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Introduccion 

Nada més interesante que hacer una investigacién bajo la supervision de destacados 

profesores quienes pueden aportar puntos de vista coherentes y objetivos claros para que el 

trabajo sea de la calidad que emplea su presentacién en una de las Facultades de la 

Universidad Nacional Autonoma de México. 

En la Casa Maxima de Estudios Superiores, se me han otorgado tos elementos necesarios 

para ir més alla en el andlisis de un evento cientifico, politico, econémico 0 social. La 

licenciatura en Relaciones Internacionales es a mi juicio, una de las mas completas y 

apasionantes. Mucho se ha dicho acerca de que los estudiantes de {a misma son 

considerados como todolégos, de ninguna manera esto es exacto, lo cierto es que la 

disciplina nos abre un campo cada vez mas amplio que hay que estudiar para comprender 

la realidad mundial. En este camino, nos hemos servido de las ciencias auxiliares que nos 

han permitido tener suficientes fundamentos para la formulacién de posteriores supuestos 

tedricos que expliquen la realidad internacional. 

En los tiempos actuales presenciamos la agudizacién del fenémeno de Ja globalizacién, lo 

que nos obliga a analizar en su totalidad, los acontecimientos de cualquier indole, pues 

encontramos todo en una misma esfera. Una accién depende de la otra y visceversa. 

 



Ademas ante el impulso globalizador, la politica se encuentra francamente influenciada y 

hasta determinada por la economia. 

La disciplina de Relaciones Internacionales estudia la correlacién de fuerzas entre los 

actores que conforman ef escenario mundial propiciando situactones de interdependencia. 

Mientras algunos ejercen su hegemonfa dada su posicién privilegiada, otros estan en vias 

de desarrollo y un tercer grupo ocupa un lugar de absoluta dependencia sin oportunidad de 

crecimiento. Estos dos ultimos grupos, son obligados a llevar a cabo diversas politicas de 

acuerdo a estrategias e intereses externos, pues de otra manera sucumbirian ante el embate 

de los poderosos. 

México, concretamente es un pais en vias de desarroflo, aunque con bastos recursos 

naturales. Sin embargo, por factores sociopoliticos-econémicos, ha tenido que hacer frente 

al contexto internacional, teniendo que adaptarse a ciertos parametros sin que esto sea, en 

ocasiones, lo mejor. En definitiva, si no hay una relativa igualdad de condiciones, es dificil 

avanzar a donde otros ya lo han hecho. 

Los sucesos recientes en la politica petrolera mexicana, son un ejemplo de como han 

cambiado las directrices y hasta de cémo se han reinterpretado los principios de Politica 

Exterior, ante las diferentes situaciones mundiales.



En esta investigacion, partimos de la expropiacién petrolera, acto memorable para {a 

defensa de la soberania mexicana y concluimos con el andlisis del proceso de privatizacién 

sustentado por las politicas, ain en boga, derivadas de la globalizacion. De alguna manera, 

esa serie de acciones han traido consigo la relativa afectacién de la soberania, pues se ha 

facilitado- ta incursién de capitales externes ain cuando el espirityu de nuestros 

ordenamientos juridicos siempre pretendid la preservacién de nuestros recursos naturales. 

En el presente trabajo al Hlevar a cabo la investigacidn, en el analisis de! material, nos 

hemos enfrentado a fuertes debates de nacionalistas contra neoliberales. 

Si el lector encontrara cierta asimetria entre la cantidad y naturaleza de los datos de los 

sexenios de 1938 a 1982 y los de 1982 a 2000, se debe justamente a que hoy dia no 

contamos con suficiente informacion que nos ayude en el andlisis de ese ultimo periddo. 

Pedimos también la comprensién ante una falta de conocimientos técnicos con respecto a 

la materia de petroquimica, pues como estudiantes de otra rama, ignoramos muchos 

fenémenos de la misma y por tal razén, nos limitamos a dar una idea de su importancia asi 

como de su administracién. 

Por otra parte es interesante mencionar que !a principal motivacién de llevar a cabo este 

estudio fue la conciencia de la importancia y trascendencia que para el internacionalista 

tiene el conocimiento y ta comprensién de !a politica petrotera mexicana y sus



  

consecuencias tanto en el ambito interno como en el externo. Tratamos de explicar los 

procesos anafizando fos hechos ¢ identificando fas causas, planteands las consecuencias, y 

presentando posibles soluciones que a nuestra mancra de ver, mejorarian la situacién del 

sector petrolero en su ambito internacional. 

Los jévenes universitarios tenemos como tarea importante el hacer esfuerzos por encontrar 

formas de instrumentar politicas novedosas que de modo més objetivo y consciente sirvan 

con mayor eficacia sirviendo més a tos intereses nacionales. Esperamos que esta 

investigacién sirva en algan momento como punto de partida, a los estudiosos no sélo de 

Relaciones Internacionales, sino de otras disciplinas, para la construccién de propuestas y 

criticas que coadyuven al ilogro de los objetivos _—planteados.
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1, Antecedentes histéricos de la politica petrolera mexicana 

La politica petrolera segin hemos entendido a to largo de esta investigacién, es 1a manera 

en que el gobierno de un Estado lleva a cabo el manejo de uno de los recursos naturales no 

renovables, lo cual puede presentarse tanto en el 4mbito interno o en relacién con los 

demés paises. Esta politica ha sido abordada desde diversos puntos de vista. En ella han 

influido tanto gobiernos nacionalistas como gobiernos neoliberales que han hecho notar 

una acentuada divergencia en su manera de administrar la riqueza nacional. En este 

capitulo, nos dedicamos a analizar los primeros. 

1,1 Marco conceptual 

Ofrecemos al lector un marco de referencia previo con el objeto de Jograr un 

esclarecimiento de aquellos conceptos utilizados con mas frecuencia. 

1.1.1 Politica 

Politica es el primer término aludido en la presente investigacién, por lo que la definicién 

resulta obligada. 

En el mundo contemporaneo, la connotacién de politica dista mucho de la que se le daba 

en la Antigua Grecia. Para el fildsofo Aristételes significaba lo mismo que socialidad. 

“La politica de Aristételes era a la vez una antropologia ligada indisolublemente al espacio 

de ta polis”. (1)



Hasta entrada la modemidad, se le da a tal término el sentido que actualmente conocemos 

dotandola, ademas de ciertas caracteristicas. 

Con Maquiavelo, se le otorga a la politica un caracter de “diferente”. Se distingue de la 

moral y de 1a religion. De tal forma, se constituye también como auténoma. 

Hobbes, por su parte decia que la politica se creaba con base en reglas arbitrarias. Pensaba 

que “el mundo del hombre es infinitamente manipulable, y el Leviathan - el gran definidor- 

es su manipulador exclusivo y total”. (2) 

De este modo, Hobbes aporta a la politica los caracteres de autosuficiencia, independencia 

asi como el de causa primera. 

Giovanni Sartori sintetiza en cuatro tésis las mencionadas caracteristicas, derivadas de lo 

que llama “autonomia”de la politica en sentido relativo; “primero que la politica es 

diferente; segundo que la politica es independiente, es decir que sigue leyes propias, 

instaurandose literalmente como ley de si misma, tercero que la politica es autosuficiente, 

autarquica en el sentido de que basta para explicarse a si misma, cuarto, que la politica es 

una causa primera, una causa generadora no solo de si misma sino también de todo el resto 

dada su supremacia”. (3) 

Pero, hasta aqui no hemos definido lo que es la politica, aunque hayamos hablado ya de sus 

caracteristicas. 

Marcos Kaplan dice que en su definicién mas general, “la politica puede ser considerada 

como el conjunto de fuerzas, funciones, actividades, estructuras y procesos , que resisten o 
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a la inversa expresan y refuerzan, los dinamismos que amenazan de muerte a las 

formaciones sociales, que reducen, o bien aumentan, las discontinuidades y fracturas; que 

limitan o por el contrario amplifican los efectos modificatorios resultantes de la accion del 

tiempo”.(4) 

El poder es su principal instrumento, pues lo usa para coaccionar valiéndose de la violencia 

virtual o real. 

Ricardo Valero ve a la politica como un “instrumento del interés colectivo que asegura io 

individual”. (5) 

Blanca Heredia se refiere a la politica como la “organizacion del poder”. (6) 

Con el marco de referencia anterior, nosotros podemos entender a la politica como la forma 

de Ilevar a cabo ciertas funciones en beneficio o en perjuicio de 1a sociedad, la cual acepta 

las reglas preestablecidas por la misma. 

La politica se vale del poder para mantener e! control, ya sea coaccionando violentamente o 

psicolégicamente. 

Ahora bien, la politica de acuerdo a su ambito de aplicacién puede ser interna, externa, 

social, fiscal, energética. 

Cuando hablamos de la politica interna nos referimos a aquellas funciones politicas dentro 

de un Estado y cuando hablamos de Politica Exterior, nos referimos a la actitud de un 

Estado frente a otro, o al resto de ellos. 

a



Cabe delimitar brevemente el concepto de Estado. Juridicamente, “el Estado seria una 

institucién juridico politica, compuesta de una poblacién establecida sobre un territorio 

provista de un poder llamado soberania”, (7) aunque no se presenta siempre con las mismas 

caracteristicas. 

Sociolégicamente, Max Weber Io definirfa acertadamente, a nuestro modo de ver, como: 

un “grupo de dominacién de cardcter institucional que ha buscado (con éxito) monopolizar, 

en fos limites de un territorio, la violencia fisica legitima como medio de dominacién y 

que, con este objetivo, ha reunido en las manos de los dirigentes materiales de gestidn”. (8) 

Agregamos que el Estado es productor de un sistema social, pero que es a la vez productor 

del mismo, por lo que debe servir a intereses generales. 

En cuanto a la divisién entre politica interna y externa, podemos ver, que si partimos del 

hecho de que la politica se aplica en pro del interés nacional, definitivamente no existe una 

division como tal. La politica externa es una extensién de la politica interna sobre todo si se 

ve condicionada por el exterior, haciéndola débil en muchas ocasiones. 

En el caso de México, “la politica exterior es la derivacién de la filosofia en que descansa 

el Estado mexicano contempordneo: el nacionalismo revolucionario”. (9) De ahf la 

existencia de una serie de principios regidores de esta politica.; 1) Defensa de la soberanfa; 
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2) Autodeterminacién de los pueblos; 3) Principio de no intervencién, 4) Desarme y 

solucién pacifica de las controversias, 5) Igualdad juridica de todos los Estados y 6) 

Respeto y adherencia a los principios del Derecho Internacional. 

Esto se explica por la intencion de defensa ante una posicién subordinada del pais frente a 

otras potencias como Estados Unidos de América. 

De aqui podemos desprender el siguiente concepto. 

1.1.2 Nacionalismo 

Resulta sumamente importante para el objeto del presente trabajo definir el concepto de 

“nacionalismo”, sobre todo cuando nos referimos a periodos presidenciales que se vieron 

claramente imbuidos de éste como lo fue el de Lazaro Cardenas. 

Podemos entender el nacionalismo como un interés comin aplicable aun cuando existan 

ideologias y corrientes politicas distintas entre si, pues en conjunto se encaminan a 

unproyecto nacional que garantiza un nivel de vida decoroso y la pertenencia a una 

comunidad de valores e intereses (nacién). 

Actualmente, como bien apunta Octavio Ianni, el nacionalismo sigue siendo una fuerza 

social, econémica, politica y cultural decisiva. En diferentes grados, los diversos grupos y 

clases sociales participan del juego de las fuerzas que se expresan en términos de 

nacionalismo. 
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“Algunos son exacerbados, otros patriotas, autoritarios o incluso fundamentalistas, algunos 

desarrollan actividades e ideas flexibles, tolerantes, democraticas. En definitiva existe un 

amplio abanico de posiciones en lo que podemos denominar como nacionalismo: desde la 

extrema derecha hasta Ia extrema izquierda con muchas variantes de por medio”. (10) 

Bernardo Mabire propone dejar atraés un nacionalismo conservador para dar paso a un 

nacionalismo renovador. El primero radica en pensar que en México se ha presenciado una 

verdadera unidad nacional y una armonia social, mientras que el segundo nos {leva a una 

integracién nacional efectiva, donde exista una homogeneizacién que a pesar de no ser 

absoluta, atenue las diferencias entre sus grupos. 

Con la integracién nacional asevera, al autor citado, se puede tener un mejor margén de 

maniobra hacia el exterior, pues los conflictos no son de tal grado que afecten ese rubro de 

fa politica, Ademas, puede dar como resultado la toma de decisiones tales que a su vez 

traigan como consecuencia la defensa de la soberania. 

El nacionalismo renovador, generalmente se manifiesta en contra de Ilevar a cabo en 

primera instancia, practicas propias del actual modelo neoliberal, consecuencia del , 

fenémeno de la globalizacién. Prefiere, darle prioridad al desarrollo de un mercado interno 

y despttes comercializar con el exterior. 

Para mejor comprensién de lo afirmado es importante aclarar que el fendmeno de la 

Globalizacion, estriba, a grandes rasgos, en que el poder politico se ve rebasado por el 
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econémico, ya que el traspaso de fronteras por !os grandes capitales y las consecuencias 

que de ello derivan, pueden significar la cesién de soberania politica. 

Aunque en realidad, los Estados y su poder siguen siendo los elementos mas importantes en 

las relaciones internacionales, la situacién ha cambiado, “se ha reducido al méximo el 

papel del Estado como actor de las relaciones internacionales capaz de hacer frente a los 

problemas giobales del mundo y se ha acentuado la influencia en tos aspectos cooperativos 

en cuanto fenémeno dinémico que ha transformado ta sociedad internacional tradicional en 

una sociedad mundial o global”(11), tal como afirman algunos tedrices de la globalizacién. 

1.1.3 Soberania 

Mencionamos Ja cesién de soberania como una posible consecuencia del modelo politico- 

econémico actual, por lo cual definimos ef término, partiendo o aceptando de que éste tiene 

que ver con la no intervencién de otros patses en la toma de decisiones politicas, 

econdmicas o sociales y en la igualdad juridica de todos los Estados. Veamos la teoria de 

algunos autores respecto a este concepto. 

Para Juan Bodino “el Estado implica el establecimiento de un poder soberano, que no 

puede existir sino en ella, este poder es indivisible, perpetuo y absoluto, la soberania 

pertenece al soberano ya que no tiene restricciones juridicas, solo limitaciones de cardicter 

’ ético, impuestas por e! principio natural de respetabilidad de la familia que es la institucién 

més antigua. 
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Para Hobbes, la soberania reside en el Estado, personificado en un individuo, el soberano 

que dispone de toda fuerza conveniente para asegurar la paz y la defensa comin. 

Juan Jacobo Rousseau agrega que le soberania es la voluntad general, reside en el pueblo o 

en la nacién y constituye la fuente de la normacién juridica”. (12) 

Hans Morgenthau, tedrico del realismo politico, apunta que: “en un territorio dado, sélo 

una nacién, puede tener {a soberania-la autoridad suprema-y que ningun otro Estado tiene 

el derecho de ejecutar actos gubernamentales sobre su territorio sin su consentimiento”. 

(13) Para el autor citado la unica excepcién extrema al derecho internacional es la guerra. 

El caso particular de los recursos naturales se constituye en uno de los puntos nodales con 

referencia a la soberania, ya que como se menciond més arriba son considerados como 

propiedad de la nacién. Ademas, el petréleo en especial, es un producto escaso, de cardcter 

estratégico, en lo econémico y en lo militar y que por lo tanto permite a quien lo exporta 

tener un alto grado de maniobra para fijar los términos de la transaccién.“Su control es una 

cuestién de la mayor importancia en la distribucién del poder, puesto que quien logre 

agregarlo a sus recursos naturales dispone de una enorme fuerza que, correlativamente 

debilita a sus rivales”. (14) 

1.1.4 Instituciones paraestatales 

Conviene por ultimo definir lo que son las paraestatales. 
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“Las paraestatales son organismos descentralizados creados por ley o Decreto del Congreso 

de la Unién o por Decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad juridica y patrimonio 

propios cualquiera que sea la estructura legal que adopten. En el Articulo 46 de la Ley 

Federal de la Administracién Publica, se detalla cuales son y que réquisitos cumplen para 

tener ese cardcter. 

Articulo 46. Son empresas de participacién estatal mayoritaria las siguientes: 

L Las sociedades nacionales de crédito constituidas en los términos de su legislacién 

especifica, 

0. Las sociedades de cualquier otra naturaleza incluyendo las organizaciones 

auxiliares nacionales de crédito; as{ como las instituciones nacionales de seguros y 

fianzas, en que satisfagan alguno 0 varios de los siguientes réquisitos: 

a) Que el gobiemo federal o una o mas entidades paraestatales, conjunta o separadamente, 

aporten o sean propietarios de mas del 50% del capital social. 

b) Que la constitucién de su capital se hagan figurar titulos representativos de capital 

social de serie especial que sélo puedan ser suscritas por el gobierno federal; o 

ce) Que a! gobierno federal corresponda la facultad de nombrer a la mayoria de los 

miembros del érgano de gobierno y su equivalente, o bien designar al presidente o 

director general, o cuando tenga facultades para vetar los acuerdos de! propio érgano de 
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Se asimilan a las empresas de participacién estatal mayoritaria, las sociedades civiles en las 

que la mayoria de fos asociados sean dependencias o entidades de la administracién 

publica federal o servidores ptblicos federales que participen en razén de sus cargos o 

algunas o varias de ellas se obliguen a realizar o realicen las aportaciones econdmicas 

preponderantes”. (15) 

1.2 Gobiernos nacionalistas 

Corresponde en esta seccién hacer referencia a los presidentes que gobemaron bajo 

preceptos nacionalistas; empezamos por analizar ios hechos que caracterizaron el periodo 

de Lazaro Cardenas de! Rio finalizando con el de Lépez Portillo, en el cual ya se empieza a 

vislumbrar un cambio de politica en el ambito nacional y particularmente en el ambito 

petrolero. Esto se nota claramente en el Plan Global de Desarrollo de ese sexenio. 

1.2.1 Lazaro Cardenas de! Rio (1934-1940) 

El gobierno de Lazaro Cardenas se inicié en diciembre de 1934. Sus ideas y proyectos 

giraban en torno a regular los intereses sociales al tiempo de promover el desarrollo 

econdmico, 

E! Estado tendria un papel fuertemente interventor en la economia, pues segin el 

presidente, sélo aquél podria tener un interés general. 

De tal forma, Cardenas no estaba contra el! capitalismo, lo que deseaba era terminar con los 

abusos de las clases privilegiadas, representadas por las compafiias holandesas, inglesas y 
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norteamericanas. Para lograr tal objetivo, decidié acabar con los Acuerdos anteriores: 

Calles-Morrow y Bucareli que consistian en mantener el status anterior al de la 

Constitucién de 1917 aunque admitiendo e! derecho de! gobierno mexicano a introducir 

ciertas reformas al régimen de propiedad en materia de hidrocarburos. 

En otras palabras, quedaban anulados los derechos o concesiones de las empresas 

petroleras y se aplicaba el parréfo IV del articulo 27 de la Constitucién Mexicana cuyo 

postulado basicamente, se referia desde entonces, a los recursos naturales como propiedad 

de ta nacion. 

EI 18 de marzo de 1938, Cardenas dio a conocer el Decreto de la expropiacién petrofera; 

ofreciendo a las compafifas extranjeras afectadas, claro est4, una compensacién en un plazo 

de 10 aiios. El pago se haria preferentemente con petrdleo. 

DECRETO 

ARTICULO lo. Se declaran expropiados por causa de utilidad publica y favor 

de la nacién, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerias, 

tanques de almacenamiento, vias de comunicacién, carros-tanque, estaciones 

de distribucién, embarcaciones, y todos los demas bienes muebles e inmuebles 

de propiedad de la Compafiia Mexicana de Petréleo El Aguila, S.A., Compatftia 

naviera de San Cristébal, S.A., Compafifa Naviera de San Ricardo, S.A., 

Huasteca Petroleum Company de México, Sinclair Pierce Oil Company, 
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Mexican Sinclair Petroleum Corporation, Staford y Compajiia, S. en C., Penn 

Mex Fuel Company, Richmond Petroleum Company de México, California 

Standard Oil Company, Compaitia Petrolera el Agwi, S. A., Compafiia de Gas 

y Combustible Imperio, Consolidated Oil Company of México, Compafiia 

Mexicana de Vapores San Antonio, S. A., Sabalo transportation Company, 

Charita, S.A. y Cacalilao, S.A., en cuanto sean necesarios a juicio de la 

Secretaria de la economia nacional para el descubrimiento, captacién, 

conduccién, almacenamiento, refinacién y distribucién de los productos de la 

industria petrolera. 

ARTICULO 20. La Secretaria de la Economia Nacional, con intervencién de la 

Secretaria de Hacienda como administradora de los bienes de la nacién, 

procederd a la inmediata ocupacién de los bienes materia de la expropiacién y 

a tramitar el expediente respectivo. 

ARTICULO 30. La Secretaria de Hacienda pagara la indemnizacién 

correspondiente a las compaiiias expropiadas, de conformidad con lo que 

disponen los articulos 27 de la Constitucién y 10 y 20 de la Ley de 

expropiacién, en efectivo y en un plazo que no excedera de 10 afios. Los 

fondos para hacer el pago tos tomaré la propia Secretaria de Hacienda del 

tanto por ciento que se determinaré posteriormente de la produccién det 

petréleo y sus derivados, que provengan de los bienes expropiados y cuyo



producto sera depositado mientras se siguen los tramites legales, en la 

Tesoreria de la Federacion. 

