleo y gas y las 

reservas probables 80, 000 millones de barriles (5) . 

(1) Cfr ,PEMEX, "La actividad petrolera de México en 1980" ,Ccmercio Exte
rior, abril, 1981,p.447. 

( 2) Reservas probadas son el monto del petróleo descubierto que se 
pcdrá extraer de acuerdo con expectativas razonables en campos 
existentes. 

( 3 )  ReE 'rvé.3 probables son el monto del petróleo que se pcdría extraer 
en un campo, según expectativas razonables deducidas las reservas 
probadas. Incluye extender la explotación hasta los límites del 
campo, el incremento de la producción debido a nuevos o mejores 
proyectos de recuperación aún no instalados.  

(4' Reservas potenciales incluyen a las reservas probadas y probables. 
( 5 ) PEME.X, "La actividad petrolera de México 1 981 " , Canercio Exterior, ju

nio, 1982, p. 677. 
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El programa de hidrocarburos para 1982, incluía aumen

tar el volumen de petróleo ligero, para eliminar las refine

rías nacionales y continuar ofreciendo al mercado de exportª 

ción una producción igual de ligero y pesado , para no perder 

la posición competitiva ( 6 ) . 

Para ese entonces, nuestro país contaba con 7 2 , 000 

millones de reservas probadas , 90 , 000 millones de barriles 

de probables y como el año anterior 250, 000 millones de 

barriles en las reservas potenciales ( 7 ) . 

II. 3 PRODUCCION Y CONSUMO NACIONAL 

La estrategia establecida en el Plan Global de Desarro

llo del Presidente LÓpez Portillo, estableció el límite 

de producción de crudo , de acuerdo a la estructura económi-

( 6) 

( 7) 

La diferencia entre el crudo ligero� cuya corriente 
más importante en nuestro país es el Istmo, y el pesado 
o tipo Maya, consiste en el rendimiento esperado de 
productos que pueden obtenerse al separar los diferen
tes componentes de hidrocarburos de la mezcla original . 
Diferencia establecida por el American Petroieum Insti
tute (API). 
El crudo ligero se caracteriza por su alto rendimiento 
de destilados ( gas, gasolina, turbosina, kerosina, 
diesel y gasoleo de vacío ) y por su bajo contenido 
de carbón residual. 
El pesado ofrece pequeñas cantidades de destilados 
y grandes cantidades de residuales, azufre y metales 
pesados. 
PEMEX, _E_l�p_e�t_r_Ó_l_e_o---,-�y---,s....,u=--s�d_i-=-f'-e-'-r�e_n_c_í_a'---'-s

-'-. 
Islas H . , "La actividad de PEMEX en 
Exterior, �bril, 1983, p. 2 92 .  

198 2 " , Comercio 



Cuadro 6 

RESERVAS DE HIDROCARBUROS 

(millones de barriles) 

AÑO RESERVAS PROBADAS RESERVAS PROBABLES 

1979 a 45803 

1980 b 60126 

1981 e 72000 

1 982 d 72008 

Fuentes : 

40432 

38042 

80000 

90271 

6 1  

RESERVAS PCTENCIALES 

200000 

250000 

250000 

250000 

a DÍaz Serrano, "Informe de PE!'tíEX en 1979" , Comercio Exte
rior , abril, 1980 , p. 386. 

b DÍaz Serrano, "La actividad petrolera mexicana en 1980", 
Comercio Exterior, abril, 1981 , p.449. 

c Moctezuma Cid, "La actividad petrolera en 1981 ", Comercio 
Exterior, j unio, 1982. 

d "La actividad de PEMEX 1982, Comercio Exterior, abril, 
1983, p.292. 
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ca, las necesidades y l a  situación coyuntural a nivel inter

nacional por la que estaba viviendo nuestro país. El tope 

máximo al que se l legaría era de 2. 5 millones de b arriles 

diarios de crudo con un rango de � lexibilidad del 1 0 % ,  

para garantizar la creciente demanda del mercado interno, 

mantener los compromisos de importación y contar con una 

capacidad de respuesta ante los posib les cambios necesarios, 

( 8 ) .  

PEMEX informó que la producción real de crudo, durante 

1980 fue de un promE'1io de 1, 936 000 b /d. En el mes de 

octubre se alcanzó una producción de 2 182 000 b /d. Este 

volumen anual fue superior en 32% al obtenido en el año 

de 1 979 ( 9 ) .  México ocupó el séptimo lugar en producción 

mundial después de la Unión Soviética, Arabia Saudita, 

Estados Unidos, Iraq, Nigeria y Venezuela ( 10 ) �  

El progreso logrado en la producción de petróleo crudo 

en 1981 fue de 2 312 000 b/d  en promedio, esta cifra es 

19% superior a la de 1980 y casi tres veces a la que se 

obtuvo en 1 976 . Durante el mes de febrero se alcanzó un 

promedio de 2 550 000 b /d, de _os cuales 6 1% fue de crudo 

ligero y 39% de crudo pesado ( 11 ) .  A fines del año de 1982 

( 8 Secretaría de Programación y Presupuesto, "Petróleo, 
Gatt y Alimentos", 1980. 

( 9 ) PEMEX, 2.EJ Cit, abril, 1981, p. 449. 
( 10) Juárez del RÍo, Le Monde Diplomatique, julio, 1981 , p . 22. 
( 11) PEMEX , op, cit, junio, 1982, p. 678. 
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la producción se consolidó en 2 700 000 millones de b/d, 

18. 8% más que el año anterior. El Presidente LÓpez Portillo 

había utilizado el 10% de la producción adicional con el 

fin de disponer de más divisas, derivadas de la exportación 

de crudo. 

Cuadro 7 

PRODUCCION DEL PETROLEO CRUDO MEXICANO 
(millones de barriles diarios) 

Fuentes: 

A Ñ O 

a 1979 

b 1980 

c 1 981 

d 1982 

PRODUCCION 

1, 471000 

1, 936000 

2,31 2000 

2 , 746000 

Incluye crudo, condensados y líquidos del gas. 
DÍaz serrano, op, cit, p. 386. 
DÍaz Serrano, op, cit, p. 449. 
Moctezuma Cid, op, cit. 
B� �eta Mario R. , op,cit, p. 292. 

Consumo de Petróleo 

La abundante riqueza petrolera con que ha contado 

México, le ha dado la posibilidad de disponer internamente 

de un recurso de fundamental importancia económica y estraté 

gica para el desarrollo. 



La alta tasa de crecimiento económict 

el país  en 1980 y la pol ítica de precios 

lograda por 

en vigor , le 

dieron lugar a nuevos y considerables incrementos en la 

demanda de productos. 

En volumen las ventas de productos petrolíferos "aumen

taron 10.3% y las de petroquÍmicos 22. 1%. En valor, las 

ventas totales sumaron 95 404 . 6  millones de pesos, 27.8%  

más que en 1979 . De este total 71 933. 9 - millones de pesos 

(75.4%) provinieron de productos petrolíferos, 17 49 1 .1 

(18.3%) de los petroqu:micos, 5 232. 2 (5.5% i del gas natural 

y el resto de otros" (12) . 

En 198 1 ,  el mercado interno experimentó una evolución 

muy rápida y creció a un ritmo mayor que la economía. El 

consumo general de petrolíferos en los Últimos años se 

ha incrementado en un 70%. "El valor de ventas en ese año 

fue de 11 3 411 .9 millones de pesos" (13) . 

Si la industria petrolera mexicana no se hubiera desa 

rrollado al nivel suficiente para satisfacer estos requeri

mientos del mercado nacional , el país habría tenido que 

realizar esfuerzos extraordinarios y altamente costosos. 

( 1 2) PEMEX, "La actividad petrolera de México en 1 980 " Comer -, ___ 
cío Exterior, abril , 198 1, p. 453.  

( 1 3)  PEMEX, " La actividad petrolera de México en 198 1", Comer-
cío Exterior, junio , 1982 , p. 677. 
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En 1982 se observaron algunas reducciones en las tasas 

de crecimiento del consumo respecto a las registradas en 

el año anterior. Por ejemplo, mientras la venta de gasolinas 

creció 13.6 % en 1981, en 1982 sólo 0. 9%  

"El valor de las ventas de 1982 sumó 182, 146 millones 

de pesos, lo que significa un incremento de 60.6 %. De ese 

importe los productos petrolíferos significaron 7 2. 6 %  del 

total (132, 151 millones de peso s ) ;  los petroquÍmicos 1 9.2% 

(34, 945 millones de pesos); el gas natural 7. 1% (12, 948 

millones de pesos ) y el resto 1 .1 % 11 ( 1 4) . 

II. 4 EXPORTACIONES DE -PETROLEO Y EL MERCADO MUNDIAL 

La estructura del mercado petrolero mundial en los 

años setenta estaba integrado principalmente por un oligopo

lio trilateral, en el cual intervenían : las grandes compa

ñías petroleras (Exxon, Mobil Oil, Texaco, Standard Oil 

of California, Gulf Oil, Royal Dutch Shell y British Petro

leum) ; los países productores de la OPEP ( 1 5 )  y el grupo 

que no pertenecía a ésta y los países consumidores. 

(1 4 )  PEMEX, "La actividad de PEMEX en 1982", Comercio Exterior 
abril , 1983, p.293. 

( 1 5) La OPEP se creó en 1 9 60  con el fin de coordinar y 
unificar las políticas pet:oleras de los países miem
bros, así corno 3alvaguardar sus intereses tanto indivi
dual como colectivamente. Está constituida por 13 
países miembros :  Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, 
Venezuela, Qatar, Indonesia, Libia, Emiratos Arabes, 
Argelia, Nigeria, Ecuador y Gabón. 



Debido a factores de tipo po l í t ico en e l  conf l icto 

Arabe -Israelí y de l nuevo gobierno l ibio , se diÓ un embargo 

petro l ero en los paí se s  productore s de �a OPEP , esto  oca s io

nó que el precio de l crudo s e  cuadrupl icara . Por lo  que 

e l  me rcado petrol ero se hizo  a tract ivo y rentable para 

los otros pa í s e s  no miembros de e s te organi smo . Se integran 

al mercado los nuevos productore s y con su aportación de 

crudo provocaron la saturación del mercado . 

Entre los nuevos productore s  e s taban los  que incrementª 

ron sus act ividades de exp loración y exportación con e l  

f i n  de aumentar s u  abas tecimiento interno y a s í  d i sminuir 

sus  importaci ones .  Y otros cuyo nivel de producción les  

perm i t ió s a ti s facer s u  consumo y ademá s rea l i zar exportacio

nes .  Entre e s tos Úl timos se  encontró México , j unto con 

la Gran Bretaña , Noruega y Egipto . 

Los cambios en la  ofert a  s e  caracter i z aron por �n 

aumento en la producción global no obs tante los es fue::·z,::;s  

de la OPEP po r di sminuir su  oferta . 

Los fenómenos de orden coyuntural  que s e  hicieron 

presentes en el e scenario mund ial de 1 9 7 9  a 1 9 8 1 , inf luyeron 

en la d i sm i nución de la demanda de los consumidores de 

h idrocarburo s . 

Uno de los e l ementos que ma s inf luyó fue la  reces ión 
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económica internacional  ( 16 ) . Otras causas fueron las medi

das puestas en marcha por los gobiernos de los países indus

trializados para hacer frente al costo tan alto que tenía 

e l  crudo en esos momentos. Los programas nacion.ales de 

ahorro energético, la acumulación de existencias almacenadas 

como parte de su estrategia para debilitar a la OPEP ; y 

los avances en la sustitución de fuentes alternativas que 

no llegaron a ser relevantes . La disminución de la demanda 

en estos años ll2gó a ser de un 30%  menos (17). 

La política del petróleo mexicano se había encausado 

no sólo para abastecer e l  consumo interno, sino también 

a la exportación, como se vió al principio de este capítulo. 

Se empezó a formular la política petrolera que servir ía 

de base en los próximos años y la cual quedaría plasmada 

en e l  Plan Naciona l de Energía (PNE) (18) . 

En los inicios de 1980 , se pensó que habría una satura

cié :, del mercado y posible reducción en los precios de l 

petróleo , dado que existían altos nive les de existencias 

y aumentos en la producción por parte de los países no 

miembros de la OPEP, pero la realidad fue otra . A fines 

de septiembre de ese año , e l  conflicto bélico entre Irak 

e Irán, diÓ lugar a la suspensión de las exportaciones 

(1 6 )  Ange les Luis , La Política petrolera en México, 197 6 -
198 2 " , Cuadernos Politicos, abril-junio , 198 2 , p. 48.  

( 1 7) Idem . 
( 18) Veas e página 76 de este trabaj o .  
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de estos países causando "un déficit de aproximadamente 

cuatro millones de barriles diarios en la oferta mundial 

y un desajuste temporal del mercado, subiendo el precio 

del crudo hasta 50 dólares por barril" (19) . 

Ante esta situación, Arabia Saudita decidió incrementar 

su producción hasta 10 millones de barriles por día y otros 

países productores siguieron el mismo camino ; ésto, aunado 

a la coordinación que manifestaron los países industrializa

dos importadores de petróleo para no hacer compras de pánico 

en el mercado libre, permitió una sobreoferta de crudo 

en el mercado internacional. Se originó entonces un descenso 

en el precio del cr�do, que tomó por sorpresa a la mayoría 

de los países productores, entre ellos México. 

Por su parte, en México, el petróleo crudo predominó 

en el total de todas sus exportaciones, con ",.m volumen 

promedio de 827,750 barriles diarios, 5 5 %  mayor que en 

1979. Los ingresos correspondientes fueron de 21 7, 334 . 8  

millones de pesos, que representaron u n  aumento del 1 48% 

comparado con el año anterior" ( 20) .  Este incremento mayor 

en el volumen, se debió a la repercusión del aumento del 

precio mundial. 

De ·1 979 a 1 980, el precio del crudo ligero de Arabia 

( 19) PEMEX , op,cit,abril, 1981 , p. 452. 

( 20 )  Ibid, p .453. 



6 9  

Saudita aumentó de 24 dólares por barril a 30 . Y el tipo 

Itsmo de México de 24 . 90 dólares por barril a 34 . 50 . (Véase 

cuadro 8) . 

Cuadro 8 

PRECIOS OFICIALES DEL CRUDO LIGERO 1978-198 3 

(Dólares por barril) 

197 8 
Arabia Saudita 12 . 70 

Reino Unido 13 . 50 

México 13 . 10 

1979 1980 198 1 
24. 00 30 . 00 3 4 . 00 

2 5 . 27 36 . 25 3 5.00 

24. 90 3 4 . 50 34 .00  

1 982 
3 4 . 0 0  

3 3 . 50 

32 . 50 

198 3 
29 . 00 

29. 90 

29 . 00 

Fuente : Gutiérrez Roberto, Comercio Exterior, vol . 36 , núrn . 8, 
agosto, 1986, pp . 689 y 696 . Inforrnacion del Petroleum 
Intelligence Weekly . 

Las características que tiene el petróleo para su 

exportación _ son muy diferentes al resto de las materias 

primas y productos manufacturados, por lo que su comerciali

Zdción resultaba mis ficil para México, sin dejar de �onsid� 

rar los aspectos políticos internacionales que afectaban 

al precio y la cantidad de exportación . 

El petróleo no se trata de un producto que se enfrente 

a certificados sanitarios o de inspecciones detalladas, 

s ino es un producto que se vende a granel, "se envía en 

barriles de 159 litros y en forma de materia prima conocida 

en la Nomenclatura Arancelaria de Brus8las como aceite 
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crudo de petróleo" (2 1 ), que no presenta grandes complejida

des en su manejo, ya que los países importadores cuentan 

con una enorme infraestructura para la movilización del 

producto, a través de oleoductos y gasoductos, cuyo costo 

de transporte resulta seguro y comparativamente más barato 

que su envío por autotransporte o ferrocarril, hasta los 

puertos o fronteras de embarque al exterior. En el proceso 

de manejo, México cuenta con una amplia experiencia desde 

la época porfirista. Tiene una red de gasoductos y oleoduc

tos a los puertos que han sido petroleros como Minanitlán, 

Coatzacoalcos, Tuxpan, Tampico y en el Istmo . El producto 

es cargado en buques-tanque, algunos propiedad de PEMEX 

y en algunos casos de las compañías o gobiernos importadores 

de crudo. 

El volumen exportado durante 1 980 fue distribuido 

de la siguiente manera: 

(miles de barriles por día) . 

Estados Unidos 

Es_paña 

Israel 

Francia 

Japón 

Brasil 

( 2 1) Ortiz W . A. , Aspectos 
de los hidrocarburos 
l lo , no. 4 3,  p .  41 . 

564. 8 68 . 1 % 

97. 2 11 • 2% 

56. 7 6 . 8% 

42 . 2  5 . 1  % 

35.3 4. 3% 

1 6. 9 2 .0% 

generales de la comercialización 
mexicanos" , Problemas del Desarro-
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� Otros paises de Centro 
América y el Caribe 6.8 0.8% 

Costa Rica 4.9 0.6% 

Canadá 4.2 0.5% 

Yugoslavia 3. 1 0.3%  

Nicaragua 2.3 0.3% 

TOTAL 829.9 100.0 % 

Cifras anunciadas por el Ing. Díaz Serrano , Director General 
de PEMEX, agosto de 1980 (22) . 

Desde comienzos del auge petrolero en los setentas, 

las exportaciones mexicanas de petróleo se han concentrado 

principalmente hacia los Estados Undios. En el año de 1979, 

el 88% del total exportado se destinó a este país ( 23). 

Esto se debe a que el país del norte constituye un mercado 

natural para las exportaciones del petróleo mexicano. 

En primer lugar, los Estados Unidos, con su enorme 

sed de energéticos, ofrece un mercado potencial casi inagotª 

b�e para el crudo de México. Segundo, debido a la proximidad 

de las instalaciones de importación de la Costa del Golfo 

estadounidense y Texas con las áreas productoras de petróleo 

en México, los costos de transportación a los Estados Unidos 

son sustancialmente menores que los de cualquier otro gran 

mercado mundia�. El petróleo puede ser transportado y vendi

do con utilidad en cualquier �,arte del mundo, sin embargo, 

( 22) Corredor Es nao la, "Significado Económico . . . ", p. 208 . 
( 2 3 ) Ort i z A .  , op, c i t, p. 3 7 . 



México obtiene menores beneficios en cada barril que deje 

de vender a los Estados Unidos o Canadá. 

Debido a que los puertos de los Estados unidos están 

entre los más distantes al Golfo Pérsico, el costo de envío 

de petróleo es mayor para este país. El precio al cual 

puede venderse un barril en cualquier mercado está determinª 

do por el costo del petróleo que reemplaza. Como el crudo 

del Golfo Pérsico, especialmente el de Arabia Saudita, 

constituye la fuente marginal de petróleo crudo y además 

en ausencia de controles de precio , la cotización del petró

leo crudo en cualquier mercado es la del Golfo Pérsico 

más el flete. El valor neto de cualquier barril de petróleo 

crudo es igual a su precio en el mercado final menos todos 

los costos anteriores de producción , transportación y merca-

do. 

Los costos de buques-tanques de México a la costa 

del Golfo de los Estados Unidos son menores que aquel los 

que se envían a cualquier otro importante mercado de importª 

ción de petróleo. Por lo tanto México recibe el precio 

LAB más alto en el crudo si se vende_, a los Estados Unidos 

( 24). 

A los puertos norteamericanos que principalmente se 

( 24) Cfr , Mancke Richard, El petróleo mexicano y los EU, 
pp . 140 , 14 4 - 149. 
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envía el crudo son a los de Brownsville y Galveston por 

el Golfo de México y a San Diego y San Franci seo por el 

lado del Pacífico ( 25) . 

La implicación de estos factores con la meta del gobieK 

no mexicano de maximizar sus ingresos o ganancias de la 

venta del petróleo, los puertos de la costa del golfo de 

los Estados Unidos son el destino más conveniente para 

las exportaciones mexicanas. 

A mediados de 1979 México aplicaba un diferencial 

de menos de un dolar entre sus precios de venta y el precio 

de la OPEP, en razón de las ventajas comparativas de trans

porte del crudo mexicano al mercado estadounidense . Con 

la crisis de Irán ( 1979 ) ( 26) ,  este diferencial se amplió 

notablemente, al México exigir a sus clientes una compensa

ción, ya no sólo por su cercanía geográfica , sino además 

porque se trataba de un suministro seguro y confiable. 

En su punto más alto el diferencial entre los precios del 

crudo mexicano y el crudo de referencia de la OPEP, llegó 

a "6.50 dólares, cuando el precio del crudo ligero Istmo 

alcanzó a cotizarse en 38.50 dólares" ( 27) . 

La venta de crudo para otros países se dificulta ya 

que se tratan de zonas lejanas y donde existen problemas 

(25) Ortiz A. , oo , cit, p.41. 
( 26) Cfr, Gutiérrez Roberto , op,cit, p . 6 96 .  
( 27) Serrato Marcela, "Las dificultades financieras dé Méxi

co . • • " , en Pellicer Olga, La política exterior de México, 
p. 291. 



:ie fle tes y transportes, que dificulten el abastecimiento , 

en tanto que existen otros oferentes más cercanos para 

esos países. El factor geográfico se vuelve en estos casos 

restrictivo para ventas masivas del producto en función 

de la elevación del costo del transporte. 

Otro punto importante por lo que el mercado norteameri 

cano resulta atractivo, es la interacción entre e l  gobierno 

mexicano y consorcios estadounidenses al ofrecer estos 

Ú ltimos tecnología y asesoría técnica que no tiene PEMEX, 

a cambio, muchas veces, de que realicen invest.igaciones, 

exploraciones, perforaciones en la plataforma continental 

marítima mexicana. 

La venta de petróleo a otros países diferentes a los 

Estados Unidos , produce que se reciban créditos en otras 

monedas diferentes al dolar, que pierden capacidad de pago , 

deteriorándose el intercambio . 

En opción a las ventajas que México puede obtener 

de la venta de crudo a los Estados Unidos existen también 

serios inconvenientes , y que en determinado momento han 

pesado más para la elaboración de las políticas petroleras 

mexicanas, teniendo que frenar las exportaciones a este 

país, aunque por razones del mercado internacional y la  

situación financiera mexicana se hayan optado por otras 

políticas . 
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L a  dependencia casi exclusiva de un solo comprador 

para el petróleo mexicano , como los Estados Unidos sign i fica 

tener un mercado errático , ya que representa el problema 

de ser un país suj eto a los vaivenes del ciclo económico 

capital ista , a pol íticas económicas condicionadas al proble

ma (a la adrr tnistración de la crisis , medida9 que hoy pueden 

ser amplias y de liberación comercial y otro día altamente 

restrictivas . País que actualmente por razones estratégicas , 

hegemónicas y de consumo interno , está urgido de abasteci 

mientos energéticos seguros y baratos , s i n  tener que depen

der tanto del confl icto de Medio Oriente y de los países 

miembros de la OPEP. 

La expansión de la producción petrolera convierte 

a l"iéxico en un país importante para la seguridad de los 

Estados Unidos y en consecuencia , este país puede reaccionar 

extendiendo su control en México , al tener diversas medidas 

para asegurar que no haya i nterrupciones del f luj o de la 

exportación de petróleo . 

Se mencionó como una ventaj a para México , la interac

ción de los dos gobiernos , el me�icano y el norteamericano , 

en el sentido de que los consorcios estadounidenses pueden 

proporcionar préstamos , tecnología y asesoría técnica que 

no tenga PEMEX , a cambio de poder rea li zar investigaciones 

expl oraciones , perforaciones. La real idad ha sido que PEMEX 

ha perdido a�tonomía para controlar el ciclo de actividades 
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de l a  industria petrolera , dado e l  aumento importante en 

e l  número de contratos otorgados a compañías principalmente 

norteamericanas . Esto se diÓ sobre todo en la construcción 

del gasoducto Cactus-Reynosa ; en la construcción de algunas 

plantas petroquÍmicas : " en la construcción de las platafor

mas marinas de explotación en  la Bahía de Campeche , donde 

dos corporaciones petroleras norteamericanas Brown y Root 

rea l i zaron casi en su total idad los trabaj os de perforación 

y explotación petrolera marítima en los recientes descubr i 

mientos" ( 28 ) . 

Otro efecto negativo para México , lo constituye e l  

estancamiento d e  sus exportaciones no pe troleras que son 

susti tuidas principalmente por petróleo . Por lo que existe 

la tendencia a la  monoexportación . El intercambio equ i l ibra

do del petró leo con otros países y sus bienes producidos , 

sirve para conseguir  mej ores cond iciones en las relaciones 

bi laterales comerciales . 

Debido al  desarro l lo de la industria petrolera y del 

aumento del mercado , durante la administración del presiden

te LÓpez Por t i l lo se formuló un Programa de Energía , el 

cual fue dado a conocer en noviembre de 1 9 8 0 . En este progr� 

ma se conj untaron las pol í ticas y los l ineamientos sobre 

los energét icos en general ,  tomando mayor importancia el 

( 28 ) Gastelum RaÚ l , "México : Petróleo y probler.ias" , Uno más 
Uno ,25 de j ul io de 1 9 7 8 . 
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petról eo .  

