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INTRODUCCION GENERAL 

Como es bien sabido, el descubrimiento de grandes reser

vas petrolíferas en México, en un momento cuando la economía -

mundial se hallaba -y se halla aan- en crisis, convirtió el -

problema del petróleo en todas sus implicaciones -econ6micas,_ 

políticas y sociales, nacionales e internacionales- en un pun

to fundamental de todo análisis sobre el desarrollo del capit~ 

lismo mexicano. En efecto, 1976-1982 marca un período de rup

tura -con respecto a las fases anteriores y posterior- en la -

sociedad mexicana, en todos sus niveles. Esta ruptura ha sido 

en gran parte causada por las orientaciones prevalecientes en_ 

materia de desarrollo económico del gobierno lopezportillista, 

cuya base de sustentaci6n la constltuy6la industria petrolera. 

En la actualidad, numerosas son las interrogantes acerca 

del papel que desempeñará a lo largo de la década venidera es

ta industria, teniendo en cuenta por un lado los problemas a -

los cualos ae Qnfrenton las economías mundinl y mexicana y con 

!;id(•r;11Hlo, por otro, Ja problemática conccrni<.•ntc n l;i utiliza 

ci6n y explotaci6n <le los recursos petroleros tanto mundiales 
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como sexioanos. 

Este doble nivel de an4lisis ha sido objeto de numerosos 

estudios por parte de gobiernos, instituciones, universidades, 

etc. Pero las mismas características en la industria petrole

ra han conllevado a la propagación de una serie de conjeturas_ 

que poco nexo tienen con la realidad. El papel desempeñado -

por los 6rganos informativos de los países capitalistas adela~ 

tados no ha sido ajeno a tal profusi6n, oscilando ésta del ca~ 

po catastrofista al de la futurolog!a, pasando por el meramen

te ret6rico. 

Sin negar la posibilidad de llegar a estas conclusiones, 

por lo general alarmistas, nos parece sin embargo que los an~

lisis sobre los cuales se sustentan carecen de una mctodolog!a 

apropiada que nos permita delinear. correctamente la interac--

ci6n de los numerosos elementos que entran en juego cuando se 

trata la cuesti6n del petr6leo. 

Por tales motivos, nos proponemos llevar a cabo un estu

dio que, en t6rminoa generales, nos d6 la posibilidad do enfo

car correcta y estructuralmente el fenómeno en su totalidad. -
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La repercusi6n en todas las economías del mundo, y en sus dis

tintos niveles, de los hechos acaecidos en la industria petro

lera debe servirnos de punto de partida, pero no debemos dejar 

de lado la necesaria consideraci6n del petr6leo como uno de -

los tantos elementos constitutivos del sistema capitalista mu~ 

dial; éste al entraL en crisis, permite el desencadenamiento -

en el mismo sentido de otros numcroson fen6mcnos, que a su vez 

repercutirán sobre dif~rcntes estructuras do desigual manera. 

El llevar, como nos lo proponemos, un análisis en térmi

nos hist6ricoi; y din/imicos permite una amplia capacidad tanto 

deAeneralizaci6n de un fenómeno, como del conocimiento parti

cularizado de tal o cual objetivo. 

Visto así, el objetivo general del presente estudio es -

tratar de liga~ estrecha y concretamente los análisis do la in 

dustria petrolera como tal, con el origen de ln crisis onerg~

tica mundial y, con su utilizaci6n y significado para el desa

rrollo ccon6mico y social do la sociedad mexicana, a nivel na

cional como internacional. 

Más particularmente, nos interesa analizar la caracteri-
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zaci6n de los diferentes elementos configurativos del marco de 

las relaciones internacionales y sus transformaciones sobreve

nidas a lo largo de los ~ltimos años en México, con miras a -

proporcionar elementos de respuesta a las interrogantes surgi:, 

das en relaci6n con los ~ltimos eventos acaecidos en la mate-

ria. 

Tres son las dimensiones que abarcaremos a lo largo dol 

estudio: 

l. La cuesti6n relativa a la misma industria del petr6-

leo. Clave del desarrollo econ6mico mundial por sus caracte-

r!sticas particulares el petr6leo ha sido y seguir~ siendo ob

jeto de contienda entre productores y consumidores, y entre 

países capitalistas adola11tados y países subdesarrollados. La 

crisis por la que atraviesa el sistema Cilpitali!;til penni ti6 

una cierta rcdiotribuci6n de papeles ¿C6mo y porqu6? ¿Qué re-

presenta exactamente el pctr6lco en el oisccma capitalinta mun 

dial?; 

2. La diepouici6n da M6xico do grandes renerviln petrole

ras cambió radicalmonta su polftica en muteria de desarrollo -
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econ6mico. Sin embargo en vez de lograr una independencia ma

yor a nivel econ6mico, político y social, el fen6meno contra-

río se acentao. La explicación de este fénomeno radica en la 

considcraci6n del pctr6lco como eje dinamizador de la economía 

mexicana en los t1ltimos años. ¿Qu6 significa para M6xico su -

petr6lco? ¿Cutil ha sido el dcrntino del producto comercial de

rivado de la venta de nuestro petróleo? ¿CuáleE han sido las 

circunstancias que permitieron la agravación de la crisis que_ 

padece el país?; 

3. El !lr:ibito internacional en el que se desenvolvía Mé

xico, cambio r.Jdicalmente durante la Ciltima d~cada. Producto 

de la entrada en crisis del sistema se modificaron igualmente_ 

las bases oobre las cuales tradicionalmente él funcionaba, 

Los cambios ocurridos en las relaciones internacionales, rela

cionas enmarcadas entre dominantes y dominados, han obligado a 

M6xico a tomar posturao frente a ellos, esencialmente despu6s_ 

de haber pasado en m.:itcria petrolera del rango de importador a 

exportador. ¿Cujl h.:i oido el cambio de pouici6n internacional 

de M6xico, a nivel do uuu relacionen con loa Eslados Unidos, -

con QJ rento rle los paf.ses cilpital.iutan, con lou p.ifmrn produ_(2 

toros como 61, do petr6loo, con el resto del "tercer mundo''?. 
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¿A qué lógica obedecen estos cambios, mayor dependencia 

o al contrario mayor independencia?. 

Cada una de estas tres dimensiones merecería un estudio 

por separado. Ya que consideramos que ellas est~n estrechame~ 

to vinculados entre sí y que no podemos llevar a cabo nuentro 

análisis sin tenerlas en cuenta conjuntamente, noo es necesario 

delimitar nuestro objeto de estudio. 

Una primera delimitación teórica consiste básicamente -

en profundizar el estudio sobre el aspecto que m~s nos intere

sa desarrollar. 

Por constituir en la actualidad un tema que pone de re

lieve de manera muy aguda las relaciones de deper.dencia tradi

cionales de M6xico, a nivel cco116rnico, político y social, el -

estudio do los cambioo ocurridon en el ámbito de las relacio-

nes internacionales, producto de la uti1 .izaci6n y ar ientaci6n __ 

de la polHJc.-1 pülrolcr.1 mexicana, ccntrart'i nuestr;:i atnnci<'5n,

Examinaremos ante t:mlo Lrn 11ucv;w roL1cioneu de dopot1<.lcncia C!! 

tr:e M6xico y Enl.<tdou Uniduu, tratanc1o d<' compn~nll1~r su J6q.ica 

intrfnseca y plantojndonoe un cierto ndmor<> do hip6tooio. 
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Consideraremos entonces como marcos de referencia las -

respectivas situaciones a nivel de la industria petrolera mun

dial y la crisis por la cual atraviesa el sistema capitalista_ 

hoy en df a. De ia misma manera consideraremos el papel dese~ 

pcñado en el desarrollo hist6rico de la sociedad mexicana por 

la industria del petr6leo. La rclaci6n existente entre estos 

marcos de referencia y nuestro principal objeto de análisis da 

rá igualmente lugar al planteamiento de ciertas hit·6tesis. 

Una segunda delimitaci6n, temporal esta vez, obedece a -

motivaciones de !nclolc hist6ricas: la Revoluci6n Mexicana in-

tradujo el lema "Sufragio Efectivo, No Rcelcccion". Pese a lo 

a-científico de numerosos análfois llevado!l en t6rminos "sexe

nales", es necesario considerar en nuestro caso la peculiari-

dad de t.:i.l per.iodi zaci6n, ya que, a nuestro parecer, marca un_ 

periodo de ruptura. 1976-1982 scrd por lo tanto nuestro peri~ 

do da análisis b6sico, el cual m>s permitirá identificar los -

elemenlo5 que confi9uran en la actualidad el nuevo marco de -

las relacione::; do M6xico con al resto dol mundo, y particular

mente, con .los P.nLa<lon Unidos. 

Finalmente, una del imitaci6n espacial se impone, ya que_ 
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paises productores y grandes paises consumidores forman habi-

tualmente el marco espacial del estudio de la situación energ~ 

tica mundial. En nuestro caso, los tendremos en cuonta cuando 

nos sirvan para el estudio de nuestros marcos de referencia; -

nuestro objetivo principal de estudio se centru sobre M6xico,

y sobre los Estados Unidos, por ser este dltimo pilfs una detcE 

minante en las nuevas relaciones internacionales mexicanas. 

Lograr estos objetivos significa do antemano plantearse_ 

ciertas hipótesis. 