ARTICULO 4o. Notifiquese personalmente a los representantes de las 

compeiifas expropiadas y publiquese en e! Diario Oficial de la Federaci6n. 

Este Decreto entraré en vigor en la fecha de su publicacién en el Diario 

Oficial de la Federacion. 

Dado en el palacio del poder Ejecutivo de la Unién a los dieciocho dias del 

mes de marzo de mil novecientos treinta y ocho. -Lazaro Cardenas Rubrica-. 

El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Pablico, 

Eduardo Suarez. Rubrica-. El Secretario de Estado y del Despacho de la 

Economia Nacional, Efrain Buenrostro. Rubrica-. Al C. Lic. Ignacio Garcia 

Téllez, secretario de Gobernacién. Presente. 

Etimoldgicamente, el término nacionalizacién se refiere, a la “accién o efecto de 

nacionalizar 0 pasar a ser de propiedad colectiva ciertos medios de produccién 

pertenecientes a particulares. 

“La nacionalizacién de las empresas es el proceso en virtud del cual aparecen como 

nacionales o se convierten de hecho en nacionales, las empresas fundadas con capital 

extranjero”. (16) 
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“Cabe destacar, que en realidad, la medida adoptada no fue una expropiacion stricto sensu, 

sino més bien una nacionalizacién, pues a diferencia de la expropiacién individualizada y 

personal, la nacionalizacién obedece a cambios operados en la estructura econdmico-social 

de} Estado”. (17) 

El Decreto de expropiacién sélo tomé en cuenta los bienes que las compafifas tenian en la 

superficie: el petréleo en el subsuelo fue considerado desde un principio como propiedad 

de la nacion. “El debate en tomo a la aplicacién del parrafo IV del Articulo 27 habria de 

teanudarse en toda su extension”. (18) 

Esta medida golped fuertemente al imperialismo, pues para las compafifas extranjeras, la 

expropiacién significaba un “robo dentro de la ley”. Hay que recordar que ya habian 

presenciado la expropiacién de la Standard Oil of Bolivia, por lo que pensaban en el 

peligro de la escasez del combustible, sobre todo por la inminencia de la guerra a causa del 

fascismo. 

Su preocupacién carecia de fundamento, ya que el presidente de México dio a entender con 

toda claridad que estaba dispuesto a vender este recurso tanto a Estados Unidos como a 

Inglaterra y no asi a los Estados fascistas totalitarios. 

De hecho, cuando se hubo Ilegado a un arreglo en el conflicto petrolero, el gobiemo 

mexicano decidié otorgar su cooperacién al vecino del norte para el esfuerzo bélico, 

convirtiéndose asi en el campedn del panamericanismo.



La actitud de enojo por parte los norteamericanos se advirtié en e} boicot impuesto, por et 

cual se separé a México de sus mercados tradicionales de plata y de petréleo y se negd 

todo tipo de asistencia a la nueva empresa gubernamental (PEMEX). 

Esto no termind aqui, sino se agregd en el impedimento de venta al pais de los materiales 

necesarios para continuar operando en los campos petroleros y en las refinerias. 

“Para fines de 1938, 24 empresas norteamericanas se negaron a vender el equipo pedido 

por PEMEX a pesar de que éste ofrecia pagar al contado por sus adquisiciones”. (19) 

“En noviembre de 1939, el gobierno norteamericano aumenté su presién al fijar cuotas a la 

importacién del combustible que podia entrar a su pais con una reduccién de impuestos del 

50% basandose en el Venezuela Trade Agreement, !o cual significé un oneroso costo para 

las exportaciones mexicanas”. (20) Afortunadamente, estas entonces se pudicron encaminar 

a otros paises tanto latinoamericanos como europeos (Alemania e Italia). 

No obstante, la coyuntura internacional favorecid 1a nacionalizacién, dadas las politicas 

que pretendian resolver pacificamente las diferencias en e! sistema interamericano como 1a 

“Buena Vecindad”, resultado del reajuste provocado en Estados Unidos por la Gran 

Depresién de 1929 causada por el crack o descenso de ta bolsa neoyorquina (Wall Street). 

Asi, fueron las circunstancias las que permitieron una negociacién en términos pacificos. 

23



Cabe sefialar también, que el presidente norteamericano en tumo, Theodore Roosvelt, 

sombré como su embajador en México a Josephus Daniels, politico democrita ferviente 

Partidario de la politica de la “Buena Vecindad” y cuando Cardenas empezé el proceso de 

nacionalizacién, ¢1 lo acepté piblicamente como compatible con la propuesta reformista 

de democratizacién representada por cl Nuevo Trato de Roosvelt (New Deal). Finalmente, 

el mandatario estadounidense acepté la propuesta cardenista de pagar el capital invertido 

menos la depreciacién. 

Por otro lado, no se podia apoyar a otros grupos de ideas conservadorss o totalitarias, pues 

la posibilidad de haber sustituido e! Gobierno de Cardenas por un Gobierno fascista no era 

remota y tal situacién hubiera significado un peligro mayor. “No hay que olvidar que el 

cardenismo combiné entonces una politica nacionalista con un antifascismo militante y que 

encuadraba perfectamente con las estrategias hemisféricas y mundiales de Roosvelt”. (21) 

En lo que a Gran Bretafia y Holanda respecta podemos anotar que sus inversiones también 

se vieron gravemente afectadas lo que suscité un franco rechazo a la medida de la 

nacionalizacién. Pero sus acciones no se rigieron por este rechazo sino que quedaron 

subordinadas a las decisiones estadounidenses. 

En el caso de Inglaterra, el ministro Owen St. Clair O’Malley, did su apoyo a “El Aguila”, 

emprese anglo-holandese tal y como el Gobierno inglés, tomando una actitud calificada 

como linea dura, procedié a pedirle a Washington que no permitiera la accién. Estados 

Unidos respondié asegurando que el petrdico no seria explotado por una nacién hostil. Esto



se hizo posible solamente porque los dépositos ingleses eran los unicos a los cuales se 

podria Ilegar partiendo de América del Norte a Europa sin tener que cruzar el Mediterraneo 

y No porque realmente consideraran ef acto de expropiacién como una denegacién de 

justicia. 

México rompié relaciones diplométicas con Gran Bretafia y el gobierno inglés hizo to 

propio. Todo a causa de la reclamacién del pago de la deuda por concepto de reparacién de 

dafios. Por varios afios las relaciones no se reanudarén. 

En relacién con Holanda, México temié que pasara lo mismo que en Inglaterra porque la 

inversion anglo-holandesa era mayor a la norteamericana ademas de ser esos inversionistas 

quienes tenifan el control de los mantos petroliferes de Poza Rica, pero como lo 

mencionamos anteriormente, la influencia politica quedé subordinada a la posicion de 

Washington. 

En realidad, e] Gobierno cardenista se caracterizé por la toma de medidas reformistas que 

afectaron intereses privados extranjeros. 

En su periodo presidencial, México reafirma su soberania. “Econémicamente; la inversion 

extranjera sufre un retroceso y llega en términos absolutos a su minima expresién, 

politicamente; el acto mismo de la expropiacién significa la decisién politica de mayor 

envergadura frente al exterior realizada por un gobierno mexicano en la etapa 

posrevolucionaria”. (22) 
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Es posible que nuestro pais no estaba preparado para enfrentar los problemas acarreados 

por la nacionalizacién tales como la fuga de capitales, la pérdida de los mercados 

mundiales y las deficiencias de la industrializacién, pero significaba el pleno cumplimiento 

del mandato constitucional que reserva la propiedad det subsuelo para la nacién. las puertas 

pare el capital foraneo sélo se abrieron afios mas tarde, pero con determinadas 

restricciones. 

De esta manera, llega al poder Manuel Avila Camacho quien tendria que enfrentar 

presiones extemas acarreadas por las acciones del gobierno cardenista. 

1.2.2 Manuel Avila Camacho (1940-1946) 

El panorama al iniciar el perfodo del Lic. Manuel Avila Camacho se vislumbraba 

complicado pues hay que recordar que tanto los petroleros norteamericanos y curopeos 

como las cancillerias de sus respectivos paises, deseaban que las propiedades tomadas por 

México Jes fueran devueltas, no tanto por su valor intrinseco, (para entonces México era un 

productor pétrolero muy secundario con 47 millones de barriles el afio anterior a la 

expropiacién) sino para evitar que se estableciera un peligroso precedente: que los paises 

periféricos pudieran imponer unilateralmente las modalidades que juzgaran convenientes al 

gran capital extranjero. 
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Sin embargo, a pesar de la coyuntura, el presidente obtuvo un verdadero triunfo en lo que a 

poder de negociacién diplomatica se refiere, pues a pesar de que la expropiacién petrolera 

era un hecho reciente, se dio un acuerdo que subsanaria en gran medida el problema. 

Al tomar posesién nombré como Gerente General de Petréleos Mexicanos al Sr. Efrain 

Buenrostro, quien conjuntamente con el jefe del Ejecutivo, ayudaria a que las 

negociaciones se terminaran el 19 de noviembre de 1941 con un pacto arbitral en el que se 

definia el monto de ia indemnizacién adeudada por México a causa de la expropiacién 

petrolera y el modo de pago de la misma. “La indemnizacion se acordé en fa suma de 

$23,995,991.00 mas el interés, a partir del 18 de marzo de 1938 del 3% anual”, (23) lo que 

sumaba treinta millones de pesos. El embajador norteamericano, Daniels denomind a este 

dia como e] “Dia de Ja Liberacién”. En efecto, las tensiones habian terminado después de 

un largo periodo. 

México renuncié a las reclamaciones provenientes de cargos fiscales y contribuciones 

legalmente causadas, ademas de asumir su responsabilidad en el conflicto, a pesar de que el 

valor de las reclamaciones contra las empresas por sus actos en México ascendia a un 

monto mucho mids alto de lo que fue pagado por concepto de indemnizaci6n. 

México acepté de nueva cuenta la inversién externa con algunas limitaciones. En esos 

afios, la inversién externa habia disminuido de 1000 millones de délares 2 300 millones de 

délares Jo cual significaba menos ingresos para el pais, aunque viendo esto de manera 

objetiva también significaba la pérdida de fuerza del Exterior en México. Fue sélo hasta 
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junio de 1942 cuando se publicé un Decreto que estipulaba que los extranjeros para invertir 

tanto en la industria petrolera como en la agricultura, requerian un permiso de la Secretaria 

de Relaciones Exteriores (SRE). En otros rubros podrian participar hasta con 49% del 

capital total. 

Con las negociaciones, México volvia a ocupar el lugar de trato preferencial por parte del 

pais del norte. El arregto de la indemnizacién marcé el fin de una etapa de las relaciones 

con Estados Unidos de América caracterizadas por el conflicto permanente para dar 

nacimiento a otra tipificada por la cooperacién. La expropiacién constituyé la prueba de 

fuego para la politica norteamericana del “Buen Vecino”, pensada para atraer la 

cooperacién de América Latina ante la amenaza de la 2" Guerra Mundial, abriendo las 

puertas a la cooperacién para la defensa hemisférica. Es menester recordar que “la politica 

de “Buena Vecindad” fue disefiada para tener caracter universal, pero abarcé solamente a 

América Latina; su objetivo era dejar atras la etapa de las intervenciones unilaterales 

norteamericanas en el hemisferio y en cambio dar paso a una alianza cuyo principal 

objetivo seria aislar al continente americano de la inestabilidad reinante en Europa y 

Asia”. (24) 

Ya arregiado el conflicto petrolero con Estados Unidos en 1942 se suscité un incidente, el 

cual parecia entorpecer las relaciones, pero las que resultaron afectadas finalmente fueron 

las del pais con las naciones del Eje. Estas ya se habian deteriorado con !as politicas 
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agresivas de las potencias del Eje en Espafia, Abisinia, Austria, Checoslovaquia, Polonia, 

entre otros. 

En mayo de ese afio, el buque-tanque petrolero mexicano Potrero del Llano al transportar 

combustible a Estados Unidos fue hundido por un submarino con bandera alemana. Se 

pensé que habian sido los mismos norteamericanos los que habfan atacado al buque a fin 

de forzar a México a cortar con el Eje y ef gobierno no actio de inmediato, pero cuando se 

hundié el segundo buque, ef Faja de Oro, Avila Camacho dectaré a raiz de este ataque, la 

existencia de “estado de guerra” entre México y los paises del Eje. 

Si bien es cierto que la capacidad negociadora del presidente en turno fue sorprendente, 

también lo fue el hecho de que se permitié de alguna manera la injeencia extranjera, pues, 

la ley de 1941 no prohibia la inversién directa de capital privado mediante contratos de 

exploracién y explotacién con particulares mexicanos. Ello contradecia el postulado de} 

articulo 27 constitucional que sefiala que es a la Nacion a la que corresponde la explotacién 

de los bienes del subsuelo y ponia en entredicho la politica nacionalista del gobierno 

antecesor. 

1.2.3 Miguel Aleman Valdés (1946-1952) 

Miguel Aleman Valdés, primer presidente civil de México desde !a revolucién, nombré al 

Ingeniero Antonio Bermudez como director de PEMEX quien duraria en el puesto de 1947 

a 1958, es decir, dos sexenios.



En primera instancia, se puso enfasis en el crecimiento productivo a la par que en el 

saneamiento financiero. PEMEX tenia grandes exigencias pero también habia que expandir 

Ja empresa para hacer frente a las circunstancias existentes y se fue dando prioridad a fo 

que se requeria a fin de ir de acuerdo con el entorno internacional, cuyos parametros 

apuntaban a la modernizacién industrial y a la necesidad de exportar mas. Este ultimo 

punto denotaba en ese entonces, sensibilidad a la relacién dependiente del capital 

extranjero. 

Esto se llevo a cabo con base a los mandatos del Ejecutivo, porque Bermudez con ideas 

aan nacionalistas sintetizaba la politica petrolera en: “conservar y dar dptimo 

aprovechamiento a los recursos petroleros, abastecer de manera abundante y oportuna de 

productos petroliferos el mercado intemo, exportar sélo de manera marginal y una vez 

satisfecha la demanda interna; contribuir a los gastos plblicos mediante el pago de 

impuestos; mejorar el nivel cultural y social de los trabajadores petroleros; crear beneficio 

colectivo en donde se explotara el petrdleo”. (25) 

Sin embargo, durante el citado periodo se dié la aceptacién de una serie de contratos de 

perforacién celebrados con campafiias extranjeras. Sélo de 1949 a 1950 se firmaron cinco 

contratos con cuatro de ellas. 

Seguin el propio Antonio Bermudez, la celebracion de dichos contratos fue una forma de 

canalizar las presiones provenientes de ciertos grupos extranjeros que pretendian la 

modificacién de la legislacién petrolera a fin de beneficiarse, pues ya con los acuerdos de 
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1941 que permitian la inversion directa al capital privado, se habia dado [a pauta para que 

pensaran que podian lograr algo mas en su favor. 

Por otra parte, el Gobierno de Migue! Aleman recibié préstamos adicionales que aunque no 

muy cuantiosos, comprometian los recursos nacionales. Esto se explica porque Washington 

abandoné la idea de vetar los préstamos precisamente en estos afios a condicién del 

reingreso de las empresas expropiadas, lo cual México no permitié. En 1948 se contraté un 

préstamo por 30 millones de dolares. y en cierta forma esto daba a las compafifas la 

confianza de que la crisis de PEMEX les abriria las puertas de nueva cuenta, mds no fueron 

ellas sino empresas petroleras independientes con las que se firmaron los contratos riesgo, 

“cuya funcion es la de adquirir por una cantidad determinada los frutos que un bien 

produzca en el tiempo fijado, tomando el comprador para si e] riesgo que de esos frutos no 

Ileguen a existir o bien los productos inciertos de un hecho que puedan estimarse en dinero. 

Este tipo de transacciones se conocen como compras de esperanza y para el] area que 

estamos tratando se consideran ilicitos, ya que se ponen en juego los recursos 

nacionales”(26). 

Finalmente, los objetivos sexenales no se cumplieron, en cambio, Aleman se vio afectado a 

causa de la permitida entrada de capital externo a México en un momento en el que el 

nacionalismo mexicano todavia era sumamente importante. El gobierno de Miguel Aleman 

fue sucedido por el de Ruiz Cortines. 
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1.2.4 Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) 

El gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, en realidad no presenté muchos sucesos. Fue un 

gobierno en el cual la politica de contraste radicé en defender mediante leyes, la propiedad 

de la nacién, Ilevando a cabo enmiendas a 1a Constitucion. 

Una nueva Ley Reglamentaria en el Ramo del Petréleo definié sin ambigvedades que sdlo 

la nacién podia intervenir en !a explotacién de los recursos del subsuelo desde la 

exploracion hasta el transporte y la distribucién de productos. 

Como ya se apunto, el director de la paraestatal siguié siendo Antonio J. Bermudez, quien 

habia ocupado el mismo cargo en el sexenio anterior. En ese periodo, su politica combiné 

con la del presidente de la Republica, haciendo posible 1a consolidacién de la industria 

petrolera, sobre todo en lo que se refiere a la cuestién de la independencia de! capital 

extranjero. 

Cabe sefialar que “en 1958 las compafiias extranjeras contratadas contribuian con un 2 por 

ciento en la produccién total de los hidrocarburos, pero en otras dreas de servicios la 

participacién era mayor”. (27) Para compensar la disminucién de capital inversionista, 

Adolfo Ruiz Cortines promovié un incremento en el precio de los productos petrolfferos. 
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Aunque la medida no fue del todo popular, ofrecié una alternativa para sanear las finanzas 

de PEMEX, sin recurrir a fa inversién extranjera. 

No obstante el deseo de ser independientes def capital fordneo, la unica manera de 

mantener la inversion por parte del Estado sin modificar la estructura de los impuestos fue 

la de pedir préstamos al exterior, pues por un lado, el déficit era cada vez mayor (419 

millones, mas de lo exportado) y por otro los ingresos eran muy bajos. 

La devaluacién de 1954 (12.50 por délar) causada por el final de la guerra de Corea en 

1953 habia hecho mas accesibles las exportaciones para los compradores, pero el problema 

deficitario no se habia resuelto. México se veia envuelto otra vez en recesiones econdémicas 

acarreadas por los embates externos, reafirmando asi el fenémeno de la globalizacién. 

1.2.5 Adolfo Lopez Mateos (1958-1964) 

Con Adolfo Lépez Mateos en el poder, fungio como director de la empresa petrolera 

mexicana, Pascual Gutiérrez Roldan. El contexto de su época fue el problema econdmico a 

nivel nacional e internacional causado por los bajos precios del combustible en el mercado, 

ademas de la falta de desarrollo industrial. En especial, se tenia que poner interés en 

mejorar la petroquimica, pues, se preveian beneficios importantes que satisfacerfan tanto 

el consumo interno cada vez mas creciente como en el externo. 
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“La administracion de Pascual Gutiérrez Roldan se caracterizé por el relajamiento de los 

principios de la politica exterior mexicana ya que la direccién de PEMEX promovid la 

celebracién de contratos con particulares que incrementaron los costos de operacién de la 

empresa y que involucraron sectores como la industria petroquimica bésica y que 

legalmente estaban vedados a las compafiias privadas”. (28) Asi, los gastos de operacién, 

sobrepasaron los ingresos. 

Las actividades exploratorias en el area de la petroquimica fueron disminuyendo debido a 

la prioridad que se dio a las inversiones en produccién, refinacién y transporte absorbiendo 

asi un monto considerable de recursos financieros e impidiendo la elaboracién de un 

programa a largo. plazo. 

El director aun asi y no contento con el contratismo dado con el capital privado en la rama 

de perforacién y con el intento de hacer lo mismo con la petroquimica, traté de ampliar el 

contrato riesgo con la Pauley Petroleum Company. 

Podemos cuestionar el poder exacerbado del director porque las decisiones de los actos 

planteados fueron tomadas por el y parte de la responsabilidad la encontrariamos en el 

hecho de que el presidente de la Republica no gozaba de buena salud, dejando a los 

secretarios de Estado actuar autonomamente. 
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La otra parte la encontramos en las presiones externas de que ha sido objeto México para 

vender o bien para exportar su petréleo, el cual ha ayudado en gran medida a incrementar 

la seguridad nacional de los paises importadores. 

1.2.6 Gustavo Diaz Ordaz (1964-1970) 

Durante la gestién de Gustavo Diaz Ordaz se presentaron sucesos de gran importancia para 

el pais; se implementaron practicas mucho més realistas en el campo de nuestro estudio. 

Por ejemplo, cuando hubo necesidades de expansién de la industria petrolera como de una 

cierta autonomia en materia tecnoldgica y de formacién de recursos humanos, se creé por 

Decreto presidencial del Instituto Mexicano del Petrdleo (IMP). 

Referente, al proceso de consolidacién de la industria nacionalizada que hemos seguido 

hasta el momento, uno de los logros definitivos de la administracién de Jesis Reyes 

Heroles, director de la empresa (1974-1970), fue la recisién de los contratos riesgo 

firmados con las compafiias extranjeras. “Desde 1964, la administracion de PEMEX inicié 

el proceso de negociacién con los grupos Sharmex, Isthmus y CIMA..Esta politica se 

inscribia en el objetivo general de lograr un mayor control de la industria por parte del 

Estado”. (29) De tal manera, resurgieron los criterios de caracter nacionalista 

implementados durante el gobierno cardenista. 
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Sin embargo, todas estas acciones deben ser atribuidas al Director de PEMEX y no al Jefe 

del Ejecutivo, ya que éste no tuvo una intervencién muy directa, pues basta recordar los 

movimientos protagonizados por los sectores inconformes por el sistema autoritario y 

tigido prevaleciente, para entender su alejamiento de asuntos especificos como el de la 

industria petrolera. Fue precisamente en 1968 cuando se presenté el movimiento 

estudidntil, entre otros movimientos de tipo social. 