E l  obj etivo principal era apoyar el desarrollo económi

co nacional, por lo que la producción de hidrocarburos 

debia establecerse a un nivel que permitiera cubrir los 

requerimientos de un crecimiento ecónomico equilibrado 

y captar los recursos financieros necesarios para des t i nar

los a actividades prioritarias ( 29) . 

Más específicamente, en relación a los hidrocarburos 

y el sector externo se establecieron las siguientes prioridª 

des: (30) 

Exportar hidrocarburos en función de la capac idad 

de la economía  para absorber productivamente recursos del 

exterior, una vei cubierta la demanda interna. 

Procurar que dichas exportaciones tuvieran un mayor 

valor agreqado. 

Utilizar la exportación de hidrocarburos para diver

sificar por países el comercio exterior mexicano. 

Aprovechar las ventas externas de petróleo y gas 

para absorber tecnologías modernas, desarrollar más rápida

mente la fabricación en el pais de bienes de capital, tener 

( 2 9) SEPAFIN � Programa de Energia. Metas a 1 980 y Proyeccio
nes al año 2000, 1 980, p . 1 7 . 

( 30) Ibid, p . 21. 



acceso a nuevos mercados para la exportación de manufacturas 

y lograr mej ores condiciones de financiamiento. 

Cooperar con otros 

suministro de petróleo en 

fuentes locales de energía. 

países en desarrollo, en 

la búsqueda y explotación 

el 

de 

Dado el obj etivo político y económico de diversifi

car la estructura productiva del país durante los años 

ochenta, el Programa de Energía estableció como límite 

a la exportación de petróleo a un nivel de 1. 5 mil lones 

de barriles diarios y 300 mil lones de pies cúbicos al día 

de gas natural. Ello implicaría un esfuerzo considerable 

del resto de la economía para balancear mejor la composición 

de las exportaciones. Con el propósito de no depender excesi 

vamente de un solo producto, debía procurarse que los hidro

carburos no sobrepasaran 50% de los ingresos corrientes 

de divisas. 

E l  gobierno mexicano propuso que el petróleo fuera 

un verdadero instrumento de desarrol lo y negociación internª 

cional y se tuviera una política activa del comercio exte

rior, para no caer en la monoexportación, estableciendo 

un tope de exportaciones de crudo ; la monodependencia finan

ciera, al limitar los ingresos derivados por las divisas 

del petróleo y que no se utilizara como mecanismo princip�l 

de ajuste al desequilibrio externo. 
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E l  fenómeno de concentración de exportaciones fue 

reducido por políticas concretas que el gobierno elaboró 

en cuanto a la diversificación del mercado externo y a 

la fijación de un límite máximo a las exportaciones de 

hidrocarburos: 

"Tratar de evitar la concentración de más de 50% 

de las exportaciones mexicanas de hidrocarburos en un solo 

país" (31). A partir del auge petrolero, las exportaciones 

de petróleo a los Estados Unidos habían llegado al 68% 

del total y para el año de 1981 de acuerdo a los compromisos 

contractuales ya establecidos, llegaría a poco menos del 

50% sobre la base de 1 • 5 millones de barriles diarios de 

crudo de exportación. 

"Buscar mantener en menos de 20% la participación 

de las exportaciones mexicanas en el total de las �rnportaciQ 

nes de crudo y productos petrolí feros de cualquier país" 

(32) . Esta restricción había sido comentada por el Canciller 

Castañeda al declarar que no sólo era importante evitar 

depender del exterior, sino que en esos momentos México 

debía evitar que ningún país dependiera demasiado de él, 

particularmente en una materia tan estratégica como el  

petróleo . Las decisiones tomadas en nuestro país respecto 

al destino de nuestras exportaciones, podían 0onvertirse 

(31) SEPAFIN , cip,cit, p . 22 .  
( 32) Idem. 



en con s ideraciones relativas a la s eguridad nac iona l de 

otros pa í se s  al depender é s tos de Méx ico y tornarse  una 

negoc iación d i f í c i l .  

E sta restr i cción a fectó a España , por la razón de 

que México era e l  segundo proveedor de este  paí s  y se tuv i e -

ron que di sminu i r  l a s  exportaci one s mexicanas de crudo 

a menos del 2 0 %  ( 3 3 ) .  La participación de iviéxico en las  

importac iones norteamericanas sólo habían s ido del  1 0 % 

en 1 9 8 0  ( 3 4 ) . 

- Apoyando la pol í t ica de diver s i f i car las exportacio

nes petroleras , México e stableció con Venezuela un acuerdo 

de cooperación energética en favor de paí se s  de Centro 

Amér ica y el Car ibe ( 3 5) .  As imi smo e studió las pos ibi l idades 

de cooperar en e sta materia  con otro s  paí s e s  del continente . 

En la medida en que eso  se  lograra , Méxi co acop laría su  

Programa de acue rdo a los  princ ipios de sol idaridad in�erna 

cional que s i empre ha mantenido . 

Por otra parte , continuando con e l  de sarro l lo del  

panorama de l mercado mundi a l  de hidrocarburo s , duran t e  

1 9 8 1 , é ste conti nuó c o n  drástica s  trans formacione s .  Desde 

f inal e s  de 1 9 8 0  el consumo mundi a l  de hidrocarburos venía 

ca yene.o rápidamente a causa de la reces ión económ i ca mund i a l ,  

( 3 3) Laj ou s  V . A . , " La s  exportacione s petroleras  y e l  u s o  
de los  excedentes "  , El Economi sta 1'�exi cano , rnayo - j unio , 
1 $ 8 1 , p . 7 5 .  

( 3 4 )  Idem . 
( 3 5 )  Cfr , Acuerdo de San José , Comercio Exterior , s eptiembre , 

1 9 8 0 , p . 9 4 6 . ( ver cita 4 7  de este capítulo ) .  



p .,  

las  pol í ticas de ahorro energéti co en los  paí ses industria l i  

zados , la apar ición de un excedente en l a  oferta mund i a l.  

de petróleo , que l levó a los paí ses d e  l a  OPEP a redc,cir  

sus  niveles de producción por deba j o  de su capac idad produc 

tiva . Fue a partir de entonces cuando s e  desencadenó u n  

descenso gradua l e n  l o s  prec ios del crudo , p o r  lo c¡ue el 

mercado f avorec ió a los consumidores . 

Cuadro 9 

PRECIOS OFICIALES CEL CRUDO LIGERO 

(dólares por barr i l ) 

Arabia Saud i ta 

cteino Unido 

t-íéxico 

1 9 8 0  

3 0 . 0 0 

3 6 . 2 5 

3 4 . 5 0 

Fuente : Gutiérrez Roberto , op , c it. 

1 9 8 1  

3 4 . 0 0 

3 5 . 0 0 

3 4 . 0 0 

1 9 8 2  

3 4 . 0 0 

3 3 . 5 0 

32. 5 0  

1 9 8 3  

2 9 . 0 0 

2 9 . 9 0  

2 9 . 0 0 

E stos cambios operados repercutieron en el  desenvolv i - _  

miento de l a  actividad petrolera e n  Méx ico . Debido a que 

el precio del energético comenzó a deb i l itarse desde el 

primer tr imestre de 1 9 8 1 , el  volumen de las  exportac iones · 

cayó sustancialmente hac ia mediados del afio , todo lo cua l  

s igni f i có una violenta reducción de los  i ngresos de divisas  

por dicho concepto . 

Los compromisos  adquiridos con las nac ione s que v i s itó 
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el presidente LÓpez Portillo en su gira presidencial ( 36), 

más las ventas de crudo previamente concertadas con otras 

naciones sumaban "un millón de barriles 203 mil barriles 

diarios. A partir de junio las exportaciones eran de un 

millón 106 mil barriles diarios, para diciembre estas ascen

dieron a U "'. millón 93 mil barriles diarios" (37 i .  Como 

podemos ver las metas de exportación propuestas en el Progr� 

ma de Energía de 1 . 5 mbd. , no se cumplieron, ya que sólo 

alcanzó un promedio de 1 .1 mbd en 1981. 

El descenso en el mercado exterior del petróleo tuvo 

repercusiones importantes sobre la economía y la política 

petrolera mexicana. Se dieron los siguientes hechos: Se 

realizaron sucesivos aj ustes de precios a fin de mantener 

nuestra competitividad. Se disminuyó el precio de exporta 

ción en el mes de j unio de 32 dólares por barril en el 

tipo maya, a 30 dólares y el Istmo sólo se mantuvo a su 

precio. A causa de es ta rebaj a,  México dejó de percibir 

54 mil 24 millones de pesos . 

Otro hecho fue la renuncia del Director General de 

PEMEX, Jorge DÍaz Serrano y su sustitución por Julio Rodolfo 

(36) Comercio Exterior, junio , 1980 , p. 546. Gira realizada 
del 16 al 2 8  de mayo por los países de Francia, RFA , Su� 
cia y Canada. 
Comercio Exterior, sep. 1980 , p. 944 , Gira Presidencial 
del 25 de julio al 3 de agosto,Costa Rica, Brasil , Cuba 
Panamá, venezuela y Nicaragua. 

(37) Angeles Luis, op,cit,p.50. 
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Moctezurna Cid. Al iniciar sus gestiones el nuevo director 

se le impuso que aumentara en dos dólares el precio del 

barril crudo, hecho que realizó y con ello vino una caída 

espectacular de las exportaciones mexicanas, causada por 

el rompimiento de contratos de algunas compañías por incon

f0rmidad con el alza establecida. Después vino un proceso 

de renegociación de los contratos de exportación en el 

cual intervino una nueva disminución de los precios. PEMEX 

negoció con ocho de las diecisiete empresas estadounidenses 

que también suspendieron sus compras. Además se insistió 

en denunciar el incumplimiento de los compradores que habie� 

do celebrado los acuerdos con PEMEX, en paquetes más amplios 

de colaboración, insistieron en modificar las condiciones 

para la compra de crudo. 

Se aprovechó el momento para reformular 

tratando de hacer efectiva clientes de PEMEX, 

de, diversificar las 

la lista de 

la decisión 

recibiera más del 

ventas 

5 0 %  del 

para impedir que un solo país 

total. También se insistió en 

la conveniencia de realizar acuerdos de gobierno a gobierno 

que establecieran compromisos a largo plazo. Esto Último 

coincidió con el gobierno norteamericano. 

T-a -'\isminución de las exportaciones en los meses que 

siguieron a julio de 1981, afe�taron los ingresos en divisas 

de PEMEX, causándole serio5 problemas financieros y por 

otra parte se deterioró sensiblemente la balanza comercial 
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del país y la cuenta corriente de la balanza de pagos. 

Para solucionar la difícil situación se aumentó el "endeuda

miento externo del gobierno mexicano en 1 200 millones de 

dólares, esto fue más de lo programado para ese año" (38) . 

Durante los primeros meses de 1982 continuaba la tendeg 

cia a la baja de los precios del petróleo a nivel mundial. 

Los países miembros de la OPEP trataban de llegar a un 

acuerdo en los niveles de producción para revertir esta 

tendencia, ( ver cuadro 9). 

Los miembros de la OPEP habían sufrido un d-terioro 

constante de su poder económico y la mayoría de ellos enfreg 

taban serios problemas financieros . Sus niveles de exporta

ción y producción se encontraban por debajo del nivel necesª 

rio para financiar sus programas de desarrollo. Esta situa

ción llevó a estos países a unirse a las políticas unilater� 

les de reducción de precios oficiales, seguida.s por los 

principales productores independientes con el fin de detener 

la caída en el volumen de sus exportaciones e ingresos, 

en un mercado sobresaturado y desfavorable (39) . 

La producción y exportación del crudo mexicano había 

crecido tan rápidamente que su participación en el mercado 

petrolero internacional tuvo una influencia decisiva en 

la oferta mundi �l. 

( 38) Idem . 
(39) Pellicer Olga , Carta de política exterior mexicana ,p.5 . 



85 

Ante las dificultades crecientes por colocar el volumen 

de exportación fijado, la crisis económica interna y las 

presiones financieras sobre PEMEX, México decidió reducir 

los precios de exportación del crudo para mantener sus 

ventas en el mercado mundial. "En el primer bimestre de 

1982 el tipo Istmo bajó de 35 a 32 . 5  b/d y el maya de 28.5 

a 25 dólares el barril" (40), (ver cuadro 9). 

El interés por la estabilización del mercado que permi

tiera hacer posibles los ingresos por exportaciones del 

petróleo puso a México en una posición que no podía ser 

indiferente al tema de la coordinación con otros países 

exportadores . Por lo que el país se vió en la necesidad 

de reducir  sus precios a un nivel inferior a los marcados 

por la OPEP. 

Por su parte, los países capitalistas industrializados 

esperaban la caída de los precios, pero no al grado de 

c:.. isis, ya que esto provocaría las siguientes situaciones 

( 4 1  ) • 

Se reducirían los esfuerzos para desarrollar otras 

fuentes de energía , incluso las plantas nucleares. 

El gobierno norteamericano se mostraría menos incli

nado a reforzar su reserva petrolera estratégica. 

(40) Islas Héctor, op,cit , p.295. 
(4 1) Abalo Carlos, "Petróleo : situación actual y perspectivas" 

Comercio Exterior, junio, 1982, p.650. 
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Los grandes países exportadores de crudo reducirían 

sus importaciones, lo que afectaría a los países industriali 

zados. 

Las empresas petroleras tendrían menos ganancias 

y se verían reducidas sus pos ibi l idades de expansión,  e s to 

a su vez limitaría los ingresos fiscales de los gobiernos. 

Las grandes inversiones de las fábricas estadounideQ 

ses para aumentar la producción de autos pequeños . ..  1.r1.an 

al fracaso, en medio de la difícil situación económica 

existente. 

El ex-secretario norteamericano de energía, James 

S. Schlessinger señaló "que Arabia Saudita debía reducir 

su producción para controlar el mercado internacional . 

El nivel de precios Óptimos sería entre 24 y 28 dólares 

por barril, ya que así se estimularía la reactivación indus

trial y no alcanzaría a frenar el desarrollo de otras fuen

tes de energía y además consolidaría los intereses comunes 

de Estados Unidos y Arabia Saudita" (42) . 

Con el propósito de mejorar las condiciones de comerci� 

lización y la situación financiera de PEMEX , se decidió 

reorientar la explotación y la producción de hidrocarburos 

en favor de los crudos ligeros, así como aumentar las ventas 

de gas (43). 

( 42) Idem. 
(43) Cfr, Pellicer o . , op,cit, p.8. 
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La decisión de México de reducir los precios no fue 

el mecanismo más adecuado para hacer frente a la crisis 

según algunos especialistas, ya que en marzo y abril las 

exportaciones de crudo no lograron recuperarse y cayeron 

en un 8% en relación a las de febrero. El objetivo del 

PNE de exportación para 1982 de 1 . 5  mbd, no se había logrado 

hasta que en el mes de mayo la situación de México mejoró, 

como resultado, más que de la política de reducción de 

precios, de la recuperación del mercado mundial. 

Las exportaciones de petróleo mexicano se recuperaron 

y alcanzaron el nivel de 1. 25 mbd. Los compradores comenza

ron a adquirir casi los volúmenes totales de sus contratos 

y para j ulio, PEMEX revaluaría sus precios en cuatro dólares 

( 44) . 

La recuperación del mercado internacional se debió 

a la capacidad de los miembros de la OPEP, para lograr 

dEa cener, en el corto plazo, la caída de los precios del 

petróleo. En mayo de 1982, en la 64 Reunión Ordinaria de 

la OPEP en Quito, se acordó "mantener el límite de la produE_ 

ción de crudo del organismo, en 1 7 millones de barriles 

por día y su precio en 3 4 dÓ lares, como se había decidido 

en la reunión anterior de Viena de congelar el precio" 

( 45) . 

(44) Idem. 
(45) Ibid. p. 6 .  
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En el segundo trimestre de 1982, la OPEP logró estabili 

zar los precios, pero ésta aún enfrentaba serias dificulta

des. En primer lugar el control sobre la producción signifi

có para los países miembros más débiles económicamente, 

fuertes presiones financieras económicas, lo que llevó 

a muchos especialistas a concluir que esto:;; países no po

drían resistir por mucho tiempo las presiones en sus balan

zas de pagos y tendrían que claudicar a la política de 

tope a la producción. En segundo lugar, algunos miembros 

con fuertes intereses mili tares co,no Irán, no acataron 

los acuerdos y aumentaron su nivel de producción, crear:do 

más presiones sobre el mercado. 

El total de las exportaciones de nuestro país "durante 

1982 se consolidaron en 1492 mbd, 35.9% más que en 1981" 

(46). "El valor de las ventas fue de 15622.7 millones de 

dólares. En cuanto a los tipos de crudo exportado, 45.6% 

fue de petróleo ligero Istmo y 54.4% del tipo maya" (47). 

La distribución de esas exportaciones fue de la siguieg 

te manera : (48) 

Estados Unidos 

Europa 

(46) Islas Héctor, op,cit, p.292. 
(47) Ibid, p . 294. 
( 48) Idem. 

48. 9% 

26 .1 % 
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Lejano Oriente 9.7% 

Israel 4. 3 %  

Brasil y Uruguay 4.0% 

Centro América y 
El Caribe 3 . 8% 

Canadá 3. 2% 

Estados Unidos era e l  principal comprador potencial 

de crudo mexicano, a pesar de que no rebasaba la cantidad 

de más del 50% de las ventas . Desde que México c:lescubrió 

los primeros yacimientos petrolíferos, han existido proyec

tos norteamericanos por asegurar el  acceso al petróleo 

mexicano y la diplomacia mexicana para resistir a esas 

presiones. Los estrategas corporativos y militares de los 

Estados Unidos asignan una gran iraportancia a las grandes 

reservas petroleras y minerales mexicanas pues "la dependen

cia norteamericana de minerales es del 75% 1 1  (49), que provi� 

ne de los países donde existe e l  pe ligro de guerra que 

poorían en el  futuro cortar e l  acceso. 

México en su intento por l levar a cabo la diversifica

ción comercial, recurrió a mercados diferentes al norteameri 

cano. La venta de crudo con países de Europa y Japón permi

tieron la oportunidad de negociar en mejores condiciones 

la importación de bienes de capital, inversión extranjera, 

transferencia de tecnología y financiamiento externo. Exis-

( 49) SEflr.IP, "Primeros yacimientos petrol í feros mexicanos", 
síntesis, No.2, p.37. 
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tió el interés del gobierno mexicano por realizar ventas 

de petróleo con los países de Canadá e India a cambio de 

obtener tecnología del uranio natural , la cual era más 

adecuada y barata que la estadounidense (50). Esto se expli

ca por la necesidad de desahogar la carga de hidrocarburos 

en la generaci6n de energía para el mercadG interno y por 

lo tanto tener mayor margen para la exportación. También 

al paí.s le interesaba tener un aliado como Canadá ante 

las presiones norteamericanas. Las necesidades de petr6leo 

y la situaci6n de la revoluci6n iraní hicieron que el gobieE 

no canadiense se interesara en establecer relaciones comer

ciales más estrechas con México, sobre todo para reemplazar 

a Irán en los "cien mil barriles diarios que importaba 

de ese país" ( 51) .  

Las expotaciones que se realizaron a Israel contribuye

ron a que los Estados Unidos aligeraran la carga energética 

que representaba el surtir de petr6leo a este país del 

Medio Oriente y de esta forma México estrech6 sus relaciones 

financieras con el país norteamericano. 

Los acuerdos en materia de petróleo realizados con 

los países de Centro América ( 52) , han significado para 

( 50) Cfr , Cabrera Ignacio, "crísis econ6mica y estratégica 
petrolera en México" , Cuadernos Políticos, No. 28, abril
junio, 1 98 1, p .5 9. 

( 5 1 ) Idem. 
(52) Acuerdo de San José o Programa de Cooperaci6n Energéti

ca para Países de Centro América y el Caribe, realizado 
el 3 de agosto de 1 980 . Países que comprende el acuerdo 
son Barbados, Costa Rica, el Salvador, Guatemala, Honduras , 
Jamaica, Nicaragua , Panamá y Rep . Domi-icana . Cfr,Rev . Comer-
cio Pxterior, septiembre de 1 980, p. 946 . 

--=-
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México diferentes reacciones : Por una parte , aligerar la 

carga de las cuentas que tienen que pagar los países importª 

dores de petroleo por medio de ofrecer México concesiones 

en cuanto a precios y pago, ayudando a estabilizar la regió� 

Por otra lado, las compañ{as petroleras internacionales 

establecidas en estos pa{ses se encargaron del almacenamien

to, refinación, transporte, distribución del crudo y nueva

mente su exportación. El resultado fue que el subsidio 

mexicano , en parte se destinara para mercados internos 

protegidos y dominados por compañfas transnacionales y 

no completamente por los pa{ses latinoamericanos . 

Una motivación política para la venta de hidrocarburos 

a Centroamérica, dió una solución econ6mica moderada a 

la región. Se trató de descartar la posibilidad socialista 

presentá,ndose México y Venezuela como ejemplo, que a través 

de su capitalismo moderado no han permitido que los milita

res asuman el poder. 

Otro interés era tener un apoyo internacional que 

permitiera incrementar el poder para discutir problemas 

internos y de negociación internacional y obtener mejores 

condiciones en las relaciones con los Estados Unidos. 

Re�omando el tema, los objetivos del PNE que se hablan 

fijado en relación al petróleo, no se cumplieron del todo. 

El plan no se adaptó a la realidad, ya que no partió de 

las necesidades económico y sociales él e l  pafs de acuerdo 
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a las posibilidades técnico-materiales para que se procedie

ra a determinar la política a seguir, sino más bien se 

consideraron las características particualres del petróleo . 

Se establecieron las metas de producción del crudo 

en base casi exclusivamente de la producción estructural 

que tiene México respecto a Estados Unidos y de algunas 

simples proyecciones de la situación, sin tomar en cuenta 

otros elementos . 

También sólo se hizo referencia a ciertas medidas 

que se debían tomar para racionalizar la produc�ión de 

exportación del crudo, pero no se señalaron los instrumentos 

necesarios para su realización . Por ejemplo, en lo que 

se refiere a energía y sector externo : la prioridad de 

"exportar hidrocarburos en función de la capacidad de la 

economía para absorber productivamente recursos del exterior 

una vez cubierta la demanda interna" ( 53) . Esta prioridad 

merecía más detalle , ya que no se precisaba la capacidad 

de absorción y dependía de manera crucial de las políticas 

económicas que se siguieran y de las perspectivas de creci

miento de la economía mundial. La capacidad de absorción 

de la economía era mucho mayor que la captación de divisas 

producto de la exportación del petrÓ ' eo, existía la necesi

dad de más , pero en ese entonces el mercado petrolero mun-

( 53) Bueno G. , "Petróleo y planes de desarrollo en México" , 
en Wionczek M.S., Energía en México, 1982, p . 215 .  
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dial no lo permitía, de ahí que se recurriera a más endeuda

mientos externos a finales de 1982. 

'La elaboración del PNE coincidió con el aumento de 

las cotizaciones mundiales a raíz del segundo shock petrole

ro (33.5 dólares por barril en 1980 a 34 y 38. 5 "l Maya 

e Istmo respectivamente en 1981 ) ,  se supuso que los precios 

del mismo seguirían aumentando en términos reales en los 

años siguientes y que los mercados petroleros seguirían 

siendo mercados demandados. Así los topes de exportación 

se fijaron ,. bajo el supuesto de que los precios mundiales 

de crudo aumentarían de 5 a 7 %  anual hasta el año 2000 

y que la demanda de crudo de los países industrializados 

mantendría su tendencia histórica de creciraiento . 

Bajo estos supuestos parecía incuestionable que se 

generaría una corriente sostenida y creciente de los ingre

sos de divisas del país. El Comité de Estrategia a largo 

plazo de la OPEP calculaba en un 3% el crecimiento real 

de los precios internacionales del petróleo para los próxi

mos decenios (54). Los pronósticos mexicanos fueron muy op

timistas y resultaron fallidos, demasiado influídos por la 

coyuntura. 

Los cambios en la oferta del mercado mundial que se 

(54) Cfr, Angeles Luis, op,cit. p.50. 



caracterizaron por un 

no fueron considerados 

con la segunda caída 

petróleo. 

aumento en 

México 

la producción 

hasta mediados 

9 ,1 

global, 

de 1 981 por 

en el mes de junio del precio del 

Cuando el PNE fue aprobado, el mercado internacional 

ya llevaba algunos meses de distensión en favor de los 

países importadores de hidrocarburos. Nuestro país fue 

el Último en percatarse del nuevo fenómeno, ya que incluso 

otros países habían adoptado políticas especiales. La baja 

en los precios y las medidas tomadas para conservar a los 

clientes mediante mayores reducciones de precios provocaron 

la caída del ingreso de divisas, afectando el presupuesto 

público de nuestro país. 

Tampoco SA tomaron en cuenta datos y situaciones sucedi 

das en el pasado ni la visión de la economía energética 

mundial prevaleciente en el momento de 197 9 y 1 980 , para 

establecer la conexión de posibiidades de producción, consu

mo de todo tipo de bienes y servicios de la comunidad nacio

nal en combinación con esas mismas necesidades y posiblida

des del resto del mundo. 