Por definición, toda hip6tesis debe ser tentativa. A -

nuestro an61isis invalidarla o no. su diversidad, profundidad 

y complejidad uon fru~o del prop6sito de invcstigaci6n, pero -

igualmente de la creciente dificultad de comprcnsi6n del cntr~ 

lazamicnto d2 lou fcn6rnL•non inherent<~s al l!St11dio tkl c1es.:irro

llo del sistema ci1pita1istn. Las hip6tosin que aquf plantea-

moa provienen do eatudion ya real i.zudos, d1! dato~; procenadou y 

ac:umuli1dmL El onpacio que ri.<Je entro el l<rn y la n~alidad <~B

el que, a nucwt.ro :juicio, debo proval ecor en l:ocln 11n1n iBin q110 

pretenda ir más allá dol simple empirismo. 
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Hemos ordenado estas hip6tesis seg~n su grado de genera

lidad: 

Hip6tesis Generalas: 

l. Es la crisis en el patrón de acumulaci6n de capital a 

escala mundial la que origina la llamada crisis energética; 

2. M6xico, por ser parte integral del sistema capiCalis

ta mundial, se ve cnvunlto igualmente en la crisis; 

3. M6xico, al orientar hacia el exterior su producción -

petrolera, adquiere un nuevo lugar en el seno de la división -

internacional del trabajo. 

Hip6tesis Particulares: 

l. La crisis en la que se involucra México es una crisis 

estructural; por lo tanto requiere <le cambios profundos en los 

niveles polfticos, econ6rnicos y aocialcs para encontrar una so 

luci6n que corrcspondu a los deseos del conjunto de la naci6n; 

2. La consideración de\ pot: rtileo co!11D pi vete.: dü (1enarro

llo no aport6 grandes modificac.ionetJ est.r11cturalc~; en la ccono 

rnfa mexicana; al contrario pcrmJt.i6 que 6sta 11 cc¡uo a contra-

di.cciorwn muy prnfundilfl; 



10 

3. El nuevo papel desempeñado por México en el seno de -

la divisi6n internacional del trabajo permitió acentuar los es 

fuerzas mexicanos hacia la bdsqueda de un nuevo orden econ6mi

co intcrnaciunal (NOEI) ; 

4. La incorporación de México a la nueva divisi6n inlcr

nacional del trabajo se caracteriz6 en un doble nivel: mayor -

dcpcndcnciil hacia los Eatados Unidos, mayor vulnerabilidad de_ 

la economía mexicana frente al mercado internacional de petró

leo. 

Hipótesis Específicas: 

l. Los cambios ocurridos a nivel de la política econ6mi

ca mexicana (1976-1982) tienden a utilizar el pctr6lco como a_ 

un remedio, corno a una soluci6n a sus disfuncionamientos ínter 

nos, y no como a una pooibilidad <le mayor y mojor desarrollo -

nacional; 

2. La utilización de los recursos energ6ticos a tales fi 

nes so pnnibilit6 qrncias al papel hiet6rico jugado por el Es

tado Mexicano en la rnsoluci6n du los conflictos de clanc in-

tornos¡ 

]. La nue>vn ¡ncocupaci6n d•.' MC>xico p.1ra loqr.:ir 1111 NOEI -

correspondo a la imposibilidad de salir do la crisis do manera 

• 
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aislada; en este sentido la política petrolera (1976-1982) pu~ 

de considerarse como un fracaso delante los compromisos inter

nacionales; 

4. Loe acuerdos de agosto de 1982 marcan y accntaan una -

ruptura entre los prop6sitos de desarrollo nacional y la reali 

dad de la cr i.s .is, incrementando los nivelen de ckpcnclenc.i a de -

M~xico hacia los Estildos Unidos, posibilitando un..:t in:Jorcncia __ 

mucho mayor de eso pafs sobre el mL!ncjo do l<rn pulfticao exter_ 

na e interna mexicanas y obligando a M6x1co a tomar posiciones 

centrar ia~_; a la de los paf son productores do pPtr6leo organiz~ 

dos en la OPEP: 

5. Estos cambios ocurridos en la esfera de las relaciones 

internacionales moxicéll1<rn con respecto a los EstiuloB Unidos --

plantean el problema del pctr6leo como un problema político, -

como un problema tlc poder, como un problornt1 estr,1téqico; 

6. Concuerdan en ol rnnnejo actunl de ln política petrole

ra mexicana los interesen de lan clnses dominantcw mexicana y_ 

estudoun.ldorn;o y no los intereses reulcB ele lo<; ptH.~blos mexica 

nos y ostn<lounidcnse: 

7. LoB inLer~eneri do las el ur;m; dominnnton moxicanaa oc -

von :milord i11<1don il l p<iqo de la deuda extcrnil contra fc1n enon--

cinl mC!nte por cd 9ob.ierno mexicano y lon capitnlistas y capcc,!;l_ 
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ladores privados¡ de la misma manera, los intereses de las el~ 

ses dominadas estadounidenses están subordinados a la 16gica -

de la seguridad nacional, imperante en aquel país. 

Plantearse hip6tcsis de índole tan diversa como lo hemos 

hecho implica darse hrn medios analíticos cupaccs do enmarcar

las haciil la consccuci6n <le nuestroB objetivos. En este sen ti 

do, debemos terh.:r en cucnt.1 que un cunocimienlo acertado del -

problema pct.roh.!ro, radicü en gran mt·did«' en L1 metodología e~ 

plca<la para LlLarcilr al fenómeno en trn..1.1 m<1(Jlli tud, poniendo en_ 

evidencia tanto il los factores que cntr,m en linci\ tle cuenta -

según su prcpondcrancii1, com~1 extr,1yendo de el los los pr incíp~ 

les elementos que sorvirtin a 11ucatro prop6sito. 

Considcr<imos entonces necesario deslindar un doble nivel 

de antilisis, que vinc11lc por un líldo el er;t;udio de los fen6me

nos y procesos internaciorwlen en materia 0ncrq6tica con la -

rcal ida<l del desarrollo del c¡1pitalírrn10 1ne:d.cano y, por t~tro,

que expreoc, en la anterior vinculación, su articulJci6n con -

el desart·ollo intPrno del capit ::1 i<>1110 mexit·,rno t>n nun nivelcr; 

internos: cc,mómico, político y ~;ocia!. P1:rn\t~dlldo dSf el. pr~ 

blema metodol6gico, logrdrc~mor; inncrtar cort:r'ct:ament.e nuestro 
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objeto de análisis específico en el seno de la 16gica que lo -

rodea. 

Tanto en el campo de la economía política, como en el de 

las relaciones internacionales, os menester considerar como 

punto de partida analítico el estudio del excedente económico. 

En efecto, el modo de producción capitulista ne Cilractoriza, -

como en toda sociedad de clanes, por el hecho de que los trab.<:!_ 

jadores no obtienen, deepu6s de haber gastado su fuerza do tra 

bajo en el proceso do producci6n, la totalidad de los produc-

tos de su le abajo c1ue le~; correspondería. füdnte un exceden-

te, apropiado por los capitalistas. Las relaciones de produc

ción capitalistas (relaciones entre los procesos da producci6~ 

distribuci6n, cambio y consumo) se presentan entonces a nues-

tros ojos bajo la forma de unn luchil por ln apropiaci6n del -

excedente producido, cuyo vencedor ca quien histcíricamcntc lo

gr6 consituir una relaci6n de fuerzan a uu favor. 

La cvoluci6n del sisb•ni<! GZlpiLiliuta hacia un oiotcma ca 

da vez más internacion<1l izado, nos permite cxtoniler ente con-

ccpto hacia un Ut~tJUIHlo ni Ví' l . Entonces, ol conjunto do laH ro 

lt1cioncn nociilllrn de producci6n so nos preuenta: 
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Como una lucha al interior de una naci6n por la apro-

piaci6n del excedente econ6mico producido y; 

- Como una lucha internacional por los mismos motivos, -

pero situada en otra dimensi6n: dcsarrollo-sul;Jesnrrollo: cen

tro-periferia; dominaci6n-dependencia, ocgún lon enfoques. 

Evidentemente, en la fase actual do dcaarrollo del capi

talismo mundial, nuestro objetivo de <.in.:Hisis :;e i;ilúa al ni-

vel de la internacionalizaci6n del capital, ya que el petróleo 

constituye una materia prima bllsica para el des.urollo dul sis 

tema en su conjunto, y contribuye a su intornacionalizaci6n. -

En segundo lugar, toc<1 analizar la rcpcrc.:usi6n de este fcn6rne

no en el desarrollo interno del pafs, 

Nos encontramor; aquí frente al debate ya conocido sobre_ 

la preponderancia de Ion factor.es ele .fnclol e externa o, al con

trario, da índole interna, oobre el dca~rrollo ccon6mico y so

cial de una naci6n portenocic>ntc al campo d<~l "T('rcer Mundo". -

~1in querer adentrarnos en esto d(!bate, i;cñal<~mos Himplemonte -

que el an!Hisii; dübo ncr llev.:1do en t:6nninon hi!;l6ricon y clin.:f. 

mlcos: neql1n el li.po tll~ duminaci611 <•jPrc:iclit por f'l eapi.tillinrno 

a lo largo de nu impLrntaci6n on Arnrrica Lat.ina, ne crearán di 
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versos tipos de dominaci6n interna en cada "Estado-Naci6n", -

que reflejarán a su vez ciertos niveles de desarrollo político 

y económico producto tanto de las relaciones de dependencia co 

iro de la3 de clase. 