1.2.7 Luis Echeverria Alvarez (1970-1976) 

Para analizar 1a politica en materia petrolera de Luis Echeverria, hay que plantear los 

objetivos de ese sexenio. 

En primer lugar, se encontraba el alcanzar de nuevo la autosuficiencia en la oferta de 

hidrocarburos, para lo cual se hacia necesario invertir sumas considerables. Pero, a pesar de 

las presiones de Antonio Dovall, director de PEMEX de 1970 a 1976 por un incremento en 

los precios internos del petréleo asi como de una disminucién de subsidios y cargas fiscales 

impuestas a la empresa, no hubo cambios significativos sino hasta 1973. 

Cabe sefialar que PEMEX tenia desde afios atras uma carga fiscal que llevaba consigo 

problemas econdmicos que a su vez impedian la modernizacion de la empresa. 

Esto se tratang mas detalladamente més adelante. 
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Uno de los logros alcanzados por parte de los grandes empresarios fue el desarrollo de los 

yacimientos de Tabasco y Chiapas con lo que se permitiria recuperar la autosuficiencia e 

incluso iniciar la exportacién de crudo, a pesar de las restricciones financieras del modelo 

de Desarrollo Compartido vigente. 

El modelo propuesto por el Presidente en turno buscé incrementar el papel del Estado con 

el propésito de alentar el crecimiento econémico, modernizar la economia y generar 

activamente el empleo y propiciar procesos de redistribucién del ingreso mediante 

programas sociales. Sin embargo, con la resistencia de los grupos empresariaies, el 

problema del financiamiento se torné en dos intentos frustrados de reforma fiscal en 1970 y 

1972, acarreando con esto la necesidad de financiar la estrategia con un déficit fiscal y 

deuda externa ¢ interna crecientes. Asi, la redistribucién del ingreso no fue posible. 

Seguin algunos tedricos como Isidro Morales, Cecilia Escalante y Rosio Vargas, podemos 

notar una divergencia entre el Jefe del Ejecutivo y el director de la empresa, mientras 

Dovalf , proponia aumentar reservas incrementando actividades exploratorias en zonas 

ubicadas al este de la Faja de Oro y en el extremo oriental de la plataforma marina de 

Campeche y Tabasco, Echeverria estaba mas preocupado por enfrentar la crisis politico- 

social desatada en 1968 y en lo que se refiere a PEMEX, su linea era “pugnar por la 

autosuficiencia de crudo y la elaboracién de derivados y 2) conservar escrupulosamente la 

riqueza petrolera del pais”. (30) 
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No fue sino hasta el primer choque petrolero en octubre de 1973 cuando Echeverria tomé 

medidas encaminadas a cambiar la situacién financiera. “El encarecimiento de las 

importaciones mexicanas de crudo hizo necesario llegar a un acuerdo con fos sectores 

empresarial y obrero con el fin de aumentar los precios de los productos de PEMEX”. (31) 

Desde los primeros afios del gobierno de Luis Echeverria, el sector empresarial manifesté 

su desacuerdo con la politica de Desarrollo Compartido seguida por el régimen. La 

mencionada crisis de 1973 tuvo que ver con el contexto internacional; se presenté un 

quiebre en la historia del mundo petrolero a causa de un boicot decretado por los paises 

arabes del Golfo Pérsico, principalmente por Arabia Saudita. 

El embargo de combustible puso en evidencia el resquebrajamiento del emporio petrolero 

conformado por las “Siete Hermanas”, (grandes firmas petroleras internacionales como 

Exxon, Texaco, Royal Dutch/Shell, Mobil, Gulf, British Petroleum y Standard Oil de 

California) cuya funcién era controlar el ritmo de la extraccién, produccién y 

comercializacién del petrdleo en concordancia con los paises consumidores. “Bajo éste 

régimen petrolero la mayoria de los paises productores no poscia directamente |a riqueza 

que se encontraba en su subsuelo (salvo Iran o México que habian nacionalizado su 

industria petrolera, limitandose sus ingresos a lo que obtenian de los impuestos de 

exportacién”. (32) 

Asi, se pasé de una etapa de petrdleo barato a una de petréleo encarecido; lo cual se dié en 

forma unilateral de parte de las compaitias. 
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A pesar, de que la organizacién de “las Siete Hermanas” no pudo controlar bajo los 

anteriores parametros en un 100% la escena, incrementando los precios del combustible, 

los paises productores atrajeron recursos financieros y algunos emergieron como potencias 

petroleras, pues en el caso particular de México; pudimos observar que se convirtié en uno 

de los mas importantes proveedores del mercado. 

Todo demuestra que México dejé en este sexenio de autoabastecerse en materia petrolera. 

Sin embargo, en 1974 con el descubrimiento de nuevos mantos petroliferos, el pais volvié a 

ser autosuficiente ¢ incluso exportador. 

A partir de entonces se abre el debate sobre la exportacién de crudo, pues la reinsercién de 

México at mercado petrolero mundial generaria divisas adicionales al Gobierno Federal 

ademas de resolver el problema financiero marcando un cambio en la orientacién de la 

industria petrolera que pudiera transformar de una economia cerrada a una mucho mas 

abierta. No obstante, en el periodo en cuestién, no se definié ningin contrato de compra 

venta en algiin monto considerable que reafirmara tales politicas. 

Estados Unidos por su parte, se interesaba en mantener su seguridad energética y México 

no podia quedar fuera de sus planes, por lo que se constituyé en una alternativa a la 

dependencia de Medio Oriente, al contrario de lo que opinaba Henry Kissinger quien 

deseaba estrechar vinculos con esa regién. 
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En ese contexto el Washington Post publicé, en octubre de ese afio, a noticia de que 

México contaba con reservas petroleras del orden de 20 mil millones de barriles lo que 

permitiria al pais exportar, pata mediados de los ochenta, 2mi! millones de barriles diarios. 

(33) Esta realidad se convirtié en un arma para el gobierno norteamericano, el cual presiond 

a México a exportar, dejando atras 1a polftica nacionalista de los antiguos gobiernes. 

1.2.8 José Lopez Portillo (1976-1982) 

A partir de 1976 en México, se presenta una etapa denominada como boom petrolero, asi 

como una de reinsercién en el mercado mundial que empezé a vislumbrarse en el sexenio 

pasado y que se did definitivamente con Lopez Portillo en el poder. 

Las causas de tal reinsercién se encuentran principalmente en el descubrimiento de nuevos 

mantos petroliferos, pero también en el desplazamiento de funcionarios cuyas ideas no 

concordaban con las de exportar crudo ai extranjero. Josefina Vazquez y Lorenzo Meyer 

dicen al respecto: “Las exportaciones de hidrocarburos aportarian los recursos necesarios 

para cefrar la creciente brecha entre importaciones y exportaciones, serian un aval 

internacional que volviera a abrir a México las puertas del crédito internacional sin las 

cortapisas ni la tutela del Fondo Monetario Internacional (FMI) y aceleraria el ritmo dei 

crecimiento econémico. Con un mercado dominado entonces por los vendedores y con 

precios en ascenso, 1a administracién lopezportillista se lanzé con singular entusiasmo a



aumentar las reservas probadas. Estas pasaron de 6 mil millones de barriles en 1976 a 72 

mil millones en 1981.” (34) 

Esta situacion haria pensar en que con el descubrimiento de nuevas reservas, se llegaria a 

tener un grado de soberania aceptable porque México tendria mayor posibilidad de 

maniobra gracias a su riqueza de recursos naturales. Sin embargo, fue al revés, ya que el 

interés extranjero estaria precisamente en el petroleo y ejerceria presién para asegurar el 

abasto de esos recursos. Los sectores nacionalistas por su parte, demostraron no estar a 

favor de hipotecar el futuro de México exportando petréleo masivamente y con fuertes 

criticas ejercieron presién, de tal forma que el gobierno decidié establecer como maximo 

2 millones de barriles diarios. 

Sin embargo, posteriormente se amplié a 2 millones setecientos, destinando casi la mitad al 

mercado internacional. “La legitimacién de esta politica se buscd, entre otras cosas, a 

través de un Plan Global de Desarrollo y un programa de energia que justificaron la 

exportacién del petréleo y el gas en funcién del desempleo estructural y de la creacién de 

fuentes permanentes de recursos mediante la revigorizacién de la industria y la 

agricultura”. (35) 

Este Plan Global de Desarrollo se identificaba con la ortodoxia monetaria y financiera en 

pro del comercio exterior a pesar de la inclusién de programas de redistribucién social 

como los desarroliados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Sistema 
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Alimentrio Mexicano (SAM) y la Coordinacién general del plan de Zonas Deprimidas 

Grupos Marginados (Coplamar), cuyo fin era legitimizar la politica econémica y petrolera. 

Asi, es posible afirmar que el Director de PEMEX tuvo gran influencia sobre el Jefe del 

Ejecutivo para fa orientacién de la politica petrolera, Los otros actores gubernamentales 

sélo se concretaron a juzgar duramente los errores politicos del Director como el fracaso 

del gasoducto y el accidente del pozo Ixtoc I, pues cabe seflalar que PEMEX piblico la 

propuesta de construir un gasoducto de 48 pulgadas desde los campos del Sureste (Cactus) 

hasta la frontera norte (Reynosa) a fin de exportar 2000 MMPCD de gas a Estados Unidos. 

Esto fue porque ta politica de Jose Lépez Portillo mostré un viraje hacia la derecha debido 

al pAnico financiero, tratando de conseguir una actitud més conciliadora con el sector 

privado y con Estados Unidos, y a seguir el programa de estabilizacién negociado con el 

FMI y el gobierno de norteamericano. 

Por otro lado, 1a cantidad de divisas disponibles en un tipico auge exportador basado en 

materias primas dio la impresion de poder “administrar la abundancia” y manejar cada vez 

més productivamente la deuda externa. 

Para fines de 1977 las relaciones bilaterales se habian deteriorado a causa del problema 

migratorio y sobre todo por el fracaso de las negociaciones para la compra de gas 

mexicano. 
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En 1979, Carter incluyé tal asunto en la agenda de relaciones bilaterales, México-Estados 

Unidos, pues en su pats el consumo se increments en forma desmedida. 

El segundo choque petrolero de 1979 fue interpretado como caracteristica de largo plazo 

consistente en que las tasas de interés crecian desmedidamente. 

Contextualiz4ndonos en el ambiente internacional, podemos anotar que el inicio de la 

administracién lépez portillista coincidié con la de James Carter. Pero contrariamente a lo 

que se pensaba de! interés energético, el presidente estadounidense se abstuvo de presionar 

a México para que incrementara sus exportaciones. 

En Estados Unidos, entonces, se pensd en la creacion de una politica que de manera 

diplomética promoviera en México la exportacién de combustible, lo cual dio como 

resultado de la diplomacia de /inkage, pues el vecino del norte reconocia la importancia de 

las reservas petroleras haciendo otro tipo de concesiones a México. 

En el caso acotado, entendemos la diplomacia de linkage como una negociacién en paquete 

con beneficios para todos los paises que entren en el juego, dando como consecuencia una 

relacién especial. Pero, tedricamente, “se basa en la mutua interpenetracién e 

interdependencia entre el medio interno y el internacional”. (36) Proviene de la teoria 

sistémica al estudio de las relaciones internacionales y es expuesta concisamente por 

Rosenau. 

4B



En esa “relacién especial” se empezé a tratar la posibilidad de concretar una comunidad 

de América de! Norte incluyendo a Estados Unidos, Canada y México. 

Posteriormente, en la visita de Carter a nuestro pais en enero de 1979, a pesar de que Lopez 

Portillo exalté la concepcién nacionalista asociada con la riqueza petrolera_y el mandatario 

estadounidense contesté que no pretendia nada a a corto plazo y todo se haria en el marco 

de la ley. 

Por otra parte, en esa visita se discutié la posible entrada de México al GATT (Acuerdo 

General de Aranceles y Comercio) mostrando asi que lo que se requeria de México era una 

apertura econdémica 

EI vecino del Norte no podia ofrecer muchas cosas a cambio dadas las presiones del 

Congreso estadounidense, pues este siempre ha fungido como un freno, a las decisiones 

que el presidente tome. 

En sintesis, instrumentar la politica del /inkage resultaba dificil. “La posibilidad de 

negociar en paquete se ha reservado sélo para momentos de emergencia 0 en caso de que 

algin momento (sic) especifico de un pais Ilegara a constituir un problema de seguridad en 

el gobierno norteamericano”. (37)



Ante las presiones externas México decidié reducir en 1981 el precio del crudo, 

contradiciendo internamente, la posicion de defender el valor de las materias primas y 

externamente; 2 los demas paises productores que pugnaban por mantener el precio del 

petréleo. 

Las exportaciones siguieron constituyendo un rubro tan importante que internamente se da 

mas enfasis a la creacién y ampliacién de la infraestructura, en la extraccién y exportacion 

de crudo que a procesos referentes a la modernizacién, dando como resultado, a una baja 

en fa eficiencia y la productividad; paralelamente el descubrimiento de yacimientos 

petroleros no dio lugar a un mayor grado de decisién dentro de la politica exterior. 

Para resolver la problematica presentada que se agravé con otros fendmenos, como el de la 

corrupcién se presentan soluciones tomadas de modelos neoliberales que se analizarén en 

los préximos capitulos. 

Este Plan Global de Desarrollo es una muestra clara de la linea seguida en el periodo de 

Lépez Portillo. Concretamente, sostiene que el “nacionalismo mexicano afirmé la 

propiedad originaria de la Nacién sobre los recursos naturales en el articulo 27, como un 

dominio irrenunciable” 

(38), ademés de que existe una tradicién de politica exterior coadyuvante al mantenimiento 

de la soberanja de nuestro pais. Ya vimos como estos principios se vieron reafirmados en 

1938 con la expropiacién petrolera, y en este documento se retoman. 
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Sin embargo, este mismo plan argumenta que la explotacién y la exportacién de 

energéticos es la prioridad para conseguir el desarrollo esperado por los mexicanos dada la 

dotacién de recursos naturales. Recordemos que las reservas de petréteos detectadas se 

octuplicaron respecto a 1975 y ese gobierno no pensaba en protegerlas. 

Si analizamos el siguiente parrafo, se vislumbra la intencién de justificar la exportacién 

con la idea de! aprovechamiento de los recursos naturales no renovables. 

“El petréleo de México seré para beneficio de México, pero en circunstancias que sirvan a 

la humanidad. En este contexto, el pais ha sido consciente de la existencia de una crisis 

mundial y de la necesidad de preparar y conducir el transito entre dos épocas energéticas, 

siendo esta tarea responsabilidad conjunta de toda la humanidad; de ahi la obligacién de 

optimar el aprovechamiento de la era petrolera para ganar tiempo en el desarrollo de 

fuentes alternativas”. (39) 

Se habla més delante de una politica expansiva de la industria energética para la venta al 

exterior a cambio tanto de tecnologia como de financiamiento como si PEMEX no 

produjera por si sélo ingresos a favor de la ineficiente infraestructura. La empresa petrolera 

se convierte en la primera en México por concepto de ingresos, como se veré en el capitulo 

tres. En realidad, la paraestatal paga por concepto de impuestos y por concepto de déficit 

de otros sectores econdmicos, lo que podria utilizar en modernizar lo necesario.



A todo esto abria que preguntamos si el vender en gran volumen, significa aprovechar los 

recursos alin cuando esto significaria vender barato. El término “barato”, se utiliza porque 

de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda, si hay una sobreoferta de recursos, los 

precios tendran que ser bajos. 
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2. Gobiernos neoliberales 

A partir de 1982, como hemos sefialado, se da en México una serie de cambios en la forma 

de gobernar. Los presidentes subsiguientes actuarian de acuerdo a las practicas derivadas 

del neoliberalismo, cuyas consecuencias, se tratan de revisar en este capitulo con el fin de 

saber si éstas han sido benéficas o no para el pais y en especial para el sector petrolero. 

Veamos, en qué consiste la politica neoliberal mencionada despu¢s de hacerlo con su 

antecedente mds inmediato; el liberalismo econdémico. 

2.1 Liberalismo econédmico 

En el siglo XVII aparece en Inglaterra, la expresién teérica mas importante de las 

necesidades de la nueva burguesia industrial: el liberalismo econémico representando 

principalmente por David Ricardo y Adam Smith, creador de la Economia Politica. 

E! liberalismo es una corriente ideolégica que plantea que el Estado debe apoyar a la 

iniciativa privada y no interferir, ni poner barreras de ninguna especie al desarrollo 

capitalista. 

Asi, la no intervencién del Estado en la economia es uno de los puntos que se destacan con 

més vehemencia en la doctrina liberal. La funcién del Estado se concreta a vigilar el 

cumplimiento de las leyes econdmicas. “El mercado es la extension del derecho escencial



de! ciudadano y se encuentra por eso més allé de la capacidad de accién del Estado; se 

divorcia asi la politica de la economia”. (1) El liberalismo !eva los lemas “Dejad Hacer, 

Dejad Pasar”, es decir propugnar por la libertad industrial y comercial como condicién 

necesaria al crecimiento capitalista. 

Las leyes econémicas que del capitalismo derivan, se rigen en general por Ia llamada mano 

invisible que tiende a la autoregulacién del sistema y a equilibrar los factores econémicos 

de oferta y demanda, salarios y precios, entre otras cosas de !a misma indole. Segin Adam 

Smith, la base de la riqueza de las naciones, esta en la division del trabajo establecida de 

manera natural entendiendo por “natural” sdlo el imitar las leyes de la economia. 

La divisién del trabajo radica en que si un pais industrializado ofrece menores costos en 

esta actividad, otros pueden producir materias primas a bajos precios. Sin embargo, 

analizandolo profundamente ello significa, una. intensa lucha contra las barreras 

comerciales de los otros paises que favorezca a los mas industrializados. A lo largo del 

tiempo, hemos podido ver que la lucha entre las naciones en las que se ha implementado el 

sistema capitalista, ha llevado a la concentracién de capitales asi como a la formacién de 

los grandes monopolios de capital financiero. En realidad, en cuanto al trabajo se refiere, el 

liberalismo nunca eliminéd {a explotacién capitalista, aunque hizo una aportacién 

importante argumentando que era precisamente esa actividad donde se encontraba la fuente 
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de la riqueza. Por otra parte, Carlos Marx, al desarroflar la teoria del valor encontraria ta 

explotacién obrera como fuente de la plusvalia. 

Socialmente, la economia inglesa desarrolla el fendmeno del individualismo precedido ¢ 

influenciado por el humanismo o el utilitarismo. El individuo es visto ya como un 

ciudadano que al buscar su riqueza individual enriqueceré también a la sociedad. 

2.2 Neoliberalismo 

EI neoliberalismo como su nombre lo indica, es un modelo reciente aplicado a la politica 

econdmica. La coyuntura intemacional bajo la cual se presentd, fue el debilitamiento de la 

guerra fria causado principalmente por el resquebrajamiento de la Unién de Repiblicas 

Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.). Mundialmente, se tenia que buscar nuevos paradigmas 

que pudieran explicar la compleja realidad. Esto nos llevé a plantear la globalizacién como 

una alternativa de crecimiento para todos los paises del sistema capitalista, aunque como 

veremos mas adelante, dicho crecimiento resulta ser desigual cuando los pafses no cuentan. 

con las condiciones necesarias para desarrollar con éxito otro modelo politico-econdémico. 

EI méximo expositor del neoliberalismo fue Milton Friedman quien tomé sus premisas del 

liberalismo. A continuaci6n, tratamos de explicario més detalladamente con el fin de que al 

utilizar ef término se entiendan claramente {as ideas plasmadas. 
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“Por neoliberalismo, se puede entender el conjunto de criterios y estrategias econdémicas 

con las que Latinoamérica enfrenta sus problemas en politica econédmica durante la década 

de los ochenta, aunque sus origenes, como lo considera Edgar Jimenez Cabrera, se 

remonten a la década anterior” (2) 

Los puntos se fundamentan en creencias de corte tecnocrético asi como en una metodologia 

empirico analitica que justifica su pretensién. 

Sostiene que las libres fuerzas de mercado actuaran a favor de tos problemas econémicos y 

sociales. Sdlo que para esta consideracién, hay que partir de la igualdad de 

circunstansaci6n, de lo contrario la competencia es desleal. 

Segun ciertos autores, los rasgos més sobresalientes y de nuestro interés son los siguientes: 

“El poder de los gobiernos nacionales se debilita notoriamente en forma paralela al peso 

inusitado que adquieren el gran capital privado internacional, las instituciones financieras 

transnacionales y los gobiernos de los paises ricos determinadas al mérgen del juego 

politico nacional interno y no se sujetan a las reglas democraticas, por el contrario, se les 

sustituye por mecanismos de concertacién corporativa entre la tecnocracia y algunos 

grupos de empresarios y trabajadores, sin considerar al conjunto de la sociedad. 