El límite de producción y exportación de petróleo 

de 2. 7 a 1.5 millones de barriles diarios respectivamente, 

que se establecieron en el Plan nacional de Energéticos 

para 1 982 fueron marcados por las condiciones del mercado 
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mundial y no por las decisiones de los planificadores, 

ni el Plan establecido por el gobierno. Con los objetivos 

de crecimiento económico anual de �n 8% (55), que se tenían 

con la evolución del desequilibrio externo y de la deuda 

pública que se observaba, resultaba muy poco creible que 

se pudieran· respetar los límites de producción. 

Cuadro 10 

PRODUCCION Y EXPORTACION DE PETROLEO CRUDO EN MEXICO . 
1 976 -1  982) 

(Miles de barriles Diarios) 

mbd o PRODUCCION EXPORT. 
3000r-____ D_I_A_R_I_A ______ D_I_A_R....,

IA 

76 77 78 79 80 81 

AÑO 

Fuente : Petróleos Mexicanos 

82 

M�xico, no sólo no fue capaz de resolver sus proble- -

(55) Bueno G.,op,cit, p.2 1 6. 



mas económicos por medio de la producción de petróleo, 

sino que además notamos que . tuvo una posición muy frágil 

en el mercado internacional del crudo, precisamente por 

estar sometido a las alzas y bajas de los precios que con 

carácter especulativo establecen los productores que se 

encuentran c �ntro y fuera de la OPEP, las cnmpañías petrole

ras y los consumidores y a las que por razones comerciales 

debemos ajustarnos. 

II. 5 PARTICIPACION DEL PETROLEO EN LA BALANZA COMERCIAL 

DE MEXICO 

II . 5.1 La industrialización y las importaciones de 1 970 

a 1976. 

La polít; ca económica del gobierno de Echeverría, 

se puede di vid ir en dos períodos : uno que va :!e 197 O a 

1973,  cuando el crecimiento del producto interno truto 

se mantuvo a tasas relativamente altas, aunque inferi-o,:-es 

al período de 1962-1970, y otro, de 1974 a 19 /6, cuando 

el crecimiento del producto era cada vez menor (56). 

En el lapso de 1970 a 1973 el aumento del PIB se expli

ca por el ritmo de la inversión pública ( 57) , el aumento 

(56 ) Cfr , Blanco José, "El desarrollo de la crisis en México , 
1 970 - 1 976", en Cordera Rolando, Desarrollo y crisis 
de la economía mexicana, 1981, p. 320.  

(57) Cfr, Ibid, p.322. 
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anual del consumo privado y el incremento de las exportacio

nes. 

Por el contrario, durante 1974 a 1976 el PIB baja 

por el decremento de las exportaciones y de la inversión 

privada, así como la disminución d�l ritmo del gasto �Úblico 

y del consumo privado. 

En el primer período, el crecimiento del consumo priva

do se impulsó por la expansión de la demanda por el gasto 

público, la oferta monetaria y crediticia, y el aumento 

del salario mínimo. En el año de 1972 la inversión privada 

continuaba cayendo, la fuerte expansión del gasto público 

provocó que el déficit Liscal se duplicara en relación 

a 1 971 .  Con ello comenzó a crecer aceleradamente la deuda 

pública. ' 'Los intereses de la deuda externa habían aumentado 

5% en 1971, crecieron al 32.6 en 1972" (58). La balanza en -

cuenta corriente tuvo un déficit moderado en relación al 

año anterior, que se explica por una coyuntura favorable 

al crecimiento de las exportaciones y a una disminución 

de las importaciones por el estancamiento de la inversión 

privada. 

En 1973 tanto la inversión pública como privadá tuvie

ron un repunte. El alto contenj do importado de la inversión, 

( 58) Idem. 
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y el crecimiento de las importaciones de al imentos y de 

hidrocarburos, cuyos precios internacionales en ese año, 

comenzaron a dispararse, provocaron un aum·ento del 11 57. 7% 

de las importaciones de mercancías y servicios. Por el 

lado de las exportaciones, éstas sólo aumentaron 27%, por 

lo que el déficit externo aumentó en 5 9. 8% debido al lento 

crecimiento de los ingresos públi cos" (5 9). 

El consumo privado continuó creciendo y los precios 

continuaron a elevarse. La captación de la banca comenzó 

a enfrentar dificultacl..�s: las inversiones en moneda extranj� 

ra aumentaron más, que las de moneda naciona l, la "dolar iza-

ción" de sistema bancario comenzaba a acelerarse. También 

comenzaba a crecer la desconf ianza de los ahorradores y 

a acelerarse la fuga de capitales lo que se tradujo en 

aumento de la deuda. 

El cuadro económico que venia configurándose en 1 9 7 3 ,  

no era nada alentador. Los años de 1 9 7 4  a 1 9 7 6  (seguri::lo 

período) , fueron los de la precipitación de la crisis. 

El gasto público aumentó elevándose el déficit del 

sector públ ico ,  eJ. cual se financió a través del aumento 

del encaje legal y endeudamiento externo. La "dolarizaciÓn 

de la banca continuaba, así como la fuga de capitales. 

( 5 9) Idem . 
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El estancamiento de la inversión privada y de las exportaciQ 

nes repercutieron en el crecimiento del PIB . La deuda públi

ca externa subió de "9975 millones de dólares en 1974 a 

14449 millones en 1 975" ( 60 ) .  

La paralización de la inversión privada (6 1) repercutió 

en la desaceleración de la producción. Este comportamiento 

del sector industrial repercutió en la crisis económica 

del país, junto con la inflación, el déficit fiscal público 

y el desequilibrio externo. 

La desaceleración en el crecimiento industrial de 

México también se debió a motivos de tipo estructural deriv� 

dos del modelo de desarrollo "hacia adentro" ( sustitución 

de importaciones) que adoptó el país a principios de los 

años cuarenta (véase subcapítulo I. 1. de este trabaj o) . 

En el primer período de este modelo se desarrolló 

12 sustitución de importaciones cte bienes de consumo durade-

ros (1939-1958) , posteriormente el modelo continuó sustitu-

(60) Boltvinik Julio y Hernández Enrique, "Origen de la 
crisis industrial. • •  " en Corera Rolando , op , cit, p. 473 . 

( 6 1) Idem. "El descenso de la inversión productiva se expli
ca:--por la vinculación con la rápida acumulación de 
capital que se diÓ en la segunda mitad de los ai'ios 
s senta. De 1962 a 1970 la inversión privada creció 
en términos reales a una tasa muy elevada, el 11 . 3 %  
Al ocurrir en un contexto dominado por una creciente 
concentración del ingreso, el proceso de inversión 
no encontró una respuesta dinámica en el com�ortamiento 
cualitativo y cuantitativo de la demanda. La potenciali 
dad productiva de una capacidad instalada cada vez 
mayor, era proporcionalmente cada vez menos utilizada" . 
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yendo bienes de uso intermedio y de consumo duraderos (1959-

1970). 

La disminución en la tasa de crecimiento industrial 

en 2 l  período de 1971 a 1977 se relacionó con el agotamiento 

en el proceso de sustitución de importaciones. Es decir, 

la política de sustitución de importaciones al no cumplir 

sat isf�ctoriamente con la producción de materias primas 

industriales y bienes de capital, provocó que una buena 

parte de esos bienes fueran suministrados por las importaciQ 

nes, y así se satisfacía el funcionamiento de la planta 

industrial. 

La capacidad de generar divisas para importar los 

bienes de producción se basó fundamentalmente, en la condi

ción del sector exportador para realizar sus exportaciones 

en los mercados internacionales. 

A pesar de las modificaciones de la economía mexicana 

a lo largo del proceso de industrialización y especialments 

durante la d�cada de los setenta, la estructura del comer

cio mexicano permaneció igual : en la exportación de mercan

cías predominaron los productos primarios y la fuerte depen-

dencia respecto al mercado norteamericano • 

de mercanc1.as creció entre 1970 y 1974 

"La exportación 

a una tasa anual 

media del 22%, mientras que en 1975, sólo el 0. 4%, por 

lo que la tasa media anual del período 1970c-;1975 fue del 



1 7.5% (62). 

El financiamiento de la capacidad para impor tar en 

el modelo de sustitución de importaciones dependió de las 

exportaciones primarias, el turismo y las transacciones 

fronterizas. Al ser estas afectadas por el comercio interna

cional, agudizaron los problemas de la balanza de cuenta 

corriente. De 197 4 a 1976, se deterioró el comercio interna

cional de productos bisicos, asI como la afluencia de turis

mo. 

Las exportaciones no se incrementaron debido a la 

dependencia del mercado norteamericano, ya que la rec� s ión 

económica de ese país, significó un fuerte decremenL, de 

la demanda de productos mexicanos, a lo cual se c� �den 

las medidas proteccionistas en las importaciones para hacer 

frente a la crisis de su balanza de pagos y c¡ue a fectó 

a las exportaciones mexicanas. 

La producción agrícola 110 creció en la medida requerida 

para satisfacer la demanda interna y mucho menos las export� 

ciones por lo que se requería la importación masiva de 

algunos productos bisicos para la alimentación y que eleva

ron sus precios en virtud de la escasez internacional. 

La exportación de manufacturas no respondió a los 

(62) Ruiz Pablo, "Desequilibrlo externo y política económica 
de los setentas", en Carera Rolando ,_Qp,cit . p.5 40. 



101 

estímulos de desarrollo y la falta de competitividad en 

precio, volumen y calidad, agudizaron las dificultades 

para venderse al exterior. Al mismo tiempo el estrangulamieQ 

to de los otros sectores exportadores, limitaron la posibi

lidad de expansión del sector industrial y con ello sus 

posibilidades de exportación. 

En relación a las importaciones, estas aumentaron, 

como ya se comentó, debido al deterioro del modelo de desa

rrollo de industrialización, principalmente de las materias 

primas y bienes de capital ( véase cuadro 11 ) ,  para abastecer 

al sector industrial. 

Por otro lado , el rezago de la inversión privada desde 

principios de 1970 , provocó que el gobierno participara 

más en sectores productivos, repercutiendo en el crecimiento 

de la importación del sector público entre el período de 

1970 a 1974. 

En el año de 1975 el Estado recurre a la adopción 

de diversas medidas recesionistas ( 63 ) ,  que hacen declinar 

la tasa del incremento de las importaciones y que a su 

vez contraen el crecimiento del PIB . ( Véase cuadro 11 ) .  

( 63 ) Cfr, Ruiz Pablo, op,cit, p .544. 



Cuadro 1 1  

Bienes 
de Consumo 

Bienes 
Intermedios 

Bienes de 
Capital 

TCII'AL 

IMPORTACIONES DE BIENES DE MEXICO 1 97 0 - 1 9 7 5  

( mi l lones d e  dólares ) 

1..91.Q. ! 1 971 1 · 1 972 1 1 973 - �  1 974 

528 21 . 4  536 22 .2  608 22 . 3  850 22.2 676 

798 32 . 4  81 6 3 3 . 9  31 8 33.  7 1 41 5  37 . 1  3007 

1 1 34 46 .0  1 054 43 .7  1 1 92 43 . 8  1 548 40.5  1 726 

1 02 

1 1 975 

1 1  • 1 599 

49 .6 2903 

28 . 4  2390 

2460 1 00 . 0  2407 1 00 . 0  271 8 1 00 . 0  381 3 1 00 .0  6057 1 00 . 0  6580 

Fuente : Banco de México , Informe Anual , diversos años . 

Durante la administración de Echeverr í a ,  e l  sector 

exportador no contr ibuyó a obtener las divisas necesarias , 

para las importaciones de materias primas y bienes de capi 

tal que requería l a  industria . Por l o  que la balanza comer 

cial se muestra deficitaria durante estos años ( véase cuadro 

1 2 )  • 

La escasa diversif icación de las exportaciones y el  

desplome de  los sectores tradic ionales se combinaron con 

una creciente dependencia de la producción nacional respecto 

de las importaciones para repercutir en la crisis  económica . 

A el lo se sumó la inflación interna , que acentuó más la 

sobrevaluac ión del peso y el descenso de la demanda externa 

% 

9 . 1  

44. 1  

36 . 3  

1 00 . 0  



Cuadro 12 

Mío 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

BALANZA COMERCIAL DE MEXICO 1970 -1975 

( millones de dólares) 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

1281.3 2 32 6 . 8  
1363.4 2254.0 
1665.2 2717.9 
2070.5 3813 . 4  
2850.0 6056.7 
2861  . o  6580. 2  

1 O 3 

SALDO 

- 1045.5 
890 . 6  

- 1052.7 
- 1742. 9 
- 3206.7 
- 3719.2 

Fuente : Banco de México, Indicadores económicos , varios 
números. 

producto de la crisis internacional. 

El gobierno mexicano recurrió al endeudamiento externo 

para financiar el desequilibrio externo , cubrir los requeri

mientos de divisas , así como mantener la estabilidad cambia

ria y el r.i.tmo de crecimiento del gasto público, evitando 

la crisis de divisas y con ella la recesión económica . 

Al finalizar el sexenio del presidente Echeverr{a, 

la deuda externa ascendía a 17 , 985 millones de dólares 

( 64) . 

II. 5. 2. Monoexportación de petróleo y divisas 

Al comenzar el gobierno de LÓpez Portillo, la economía 

( 64 1 Durante este gobierno la deuda se amplió de la siguien
te manera : 1 970, 5,553.0 ; 1971 , 6 , 186.8 ; 1972 , 6981 . 4 ; 1 973 , 
9399. 3; 1974, 12, 927.1; 197 5 , 17, 985 . 8  millones de dÓlare� . 
Secretaría de Programación y Presupuesto, IntormaciÓn 
economica y social básica,varios números . Banco de 
México , Informes anuales,varios años . 
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nacional se encontraba en una etapa de ajuste, para asimilar 

los efectos de la flotación del tipo de cambio de la moneda 

nacional (3 1 de agosto 1976 ) .  

Durante 1977 la acción del Ejecutivo Federal fue irnplag 

tar diferentes medidas anti-inflacionarias , fomentar la 

confianza del pGblico en el futuro de la economía, e impul

sar el crecimiento de esta. Para mediados de ese año se 

lograron señales de recuperación de la actividad económica. 

Se avanzó en la reducción del ritmo inflacionario, y mejora

ron las expectativas de los empresarios y los inversionis

tas. 

A mediados de 1978 la economía entró en una etapa 

de recuperación, impulsada por la decisión de incrementar 

el gasto pGblico, medida que no se había realizado el año 

anterior ( 65). 

La reactivación del gasto pGblico, encaminado a la 

inversión en diferentes ramas, sobre todo en la extracción 

y la exportación de petróleo, tuvo un efecto directo en 

la demanda global, así corno en el gasto privado. 

El gasto privado reaccionó con gran rapidez especialmeg 

te el destinado a la expansión de la capacidad productiva . 

En ese año de 1 978, "La producción de bienes de inversión 

( 6 5 )  Cfr ,  Comercio Exterior, "Consideraciones sobre la econo-
mia mexicana en  1 9 7 8 " , Corne rcio Exterior , enero , 1 9 7 9 , p . 5 .  
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y las importaciones de bienes de capital crecian ya, a 

tasas muy elevadas en términos reales , 20.  5% y 37. 5% anual 

respectivamente" (66) . 

El aparato productivo respondió favorablemente y tam

bién se produjo un rápido aumento de las importaciones 

que permitió incrementar , en un lapso relativamente corto, 

la disponibilidad interna de bienes y servicios (ver cuadro 

1 3 )  • 

Para 1979 continuaba el objetivo principal del gobierno 

lograr aumentos en la ¡;>roducción , el empleo y sobre todo 

la inversión. Las metas de crecimiento económico se habían 

alcanzado. "El PIB creció 8% , la tasa más alta de la Gltima 

década ; el empleo industrial aumentó 7. 6% y la inversión 

bruta fija se incrementó a una tasa de 20.4%, una de las 

mayores registradas. La inversión pGblica contribuyó a 

este incremento con aproximadamente 44% " (67) . 

Aunque el sistema productivo en un principio , respondió 

con bastante flexibilidad a las presiones de la demanda 

del crecimiento económico , posteriormente se presentaron 

problemas que frenaron a la industria. Estos impedimentos 

fueron el agotamiento del exceso de la capacidad instalada 

(66) Banco de México , "La actividad económica en 1982", Comer
cio Exterior , vol.33 , nGm. 5 , mayo , 1983 , p.460. 

( 67) Banco de México, "El comportamiento de la economía 
mexicana durante 1980", Comercio Exterior , vol.31 , nGm.3 , 
marzo , 1981, p.323. 



Cuadro 1 3  

Tota l 

B ienes de 
Consumo 

Bienes 

ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES DE MEXICO 1 9 7 6 - 1 9 8 2  

( mi l lones de d6lares ) 

1 976 % 1 977 % 1 978 % 1 97� % 1 980 % _12_8J_ % 1982 % 

6030 1 00 . 0  5890 1 00. 0 771 4 1 00 . 0  1 1 985 1 00 . 0  1 8572 1 00 . 0  231 04 1 00 . 0  1 4421 1 00 . 0  

31 1 5 . 1  41 7 7 . 0  447 5 . 7  1 002 8 . 3  2426 1 3 . 0  2773 1 2 . 0  1 51 9  1 0 . 5  

Intern1edios 2706 44 . 8  2537 43. 0 5286 68. 5 7406 61 . 7  1 1 028 59 . 3  1 31 41 56 . 8  8399 58. 2 

B ienes de 
Capital 251 0 41 . 6  2087 35 .4  1 981 25 . 6  3577 29 .8  51 1 8  27 . 5  71 90 3 1 . 1  4502 31 . 2  

Fuente : Banco de Mixico , Informe Anual , di ferentes afios . 
Nota : Los tota les pueden no sumar debido al redondeo . 

o 
°' 



1 0 7 

de la industria , l imitac iones de la  in.E raestruc tura básica 

de l país ( 6 8 ) .  

En 1 9 8 0 , cont inuaba la expansión simu l tánea del  gasto 

púb l i co y de l gasto de inversión rea l i z ado por e l  sector 

privado , estimulando la demanda g loba l . La cual causó un 

incremento importante de la  producc ión , un aumento de las 

importaciones y un a l z a  en e l  r itmo de inf lación .  

La producc ión se incrementó en todos l os sectores , 

pero principa lmente en e l  petro l ero , agr íco l a  y e l  de comuni 

caciones y transportes . E l  rápido incremento de  las importa

ciones fue notable ;  por su vo lumen , en el caso je las mate

rias primas y por su r i tmo , en las compras de bienes interm� 

dios ( ve r  cuadro 1 3 ,  año 1 9 8 0 ) .  

E l  proceso de crecimiento económico se apoyó en la  

cada ve z más amp l i a  capacidad para importar , asoc iada a l  

aumento de las exportaciones petro l eras . 

La vinculac ión de la  industria petro l era en México 

con la ba lanza de pagos , se rea l izó principalmente a través 

de l pago de impuestos y por la  gran cantidad de divisas 

que se recibieron de las exportaciones de crudo . El pago 

de impuestos a l  gobierno , fue uti l i z ado primordia lmente 

para las inversiones rea l i z adas en d i f erentes sec tores 

( 6 8 )  C fr , Ibid , 324 y Banco de México , "Evo lución de la  economía 
mexicana durante 1 9 7 9 " , Comercio Exterior , marzo , 1 9 8 0 , pp .  
25 4 , 25 5 .  
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de la industria incluyendo a la petrolera. El ingreso de 

divisas de las exportaciones de crudo fueron utilizadas : 

para el pago de las importaciones de bienes, que la estructQ 

ras productiva interna requería para su desarrollo ; y el 

pago de intereses y amortizaciones del endeudamiento exter-

no. 

La creciente intervención del sector público, en la 

economía constituyó enormes gastos de financiamiento en 

múltiples proyectos gubernamentales. 

El sector petrolero fue el principal contribuyente 

de impuestos en la administración de LÓpez Porti llo. «Entre 

1976 y 1981 � PEMEX, pagó un impuesto al valor agregado 

de 58 centavos por cada dólar recibido, por concepto de 

sus exportaciones" (6 9). 

En el afio de 1981 las ventas de petróleo al exterior 

ascendieron a 145 6 1  millones de dólares, que representaron 

un incremento del 39. 7% , muy inferior al de un afio antes 

que fue el de 1 62 . 1%, pero que pese a todo, elevó su contri 

bución a l  total exportado de 6() . 3% en 1 980 y 75% en 1981 

( ver cuadro No . 15) • En 1 981 el aumento de los i ngresos 

de PEMEX en el extranj ero ascendieron en un 32.2 %, aumentan

do el precio internacional del crudo en un promedio de 

(69) Székely Gabriel, La economía  política del petróleo 
en Méxicu, 1976-1982,p . 12 1 .  
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6.  7 %  en comparación a l  de un año antes que fue del 6 4 % 

( 7 0 ) .  

Al aumentar las exportaciones petroleras , PEMEX s e  

convirtió en el principal contribuyente de impuestos en 

Méx ico , ya que " pagó diez m i l  mil lones de dólares en 1 9 8 1 " 

( 7 1  ) .  Los fondos contribuyeron para que el gobierno cubriera 

algunos de los gastos cor rientes y de inversión ( ver cuadro 

1 4 ) • 

Cuadro 1 4  

MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS PETROLEROS , 1 9 8 0 - 1 9 8 1  
( m i les de mi l lones de pesos y porcentaj es ) 

Recursos del Petróleo 
Ahorro de PEMEX 
Impuestos de 
Exportación 

Asignación 

IriversiÓn PEMEX 
Gastos de otros 
Sectores 

Agropecuario 
Comunicaciones y 
Transportes 
Bienestar social 
Industrial ( sin PEMEX ) 
Edos . y Municipios 

21 1 • 6 
5 5. 3  

1 5 6 . 3  

21 1 • 6 

5 5 . 3  

1 5 6 . 3  

3 8 .2 

3 1  • 2 
3 7 . 5  
23 . 9  
25 . 5  

1 0 0 . 0 % 
26 . 1 % 

7 3 . 9 % 

1 0 0 . 0 %  

28. 1 

7 3 . 9  

1 8 .  1 

1 4.  7 
1 7. 7 
1 1  • 3 
1 2. 1 

4 1 7.8  
1 5 1 .  3 

26 6 . 5  

4 1 7 . 8  

1 5 1  • 3 

26 6 . 5  

6 6. 6  

5 3 . 3  
6 4. 0  
42 . 6  
4 0 . 0  

1 0 0 . 0 %  
3 6 . 2 % 

6 3 . 8  

1 0 0 . 0 % 

3 6 .2 

6 3 . 8  

1 5 . 9  

1 2. 8  
1 5 . 3  
1 0 . 2  

9 . 6  

Fuente : Presupuestos de Egresos de la Federación , 1 9 8 1 , en 
Wionczek , op,cit , p . 9 4 .  

( 7 0 )  SEPAF IN , Programa de Energía. Metas a 1 9 8 0  v Proyeccio
nes al año 20 0 0 , 1 9 8 0 , p . 1 7 .  

( 7 1 ) székely , op,cit, p . 1 21 .  
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Entre los programas en los cuales el gobierno invirtió 

más fue en el petrolero, el cual requirió de mayores gastos 

de capital. "En 1 981 los gastos de PEMEX de 35  mil millones 

de dólares representaron el 4 1  % del total de los gastos 

del sector público y más de tres veces el total de sus 

pagos por concepto de impuestos" (72) . 

Por otra parte, la adquisición de divisas producto 

de las exportaciones de la venta de petróleo favoreció 

a las importaciones de bienes que la industria mexicana 

requería. 

Durante 1 981, el valor de las importaciones de bienes 

"se elevó en un 25%  más que el año anterior. Del total 

de las importaciones, 57% correspondieron a los bienes 

interraedios, el 31% a los bienes de capital y 1 2% a los 

de consumo" (73) . (Véase cuadro 13, año 1981  ) .  

Las importaciones del sector público representaron 

"el 35% y aumentaron en 1400 millones de dólares, principa l

mente por la compra de bienes de capital y productos interm� 

dios para atender la inversión de las empresas paraestata

les" (74) . 

A su vez, las compras del sector privado alcanzaron 

( 72) Idem. 
(73) CEPAL , El estudio económico de América Latina de 1 981 , 

México, igosto, 1 982, p. 26 . 
( 7 4 )  Idem. 
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un monto de " 15000 millones de pesos (65% del total ) "  ( 75) . 

De la misma forma que en el caso del sector público, los 

aumentos obedecieron principalmente a la compra de bienes 

de capital e intermedios. 

A nivel de la rama industrial, "las mayores compras 

siguieron concentrándose en los productos metálicos, maquinª 

ria y equipo que alcanzaron 12000 millones de dólares, 

o sea, representaron 50 % de las importaciones totales" 

( 7 6). 

La participación del sector petrolero industrial en 

las importaciones totales del país se desarrolló de la 

siguiente manera : 

En los años de 1978 y 197 9, la demanda interna de 

productos q uímicos rebasó la capacidad de producción nacio

nal de PEMEX, por lo que se hizo necesario importarlos 

a �levados precios internacionales, para venderlos en el 

país a precios subsidiados. 

Petróleos Mexicanos al importar los volúmenes que 

no generaba México y al venderlos a precios más bajos que 

los que pagaba por ellos, contribuyó a garantizar los pre

cios internos de productos petroquÍmicos esenciales en . la 

elaboración de satisfactores básicos para la población, 

(7 5 )  Ibid, p.27 . 
(7 6 )  Idem. 



y que de lo contrario un alza en los precios de la petroquí-

mica hubiera repercutido negativamente en la economia. 