Las relaciones de producci6n en la industria petrolera -

nos posibilitan entonces el empleo do una metodología que tenga 

en consideraci6n tanto el nivel interno como el externo. Nos 

apoyaremos en los elementos tc6ricon pr1)puestos por JEAN-MARIE 

CHEVALIER1 para llevar a cabo nuestro análisis, o sea, en el -

estudio de las correlaciones de fuerza (nacional e internacio

nales) en la lucha por la g~nosis, la apropiación, y el desti

no del excedente econ6mico petrolero. 

A partir de lo anteriormente expuesto, pedorros adentrar

nos en la misma cstructuraci6n del presente estudio. 

El carácter primordial del pctr6leo en el funcionamiento 

del sistema mundial capitalista no~; ha 11.ovado a considerar en 

un primer tiempo (cap. 1) a la minma industria del petr6leo en 

general; es to, para poder pl .1nteiunos correctamonh! el proble-

rna (1.2), tanto desde el punto de viat.1 motodol6gico (1,3) ca-



mo pr4ctico (1.4). El objetivo de esta primera parte es des

cubrir el aparataje metodol6gico y su utilización en el caso -

de la industria petrolera internacion'1l; ¿cómo se genera, se -

apropia, se destina el excedente econ6mico petrolero intcrna-

cional?. Paralelamente, se trata de desarrollar los mccanis-

mos al nivel del funcionamiento del sistema capitalista mun--

dial que entraron en crisis hacia finales de los afies sesenta 

y que deBencadenaron fenómenos de crisis en otros sectores, y_ 

en particular, el energético. 

En un segundo capítulo vincularemos el análisis de la in 

dustria petrolera intc:nacional con el desarrollo del conjunto 

de la sociedad mexicana. Teniendo en cuenta por un lado el d! 

sarrol lo hist6r ico do la industr in petrolera mexicana y el pa

pel desempeñado por el Estado a lo largo del período poat-rev~ 

lucionario, reDpondemos a dos inquietudes: 

¿Qué significa para M6xico poseer grandes reservas de P! 

tr6leo, cuando además existe en el paf s una estructura produc

tiva do peso significativo?; ¿Cuál ha sido la política en mate 

ria petrolera durante 1976-1982 (análisis del Plan Energético, 

••• ) ? , 
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¿C6rno se llegd, a pesar de las grandes posibilidades de_ 

expansi6n, a una crisis tan profunda?, ¿Qué es lo que la carac 

ter iza? 

Respondiendo a nuestros criterios metodol6gicos, este se 

gundo cap!tulo muestra como se plantea en el caso mexicano, la 

génesis (II.2), la apropiación (II.3) y el destino (II.4) del_ 

excedente econ6mico petrolero, y cómo tal configuración desem

bocó en una profunda crisis econ6mica, política y social (II.5~ 

Finalmente, debemos relacionar los dos capitulas prece-

dcntes con un tercero, gue nos permita responder claramente a 

nuestros objetivos planteados. 

El papal desempeñado por M6xico en el mercado y en la P9. 

lítica petrolera intorndcional debe afiadirso a los efectos de 

la crisis interna qua padece el país para desembocar en un nue 

vo marco de relaciones de dependencia del pa!s frente a los Es 

tadori Unidos. Efectivamonto, debemos considerar que para Méx,! 

co pctr61co no significa sol~montc posibilidadeu <lo desarrollo 

inb~rno, n.ino qtw tambit:n siqnificil por>ibiljdlHJos lle modificar 

sus trndicionalon relacionen do dependencia. 
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El problema (III.2) pasa por determinar el lugar que oc~ 

pa México en el campo de las relaciones internacionales (III.3), 

tanto al nivel del mercado mundial de petróleo como al nivel -

de la diplomacia. La peculiar situación do México con respec

to a ~os Estados Unidos complica aún m<is esta problcmtitica 

(III.4) pero a su vez es la que define en dltima instancia la 

configuraci6n do las relaciones de dependencia del país frente 

al sistema capitalista (III.5). 
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CAPITULO PRIMERO: LA INDUSTRIA DEL PETROLEO. EL EXCEDENTE -

ECONOMICO PETROLERO Y LA CRISIS ENERGETICA. 

UNA VISION DE CONJUNTO. 

1.1 Introducci6n 

Nos ha parecido fundamental, antes de abordar en el cap! 

tulo siguiente el caso mexicano, hacer algunas consideraciones 

sobre el papel que dcGcmpcña la industria potrolcra a nivel -

mundial, y esto a dos niveles diferentes, que tl la vei consti

tuyen los dos puntos abarcadoo en este primer capítulo. 

El primero do ellos nos permitirá comprender porqué el 

petr6lco ha sido considerado en 1 m; último;, dcccnion como el -

equivalente del precioso metal amarillo, el oro, y porqu6 alrc 

dador de él giran innumcrablos leyenda!> que e'.i preciso dcsmis

tificilr. No resulta fácil dcncntrañar tocio~• loti elernenton que 

se conjugan alrcdctlor do una incluatria de ta.1 enver:qudura, que~ 

ticno su 16g.ica .intrínseca en el rni!1mn ¡;istt•nl<t capital inta. 

Por ello, proc(•chn·c~mrn; al an:'}li!d.B tll~ la i11d11~;tria pl'trole1¡1 -

munclinl a partir de una motodulogfa clara y proclaa: c•l excc--
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dente económico petrolero. Como lo hemos mencionado en la in

troducción de este trabajo, el ámbito internacional correspon

diente a dicho sistema nos servirá más r.omo marco de referen-

cia que de campo de análisis, lo que nos permitirá aplicarle -

claramente, sin entrar en hondas consideraciones, una metodol2 

gía fundamentada en la génesis, la apropiación y el destino -

del excedente econ6mico petrolero. 

En el siguiente nivel se tratará de ordenar ciertos even 

tos acaecidos en el ámbito internacional, ya que de ese ordena 

miento se desprenderán consideraciones muy importantes. En 

efecto, vale la pena aclarar que la crisis energética no es 

más que uno de lo~ resultados de uncl crisis más amplia: la del 

sistema capitalista mundial. De tal suerte, que podremos con

textualizar tanto el auge como la crisis de la política petro

lera mexicana e interrogarnos sobre las reales posibilidades -

que tuvo el país para 1 ograr nu desarrollo entre 1976 y í 982. 

Tal es el prop6sito de este primer cnpítulo; en ol sigu! 

ente capítulo -el caso mexicano- partiremos de la misma metod2_ 

log!a, pero de un campo do análisis ctifercnto y más profundo. 
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1.2 ¿Qué es la industria del petrdleo?, 

La consideración de la crisis energética como fruto de -

la apropiaci6n del excedente econ6mico petrolero debe pasar, -

en primer lugar, por un breve antílisis de las características 

de la industria petrolera. 

Segan Jean-Marie CIIEVAI.IER2 , 6sta es una industria mun-

dial, diversificada, aleatoria, política, de productos malti-

ples y de grandes capitales. 

a) Mundial: se trata aquí de un primer nivel geográfico. 

Mundial se aplica en el sentido de que en la industria petral~ 

ra no coinciden forzosamente zonas de gran producci6n con zo-

nas de gran consumo, lo que implica la necesidad de un sistema 

do transporto que permita el intercambio du putr6leo sobre to

do el planeta. En 1973, el transporta do Ja producci6n petro

lera correspondía a m.1s de 1 a mitnd de loB intercambios comer

ciales mundiales renlizados pur vía mar!tima. 

La conc(~ntrac.i6n do la producci6n en lil zona do Medio -

Oriente, siendo loa Eetadoa Unidoa, Europa Occidental y Japón_ 
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las tres zonas de consumo de mayor impor~ancia3 , dará lugar a_ 

una dependencia geográfica. Considerando la importancia del -

petr6lco en el desarrollo del sistema productivo mundial, esta 

dependencia se transforma en una relación geopolítica. 