Se profundiza el fenémeno de concentracién-marginacién tanto en la economia como en la 

politica, en donde en ambos espacios hay sectores integrados altamente dinémicos y 

sectores excluidos sin participacién real. La légica de! modelo lleva a que la dominacién 
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sufre un proceso de neoligarquizacién donde un reducido grupo de privilegiados por el 

modelo es el que toma las decisiones del impacto nacional de acuerdo exclusivamente a 

sus intereses sectoriales”. (3) 

En el caso de México y tras el fracaso del boom petrolero, pero enfaticamente en el sexenio 

de Carlos Salinas de Gortari, se empezé 2 mostrar una apertura indiscriminada, pues las 

medidas restrictivas al capital especulativo quedaron reelegadas. No se fijé un porcentaje a 

la produccién benéfica de capitales privados, nacionales o extranjeros, asi como tampoco 

se establecié la obligacién de permanecer en el pais por un determinado tiempo, 

ocasionando graves estragos politicos, econdmicos y sociales. 

Petréleos Mexicanos y la riqueza petrolera del pais tras el fracaso del boom petrolero 

también se han visto envueltos en practicas neoliberales gracias a la crisis de largo plazo 

de] capitalismo internacional ademas de la deuda externa de México y de los grupos 

financieros transnacionalizados. 

2.3 Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) 

Empezaremos por analizar la gestién de Miguel De la Madrid Hurtado a fin de comprender 

mejor 1a aplicacién de las pricticas neoliberales en México en los ultimos tres sexenios y 

sus consecuencias.



Recordemos que De ta Madrid habia coordinado ci Plan Global de Desarrollo cuya 

pretension cra la de hacer modificaciones estructurales en ef pais que servirian para 

desarrollar la politica expansionista. En el caso de PEMEX cuya direccién fue ocupada por 

Mario Ramén Beteta, se promovié ef seguimiento de programas elaborados por 

instituciones financieras internacionales como el FMI, los cuales se centraban en la 

exportacién de petréleo en mayor grado. Sin embargo, debido a las circunstancias este Plan 

no se implants totalmente, pues en 1983 se presenté una aguda crisis financiera asi como la 

caida del precio del petroleo a nivel internacional. 

México, al tiempo que debia hacer frente al pago de su enorme deuda externa estaba 

devaluando la moneda nacional. El délar subié mds del cien por ciento, ademas de que 

durante los meses subsiguientes hubo una flotacién de 13 centavos diarios que ponia en 

clara desventaja al peso. Para resolver el problema de la deuda, se opta por la medida de 

acentuar la proliferacién de los swaps (instrumentos creados como forma de pago de deuda 

externa, a cambio de acciones de empresas deudoras). 

Ante las exigencias de los acreedores externos y las fuertes presiones de] FMI, ¢] gobierno 

de México introdujo Programas de Ajuste Econémico, como el Programa Inmediato de 

Reordenacion Econémica (PIRE), el cual pugnaba por la austeridad, incrementando el 

ahorro intemo, conteniendo 1a inflacién y reduciendo el déficit pablico y el externo. 
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“El 17 de noviembre, el pais llegaria a un acuerdo mediante el cual se le otorgaban 4 mil 

millones de pesos para los tres afios siguientes. Dicho acuerdo significaba una garantia para 

los bancos privados, pues el FMI como “guardian de las finanzas internacionales” se 

encargaria de supervisar las politicas restrictivas a las que México se habia 

comprometido.” (4) 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) sexenal se encontraba adaptado a las lineas globales 

de politica econémica anunciadas en uno de los programas mencionados. 

Respecto a las relaciones con la Organizacién de paises exportadores de petréleo (OPEP), 

el gobierno de Miguel de la Madrid, descarté 1a entrada a dicha organizacién, pero mostré 

voluntad para adecuarse a las politicas de produccién y comercializacién de petréleo. 

La OPEP se conforma actualmente por once paises distribuidos en todo el mundo; Africa 

esta representada por Argelia, Libia y Nigeria; Asia por Indonesia; e! Medio Oriente por la 

Republica Islamica de Iran, Irak, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Arabes 

Unidos y América Latina por Venezuela (Ecuador abandon6 esa organizacién en diciembre 

de 1992). Ha tenido como objetivo, contribuir al buen desarrollo del mercado petrolero 

intemacional, condicién necesaria para la obtencién considerable de divisas. Esto to hace 

de diversas formas; intenta mantener la estabilidad del precio del petréleo, asegura un 

ingreso regular a los paises productores y garantiza un abstecimiento petrolero constante 

eficaz y econémico a las naciones consumidoras.



No obstante, con la crisis presentada en ¢! sexenio delamadridista, México tuvo como se 

expuso més arriba, que bajar sus precios, deteriorando sus relaciones politicas con la 

OPEP: 

En el dmbito de la industria petrolera, se reflejaron muchos intereses extranjeros, pues los 

recursos naturales no renevables se veian como un posible pago por concepto de deuda 

externa. “Durante el boom los elevados niveles de inversion y los gastos de operacién sélo 

pudieron sostenerse con créditos provenientes del exterior, dando como resultado el que la 

deuda externa de PEMEX se elevara mas de! 600% entre 1977-1982 pasando de 3, 038 a 

19,200 millones de délares corrientes”. (5) 

Con el objeto de obtener divisas para el pago puntual del servicio de la deuds, la empresa 

se vio en la necesidad de incrementar el volumen exportado de petréteo crudo a pesar de 

que su precio estaba bajando, con esto se contribuyé a saturar el mercado y a retroalimentar 

la tendencia descendente de los precios creando un circulo vicioso que solo beneficiaba a 

los paises consumidores. En otras palabras, pafses como el vecino del Norte se veian 

favorecidos porque podian obtener petréleo a precio mis bajo coadyuvando a su seguridad 

nacional. También se favorecia a los extranjeros porque ef monto que obtenemos como 

forma de pago de esa transaccién lo regresamos en forma de deuda con altos intereses. . 

Asi, este periodo se caracterizé por la apertura econémica, consecuencia de la aplicacién 

del modelo neoliberal. También se caracteriz6 por la toma de medidas que a cambio de 
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otorgarnos créditos financieros, nos imponian los organismos internacionales y potencias 

capitalistas. 

2.4 Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) 

Al presidir Carlos Salinas de Gortari la Republica Mexicana de 1988 a 1994, su gobierno 

se caracterizé por la decidida puesta en marcha de un nuevo modelo econdmico, el 

neoliberalismo. Parafraseando a Josefina Vazquez y a Lorenzo Meyer, podemos sefialar 

que el Estado disminuia su papel como productor dentro de una economia abierta y 

competitiva y permitia que la inversion externa privada asumiera un papel central ¢ hiciera 

de la exportacién el motor de la gran produccién. (6) 

Claro esta, que esto ya se veia venir desde el sexenio anterior, pero fue en este en el que el 

Jefe del Ejecutivo, puso gran énfasis en hacer del neoliberalismo una practica a seguir. 

La modernizacion en el Ambito politico y econémico seria punto nodal y para lograr tales 

objetivos, las empresas paraestatales tenian que ser privatizadas a pesar de que eso 

significara en el caso de PEMEX, cierta cesién de soberania. 

Adhiriéndonos al Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, entendemos por modernizacién 

fo que en el sefiala Carlos Salinas de Gortari. 

“Modernizar es ampliar y mejorar ta infraestructura; es aceptar y enfrentar con eficacia la 

apertura comercial; es eliminar obstaculos y regulaciones que reducen el potencial de los 

sectores productivos, es abandonar con orden lo que en un tiempo pudo ser eficiente pero 
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hoy es gravoso; es aprovechar las mejores opciones de produccién, financiamiento, 

comercio y tecnologia de que dispone el pais; es reconocimiento de que el desarrollo en el 

mundo modemo no puede ser resultado sélo de las acciones del Estado, sino también 

precisa la participacién amplia de los particulares”. (7) 

De tal forma, la privatizacién se constituye en una via para la modernizacién de empresas 

paraestatales, lo cual trae consigo el enriquecimiento de grupos privilegiados ya sean 

nacionales o extranjeros. 

Todo esto explica el hecho de que 1a empresa petrolera con Fransisco Rojas a la cabeza, 

haya tenido una reestruccturacién administrativa, la cual la dividié en cuatro subsidiarias y 

un organismo central como se plasma en el capitulo IV referente a PEMEX y su estructura. 

Con respecto a la privatizacion el presidente de la Republica decia: 

La privatizacién no deposita en manos ajenas al Estado la conduccién det desarrollo, por el 

contrario, el Estado dispone ahora de sus recursos, de atencién y de oportunidad para 

utilizar los formidables instrumentos de la politica de gasto, ingreso, aranceles, precios 

publicos, subsidios y la fortaleza de tas empresas estratégicas pata determinar el rumbo del 

desarrollo y hacer realidad ef proyecto que la nacién demanda. 

Ademas, crefa en el reforzamineto de la capacidad econdémica a través de las practicas 

mencionadas, pues decia que el hecho de poner en manos de los particulares algunas 

empresas, generaria sustanciales ganancias. 
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“Hoy se depende mucho mas del exterior no sdlo porque continuan presentes los 

desequilibrios tradicionales en materia de comercio, inversién y deuda externa, sino porque 

la capacidad productiva del pais esté sujeta a lo que dicta el interés de los grandes 

capitales, principalmente estadounidenses”. (8) 

Asi, bajo los parémetros anotados y con el propésito de privatizar sectores petroleros, sobre 

todo la petroquimica, el gobierno empezé a transferir los petroquimicos basicos a la lista de 

secundarios que es un renglén en el que puede intervenir la iniciativa nacional o extranjera. 

En 1986 ya se habia reducido Ia lista de productos petroquimicos basicos de 50 a 34, pero 

en 1989, se haria un drastico cambio de categoria, ya que solamente estuvieron en ese 

rubro 19 productos. En 1992 se hizo nuevamente una reclasificacion y esta dio como 

resultado el que quedaran en esa lista, 8 productos bdsicos mds el metano en ciertas 

condiciones quimicas. (anexo 1) 

La relacién de tales productos asi como 1a concepcién de la petroquimica, pertenece a otro 

apartado, por el momento nos concretamos a hablar de Ja politica sexenal. 

Con la informaci6n anterior, nos percatamos de que Salinas en su periodo, rectasificaria 

dos veces los productos petroquimicos, abriendo el sector en cuestion a empresas privadas 

nacionales y extranjeras y permiti¢ndoles avanzar en la integracién de sus cadenas 

productivas.



Asi quedaron abiertas las opciones para vender, rentar o prestar las plantas petroquimicas 

especializadas o terciarias en cuya produccién los capitales extranjeros podrian participar 

hasta con el 100%. 

Cabe sefialar que los productos desregulados, pueden ser explotados indistintamente por los 

sectores privado, social o piblico. 

De manera general, la politica petrolera salinista la podriamos Tesumir con el programa que 

se acordé con el Banco Mundial; 

1) Limitar e} derecho exclusivo de Petrdleos Mexicanos a producit mds de 25 

petroquimicos y definir una lista inicial de petroquimicos secundarios abiertos a la 

participacién del sector privado. 

2) Alentar un programa de acuerdos cooperativos entre el sector privado y PEMEX, es 

decir, impulsar una privatizacién de esa industria. Los préstamos para la reforma del 

sector piblico se orientaron a facilitar y flexibilizar al sector, lo que significd el 

desmembramiento de Petréleos Mexicanos para la eventual privatizacién de la misma 

en pedazos. (9) 

John Saxe Fernandez, especialista en el tema que tratamos, advierte que con la intervencién 

de organismos como el FMI y del BM en la politica petrolera “se profundizan las 

condiciones que han llevado al pais a ser victima de un ciclo perverso de deterioro de los 
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fundamentos materiales y jurisdiccionales del proyecto nacional y que, dada nuestra 

situacion geopolitica y la tradicién expansionista de Estados Unidos, se tendrén 

consecuencias de largo alcance”. (10) 

Otros autores como Luis Pazos, en contraposicién a lo anterior, piensan en fa privatizacién 

como la panacea 2 los problemas de PEMEX. En su libro “Mitos y realidades dei petréleo 

mexicano”, sefiala: 

“Las llamadas nacionalizaciones son estatizaciones y crean una propiedad privada del 

gobierno en torno de nuestros recursos naturales”.(11) Posiblemente, en nuestro pais se 

pueda afirmar tal aseveracién dada la corrupcién prevaleciente en la empresa petrolera, 

pero también estamos de acuerdo en que el BM y el FMI no debieran intervenir en politicas 

internas. 

Sin desviarnos del tema que nos atafie, es necesario plantear los objetivos de los dos 

organismos internacionles mencionados en repetidas ocasiones. 

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, han sido desde su creacién en 1944 

los rectores de! sistema financiero internacional. 

E! primero tiene como propésitos fundamentales: 

1. Promover la cooperacién monetaria internacional por medio de una institucién 

permanente que proporcione un mecanismo de consulta y colaboracién en problemas 

monetarios internacionales. 

2. Facilitar la expansion y el incremento equilibrado del comercio internacional 

contribuyendo de esta forma a fomentar y mantener un elevado nivel de empleo y de 
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ingresos reales y a desarrollar los recursos productivos de todos tos miembros como 

objetivos primordiales de politica econdmica. 

. Promover la estabitidad en los cambios, mantener un orden en los acuerdos cambiarios 

entre los miembros y evitar depreciaciones de los cambios en fines de competencia. 

. Ayudar al establecimiento de un sistema multilateral de pagos en materia de 

transacciones corrientes entre los miembros asi como la eliminacién de las restricciones 

de divisas que entorpezcan la expansion del intercambio mundial 

. _Inspirar confianza a los miembros, poniendo a su disposicién los recuros del fondo con 

las debidas garantias dandoseles asi, la posibilidad de corregir los desajustes en sus 

balanzas de pagos sit tener que recurrir a medidas perjudiciales para la prosperidad 

nacional o internacional 

. De conformidad con lo anterior, acortar la duracién de Jos desequilibrios en las 

balanzas internacionales de pages de los miembros y aminorar su intensidad. (12) 

Por su parte, Banco Central funge como base del mercado mundial en cuanto es proveedor 

en Ultimo extremo de divisas y comprador final de ellas. 

La privatizacién no es la Gnica alternativa, sino que hay otras como recurrir al decremento 

de los impuestos pagados por PEMEX, a fin de modernizar la industria y asi no depender 

de la tecnologia del exterior. Tampoco tendriamos que vernos obligados a exporiar el 

petréleo crudo a bajos costos para posteriormente importar productos manufacturados a 

precios mucho mas altos. 

En fin, el Jefe del Ejecutivo durante el periodo de 1988 a 1994, promovis la inversion 

extranjera. Muestra de ello fue el hecho de haber firmado en 1994 como punto culminante 
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de sv politica neoliberal, la entrada al Tratado de Libre Comercio (TLCAN), en inglés 

North American Free Trade Agreement (NAFTA). El propésito seria ir eliminando barreras 

arancelarias para lograr el libre flujo de mercancias aunque con una situacién de desventaja 

puesto que el pais no contaba con 1a infraestructura necesaria para estar en condiciones de 

igualdad. 

2.5 Emesto Zedillo Ponce de Ledén (1994-2000) 

Emesto Zedillo es el siguiente presidente que ha gobernado bajo postulados neoliberales. 

En esta ocasién se marcha hacia una nueva tactica de acciones que se interpretan como 

pasos para privatizar. En el caso de Petréleos Mexicanos dirigido esta vez por Adrian 

Lajous Vargas, hasta la fecha no se privatiza totalmente, sino sélo la petroquimica 

secundaria en la que se abre el 49% a la inversién privada mientras que el Estado mantiene 

el 51% privilegiando acciones especulativas. Sin embargo, este es uno de los sectores mds 

importantes: debemos recordar que la compafiia esta dividida desde 1994 , en cuatro 

subsidiarias y un organismo central. 

Por otra parte, los particulares pueden, a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), 

participar invirtiendo en forma indirecta minoritariamente. Consideramos que, se esta 

especulando en un area estratégica que debiera estar cerrada a inversiones golondrinas que 

en cualquier momento pueden irse.



Luego de que en agosto de 1994, los resultados electorales oficiales dieran el triunfo a 

Emesto Zedillo, empezaron los primeros signos de un vertiginoso deterioro en las finanzas 

publicas, e incapaz de resolver el déficit de la balanza de cuenta corriente, el nuevo 

gobierno aplicé diversas medidas para modificar los limites de la flotacién del peso 

afectados a causa de estos problemas econémicos. 

Ninguna de ellas tuvo los resultados esperados y en diciembre, se anuncié la extraordinaria 

devaluacién del peso mexicano. 

El apoyo del gobierno norteamericano y de los organismos internacionales se tradujo en 

nuevos préstamos por mas de 40 mil millones de délares, los cuales se destinaron al pago 

de las obligaciones contrafdas con inversionistas extranjeros en acciones de la Tesoreria de 

la Federacién (conocidas como Tesobonos). Adicionalmente, la nueva deuda se finca en 

una garantia de pago; la cuenta por ventas de petréleo en el extranjero. Esta gravisima 

condicionante pone directamente en manos de la banca internacional el recurso que Lazaro 

C4rdenas expropié en 1938, para beneficio del pais. 

Debido a lo aqui explicado, “México no decide libremente los volimenes de produccién y 

exportacién de crudo dejando esto al gobierno de Washington en pro de sus intereses, pues 

el petréleo de México no es, en estas circunstancias, ajeno 2 los intereses hegeménicos 

mundiales y hemisféricos”. (13) 
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Ante tales circunstancias, Cuahutémoc Cardenas sugiere depender cada vez menos del 

petréleo como combustible y buscar el mayor valor agregado y los mayores impactos 

econémicos y sociales en sus transformaciones y aprovechamientos. También segun dice, 

deben disminuir gradualmente hasta eliminarse, las exportaciones de petréleo crudo. (14) 

Es obvio que los grupos de poder han aprovechado los momentos de crisis como el de 

1994, para comprar los bienes productivos nacionales estratégicos y si dependemos 

mayoritariamente de ellos, estaremos condicionados por el ambito potencial externo. Como 

datos referentes a esto Ultimo, tenemos lo siguiente: en 1998, las exportaciones petroleras 

ya no eran el sustento del comercio exterior nacional, representaban el 13.3% del total, el 

cual comparativamente con los afios anteriores ya no significaba un porcentaje tan elevado, 

pero de cualquier modo, el petréleo seguia y sigue siendo el principal producto vendido al 

extranjero. “El saldo neto de 1a balanza exterior de hidrocarburos alcanzé 10 mil millones 

de délares, 2 mil 800 millones mas que en 1995”. (15) Si a esto agregamos que desde 1997, 

la industria petrolera internacional ha atravesado pos una de las etapas més criticas de su 

historia, ya que Jos precios alcanzados han sido similares a los que prevalecian hace 25 

afios, estamos hablando de una agravada crisis econdémica. 

Desafortunadamente, hay quienes piensan que tenemos que exportar en gran volimen para 

lograr un buen desarrollo econdémico. Guillermo Ortiz Martinez, secretario de Hacienda y



Crédito Publico dijé en el quinquagécimo primer aniversario de la expropiacién petrolera: 

las exportaciones petroleras deben crecer al mismo ritmo que las crecientes exportaciones 

de bienes manufacturados en México y proveer al Estado con un jugoso retormno a sus 

inversiones. 

Si nos comparamos con los miembros de la OPEP vemos que la organizacién envid 27 

millones de barriles por dia, mientras que paises independientes como México exportan 

casi 2 millones de barriles diarios, lo cual es a nuestro juicio una desmesurada cantidad de 

recursos imposibles de reobtener en alguna o algunas transacciones. 

Por su parte el gobierno de Zedillo ha justificado los niveles de explotacién de recursos no 

tenovables, hablando de las reservas probadas que ascienden aproximadamente a 95 mil 

millones de barriles de petréleo, comprables con las de Arabia Saudita, cuando se decia 

poco antes que eran 47 mil millones. 

A lo largo de este capitulo nos hemos dado cuenta de que el neoliberalismo ha traido 

consigo serias dificultades en materia de soberania, pues, PEMEX se ha visto obligado a 

extraer petréleo en grandes cantidades y a destinar divisas petroleras al pago de la deuda 

externa, con lo que se han provocado dafios que han coartado el buen desarrollo nacional. 
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De acuerdo a las circunstancias dadas hasta ahora en nuestro pais, avizoramos el futuro 

inmediato, imbuido de practicas derivadas del modelo politico-econémico implantado en la 

decada de los ochenta. Después de la administracién de Ernesto Zedillo y de 1a direccién 

de PEMEX encargada a Lajous Vargas, la politica seguiri los parémetros neoliberales, 

sobre todo si ya se han firmado acuerdos a nivel internacional. Sélo nos queda reflexionar 

sobre la importancia de los recursos no renovables con el fin de tomar medidas que 

prevengan la privatizacion indiscriminada de los mismos.
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3. El petréleo como un recurso natural no renovable y la legistacion correspondiente 

Esté capitulo lo hemos dedicado a explicar el porque el petréleo se considera como un 

tecurso natural no renovable, procediendo con la composicién ¢ importancia del mismo. 

También, hemos puesto enfisis en los ordenamientds legales que regulan su procesamiento 

y su explotacién. 

Por ultimo, hemos sefialado, los cambios legislativos con respecto a la industria petrolera 

que hoy dia, permiten la indiscriminada comercializacién de ese recurso. 