"De 1978 a 1 979 la importación de productos petroquÍmicos 

fue de 3271. 6 millones de pesos y 7626.7 , respectivamente ; 

el incremento de un año a otro fue del 105%" (77) . En 1978 

los productos petroquÍmicos ocupaban el 53% . de las importa

ciones de PEMEX y los productos petroleros el 46. 8% y en 

1979 , el 6 1% y 3 9% respectivamente. 

La contribución de PEMEX a la integración del sector 

industrial , a través del aprovisionamiento oportuno y barato 

de los productos petrolíferos industriales , especialmente 

a los sectores eléctrico , de transporte y manufacturero , 

ocasionó que su participación en las importaciones totales 

del país fueran del 21. 2% en 1978 y 16 . 2% en 1 979 ,  las 

cifras más elevadas durante el sexenio de LÓpez Portillo , 

(véase cuadro 15) . 

En el año de 1980 , las importaciones de PEMEX , empiezan 

a descender , como consecuencia de la ampliación de la produ� 

ción de los productos demandados, por otros sectores indus

triales y que eran subsidiados por el sector petrolero 

( 78). En ese año el total de las importaciones ascendió 

a 1700 millones de dÓlare·s , siendo el 9 . 1  % del total de; 

(77) PEMEX , '' Informe de Petróleos Mexicanos, 1979" , Comercio 
Exterior, abril, 1980, p. 3 92.  

(78) Ibid, p . 3 90. 
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las importaciones de la nación ( véase cuadro 1 4 ) .  Los produ� 

tos petroquÍmi cos cont inuaron siendo el renglón más iLlportaQ 

te en las importaciones , ocupando el " 4 5 %  ( 7 6 5 . 9 ) , 

petroliferos 1 4 . 2 % ( 2 4 3 . 1  m i l  dólares ) "  ( 7 9 ) . 

y los 

Durante los años de 1 9 8 1  y 1 9 8 2 , la  demanda de importa

ciones cont inuó disminuyendo . En 1 9 8 2  las  importaciones 

descendieron - 1 9 . 4 % ,  ya que de " 6 8 2 . 6  m i l  dólares en 1 98 1 , 

a l  siguiente año fueron de 5 5 0 . O m i l  dó lares" ( 8 0 ) . La 

participación de las importaciones petroleras en el total 

de la  balanza comerc i a l  del país , fueron de 2 .  9%  y 3 .  8 %  

en 1 98 2 . En este Último año su participación fue u n  poco 

.mayor por la reducción de divisas de las exportac iones 

petroleras que contraj eron l a  capac idad de compra del país . 

En el año de 1 9 8 1  las importaciones ascendieron a 2 3 1 0 4  

m i l lones de dólares y en 1 9 8 2  descendieron a 1 4 4 2 1  ( véase 

cuadro 1 5 ) . 

El  sector petrolero no requi rió de gran cant idad de 

importaciones , pero en cambio los productos importados 

fueron de gran importanci a  para el desarrollo industrial  

del país . 

A cont inuación se describirá la  importanci a  de l as 

exporta c iones petroleras como medio de obtención de d i visas 

( 7 9 ) PEME X ,  "La actividad petrolera 
Exterior , abr i l , 1 9 3 1 , p . 4 5 4 .  

( 8 0 )  Idem . 

de �:éxico" , ComPrc io 
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Cuadro 1 '.:l  

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BIENES DEL PAIS  

Y LA PARTICIPACION DEL PETROLEO 1 9 7 6 - 1 9 6 2  

( m i l lones de dólares ) 

Exportaciones Exportaciones Importaciones Importaciones 
totales de PEMEX: totales de PEM.EX 

% % 

1 9 7 6  3 2 9 7  1 0 0 3 4 3  1 6 . 0  6 0 3 0  1 0 0 9 4 5 . 5  1 5 . 6  

1 9 7 7  5 8 8 9  1 0 0 9 8 7  1 6 . 7  5 8 9 0  1 0 0  8 6 2 . 9  1 4 . 6  

1 9 7 8  6 0 6 3  1 0 0  1 7 7 3  2 9 . 2  7 7 1 4 1 0 0 1 6 4 1  • O 2 1  • 2 

1 9 7 9  8 8 1 7 1 0 0 3 7 6 5  4 2 . 7  1 1  9 8 5  1 0 0 1 9 4 2 . 2  1 6 . 2  

1 9 8 0  1 5 1  3 1  1 0 0 1 0 4 3 9  6 9 . 0  1 8 5 7 2  1 0 0 1 7 0 0 . 0  9 .  1 

1 9 8 1  1 9 3 7 9  1 0 0  1 4 5 6 1  7 5 .  1 2 3 1 0 4 1 0 0 6 8 2 . 6  2 . 9  

1 9 8 2  2 1 0 0 6  1 0 0  1 6 4 7 3  7 8 . 4  1 4 4 2 1  1 0 0 5 5 0 , 5  3 . 8  

Fuente : Banco de México , Informe Anual , di ferentes años . 
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para el pago de las importaciones y en el siguiente capítulo 

se tratará su relación con la- deuda externa. 

Durante el año de 1980 la balanza comercial del país 

tuvo sólo un "déficit de 2. 4%, una suma total de 3265 millo-

nes de dólares" ( 81 ) , debido a que las condiciones del 

mercado mundial fueron favorables para las ventas mexicanas 

de hidrocarburos. En cambio para el año de 1 981 , el mercado 

internacional del petróleo se afectó, por la disminución 

de la demanda mundial , principalmente de los países indus

trializados y la baj, en los precios. Esto significó que 

México tuviera un "déficit en su balanza comercial en ·¡ 982 

de 4814 millones e dólares, 17% más que el año anterior"  

(82). Esta situación evidencía la profunda interrelación 

de la balanza comercial al predominar las exportaciones 

petroleras y los efectos que los cambios del precio y oferta 

del petróleo internacional tienen en el país. 

En 1982 las ventas de mercancías al exterior totali za

ron "21006 millones de dólares, 8% más que en 1981 . La 

participación de las exportaciones del sector petrolero 

en la balanza comercial fue mayor en un 13% al año anterior. 

El valor de las ventas de petróleo crudo al exterior fueron 

de 15623 millones de dólares, 17% superior a 1 981 , con 

un volumen de exportaciones que aumentó en un 36%, a pesar 

(81) Banco de México, "El comportamiento de la economía" , Co-
mercio exterior, marzo, 1 981 , p. 328. 

-

(82) lJrias Homero, " Hacia un enfoque global de la balanza 
de pagos", Comercio Exterior , junio , 1982, p. 600. 
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de que el prec io medio del barril cayó a 4. 51  dólares" 

(83 ) .  En total de 1979 a 1980 el precio promedio del crudo 

exportado se duplicó y los ingresos por este concepto pasa

ron de "3. 8 miles de millones de dólares en 1 979 a 9. 4 

en 1980" ( 84) . 

Podemos concluir que las exportacLones petroleras 

predominaron en la balanza comercial del país, México se 

había convertido en un monoexportador de petróleo. Además , 

la aportación del sector petrolero en divisas, producto 

de sus exportaciones, casi cubrían la mitad de la cantidad 

de las importaciones en general del país. ( Véase cuadro 

1 5 }  • 

Como se dij o al principio de este capítulo , las divisas 

petroleras sirvieron principalmente para el pago de las 

importaciones de bienes. 

El modelo de desarrollo de sustitución de importaciones 

implantado durante los años cuarenta, no había cumplido 

con el obj etivo de industrialización del país, a través 

a� la producción de bienes i ntermedios y de capital . A 

principios de los años setenta, el sector industrial estaba 

requiriendo de gran cantidd de importación de bienes. Las 

( 8 3)  Banco de México , "La actividad económica en 1982", Comer
cio Exterior, mayo, 1983, p. 472. 

( 84) Un.as Homero, "La balanza de pagos en 1982", Comercio 
Exterior, mayo, 19S 3 ; p . 463. 
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importaciones eran solventadas, por la obtención de divisas 

de la exportación de materias primas. Debido a que el merca

do internacional de estas no fue nada favorable, el déficit 

comercial se acentúa. Esta situación acentúa la crisis 

por la que el país estaba pasando a finales de 1976. 

Durante la administración de LÓpez Portillo, el petró

leo, debido a las condiciones favorables del mercado a 

nivel nacional e internacional , es utilizado corno apoyo 

para el desarrollo económico del país. Las divisas generadas 

por este sector de igual forma son utilizadas para cubrir 

el desequilibrio de las importaci�nes, para la industria 

y el mismo sector petrolero, así como solventar el pago 

de la deuda externa . 

Pero como el energético está suj eto a los cambios 

del mercado internacional , no cumple con su papel y se 

tiene que recurrir al endeudamiento externo para equilibrar 

la balanza comercial y financiera . La aportación de divisas 

del sector petrolero no fueron suficientes para cubrir 

el pago de las importaciones necesarias para el crecimiento 

económico del país . 

II . 6  LAS EXPORTACIONES QE PETROLEO Y LA DEPENDENCIA 

FINANCIERA 

La obtención de créditos a cambio de la exportación 

de petróleo, generó para México recursos financieros exceden 
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tes, de magnitud muy considerable y de suma importancia 

para las finanzas del sector. público como para la econom1.a 

en su conjunto. Los recursos financieros obtenidos signifi

caron para el país  una mayor capacidad de pago sobre el 

exterior y por consiguiente menores restricciones en la 

balanza de pagos . 

Los ingresos de PEMEX provenientes de la venta de 

sus productos en el ejercicio de 1981, "ascendieron a 471773 

millones de pesos, correspondiendo a exportaciones un 76%, 

y a ventas nacionales 24%. Con relación al afio anterior 

los ingresos aumentaron un 38% .  La contribución de PEMEX 

a los ingresos tributarios del gobierno Federal fueron 

de 244 , 000 millones de pesos en 1981" (85) . 

Con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y bajo los lineamientos de la Secretaría d �  Program� 

ción y Presupuesto� PEMEX acudió a diversos mercados finan

cieros nacionales e internacionales para �aptar un total 

de "397, 963 millones de pesos ( 16, 234 millones de dólares ) .  

El financiamiento neto para el organismo fue de 232, 306 

mi�lones de pesos (9, 476 millones de dólares) " (86). 

Los movimientos anteriores incluyeron algunas operacio

nes de fondo de financiamientos al sector público , con 

( 85) PEMEX, "La actividad petrolera de México en 1981" , Comer
cio Exterior, junio, 1982, p.680. 

( 86) Ibid , p.679. 
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el cual se amortizaron algunas líneas de crédito contratadas 

antes de 1981. 

Por lo que corresponde a créditos internos , e 1 monto 

total fue de "305, 6 13 millones de pesos, integrados princi

palmente por las operaciones de Margan Guaranty Trust Co. , 

por 5, 750 millones de pesos; Wood Gundy, por 2 , 174 millones 

de pesos ; Bank of America, utilización de la línea por 

56, 730 mil lenes de pesos ; Baring Brothers Co. Ltd. , por 

16, 6 99 millones de pesos ; Lloys Bank International , por 

2, 575 millones de pesos ; Credit Commercial de France por 

3, 000 millones e pesos; Swiss Bank Corporawtion , por 1 , 800 

millones de pesos; Yamaichi Securities, por 2, 480 millones 

de pesos y Swiss Bank por 1,890 millones de pesos (87) . 

Del total de los créditos externos, el 2 7. 4 correspondió 

a la banca norteamericana. 

La ampliación del déficit público causada por menor 

nivel de ingresos petroleros en ese año de 1981, consecuen

cia de la oferta excesiva de petróleo en el mercado mundial, 

causó que el gobierno tuviera que recurrir a enormes présta

mos en el extranjero para equilibrar las cuentas nacionales. 

Los factores externos intervinieron limitando la posibilidad 

de loqrar el objetivo del gobierno mexicano de depender 

menos del credito externo por recursos petroleros. El país 

utilizó más recursos externos en ese año de 1 981 que en 

( 87) Ibid, p.680 . 



1 2 0 

todo el período de 1 975 a 1980 . La participación del sector 

petrolero en el total de la deuda del sector púbico se 

incrementó del 14% en 1976, a 25.5% en 1980. (Ver cuadro 

1 6 )  • 

Cuadro 16 

PARTICIPACION DEL SECTOR PETROLERO EN LA DEUDA EXTERNA 

DEL SECTOR PUBLICO 

1976 

1 4 • 1 

1977 

1 5. 3 

(tasas porcentuales) 

1978 

18.0 

1979 

20. 6 

1980 

25. 5 

1 981 

39.0 

1982 

26 . 6  

FUENTE : Banco de México, Informe Anual,'varios años en Székely 

Gabriel, La economla polltica del petróleo en México 

1976- 1982, 1983, p. 107. 

En el año de 1 982 PEMEX captó recursos por algo más 

de "1. 6 billones de pesos de los cuales el 62%, 998, 1 00 

millones fueron por concepto de recursos propios y el 38%,  

603, 300 por financiamiento bruto. De  los recursos propios , 

148, 400 millones corresponden a ventas nacionales; a export� 

cienes 812, 300 y a operaciones ajenas 37, 400 millones de 

pesos" ( 88). 

El otorgamiento de nuevos créditos del exterior conti-

(88) Islas H�ctor, op,cit, p. 296. 
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nuaron durante 1982, con el compromiso de ampliar las expor

taciones de crudo . PEMEX captó en los mercados financieros 

internacionales un total de "670, 824 millones de pesos 

(14,50 1  millones de dólares) , correspondiendo a PEMEX 38, 584 

millones de pesos (1, 698 millones de dólares)" (89). 

Cuctdro 17 

INGRESOS Y EGRESOS DE PEMEX 1977-1982 

( miles de mil lones de pesos ) 

'IaI'AL DE PROPIOS FINANCIA 'IDI'AL DE 
INGRESOS % (VENTAS) % MIEN'IO % EGRESOS % 

1977 110,406 100 82,771 75 27,635 LJ ·1 07 ,523 100 

1978 165,866 100 114,560 69 51, 306 31 165,866 100 

1 979 259,026 100 184,312 71 74,654 29 258,884 100 

1980 495,600 100 361,600 73 134,000 27 495, 300 100 

1981 869,736 100 471 ,773 54 397, 963 46 861 , 481 100 

1982 1 ' 600,000 100 998, 100 60 670,824 40 N.P .  

Fuente : PEMEX, Informes anuales en Comercio Exterior, mayo, 
1970, para 1977 y 1978; abril, 1981, para 1979 y 1980; 

junio, 1982, para 1981 y 1982. 
Nota : Los ingresos propios son por ventas nacionales y ex 

ternas. Así como el financiamiento es nacional e iQ 
ternacional. 
N . P .  = No proporcionado . 

En julio de 1982, PEMEX inició arreglos para que varios 

de sus clientes se comprometieran a comprar petróleo a 

( 89) Idem . 
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cambio de efectuar sus pagos a través de los bancos extranj� 

r·os con los cuales la empresa había contratado diversos 

empréstitos. En el transcurso de ese mes , PEMEX concertó 

cuatro créditos 'i un año, todos ellos con la garantía de 

petróleo, por un total de 1 , 200  millones de dólares. 

Como ya mencionamos anteriormente, ante la caída de 

los precios del petróleo en el mercado internacional en 

la segunda mitad de 198 1 ,  PEMEX vió aumentadas sus necesida

des de financiamiento externo , en un momento en que la banca 

extranjera se empezab - a mostrar desconfiada hacia México. 

Sin embargo, los bancos comerciales extranjeros aceptaron 

no considerar los préstamos otorgados a PEMEX como parte 

de su financiamiento a México siernpra y cuando las compañías 

importadoras del crudo mexicano se comprometieran a repagar 

los créditos, de esta forma se realiza ron los siguientes 

créditos sidicados (90) :  

"INTERMEX organizó por cuenta e.e P�MEX un crsdito 

de 250 millones de dólares otorgado por 24 bancos internaciQ 

nales a fines de agosto de 1982, con base en las ventas 

futuras de petróleo a la empresa petrolera estatal española, 

Compañía España Petróleo ; 3 0 0  millones de dólares a cambio 

de la entrega de petróleo a PETROCANf ,A , operación sindicada 

por la Royal Bank of Canada ; otros 3 0 0  millone� de dólares 

apoyado por entregas de crudo a la Cornpagnie Francai se 

( 90) Los créditos sindicad0s son : créditos destinados a. 1 
pago de una quiebr�. 
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de Petrole; y 200 millones de dólares vincualdos con los 

contratos de la empresa AGIP PETROLI, S . P. A. ,  de propiedad 

es ta tal ita liana. Las condiciones de todos estos préstamos 

fueron con vencimientos entre seis meses y un año de inter�s  

de O. 05 puntos porcentuales por encima de la tasa Libor" 

( 9 < ) • 

Durante 1 98 2, la captación de pasivo ex�erno documenta

do de PEMEX fue de 361, 200 millones de pesos, de este total 

destacan : 

Un crédito sindicado encabezado por City Bank por 

90 , 000 millones de pesos (2,000 m.1. llones e dólares) ; con 

el Bank of America, por 2,560 millones de pesos (1 00 millo

nes de dólares); cuatro emisiones privadas con el Swiss 

Bank por 1 , 0 74 millones de pesos ( 75 millones de francos 

suizos) ; con la Banque de París et des Pay s  Bas , 1 , 41 O 

millones de pesos ( 30  millones de dólares) ; con el Crédit 

Su-�se 1 , 1 50 millones de pesos (50 millones de francos 

suizos); con Daiwa Securities, 800 millones de pesos (5, 000 

millones de yenes) ; tres emisiones públicas con el Commerz

bank, por 2 , 430 millones e pesos ( 1 50 millones de marcos 

alemanes); con la Swiss Bank Corp., 2 , 400 millones de pesos 

(30 millones de libras esterlinas) ; y con el City Bank 

6 , 7 50 millones e pesos (150 millones de dólares)" (92). 

(91 ) Serrato Marcela , op,cit , p. 2 98. 
(92) I slas Héctor, op, cit, p . 296. 
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Del total del pas ivo externo documentado , correspondi6 

el  27 . 4% a la banca norteamericana . 



CAPITULO III 

LA SITUACION ENERGETICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

III . 1 LA CRISIS ENERGETICA NORTEAMERICANA 

La evolución de la economía estad�unidense en los 

años setenta se caracterizó por un desequilibrio interno 

de recesión con inflación , un desequilibrio externo con 

déficit en la cuenta comercial , una tendencia constante 

a la depreciación del dolar , -pérdida de confianza en esta 

divisa como medio de reserva- y por Último, una inestabili

dad crítica resultado de la crisis -energética, por el aumen

to de los precios del crudo real·izados por la OPEP en el 

año de 1973. 

La crisis energética agudizó la inestabilidad y dificul 

tades en otras áreas fundamentales de la actividad económica 

de los Estados Unidos, tanto externas como i�ternas. 

Los elevados niveles de importación de petróleo agrava

ron el déficit comercial, lo que a su vez agudizó y precipi

tó la crisis del dolar. Las importaciones totales de petró

leo norteamericanas fueron de 8 millones de barriles diarios 

en 1978 , casi 50% de su demanda interna (1) . 

(1) Villarreal René, El petróleo como in�trumento de desa
rollo , México en los 80 1980, p. 
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Otro efecto que resu l tó del aumento del precio del 

petró leo y que benef iciÓ en parte a los Estados Unidos , 

fue l a  rec irculación de petrodólares. "Los i ngresos en 

los países de la OPEP se aplicaron como promedio y con 

cierta regularidad un 5 2 %  a importac iones y un 1 9 % a diver

sos tipos de pagos de transferenci a  de tecno logía "  ( 2 ) . 

Entre las importac iones se cuentan l a  adquisición de a rmas , 

al imentos , bienes de capital y otros bienes de consumo. 

Estas ventas permi tieron a los países industr ializados 

dinami zar sus economías al encontrar una sa l ida a los produ� 

tos que de otra manera estarían a lmacenados y . rnbieran 

profund i zado a6n más la crisis de sobreproducción de l mundo 

capita l ista . En el lap�o de 1 9 7 9  a 1 9 8 0 , .,. .� 

los paises indus-

tria l i z ados per c ibieron las sigu ientes cantidades de dólares 

" 5 2 , 4 0 0  mil lc·,es de dólares los Estados Unidos ; 49 m i l  

mil lones de dólares el Reino Unido ; 1 1 0  m i l  2 C :J  m i l lones 

en el mercado de eurodó lares y 9 , 5 0 0  mil lones de dó lares 

en el FMI y el Banco Mundial , sumando m,m total de 2 3 0  

m i l  m i l lones de dólares" ( 3 ) .  

El rec iclaje de dó lares que recibió Estados Unidos 

se debió a las inversiones d irectas y ventas de material  

bél ico y maquinaria ; también por el  cobro de  asesorías 

técnicas y c ientí f icas , sin embargo , no logró recuperar 

( 2 )  Santin Edmer , "El petróleo y la crisis internaciona l " , 
El  DÍa , 2 1 de noviembre de 1 9 8 2. 

( 3 )  Iderri.. 
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su  posición como nación hegemónica en el comercio mundial  

al  pers istir el déf icit en  su ba lanza comerci a l  y otros 

factores tales como las mayores tasas de infalción respecto 

a otros países industriaizados ; el baj o dinami smo del cambio 

tecno lógico y la baj a tasa de acumulación de cap i ta l , facto

res que se hacen presen tes en una productiv idad decreciente . 

En la cr i s i s  económica se conj ugó la i n f l ac ión con 

el desempleo. Para 1 9 7 8  el  desempleo en los  Es tados Unidos 

afectó a 1 1 6 m i l lones 4 7  mi l personas y el  increrr.en to de 

los precios al consumidor alcanzó un 1 0 % anua l "  ( 4 ) . 

Las tasas de i nvers ión y ahorro f ueron baj a s . La p�rd i 

d a  del d inam i smo del cambio t ecnológ i co no f u e  compensado 

con mayores tasas de acumulación de cap ital , y s í  se elevó 

el consumismo lo que no permi tió la generación suf iciente 

de productos dest inados a la exportación . 

La cr i s i s  energética que se presentó en  los Estados 

Uni dos a partir de l so a ños se ten ta , ( 1 9 7 3 - 1 9 7 4 ) ,  ej erc ió 

una i n f l uencia profu nda sobre la econom ía norteamericana . 

Se presentaron tarito factores de tipo i n terno como externo 

t a les como ( 5 ) : 

Lds tasas rel ativamente altas de consumo de energ ía 

í 4 ) Vil larrea l René , c,p,cit , p .  
( 5 ) Rigin Yu . , Sl  estado y los monopol ios en E . U . 1 9 8 2 , p , 1 6 6 
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aumentadas notoriamente por el desarrollo de la revolución 

científico-técnica. 

La insistencia en la uti lización del gas natural 

en detrimento del consumo qel carbón, contribuyó a la crecieg 

te falta de correlación entre la oferta y la demanda del 

combustible líquido del país . 

La monopol ización del mercado petrolero interno, 

por enormes corporaciones que sostienen una política deriva

da del interés de la obtención de ganancias excepcionales. 

La creciente orientación de los Estados Unidos 

hacia el petróleo importado, provocada en mucho por la políti

ca de los monopol ios petroleros que pertenecen al cartel 

internacional. 

Y la efectividad de la acción de los paíse� miembros 

de la OPEP en la consideración del sistema de pago� anterior 

mente impuestos por las siete compañías transnacionales , 

permi tió a estos países aumentar · considerablemente los 

precios p�ra el petróleo exportable. 

Los monopol ios petroleros en los Estados Unidos ejer

cieron una notable influencia en el surgimiento de la crisis 

debido al deseo de acrecentar su capital . La acción de 

los países de la OPEP que aumentaron varias veces los pre

cios del petróleo exportado, y que establecieron el embargo 
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sobre el abastecimiento del petróleo a Estados Unidos, 

como respuesta al apoyo del gobierno norteamericano a la 

agresión israelí en el Cercano Oriente, se sumó a la actitud 

desarrollada por los monopolios petroleros norteamericanos. 

Los síntomas de las dificultades energéticas iPiciadas 

en 1973, según la opinión de la administración norteamerica

na se debían a la reducción indeclinable, durante el trans

curso de una serie de años, iniciada a mediados de la década 

de los cincuenta, de los trabajos de perforación explorato

rios de petróleo y gas natural y una notable reducción 

desde el comienzo de los setenta. La administración veía 

la salida de esta situación a través de estimular la activi

dad de los monopolios petroleros y extractores de gas, 

por la vía del aumento de los precios sobre la materia 

prima energética extraída y el otorgamiento de nuevas venta

jas fiscales, por cuenta de las amplias masas de consumido-

res. 

El dominio de los monopolios petroleros dentro de 

la administración y el Congreso se ha ejercido a través 

de : 

El "lobby petrolero" el cual tiene mucha influencia 

por el n:'.imero de lobistas oficialmente registrados en Wa

shington, que alcanzó 500 personas, casi para cada represen

tante en el Congreso correspondla uno en favo-� de los inter� 
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ses del negocio petrolero ( 6 ) . 

Los generosos aportes para e l  fondo e lectoral a 

los dos partidos políticos, jugando un papel muy importante 

en e l  apoyo para ganar las elecciones. 