En la actualidad, pese a que varios países o regiones se 

han unido a las filas de los países exportadores (Egipto, Cos-

ta de Marfil, Gr<ln Bret~ria, M6xico, Noruega, ... ),y pese a --

las tentativas de lo::; países indur;trialiZ<lClos para diversifi--

car sus fuentes de encrgf..:1, el predominio del Medio Oriento en 

la "geopolítica" de la industria petrolera mundial continda, -

al misioo tiempo que se acrecen ta y difícul ta el sistema de ---

. ' 14 transporte intcrnac1ona . 

b) Diversificada: la explotaci6n del pctr61eo comprendo_ 

varias fases oucesivas, diferentes una do otra: prospecci6n, -

producci6n, tra1i~;pnrtaci6n, n~fi11t1ci6n y distribuci6n. El ca-

rácter mundial que acnbnmos do describir se desplaza igualmcn-

to a este ter ro no, y.:i, c¡111~ diversi fiear la explotación petrolc-

ra requiere de ~ivcraon agunlcs ucon6micos, de divorooo procc-

r;os prc"luct i von, ¡iur lo qenc1-t11 e!>¡1<1rc: idos en diferentes par--

ten del globo. 
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c) Aleatoria: recalcar lo aleatorio de la actividad pe--

trolera parece absurdo. Sin embargo, es justamente a partir -

del descubrimiento do los yacimientos petrolíferos mediante el 

trabajo de prospccci6n (aleatorio por definición), que se ha -

configurado la actual uituaci6n cnorg6tica mundial. Es así co 

roo se pone en evidencia la relaci6n exinlento entro los nive--

les de la prothtcci6n, ul consumo y las reservas de petróleo, y 

corno entran en cuenta, en ul an.'.ilisi::i L.w cspcctativas oobre -

el descubrimiento de nuevos yacimientos y oobrc la viabilidad 
r 

o no de fuentes cnf'n¡ét icJH al tcrnativas::>. 

d) Política: la historia del desarrollo de la industria 

petrolera no se puede desvincular de un estudio llevado en tdr 

minos de violencia, despojos, intervenciones, criais naciona--

les e internacionales. J.::n suma, est.'.'i oi.;trechamento ligada a -

la dominación ejercida tanto a nivel político como econ6mico -

de las grandes potencias por un lado, y a los movimientos de -

liberación o indepcrndcncia nacional, por otro. 

De esta manera, se ha podido "triangular" el an~lisis de 

la industria pr~trolera, lnnit~ndo en cuenta a lon tr:os protago-

nistan principales do la l uchtt por 1 a apropiaci6n dol exceden-
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te económico petrolero: los pa!ses productores de petróleo, 

los paises importadores (capitalistas desarrollados y capita--

listas subdesarrollados) , y las compañías petroleras transna--

cionales. 

e) De productos múltiples: ndrnerosos son los productos -

derivados ~e la industria petrolera, y por ende los morcados -

existentes: a rUfcrentes tipos de producto corresponden dife--

6 rentes estructura y naturaleza de mercados • 

f) De graneles capitales: por todo lo anteriormente ex---

puesto, es fácil concluir que la entrada al sector petrolero -

requiere de grandes capacidades financieras. Es bien conocido 

el papel dcscmpc~ado il lo largo do la historia del petr61eo -

por el "curtel" de la::i "7 hcrmanus" 7 . Duranto varias d6cadas 

6stas, 109raron monopolizar el mercado mundial del petr6leo, -

imponiendo e kvadan b.1rrera!; ,1 1,1 entrada, lo que les permiti6 

controlar dicho mercado, tanto nl nivol do su prrnlur.::ci6n, corno 

al de su distribuci6n, pnsando por todas lae otras fasoa inter 

mediar ias. 

El conjunto do todas estas caracter!sticas -varemos a lo 
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largo del presente estudio como se irán manifestando- pone de_ 

relieve a una industria internacionalizada, concentrada, gene-

radora de fuertes beneficios, y altamente dependiente del buen 

funcionamiento de la economía mundial. 

Por nuestra parte, quisi6ramos añadir una característica 

más: la de la interdependencia que existe entre las activida--

des de la industria petrolera con respecto a los otros secto--

res de actividad, ya sean estos industriales, monetarios, fi--

nancieros. 

Comprenderemos entonces cómo, al entrar en crisis el pr~ 

ceso de acumulaci6n capitalista que venía desarrollándose con 

los modelos generados después de la Segunda Guerra Mundial, so 

van abriendo poco a poco brochas en los diferentes sectores, -

que a su vez permiten la entrada en crisis de otros, Entro --

ellos, el energético, que viene a profundizar y ahondar dicha_ 
Q 

situaci6n, oin ser por lo tanto- la causa principal de ella, -

poro que, precisamente por lns carncterfnticas mcncionadnn, se 

transforma en uno de los componentes principales do la crisis 

de la economía en ou conjunto. 



27 

La entrada en crisis de este sector capital provocar~ -

grandes desarreglos en el sistema monetario como en el finan-

ciero, y agudizará los ya existentes. Basta ~on tener en cuen 

ta por ejemplo la gran expansión del capital ficticio, produc·· 

to del exceso de divisas en circulaci6n que no encuentran in-

versi6n productiva -mercados de euro-divisas y pctro-d6lares-; 

el alza vertiginona del prncio del oro -pas6 de 35 d61ares la 

onza en 1971 a alrededor de 800 en los ai1os 1979 y 19BO-·, y el 

actual nivel de endeudamiento de la mayoría de loa p~!scs del 

Tercer Mundo con respecto al sistema bancario internacional, -

para percatarse de ln magnitud alcanzada por estou desarreglos 

debido a la crisis9 . 

1.3 Marco Analítico general y metodolog!a: el excedente econ6 

mico petrolero. 

Tener en cuenta estas conGideracionos acerca de la carac 

terizaci6n de la industrin petrolera como las de su interdepe! 

denci<l re&pecto dol resto ele la actividad ccon6mico mundial os 

de v itnl importancia si desenmos llevar un anlilisin en térmi--

non de nxccdcnto econ6mico petrolero. 
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Habíamos señalado ya, en lo referente a las cuestiones -

metodológicas, la diversidad de las orientaciones de gran par

te de los análisis sobre la problemática que nos concierne: si 

bien unos parten de criterios meramente economicistas, dejando 

de lado por una u otra raz6n lo referente a los factores soci~ 

-políticos por clemtis fundamentales para la cornprcnsi611 del pr~ 

blcma en su conjunto, otros se basan, por lo contrario, en una 

dc'.icripci6n fcnom6nic.:i, (lcsvinculitda de cualquier conceptuali

zación teórica, que no nos permite determinar los nexos exis-

tcntes -ni sus causas- entre lo político, lo social y lo ccon6 

mico. 

Una tercera categoría de análisis merece un mayor dcten! 

miento de nuestra part~: se trata de los análisis relativos a 

la cuestión petrolera llevados en t6rminos de estrategia de 

las firnws trans!lt1cionales. 

Por f>Cr uno de los Plcmcntos principales ue la lucha por 

la apropii:ición ch.•l c~xct'cfo11te econ6rnico petrolero, en innoqilble 

el papel ch~tL'nn.i11.11itt• quL• ll.in j11qado e!>t<1¡¡ firmdB a lo lan10 -

del p1ocL~!;o d1? th•!;<irrol lu ti•.' la in1luntrL1 pelro1Pra, como Go-

bn• l<t cu11fir3Liraci611 d1~ :;11 nH•rcildo. Sin cmbarqo, nos p.-1rnco -
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necesario mencionar lo err6neo de tal concepción metodol6gica, 

producto a nuestro juicio de consideraciones insuficientes y -

parciales sobre la fase actual de internacionalización del ca

pital. Nuestro presente estudio no le conceder~ al anjlisis -

de las estrategias do las empresas transnacionalcs petroleras_ 

la relevancia que le ha sido otorgada generalmente. En efec-

to, consideramos que, más que caracterizar a tales empresas co 

rno a una voluntud uupcrior, supranacional, ¡;obre la cual se 

erige, se desarrolla y ue transforma el sistema capitalista 

mundial, es ncccsc::ir.\.o considerar en primer plano la lógica in

tr!nseca del proceuo actual 1le internacionalización del capi-

tal: la intornaciondlizaci6n de la acumulación do capital. 

Desde este ángulo, las empresas transnacionales no cons

tituyen más que uno de los vehículos de tal 16gica, ya que en_ 

realidad la base sobre la cual funcionan os el mismo sistema -

capitalista, y de los centros de decisión do 61 dependen lao 

iniciativas on materia de polfticas ccon6micnn n~~inn~lcs. Por 

lo tanto, debemos conoidorar en el mismo nivel de anjlisis, el 

papel doscmpcnado por otron 0:1gc11tcs "no-trammacionalos", como 

lo son el Estado y l.w clanen sociall?n en l LI dimenui6n i nlerna, 

y 1.ao relaciones ele dependencia -políticau, rnonetnriiln, finan-



30 

cieras, - en la dimensi6n externa. 

na sido el estudie! de la combinaci6n de las relaciones -

sociales de producci6n con el desarrollo t~cnico y humano de -

las fuerzas productivas, lo que le permiti6 u Carlos MARX lle

var a cabo un análisis hist6rico, dinámico, del modo de pro--

ducci6n capitalista. Soqdn 61, la agutlizaci6n de las contra--

dicciones entre estos <loa elementos conf igurativos <le la so--

ciedad, mediante la crisis del sistema, debe llevar hacia la -

transici6n del moclo de producci6n capitalil;ta hacia otro, el -

socialista. Sin llegar a l~ construcci6n de un sistema alter

nativo para reemplazar el actual -lo que habría contradecido -

los fundamentos del materiillimno dinl6ctico-, MARX dej6 apun-

talados en numerosos <le sun trabajos ciertos lineamientos te6-

ricon y prácticos p;ira nu nupernci6n, cuitndo sol:Jn!vicne la --

crisis generalizada de este uislcma. 

Nuestro punto de partida metodol6gica so inscribe en co

ta 16gica, co1rnicleranclo, claro ent:a, que ln <1ctu,11. crisis por 

la que nlraviellil p] 11.iHtema no 1•n L\ t'lltim<i ni ];1 rnfü; violt'll-

ta, poro que r;i }¡;¡nido fun1ldmculal p11t<1 d1•rril>.1r ciPrloG mi-

ton impluntaclos tj !'mpo ilt rfü;, por o] rni umo nü1tcmil y r.uri apo--
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logistas. 