3.1 Recursos naturales no renovables 

Con el propésito de analizar al petréleo como recurso natural no renovable aceptamos en 

primera instancia, la definicién de Bassols Batalla, géografo mexicano sobre los recursos 

naturales, 

“Los recursos naturales son segin Ja nueva definicién que conocemos, aquéllos muy 

variados medios de subsistencia de las gentes, que éstas obtienen directamente de la 

naturaleza”. (1) 

Partiendo del hecho de que son fuentes de energia primarias, estos pueden transformarse 

parcial o totalmente dando como resultado nuevas fuentes de energia o subproductos y 

mercancias manufacturadas. 
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En la naturaleza se encuentran tres tipos de recursos, Hamados renovables, no renovables € 

inagotables, de los cuales nos interesa el segundo. 

Son recursos no renovables, los minerales (excepto la sal que se deposita en tagunas 

marinas y lagos). En nuestro mundo existe una cantidad determinada (conocida 0 no), la 

cual disminuye inevitablemente con el uso de estos recursos, por lo que en un momento 

dado se pueden agotar y por lo que deberan buscarse nuevas reservas o sustitutos. 

Uno de los recursos mencionados, es el petroleo que en la época prehispanica se conocia 

como chapopote. 

Petréico es una palabra castellanizada del latin (petroleum; petra-piedra y oleum-aceite). 

Significa aceite de piedra y es un compuesto de hidrocarburos, basicamente una 

combinacién de carbono e hidrégeno; corresponde a un grupo de sustancias Ilamadas 

bituminosas muy abundantes en la naturaleza, que se encuentran en variadas formas y 

feciben diversas denominaciones como petrdleo en bruto, aceite de piedra, nafta, asfalto, o 

bien se halla mezclado con materias minerales, como ocurre en las pizarras bituminosas. 

“Al analizar petréleo de procedencias diversas, de manera general puede decirse que lo 

forman los siguientes elementos quimicos: carbono, de 76 a 86 por ciento, e hidrégeno, de 

10 a 14 por ciento”. (2) 

A veces contiene algunas impurezas mezcladas como oxigeno, azufre y nitrogeno. También 

se han encontrado huellas de compuestos de hierro, niquel, vanadio y otros metales. 
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No se sabe exactamente como se formé el petréleo en el subsuelo. Las teorias de su origen 

se siguen discutiendo hasta la fecha. Varios quimicos famosos, entre ellos el ruso Mijail 

Basilievich (1711-1865), el frances Marcelin Pierre Eugene (1827-1907) defendieron el 

origen mineral. Otros investigadores se inclinan por el origen orginico, sosteniendo que 

proviene de la descomposicién de residuos animales y vegetales que se han transformado 

en aceite. Este origen se demuestra al haberse comprobado que los terrenos en los que s¢ ha 

formado, no han estado nunca a una temperatura superior a 38°C, descartando por esto la 

teoria del origen mineral, pues la obtencién a partir de carburos metdlicos requiere 

temperaturas mucho més elevadas. También nos puede confirmar el origen organico, el 

hecho de que la mayor parte de los yacimientos en el mundo se localice en lugares que 

fueron ocupados por lagos y mares hace millones de afios. 

El petréleo se encuentra impregnado en el subsuelo en formaciones de tipo arenoso 0 

calcéreo; asume los tres estados fisicos de la materia: sdlido, liquido y gaseoso, 

dependiendo de la composicién, de la temperatura y de 1a presién a que se encuentre. Su 

color es variable entre el 4mbar y el negro y su densidad es menor que la de! agua. 
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3.2 Ordenamientos juridicos referentes a los recursos no renovables 

La Ley que rige el uso y explotacidn de los recursos petroleros data del 31 de diciembre de 

1925 y fue expedida y Plutarco Elias Calles, cuyos parrafos sustanciales s¢ plasman aqui. 

“Corresponde a la Nacién el dominio directo de toda mezcla natural de 

carburos de hidrégeno que se encuentren en su yacimiento, cualquiera que sea 

su estado fisico. 

En esta Ley se comprende con la palabra petroleo a todas las mezclas naturales 

de hidrocarburos que fo componen, lo acompafian o se derivan de él. 

“El dominio directo de la Nacién sobre el petréleo es inalienable ¢ 

imprescriptible y sdlo mediante autorizacién del Ejecutivo Federal podran 

Hevarse a cabo los trabajos que requiere la industria petrofera, 

“Los derechos derivados de concesiones otorgadas conforme a esta ley, no se 

transferiran en todo o en parte a gobierno o soberanos extranjeros, ni se 

admitirin a éstos como socios 0 coasociados, ni se constituird a su favor 

ningun derecho sobre aquellos. 

“Las concesiones seran hechas hasta por 30 afios”. (3) 

Por su parte, la Organizacién de las Naciones Unidas (ONU), organismo de caracter 

internacional creado al final de la Segunda Guerra Mundial (1945) después del derrumbe 
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de la Sociedad de Naciones, estipula en sus resoluciones 3201 y 3202 con fecha de mayo 

de 1974, que cada Estado decide libremente su politica sobre sus recursos naturales y todas 

sus actividades econémicas, estableciendo asi la plena soberania de fas naciones en ese 

campo. Las resoluciones mencionadas se presentan a continuacién: 

“A fin de salvoguardar esos recursos, todo Estado tiene drecho a ejercer 

control efectivo sobre ellos y su explotacién, con medios ajustados a su propia 

situacién, incluso el derecho de nacionalizacién o transferencia de la propiedad 

a sus nacionales, siendo este derecho una expresién de la plena soberania 

permanente de! Estado. No se puede someter a ningiin Estado a ningim tipo de 

coercién econémica, politica o de otra indole para impedir el libre y pleno 

ejercicio de este derecho inalienable”. (4) 

3.3 Articulos contenidos en ta Constitucién politica mexicana referentes a los recursos 

naturales no renovables 

Los recursos a los que hemos hecho mencién quedan regulados por la Ley Fundamental de 

la Nacién y particularmente en Asticulo 27 en su parrafo IV al sefialar: 
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“Corresponde a la nacién el dominio directo de todos los recursos naturales de la 

plataforma continental y los zécalos submarinos de !as islas; de todos los 

Minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan 

depésitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales 

como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en Ja 

industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas 

formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la 

descomposicién de las rocas, cuando su explotacién necesite trabajos 

subterraneos; los yacimientos minerales u organicos de materias susceptibles de 

ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sdlidos; el petréleo y 

todos los carburos de hidrégeno sélidos, liquidos 0 gaseosos; y el espacio situado 

sobre el territorio nacional, en la extensién y términos que fije el derecho 

internacional”. (5) 

Un comentario sobre el particular de José Luis Manzo, autor del libro (Qué hacer con 

~“Pemex?, es a nuestro juicio congruente con nuestra manera de ver las cosas y es por ello 

que nos permitimos parafrasearlo. 

El “dominio directo” de los recursos petroleros corresponde 2 un estatuto juridico especial, 

segin el cual ef Estado Mexicano no puede deshacerse, bajo ningun concepto o 

circunstancia, de los yacimientos de hidrocarburos que estén bajo el régimen juridico de 
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dominio directo de la nacién. De esta forma los constituyentes de 1917 crearon un gran 

candado, una barrera juridica infranqueable para impedir que se despojase por alguna via a 

ta nacion de la explotacién de esta riqueza, mientras no se modifique la Constitucié6n. 

“Por lo demas el término inalienable implica que el dominio directo de la nacién sobre los 

hidrocarburos no puede ser transferido a otros bajo ninguna forma o mecanismo, lamese 

venta, permuta o simple transferencia. A su vez el término “imprescriptible” significa que 

el dominio directo de la nacién es a perpetuidad”. (6) 

Asi pues, este articulo es el principal impedimento legal para la privatizacién de Petrdieos 

Mexicanos por considerar a los recursos una funcién meramente social en concordancia 

con el interés publico. Dicho interés se veria afectado si el gobierno federal decidiera 

favorecer a grupos privilegiados, ya sea nacionales o extranjeros. 

“El Articulo 27 de la Constitucién de 1857 aunque establecia de igual forma, el dominio 

directo de la Nacién sobre el petréleo y sobre los carburos de hidrdégeno; sdlidos, liquidos 0 

gaseosos, autorizaba al Gobierno Federal para hacer concesiones a particulares o a las 

sociedades civiles o comerciales para que pudieran explotar esos elementos con la 

condicién de que establecieran trabajos regulares para la explotacién y cumplieran ciertos 

requisitos”, (7) 
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Hay otros articulos constitucionales que tienen que ver con la imposibilidad de negociar 

con los recursos mencionados y las areas estratégicas de Petroleos Mexicanos como la 

Petroquimica Basica. 

El pdrrafo cuarto del articulo 25 Constitucional sefiala que el Estado tendra a su cargo, de 

manera exclusiva, las areas estratégicas que se sefialan en el articulo 28, parrafo cuarto de 

la Constitucién, manteniendo siempre el Gobierno Federal! la propiedad y el control sobre 

los organismos que en su caso se establezcan. 

A su vez, el parrafo cuarto del articulo 28 Constitucional estipula que (entre otros), el 

petréleo y los demas hidrocarburos (y) la petroquimica basica son dreas estratégicas. 

Segin 1a “reserva legislativa”, principio fundamental de nuestro cuerpo constitucional, 

solamente el Congreso de la Unién podria definir los limites de las areas econémicas 

consideradas como estratégicas o prioritarias, mientras que el Ejecutivo Federal no puede 

suplir o reemplazar al Congreso en estas funciones,; no puede mediante medidas 

reglamentarias (cuyo alcance se limita a proveer en lo administrativo para la adecuada 

administracién de las leyes emitidas por el Congreso), sustituir 0 ir en contra de las leyes 

emitidas por el Congreso. 

“En lo que respecta al marco juridico sobre petroquimica bdsica, existe una laguna legal, 

pues el Congreso no ha emitido la ley que reglamente el articulo 28 constitucional en 

materia de petroquimica. 
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Mas no por ello el Ejecutivo esté facultado para realizar por la via de los hechos de 

funciones del Congreso, al definir mediante reclasificaciones administrativas, los limites de 

un rea estratégica como la petroquimica basica”. (8) 

Asi pues, el Jefe del Ejecutivo Federal, dada la inexistencia de una ley del Congreso cuyo 

objetivo sea reglamentar el articulo 27 y su ley reglamentaria en el ramo del petréleo asi 

como precisar el contenido y el alcance de la petroquimica basica, toma medidas 

anticonstitucionales al reclasificar productos basicas. 

Cabe sefialar, que fue el Congreso de la Union, el cual dio nacimiento a PEMEX 

petroquimica al emitir la Ley Organica de Petréleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 

en 1992 (fraccién “F” del articulo 72), de tal forma que sélo este puede desaparecer esa 

empresa. Esto implicaria: 

-Enviar la correspondiente iniciativa debidamente sustentada a la Camara de Diputados, 

-La Camara de Diputadas y posteriormente la de senadores analizarian esa iniciativa y, 

conforme a su criterio, podrian rechazarla o aprobaria. 

-en caso de que se aprobara, procederian a introducir las modificaciones pertinentes en la 

Ley Organica de PEMEX y Organismos Subsidiarios. 
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ESTA TESIS NO SALE 
DE LA BIBLIOTECA 

3.4 Ley Organica de la Administracién Publica Federal (LOAPF) 1999 

La Ley Organica de la Administracién Publica Federal (LOAPF) vigente, responde 

basicamente a una estrategia de modernizacién planteada en el Plan Nacional de Desarrollo 

1989-1994. Su contenido, define la organizacién gubernamental que en la ultima década ha 

registrado profundas modificaciones. 

En 1977 con Lépez Portillo en ia presidencia de la Republica, se expide dicha Ley, dando 

lugar a la Secretaria de Programacién y Presupuesto, la cual institucionaliza la 

programacion global de acciones de la administracién publica federal que se encargaba, 

hasta entonces, a tres dependencias del Ejecutivo. 

“La planeacién del gasto publico y de las inversiones a cargo de la Secretaria de la 

Presidencia, la presupuestacién del gasto corriente en la Secretaria de Hacienda y la 

programacién y el control de las entidades paraestatales en la Secretaria de! Patrimonio 

Nacional, obligaron a ensayar diversos mecanismos intersecretariales, cuyos aciertos y 

dificultades !levaron finalmente a que se propusiera la integracién de estas funciones bajo 

un solo responsable”. (9) 

De tal manera, se propone ubicar en una secretaria de Estado las atribuciones fiscal, 

financiera, crediticia y de gasto del Poder Ejecutivo Federal, ademas de las relativas a la 
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planeacién y a la informacion que sirve de base a ésta con el firme propésito de fortalecer 

la cohesién de Ia politica econémica y, con ello, contribuir a la consolidacién, tanto de la 

recuperacién econdémica, como de la estabilizacién y del financiamiento del desarrolio. 

Esto tiene lugar mediante la fusién de las actuales Secretarias de Programacién y 

Presupuesto y de Hacienda y Crédito Publico. 

Se considera a la LOAPF dentro del marco juridico de los recursos petroleros del pais, pues 

reglamenta su administracién, dando esta responsabilidad a la Secretarfa de Energia. 

Asi en su Articulo 33 seftala: 

A la Secretaria de Energia corresponde el despacho de Jos siguientes asuntos : 

L Conducir la politica energética del pats; 

0. Bjercer los derechos de la nacién en materia de petréleo y todos los carburos de 

hidrégeno sdlidos, liquidos y gaseosos; energia nuclear; asi como respecto del 

aprovechamiento de !os bienes y recursos naturales que se requieran para generar, 

conducir, transformar distribuir y abastecer energia eléctrica que tenga por objete la 

prestacién de servicio publico. 

A pesar de que la Secretaria de Energia tenga que cumplir el objetivo anotado en el parrafo 

Ii, el México el predominio del Jefe del Ejecutivo influenciado por ef neoliberalismo 

predicado por Organismos como el BM y el FMI es impresionante y poco se hace por llevar 

a cabo las leyes al pie de Ja letra. 
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Mas adelante, el parrafo IX de la misma Ley establece que es funcién de la Secretaria: 

I Regular y en su caso, expedir normas oficiales mexicanas sobre produccién, 

comercializacién, compraventa, condiciones de calidad, suministro de energia y 

demas aspectos que promuevan la modemizacion, eficiencia y desarrollo del sector, 

asi como controlar y vigilar su debido cumplimiento. 

Aunque éste no se refiere propiamente al petréleo vale la pena comentarlo, sobre todo 

porque se menciona la modernizacién y hemos visto que el Jefe del Ejecutivo se ampara 

bajo Ia bandera de la misma para comerciar con los recursos como si ésto fuera la unica 

alternativa para combatir la ineficiencia del sector. 

3.5 Ley de Inversiones Extranjeras (LIE) 1999 

Antes de referimos a la Ley de Inversiones Extranjeras, debemos esclarecer algunos 

conceptos para efectos de comprensién tanto de éste como para los demas capitulos de la 

presente tesis. 

Inversién: 

Etimolégicamente, se entiende como la accién y efecto de invertir. La inversién privada es 

Ja efectuada por empresas particulares o por capitalistas individuales. 
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La publica es la que realiza el Estado o las corporaciones de derecho publico. (10) 

Juridicamente, se define como la colocacién de caudales con fines de lucro. (11) 

Inversién extranjera: 

En concordancia con la Ley de Inversiones Extranjeras escribimos la siguiente connotacién 

contenida en el Articulo 2°., fraccién If. 

a) La participacién de inversionistas extranjeros en cualquier proporcién, en el capital 

social de las sociedades mexicanas; 

b) La realizada por sociedades mexicanas con mayoria de capital extranjero; y 

c) La participacién de inversionistas extranjeros en las actividades y actos contemplados 

por esta Ley.”(12) 

También en el Articulo 2°., fraccién III, encontramos esta definicién. 

EI inversionista extranjero es la persona fisica o moral de nacionalidad distinta a la 

mexicana y las entidades extranjeras sin personalidad juridica. (13) 

Desprendemos de aqui dos conceptos més; Inversién Directa e Inversién Indirecta. 

Inversién directa: 

“Es aquella efectuada por particulares para el establecimiento, mantenimiento o desarrollo 

de toda clase de negocios, también particulares, en un pais extranjero. Puede efectuarse a 
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través del otorgamiento de toda clase de créditos a personas fisicas y morales del pais 

receptor cuya inica finalidad y atractivo consiste en la obtencién del interés pactado. Puede 

también efectuarse a través del establecimiento de un negocio propio encaminado a 

producir utilidades o bien mediante !a compra de un negocio ya establecido. En todos los 

casos la inversion extranjera puede ser imica o mixta. Es tnica cuando el capital del 

negocio es exclusivamente extranjero y es mixta cuando ademds del capital extranjero 

existe capital nacional.” (14) 

Las principales formas de inversion extranjera directa son: 

a) El establecimiento de sucursates extranjeras en México 

b) La constitucion de Sociedades Mexicanas 

c) La adquisicién de acciones o partes sociales representativas de capital de sociedades 

mexicanas ya establecidas; sea directamente por personas fisicas o morales extranjeras, 

oa través de otras sociedades mexicanas controladas, total o parcialmente, por personas 

extranjeras, cuyos objetos sociales sean la compra, venta y comercio en general de toda 

clase de acciones, partes sociales y demas valores bursatiles de todo tipo de acciones 

mexicanas y extranjeras”. (15) 

Inversién indirecta: 

Es aquelia efectuada generalmente a través de préstamos entre gobiernos o de Organismos 

Internacionales a gobierno o a empresas piblicas, 0 a través de la colocacién de valores 
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bursétiles oficiales del pais receptor del crédito en las botsas de valoresdel pais que otorga 

el crédito.” (16) 

Después de anotar las connotaciones pertinentes podemos hablar de de la Ley que en este 

rubro nos ataiie. 

La Ley para promover Ja inversién mexicana y regular la Inversién extranjera de 1973 fue + 

abrogada y acto seguido se publicé la nueva Ley de Inversiones Extranjeras en el Diario 

Oficial de la Federacién, el 27 de diciembre de 1993. Contiene 39 Articulos distribuidos en 

dos titulos. 

Sefialamos los articulos de interés para nuestro tema: 

El articulo V seiiala las actividades econémicas reservadas al Estado por ser consideradas 

éreas estratégicas. 

Petréleo y demds hidrocarburos; 

Petroquimica bdsica; 

Electricidad, 

Generacién de energia nuclear, 

Minerales radioactivos; 

Comunicacién via satélite; 

Telégrafos, 

Radiotelegrafia; 

Correos; g
g
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 (Derogada), 

Emisién de billetes, 

Acufiacién de moneda; 

Control, supervision y vigilancia de puertos, aeropuertos, elipuertos; y 

Las demds que expresamente seftalen las disposiciones legales aplicables. 

El articulo VI establece una exclusion de extranjeros en actividades reservadas a los 

nacionales. 

I 

mB
 

< 

Transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo, carga, sin incluir los servicios 

de mensajeria y paqueteria; 

Comercio al por menor de gasolina y distribucién de gas licuado de petréleo; 

Servicios de radiodifusién y otros de radio y televisién, distintos de televisién por 

cable; 

Uniones de crédito, 

Instituciones de banca de desarrollo en los términos de la ley de la materia, y 

La prestacién de los servicios profesionales y técnicos que expresamente sefialen las 

disposiciones legales aplicables. 

La inversién extranjera no podré participar en las actividades y sociedades mencionadas en 

el presente articulo directamente, ni a través de fideicomisos, convenios, pactos sociales o 
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estatutarios, esquemas de piramidacién, u otro mecanismo que les otorgue control o 

participacién alguna, salvo lo dispuesto en el Titulo Quinto de esta ley. 

Sobre los articulos anotados, a grandes rasgos podriamos argumentar que contienen una 

proteccién a la soberania del Estado al administrar los bienes nacionales. Pero al damos 

cuenta de las reclasificaciones de productos petroquimicos basicos a productos secundarios 

que se han hecho, resulta que con ello se abre una puerta a la inversién privada en este 

primer sector. 

“Haciendo una interpretacién tramposa de la ley de Inversién Extranjera (aprobada en 

1993), ef gobierno sostiene que fa fraccién II del articulo 3° transitorio de ese 

ordenamiento (“Ia cua) deroga “...todas las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas que se opongan a esta Ley”) es aplicable al reglamento en materia de 

petroquimica, el cual queda en consecuencia autométicamente derogado. 

Esta tésis gubernamental es del todo improcedente. En forma acertada, la Ley de Inversion 

Extranjera no se ocupa de expedir norma alguna sobre petroquimica secundaria, por la 

sencilla razén de que existe todo un cuerpo especial de ordenamientos constitucionales, 

legales y reglamentarios emitidos por separado, que regula todo lo referente 2 

hidrocarburos y petroquimica (basica y secundaria), y cuya aplicacién no entra en 

contradiccién como una ley de caracter general, como la de inversién extranjera. Por ello 

dicha ley no puede derogar, como pretende hacer creer el gobierno, las disposiciones



especiates que particularmente rigen en materia de petroquimica secundaria.” (17) De tal 

forma, el orden constitucional se ve seriamente alterado por parte del Gobierno Federal 

pues, se hace aparecer a la petroquimica basica como secundaria con el fin de entregarla af 

capital privado ya sea nacional o extranjero. 