Las empresas petroleras y de gas mantienen estrechos 

vínculos con las direcciones de los Órganos estatales que 

se ocupan de la regularización en la esfera de la energéti

ca. Son accionistas las grandes empresas petroleras entre· 

ellas Exon, Texaco, Tenneco - contrariando la prohibición 

oficial al respecto, ya que cerca de dos docenas de funcio

narios de alto rango son empleados en una institución tan 

importante como la Comisión Federal de Energía. 

Estos hechos inducen a que la política energética 

de la administración nortemericana se formulará bajo la 

predominante influencia de los monopolios petroleros . 

Dentro de la industria petrolera, las más grandes 

corporaciones petroleras tienen la categoría de las llamadas 

empresas verticalmente integradas, que controlan el conjunto 

del ciclo productivo. Estas empresas no se ven sometidas 

a la legislación anti-trust de los Estados Unidos, a pesar 

de tener bajo su control no sólo la e �tracción del petróleo, 

sino su refinación, transporte, venta . "En 1975 , 15 corpora-

(6) Ibid, p. 168. 
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ciones controlaban el 9 3 . 5 % de la industria petrolera de 

los Estados Unidos, además el 6 3 . 8 % de esta rama se encontr� 

ba bajo el control de solamente ocho empresas petroleras 

gigantes" ( 7). 

En la industria de la extracción de gas, también un 

control decisivo, así como en la del carbón y uranio. 

Las empresas petroleras también están estrechamente 

ligadas con el capital financiero norteamericano. Sus accio

nistas más grandes están constituidos por los principales 

bancos, líderes en su ramo y por las compañías aseguradoras 

Así, por ejemplo , los treinta accionistas más grandes de 

la corporación petrolera Exxon eran exclusivamente bancos 

y otras instituciones financieras, que poseían sus acciones 

a través de prestanombres. "A estos accionistas corresponde 

como norma, del 2 5  al 3 0 %  de todo el capital accionario 

de estas empresas, así se aseguran el control del capital 

y k as demás acciones se dividen en otros pequeños accionis

tas" ( 8). 

Otra rama donde los monopolios petroleros también 

están ligados con los bancos, es mediante el sistema de 

los directorios entrelazados. Con este sistema ambos convie

nen sobre la conducta en relación a los precios para petró-

( 7 ) Ibid , p. 16 9. 
( 8) Idem. 
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leo y sus derivados, así como la distr ibución de los merca

dos de su venta. Según cálcul�s de los economistas norteame

ricanos en la dirección de dieciocho enormes corporaciones 

petroleras están re1?resentados los directorios de catorce 

bancos líderes. "Bancos tales como e l  Chase Manhattan, 

Margan Guaranty y Chemical, tienen representantes en los 

directorios de las empresas Exxon, Mobil Oil, Texaco, Atlan

tic Richfields, Standard Oil Company of Indiana, Continental 

Oil , Ci ties Service y otras" { 9) . 

Por otra parte, jurante los años de 1 973  y 197 4 ,  las 

informaciones que el gobierno federal recibió de las empre

sas petroleras, e ran de disminución de las reservas de 

petróleo y gas. Esto lo hacían los monopolios con el fin 

de l levar a cabo el aumento de los !?recios del combustible 

y obtener grandes ganancias y a la vez c rear un ambiente 

de crisis energética (10) . 

Ante esta situación, en el  Congres� norteamer i cano 

se pro1?uso la creación de un servicio esl?ecial d� recopila

ción de información sobre cuestiones energéticas, por lo 

que se creó la Administración Federal de Energía. Otro 

Órgano consultivo de la administración, el Consejo Nacional 

sobre el Petróleo evaluó que los Estados Unidos están generQ 

samente dotados de recursos naturales de materias primas 

(9) Ibid, p. 170. 
(10) Cfr, Ibid, p. 177. 
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energéticas combustibles . "Las reservas potenciales de 

petróleo se estimaban en 54 mil lones de tone ladas en 1 973 ; 

más la mitad de todas las reservas probadas de carbón de l 

mundo capitalista, que alcanzaban para 300 años con e l  

nive l de consumo en esos momentos" (1 1 ). 

Pero las empresas petroleras continuaron con su políti

ca de que la oferta no fuera a superar a la demanda con 

e l  propósito de no pe rmitir la caída de los precios de 

los combustibles líquidos y también la disminución de las 

ganancias percibidas. A través de su aparato de lobbistas 

en Washington, lograron de antemano incluir en la legisla

ción reguladora de la obtención de petróleo en el país, 

la disposición según la cual "en los períodos de suficiente 

oferta de petróleo, no se permite la formación de excedentes 

de reserva, por las empresas productoras" (12) . También 

se hizo un l lamado a las grandes compañías internacionales 

pa: --t actuar coordinadamente en la contención de la extrac

ción de petróleo, a fin de no permitir la caída de su pre

cio. A su vez, e l  Congreso estableció un sistema especial 

de cuotas para limitar las importaciones. El resultado 

fue que tanto en la víspera de la crisis energética de 

1973- 1974, como tres años después, en la extracción de l 

petróleo, aún se observaba la tendencia hacia la disminución 

{ 11 ) Ibid, p. 173. 

(12) Ibid, p. 174. 



a pesar de todos los es fuerzos de l a  admini stración para 

estimularla. 

Otro hecho que favoreció que se f renara la exploración 

y explotación de petró leo en ter r itorio norteamericano 

fue que las empresas petroleras en su búsqueda por fuentes 

energéticas  más barata s , se dirigieron a la explotación 

del crudo en otros paí ses , princi pa lmente en el  Med io Or ien

te , ya que los costos de extracción del petróleo eran diez 

veces menores que en los E stados Unido s . Las ganancias 

obtenidas resultaban , en comparación con el  capital inverti 

do , ca s i  igual en cant idad de veces mayor que en su propio 

pa í s .  Estas empresas fueron el  gran quinteto Exxon, Texaco 

:Ji l ,  Standard O i l  Company of Ca lifornia , Gul f  O i l  y Mobi l 

Oi l ,  Lis cua les controlaban en v ísperas de la cr i s i s , cas i  

L a  mitad de toda l a  extracción de petróleo en e l  mundo 

capita li sta. "En 1 9 7 3 ,  por ej emplo , las ganancias  de Exxon 

obtenidas por sus empresas en el terr itorio de .los Estados 

Unidos , crecieron en un 1 6% y las correspondientes a sus 

f i liales extranj eras en 8 3 % "  ( 1 3 ) .  No  só lo se rea lizaba 

lá explotación del crudo en otros paí se s , s ino también 

1 a ref inación, se construyeron nueva s  ref iner ías  sobre 

todo en la zona del Car ibe , d i sminuyendo considerablemente 

en Norteamérica . 

( 1 3 )  Ibid , p . 1 8 1 .  
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Desde el punto de vista fiscal las empresas petroleras 

se vieron favorecidas al realizar la explotación de crudo 

en otros países : por ejemplo en 197 3 ,  "ninguna de las cinco 

compañías, pagó ningún tipo de impuesto sobre sus gananciaa, 

a pesar de haber obtenido ganancias excepcionalmente al tas" 

( 1 4 l • 

Les limitaciones que se habían impuesto a la importa

ción ( 1 950 l y que fueron una concesión a aquellas empresas 

pe troleras que se basaban en los yacimientos de materia 

prima existente dentro de los Estados 

obstáculo para las cinco empresas. Por 

hizo la administración norteamericana de 

Unldos, no fueron 

más llamados que 

una política ofi-

cial orientada hacia el autoabastecimiento energético, 

las empresas petroleras continuaban en su interés por su 

enriquecimien_to. 

La desmedida ganancia de los monopol ios petroleros 

cr�ó indignación en la ciudadanía norteamericana, ante 

estos hechos dentro del Congreso se presentaron muchos 

proyectos de ley con la finalidad de debili tar el control 

ejercido sobre la industria petrolera por estas compañías. 

Pero debido a la fuerza del lobby petrolero, estas propues

tas se q11edaron en debate, ya que esto lograba movilizar 

la suficiente cantidad de ve tos para bloquear cualquier 

( 1 4 )  Idem. 



propuesta legislativa desfavorable al negocio petrolero. 

Los monopolios petroleros norteamericanos tienen una 

responsabilidad muy grande , no sólo a nivel nacional, sino 

en la crisis energética en los países del mundo capitalista. 

Ante la situación de crisis energética , las autoridades 

norteamericanas decidieron implantar una serie de medidas 

para el ahorro de energía, sobre todo en el petróleo (15 ) .  

Estas medidas afectaron principalmente a las amplias 

masas de consumidores norteamericanos y no a los intereses 

de los monopolios petroleros, incluso la misma administra

ción procuraba que no se vieran afectados estos intereses. 

Otra de las medidas adoptadas por el Congreso fue 

la decisión c'le crear en el país reservas estratégicas de 

petróleo con el fin de prevenir una aguda insuficienc:. _, 

de este energético. De acuerdo a la política energé �ica 

del afio de 1975, "durante los primeros tre� afias la dimen

sión general de esa reserva debía consistir  en cerca. �e 

20 millones de toneladas . Las reservas debían ser creadas 

principalmente por cuenta de la explotación de terrenos 

petrolíferos de los estados de California, Wyoming y Alaska , 

que constituían hasta ahora una r• serva especial de las 

fuerzas armadas navales norteamericanas" (16 ) .  

(15) Cfr, Ibid, p. 196 y 198. 
(16) Ibid, p. 200. 
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En la  misma ley se le otorgaba al presidente de los 

Estados Unidos, facultades para elaborar otras medidas 

excepcionales en caso de necesidad energética, como "la 

racionalización del consumo de productos petroleros pur 

diversas ramas de la economía y la prohibición de exportaciQ 

nes de materias primas energéticas y equipos energéticos 

indispensables para sus propias necesidades" (17). 

Como las medidas tomadas, para la racionalización 

del consumo de petróleo, no fueron exitosas, la administra

ción decidió limitar las importaciones de crudo, argumentan

do la necesidad de disminuir la carga financiera, producto 

de las compras de petróleo . relativamente caro y para debili

tar su competitividad en el mercado interno. Para esto 

se establecieron gravámenes aduaneros de "un dolar y poste

riormente de dos dólares por barril, así como sesenta centa

vos por barril para los derivados del petróleo" (1975) 

( 1 8}  . Pero el Congreso no apoyó la medida, ya que no se 

consideraba que las importaciones representaran un peligro 

y si estimaban que la política proteccionista de la adminis

tración acarrearía un nuevo crecimiento de precios para 

el petróleo en el mercado interno y con ello ahondaría 

más el problema de la inflación en el país. Más tarde 

se derogarían las tasas aduaneras sobre el petróleo importa-

( 1 7 }  Idem. 
(18) Ibid, p.20 1. 
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do. 

En general , las medidas de la administración, tanto 

sobre la economización de energía, como para la limitación 

de la importación de petróleo no causaron el efecto que 

se esperaba . "El consumo de energía durante los Últimos 

años crecía a un ritmo promedio  anual del 4% en comparación 

con el 3. 4% de los años cincuenta y sesenta" (19). 

En el Plan Energético del Presidente Carter (1 977-

1981), también se continuó con la tendencia a disminuir 

el consumo de petróleo, incrementar las reservas y reducir 

significativamente las importaciones. 

La situación de que los Estados Unidos rehusaran adop

tar las políticas adecuadas de consumo petrolero, no se 

debió a la carencia de una legislación, s ino en primer 

lugar y principalmente por el poder de las grandes corpora

ciones petroleras en la política interna e internacional 

norteamericana, así corno la corrupción institucionalizada 

del lobby petrolero que caracteriza dicho s istema políti

co. La resistencia de los monopolios petroleros y de sus 

voceros políticos ante cualquier intento por controlar 

la demanda de energéticos en los Estados Unidos , se ha 

basado en la tesis de que tal control no es necesario, 

ya que se disp ,ne de petróleo en otras regiones particular-

(19) Ibid, p. 202. 
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mente en México (20) . 

Y en segundo lugar por la resistencia del público 

estadounidense a modificar sus hábitos tradicionales de 

consumo energético tanto doméstico como individual, así 

como la industria automotriz. 

El Poder Ejecutivo respondi6 con una batalla política 

muy dura insistiendo en la necesidad de preveer un futuro 

caracterizado por la escasez mundial de energéticos, la 

inflaci6n provocada en la economía por las importaciones 

de petr6leo y la necesidad de responder a las demandas 

de los aliados industrializados de Estados Unidos que solici 

taban la reducci6n de tales importaciones. 

La administraci6n de Carter foment6 dos posiciones 

básicas para enfrentar las demandas de energía, para no 

alcanzar un nivel inaceptable de dependencia, en cuanto 

a combustibles importados. Una de las opciones fue el intro

ducir un proyecto de investigaci6n y desarrollo auspiciado 

por el gobierno, así como los subsidios necesarios para 

facilitar un cambio del empleo de combustibles de petróleo 

al uso del carbón o energía nuclear. También e 1 estímulo 

de producción comercial de sus ti tu tos de petr6leo, tales 

como p�oductos sintéticos del carbón y otros que resultaban 

( 2 0 )  Levy Walter, "El crecimiento económico 
y la demanda de energía , 1975-201 O " ,  en 
petróleo en México • • •  , 1 979 , p . 343. 

de los 
CONACYT, 

E . U. 
El 
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no costeables. 

La segunda opción fue la de introducir subsidios e 

impuestos para romper el vínculo histórico entre un crecien

te producto nacional bruto y un aumento en el consumo de 

energía, así para fomentar el desarrollo comercial rápido 

de fuentes de energía renovables. 

La negativa ante tales propuestas fue la siguiente : 

El uso del carbón agravaría los problemas ambientales; 

la capacidad de la industria del carbón , para cumplir con 

las metas era dudosa ; por Último, la reacondición de las 

plantas, que utilizan actualmente petróleo o gas natural, 

resultaba muy costosa ( 21 ) • Se había avanzado poco hacia 

las metas fij adas por Carter. La Única medida de trascenden

cia aprobada entonces fue la liberación progresiva de los 

precios internos de gas, cuyo cbj etivo era aumentar 2 : 1  

producción y reducir el uso del petróleo. 

Al principio de la administración de Carter ( 1 977  

y 1 978), el gobierno no logró alterar los patrones de consu

mo energ�tico nacional, por lo que Fara efectos de la polÍ tl 

ca exterior, se confirmó la importancia de mantener buenas 

relaciones con los países capaces de satisfacer los abasteci 

mientas externos de petróleo. 

( 2 1  ) Mancke Richard B. 
1 9 8 1 , p . 2 0 6 . 

El petróleo mexicano y los E u - - . - �  
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El  comportamiento del Poder Ejecutivo del gobierno 

de Carter, hacia el petróleo mexicano consistió en un princi

pio, aquietar la susceptibilidad mexicana ante un interés 

abierto de Estados Unidos en las riquezas petroleras. Ante 

la gravedad de la crisis económica, el gobierno de LÓpez 

Portil l o  había optado por la exportación de hidrocarburos 

como la Única salida para continuar el desarrollo  económico 

el país, pero ello no significaba que fuera fácil abandonar 

el nacionalismo mexicano , que er1cuentra su mej or expresión en 

la soberanía sobre los recursos naturales y en la utiliza

ción para beneficio interno de la nación. La política de 

Carter había sido de no prestar un gran interés por el 

petróleo mexicano, ya que esto coincidía con las políticas 

internas de su Plan Energético , antes mencionado. 

Porteriorrnente en 1978, el  deterioro en la situación 

del Medio Oriente que siguió a la caída del Sha de Irán 

y ' �  situación energética interna de demanda por parte 

de los consumidores y de no sujetarse a las políticas de 

ahorro energético, propiciaron una revaluación de la políti

ca energética norteamericana hacia México. Se formuló un 

plan conocido corno Presidencial Review Memorandurn No . 4 1  

( PRM), del cual e l  Único resultado fue e l  nombramiento de 

un coordinador especial para asuntos mexicanos en el Departa

mento de Estado; de los múltiples puntos que trataba para 

que los Estados Unidos utilizara estímulos potenciales 
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para inducir a PEMEX a expandir su  producción ; acuerdos 

en materia de comercio, intercambio de bienes de capital 

y bienes agrícolas norteamericanos por flujos de petróleo 

mexicano ( 22) . 

Ante tal postura, el gobierno mexicano hizo hincapié 

en su nacionalismo , al establecer que los niveles de produc

ción de PEMEX no se decidirían en función de la demanda 

externa, sino de la capacidad de la economía mexicana para 

absorber productivamente y sin estimula r  un proceso inflacio

nario y la diversificación de mercados para las exportacio

nes de crudo , decisiones que fueron plasmadas en el Plan 

Nacional de Energía en 1980 , visto en el capítulo II . 

Con estos antecedentes, la política hacia el petróleo 

mexicano apar( =ió como un reto más complejo al que era 

urgente hacer frente dadas las profundas complicaciones 

en la situación energética norteamericana. 

A partir de 1 979, se sucedieron una serie de hechos 

a nivel mundial que repercutieron en la producción de pre

cios de petróleo, sobre todo dentro de la OPEP. Debido 

a la revolución de Irán, la producción de este país disminu

yó y redujo sus exportaciones a los Estados Unidos . Aunque 

( 22)  Pellicer O.Lga, "La política del poder ejecutivo estadou 
nidense hacia el petróleo mexicano 1 976-1982 ",  en 
Wionczek, Energía en México , p . 196 . 



1 4 3 

Irán proveía un porcentaje pequeño, del total de las importa

ciones de petróleo, su reducción, aunada a prácticas especu

lativas de las compañías petroleras, provocó una escasez 

de energéticos en norteamérica, que l legó a su climax en 

los meses de verano. Ya que los vacacionistas norteamerica

nos tuvieron que l imitar el uso de su automovi l  ante la 

escasez de gasol ina. Este hecho provocó una de las crisis 

políticas más serias para la administración Carter. 

Del mismo modo e l  conflicto Irano- Iraki ( finales de 

1980) , causó el descenso de la producción de petróleo. 

La consecuencia de las contracciones de la oferta de ambos 

países fue un incremento promedio de los precios "de más 

de 100 % de diciembre de 1978 a diciembre de 1979 y de aprox i 

madamente 20 % de_ ene.ro de 1980 a enero de 1981" ( 23) . E l  

costo de las importaciones de crudo en los Estados Unidos 

se había duplicado a fines de 1979. 

La situación p�trolera internacional propició que 

la demanda de los países capitalistas industrializados 

disminuyera, particularmente en Estados Unidos. La recesión 

de la economía estadounidense y la evolución hacia el uso 

de otras fuentes de energía, forzada por los altos precios 

del petróleo, permitieron que desde 1 980 las importaciones 

de crudo de ese país disminuyeran significativamente : 1919,  

( 23) Gutiérrez Roberto "La formación de los precios del 
petróleo a partir de 1973"Comercio Exterior,vól . 36, núrn. 
8, México, agosto, 1986, p . 686. 
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6, 756 millones de barriles diarios; "1980, 6, 277 mbd; 1981, 

5, 826 mbd" ( 2 4 ) . 

A pesar de los hechos ocurridos a nivel mundial y 

su repercusión en los Estados Unidos, este país no actuó 

inmediatamente para establecer una relación energética 

más amplia con México. Por el contrario, debido a la expe

riencia que tuvo con Irári, acentuó la necesidad de cautela 

y de evitar una política apresurada, así como también tomar 

en cuenta los sentimientos nacionalistas asociados a la 

explotación y exportacion del petróleo ( 25), sin embargo, 

los intereses norteamericanos por el petróleo mexicano 

no dejan de ser importantés como veremos más adelante. 

III. 2 POLITICA INTERNA DEL PETROLEO EN LOS 

ESTADOS UNIDOS 

En 1 981 llegó al poder la administración republicana 

del Presidente Reagan. A diferencia de la anterior adminis

tración, que pasó por el fuerte crecimiento de las importa

ciones de crudo, los e:l;ectos perniciosos de la situación 

de Irán y la brusca elevación de los precios del petróleo 

en 1978; la nueva administración de Reagan se . desenvolvió 

en circunstancias más optimistas. �a recesión de la economía 

estadounidense y la évolución hacia otras fuentes de energía 

(24) Brown Lester R. State of the World, New York, E. U. 
1984,p. 37. 

(25) Cfr,Pellicer Olga, op,cit. p. 194. 
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forzada por los altos precios del petróleo y la legislación 

implantada permitieron que desde 1980, las importaciones 

de crudo de ese país disminuyeran significativamente. "En 

noviembre de ese año, alcanzaron un promedio de 6.7 millones 

de barriles por día, lo que representó 19. 3% menos que 

las importaciones del mismo período en 1979" (26). 

Al finalizar el año de 1981, el escenario energético 

de los Estados Unidos se presentaba de la siguiente manera : 

El petróleo y el gas continuaban siendo los principales 

energéticos de consumo.Esto se debe a una serie de factores 

incluyendo acciones del gobierno federal. Por ejemplo, 

podemos citar las siguientes :  el control de los precios 

del petróleo y gas alentaban su uso y desalentaban la produc

ción doméstica; la política de importaciones permitió incre

mentar las cantidades de petróleo extranjero para su uso; 

los controles estrictos sobre contaminación desalentaron 

el aso del carbón ; la regulación del gobierno, las presio

nes públicas y otras causas inhibieron la expansión nuclear 

y la industria nuclear; el estado no permitió el proporcio

nal incremento del precio en la electricidad al aumentar 

los costos en la contribución, consecuentemente, el pobre 

financiamiento de esta industria impidió un acercamiento 

con este tipo de energía (27). 

(26) 
( 27) 

Pellicer o., op,cit , p.206. 
Williams Jr., 11The Crossroads in U . S. 
en ASTM Standarization News, 1982, p . 16. 

Energy Policy", 
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Ante estos hechos desde enero de 1981 ,  e l  Departamento 

de Energía norteamericano realizó importantes cambios en 

la planeación energética del país. Básicamente la nueva 

filosofía era que la mejor solución a los problemas energé

ticos sería permitir al sector privado desarrollarse en 

una atmósfera de mercado libre, permitiéndole extenderse 

lo más posible. El papel principal del gobierno consistió 

en fijar las reglas básicas para la competencia, según 

fueran necesarias y financiar aquellas áreas de energía 

donde el costo fuera muy al to para que lo soportaran las 

compañías privadas. 

La solución para los problemas de energía serían resuel- , 

tos tanto por el sector privado como público, trabajando 

lo más que se pudiera en una interacción entre los dos. 

El Departamento de Energía fue creado en medio de 

una crisis de energía. El Congreso creó el Departamento , 

con las mejores intenciones, se invirtió mucho dinero, 

el cual no fue del todo aprovechado. Por lo que el Plan 

de energía del Departamento se basó en menores regulaciones 

y más competencia en un mercado libre , así como integrarlo 

en el plan económico de recuperación del país. El plan 

era hacer que la política energética fuera uno de los puntos 

más fuertes de la nación. 

La administración Reagan estaba comprometida para 
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encontrar soluciones a largo plazo en el problema de energía. 

Consideraban que esto , se podía lograr a través de la compe

tencia y el complemento de las diferentes alternativas 

de energía . Esta competencia sería justa desde dos puntos 

de vista, el del regulador y del subsidio por parte del 

gobierno federal. El gobierno tendría una responsabilidad 

la cual no se utilizaría para interferir. Su política depen

dería en mantener informados a todos aquellos que participa

ran en el mercado libre, por ejemplo para hacer la elección 

en la energía más conveniente, sería relevante tener informa

ción sobre el precio, ya que el gobierno no estaría fij ando 

el precio del petróleo, ni del gas natural . Esto no signi fi

caba que subiría el precio , simplemente se dej aría a que 

tomara su nivel correcto dentro del mercado libre, así 

la gente tendría la oportunidad de decidir qué tipo y qué 

cantidad de energía consumir. El libre mercado de precios 

también serviría como indicador a los productos para elegir 

el �ecurso energético más atractivo (28 ) . 

No se planeaba fijar ningún objetivo específico en 

relación a cada recurso energético ya que muchos de estos 

obj etivos para los productores han cambiado , según la situa

ción mundial . Fuera de los proyectos hidroeléctricos , el 

gobien.o no ha producido nada de energía y no intenta hacer

lo . La producción de energía se dej aría en manos del sectJr 

( 28 ) Barton Joe L . ,  "US Department of Energy . Planning 
Policies and Future' ',  en ASTM.Standarization News, 1982 , 
p. 21 • 



privado que es más eficiente y sería mas j usto que las 

compañías compitieran unas con otras en un mercado libre. 

Su política energética se basó en diez puntos princi

palmente ( 29) : 

La fé en la producción doméstica en �odas los recur

sos energéticos. Todavía hay grandes reservas económicamen

te recuperables de petróleo, gas y carbón por ser descubier

tas en los Estados Unidos y pueden contribuir al bienestar 

recursos tales como la energía nuclear y otros menos tradi

cionales como la energía solar y la geotérmica . 

- El suministro interno de energía aumentará en relación 

a los incentivos que se desarrollen. 

La conservación de la energía es muy importante 

y consumir los recursos internos descubiertos. 

que 

de 

el 

2 0 0  

Se intenta eliminar las reglas 

Preside�te Reagan llegó a la 

reglas relacionadas con la 

innecesarias . Desde 

presidencia, cerca 

polí tica energética 

han sido rescindidas. El ejemplo más importante ha sido 

quitar el control de los precios de petróleo, desde enero 

de 1981.  