Determinaremos entonces como, en el sector patrolero, --

las relaciones de producci6n imperantes (producci6n, refinami

ento, distribución, y consumo) y sus nexos con el desarrollo -

de las fuerzas productivas técnicas y humanas (cambios tocnol~ 

gicos; paso del control de las "7 hermanas" al de la OPEP) han 

conducido a una eituacidn de crisis en el sector energético -

que implica, por definici6n, tentativas de superaci6n. Esta -

fase de transición (hacia un nuevo orden euerg6tico mundial) ..., 

se caracteriza hoy en día por el disfuncionamiento de los mee~ 

nismos prevalecientes en ton~ al excedente ccon6mico petrolero, 

en sus tres niveles: g~neeis, apropiaci6n y dcstino10 • 

1.3.l ¿C6mo se genera el excedente econ6mico petrolero? 

"Entre el valor de una tonelada dn petróleo vendida a los 

consumidores en forma de producto acabados, y el costo real de 

fabricaci6ndccsos productos, oxista una diferencia que pode-

mos definir como excedente econ6mico petrolcro" 11 . 

Tal cual, esta definición no plantea problema alguno. De 
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bernos indagar alrededor de la cuantificación de este exceden

te. Para ello, hay que tener en cuenta que la tonelada de ~~ 

tr6leo, ad~rnás de haber sido extraída, fue transportada, refi 

nada y distribuída. Sin olvidar que, previamente a estas o~~ 

raciones, fueron necesarios trabajos de prospección. Anta la 

dificultad que plantea la cuantificnci6n de estos costos, de

bemos admitir lo forzosamente aproximativo df~ e ate método. 

Pero su peculiaridad no radica allí. En efecto, nos es más -

interesante considerar c6mo EiUr<Je este exccdentn. Conviene -

destacar, entonces, algunos factores claven relativos u las -

posibilidades que confiere la cxplotaci6n del pctr61co. 

Las rentas diferenciales: existen en efecto diferentes -

tipos de petróleo, producidos do manera igualmente diferente_ 

y en distintos lugares, lo que permite il lou productoreu ben~ 

ficiarse seg(\n los casos, de condiciones especiales, llamadas 

rentas diferenciales. 

Renta de calidad: el petr6leo no es un producto homogé-

neo; se caracteriza cada tipo de crudo por su contenido <le -

azufre, su densidacl. Como el azufro es un oh•r:h·nLo muy conla 

minudor, y "closttlfuriz,u" un entelo os una oporncí6n de refina 
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ci6n costosa. Se beneficiarán de una renta de calidad los 

crudos de menos contenido sulfdrico. Si además este crudo es 

de menos densidad, mayor será el volumen de la renta de cali-

dad, ya que un crudo de mayor ligereza se valoriza mejor en -

el mercado12 . 

Rentas de ubicaci6n: se trata simplemente en este caso -

del nivel de diferencia que puede existir entre dos crudos do 

mismo tipo debido a la proximidad de ellos da los centros de 

transporte como de los de conoumo. 

Rentaf; mineras: aquf se da prioridad a la diferencia ---

existente entre lon costos de extracci6n de los diversos yac! 

mientas que, claro esta, se repercuten sobre el precio del --

crudo, otorgando '.Jor ejemplo una mayor renta minera al petr6--

leo de Medio Oriente -do fácil cxtracci6n- sobre el petr61eo_ 

del Mar del Norte o del. Golf0 Mexicano. 

Rentas toc::n.~c~~Sl.!.~~: éstan son l'."clativas n las condicio-

nes de transporte, refinaci611 y clistribuci6n de un tipo da --

crudo por los ac¡c•ntcs cncarc1adon de talt!fl operaciones. 



34 

Rentas de monopolio: la rigidez a nivel de la demanda -

que existe para el petr6leo, y las posibilidades de la explo

taci6n de ese producto por un conjunto de empresas -cartel- o 

por una organizaci6n de productores -OPEP- da lu<Jur a una ron 

ta de monopolio mediante la fjjaci6n de un impuesto sobre el 

producto. Los paf ses co11sutüdores, al organizar ellos mismos 

la distribuci6n del pctr6leo on sus espacios nacionales, lo -

gravan de fuerte:; tas<Hl, ellas tambii".!n consideradas como ren-

tas de monopolio. 

"Analizando así, el excedente econ6mico petrolero apare-

ce como la suma de las rentas y los beneficios que se dan a -

todo lo largo del circuito del pctr6leo. Su volumen global -

depende esencialmente del grado mayor de substituibilidad de 

los productos concurrentes, y del poder de monopolio ejercido 

en cada escnl6n por los diversos protagoniotas" 13 

l. 3. 2 ¿Quión se apropia del excedente econ6mico ~atrolero? 

En el modo de producción capitalista, las relaciones peE 

sonaleo y socirilcn enlrc Jo~; hombres non rcgidils !.>or la pro--

ducci6n do valor: cetrntificaci6n de la sociedad en clasos, -
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apropiación privada de los medios de producción y rnercantili

zaci6n de la fuerza de trabajo pasan a ser los elementos pil~ 

res de una sociedad cuya motivación intr!nseca es la apropia

ci6n del valor producido, bajo cualquiera de sus formas. Una 

Je ellas, el excedente econ6mico petrolero, cuya g6nesis aca

bamos de mostrar; su apropiaci6n depende de la corrclaci6n de 

fuerzas existentes en el mercado entre los diversos protago-

nistas de la lucha triangular -países productores, consumido

res y empresas transnacionalcs-, o sea, dependo de la evalua

ci6n y fijación de los costos de producc!6n por un lado, y -

olro, de la evolución y fijación de los precios por comprado

res y vendedores. 

La mayorra de los análisis sobre la evoluci6n de los -

costos de prod~cci6n del petróleo y la fijaci6n de sus pre-~

cios marcan cl<un.mcntc el corte ocurrido entre catas dos de-

terminantes entr0 01 p0rfncln 1nsg-1970 y el que va de 1971 -

hasta la actualidad. 

No obstante que el desarrollo de la tecnología on la in 

dustria pctrolc•r,1 perrniti6 que donde 1059 -focha dol doscubri 

miento del primer yacimiento petrolífero-, oc redujeran noto-



36 

riamente los costos de producci6n, ~stos no se repercutieron_ 

en la fijaci6n de bajos precios, ya que la posibilidad de be

neficiarse de una importante renta de monopolio fue jugosame~ 

te aprovechada por el cartel de empresas petroleras, mediante 

casi un siglo. Durante ese pcrfoJo, ni países conaumidorcs -

ni pa!sca productores se opondrán a la fuerza representada 

por tales compañías, penniti6ndose éstau t<rnto la fijaci6n de 

los precios a escala mundial, como la imposición de al tas ba

rreras para impedir todo tipo de concurrcnci<l. 

Es recién llegados a finales de la Segunda Guerra Mun--

dial cuando esta situaci6n so mndificarft. Los grandes bencfi 

cios que realizaron las compufifns vendiendo combustible a las 

partes en guerra, motivaron la rcalizuci6n de investigaciones 

jurídicas eobre la nnturalozn de tules gananciau. As!, los -

estados consumidoron de loo pafses cupitnliatas des<irrollados, 

en una fase de rceuperaci6n económica ~;in prucctlente, se da-

rán cu~nta que tarnbi6n pnrn elloo existo posibilidades de --

apropiaci6n de parte dol cxccdcnto ocon6mico pctroloro. Mc-

diante la conntituc.i.6n ele emprc!rns nocionales para -,·ogular ln 

actividad clu lcw qrand\·~; compilíifas al i lllL•rior dt! lo:; pilfses __ 

induatrinU.zados, como mediante la concosi6n do mayores venta 
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jas a los países productores que las ot0rgad3s por las empre

sas del cartel, y aprovechando además los efectos sobre los -

precios provocados por la entrada de la URSS en el mercado -

mundial, varias compa~fas petroleras independientes (naciona

les o privadas) lograrjn superar las liarrcras a la entrada -

del mercado petrolero, rompiendo ilsf -~;in clc~;truirlo cornplct~ 

mente, sin embarqo- el monopolio de las "7 hermanas". Esta -

situaci6n pcrmi tir-j el rcestablccimú•nto parcial del jueoo del 

mercado, prosiguil.'.!ndose la reducción ele los costos de produc

ción cor el progreso tecnol6gico, los precios bajarjn, rclati 

vamentc. 