3.6 El Tratado de Libre Comercio con relacién al petrdleo 

En términos generates, hoy los mexicenos nos caracterizamos por una mayor liberalidad 

que antes, hacia la inversion extranjera. Anteriormente, esa inversién se timitaba al 49%, 

pero una vez promulgado el Regtamento de la Ley para promover la Inversién Mexicana y 

reguler fa Extranjera, se modifica a situacién y se permite invertir en nuestro pais hasta en 

un 100%. De tal manera, los fenémenos tales como una mayor interdependencia, 

la globalizacién econdmica y privatizacin de empresas de participacién estatal 

mayoritaria, son inminentes. 

En este contexto, el 1°. de enero de 1994, se firmdé el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) que tiene como objetivo la paulatina desgravacién arancelaria 

de las mercancias, permitiendo en un futuro, el libre flujo de los mismas. 

No fue facil que se aceptara en el Poder Legislative norteamericano y “Clinton desarrollé 

importantes gestiones para arrancar del Congreso estadounidense el beneplacito a favor del 

TLCAN con México (dado que con Canada ya existia desde 1989 un Acuerdo de Libre 

Comercio que ratificé la tendencia integracionista entre ambas economias). (18) 
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Hoy por hoy, “el TLCAN es el vinculo comercial mas importante de México con el mundo, 

dada la intensidad de los vinculos con los paises participantes, especialmente con EUA. (19) 

Segin este ultimo pais, México ha resultado ser el mAs beneficiado fundamentandose en 

los siguientes hechos anotados por Cristina Rosas, profesora de 1a Facultad de Ciencias 

Politicas y Sociales de ta UNAM: 

1. El advenimiento de la recesién eonédmica en diciembre de 1994 y el otorgamiento del 

paquete de rescate financiero por 51,000 millones de délares que Estados Unidos 

extendi6 al gobierno de México. Sin embargo el propio presidente Clinton admitié, en 

la campafia electoral de 1996, que el rescate financiero a México fue redituable para la 

Unién Americana, al punto de que por concepto de intereses, EUA recibié 500 millones 

de délares. 

2. Gracias al TLCAN México no se cerré al mundo en el momento en que se produjé la 

crisis financiera (a la inversa de la actitud adoptada hacia 1982) cuando se opté por 

una actitud proteccionista. En realidad con motivo de la apertura comercial 

desarroliada a partir de la segunda mitad de los ochentas y hasta la fecha, numerosas 

cadenas productivas se han colapsado. Este hecho hizo a México mas dependiente de 

los insumos foraneos a efecto de garantizar la produccién en el nivel nacional. A ello 

stimese la pérdida de la autosuficiencia en la produccién de granos y el hecho de que 

México debe comprar alimentos por necesidad (sin importar el tipo de cambio que 

prevalezca). Ambos problemas significan, en pocas palabras, que para México una



devaluacién del peso no funciona a favor de incentivar las exportaciones ¢ inhibir las 

importaciones, ya que en un momento dado, si se desea exportar més hay que elevar la 

importacién de insumos. Incluso algunos empresarios mexicanos han reconocido que 

en virtud de la rapida apertura comercial, practicamente no hay cadena productiva 

alguna que esté exenta de insumos de importacién. 

Un problema relacionado con lo anterior es la composicién del comercio exterior 

mexicano. Si se piensa que la competitividad momentdénea que adquirieron las 

exportaciones mexicanas con motivo de la devaluacién del peso podra extenderse por 

un periodo mas largo, se esta en un error. México sigue realizando exportaciones de 

bajo valor agregado e importa bienes y servicios de alto valor agregado en términos 

generales, por lo que tos desequilibrios en su balanza comercial se antojan 

permanentes. 

. El TLC no es responsable de la recesién econdmica, Efectivamente seria inexacto 

culpar al tratado comercial norteamericano de la devaluacién del peso mexicano, de la 

crisis financiera que fue catalizada por este hecho y de [a recesién que se manifesté en 

1995 en la caida en un 6.9% del producto nacional brito mexicano. Sin embargo, el 

TLCAN de hecho fue el instrumento que sellé la reforma econdmica que se inicié a 

finales del presidente Miguel de la Madrid y que se consolidé a lo largo de la 

administracion de Salinas de Gortari. 

Adicionalmente, el TLCAN magnificé los posibles flujos de inversion extranjera a 

México. Siempre se dijo que mas que el comercio, era 1a inversién la que se 
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manifestaria vigorosamente en el mercado mexicano. Hay quienes sugieren que este 

hecho permitié que el gobierno mexicano “se confiata” respecto a la posibilidad de 

sostener un peso sobrevaluado ante la posibilidad de un ingreso masivo de capitales 

fordneos. Aunque hay quienes lo niegan, los creadores del TLCAN tanto en EUA como 

en Canada son responsables de esta percepcién errénea que a México le costé una 

severa recesién econémica en 1995. 

4. EL TLCAN ayudé al reestablecimiento de los flujos financieros hacia México en el 

transcurso de la recesién econdémica, cosa que no ocurrid en los ochentas, La 

observacién en este sentido seria que por los compromisos adquiridos en el seno del 

TLCAN, asi como por las reformas que se realizaron a diversas legislaciones 

mexicanas (incluida la Constitucién) de manera previa a la suscripcién del tratado 

comercial norteamericano, era muy dificil que el gobiemo mexicano diera marcha 

atras, so riesgo de severas represalias financieras y comerciales de parte de su principal 

socio. 

5. Que los beneficios para Estados Unidos emanados del TLCAN son marginales. Los 

beneficios no sélo deben buscarse en el terreno comercial ya que inclusive, la 

devaluacién del peso permitié que México revirtiera el déficit comercial que tenia 

respecto a Estados Unidos todavia en 1994. (20) 

Comentamos arriba que el préposito dei Tratado es el libre flujo de mercancias, pero“se 

excluyen de] 4mbito de aplicacién aquellas actividades reservadas a los Estados firmantes,



  

respecto de los cuales puede negarse Ia autorizacién del estabiecimiento de 

Inversiones”. (21) 

Sin embargo, la posicion subordinada de México frente a los otros paises (Canada y 

Estados Unidos), nos esta Ilevando a eliminar nuestras barreras arancelarias en una forma 

desmedida y a poner en peligro los recursos naturales, principalmente los no renovables. 

En este sentido se ha afirmado que “con el TLCAN, el cardcter estratégico del petréleo 

pasaré de una dimensién nacional a otra regional. Estados Unidos y Canada estaran mas 

interesados que nunca en “cotaborar para la buena marcha de la industria petrolera 

mexicana”. (22) Si bien es una realidad que se consolida la participacién de los particulares 

en el sector mencionado y se crean ias condiciones que permiten a la inversién privada 

constituirse en un motor del desarrollo industrial, esto es principalmente, para su propio 

beneficio. 

A propésito de esto afirma Leos Chavez: “Es mas factible que el rescate de la empresa 

petrolera lo hagan empresas privadas. Con el término rescate, me refiero a las actividades 

que vendrian a contrarrestar rezagos y esfuerzos que se dejaron o que faltan por hacer, y a 

efectuar las inversiones necesarias que el gobierno aparentemente ha renunciado a hacer 

para incorporar reservas de hidrocarburos.” (23) 

A nuestro juicio,; mantenemos una tremenda desigualdad. Mientras nosotros exportamos 

materias primas y mano de obra barata, Canadé y Estados Unidos, lo hacen con productos 
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manufacturados, mano de obra calificada y tecnologia. Como habiamos apuntado se 

favorece la aplicacién det modelo neoliberal de interdependencia del que Celestino del 

Arenal dice es el que “privilegia a las relaciones de cooperacion y la idea de comunidad de 

intereses, tendiendo a ignorar o encubrir la dimensién conflictiva de [as relaciones 

internacionales o transnacionales y ‘as profundas diferencias econdémicas, sociales y 

culturales que caracterizan el sistema internacional”. (24) 

Por otra parte, el vecino del norte es uno de los paises que toma mds medidas 

proteccionistas, ya que impone asiduamente barreras a la importacién de diversa indole. 

Basta recordar la barrera fitosanitaria impuesta al atin mexicano en 1991. Ademis, incurre 

de forma frecuente en practicas desleales como el dumping o el monopsomio. La primera 

consiste en que un gobierno extranjero, le da subsidios a sus productores nacionales, 

haciendo que estos exporten a un precio menor a su costo, la segunda se presenta cuando 

un pais sabe que que es comprador importante de alga bien y pone un arancel provocando 

que el precio de ese bien caiga en el mundo para comprarlo més tarde, a menor costo. De 

hecho, para el gobiemo estadounidense representamos un mercado seguro donde colocar 

sus productos manufacturados mientras que nosotros nos contentamos con exportar 

productos primarios en lugar de vender otro tipo de mercancias. Agrava la situacién el 

hecho de que las pocas que vendemos en ocasiones son detenidas con un alto gravamen 

para proteger a sus nacionales (impuesto al producto de Comercio Exterior al traspasar las



  

fronteras). Prueba del proteccionismo de nuestro socio comercial mas préximo es que 

desde la firma del Tratado, “México ha reducido el promedio del arancel aplicable a las 

importaciones provenientes de los Estados Unidos en 7.1 puntos porcentuales, comparado 

con la reduccién de 1.4 puntos porcentuales de Estados Unidos. (25) 

Con respecto al petréleo crudo, gas, productos refinados, petroquimicos basicos, carbén, 

electricidad y energia nuclear, dicho Tratado, establece los derechos y los compromisos de 

los paises miembros asi como las sanciones en caso de incurrir en una falta”. (26) Asi, 

encontramos en el TLC un marco legal, regulador de! tratamiento de esos recursos. 

Se puede resumir en estas palabras dichas por Jaime Serra Puche, secretario de Comercio y 

Fomento Industrial durante ef periodo 1988-1994: 

Sector energético: 

El capitulo de energia establece los principios que regiran el comercio exterior 

en este sector. Repito que Ja negociacién respetd los principios consagrados en 

nuestra _constitucién. Asi se preserva el caracter estratégico del sector 

energético en México. En particular, el Estado Mexicano mantiene el derecho 

exclusive en la inversién de la industria petrolera, en las actividades que la 

componen y en el comercio de los bienes reservados al Estado. 
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E! capitulo consolida el acceso de los bienes energéticos mexicanos a los 

mercados de las otras partes, al limitar la introduccién de restricciones 

cuantitativas, impuestos, cargos o derechos al comercio exterior, y establecer el 

marco regulatorio interno de Canada y Estados Unidos no podré ser utilizado 

de manera discriminatoria. 

También se establece que para los bienes energéticos y petroquimicos se 

mantienen los permisos de importacién y exportacién en tal forma que su 

comercio se realice sélo a través de la Comisién Federal de Electricidad 0 de 

Petréleos Mexicanos y sus empresas 

Esta restriccién se aplica a la electricidad, al petrdleo crudo, gas natural, 

gasolinas, kerosenas, combustdleo, diesel, ciertos aceites y ceras parafinicas, y 

petroquimicos basicos, entre otros productos. 

Ademas, México podrd imponer restricciones a las exportaciones de cualquier 

energético petroquimico, sea para conservar sus recursos naturales, sea parte 

de un programa gubemamental de estabilizacién econémica 0, sea, para 

enfrentar una situacién de escasez en México a nivel mundial. 

Cuando los usuarios y proveedores de gas natural y petroquimicos basicos 

tengan interés en operaciones de comercio transfronterizo, las partes acordaron



  

que estas entidades, con participacién de PEMEX, tendrén el derecho de 

Negociar contratos de abasto. 

Estos contratos podrin ser individuales y estarén sujetos a la aprobacién de la 

autoridad competente. 

Asimismo, cuando los productores independientes, ubicados en México, y 

empresas eléctricas, ubicadas en et territorio de las otras partes, tengan interés 

en operaciones de comercio transfronterizo, los interesados, con participacion 

de la Comisién Federal de Electricidad, podran negociar contratos de compra y 

de venta de energia eléctrica. Estos contratos estaran sujetos a la aprobacién de 

la autoridad competente. 

Reitero que no habra contratos de riesgo en la industria petrolera. Todos los 

contratos tendran un pago monetario come contraprestacién por los servicios 

prestados. Petréleos Mexicanos podr seguir estimulando la eficiencia de los 

contratistas, por medio de contratos que contengan clausulas con incentivos 

monetarios a la productividad. 

En materia de petroquimica, se ha reconocido la evolucién tecnolégica 

internacional y el proceso de modernizacién de este sector en los tltimos affos. 

En atencién a ello, y a fin de evitar el rezago tecnolégico del sector, se estudia 
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una nueva clasificacién de productos petroquimicos que garantice la 

competitividad tecnolégica de la cadena y facilite una integracién vertical més 

eficiente de la industria. 

Bajo cualquier escenario, se mantendrén bajo el contro! del sector piblico 

todos los gases, las naftas y la materia prima para negro de humo. 

Se reconoceré asimismo, la posibilidad de que los inversionistas de los tres 

paises participen en la generacién eléctrica no destinada al servicio publico, a 

través del autoconsumo, la cogeneracién o la nueva figura juridica del 

“productor independiente”, previa autorizacién de la entidad competente. Las 

ventas siempre tendrin que realizarse a la Comisién Federal de Electricidad, 

que seguira siendo el proveedor exclusivo del servicio publico. 

Hemos visto ya, como los criterios que se utilizan para el tratamiento de los recursos 

naturales no renovables, han ido cambiando. La explicacién a esto la hemos encontrado, en 

el gran interés que tienen fos paises hegeménicos como Estados Unidos de Norteamérica 

por obtener petréleo en grandes cantidades y a bajo costo. 

En definitiva, con la firma del TLCAN se ha abierto una puerta para [a futura explotaci6n 

y obtencién de ia petroqufmica basica, violando as{ la Constitucién de 1917 y otros 

ordenamientos legales. Para tales fines, el Gobierno Federal se ha valido de
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4. Petréleos Mexicanos (PEMEX) 

Como lo expresamos antes, ef 18 de marzo de 1938, el Gobierno de México decretd la 

expropiacién petrofera, acto seguido fue Ia creacién def Consejo Administrative del 

Petréleo (19 de marzo de 1938) para el manejo provisional de los bienes expropiados de las 

compajfilas. Posteriormente, se funda la Exportadora Nacional del Petréleo, a la que se 

encomends la venta de los productos petroleros al exterior. 

“El 7 de junio de 1938, se decreta la creacién de la Institucién Publica Petrdéleos 

Mexicanos, como érgano descentralizado del Estado, con personalidad juridica y 

patrimonio propios, con el objeto de manejar en definitiva los bienes muebles ¢ inmuebles 

expropiados, y creando la Distribuidora de Petréleos Mexicanos, dependiente de] Ejecutivo 

Federal, para distribuir los productos petroleros. (1) Finalmente, el 8 de agosto de 1940, se 

liquida la Distribuidora de Petréteos Mexicanos, asi como la Administracién General del 

Petréleo Nacional (organismo creado desde antes de la expropiacién, para explotar las 

reservas petroleras nacionales, regular el mercado y fomentar la industria), unificando en 

Petréleos Mexicanos toda la industria Petrolera Nacional. Desde su nacimiento !a empresa 

petrolera, ha venido desarrollandose en las actividades de exploracién, perforacién, 

refinecién y petroquimica. (ver nota 2) 
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Hemos hecho una somera referencia a los acontecimientos que permitieron el control por 

México de su petréleo, pasaremos ahora a nalizar a situacién actual. 

En la estructura de Petréleos Mexicanos existe un érgano conocido como e! Corporativo, 

cuyas funciones principales son tanto la conduccién central y de la direccién estratégica 

petrolera estatal, como el aseguramiento de su integridad y unidad de accién, el Comercio 

Exterior es realizado por Petréleos Mexicanos Internacional (P.M.1.). 

Por ultimo, el Instituto Mexicano de! Petréleo (I.M.P.) proporciona a PEMEX apoyo 

tecnoldgico tanto en la extraccién de hidrocarburos, como en 1a elaboracién de productos 

petroliferos y petroquimicos. 

Politicamente, la empresa siempre ha estado ligada a la autoridad del Estado a pesar de 

haberse constituido con pleno cardcter de autonomia, pues es este quien designa al Consejo 

de Administracién. Ademas, “el control de la misma, se ha asegurado también por la 

supervisi6n de sus ingresos y por parte de la Secretaria de Hacienda, por la politica 

impositiva a fa que se ha sometido asi como por el control de precios que se impuso a su 

producto y cuya modificacién finalmente ha dependido del Ejecutivo”. (3) 

La importancia econémica de PEMEX estriba en que actualmente, es la empresa mds 

grande de México, tanto en términos de activos como de ingresos. El aporte neto de divisas 

resulta positivo, en otras palabras, la inversion que se hace en las actividades de la industria 

petrolere es redituable. 
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Sin embargo, la carga fiscal ha sido un verdadero lastre para el desarrollo de la industria, 

pues ésta ha tenido que pagar cantidades extratosféricas. Asi por ejemplo, “en 1958 

PEMEX pagd por concepto de impuestos 210 millones de pesos; en 1960 pagd 1770 

millones de pesos, en 1973 la carga ascendié a 3034 millones de pesos, en 1980 la 

paraestatal pagd 162,400 millones de pesos. Posteriormente, en 1995 entregé por via fiscal 

92 mif 415 millones de pesos, sin contar fos montos en délares que también han sido 

cobrados”. (4) 

Actualmente podemos percatamos que de cada peso que recibe PEMEX, paga 90 centavos 

al fisco. Esto se ha traducido en un estado de atraso tecnoldégico y financiero en que se 

encuentra la paraestatal. “Los mexicanos podemos comprobar la “eficiencia” de esta 

empresa con gasolinas caras, contaminantes y de baja calidad, con el incremento 

desorbitado del gas para el consumo doméstico; y con la venta de petréleo crudo que 

después compramos ya procesado al extranjero”. (5) Gracias a esto el Gobierno Federal 

tiene un pretexto para privatizar la petroquimica. 

Pablo Gutierrez argumenta duramente en su articulo “PEMEX, vergttenza nacional” que 

“los costos de produccién de la empresa son los més elevados en ef mundo, sufre 

accidentes graves dentro y fuera de sus instalaciones (las tragedias en San Juanico y 

Guadalajara son un botén de muestra); ademds es una empresa altamente contaminante, y 

su politica de precios no favorece en nada a la lucha contra la inflacién. Técnicamente es 

una empresa quebrada, pues no hay recursos suficientes para su reinversién; su tecnologia 
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es obsoleta, y por ello recurre a la importacion de gasolina tipo magna y hasta del tipo 

premium’ (6) Al respecto, el Director de PEMEX en 1995 , Adrian Lajous, urgié la puesta 

en marcha de una reforma fiscal integral; propusé que la empresa piblica petrolera se 

sometiera al régimen tributario del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que tiene un tope de 

35% de tal manera, los impuestos serian mucho menores a los actuales. 

La situacién esbozada obedece también al mal manejo administrativo que ha dado a 

PEMEX. 

La corrupcién del sindicato petrolero tiene varias manifestaciones. Una de ellas es el 

negocio que se ha hecho desde hace muchos afios con la venta de plazas en la compafiia 

tanto para personal sindicalizado como para persona! de confianza, que dicho sea de paso 

es excesivo. Adicionalmente, los salarios que paga PEMEX estan muy por arriba del 

promedio de salarios de otras industrias. 

En cuanto a los productos, podemos ver que muchos de ellos, son vendidos a les 

gasolineras por parte de funcionarios y otro personal de la empresa. “En Sinaloa, en el mes 

de mayo de 1977, se descubrié que de la gasolina que descargan ahi los buques tanques, 

eran robados 200 mil litros semanales, lo que al afio significaba 9 millones 600 mil litros, o 

sea el equivalente a 30 millones de pesos”. (7) 

Ademas, paulatinamente desaparece la flota oficial petrolera. Este negocio se Heva acabo 

mediante la contratacién de navios privados cuyo flete cuesta 60 millones de délares a la 
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paraestatal en tanto se desperdicia el recurso natural no renovable. También podemos 

mencionar el caso del trifico de tuberia que origina el 30% de los accidentes de PEMEX y 

que minimiza la eficiencia del transporte del petréleo como en el caso de la afectacién del 

tio Tecolutla donde se afirmé que habian caido unos cuantos litros de aceite en tanto el 

movimiento ecologista de Los Cien dijo que ia contaminacién cubrié kilémetros de 

afluente. (8) 

4.1 Modificaciones en la estructura de PEMEX 

En el periodo 1990-1994, Petréleos Mexicanos fue sometido a cambios derivados del 

cumplimiento de los Programas nacionales de Modernizacién de la Empresa Publica y 

modemizacién Energética. Fehacientemente, fue el 16 de julio de 1992 cuando se publicara 

en e} Diario Oficial de Ja Federacién la Nueva Ley Organica de Petréleos Mexicanos y 

organismos Subsidiarios. Esta Ley fue publicada por primera vez el 6 de febrero de 1971, 

su articulado que analizaremos adelante, define funciones y facultades de la industria, por 

lo que €s preciso acotar por lo menos aquelio que ha sido susceptible de modificacién, en 

los ultimos aflos. 