En principio la nueva poli tica energética es acen-

( 29) Idem . 



1 4 9  

tuar los tipos C.,:! mejora del medio ambiente, que sean accesi

bles al mundo real y no sólo a los laboratorios. 

El libre mercado de los precios ha sido la mej or 

decisión en la política energética. Esto servirá como un 

incentivo al sector productor y a los consumidores, ya 

que se establecerá el equilibrio entre la oferta y la deman

da. 

El séptimo principio está relacionado con las impor

taciones. Es bien sabido que no todas las importaciones 

de petróleo están mal, algún nivel de importaciones de 

crudo son aceptables para la economía norteamericana. � ·  
u l  

se eliminaran completamente estas importaciones , significa

ría enormes costos para la sociedad. Sin embargo, es bien 

sabido que estarán preparados para enfrentarse a una inespe

rada suspensión de las importaciones de petróleo, por esta 

razón se ha acelerado la adquisición de crudo para la reser

va estratégica petrolera. Eventualmente se planea tener 

750 millones de barriles para fines de la década. 

En la nueva administración de la energía se hace 

énfasis en los proyectos de largo plazo y su desarrollo. 

Estos proyectos tienen una alta rentabilidad potencial en 

términos comerciales, pero son demasiado caros a corto 

plazo. Como tales planes se moverán más cerca a la comerc�a

lización, el gobierno irá disminuyendo su papel en el proce

so de creación e irá pasando al sector privado. 
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En relación a la  energ{a �léctric�, ésta irá aumen

tando en importancia en el consumo de los norteamericanos . 

Se quiere util izar más el carbón, gas o la energ!a nuclear, 

para producir electricidad, en lugar de utilizar el petró

leo. 

Se puede resumir en general, que la poÍ!tica energéti

ca del Presidente Reagan tendió a la utilización de la produ� 

ción energética doméstica ; implantar incentivos para la 

oferta de energéticos ; reconoce la importancia de continuar 

con los esfuerzos de conservación energética ¡ intenta elimi

nar regulaciones innecesarias. El papel de los precios 

justos es muy importante para estimular a los productores 

y los consumidores a obtener recursos más fácilmente. Las 

importaciones de petr6leo continuarán, pero también se 

reforzarán con una adecuada reserva estratégica en caso 

de ser interrumpidas tales importaciones. Invertir en las 

futuras concesiones de energ!a será el obj etivo a alcanzar 

a largo plazo y el desarrollo de proyectos que prometen 

una futura rentabilidad comercial . Esperan que la electrici

d�J juegue un papel importante en sus esfuerzos energéticos 

y será más empleada que el petróleo. El libre mercado será 

el que de las soluciones a los constantes cambios de la 

situación energética. 

Los resultados de la pol!tica energética de la adminis

tración Reagan se desarrollaron de la siguiente manera: 
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El más importante suministro de energía siguió siendo el 

petróleo, esto cubría el 40% de las necesidades energéti

cas. Una de las primeras medidas tomadas por la administra

ción fue el quitar el control de precios en el petróleo. 

El resultado fue gratificante en un principio, ya que los 

pr cios tuvieron un pequefio incremento, pero despufs tendie

ron a estabilizarse y en algún momento bajaron. 

Excluyendo la reserva estratégica de petróleo, las 

importaciones de crudo se mantuvieron en el mismo nivel 

como en 1973 y 1974 . A principios de 1982, el grueso de 

las importaciones de petróleo crudo fueron de un promedio 

de 4.2 millones de barriles al día. Se "consumieron un 

millón de barriles de petróleo, menos que el afio de 198 1  

y se continuó a la baja" (30) . Por el lado de la producción 

el registro de petróleo subió. En octubre de 198 1, se alcan

zó la "producción de 4 , 352 mbd, 38%  más que el afio pasado 

en la misma fecha (31 ) ,  

III. 3 CONSUMO E IMPORTACIONES DE PETROLEO EN 

LOS ESTADOS UNIDOS 

La estructura del grupo de países consumidores es 

aún altamente concentrada en el petróleo . En promedio para 

la década de los afios sesenta aproximadamente el 60% del 

consumo mundial de crudo correspondió a los países indus -

(3V) Ibid,p. 23. 
( 31 ) Idem. 
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trializados; 20% a los países en desasrrollo, el restante 

20% a los países de economía centralmente planificada. 

Del consumo realizado por los primeros, aproximadamente 

poco menos de la mitad correspondió a los Estados Unidos 

(32). 

La expansión de la economía norteamericana se mani fes

tó en un incremento notable de la demanda de petróleo y 

gas natural, entre los aflos de 1973 a 1978. E l  nGmero de 

automóviles se triplicó rlesde la Segunda Guerra Mundial. 

El ciudadano promedio consumia en 1955 una cantidad de 

energía equivalente a "42 barriles de petróleo. Tal cifra 

aumentó a 6 1  barriles en 1970 y la proyección es de 97 

barriles para el afio de 1985" ( 33 ) .  

Los Estados Unidos han sido los principales importado

res del mundo. "En 1978 su promedio de importaciones diarias 

fueron de 6 . 88 millones de barriles , para satisfacer un 

4 7% de la demanda interna, lo que les confirió .la distin

ción de ser el país importador de petróleo que más aumentó 

su consumo desde el incremento en los precios y el embargo 

petrolero desde 1973'' ( 3 4 ) . (Ver cuadro 18) . A diferencia de 

los otros países desarrolaldos que ante tal situación, 

replantearon sus políticas energéticas implementando medidas 

( 32) 

(33 ) 
( 34) 

Villagómez Alejandro, México y el mercado mundial del 
�etróleo : an&lisis y perspectivas'', en Economía Mexica
na • • •  , 198�, p. 102. , Saxe Fernandez, Petroleo y Estrategia • • •  , 1 980, p. 1 17. 
Brown Lester R, op,cit. 
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de ahorro, conservación y sustitución de petróleo. La noto

ria incompetencia del Estado norteamericano por establecer 

medidas efectivas y controlar la demanda fueron denunciadas 

tanto por Europa Occidental como por Japón. 

Cuadro 1 8  

AÑO 

1973 

1974 

1975 

197 6 

1977 

1978 

IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PAISES CONSUMIDORES 

DE PETROLEO 

(millones de barriles por dia l 

ESTADOS REINO 
UNIDOS UNIDO 

6 , 3 18 840 

6, 077 781 

5 , 957 683 

6 , 373 679 

6, 727 686 

6, 880 675 

FRANCIA 

883 

825 

781 

832 

814 

792 

ALEMANIA 
OCCIDENTAL 

1 , 0 6 6  

953  

916 

989 

1 , 03 7 

1 , 11 3 

Jil.PON 

1 , 851  

1 , 81 O 

1 , 6 42 

1 , 7 41 

1 , 90 9 

1, 876 

l:'UJ:,,-./TE : Brown Lester R, State of the World , New York, EUA, 
w .  Norton and Company Inc . , 1984, p. 37 . Recopilado 
de u . s .  Department of Energy, International Petro-
leum Annual. 

La incapacidad de los Estados Unidos para utilizar 

otro tipo de energéticos que no fueran el petróleo y gas 

natura l ,  fue una de las causas para que el gobierno impus ie

ra controles de precios del petróleo y gas y facilitará 

sus importaciones, además, las abundantes fuentes disponi

bles en otros paises del Medio Oriente, México , Venezuela, 



1 5 4 

contribuyeron a que no se racionalizaran las importaciones. 

El alto costo de las fuentes alternativas de energía 

y los factores de tecnología hicieron que el atractivo 

por estas fuentes disminuyera y la preferencia se inclinara 

por el crudo. 

Debido a las preocupaciones ecológicas y la seguridad 

el empleo de la energía nuclear, presentaría una severa 

oposición por parte del público y plantearía problemas 

políticos. La construcción de plantas disminuyó y el progra

ma de reactores ha sido discontinuo. 

El carbón del cual los Estados Unidos tiene abundantes 

reservas presentaría problemas como fuente de energía. 

A pesar de que tiene una capacidad de producción en exceso , 

el problema surge e nivel de consumo. La industria norteame

ricana está adaptada para usar petróleo y no carbón. Además , 

el peligro que existe de una lluvia ácida derivada de la 

quema del carbón se considera como el segundo contaminante 

más peligroso de la atmósfera después del dióxido de carba-

no. 

El interés de las grandes compañías petroleras nortea

mericanas de obtener mayores ganancias, constituiría otro 

factor para impulsar las importaciones de petróleo, ya 

que éstas resultaban más económicas que en el mismo país 

( 35). 

(35) Ver al principio de este capítulo III. 
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La industria de guerra se convierte en una necesidad 

tanto para su defensa exterior ( zonas de influencia, rutas 

aéreas y marítimas, equilibrio geopolítico regional y 

mundial) , como reactivador · importante de su economía inter

na, qu� permite entender el peso y control que el militaris

mo ha logrado obtener y el cual depende para su producci6n 

del petr6leo y gas nacional e importado. 

Por lo tanto, la política exterior norteamericana 

se origina y se aplica en funci6n de las necesidades objeti

vas de su ap'árato econ6mico e industrial-militar y cobra 

relieve el hecho de que se trata de un sistema muy complejo 

cuyo consumo energético y de materia prima per cápita es 

el mayor dentro del planeta. 

Como respuesta a la experiencia vivida por los países 

industrializados, en relaci6n al aumento de los precios 

del crudo en 1 979-1 980, decidieron unificar sus políticas 

respecto a las importaciones petroleras, basadas en : a) 

evitar nuevas alzas abruptas en los precios ; b) depender 

en menor grado de la energía importada, lo que implica 

modificar la estructura de la demanda y c )  disminuir el 

consumo de energía per cápita. 

En los Estados Unidos el gobierno de Carter había 

empezado a implementar algunas medidas de ahorro energético, 

las cuales se reforzarían con el alza del petróleo a nivel 
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internacional (Revolución Iraní y Guerra Irak-Irin). Con 

estos antecedentes y las medidas adoptadas por la adminis

tración Reagan , se logró que el consumo energético norteame

ricano continuara disminuyendo. ( Véase cuadro 1 9) .  

Cuadro 1 9  

PRODUCCION, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, CONSUMO DE 

PETROLEO EN LOS ESTADOS UNIDOS 

(millones de barriles por dÍa) 

1 977 1 978 12.12 1 980 1 981 1 982 

Producción 9. 86 1 0. 27 1 0. 1 4  1 O. 1 7 1 0. 1 8  1 O.  20 

Importación 8 . 81 8. 36 8. 46 6.91  6.00 5. 1 1  

Exportación . 24 . 36 . 47 . 54 . 59 . 82 

Consumo 1 8. 67 1 8. 63 1 8 .  51  1 7. 00 1 5. 48 1 5. 3 1  

Fuente : Energy Information Administration, Annual Energy 
Review 1 985 , Washington , o . e . , May, 1 986 . 
Energy Information Administration, Annual Enerqy 
Outlook 1 985, Washington , o . e . , February, 1 986 , 
Nota : Las importaciones incluyen las de reserva 
estratégica que comienza desde 1 977, así también 
productos de petróleo. 

A pesai de producir entre 9 y 1 0  millones de barriles 

y poseer reservas probadas del orden de los 30 mil millones 

de barriles, la magnitud de su mercado lo condujo a realizar 

sustanciales importaciones. 

Si bien mantuvo el ritmo de importaciones entre 1 98 1  

y 1 98 2, éstas no  dejaron de ser una cifra significativa 
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en e l  total requerido para su consumo { ver cuadro 1 9). 

El principal suministrador de crudo para los Estados 

Unidos desde 1976, ha sido Arabia Saudita. En 1982 se vió 

una reconversión comercial, México desplazó a Nigeria del 

segundo puesto, y en mayo y junio México superó también 

a Atabia Saudita. 

El papel de México entre los principales abastecedores 

de crudo a Estados Unidos ha sido de la siguiente forma: 

(Véase cuadro 21). 

Cuadro 20 

IMPORTACIONES DE CRUDO DE LOS ESTADOS UNIDOS  POR PAISES 

(miles de barriles diarios) 

Importaciones totales 

Arabia Saudita 
Ni •=;ria 
Libia 
Indonesia 
Canadá 
México 
Inglaterra 
Noruega 
Venezuela 

Importaciones totales de 
productos refinados de 
petróleo 

1976 1983 

5301 3329* 

1225 321 
1016 30 1 
445 
509 3 15 
372 274 

87 766 
1 3 365 
35 65 

241 1 64 

2008 1 7 2 2  

* De  esta cifra 181 mbd fueron para la  reserva estratégica . 

Fuente : Oil and Gas ,Journal 28- 11-85. En Al ponte Juan M. , 
"México y el mercado mundial del petróleo",  Suple 
mento del Periód i co El Día, 18 marzo , 1 985, p.4. 



Cuadro 2 1  

ASCENSO DE MEXICO E N  LAS IMPORTACIONES PETROLERAS 

ESTADOUNIDENSES 

(porcentaje  del total) 

PAIS 1 978 1 980 1 981 1 982 

Arabia Saudita 17.97 23 . 76 2 5.23 9.25 

Nigeria 14.31 1 5. 98 14. 1 2  N.P. 

Canadá 3. 90 3.79 6. 36 N .P. 

Venezuela 2 . 85 2.96 3 . 40 N.P. 

México 4.98 9. 63 10. 68 16 . 6  

Mar del Norte 4.3 2 6 . 03 10 . 98 N .P. 

N.P. = No proporcionado 
Fuente : Alpone J . M. ,  Uno Más Une;>, 1 9, agosto, 1 982. 
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Como podemos apreciar en los dos cuadros anteriores, 

México ascendi6 en importancia en el abastecimiento de 

crudo a los Estados Unidos. En 1 976, el principal suministr� 

d = de crudo era Arabia Saudita (1, 2 2 5, 000 barriles diarios) 

en 1 980 México, ocupaba el tercer lugar ; para 1 981 el cuar 

to lugar ; para 1 982 el segundo lugar y el primero en los me

ses de mayo y junio de ese año, así como también en 1983. 

La venta de crudo mexicano se había realizado princi

palmente con las grandes compañías privadas , hasta 1 981, 

ya que a partir de ese año se empiezan a celebrar tratados 

con el gobierno , principalmente para la reserva estratégi-
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ca ( 3 6 ) .  " Así  d e  los 7 3 3  m i l  barri les d iarios que s e  le 

vendieron a Estados Unidos en 1 9 8 1 , 1 4 1 mil  los compró 

la Exxon ; 13 5 mil  la She l l ; 8 0  mil la Ashland O i l ; 3 7  mi l 

la Clark Petroleum ; 3 4  mi l la Standard Oil  of Indiana ( AMO

CO ) ;  26 mil  la Coastal States Gas ; 1 7  mil  la Arco Atlantic 

Richf i eld , igual suma la Mobi l .  City Services y Tenneco ; 

1 4  mil  la Dow Chemica l  Co . ;  1 2  mi l la Charter Company y 

otro tanto la Texaco ; 6 m i l  la Union Oil of Ca l i f ornia 

e igua l suma la Phi l l ips ; y 2 mi l la Sun Oi l Company "  ( 3 7 ) .  

Los e fectos negativos de la dependencia de las importa

ciones de crudo , considerados por e l  gobierno norteamer icano 

son los siguientes : 

Los Estados Unidos son a ltamente vulnerables en 

alguna disminución o suspensión de suministro . Una cantidad 

importante de las importaciones provienen de pafse s con 

inestab ilidi:•.d pol ítica y gobiernos hostiles.  Ante esto , 

se está aumentando la reserva estratégica . " Actua lmente 

se tiene en reserva la cantidad suf iciente para reemp la zar 

c i en d{as de importaciones del Gofo Pérsico'' ( 3 8 ) . 

Existe una completa dependencia en e l  precio f ij ado 

por la OPEP principalmente , ya que al aumentar o disminuir 

su producción de crudo , inf luyen en  el precio . Lq. estrate -

( 3 6 1  Ver cap ítulo I Ji'. :2. 
( 3 7 ) Cabrera I . , "Crisis económica y estrategia petrolera 

en México , en Cuadernos Pol í t icos , No . 28 , 1 9 8 1 , p . 5 6 .  
( 3 8 )  Will iams R. , op,cit , p . 1 4 .  
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gia que decidan tiene impacto en la economía norteamericana . 

La balanza nega tiva creada por los pagos producto 

de las importaciones crea un desequ i l ibrio económico a 

pesar de que los niveles de importación han disminuido , 

esto puede ser temporal . Las importaciones dependerán del 

crecimiento de la demanda energética y la capacidad domésti

ca para suministrar los requerimientos . 

Los Estados Unidos están interesados en recur rir , 

mientras sea conveniente a los suministros externos , pero 

al  mismo tiempo buscan mantedner la  rentabi lidad de su sec

tor petrolero , lo que les perm i ta asegurarse una amp l ia 

producción interna con el f in de evi tar una fuerte dependen

cia petrolera . Por lo que su pol ítica está orientada a equil! 

brar ambos obj etivos y así evitar situaciones de incertidum

bre que afecten las inversiones internas o cambios bruscos 

que impliquen fuertes transferencias de riqueza ,  por lo 

que están interesados en un mercado estable , asegurándose 

un importante grado de poder que le permita mantener su 

infuencia dentro de él . 

III . 4  EL PETROLEO MEXICANO Y LOS BENEFICIOS PARA LOS 

ESTADOS UNIDOS 

Las importaciones de petróleo mexicano en los Estados 

Unidos juegan un papel importante para la seguridad naciona l 

norteamericana , considerando que su segur idad depende del 
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funcionamiento de su ecbnomfa y de la sociedad en su conj un

to y que a su vez han dependido principalmente del petróleo 

que importan . El aumento de las importaciones de crudo 

mexicano han contribuido a que el gobierno norteamericano 

logre importantes metas internas , en lo económico , seguridad 

estratégica y en el abastecimiento de su reserva estratég i 

ca . 

I I I . 4. 1  Benef icios Económicos 

Las importaciones de crudo mexicano aportan di versas 

ventaj as para el desarrol lo de la econom{a norteamericana . 

Debido a que México cuenta con pro l { f icas reservas de petró

leo crudo y gas natural que son relat ivamente fáci les de 

explotar , en el t iempo necesario para producirlo y las 

inversiones de capi tal son menores , en comparación con 

el t iempo de inversiones de energ{a de Estados Unidos. Los 

costos de inversiones signi fican ruertes demandas en los 

me�·cados de capital norteamericano 

en toda la econom{a . 

que a su vez inf luyen 

Esto se podr{a evitar si se permi tiera que 

importación de petróleo mexicano susti tuyera a 

producción de combustibles de origen interno . 

la mayor 

la mayor 

Los Estados Unidos se están benef iciando con el 

reciclaje de divisas petroleras que se está dando. "Este 

hecho que originó que México sea el tercer cliente de lo,-
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Estados Unidos , Únicamente superado por Canadá y Japón 

y que además el crecimiento de las exportaciones hacia 

México viene siendo de l dobl e  de la tasa de crecimiento 

de las exportaciones estadounidenses al resto del mundo" 

( 3 9 ) . 

E l lo signi f ica que e l  mercado mexicano es e l  más dinám i 

co para los productos estadounidenses . En el  corto p lazo 

resu l ta más importante para los Estados Unidos que los 

ingresos de México por concepto de exportación de petró leo 

y gas se reviertan a el los a través del comercio . Esto 

ha sido señalado por la Rand Corporation, la organi zac ión 

que asesora a d iversas dependencias del gobi erno norteamer i 

cano , "para los intereses económicos d e  los Estados Unidos 

podría ser más conveniente recibir una proporción e levada 

de los ingresos generados por exportaciones mexicanas a 

cambio de bienes y servicios estadounidenses que lograr 

una gran participación en las exportaciones de petróleo" 

( 4 0 ) .  

Esto ha l levado al gobierno norteamericano en estrecha 

colaboración con los empresarios a tener una polít ica 

muy agresiva de exportaciones de bienes de capi tal , incluso 

de productos de consumo para aumentar sus e xportaciones 

en valor y en volumen hacia México . 

( 3 9 )  Laj ous Vargas , A. , " Las exportaciones petroleras y 
el uso -de los excedentes , E l  economista Mexicano , mayo
j un i o ,  1 9 81 , p. 7 6 • 

( 4 0 ) Cfr , Ronfe ldt David , et . a l.El petróleo mexicano v l? 
pol ít ica de los Estados Unidos, simp l i f icaciones para 
la década de los ochenta , 1 9 8 0 , p. 5 8 .  
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Una menor necesidad de subsidiar el desa-crollo comer

cial de alternativas energéticas que son actualmente costea

bles y que en la mayoría de los casos no han sido técnica

mente probadas . El desarrollo de sustitutos del petróleo 

no comunes requerirán subsidios públicos masivos y tendría 

grandes probabilidades de fracaso técnico o comercial . 

Una mayor dependencia en el petróleo y gas natural mexicano 

permitiría contar con más tiempo para llevar a cabo la 

investigación básica que ayude a determinar cual de los 

sus titutos potenciales del petróleo es más prometedor. 

La asistencia financiera que el gobierno de ese país 

ha concedido al nuestro , a cambio del petróleo , tiene el 

propósito de que México responda ante sus acreedores, parti 

cularmente de los bancos norteamericanos. Los que presenta

ron a México fue porque era este un país de bajo riesgo 

y porque era rentable hacerlo , pero los problemas de pago 

a sus instituciones bancarias se hacen presentes. 

III. 4 .2  Seguridad de abastecimiento 

Es de interés primordial para los Estados Unidos redu

cir su vulnerabilidad a causa de una sorpresiva interrup

ción de los abastecimientos de petróleo . 

Las futuras reducciones repentinas a los abastecimien

tos mundiales de petróleo, podrían deb2rse a las siguientes 

causas: una coalición de paí ses exp - L tadores importantes 
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pueden reducir  las ventas para incrementar los precios 

mund i a les del  crudo o para 0bl igar a l os países ir:nportado

res a acceder a demandas po líticas , como sucedi ó  con e l  

embargo petrolero rea l i z ado por la OPEP en 1 9 7 3  ( 4 1 ) ,  debido 

al conf l icto Arabe- Israelí . Los regímenes conservadores 

de var ios países del Gol fo Pérsico no están inmunes ni 

a las guerras civi les ,  que pueden debi l itarlos , ni a los 

golpes de Es tado por parte de los revolucionarios antiesta-

dounidenses o procomunistas ( 4 2 } .  Y por Ú l t imo , las líneas 

de embarque clave , son vulnerables a un b loqueo por parte 

de terroristas o gobiernos potencialmente hos ti les. 

Por estas razones existe el  interés de los Estados 

Unidos en aumentar las importaciones de crudo mexicano , 

esto les permitirá una diversi f icación pol í t i ca , económica 

y geográf ica que atenuaría estas amenazas y aumentarí a  

la segur idad de los norteamericanos en materia de energét i 

cos . 

Lá loca li zac ión geográf ica de México aumenta la  seguri

dad de petróleo en dos formas . México es aj eno a l as d i fe

rentes fuentes de confl i cto que podrían i nterrumpir el 

suministro de petróleo procedente del Oriente Med i o  o de 

Afr ica . Segundo , ya que México se encuentra j unto a los 

Estados Unidos las l íneas marítimas vitales serí an relativa-

( 4 1 ) Cfr , Mancke Bel l ,  oo,cit , pp . 1 82- 1 8 4 .  
( 4 2 )  Cfr ,  Ibid , p . 1 8 7 .  
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mente fáci les de defender . 

La ubicación a l  lado de los Estados Unidos permi te 

que un buque tanque rea l i ce un viaj e redondo entre la bahí a  

de Campeche y e l  puerto de Author en Texas , en una semana , 

en comparac ión con los noventa días que dura el  viaje redon

do entre los Estados Unidos y el Gol fo Pérsico { 4 3 ) . Además , 

desde el  punto de vista estadounidense , las aguas interna

c ionales del Gol fo de México están er:tre las más seguras 

del mundo ( 4 4 } .  Y una tradic ión de ma s de c incuer:ta años 

de relac iones razonablemente amistosas en tre los pa íses 

vecinos , hace que sea poco probable que Méxicó dec ida sus-

pender repen tinamente los· acuerdos para abastecer env1.os 

de petróleo a los Estados Unidos . 

·- Algunos anal istas políticos norteameri canos creen 

que las reservas petroleras de Méxi co pueden tener un pro

fundo efecto sobre la seguridad energética de los Estados 

Un_ Jos . El petróleo mexi cano o frece el Único potencial 

probado que puede generar grandes incrementos en las exporta

c iones durante la década de 1 9 8 0 , por parte de un país 

no perteneciente a .la OPEP ; por lo tanto , promete ser una 

fuente relativamente confiable y segura para los norteameri 

canos . Aún cuando l a  mayor parte de las exportac iones petro-

( 4 3 } Ibid , p .  25 . 

( 4 4 )  Cfr , Ibid , p . 1 8 8 .  Ejemplos de guerras : nuclear , convenciQ 
nal , l imitada y terrorismo . 
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leras de México no se embarquen hacia  los Estados Unidos , 

mientras que una signi f i cativa proporc ión se dest i ne a 

los principa les a l iados de estos Últimos , el  poder que 

sobre el mercado ej erce la OPEP podría verse reduc ido y 

acrecentada la seguridad energética de los Estados Unidos 

y sus al iados . 