Hasta aquí, hemos considerado esencialmente -producto 

del desarrollo hist6rico- a dos de los protagonistas de la 

"lucha trianqul.:ir": corr.panfas petroiert1s y paf~;es consumido-

res inchwtriaJizados. r::n PfC!cto, e•] ua¡wl desempciwt!o por -

los pa5'.se!> pn>(tuc:Lorcs en e:::;te perfor!o fue: muy l imi taclo, con

sistiendo !J!ís ic.:imunt:P c>n rt?t i rar e 1 l'.1dyor ;iro11cclio de contr.-:t

tos proVt!IÜPntP!; dPl extrcJ11jt2ro, y crr·.in<lo, <~n \'l ca!;o de los 

produclon•!; di• Mc•c.lio Or lt~llt.\! y Vr>t1u?u•· I <t, un órqano de~ consul 

La, \!ll l'HiO: lit Oryanizaci6n de l'iJ:Í!;L;'.~ Exporlaclorc1,; de Petró

leo (OPEP) • 
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La entrada en juego de estos países en el mercado petro

lero -o sea su posibilidad de interferir en la fijaci6n de 

los precios en el mercado y por ende apropiarse igualmente 

parte del excedente, se hará, finalmente, durante el transcur 

so de la década de los setenta, la "d6cada de la OPEP" según_ 

los expertos de la OCDE14 . Veremos más adelante cuáles fue-

ron las condiciones permisivas de tal entrada. Digamos por -

ahora que no concordamos con el análisis que pretende expli--

car este nuevo papel <lescmpcfiado por los países productores -

como el resultado de una toma de concJ.encia suya, del arribo_ 

a la "etapa de madurez" que les permiti6 acabar con más de un 

siglo de dominación, ni con la explicaci6n scgdn la cual ld -

OPEP es la causante de la crisis que nos golpea hoy en dfa. 

1.3.3 ¿A qué se destina el excedente econ6mico petrolero? 

Cuando la situación en la lucha por el excedente era fa-

vorable a los grandes pafncs consumidores -y, claro a laH com 

pañfas-, el petr6lco Pra ;1Lilizado en la misma lógica del sis 

tema, el consumo de masas, ol "dcrrochismo" característico --

del modelo de deni1rrol 1o ocon6mico irnpul sado por los C(lntros 

impcrialistun. Indtil decir que la misma 16~i~a avalaba ---
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tal utilizaci6n por los mismos paises exportadores, en benefi 

cio de sus clases dominantes, y que nunca antes de los años -

setenta se habían caracterizado por sus orientaciones "progr~ 

sistas". México constituía la dnica excepción, pero su débil 

capacidad exportadora le imposibilitaba jugar algdn papel de

terminante en el mercado. 

El destino, entonces, del excedente económico petrolero_ 

era la realización del modelo consumista de los grandes par-

sos consumidores. 

En cuanto a las compañías petroleras, debemos recordar -

que su objetivo principal dentro del sistema capitalista mun

dial ha sido y seguirá sielldo la maximizaci6n de sus cuotas -

de ganancia. El destino que ellas hacen de la narte del exce 

dente que se apropian obedece <l enta ltSgica <fo rcntabilidad,

si bie11 duranU' lil p1·imet«l fil!>C' ellns se declicaron exclusiva

rnent:c a mejorar nus condicionefJ al interior de 1.i mism.'.l indüs 

tria petrolera, hoy c;e caractcr izan por su nueva vocaci6n; -

son ellas las que dirigen y financian la mayorfa de loe gran

des proyectos en materia de fuentcn enarg6ticas alternativas 

lS 
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1.4 Una tentativa de análisis de la crisis econ6mica interna 

cional en torno al excedente econ6mico petrolero. 

Nos parece necesario, siguiendo la 16gica que nos hemos 

propuesto, analizar esta crisis dcade un punto de vista ape-

nas esbozado precedentemente. Antes de atribuir la causa --·· 

principal de la crisis al violento cncar·ecirnicnto del precio 

del petr6leo -ya sea por una repentina "concientizaci6n poli

tica" de la OPEP o por una supuesta "escasez" do combustible-, 

so la atribuimos al funcionamiento ca6tico y denorclcnildo del 

sistema en su conjunto, producto de uu impouibilidad do regu

lar eficazmente su reproducción sobro la baso de modelos que, 

al finalizar la d6cada de los a~os sesenta, se hallaban en -

franco agotamiento. 

Consideramos que la crisis por la cual atraviesa el sis-

tema capitulista flilrntii<ü es truto del declive del orden econ6 

mico, político y social implementado despu6s de ln segunda -

guerra mundial bi:ljo 1<1 6gidil y hcqemonfa de los EBt.:tclos Uni-

dos. 

l. 4 .1 Las bases reales de la crisis econ6mic.1 intornncio--
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nal. 

En efecto, la potencia americana, respaldada por el lu--

gar preponderante de su moneda, el dólar, como por poderosas_ 

instituciones financieras internacionales -Fondo Monetario In 

tcrnacional, BIRD (Banco Internacional de Rcconstrucci6n y de 

Desarrollo)- creadas al finalizar el conflicto mundial (Bret-

ton-Woods, Estados Unidos, 1944), impuluurá un proceso de de-

sarrollo basado uobre treo caractcrísticue fundamentales: 

. La reconstrucción de la unidad dol mercado mundial; 

. La expansi6n trnnunacional del capital; 

• La extenui6n da lou procesos do trabajo. 

La reconstrucci6n da la unidad del mercado mundial ten!a 

como propósito principal la climinaci6n de las medidas res---

trictivas y proteccionistas que habían prevalecido durante la 

primera mitnd d<~l preUl!ntc i~.iqlo, con minrn a favor.ocer la ex 

pnnsi6n de las invernione~ en todos lugares y facilitar 

tipo de intercambio intcrnnc:ionnl. L<i convertibilidad en d6-

lar do todan luG otr•1s di.vi.san internacionillnu -pai;o del "pa-

tr6n oro'' al "pntr6n oro-d61ar"-, modiantc un uistama de cam-
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bios fijos reducía as! los riesgos en las inversiones y abría 

la oferta de liquideces necesarias al mantenimiento y desarro 

llo de la producción mundial, frente a la cual se encontraba_ 

los Estados Unidos. Prueba de es tu rcconstrucci611 uobrc ba--

ses estrictamente capitalistas fue la casi culminaci6n del --

proceso de doscolonizaci6n, emprendido alrededor de 1945, y -

prácticamente tc~rminildo en 1965. 

La cxpmwi6n transnacional del capital, garantizada por_ 

la "pax americana" en todo el mundo, como por lu reciente li

beralizaci6n de los intercambios, tenclr<í como objetivo primoE_ 

dial afianzar la supremacía americana en todo:; los mercados, 

en Europa reconstruída (Plan Marsbal1) y en la "r•~ e ifcr ia". -

El medio pura lograr Liü prop6nito ~;cr.'i 1 il intcnui ficaci6n m~ 

siva de la invcrei6n directa americana al extranjero, posibi-

litada por ln .intern<1cionnlizació11 de lM; uc:tivid.:idcs comer--

ci;llnH, financieras y product:iv<w; ci; el fon6rnl?no tle internn

cionalizaci6;1 del capilaJ 16 , o so,,, 1 il n•producci6n <lcl caoi-

tal on un cspncio ccon6mico mundi <11. 

Pilr;llclamuntc· a ln unificación del mercado muntlial y a -

ln expansión transnacional del capital, lo ara nocosnrio al -



43 

sistema asegurar un mercado mundial de consumidores para lo-

grar así la valorizaci6n del conjunto de los valores produci

dos. La extensi6n de los procesos de trabajo -taylorismo y -

fordismo- al mundo entero cumplirá tal objetivo; se sentarán_ 

así las bases de unificaci6n de los diferentes sistemas pro-

ductivos nacionales institucionalizando las luchas sindicale~ 

elevando los st1.larios y propiciando un nuevo modelo de consu

mo. J,a creaci6n de un mercado masificado y uniformizado per

mitir~ a los nuevos asalariados procurarse los bienes de con

sumo duraderos producidos en los Estados Unidos. 

Por último, no olvidemos que este proceso de reestructu 

ración del proceso de desarrollo capitalista se realizará ba

jo la 6gida y en beneficio de los Estados Unidos, y se apoya

r~ sobre una jerarguizaci6n y cstratificaci6n do los otros Es 

ta<los capit.üistar;, así ccmo sobre un fraccionamiento del es

pacio econc'ím1co 111umli<tl ¡'1 oclucto de un Jesigci¡ll nivel do dcsa 

rrollo de las fuerzas productivas y de un disímil nivel de -

acumulaci6n de capital al interior do tales espacios, 

Si bi<'n n!:;ta reestruct:ur,1ci\)n del ;.i~;tcma capitalista,

vrn su internacionalización en todos sus niveles, contrarros-
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tar4 las tendencias ca6ticas y anarquizantes del mismo siste

ma en el periodo de entre-guerras, no será suficiente para 

contenerlas nuevamente cuando sobreviene el actual periodo de 

crisis, caractcr.ístico después de una época de auge. En efec 

to, los resultados combinados <le estos treo factores permiti~ 

ron que la hegcmon1'.a norteamericana se prolonque por m5s de -

veinte a6oo, a trav6s de los cuales las inveraiones directas 

americanas invadieron indiscriminadamente tilnlo <ll mundo Occi 

dental como al "Tercer Mundo". Tal her3emonía vino apoyándose, 

por una parte, sobre el predominio de la banca americana vía 

la estabilidad y al papel de moneda universal jugado por el -

d6lar; mediante el sistema de pari~aJcs fijils, el d6lar era -

la dnica moneda convertible directamente en oro, lo que posi

bilitaba a los Estados Unidos pagar GU dóficit en la balanza_ 

do pagos con su propia moneda, mientra::; que los otros paises_ 

se ve!an en la obligación do ceder metal amarillo. 