Articulo 2.- Es objeto de Petréleos Mexicanos fa exploracién, 1a expiotacién, Is 

tefinacién, el transporte, el almacenamiento, la distribucién y las ventas de 

primera mano del petréleo, ¢l gas natural y los productos que se obtengan en la 

terminacién de éstos, la elaboracién, c! almacenamiento, el transporte, la 

distribucién y las ventas de primera mano del gas artificial; ta elaboracién, el 
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almacenamiento, el transporte, la distribucién y las ventas de primera mano de 

aquellos derivados del petréleo que sean susceptibles de servir como materias 

primas industriales basicas, es decir, todas las actividades de orden técnico, 

industrial y comercial que constituyen las industrias petrolera y petroquimica 

de acuerdo con la Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en el ramo 

del Petréleo y sus Reglamentos, asi como todas aquellas otras actividades que 

directamente 0 indirectamente se relacionen con las mismas industrias, o 

sirvan para el mejor logro de los objetivos del Organismo. 

En la Ley Organica actual, podemes apreciar los cambios hechos en 1992 bajo el mandato 

de Carlos Salinas de Gortari: 

“se modificé la estructura tradicional de las subdirecciones operativas de 

Petrdleos Mexicanos para convertirlos en divisiones especializadas, estructuradas 

por lineas integradas de negocios, cuyo funcionamiento por centros de costos es 

evaluado en funcién de los resultados que alcance su productividad, dotandolas de 

mayor poder de decisién y de mayor autonomia de gestién con el propésito de 

auspiciar la descentralizacion, precisar responsabilidades e implantar sistemas de 

precios de transferencia para determinar costos reales”. 

De tal forma, Petréleos Mexicanos actualmente es una paraestata! dividida en 4 organismos 

subsidiarios y un organismo central. (Anexo 2). Veamos a continuacién més de la Ley 

Organica vigente para ver el funcionamiento de la misma empresa. 
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4.2 Ley Orginica de Petréieos Mexicanos 

Recordemos que bajo el mandato de Ruiz Cortinez, el 29 de noviembre de 1958, se 

suprime definitivamente la posibilidad de otorgar concesiones en materia de petréleo a la 

iniciativa privada en general. Sin embargo, la Ley Organica de Petréleos Mexicanos 

reformada en 1992, contiene estipulaciones al respecto, con el fin de promover la inversién 

privada nacional o extranjera. Se habla de darle m4s autonomia 2 los Organismos, pero es 

el Ejecutivo quien para lograr sus objetivos reclasifica los productos petroquimicos, 

reduciendo la lista de petroquimicos basicos y pasandolos a la categoria de secundarios, 

con lo cual se da una centralizacién exacerbada de poder sobre tales productos, Veamos lo 

que dice dicha Ley. 

“En los términos de la Constitucién y de su Ley Reglamentaria, las funciones que 

integran esta area estratégica, sdlo pueden ser cumplidas por organismos 

descentralizados cuya propiedad y contra! sean exclusivos del Estado; a su vez el 

Articulo 3°. De la Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en el ramo 

del petréleo precisa las actividades que abarca la industria petrolera; ellas son: 

Articulo 3°. La industria petrolera abarca: 

4 La exploracién, la explotacién, la refinacién, el transporte, el almacenamiento, la 

distribucién y las ventas de primera mano de petréleo, el gas y los productos que se 

obtengan de la refinacién de estos. 
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5 Laelaboracién, el almacenamiento, el transporte, la distribucion y las ventas de primera 

mano del gas artificial; . 

6 Laelaboracién, el almacenamiento, el transporte, la distribucién y las ventas de primera 

mano de aquellos derivados del petréleo que sean susceptibles de servir como materias 

primas industriales basicas. 

Se crean los siguientes organismos descentralizados de cardcter técnico, industrial 

y comercial, con personalidad juridica y patrimonio propios, mismos que tendran 

los siguientes objetos: 

1 Pemex-Exploracién y Produccién: exploracién y explotacién del petrdleo y el gas 

natural, su transporte, almacenamiento en terminales y comercializacién, 

I. Pemex-Refinacién: procesos industriales de la refinacién, elaboracién de productos 

petroliferos y de derivados del petrdleo que sean susceptibles de servir como 

materias primas industriales basicas, 

almacenamiento, transporte, distribucién y comercializacién de los productos 

derivados mencionados 

I. Pemex-Gas y Petroquimica Basica: procesamiento del gas natural, liquidos de! gas 

natural, liquidos del gas natural y el gas artificial, almacenamiento transporte, 

distribucién y comercializacién de estos hidrocarburos, asi como de derivados que 

sean susceptibles de servir como materias primas industriales basicas; y; 
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TV. Pemex-Petroquimica: procesos industriales petroquimicos cuyos productos no 

forman parte de la indudstria petroquimica basica, asi como su almacenamiento, 

distribucién y comercializacién. 

La Administracién conferida a la empresa petrolera, la encontramos en el Reglamento de la 

Ley Organica de Petréleos Mexicanos. Apreciamos en el, como la situacién es propicia 

para que los manejos de la empresa se lleven a cabo como hasta ahora, otorgando a los 

funcionarios gran poder de decisién, principalmente al Director General que a su vez se 

encuentra , por decirlo de alguna manera subyugado al Ejecutivo Federal desde el momento 

en que lo nombra. 

Articulo 1. El ejercicio de las atribuciones que se sefialan a Petréleos Mexicanos en su Ley 

Organica, estaré a cargo de: 

I.- Un Consejo de administracién; y 

0. Un Director General 

Articulo 4. Son atribuciones del Consejo de Administracién conocer, y en su caso aprobar: 

L Los programas anuales de atrabajo, de operacién y de inversiones; 

IL Los presupuestos anuales de ingresos y egresos y sus modificaciones, 

TI. _Los estados financieros que se presenten a su consideracién y los que anualmente 

deben formularse; 
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x 

Los mtevos puestos transitorios, sindicalizados o de confianza, que por razones 

urgentes, cree el Director general; y resolver si se consideran definitivos o 

permanecen temporales, 

Previamente, el otorgamiento y Ja revocacion, de poderes generales o especiales, 

abrogados por el Director General; cuando sean a favor de personas ajenas al 

organismo. 

La cancelacién de adeudos a cargo de terceros y a favor del organismo, cuando se 

hubieren agotado los procedimientos legales para su cobro, sin haberlo conseguido; 

después de obtener Jas autorizaciones gubernamentales que provengan las leyes y 

demés disposiciones legales; 

La emisién de bonos u obligaciones de cualquier naturaleza para su colocacién en 

la Repiblica o en el extranjero, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables; 

La transmisién de 1a propiedad de bienes inmuebles, o la constitucién de 

gravamenes reales sobre ellos, de acuerdo con el régimen legal aplicable; 

La adquisicién de inmuebles o derechos reales sobre ellos, cuando la erogacién 

exceda de un millén de pesos; 

Los contratos de arrendamiento o explotacién de refinerias o plantas de 

petroquimica en el extranjero, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables; 

Las modificaciones que requiera el programa anual de operaciones ¢ inversiones; 

La aceptacién de pasivos contingentes; 
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XII. Ei oiorgamiento de donativos, subsidios, gratificaciones, ayudas sociales u 

operaciones semejantes, que afecten e! patrimonio del organismo; los que en su 

caso, se harin efectivos después de obtener las autorizaciones que prevengan las 

leyes aplicables; 

XIV. El Reglamento Interior y el de Servicios Médicos de Petréleos Mexicanos; y a 

juicio del Director General, aquellos que lo ameriten, 

XV. Los demés asuntos que determine, asi como los que le sean sometidos por los 

propios Consejeros o por el Director General. 

Articulo 12. El Ejecutivo Federal, con apoyo en el Articulo 6°. De la Ley Organica 

nombraré al Director General. 

Articulo 13. Son facultades y obligaciones de! Director General: 

L Representar a Petréleos Mexicanos; 

LL Ejercitar las funciones del mandatario general, en los términos de los Articulos 

2554 del Cédigo Civil para el Distrito y Territorios Federales en materia comin y 

para toda ia Republica en materia federal; y 13°. De la Ley Organica que lo 

reglamenta; 

1. _‘Fijar las normas de organizacién, administracién y funcionamiento de! organismo y 

elaborar los programas de manejo y explotacién de sus bienes; 
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Administrar los bienes del organismno, 

Solicitar del Ejecutivo Federal, cuando el caso lo requiera, la determinacién de 

orden en que los Subdirectores asumiran las funciones del Director General durante 

las ausencias temporales de éste; 

Asignar a los ‘Subdirectores las funciones que les correspondan, y delegar en ellos 

alguna o algunas de sus atribuciones, 

Proponer la inclusién en ef Reglamento Interior sobre la forma de suplir las 

ausencias temporales de los funcionarios, distintos de los Subdirectares, 

Cuidar que para las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, la 

convocatoria y la Orden del Dia sean formuladas oportunamente por el Secretario 

del Consejo y entregadas a los Consejeros con la anticipacién a que se refiere el 

Articulo 6 de este Reglamento, 

Ejecutar los acuerdos y demés disposiciones que dicte el Consejo de 

Administracién, ya sea a través de la propia Direccién General o por conducto de 

los Subdirectores y demas funcionarios y empleados, dentro de sus correspondientes 

esferas de competencia; 

Formular el programa anual de trabajo y operacién del organismo; los planes y 

programas de inversién; y los presupuestos anuales de ingresos y egresos, para 

presentarlos a la consideracién del Consejo de Administracién con la anticipacién 

necesaria para el debido cumplimiento de las disposiciones o acuerdos del 

Ejecutivo Federal; 
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Someter oportunamente al Consejo de Administracién, las modificaciones a los 

Presupuestos de ingresos y egresos, sujetandose en todo a los lineamientos y plazos 

que sobre el particular, sefalen los acuerdos del Ejecutivo Federal; 

Incluir en los programas anuales de trabajo de operacién y de inversiones, con 

expresién de fa cantidad mdxima por destinar en su caso a las actividades 

correspondientes, los puntos siguientes: 

a) 

») 

s) 

4) 

Anilisis de 1a demanda de productos y de las perspectivas para el consumo 

interior del pais y para el mercado de exportacién con las previsiones 

correspondientes al afio, que determinen la produccién necesaria de crudos y de 

gas, y la capacidad a que deben sostenerse los transportes, refinerias, plantas de 

petroquimica y servicios de distribucién; 

Desarrollo de los trabajos de conservacién de campos y mejoramiento de los 

métodos de produccién, asi como de los trabajos de perforacién requeridos para 

mantener una reserva potencial segura y bien definida, renovable cuando 

menos, en la medida de la produccién que se registre; 

Programa de exploracién de pruebas de estructuras exploradas, con ef fin de 

mantener una reserva potencial segura y bien definida, renovable cuando 

menos, en la medida de la produccién que se registre; 

Conservacién y ampliacién, en su caso, de los sitemas de transporte y 

almacenamiento, con la tendencia a proporcionarles a la vez, mayor flexibilidad 

para un costo menor de operacién; 
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8) 

h) 

i) 

dD 

Conservacién, ampliacién y moderizacién, en su caso, de las instalaciones, con 

el objeto de satisfacer éptimamente las necesidades del pais y asegurar un 

mercado exterior, a base de productos determinados; 

Medidas administrativas dirigidas tanto a elevar la productividad en sus diversos 

aspectos, como a mejorar la distribucién de productos en el interior del pais; 

Informe sobre el avance de las obras de construccién,; 

Andlisis de las condiciones financieras del organismo, en relacién con fas 

erogaciones que ¢l programa demande, y proposiciones para suplir los déficits, 

si los hubiere; 

Medidas dirigidas a mejorar las condiciones en que se realizan los planes de 

inversién de la empresa; 

Los demas asuntos que considere necesarios. 

Formular dentro de los tres primeros meses de cada afio, el estado financiero anual 

del organismo y someterlo amas tardar, en la primera quincena del mes de abril, a la 

consideracién y en su caso aprobacién del Consejo de Administracién; 

Otorgar y revocar poderes generales o especiales; pero cuando estos actos recaigan 

en personas ajenas a Petrdleos Mexicanos, requeriré previo acuerdo det Consejo de 

Administracién; 

Asistir a las sesiones de! Consejo de Administracién con voz, pero sin voto; 
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XVI. Las demas que le sefialen la Ley Organica, este Reglamento, otras disposiciones 

aplicables y las que dentro de sus atribuciones, le fije el Consejo de Administracién. 

4.3 Petroquimica (conceptualizacién) 

Partamos de la definicién de petroquimica a fin de seguir con la distincién entre 

petroquimica basica y petroquimica secundaria y con importancia de la misma. 

El prefijo petro viene de la palabra petréleo, mientras que quimica, se refiere a la ciencia 

que estudia los fenémenos de transformacién de ta materia. 

© Petroquimica. Podriamos definir a fa petroquimica como la actividad industrial que 

elabora productos para 1!a industria de transformacion, a partir de materias primas que 

han tenido su origen en el petréleo, en los gases asociados a él o en el gas natural. 

Los sectores de ta industria petroquimica se encuentran divididos pues en productos de 

uso final y productos intermedios. En el primer caso se trata de aquellos productos de 

uso final y otros intermedios, y son obtenidos a partir de los basicos o de otros 

intermedios. 

Algunos productos basicos se utilizan también como materias de uso final. 

Cuando transformamos hidrocarburos naturales mediante métodos quimicos obtenemos 

como consecuencia productos petroquimicos cuya caracteristica es la de materias primas 

sintéticas 0 bien artificiales. 
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Cabe sefialar, que segan la quimica orgdnica, ‘os hidrocarburos o carburos de hidrégeno 

son compuestes formados exclusivamente por Atomos de carbono ¢ hidrégeno en diferentes 

composiciones. Los hidrocarburos més ricos en hidrégeno denominados saturados son 

componentes naturales de! petroleo y del gas natural. Su formula general es CnH2 n+2. 

Cada combinacién da lugar a un hidrocarburo como metano, hexano, propano. 

Los hidrocarburos, los podemos encontrar, en su estado natural en yacimientos del subsuelo 

mezclados unos con otros, ya sea en forma liquida (petréleo crudo) o gaseosa (gas natural). 

Al entrar en en proceso de transformacién o a las plantas petroquimicas, se obtienen 

combustibles 0 materias primas industriales, respectivamente. 

“Los productos petroquimicos elaborados por PEMEX son 56 y se dividen en 8 basicos, 11 

secundarios y 35 en otros”. (9) 

Los lugares en donde Petréleos Mexicanos tiene establecidas plantas petroquimicas son las 

siguientes: Ciudad Camargo, Chihuahua, Ciudad Madero, Tamaulipas, Cosoleaque Ver., 

Pajaritos Ver., Reynosa Tamps., San Martin Texmelucan Pue., y Salamanca Gto, 

__principalmente. 
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El Complejo petroquimico de Cosoleacaque, representa el principal productor de amoniaco 

de la Republica y actualmente es la fuente de abastecimiento de parazileno y de 

acrilomitrilo que se utiliza para la claboracion de fibras poliester y acrilicas. 

El Complejo petroquimico de Pajaritos, constituye el primer centro de desarrollo de los 

derivados del etileno hacia importantes materias primas. 

A Reynosa corresponde la elaboracién del polietileno de alta presién, producido por 

primera vez en México desde el afto de 1966. 

En México, la industria petroquimica esta legislada por la Ley Reglamentaria del Articulo 

27 Constitucional en el ramo de} petréleo promulgada el 29 de noviembre de 1958 y por el 

Regiamento de la Ley reglamentaria promulgado el 25 de agosto de 1959, 

“Las dos primeras categorias de productos petroquimicos, se definen conforme a la 

resolucién publicada en el Diario Oficial de la Federacién, el 17 de agosto de 1992 (se 

marcan con PEMEX los productos petroquimicos que actuaimente elabora la empresa): 

Basicos: productos petroquimicos que sdlo pueden ser elaborados por la nacién, por 

conducto de Petréleos Mexicanos o de organismos o empresas subsidiarias de dicha 

institucién o asociados a la misma, creados por el Estado, en las que no pueden tener 

participacién de ninguna especie los particulares. 
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*Butanos, etano, heptano, hexano, materia prima para negro de humo, naftas, pentano, 

propano. 

Secundarios:productos petroquimicos cuya elaboracién requiere permiso de la Secretaria 

de Energia. 

* Acetileno,amoniaco, benceno, butadieno, butilenos,etileno,metanol,Nparafinas,ortoxileno, 

paraxileno,propileno, tofueno,xilenos. 

Otros productos petroquimicos. Productos petroquimices no incluidos en los dos grupos 

anteriores, los cuales pueden ser elaborados indistintamente por el sector ptblico o privado 

Sin requerir autorizacién alguna de la Secretaria de Energia. En el caso de PEMEX, 

tradicionalmente se contabilizan como petroquimicos algunos productos que no lo son en 

sentido estricto, pero que se elaboran dentro del area de petroquimica de la empresa...” (10) 

4.4 Diferencia entre petroquimica basica y petroquimica secundaria 

La Ley Reglamentaria del articulo 27 Constitucional, data del 5 de febrero de 1971 y de 

acuerdo con ella, ef desarrollo del primer sector corresponde a Petréleos Mexicanos, 

comprendiendo aquellos productos, resultado de !a primera transformacién guimica. 
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Et desarrollo del segundo sector, que comprende productos de procesos subsecuentes, 

corresponde no sélo a la nacién, sino también a los particulares, o a las sociedades de los 

particulares que tengan mayoritariamente capital mexicano, ya sea solos 0 asociados con 

fa nacién. 

Cuando algiin producto sea objeto de un interés econdédmico o social para el pais, su 

elaboracién compete a la nacién por conducto de Petréleos Mexicanos, de sus empresas 

asociadas en otros organismos descentralizados o de empresas de participacién estatal. 

Avocandonos a la diferencia que hace el Gobiemo de los productos petroquimicos, 

notamos que carece de fundamentos validos pues, en México, los ordenamientos legales 

aplicables no definen en forma especifica los nombres de los petroquimicos basicos y de 

los secundarios. Sin embargo, !o que si sefialan claramente es que existen dos criterios que 

deben aplicarse para seleccionar los productos que deben ser considerados como 

petroquimicos basicos: 1.- un criterio técnico, referido a aquellos productos que sean 

resultado del primer proceso de transformacién quimica de fos hidrocarburos naturales; 

2.-un criterio estratégico-econdmico, referido a los productos que, aun cuando se obtengan 

en un asegunda 0 tercera fase de transformacién quimica de los hidrocarburos naturales, el 

Estado considere que son de interés econémico fundamental para el aparato productivo 

nacional, por ser materias primas de uso generalizado en la industria. En este caso el 

Estado decide reservar para si ¢l control y explotacién de esas materias primas a fin de 

garantizar que sv abasto al sector productivo se realice en condiciones adecuadas de 
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suficiencia, oportunidad y precios rezonables, buscando asi impulsar el desarrollo 

econémico del pais. 

El primer criterio esté definido expresamente en el articulo segundo del Reglamento en 

Materia de Petroquimica. El segundo criterio constituye un principio rector consagrado en 

nuestra Constitucién (articulos 25,27,28)...(11) 

Deducimos que hasta en nuestros dias, se advierte una tendencia a favor de las 

reclasificaciones de los productos petroquimicos basadas en criterios 

estratégicos-econdémicos, pero que técnicamente no se encuentran avaladas. 

Hablaré de las plantas de absorcién con que cuenta Petroleos Mexicanos en el sureste de 

nuestra Republica . Una esta en Ciudad PEMEX y otra en la venta, Tabasco. Dichas plantas 

son en realidad plantas primarias , por ser las que inician el refinado del petréleo y el gas 

natural. 

E] objeto de una planta de absorcién, es recuperar al maximo los hidrocarburos licuables 

del gas natural provenientes de los pozos, este producto es denominado gasolina natural. 

La absorcién se define como !a disolucién de una mezcla gaseosa o parte de ella dentro de 

un ffquido y consiste en poner en contacto una corriente de aceite de aceite absorvente con 

otra de gas natural reteniendo asi el aceite, los componentes basicos de la gasolina natural y 

que posteriormente le serin quitadas para que de nueva cuenta se utilice, verificando asi un 

ciclo cerrado regenerativo. 
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EI gas natural es una mezcla de hidrocarburos en estado gaseoso, cuya composicién tipica 

incluye principalmente los siguientes componentes: metano, etano, propano, butano, 

pentano, hexano, heptano y mas pesados. Estos elementos por Ley, unicamente Petréleos 

Mexicanos los puede procesar en sus plantas de absorcién, para posteriormente vender a las 

industrias privadas el metano y ef etano que son los gases que forman lo que se denomina 

Petroquimica Basica. Esta es interminable, pues a partir de ella y efectuando diversas 

reacciones, se descubren nuevos productos. 

Si anteriormente los ocho petroquimicos basicos no ocupaban ese lugar u otros estaban en 

ese rubro era porque realmente se clasificaban de acuerdo al criterio correcto. 

El impedimento para no hacer valida la versién oficial, “se deriva del hecho de que en 

diversas plantas de esos complejos petroquimicos, debido a los procesos de reaccién 

quimica que se generan, al mismo tiempo que se obtienen petroquimicos secundarios 

también se obtienen productos que, de acuerdo hasta con el propio criterio oficial, son 

petroquimicos basicos. (12) 
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4.5 Importancia de la petroquimica 

La importancia de [a petroquimica en México radica en ef basto mimero de materias primas 

proporcionadas por esta. PEMEX vende los petroquimicos basicos a diversas empresas 

privadas, que los utilizan para fabricar productos que a su vez venden a otras empresas 

privadas, y asi sucesivamente. Este proceso termina finalmente en [a elaboracién de cerca 

de cien mil productos que son usados cotidianamente por millones de seres humanos. (13) 

Por otro lado, segin Susana Chow Pangtay !a industria petroquimica tiene una 

participacién en el Producto Interno Bruto (PIB) que supera al 2% anual. 