Frente a esta pos ibil idad el  primer obj etivo de lét 

política estadounidense sigue siendo fomentar el  aumento 

de la producción y ·ele la exportac ión petrolera . Se subraya 

que el petróleo resul ta esencial no sólo para la seguridad 

de los Estados Unidos , sin9 también para la estabi lidad 

del mercado mundia l .  

E l  aumento de las exportaciones de petróleo mex icano 

consti ti.lyÓ para la potencia norteameri cana , un 

demostrar que no sería posible otro embargo 

arr.ia para 

petrolero , 

como el de 1 9 7 3 ,  ya que al contar con la reserva estra tég i 

ca , los Estados Unidos tendrían cubierto � u  abasto de c r�do 

por muchos aaos y por lo tanto podrían aumentar e disminu ir 

la demanda en el  mercado mundial , para estabili za� l os 

prec ios o qui zás baj arlos . 

III.4 . 3  Reserva Estratégica 

La política de la administración norteamericana de 

reducir el consumo de crudo y por lo tanto sus importac iones 

así como el consegui r  petróleo a precios baj os en el merca-



1 6 7 

do internacional, no son elementos suficientes para conside

rar que los problemas energéticos del país  norteamericano 

han disminuido. 

A pesar de haber reducido su consumo e importaciones 

cada año a partir de 1979, los Estados Unidos no dej an 

de ser los principales consumidores e importador.es de crudo 

a nivel mundial. El papel que juegan las importaciones 

en su consumo total es trascendental. Cualquier al te ración 

en el abastecimiento de 5. 5 millones de barriles diarios 

que importa , causarían serias dislocaciones a la economia 

norteamericana . 

En este contexto se inscribe la importancia del petró

leo mexicano, val ioso por su contribución a la  reserva 

estratégica norteamericana y por su oportunidad como princi

pal abastecedor, en caso de ocurrir una crisis internac ional 

y se afecten sus importac iones. 

El almacenamiento del crudo para la reserva estratégi 

c a  se encuentra en los estados de Louisiana y Texas. Durante 

d{a y noche funcion�n bombas extractoras que sacan millones 

de litros de agua fresca del río Brazos y -de las vías hidro

lógicas que hay entre las dos costas principalmente de 

Estados Unidos y la inyectan en pozos con 83 mil  metros 

ele profundidad para disolver el centro_ rocoso de enormes 

formac iones sc1l inas. La sal es expulsada de las entrañas 

de la tierra dej ando enormes cavernas subterráneas que 
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están siendo l lenadas con petróleo a un ritmo sostenido 

de aproximadamente 2 5 0  0 0 0  barriles diarios . Más de 3 3 0  

mil lones de barriles de petróleo crudo s e  encuentran almace

nados ya en los campos petroleros artific iales de Estados 

Unidos ; una reserva igual a más de un año de la producción 

total de una de las más importantes potencias petroleras 

como Kuwait ( 4 5 ) .  

Las compras a México obedecen a una estrategia perfec

tamente clara del gobierno de Reagan de aprovechamiento 

de cualquier oportunidad para reducir la participación 

relativa de la OPEP en el suministro de crudo importado 

por este pafs. Como parte de dicha estrategia,  e l  gobierno 

norteamericano tiene planeado usar la reserva estratégica 

en caso de una interrupc ión del suministro regular de crudo 

importado asi como para detener cualquier intento de la 

OPEP por aumentar los precios del crudo . La estrategia 

en cuestión ha dado resultados en la medida en que en El 

segundo trimestre de 1 9 8 2  la OPEP cubrió menos de la mitad 

de las importaciones totales , 4 7 % , comparado con un 8 0 %  

u n  año antes ( 4 6 ) .  

Esta meta fue expresada en los obj etivos de la polftica 

energética del Presidente Reagan que se mencionó anterior

mente . 

( 4 5 )  Mi lton R.  Benj am1n , " México vuelve a l lenar la reserva 
petrolera estratégica de E . U . "Excélsior , j ul i o , 1 98 3 . 

( 4 6 ) Ibidem. 
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IV. 1 POLITICA PETROLERA DEL PRESIDENTE REAGAN HACIA MEXICO 

En la esfera del gobierno norteamericano de Reagan 

se manej aron diferentes puntos de vista en relación a cuáles 

podrían ser las medidas que tomarían par1 poder obtener 

las importaciones requeridas de petróleo mexicano, para 

su tan importante reserva estratégica . 

Los Estados Unidos estaban interesados en las importa

ciones del crudo mexicano hasta el nivel en que éstas no 

interfirieran en su seguridad estratégica, economía y en 

sus relaciones comerciales con México. 

A los Estados Unidos les interesaba abastecerse de 

importaciones petroleras sin que afectara su producción 

interna, por lo que el importar grandes cantidades de petró

leo mexicano provocaría manifestaciones adversas por parte 

de las compañías productoras norteamericanas, las cuales 

no sólo tienen influencia y dominio en el sector petrolero, 

sino además en el político y financiero principalmente. 

No era conveniente para el país norteamericano estar 

sujeto a las importaciones petroleras de un solo país, 

ya que si bien sabemos una de sus políticas principales 

era la de no depender del crudo de la OPEP. Si sólo hubiera 
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recurrido a l  crudo mexi cano , hub iera ca ído en la misma 

situación que con la OPEP . 

Los intereses de la pqtencia norteamericana en México 

eran y siguen siendo complej os y multidimensionales para 

quedar supeditados a los asuntos petroleros . La ruta del 

desarrol lo petrolero mexicano inf luyó sobre el  comerc i o ,  

las inversiones , la  migración y el empleo y l a s  relaciones 

f ronteri zas . Estas áreas están tan i nterrelacionadas y 

son tan cruciales para los Estados Unidos que no resulta 

razonable que alguna predomine en los in tereses y obj etivos 

a largo plazo .  

No  era  provechoso para los Estados Unidos que la econo

mía mexicana se desestabi l i zara al rea l izar  un incremento 

de sus exportac iones petroleras y que no tuviera �'iéxico 

la capacidad sufic iente para aprovechar los ingresos prove

nientes de éstas . No podía causar efectos negati vos en 

la balanza comerc ial  entre los dos países , as 1. pues , un 

desarrollo demasiado rápido podía haber transformado a cele

radamente a México de una segura a una i nsegura fuente 

de petróleo . 

En un anál isis rea l i zado por Rand Corporation en j unio 

de 1 9 8 0 , en relación a los problemas pol íti cos energéticos 

de los Estados Unidos ( 1 ) ,  consideraban que el asunto cen-

( 1 ) Rondfeltd David , El petróleo mexicano y la pol_ítica 
de los E. U . : impl icaciones oara la década de los 8 0 ,  
1 9 8 1 , p . 5 6 .  
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tral entre los Estados Undios y México, en relación al 

petróleo era el nivel de producción que el segundo país 

debía de fijar, a modo de que beneficiara a las importacio

nes norteamericanas. 

Se estimó que un nivel moderado de producción de crudo 

elegido por México podría servir a los Estados Unidos. 

Técnicamente esto significaba "una produc :::ión entre 3.5 

y 5. 5 millones de barriles diarios y exportaciones entre 

1 .0 y 2.5 millones de barriles, durante los próximos veinte 

años" ( 2). 

Este nivel de producción según estos analistas podía 

permitir a México su desarrollo nacional sin mayores ries

gos de desestabilización, además, si se sumaran los esfuer

zos por limitar y transformar el consumo de petróleo en 

los Estados Unidos y en otros países importadores de crudo, 

este nivel podía ayudar a estabilizar el mercado petrolero 

mu .dial e incrementar la seguridad energética norteamerica

na. 

Ante tales circunstancias, The Rand Corporation, reco

mendó al gobierno norteamericano que esperará a ver las 

propias decisiones de México sobre los niveles de producción 

y exportación petroleras, ya que probablemente coincidirían 

con los intereses de los Estados Unidos. Por lo tanto no 
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sería necesario tomar una acción inmediata , ni a lguna 

propuesta que indicara que se requería de un mayor esfuerzo 

de la pol ítica de los Estados Unidos , para influir en la 

pol ítica petrolera de México . 

Se puede conclui r  que durante el per íodo de 1 9 7 6  a 

1 9 8 1 , México desarrolló en forma acelerada ia explotación 

de sus recursos petroleros obteniendo enormes benef icios 

para el desarrollo económico del país.  

Posteriormene , con el impacto de la baj a de los precios 

mundiales del crudo , a mediados de 1 9 8 1 , e l  gobierno mexica

no dej ó de percibi r  gran cantidad de divisas , al tener 

que baj ar  el precio de sus exportaciones y posteriormente 

la cantidad . 

Al d ismi nuir el  ingreso de divisas , inmed iatamente 

se vieron los efectos en la economía mexicana . Las importa

ciones de bienes dismi nuyen , la deuda externa aumenta por 

lo que México tiene que recurri r  a l  mercado internacional 

de créditos , para compensar el  desequi l ibrio . 

Los Estados Unidos aprovechan la situación para ofrecer 

créditos a cambio de cibtener abastecimientos de petróleo . 

Y afirmativamente los hechos se sucedieron como lo 

habían sugerido los anal istas norteamericanos . No hubo 

necesidad de que el  gobierno norteamericano pusiera en 

práct ica algunas medidas parc1 presionar a México y obtener 
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mej ores condiciones comerciales en el energético . Sólo 

espero el momento para realizar su trato y obtener condicio

nes ventaj osas en precio , cal idad y seguridad de abasteci 

miento. 

IV .2 ACTUACION DE MEX!CO ANTE LA POLITICA PETROLERP DEL 

PRESIDENTE REAGAN 

Durante los años de 1 97 8  a 1 9 80 , el crecimiento econó

mico del país fue impulsado por la expansión simultánea 

tanto del gasto públ ico como del gasto de inversión realiza

do por el sector privado , estimulando a su vez el crecimiento 

de la demanda global del país. 

En un principio la producción industrial respondió 

favorablemente ante la demanda , pero posteriormente se pre

sentaron problemas tales como la falta de capacidad insta la

da en la industr ia , l imitaciones de la inf raestructura 

básica del país,  sobre todo en el sistema de transporte 

de mercancías ( ferroviario de carga e instalaciones portua

rias ) . E l  ritmo acelerado de la actividad económica presio

naba cada vez más a la planta productiva , m ientras que 

las ampl iaciones a la capacidad instalada se realizaban 

a un ritmo más lento , debido al tiempo que tomaban los 

proyectos de inversión .  

E l  ritmo de crecimiento de l a  economía se hizo factible 

pe � el aumento <le las importaciones ( que requería la indus-



tria y la demar.da nac ional ) , der i vadas del i ncremento de 

la exportac ión petrolera , de la activa 1 +- • ,. cont:ra�ac 1.on de 

crédito externo y del alza general que exper imentaron los 

precios de las exportaciones ha s ta 1 9 8 0 . " De 1 9 7 7  a 1 9 8 1 , 

las importaciones de bienes se incrementaron a una tasa 

anual de 4 3 . 5 % en promed io" ( 3 ) .  -

El petróleo contribuyó en gran medida para el  logro 

de los hechos menc ionados anteriormente : 

Las ventas internas y externas de c rudo y derivados 

cor, stituyeron una f uente de ingresos para el sector públ ico . 

Dichos ingresos se transfirieron a la economia  a travé s 

del ej erci c io pres upues tal púb l ico . 

Las divisas  obtenidas de las ventas externas de 

crudo , permit ieron la importación de bienes y servicio s . 

Por el potenc ial petrolero del paí s  y la  pol í tica 

anunciada en materia de energéticos , fac i l i taron enormemer: ;::e 

el acceso a organi smos púb l icos y de emp resas privada s 

a los mercados f inanc ieros internacionales . 

El incremento experimentado por los precios del energé

tico en el mercado mundial de 1 9 7 9  a 1980 , originó que los 

ingresos derivados de las ventas del exterior de PEMEX 

( 3 ) Banco a� Méxi co ,  "La actividad económica en 1 9 8 2 " , 
Comercio Exter ior , vol . 3 3 , nÚmS , mayo , 1 9 8 3 , p . 4 6 1 . 
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aumentaran a un ritmo más dinámico que e l  volumen de dichas 

ventas. 

También aumentaron los precios de otros importantes

productos de exportación , como el café , la p lata y el a�go

dón. El resultado fue una mej ora de los térm inos de inter

cambio del comercio exterior del país en 1 9 7 9  y 1 9 8 0 , deb i 

d o  a la re lación de p::::ecios entre los productos exportados 

y los importados se volvió sumamente favorable a Méxi co 

en ese per íodo . 

La economía  se aj ustó inmediatamente al notable ascenso 

del  f l uj o de ingresos del  exterior , producto del ascenso 

de las materias primas. A d i f erencia de lo sucedido con 

otros países exportadores de petró leo que acumu laron enormes 

excedentes de divisas cuando se e levaron los prec ios del  

:.: rudo . México no só lo invirtió los recursos del  petróleo 

en las importac iones , sino además u ti l i z ó  financiamiento 

ex _erno ad iciona l por montos importantes. 

Las importaciones de bi enes aumentaron en tal medida 

que se diÓ el déf i c t  de la balanza comerc ial ( ver cuadro 

número 2 2 ) .  



Cuadro 2 2  

1 9 77 

1 9 7 8  

·1 9 7 9  

1 9 8 0  

1 9 8 1  

BALANZA COMERCIAL D E  MEXICO 

( m i l lones de dólares ) 

Ex12ortaciones Imoortaciones 

5 , 8 8 9  4 , 4 1 8  

6 , 0 6 3  7 , 9 1 7 

8 , 8 1 8  1 1  , 9 8 0  

1 5 , 1 0 9 1 8 , 8 5 6  

1 9 , 4 2 0  2 3 , 9 3 0  

1 7 6 

Saldo 

1 , 4 7 1  

- 1  , 8 5 4  

- 3 , 1 6 2 

- 3 , 7 4 7  

- 4 , 5 1 0 

Fuente : Banco de México , "La act ividad económica en 1 9 8 2 " , 
Comercio Exterior , vol . 3 3 , n6m . 5 , mayo , 1 9 8 3 , p . 4 6 3. 
Urias Homero , "La balanza de pagos en 1 9 8 2 11 , Comercio 
Exterior , mayo , 1 9 8 3 , p. 4 0 1 . 

Por otra parte , los paí ses industriali zados tomaron 

medidas de aj uste para hacer frente al mayor costo del 

petróleo . Apl icaron medidas res trictivas y proteccioni stas  

ce. _, el f in de contener las pres iones inf lacionarias . El 

resul tado fue una severa contracción de la actividad econó

mica mundial , que comenzó en 1 9 8 0  y continuó durante 1 9 8 1  

y se agudizó en 1 9 82.  Las pol ít icas res trictiva s causaron 

una importante reducción en los movimientos del comercio 

mundial . 

Las consecuencias de la reces ión económica de los 

pa í ses industriali zados sobre los principales productos 

de exportación de México fueron nega tiva s . El  ¡rea ma s 
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afectada fue el de las  ventas de petróleo crudo del exterior 

que en 1 9 8 1  constituían ya una proporción muy elevada de 

las exportaciones totales de mercancias . E l  precio del 

energético comenzó a deb i l i tarse desde el pr imer tr imestre 

de 1 9 8 1 , y el  volumen de las exportaciones cayó sustanc ia l 

mente hacia medidados del año , todo l o  cua.l s ignif icó una 

vio lenta reducción de los ingresos de divisas por d icho 

concepto . 

En tanto , los Estados Unidos , como estrategia anti

inf lacionar ia adoptaron una pol í t ica monetaria ( 4 ) , que 

'inf luyó en el alza de las  tasas de interé s .  El efecto en 

México fue que se incrementaron de modo extraord inari o  

l a s  erogaciones por concepto de servicio de l a  deuda externa . 

Los efectos desfavorab les en los  términos  de intercam

bio , que se ref lej aron en menores ingresos por concepto 

de exportaciones ( 1 9 8 1 , baj a  el precio del petró leo ) 3.Una

dos al fuerte aumento del costo del crédito externo tuvieron 

consecuencias nocivas en la balanza de pagos . Hacia medi a 

d o s  de 1 9 8 1  s e  adoptaron di spos ici ones internas correctivas 

( 5 l , sin embargo , los desequ i l ibrios internos y externos 

per s i stieron. 

La ampliación del déf ici t públ ico causada por el  nivel 

de ingresos petroleros menor al prev i s to ,  y las  presiones 

( 4 ) Cfr , Banco de México , op,ci t , p . 4 6 4. 
( 5 )  Cfr , Banco de México , 9p,ci t , p . 4 6 5. 
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sobre la balanza de pagos orig inadas en  un creciente déficit 

en cuenta corriente y en sustanciales fugas d e  capita l 

conduj eron a la contratación de "deuda externa por 7 4 , 9 0 0  

mil lones d e  dólares . E l  paí s  uti l i z ó  más recursos externos 

en ese año que en todo e l  período 1 9 7 5 -1 9 8 0 "  ( 6 ) .  

La baj a de los precios del crudo mexicano y l a  reduc

ción en las ventas , crearon las condiciones propicias para 

que e l  principal cliente de México , Estados Unidos , propu

s i era la ce lebración de acuerdos de suministro de  petró leo 

a largo plazo , para la reserva estratég ica norteamericana , 

a cambio de poder f i j ar un nivel relativamente 

de precios y producción de h idrocarburos .  

establ e  

Dentro d e  e s t e  contexto se l l evó a cabo e l  primer 

acuerdo de venta , el 20 de agosto de 1 9 8 1  entre PEMEX y 

e l  Departamento de Energía Norteamericano ( 7 ) . 

En e l  acuerdo se  especi f icó que de septiembre a diciem

bre de 1 98 1 , las compras serían del orden de 250 , 0 0 0  barr i -

les por día ; a partir de enero de 1 9 82 y hasta 1 9 8 5 ,  

del orden de 5 0  m i l  barriles diarios . 

A cambio , e l  gobierno norteamericano daría a l  gobierno 

mexicano mil  mil lones de dólares como pago por ade lantado 

( 6 )  Idem . 
( 7 )  Pe ll .icer Olga , "La pol ítica del poder ej ecutivo e stadou 

nidense hacia el petróleo mexicano ( 1 9 7 6 - 1  9 82 )  " ,  en 
W ionczek , Energía en México , 1 9 8 2 , p . 20 7 .  



1 79 

por compras de petróleo. 

Este acuerdo no favoreció del todo a México, a pesar 

de que se justificó con el  argumento de que las ventas 

de gobierno a gobierno constituían una transacción segura 

y estable. El hecho fue que se hicieron concesiones en 

el precio y el tipo de mezcla aumentando el porcentaje 

del crudo ligero tipo Itsmo. 

Además, surgieron algunas 

otros productores de petróleo 

tensiones entre México y 

que también abastecían al 

mercado norteamericano. Arabia Saudita, desde el  punto 

de vista de la OPEP, opinó que las ventas a la reserva estra

tégica constituían una amenaza para el  mantenimiento de 

su control sobre los precios internacionales del petróleo. 

Venezuela atacó a México después de la baja de los precios 

de exportación, por adoptar acciones unilaterales que resul 

taban contraproducentes para los intereses de los países 

exportadores en su conjunto (8) . 

Para el  año de 1 982, el  gobierno mexicano continuaba 

con los problemas para cumplir con los compromisos financie

ros contraídos, por lo que nuevamente acude a los Estados 

Unidos para obtener otro financiamiento que le permitiera 

recobrar la solvencia y el  apoyo ante la renegociación 

de su deuda con fuentes privadas. Para el  país norteamerica-

(8) Ibid, p . 2 96. 
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no resultaba particularmente delicado que México no fuera 

a pagar sus deudas a la banca internacional ,  ya que hubiera 

acarreado efectos negativos para la estabilidad financiera 

internacional y particularmente para Wall Street. México 

no era un simple deudor con problemas de solvencia, sino 

uno de los más importantes prestatarios del mundo. 

Ante tal situación los Estados Unidos ofrecieron un 

"crédito de mil millones de dólares por parte de bancos 

estadounidenses en favor de México ¡ apoyo a un préstamo 

de mil quinientos millones de dólares, concertado con bancos 

centrales de diversos países y mil millones de dólares 

más en préstamos al gobterno, a cuenta de exportaciones 

futuras de petróleo mexicano a la reserva estratégica nor

teamericana . Asimismo, Washington se comprometió a apoyar 

a México en sus pláticas con la banca privada en busca 

de una moratoria de 90 días para pagar las deudas de venci

miento inmediato y una ampliación de créditos" (9). 

También los representantes del gobierno de Reagan 

exigieron a México someterse a un rígido programa de estabili 

zaciÓn económica a concertarse con el FMI . (Ver subcapítulo 

I .  2. 4 ) ,  para obtener "recursos adicionales hasta de 4 mil 

quinientos millones de dÓláres y diseñar conjuntamente 

con el Banco Federal de Reserva medidas monetarias y finan-

(9) Pel licer Olga, "La buena vecindad en los • • . , La políti
ca exterior de México : Desafíos en los 80, 1983, p. 102. 
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cieras de pronta aplicación" (10). 

De acuerdo con los funcionarios norteamericanos, las 

concesiones que México se comprometió a "cumplir con el 

acuerdo celebrado el 17 de agosto de 1982, era vender Un 

promedio diario de 11 O mil barriles de crudo tipo Istmo. 

Del primero de octubre al 31 de diciembre se debían entregar 

una cuota de 60 mil barriles diarios; del primero de enero 

al 31 de marzo de 1983 se enviarían 140 mil barriles diarios 

y de julio a septiembre la cuota sería de 120 mil barriles 

diarios" (11 ). Asimismo, en el contrato se especificaba 

que "el precio de venta del barril de crudo Istmo se fij aría 

de acuerdo a las condi ciones del mercado Internacional, 

pero no podía ser mayor de 35 dólares ni  menor de 25  dóla

res el barril y los Estados Unidos no pagarían a J'.léxico 

más de lo que pagara en el mercado ocasional" ( 12). 

Con este acuerdo México se comprometió a efectuar 

toctas sus exportaciones con la clase de crudo Istmo, de 

mej or calidad muy codiciado en el mercado internacional. 

De esta forma los estadounidenses aumentaron su acceso 

al crudo ligero mexicano, a fin de disminuir su dependencia 

del petróleo árabe. 

( 1 0) Aguilas Zinser, Uno Más Uno, 25 agosto de 1982. 
( 1 1 )  Becerra Manual, Uno Mis Uno, 25 agosto de 1982. 
( 1 2) Idem. 
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El hecho de no cobrar a más de "35 dólares el barril 

significó que por primera vez los Estados Unidos de América 

tuvieron protección en precios por parte de un importante 

exportador de crudo, aunque las proyecciones sobre el precio 

del petróleo en el mercado internacional durante el próximo 

año indicaran que no aumentarían por encima de ese nivel" 

( 1 3 )  • 

El nivel de exportación de crudo mexicano a los nortea

mericanos aumentó a más del 50% del total de las exportacio

nes que se habían fijado en el Plan Nacional de Energía. 

Esto canceló uno de los principios básicos de política 

petrolera exterior. A pesar de haber declaraciones que 

ante situaciones cambiantes, "las medidas también deben 

irse adaptando, esto no significa que las cuestiones cuyun

turales se impongan o modifiquen los planteamientos estruc

turales" ( 1 4). 

Por primera vez México asumió el compromiso de otorgar 

un trato preferencial a uno de sus clientes en materia 

de comercialización de hidrocarburos, lo que marca un giro 

importante en la política petrolera hacia el exterior. 

En el proceso de comercialización del petróleo los 

contratos financiamiento jugaron un papel clave, ya que 

(13) Serrato Marcela, op,cit , p.300. 
(1 4) Silva Herzog, Uno Más Uno , 22 de agosto de 1982 . 
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a través de la concesión de créditos se fijaron las condicio

nes particulares de venta, tales como precios, transporte, 

seguros y sobre todo un mercado prioritario. 

La pol{tica petrolera del gobierno mexicano tomó como 

principal punto de referencia las necesidades de financia

miento externo para el pago de la deuda externa. Las decla

raciones del Lic. Bernardo Sepulveda tratan de justificar 

que los acuerdos firmados con los Estados Unidos no embarga

ron la independencia polltica del país al decir, "el acuerdo 

no estuvo sujeto a concesión alguna por parte del gobierno 

mexicano, pues se trató de una estricta operación financie

ra sin condicionamiento polltico'' (15). Sin embargo, podemos 

concluir que el convenio diÓ ciertas concesiones para el 

gobierno norteamericano y menos favorables para México. 

Fue muy dudoso que una estrategia en la que la obten

ción de créditos internacionales con el aval de contratos 

d<éó suministro de crudo a largo plazo, restableciera sobre 

bases sólidas la capacidad del Estado mexicano para usar 

efectivamente el petróleo como pivote de desarrollo y como 

instrumento para ampliar la capacidad negociadora en el 

exterior. 