El poderío militar norteamericano, por otra parte, ase

guraba el buen funcionamiento dol nistcma mediante cuantiosas 

invPrsionon militares y apoyos a gobiernos ''aliados" al drden 

ocon6mico-pol.ítico de lLl "periferia". 
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Al cabo de cierto tiempo las mismas bases del sistema se 

volcarán contra ~l: los ~aíses de Eurooa Occidental y el Jap6n, 

principalmente, se verán impedidos por los Estados Unidos de -

penetrar en el mercado norteamericano, ya que los logros en mE_ 

teria cientf fico-tecnol6gica alcanzados por aqu~llcs competi-

rán demasiado con la induotria americana, aún orientada prior_;!; 

tariamente a la exportaci6n de manufacturas. 

Las grandes empresas transnacionales, ellas, serán a su_ 

vez cada vez más reticentes a repatriar sus ganancias a los E!! 

tados Unidos prefiriendo colocarlas en los nuevos mercados - -

(Europa Occidental, Japón) o, directamente, en el mercado esoe 

culativo, procur5ndose así razonables niveles de beneficios, -

en un momento cuando el d6lar empieza a 9erdor parte de su po-

17 derfo. 

A su voz, los niveles de las inversiones militares que -

los Estados Unidos debieron realizar para mantener el "orden"_ 

en la "periferia" ~osarftn fuertemente sobre el ya elevado dlif~-

cit do la balanza de pagos. La gucrrn de Coroa, lan crecion--

tes invcrnioncB en Am6rica r,atinn, !Jarn imriedir que se renro--

duzca otril "rnvoluci6n a la cub¿¡na" (J\li,1nza para el Progreso, 
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Mercado Comdn Centroamericano), y la extensión del conflicto -

vietnamita, son ejemplos significativos del redespliegue fina~ 

ciero-militar, a los cuales habria que añadir los de China, AE 

gelia y Egipto -ya fuera del control norteamericano- y los de_ 

Ir~n y Nicaragua, sobrevenidos durante la década de loa seten

ta. 

Trabas al comercio internacional, mercados cspccul.::itivos, 

derrotas militares: la p6rdida de confianza en el d6lar so ge

neraliza, lo quo significa su dcsvalorizaci6n y GU crisis como 

equivalente general monetario. La especulación sobro el oro -

traducir<'\ la impotencia t1cl dólar como patrón, y la atwoncia 

de una autoridad mundial capaz de regular el sistema financie

ro internacional y de contener los avances de loe movimientos 

de liboraci6n nacional. 

cuando crisis financiera y crisis político-militar se do 

sencadenan y ne unen, sus efectos sobre el sistema en su con-

junto son devastadoras. 

De 1968 -migc do la protesta política en el mundo ente-

ro-, hasta 1975 -consolidaci6n de la derrota militar norteamo-
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ricana en Vietnam-, pasando por 1971, -inconvertibilidad del -

d6lar en oro y crisis del sistema monetario internacional-, y_ 

por 1973 -primer alza violenta del precio del petróleo y co--

mienzo de la "crisia energética"- el poder hegem6nico estadou

nidense se encuentra fuertemente quebrantado, y la economía -

mundial en crisis. 

Esto no quiere decir que los Estados Unidos "lo hayan -

perdido todo", el término crisis no significa final, sino que_ 

implica la bdsqueda do alternativas para lograr una nueva salí 

da, una nueva expansi6n del ciclo econ6mico. Cuando estas al

ternativas fracasan, se lloga al final de la crisis y al trán

sito hacia un nuevo sistema, silunci6n poco probable en la ac

tualidad ya que el capitalismo dispone adn de infinidad de re

cursos, -que pueden ir desde una gran rcnovaci6n t6cnica-cien

tífica l1asta una tercera querra mundial- para encauzar nuevas_ 

vías de expnnsi6n. Apenas p~; n0cef1ario rccorcl;1r quo los mis-

mos Estadoo Unidos aprovechando la 6~oca de crisis que ellos -

micmor: inducie!:on, pprn q1H' Pnvolvi6 y golpc6 a toclaB las na-

clones de mnner,1 muy t1iup¡n·0jil, 1 levaron a c;-ibo grandes proyc.2_ 

tos en nwtor.ia lecnolóqica ca11<1cP[; ele lram;fonnar r~l Bistema -

productivo mundial, l'!lJHffil!Hlo il~•f una coyuntur<1 favornblc para 

lanzarse nuevamt'ntc en el mercado con vintM; ü hcqernonizarlo y 
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a recuperar posiciones anteriormente perdidas frente a sus ad-

versarios econ6micos, acosados fuertemente por los problemas -

18 de ••• energía ~ 

1.4.2 El desencadenamiento de la crisis econ6mica y su rela---

ci6n con la crisis energ6tica. 

Sin duda ulguna, el efecto m<ls inmediato y violento de -

la ca!da del d6l<lr como equivalente general mundial y la pérd! 

da parcial del poderío militar americano en la periferia, lo -

constituy6 la crisis do energía resultado de una rápida y bru-

tal elevaci6n del precio del elemento motor del sistema produ~ 

tivo mundial: el petróleo. 

Por un lado, la ca!da del d6lar de sus funciones hasta -

ahi desarrolladas ue produjo por la ruptura del nexo entre el_ 

precio del petróleo y la unidad monetRria representante del --

oro (d61ar). Pur otro, In pórdi<la parcial del poderío militar 

americano on la periferia permili6 el mU"qimiento do un nuevo __ 

poder de nogocL1ci!"in por purtc df.' los pafrn.'n productore!1 -q\l<' 

pusieron en eviduncia posl:eriormcnlc en 1973, cuando lit guerra 
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árabe-israel! del Yorn Kipur-. 

Concientes de este nuevo poder, los pa!ses productores -

lograrán imponer a los consumidores el pago de una renta petr2 

lera más elevada -parte del excedente económico petrolero- y -

protegerla, mediante alzas sucesivas de los precios, de la 

constante devaluación del d6lar. 

Ahora bien, debemos hacer notar que el desencadenamiento 

incial de la crisis obedeci6 sobretodo a tres hechos conyunta

rales en los inicios de los años setenta, que pusieron en evi

dencia el malestar imperante en el campo económico mundial: 

Cierre del oleoducto "TAPLINE": Dicho oleoducto trans

portaba el 17% de la producci6n petrolera de Arabia Saudita ha 

cia Europa Occidental, atravesando para ello a Siria. Cuando 

por s~~unda ve: este olcuducto debe permanecer cerrado a causa 

de 11n accidente, en 1970, Siria condiciona su rcapcrtura a un 

mayor ingroso nor concepto ele <10rncl10 rle paso a 1 as firmas 

transnacionalos que lo ernpleun; _inmrnliiltamento ento repercute_ 

sobro el precio del petr6lco trmwport:ildo por ol 1".l'APLINE 11
,. m~ 

diante un alza de 20 centavos do d6lar por barril, que van ha-

!_ ¡ 
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cia el fisco sirio. 

Para contrarrestar esta alza, las compañías petroleras -

buscan aumentar el nivel del volumen de las exportaciones de -

los países productores mediterrfincos -Irán. Irak, Argelia-. 

Los gobiernos de estos tres pafseu "progresistas" lo re

chazan: las compafiías apelan entonces a una gran cantidad de 

barcos para traer directamente el petr6leo desde el retirado -

Golfo Pérsico . 

• Crisis en el transporte: en 1970, las compañías petro

leras poseían alrededor del 30% de los buques petroleros; el -

62% pertenecía a armadores independientea y el 2% restante a -

los países productores. 

Cuando estalla en 1967 la crisis del canal de SUEZ, con_ 

su consncuente cierre, la flota da lus comparitaa resulta insu

ficiente para abastecer rápida y regularmente a los centros -

consumidores, ne recurre entonces n gran parte de la flota pr! 

vada. En 1970, Cll.:lndo c;jct-ra 1d olc•nducto "'l'l\PLINE", cut:a flo 

ta ya no ca suficiente y por lo tanto ce necesario rearmar an-
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tiguos buques o construir nuevos, lo que demanda un lapso de -

tiempo de varios meses o años. Mientras tanto, el precio del 

transporte se multiplica seis veces, el del petr6leo, por con

secuencia, tambil!n • 

• La reducción de la producción libia: cuando en septie~ 

bre de 1969 el coronel Kadafi toma el poder, la posici6n de L};_ 

bia se endurece respecto a las compafifas petroleras. Naciona

lizac i6n de comD.:ili_L:.w de di str ibuci6n y demandas de reduce i6n_ 

de la producci6n por parte del nuevo gobierno, ya quo el país_ 

no requer fa de un ingreso de di v ü; a~; tan e lcv<ido par" su d6bil 

capacidad ~lrnductiva. cuando una de lau compai1.L:w petroleras_ 

amcric:inar> cede a Lis pre~d.oncs libi;iG y reduce ¡;;u producci6n, 

las ot=as -compotcncln o~liqa- sa adhieren al movimiento. Fal 

ta entonces 100 mil lJurriles di<ll'ios de crudo para Euro~a. hr 

gelia se niega il l1Ullk~11tar su proJucci6n, la de Irak y Niqeria_ 

resulta insuficiente. Quedan los tradicionales aliados do la 

causa occidental, los estados del Golfo P6rsico. ¿Pero, con -

qu6 buques y a qu6 precios ir a buscarla? 