Ademas ofrece un alto grado de integracién nacional dificilmente superable por otros 

sectores industriales asi como una influencia directa, a través de sus cadenas productivas, 

sobre cualquier actividad de 1a vida moderna. 

Las fases de la petroquimica se cuentan en tres periodos. De 1960 a 1975 se vislumbra un 

despegue de la misma, de 1976 a 1985 se da un crecimiento acelerado y de 1986 a 1992, la 

industria de la petroquimica se consolida. 

Asi, la petroquimica se convierte en un recurso clave como lo denomina Juan Castaingts 

Teillery. 
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“Denominamos un recurso clave como aquel que se encuentra en el centro de un conjunto 

de procesos productivos que son importantes para el desarrollo de todo el proceso 

industrial. 

En este caso los recursos clave tienen dos elementos fundamentales de importancia: a) toda 

modificacién en calidad, cantidad y precio de un recurso clave, repercute con amptitud en 

el resto de la industria y, b) el contro! de un recurso basico implica un poder que se 

extiende mas allé de la propiedad directa para llegar al conjunto de Ja sociedad. 

Otorgar un poder de este estilo a compaiiias privadas y extranjeras, es perder el control de 

nuestros propios procesos y por ende, una pérdida de soberania importante.”(14) 

Ahora bien, 1a petroquimica genera ganancias y es una fuente de ingresos fiscales para los 

gobiernos locales y federales. “El 13 de octubre de 1998, Reyes Heroles, secretario de 

Energia y antecesor de Luis Téllez, hablé de la expansién de Ja industria petroquimica en 

mis de seis millones de toneladas anuales y de proyectos por mas de 5 mil millones de 

délares que, como mas tarde quedaria claro, Petréleos Mexicanos (PEMEX) estaba en 

condiciones de satisfacer por si solo con sus utilidades excedentes de ese afio, casi 9 mil 

millones de dolares. (15) 

Las ganancias son una fuente clave para reinvertir y modemizar las plantas; el gobierno 

hace mal negocio al vender una empresa con ganancias presentes y con expectativas de 
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ganancias mucho més elevadas, ya que la inversion en petroquimica es altamente 

redituable. 

EI pretexto del Gobierno es que el financiamiento de esta inversién es la reduccién de 

impuestos, lo cual puede resultar cierto hoy, pero el incremento en volumen de produccién 

en eficiencia y en ganancias, seré la fuente de muchos mayores impuestos (locales y 

federales) en el futuro. 

4.6 Tratamiento de la petroquimica después del Tratado de Libre Comercio 

En nuestra politica petrolera, ha intervenido directamente no sélo el Ejecutivo sino también 

el exterior, principalmente, el vecino del Norte, pues su interés en el combustible mexicano 

ha resultado ser un tema recurrente en la agenda internacional. 

Su interés, se explica porque “después de un largo proceso de explotacién intensiva de sus 

yacimientos de petroleo, Estados Unidos enfrenta ahora el agotamiento de las reservas mas 

accesibles y baratas. Ademés, las restricciones gubernamentales impuestas a las compafiias 

petroleras para explorar y explotar ciertas zonas del pais, las estrictas medidas de 

proteccién que deben cumplir y el pago de mayores salarios respecto a otros paises, son 

factores que han provocado una caida en las actividades de explotacién y produccién de 

crudo, frenando el crecimiento de esa industria en territorio estadounidense.”(i6) 
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También, encontramos una explicacién en el hecho de que éste pais, prefiere buscar 

fuentes de abastecimiento de combustible m4s cercanas y confiables, en lugar de depender 

de zonas Jejanas y conflictivas como el Golfo Pérsico, ya que su consumo es demasiado 

elevado con respecto a sus reservas. 

Bajo tal coyuntura, se ha firmado un Tratado de Libre Comercio entre ios paises de 

América det Norte, con el segundo miembro a la cabeza. “Al negociar con Estados Unidos, 

el error de Canada y de México ha sido privilegiar su perspectiva bilateral, olvidando que 

Estados Unidos negocia desde una perspectiva mundial, en el cual es el unico jugador 

global. La firma del TLC dié sustento juridico a un fendmeno ya en proceso mediante el} 

cual las economias mexicana y canadiense se integran en forma subordinada a la de 

Estados Unidos.”(17) 

E] articulo referente al petrdleo deja Ja puerta entreabierta para que en el futuro, se 

asumiese el compromiso de garantizar el abasto seguro de crudo mexicano. De hecho, “si 

al inicio de las negociaciones del TLC México destinaba a Estados Unidos el 56% de sus 

exportaciones de petrdleo, al momento de su entrada en vigor esa participacién alcanzé el 

64% y hoy en dia asciende al 80% del total. 

E! Dr. Emesto Zedillo, confirma las apreciaciones anteriores, pues durante su gobierno 

hace una propuesta que estriba en reformar la Ley Reglamentaria del articulo 27 

124



Constitucional con el fin de reducir la clasificacion de hidrocarburos basicos a ocho, mas el 

metano cuando éste derive de hidrocarburos de petréleo, provenga de yacimientos 

nacionales y sirva de materia prima para procesos industriales. 

Asi en la petroquimica “secundaria”, la participacién estatal ocupa un 51% mientras que el 

49%, lo ocupan las empresas privadas nacionales y extranjeras. 

A simple vista el 49% no constituye un porcentaje significativo y menos si se trata de la 

petroquimica secundaria, pero reiteramos que si el adjetivo de petroquimico secundario, se 

le pone a lo que realmente es basico, ponemos en juego la soberania de México. 

Con menos porcentaje, ha habido personas que toman el control de alguna empresa, 

Ejemplo de ello es el caso de “Carlos Slim, quien ha controlado la politica de Teléfonos de 

México (TELMEX) con sdlo el 14 % o el del banco canadiense Nueva Escocia que 

adquirié el control de Inverlat con el 10%”. (18) 

En cuanto a las restricciones de exportacién ¢ importacién se argumenta lo que a 

continuaci6n se presenta: 

Articulo 605. Salvo lo dispuesto en el Anexo 605, una Parte podré adoptar o 

mantener restricciones que estarian justificadas ...respecto a la exportacién de 

bienes energéticos o petroquimicos bdsicas a territorio de otra Parte, sélo si: 
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a) 

b) 

c) 

@) 

la restriccién no reduce la proporcién entre la totalidad de las exportaciones del bien 

energético o petroquimico bésico especifico a disposicién de esa otra parte y la oferta 

total de dicho bien en la Parte que mantiene la restriccién, comparada con la 

Proporcién prevaleciente en los 36 meses més recientes, anteriores a la adopcién de la 

medida, para los cuales existan datos disponibles, o en otro periodo representativo que 

las Partes acuerden; 

la parte no impone un precio mayor para las exportaciones de un bien energéttico o 

petroquimico basico destinado a la otra Parte, que el aplicado para dicho bien cuando 

se destine al consumo interno, a través de medidas tales como permisos, derechos, 

impuestos 0 requisitos de precios minimos. La disposicién anterior no se refiere a un 

precio mayor que pueda ser resultado de una medida tomada con base en el inciso (a), 

que sdlo restrinja el voiumen de las exportaciones; y 

la restriccién no requiere la distorsién de los canales normales de suministro a esa otra 

Parte, ni de las proporciones normales entre bienes enrgéticos o petroquimicos basicos 

suministrados a esa otra Parte, 

como por ejemplo, entre petréleo crudo y productos refinados, o entre diferentes tipos 

de petrdleo crudo y productos refinados. 

Anexo 605. Excepcién al Articulo 605. 

Las disposiciones del Articulo 605 no se eplicarén entre las otras Partes y 

México, no obstante cualquier otra disposicion en este capitulo. 
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Conclusiones 

México tradicionalmente ha mantenido una politica encaminada a la defensa de los 

principios de su Politica Exterior. La salvaguarda de la soberania ha sido un punto nodal en 

esos principios. Sin embargo, desde 1982, con la ocupacién de Ia tecnocracia liberal de 

puestos claves para la toma de las decisiones en el pais, se presenta una nueva forma de 

gobemar tanto en el Ambito politico como en el econdémico: el neoliberalismo, cuyas 

practicas privatizadoras ponen en riesgo el status de las empresas nacionales. 

La transferencia de industrias paraestatales al capital privado nacional, extranjero y hasta 

especulativo, se ha llevado a cabo en situaciones de claro beneficio para los inversionistas. 

Cuando vemos que también se intenta privatizar las areas estratégicas, pensamos 

seriamente en Ja posible pérdida de soberania. 

Durante el sexenio presidido por Salinas de Gortari, la apertura comercial se vio mucho 

mas acentuada. Se decia que entrabamos al primer mundo asi como a un desarrollo 

acelerado, fomentando y firmando compromisos como el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN). Pero, fue aqui donde por dejar muchos puntos sin precisar, 

permitimos {a entrada al capital externo de una manera indiscriminada. 
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it 

Con respecto a los recursos naturales no renovables, se han adoptado medidas legales 

susceptibles a cambios que han implicado la aplicacién de aranceles bajisimos, los cuales 

han sido aprovechados por nuestros socios comerciales, especialmente, Estados Unidos de 

América para acrecentar su Seguridad Nacional, mientras ellos han seguido incurriendo en 

el proteccionismo y en précticas desleales. México, a pesar de contar con el recurso del 

petréleo, cuyo control es importante para la obtencién de poder, no ha sido capaz de llevar 

a cabo el grado de maniobra esperado, pues el vecino del norte, se ha interesado en 

repetidas veces en propiciar cuantiosas importaciones de combustible, apoydndose en el 

poder politico y econémico que detenta. 

Nuestro pais, no ha podido en muchas ocasiones, sumarse a prdcticas propuestas por la 

Organizacién de Paises Exportadores de Petréleo (OPEP) para la defensa de los 

productores de el recurso no renovable en cuestién. 

Dicha organizacién ha pugnado por el aumento en el precio de éste producto, asi como por 

las restricciones a las cantidades que se exportan. Claro esta, que tomar estas medidas no 

tepresenta la solucién a los problemas planteados durante el presente trabajo, pero el hecho 

de no poder hacerlo libremente, denota el hecho de que hemos estado bajo una influencia 

notoria en las decisiones del pais. Resulta paradéjico que un pais exportador de petréleo no 

pueda definir sus politicas referentes al manejo del mismo. 
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En cuanto a los precios internacionales del petréleo, pensamos que la fluctuacién no 

obedece tanto ai nivel de reservas o a fos costos de produccién, como a una reordenacién 

econdmica mundial. 

Por otra parte, la inversién privada, ha sido permitida y promovida por parte de los witimos 

gobiernos mexicanos, los cuales, han reformado leyes como Ja de Inversién Extranjera atin 

en el caso de la petroquimica basica. 

Ademés, se han reclasificado los productos de! tal rubro colocéndolos en el de la 

petroquimica secundaria a fin justificar la venta de los mismos, diciendo que al hacerlo, no 

se esté violando ninguna Ley. La reclasificacién desafortunadamente, no ha atendido a 

fundamentos técnicos y por ende carece de validez. 

En otro renglén, la presencia del capital financiero-especulativo ha traido consigo 

fenédmenos como una fuerte crisis mundial y la acumulacién de deuda externa nacional. En 

nuestro pais el actual presidente Emesto Zedillo Ponce de Leén, ha respondido 

comprometiendo cuentas por exportaciones de petréleo, poniendo en franco peligro lo que 

en 1938 fue expropiado. 

Vemos con tristeza que [a economia mexicana atin se encuentra petrolizada, pues buena 

parte del gasto publico se vincula con la paraestatal (PEMEX). Esto va en contra de lo que 

se ha prometido al decir que la dependencia que ef ejercicio del gasto publico presenta 
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tespecto a los ingresos petroleros, tiene que disminuir. 

La industria petrolera a pesar de sus enormes aportes a la economia nacional, ha destinado 

gran parte de los mismos a financiar déficits de otros sectores econémicos, tiene problemas 

de ineficiencia en su infraestructura y en su modo de operacién, que estamos conscientes, 

deben ser subsanados. 
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Recomendaciones 

EI rezago tecnolégico que sufre la empresa petrolera, se puede corregir sin necesidad de 

vender a precios bajos lo que ha costado caro. PEMEX como lo hemos sefialado en nuestro 

trabajo de investigacién, paga considerables cantidades via fiscal. Si la empresa pagara 

menos, parte del monto de su produccién se encaminaria a la modemizacién que mucho 

hace falta. Por tanto es recomendable revisar el régimen fiscal aplicado a PEMEX y fijarle 

montos més bajos. 

La economia en nuestro pais sigue dependiendo mayoritariamente del petréleo vendido al 

extranjero, por lo cual. es menester, poner enfasis en ef desarrollo de otras actividades 

econdémicas que nos redituen beneficios sin poner en riesgo este recurso. 

Seria conveniente, 2 nuestro juicio, separar a PEMEX del Presupuesto de Egresos del 

Sector Publico Federal ya que la empresa cuenta con personalidad juridica y patrimonio 

propios; asi, podria formutar sus programas de inversién y asegurarse rentabilidad 

financiera. Ello, sin perder el control del Estado sobre sus operaciones. 

Advertimos lg necesidad de acabar con 1a corrupcién dentro de la empresa, lo cual no es 

tarea facil si no se formula un programa de reduccién o eliminacién de puestos de 

confianza; se establece la fiscalizacién y el control efectivo de los recursos financieros 
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cuando se trate de asuntos como la reemuneracién de salarios correspondientes al 

desarrollo personal que en comparacién con otras industrias resulta excesiva. 

Es menester una planeacién racionalista de las politicas petroleras que sin dejar al pais 

fuera del orden econdmico mundial, en realidad salvoguarde el patrimonio recuperado por 

la expropiacién de 1938. 

Creemos firmemente, que no podemos perder el patrimonio de México y menos en 

condiciones de presién hacia nuestro pais. El fenémeno de la globalizacién, no nos puede 

Nevar al avance de nuevas politicas, si no logramos previamente una posicién de relativa 

igualdad con los demas paises que conforman ¢] escenario mundial. 
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Glosario 

Arancel. Impuesto agregado al producto cuyo objetivo es proteger a la industria nacional 

de fa extranjera. 

Chapopote. Nombre autéctono de asfulto. 

Combustible. Material que se combina con el oxigeno y que al quemarse produce calor. 

Compuesto quimico. Substancia especifica que esta hecha de dos o més tipos diferentes de 

dtomos unidos entre si formando moléculas. 

Devaluacién. Es la depreciacién de la moneda o cualquier otra cosa. En el caso de la 

primera, la devaluacién es utilizada para lograr el ajuste de la balanza de pagos cuando 

factores estructurales ocasionan un desequilibrio importante y persistente en dicha balanza. 

En tales circunstancias, la modificacién de la paridad cambiaria solo tiene por objeto 

reestablecer las condiciones basicas que hagan posible un nuevo equilibrio compatible con 

el equilibrio interno. 

Energi nuclear. Es la energia de las particulas que constituyen el nicleo de los 4tomos. 

Esta fuente de energia tiene dos posibles lineas de desarrollo. Una es la energfa de los 

materiales pesados inestables (uranio, torio y plutonio) que son facilmente desintegrables y 

liberan la energia que mantiene unidas las particulas que forman sus pesados nicleos. Su 

desintegracién se realiza en reactores que operan con reacciones en cadena que requieren 

controles muy delicados y producen un gran nimero de subproductos radioactivos de muy 
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larga vida que son un riesgo para la salud. La disponibilidad de estos materiales fisionables 

representa un recurso no renovable cuya duracién es equivalente a la del petréleo. La otra 

linea de energia nuclear, que esta en proceso de investigacién, es la de fusién nuclear al 

que se registra dentro del sol. El potencial de esta segunda fuente de energia nuclear, si 

bien no es infinito, supera con mucho alde todas las demas fuentes en su conjunto. 

Gas licuado. Es la mezcla de hidrocarburos gaseosos (propano y butanos) que se obtiene 

de ja refinacién del petréleo crudo y de Ja condensacién de los Hquidos del gas natural. En 

la mayoria de tos hogares mexicanos se utiliza para cocinar y calentar agua. A la presién 

atmosférica y a la temperatura ambiente, el gas licuado permanece en estado gaseoso; para 

facilitar su transporte y almacenamiento es transformado a su fase liquida, ya sea 

aplicandole bajas temperaturas a una moderada presién que facilmente soportan los 

tanques en los que se distribuye y se almacena en los hogares. 

Gasoducto. Ducto utilizado para transportar gas. 

Golfo Pérsico. Regién geografica en torno al golfo mencionado ubicado en el Medio 

Oriente, que cuenta con los mayores yacimiento petroleros del mundo. Cinco paises de esa 

zona (Arabia Saudita, Iran, Irak, Kuwait y Emiratos Arabes) poseen dos terceras partes de 

las reservas probadas mundiales de petréleo crudo. 

Inflacién. Desequilibrio econémico que se produce cuando los medios de pago en un pais 

(dinero circulante, crédito bancario, etc.) son excesivos en comparacién con la produccién 
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de bienes y servicios; el intoma mas visible e inmediato es el alza general de precios, que 

equivale a una desvalorizacién de la moneda. 

Monoexportacién. Exportacién de un solo producto. 

Petréleo crudo. Es una mezcta de hidrocarburos naturales que en fase liquida existe en 

yacimientos del subsuelo. Es la principal fuente de combustibles para todo tipo de 

transporte (terrestre, maritimo y aéreo) y origen de otros energéticos para la industria y la 

generacién de electricidad. 

Proteccionismo. Medidas encaminadas a obstaculizar las transacciones comerciales. 

Refineria, Instalacién industrial disefiada para separar el petréleo crudo en cada una de sus 

fracciones, las cuales son procesadas hasta obtener productos comerciales que cumplan con 

calidad y caracteristicas que demanda el mercado. El caso de los combustibles (gasolinas, 

diesel y combustdleo), aceites (para motor y otros usos), grasas y parafinas (de uso muy 

difundido en la industria), asfaltos y otros. 

Reservas patenciales. Se refiere al volumen estimado de hidrocarburos que, desde el punto 

de vista geolégico, se supone sera posible extraer comercialmente en un futuro mediato en 

ciertas regiones o provincias geoldgicas que previamente han sido catalogadas como 

petroleras. 

Reservas probadas. Se refiere al volumen de hidrocarburos cuya existencia en los 

yacimientos ha sido confirmada y que, de ser explotados a ritmos técnicamente adecuados, 
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pueden ser extraidos del subsuelo casi en su totalidad, en condiciones econémicamente 

rentables, dados los precios vigentes y los métodos y técnicas de explotacién disponibles. 

Servicio de tn deuda. Pago de intereses y abonos al capital que se adeuda a los acreedores. 

Sintético. Fabricado artificialmente con tecnologia quimica 

Tecnocracia. Gobierno en que domina la influencia de los técnicos. 

Tecnologia. Aplicacién con prépositos pricticos del conocimiento obtenido de la ciencia 

pura. 

Vapor. Es un gas. Se llama vapor cuando esta asociado con la forma liquida de la misma 

sustancia. 

Yacimiento. Es Ia porcién del subsuelo en la que se localizan los hidrocarburos. 
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Anexo 1 

Estructura de Petréleos Mexicanos 

  

  

Petréleos Mexicanos 

  

      

  

  
  

  

  
                    

    

Pemex Corporative 

Pemex Exploracién| Pemex Pemex Gas y Pemex Instituto Mexicano 
Pemex y Produccién Refinacién Paeaiaice Petroquimica del Petréleo 

Intemacional 

  

Fuente: Diario Oficial de la Federacién, varios nimeros. 
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Anexo 2 

México: Lista oficial de 

  

  

  

  

        

, basi 

feclasificados a partir de la 
fecha indicada. 

Abril 9, 1960f*] Octubre 13, 1986 Agosto 15, 1989 Agosto 17, 1992 

|frim. de productos: 17} [rten. de productos: 34] _[nim. de productos: 20} _[mim, de productos: 8] 

Acctaldehido 
Acetonitrito 
Acrilonitrilo 
Alfnolefinas 
Amoniaco Amoniaco 
Benceno Benceno 

Butadieno Butadieno 
Butanos{**] 

Ciclobexano 

Cloruro de vinilo 
‘Cumeno 

Dodecilbenceno Dodecilbenceno 
Estireao 

Etano Erno 
Eter metil terbutilitica ter neti terbutititico 
Etitbenceno 
Etileno Etileno 
Heptmo Heptano Heptanc 

Hexano Hexano: Hexano 

Matesia prima para, Materia prima para Materia prima para. 
negro de humo negro de humo. negro de humo 

Metanot ‘Metanol 
Nafias[**) 

N- Parafines N- Parafinas 
‘Olefinas insernas. 

‘Ortoxileno Ortoxileno 
Oxido de etileno 
Paraxibeno Paraxileno 

Pentanos Pentanos 
Potietileno alta densidad 
Polietileno Seje densidad 

. Propaso[**| 
Propileno: Propiteno 

‘Ter anil metil eter®°* 
‘Tretrimero de propileno Tretrimero de propileno 

‘Tolueno Tolveno Tolueno 
Xitenos Xilenos Xilenos 

{*] Primera lista publicada. 
{?*] En la Gltiena reclasificaciin, por primera vez esins productos fucron considerados como bésicos. 
[0**) Este producto fue climinado é¢ la lista de petroguimicos bésicos en 1991, quedando 19. 

Fuente: Memoria de Labores 1998. 
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