La experiencia demostró que la vinculación de los 

anuncios sobre aumento de las reservas, a los problemas 

(15) El ola, 25 de agosto de 1982.  
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económi cos  y f inanc ieros del paí s  diera resultados inic iales 

pos i tivos en las negociac iones con la banca internaciona l ,  

con el  t iempo a medida que e l  mercado de vendedores fue 

sus t i  tuído por e l  de compradores ,  resultó contrario a los 

· intereses de los paí ses  productores en su conj unto . 

Al f inal de la admini s trac ión LÓpez Porc i l lo ,  e l  endeu

damiento externo de México había aumentado cons iderablemente 

y el volumen de las  exportac iones petroleras se había mante

nido estable . A pesar del aumento de las tasas nominales 

de interé s el gobierno mexi cano cons ideró que lo má s redi tu� 

ble era recurri r  al endeudamiento externo . ( Véase cuadro 23 ) 

Cuadro 23 

DEUDA EXTERNA DE MEXICO 

( mi l lones de dólares ) 

Sector Públ i co Sector Privado TOTAL 
r".onto __ %_ Monto _%_ !",onto % 

1 978  2626 4 7 7 . 0  7 6 82 23 . 0  3 3 9 4 6  1 0 0 
1 9 7 9  29 7 5 7  7 4 . 9  9 928 2 5 .  1 3 9 6 8 5  1 00 

1 9 80  3 3 8 1 2  6 6 . 6  1 68 8 7  3 3 . 4  5 0 7 0 0  1 0 0 
1 9 8 1  529 60  7 0 . 7  21 9 3 9  29 . 3  7 4 9 0 0  1 0 0 

1 9 82 5 8 8 7 4  6 6 . 6  29 426 3 3 . 4  8 8 3 0 0  1 0 0 

Fuente :  Nacional F inanciera , La economía mexicana en c i fras ,  
1 9 86 , p . 3 6 7 . 
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Sin embargo , los cambios signif icativos producidos 

en el mercado internacional del petróleo , la baj a en los 

precios debido a la sobreoferta mundial , crearon un efecto 

contrario en relación a las tasas de interés , las cuales 

aumentaron y en consecuencia el país tuvo que aumentar 

su deuda externa y l levar a cabo la concertación de acuerdos 

con los Estados Unidos , para así allegarse de créditos , 

a cambio de la exportación de crudo a los norteamericanos . 

IV . 3  LA DEPENDENCIA EN LAS EXPORTACIONES PETROLERAS 

MEXICANAS Y LA DEPENDENCIA FINANCIERA 

CON LOS ESTADOS UNIDOS 

Durante el gobierno de LÓpez Porti l lo ,  la polít ica 

petrolera seguida fue uti l i zar las exportaciones de crudo 

como principal medio para la obtención de divisas y ayudar 

al desarrollo económico del país . Debido a esta decisión 

el  país se convirtió en monoexportador . E l  desarrol lo 

industrial del país  dependió del sector petrolero exportador 

por la razón de que , este era el medio para captar las 

d ivisas necesar ias 

y materiales ) .  

para la compra de insumos ( maquinaria 

El  sector petrolero exportador mexicano tuvo como 

marco un mercado petrolero internacional caracteri zado 

por estructuras monopólicas donde los gobiernos de los 
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países desarrol l ados o las  empresas petro lera s  de é stos 

tendieron a controlar el mercado a través de ciertas medidas 

como : la d i sminución de la demanda del petróleo , para redu

cir el  precio del energético ; la elevación de los precios 

de los prodcutos i ndustr i a les , los cuales eran necesarios 

para la industria mexicana no petrolera Y. petrolera ; la  

venta de bienes de capital (bienes de producción ) ,  patenta

dos y que pertenecen a las  empresas trans nacionales petro

leras que exigen el pago de regal ía s  por su uso ; el pago 

de los servicios como f letes , seguros y servicios técnicos . 

El principal c liente petrolero de México era y s igue 

s iendo E stados Unidos , debido a l  interis de este paf s  por 

obtener crudo para su reserva e stratégica , a s í  como la  

conveniencia mexicana de desarrol lar este mercado con los 

norteamericanos , debido a las caracterí st icas atractivas 

del mismo. Las particular idades del mercado monopól ico 

antes mencionadas , se h ic ieron presentes en las  relaciones 

comerciales petroleras entre estos dos países , originándose 

el deterioro de los términos de i ntercambio ,  caracteri stica 

de un pa{s dependiente como México. A continuación se exp l i 

cará esta relación. 

México al  contar con enormes reservas petroleras y 

encontrar como mej or solución a la  cri s i s  durante 1 9 80  

a 1 9 8 2 ,  las  exportaciones petrolera s ,  e l  mercado más  atrac

tivo que se presentó fue el de los E stados Unidos. Por 
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las siguientes razones : la enorme necesidad para su consumo 

y reservas ¡ la proximidad de las instalaciones de importa

ción petroleras norteamericanas; los costos de transporta

ción a los Estados Unidos menores a los de cualquier otro 

mercado. La inclinación por este mercado orilló a �éxico 

a ser un monoexportador a pesar de los esfuerzos del gobier

no mexicano por no caer en esta situación, al crear las 

políticas nacionales en el Plan Nacional de Energía y el 

Plan Nacional de Desarrollo Industrial . 

Debido a la situación del mercado petrolero internacio

nal en el que los precios del crudo tendieron a bajar duran

te 1 981, por diversas razones : la disminución del consumo 

principalmente de los países desarrollados por sus polÍ ti

cas de ahorro y el excedente en la oferta mundial del petró

leo . El comercio creó el marco para el deterioro de los 

términos de intercambio entre México y los Estados Unidos, 

característica importante en las relaciones de dependencia. 

México tuvo que recurrir a bajar los precios de su 

crudo y en consecuencia se redujeron los ingresos de divisas 

por concepto de sus exportaciones petroleras. Las - ., compara as 

norteamericanas no bajaron los precies por los cor.ceptos 

de a.sesor:i.a técnica, patentes, productos inc'.ustrializados 

y en algunos casos los aumentaron, por lo �ue las i�portaciQ 

nes mexicanas necesarias para la industria resultaban más 

caras provocando un desequilibrio comercial . 
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La falta de ingresos por concepto de petróleo también 

ocasionó que los pagos , producto de las importaciones no 

fueran cubiertos , originando un desequ i librio en la balanza 

comercial  entre México y la potencia norteamericana. 

Por Último ,  el antecedente del pago de la deuda por 

la cual  se tení an que pagar intereses y los cuales iban 

en aumento. Este hecho y los dos anteriores provocaron 

que se ahondara la dependencia de México . " En 1 9 8 0  se debía 

a los Estados Unidos 8 , 07 9  m i llones de dólares ( 23 . 9 % ) 

del total de la  deuda pública externa , que ascendía a 3 3 , 8 1 2  

mi l lones de dólares ; en 1 9 8 1 , l a  cantidad 
o 

éra de 1 5 , 5 1 7  

mil lones de dólares , ( 29 . 3 % )  del total de 52, 9 6 0  millones 

de dólares del sector públ ico ; y en 1 9 82 la suma alcanzaba 

los 1 8 , 8 9 1  m i llones de dólares ( 32% ) del total  de la deuda 

del sector públ ico de 5 8 , 8 7 4  m i llones de dólares" ( 1 6 ) . 

Ante la oportunidad de obtener petróleo para su reserva 

energética , los Estados Unidos ofrecieron a México otorga r 

crédi tos a cambio de obtener concesiones de exportación 

de crudo . De esta forma , además de obtener petróleo se 

ayudaba a México a mejorar su oalanza comerci a l  y que a 

su vez contribuyera a prosperar las relaciones comerci a les 

entre los dos países . Además de apoyar al gobierno mex icano 

er. el pago de su deuda con los otros acreedores in �err,a ciona 

( 1 6 )  Nacional Financiera , op,cit. 
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les . 

El hecho de que el vecino del norte ofreciera la ayuda 

externa a través de créditos sirvió como atenuante temporal, 

ya que no se resolvieron los problemas de raíz, estos conti

nuaban latentes y México se hacía m¡s dependiente del comer

cio y financiamiento norteamericanos. 
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CONCLUS IONES 

De acuerdo a lae características que la Teoría de 

la Dependencia nos señaló para considerar un país depend ien

te , notamos que el resultado de l�s relaciones comerciales 

petroleras entre México y los Estados Unidos , orig inaron 

que nuestro país acentuara su dependencia pe�rolera y f inan

ciera por las siguientes razones : 

La decisión de ut i l i zar e l  petróleo como detonador 

para e l  desarrollo económico , causó que se tendiera a la 

monoexportación, debido a que en la gama de productos expor

tables , e l  petróleo presentó características propias para 

ser utili zado como el principal producto de e xportación , 

iª que se contaba con una amplia cantidad de reservas ,  

la estructura necesaria para la exportación y un mercado 

favorable en e l  cual se demandaba e l  energético .  

E l  mercado más atractivo en esos momentos res u 1 tó 

ser el norteamericano , por diversos factore s :  cercanía 

geográf ica , mej ores precios de venta en comparación a otros 

mercados , interés por parte de los Estados Unidos para rea l i 

zar las compras . Por estas razones México f u e  dependiente 

del mercado norteamericano para la exportaci ón de su petró

leo . 

E l  rápido crecimiento de la economí a  mexicana , 

requirió de gran cantidad de importaciones , sobre todo 
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para e l  desarollo industrial petrolero, petroquímico , side

rúrgico, cementero y sector agropecuario. Las compras se 

concentraron principalmente en bienes de producción. 

El abastecimiento provino principalmente de los Estados 

Unidos. De ahí que México fuera dependiente de las importa

ciones del mercado estadounidense. 

La crisis financiera del país se profundizó por 

los cambios que se produjeran en el mercado internacional 

del petróleo (1981). México obtuvo menos ingresos al tener 

que bajar los precios del crudo, este déficit tuvo que 

ser compensado con la obtención de divisas del exterior. 

Como e l  principal cliente del crudo mexicano eran los Esta

dos Unidos estos ofrecieron la celebración de dos acuerdos, 

por medio de los cuales se estableció una estrecha relación 

entre las ventas de crudo y la concesión de créditos. La 

dependencia financiera, influyó para que las condiciones de 

lc compra en los acuerdos celebrados, favorecieran a los 

Estados Unidos. 

La decisión del gobierno norteamericano de ayudar 

a México en momentos de grave crisis financiera a través 

del préstamo externo, nos mostró la coyuntura que en determi 

nado momento fue aprovechada por el gobierno norteamericano 

y así obtener los recursos petroleros para su reserva energg 

tica e:i;i condiciones más favorables que en situaciones ante

riores. 
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De esta forma Estados Unidos redujo el volumen de 

sus comp�as en el mercado li�re y así obtuvo una posición 

más ventaj osa para limitar las posibles alzas de precios 

en el futuro y además hacer frente a situaciones de emergen

cia, al haber una interrupción en el abastecimiento de 

crudo que pudiera afectar la seguridad energ�tica norteamer1_ 

cana. 

También el  vecino del norte obtuvo un beneficio económi 

ca por medio del reciclaje de divisas por la venta de produQ 

tos diversos a México, ya que el mercado mexicano fue y 

sigue siendo uno de los más dinámicos para los productos 

estadounidenses y además, la economía en desarrol lo los 

requiere. 

Por lo tanto, los mecanismos de dependencia se hicie

ron presentes en las relaciones comerciales de petróleo 

entre México y los Estados Unidos de la siguiente manera : 

Se presentó un intercambio comercial petrolero 

desigual entre los dos países debido a que el  precio del 

petróleo tendió a la baja, por las acciones tomadas de 

la mayoría de los países industrializados, y los productos 

norteamericanos importados, necesarios para la estructura 

productiva mexicana tendieron al  alza. Esto diÓ como resulta 

do un déficit en el intercambio comercial. 

Al déficit se suma el pago de México por la importa-
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ciÓn de bienes de producción . Así  como el pago por concepto 

de servicios técnicos y regal í as ,  rea l i zados por las empre

sas transnacionales norteamericanas . Debido a la  baj a del 

precio del crudo en el mercado internaci onal , los recursos 

obtenidos por las exportaciones mex icanas , no fueron suf i 

cientes para cubr i r  e l  pago de l a  importación d e  bienes 

de cap i tal , consumo e intermedios necesarios para el desa

rrollo  industrial del pa ís . 

Como medida para controlar el desequ i l ibrio externo , 

e l  gobierno mex icano recurr ió a los préstamos internaciona 

les , que en esos años se encontraban disponibles por la 

banca norteamericana y que se o frecieron a cambio de la 

celebración de acuerdos , en los que se estableció un inter 

cambio de compra de crudo para la reserva estratégica norte

americana. 

Por los recursos f inancieros obtenidos , la banca norte

americana cobró elevados intereses , por lo tanto el servicio 

de la  deuda externa se acrecentó . Además , el precio del 

petróleo no logró restablecerse , por lo que el país no 

pudo recuperarse de su déf ic i t  f inanc iero , acumulándose 

su deuda externa y siendo más depend iente . 

Se concluye que la po lít ica petrolera seguida por 

el gobierno de LÓpez Porti l l o  contribuyó a que se profund i 

zara l a  dependencia f inanciera .  
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E l  hecho de que las exportaciones del país se basaran 

en un solo producto , el petr6leo , no fue lo más conveniente 

pues se trata de una materia prima muy vulnerable a los 

cambios del  mercado internaciona l . Además , las relac iones 

comerciales conti nuaron dependiendo principa lmente del 

mercado norteamericano ; por lo que cualquier acción real iza

da  por  este país repercutiría d irec�amente en  nuestra econo-

mia . 

Las importaciones requeridas para e l  desarrol lo i ndus

tri a l ,  durante este período , fueron solventadas con las 

divisas obtenidas de las exportaciones del crudo . Al -bajar 

los precios del energético en  el mercado mundial , por las 

medidas adoptadas por los países industriali z ados , especial

mente por los Estados Unidos , México dej a de  percibir una 

cantidad considerable de divisas . 

Todos estos sucesos , además de l as a l  tas tasas de 

interés por concepto de los créditos externos d ieron como 

resultado que e l  petróleo , e n  vez de solventar la carga 

de la deuda externa , ésta se acrecentara más . 

Se recomendar ía que para la obtención de divisas del 

exterior , se reduj era la participación de los h idrocarburos 

primarios a las exportaciones y se reali zara la ampliación 

de la industria petrolera en  la producción y exportación 

de productos ref inados de petróleo , así como petroquÍmicos 

estos productos tendrían aceptación en los mercados interna-
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cionales . 

A través de las exportacioríes de petróleo, se podría 

obtener el financiamiento necesario de los países importa

dores, así como la tecnología y conocimientos necesasrios 

para el desarrollo de la industria de refinados. 

Para no concluir en errores del pasado, como desequi

librios económicos y financieros del exterior causados 

por las negociaciones con los gobiernos o empresas extranj e

ros, sería conveniente definir mejor las condiciones de 

los convenios . 

Así también, el gobierno debería brindar más apoyo 

a la investigación para producir productos refinados y 

petroquÍmicos. 

De esta forma ya no sólo se comerciaría con una materia 

prima y se reduciría el carácter monoexportador del comer

cio mexicano, al tener otros productos industrializados. 

También se tendría acceso a otros mercados externos y no 

sola7llente a concentra� las exportaciones en uno solo y 

obtener más recursos financieros. 



1 9 6 

B IBLIIJGRAFI A  

Brown Les ter R . , et . a l . ,  State of the wor ld , Nueva York , 
E . U . A . , W .  Norton and Company Inc , 1 9 8 4 .  

Car r i l lo Arronte , R icardo , Economía Mexicana . 
y Perspectiva s , México , CIDE , 1 9 8 4 . 

Aná l i s i s  

Centro de Estudios Internacionales del Col!c!gio de tliéxico ,  
Las per spect ivas del petróleo mex icano , México , Cole
gio de M�xico , 1 97 9 . 

Con sejo Naciona l de Ciencia y Tecnología , 
�:éxico y en el mundo , México , CONACYT , 

R 1 
w .J.  petróleo en 

Cordera Campos Rolando 
economía mexicana , 

( COMP } , 
México , 

Corredor E snaola Ja ime y Cos ta 
Nuclear , �éxico , ICAP . PRI , 

1 9 7 9 . 

Desarro l lo v cri s i s  
F . C . E . , 1 9 8 1 . 

Dalmau , 
1 9 8 2 .  

Petró leo . 

de la 

Energía 

Cueva Agustín,  El  desarro l lo del caoita l i smo en Amér ica 
Lat ina , 3a . ed . ,  Ed . Siglo XXI , 1 9 7 9 . 

Dos Santos , Theotonio , et , al . ,  
económica de Amér ica Latina , 
edicion , 1 9 8 0 . 

La dependencia pol í t ico 
México , Sig lo XXI , 1 2a .  

Dos Santos , Theotonio� Imperiali smo y dependenc ia , 3a . 
ed ición , México , Ediciones Era , 1 9 8 2 .  

Kancke Bel l ,  R ichard , E l  petróleo mexicano y los E s tados 
Unidos . Impl icaciones internacionales , económicas 
y políticas , tr . por el Depto . de Lenguas Extranj eras , 
México , Ed . Enero , 1 9 8 1 . 

Ojeda , Mario , Alcances y l ímites de la pol í t ica exterior 
de México , México , E l  Colegio de lfiéxico , 1 9 7 6 . 

Pel l icer , Olga , et , a l . , La pol í t ica exterior de México : 
Desaf{os  en los 8 0 , México , CIDE ,  1 9 8 3 . 

Pel l icer , Olga , Carta de pol f t ica exterior mexicana , México , 
CIDE , 1 9 8 2 . 

Rigin - Yu , I ,  El  Estado y los monopol ios  en los Es tados 
Unidos , México , Ed . Nuestro Tiempo , 1 9 8 2 . 

Ronfe ldt , David , et . al . , E l  petró leo mexicano y la pol ! tica 
de los Estados Unidos : impl icaciones para la década 
e los 8 0 ' s ,  México , CONACYT , 1 9 8 1 . 



saxe Fernández, John, Petróleo y estrategia . 
en el  contexto de la política global, 
Siglo XXI, 1 981 .  

1 9 7 

México-E . U. 
México, Ed. 

Székely, Gabriel, La economía política del petróleo en 
México, 1 976 - 1 982, Mixico, Colegio de Mixico, 1 983. 

Te l lo , 

Tello 

Carlos, La polÍ tica 
3a. ediciónm, México , 

Carlos 
México, 

y Reynolds 
FCE, 1 981 . 

económica de México, 
Siglo XXI, 1 979 , 

1 970 - 1 976, 

c . , Las relaciones México-E . U . ,  

Villalobos Calderón, Liborio, �L�a�s
'---

�m7,acc...ct�e�r�i�a�s"----"'p�r�i�m�,a�s
"--7e.c...c..;n'--�l=a 

encruci i ada internacional, México, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, 1 974. 

Villarreal, René, El desequilibrio externo en la industria
lizaci6n en México (1 929- 1 975), México, F.C.E . , 1 976 . 

Villarreal, René, El petróleo como instrumento de desarrollo 
en rv:éxico en los 80 ' s, México, Colegio de �éxico, 
1 980 . 

Vil larreal, René, •reor ías del imperialismo, la dependencia 
y su evidencia histórica, Mexico, F.C . E . ,  1 979. 

Wionczek, M.S., Energía en México. Ensayos sobre el pasado 
y el presente, México, Colegio de México, 1 982 . 



HEMEROGRAFIA 

Aba lo ,  Car los , " Petróleo : 
Comercio Exterio r ,  
pp . 6 4 9 - 6 5 2 . 

si tuac ión 
vol .  3 2 , 

1 9 8 

actua l y perspect ivas" , 
núm . 6 ,  j un io ,  1 98 2 , 

Angeles Cornej o ,  O '  Sarahí , "El  marco de las negoc iac iones 
Méx i co-norteamericanas sobre energét i cos " , Problemas 
del Desarrol lo ,  trimestra l ,  agosto-octubre , 1 9 7 9 ,  
pp . 1 8 - 2 9 .  

Angeles , Luis , " La pol í t i ca petrolera en México , 1 9 7 6 - 1 9 8 2 " ,  
Cuadernos Pol í t icos, trimestra l ,  núm . 3 2 ,  abr i l -7 unio,  
1 9 8 2 . 

Banco de Méx i co , " La actividad económica en 1 9 8 2 " , Comercio 
Exterior , vol .  3 3 , núm . 5 ,  mayo , 1 9 8 3 , pp . 4 6 0 - 4 7 4 .  

Barton , Joe L . , " U . S .  Department of Energy . Planning , Pol i 
c ies and Future '' , ASTMS . Standard izat ion News , F i l adel 
f i a ,  abr i l , 1 9 8 2 , pp. 2 0 - 2 5 .  

Bueno Vi ,  . Gerardo , "Petróleo y planes 
co" , Comerc io Exterior , vol . 
1 9 8 0 , pp . 8 3 1 - 8 4 0 . 

de desarrollo 
3 1 , núm . 8 ,  

en Méxi 
agosto , 

Cabrera , Ignacio , "Cri sis económica y estrategi a  petro lera 
en México'' , Cuadernos Pol i ticos , núm . 2 8 , abr i l -j unio , 
1 9 8 1 , pp . 4 3 - 6 1 . 

Energy Information Adm inistration , Annua l Energy Out look , 
Washington , D . C . , E . U . A . , february , 1 9 8 6 . 

Energy Information Administra tion , 
1 9 8 5 ,  Washington , o . e . , u . s . A . , 

Annual Enerqy 
May , 1 9 8 6 . 

Rev iew 

Green , Rosario , "México : crisis f i nanciera y deuda externa . 
E l  imperativo de una solución estructura l y naciona
l ista" , Comercio Exter ior , vol .  3 3 , núm . 2 8 , febrero , 
1 9 8 3 ,  pp . 9 9 - 1  O 7 • 

Guti érrez R . , 
petróleo 
3 6 ,  núm . 

Islas , Héctor , 
Exter ior , 

Roberto , " La formac ión de los precios 
a partir de 1 9 7 3 " , Comercio Exterior , 

8 ,  México , agosto , 1 9 8 6 , pp . 6 8 5 - 7 0 1 . 

del 
Vol .  

" La actividad 
vol .  3 3 , num . 

de PEMEX en 1 9 8 2 " , Comerc io 
4 ,  abr i l , 1 98 3 , pp . 2 9 2 - 2 9 8 . 

Laj ous Vargas , 
el  uso de 
bimestra l ,  

Adr ián , " Las exportac iones petroleras y 
los excedentes" ,  E l  Economista Mex icano , 

mayo-j unio , 1 9 8 1 , pp . 6 8 - 7 7 . 



1 99 

LÓpez Petillo , José, "Sexto Informe de Gobierno Presidencial 
1982" , Comercio Exterior, vol.  32, núm. 9 ,  septiembre, 
1982 , pp. 91 9 - 947. 

Nacional Financiera, La economía en cifras , 1986. 

Núñez Gomiciaga, Angel Ernesto , " Características del crédito 
otorgado a México por e l  FMI", Comercio Exterior, 
vol. 30, núm. 4, abril ,  1980 , pp. 352-356 . 

Ortiz Wadgymar , Arturo , "Aspectos generales de la comercia
li zación externa de hidrocarburos mexicanos", Proble
mas del Desarrollo, no. 43, agosto-octubre, 1 980, 
pp. 31-43 . 

PEMEX, "La actividad petrolera de México en 1980" , Comercio 
Exterior , vol. 31, núm. 4 ,  abril ,  1981 ,  pp. 446-454. 

PEMEX , "La actividad petrolera de México en 1 981 " ,  Comercio 
Exterior, vol. 32, núm . 6 ,  junio, 1982 , pp. 767-682. 

Rubio Sánchez , et, al. ,  
Comercio Exterior, 
pp . 4 67-48 1. 

" Intercambio comercial México-EU" , 
vol. 3 1 , núm . 4 ,  abril, 1 9 8 1 , 

Secre tarfa  de Energía , Minas e Industria Paraestatal, "Pri
meros yacimientos petroleros mexicanos'' , sintesis , 
mensual,  abril ,  1984 , pp . 35 -47. 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público , Informe Hacendario 
Mensual, dioferentes meses y años. 

Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, " Documento 
Objetivos y Prioridades del Programa de Energía", 
Comercio Exterior , vol. 30, núm. 11 ,  noviembre, 1980 , 
pp. 1262- 1266. 

Secretaria de Programación y Presupuesto , 
Gráficas , semestral ,  julio, 1982. 

La economia en 

Urias , Homero, "Hacia un enfoque global de la balanza de 
pagos" ,  Comercio Exterior, vo l. 32, núm. 6 ,  j unio, 
1982 , pp. 399-405. 

Williams Jr . ,  R.O., "The Crossroads in U . S. Energy Policy", 
AS'rM, Standardization News, mensual,  Filadelfia , 
E.U.A. , abril, pp. 12- 19. 

PERIODICOS 

Le Monde Diplomatique 
Uno más Uno 
El oía 
E:<cé l.sior 


	Portada
	Índice
	Índice de Cuadros
	Introducción
	Capítulo I. La Dependencia
	Capítulo II. La Actividad Petrolera en México
	Capítulo III. La Situación Energética de los Estados Unidos
	Capítulo IV. El Petróleo y la Dependencia Financiera de México hacia los Estados Unidos
	Conclusiones
	Bibliografía