As! comienza cntoncen la llnmn<la "crisio ancrgdtica", se 

habla de aqotamionto de las rcoervas, do escasez. Falta la 
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"gota del petr6leo que hará desbordar el barril", ésta ser~ -

la ~ecisi6n norteamericana, en agosto de 1971, de suspender -

la convertibilidad del d6lar en oro, lo que correspondía de -

hecho a una devaluaci6n del poder adquisitvo de los países -

productores, ya que el comercio del petr6leo, corno toda mcr-

canc!a internacional, ora realizado en d6laros. 

De ah! hasta 1981, sucesivas alzas do loe precios19 , da

r~n cuenta da la magnitud do los efectos producidos por la -

crisis del "orden imperial americano" y posibilitar6n la en-

trada en el mercado petrolero de otras zonas y países produc

tores, entre los cuales destaca el caso que estudiaremos en -

los siguiente capítulos: M6xico. 
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N O T A S 

Jean-Marie Chevalier, op. cit., pp. 6-7. 

Por no participar en el reercado internacional de petr6-
lco de la misma manera que los países capitalistas, no -
tendremon aquí en consideraci6n a los países del bloque 
socialista. -

Rodal P.E., "Nueva geografía para la industria petrolc-
ra", en Contextos, año 3, núm. 16, Mt1xico, S.P.P., 1983, 
pp. 22-2-3. ----~--

He aquf un cjan~lo: "Las reservas mundiales de petr6lco 
son del orden de 640 mil millones de barriles. El consü 
mo diario os de 60 millones. Si las naciones pobres, -=
subdesarrolladas, coneumcn hidrocarburos en los afios, si 
guicntes a una tasa anual de crecimiento do la demanda = 
de 6%, para el a~o 2000 habrán quemado 145 mil millones 
de barr ilcB. Si los países desilrrollados consumen petró 
leo con una taua anual da crecimiento de 3%, a fin de sI 
qlo tlilbrtin liq11ir1a1lo 4'.13 mil rni11nncu do barriles. Esto 
eB, un total d1• (,_-rn mil rni1loncu de barrilcri. Las ronür 
vao i1Ctualcr3 no habr:in gast<Hlo cnsi hnsta la última qo-= 
ta. Ene aqoL1rniP11to se• dar!'i pilri\ ol itño 2000 si la tasil 
de cn!cirn.iento 111untlin1 de petr6l00 es de J.6% anual, lil 
que ha tr~nido E:;t.:iclos UnidoG on lo!3 últimos tres años. -

Si, corno es probable, la tilsa de crccim.iünto aumonta por 
que lon p11elil0~ de le..~; pafGt~s r;ubdcsarrollado::i conquis-
tan ol 111;0 dt> luz c16ctxic;1, il<Jllil potah11~, <tire ncondi-
c.ionado, t1«1n:;¡iurto rncc!ínico y olni:; 1!.lernentou ele lil vi
da moderna, el aqotarniento vcndt·:i en el ¿11\0 2001; si do 
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3.5%, en el año 2000; si de 4.5% en 1999; si de 5%, en -
1998; si de 6%, en 1977". Castillo Heberto, "Los energé
ticos y el Tercer Mundo'', en Investigaci6n Econ6rnica, -
XXXIX, 155, México, UNAM, l9Bl, p. 228. 

Crudos, productos petrolíferos, pctroqufmicos y gns natu 
ral conforman la industria pe· trolcril. Entre los pctrolf 
feros, t:ínicamentc, encontrarnos productor.; ti11es: gasoli-=
nas, korosirws, turbosinas, d iescl, comlitwl6leo, asfal-
tos, lubricantes, grasas, parafinas. 

Por otra parte, hay que toner en cuenta que ci.(~ntos do -
estos productos son irrcmplazables a largo plazo (l~ ya
solina por ejemplo) y otros, como el combustible, pudie
ron ser substituidos por el gas. 

Las "7 hermanas": British Pctroleurn: Royal Dutch Shell;
Exxon; Mobil Oil; Gulf Oil1 California Standart Oil; Te
xaco. 

Capítulo primero, párrafos 1.4.1 y 1.4.2., del presente_ 
estudio. 

En otra dirnensi6n, debemos considerar la recrudescencia 
de las acciones b6licas en ol mundo entero como produc-= 
to, igualmente, do la crisis. 

,Jenn-Mar ie Chev111 icr, Q.E.~.!:..~..!..' p, , 9. 

Idem, p., 10. 
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México produce b~sicamente dos tipos de crudos para la -
exportación el "Istmo" y el "Maya", uno de mejor calidad 
(el "Istmo") ya que es menos sulfúrico y más ligero. Pa 
ra evitar el agotamiento del "Ietrno" por un lado, y pari 
evitar por otro grandes operaciones de desulfurizaci6n,
México ha tradicionalmente optado por exportar exclusiva 
mente una mezcla de estos dos tipos de crudos. Veremos
más adelante lo importante de esto. -

Jean-Marie Cheva lier, op. cit. , p. 13. 

Organizaci6n de Coopcraci6n y Desarrollo Econ6mico Euro
pea. 

Al mismo tiempo, aprovechando la situaci6n de crisis, 
lanzan gra11des campañas de "informaci6n" en donde pasan 
por los "buenos agentes" que buscan soluciones para sa-= 
lir del ~aso en el que "nos" metieron los países produc
tores. 

Este fen6meno existía desde fines de siglo pasado, pero 
nunca en las dimensiones alcanzadas después de la Segun= 
da Guerra Mundial. 

Este comoortamiento da las cmcresas trannnacionales -do 
origen a~cricano lu mayoría- se comprende f6.cilmente: la 
posibilidad do financiar el d~ficit u<:! lü b¡:llanza de pa
gos uc Est.ados Unidos rncdLrnte la puesta en circulaci6n_ 
de grandes cantidades de d6larcs hacia que 6stos ya no -
finilnciar.'.ín una economía en expans\611, f;ino a una contr~ 
parte do un d6ficit. Entonces, lau envrosas tranenacio-
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nales prefieren no reinvertir sus ganancias en los EEUU, 
sino en otros países. Las trabas jurídicas que se les -
imponían las empujaban a colocarlos en el mercado especu 
lativo, y, claro est~, las empujaban igualmente a alimeñ 
tarlo. Este proceso tuvo mucho poso en el desenvolvi-~= 
miento posterior a la crisis. 

Debemos tener en cuenta, que EEUU importan apenas alredc 
dor del 20% do sus necesidades en recursos encrg6ticos = 
de hidrocarburos, mientras que en el campo do los paises 
industrializados, sólo Gran l3retaíia y Noruc<¡a encunan i1 

la prcsi6n de la crisis cner96tica: ni h<1blar del ~Tap6n= 
importador de 100% de las mismnu necc~:;id.:idcs. 

Un al za de precio~> lk~l petróleo 1 debí lita aún mtis n los 
paises rivales do Estados Unidos: 
»Al doiar aumentar dos veces (en 1971 y 1973) el precio 
munc.lL:il del pcLrúlco, los l'fitadounident;e,; rt]Solvicron -= 
sus problemas energ6tico~>; ec1Uw alzas n~for·zaron la com 
potitividad del crudo dom6stico, alenta1on la explora--= 
ci6n nacional y sobre todo aceleraron el paso al uso de 
nucvus fucnton de encr<JI.t, do las cu.:ilcs Eo>tados Uniclo~;-
ticnc cantidades inagotables (el carbón por ejemplo)":= 
Jcan Marie Chevalicr, "ElemcntoH lc6ricos de introduc--
c i6n a la economf¿1 del pctr6Juo: el zrnál ü;is de la corro 
laci6n de fuerzas" / en .!.~\'~citJ_SE~J:§_n Ec.:_:in6,mi~~!.. XXXVII,= 
148-149, M6xico, UNl\M, 197'.l, p. J9f3. 

19 Entre las más importantes, cabu dcotacar las ocurridas -
en: 
- enero 1')74: precio del "crudo :ír;1bo livi.uio", precio -
de referencia para la OPEP: <lu 5.04 d61nrcs a 11.65 d61a 
res. 
- junio 1979: establccimicnlo por parte de la OPEP da un 
precio mlnimo de IR dólares, y un rn:íximo de 23.50 d~la··
rcs. 
- junio 1980: deslizamiento del precio m!niwJ a 32 dóla
res del m:ixirno ü 37 dólares. 
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CAPITULO SEGUNDO: MEXICO, ESTADO, POLITICA Y DESARROLLO. UNA 

VISION ALREDEDOR DE LA INDUSTRIA PETROLERA. 

II.1 ~ntroducci6n: 

Si bien el objetivo principal de este estudio es lograr_ 

una aproxirnaci6n realista de la configuración del nuevo marco -

de las relaciones de dependencia mexicana hacia el exterior, d! 

hemos interrogarnos previamente sobre los efe~tos del desarro-

llo de la política petrolera sobre el conjunto de la sociedad -

mexicana. 

un primer paso lo constituye la determinaci6n a nivel n~ 

cional del significado de la utilización del petr6leo en el ca

so mexicano¡ esto es, teniendo en cuenta cual ha sido el papel_ 

histórico descmpefiado tanto oor la misma industria petrolera e~ 

mo ror el Estado, en el pcrfodo que va desde la Rcvoluci6n Mexi 

cana hasta nuestra delimitación t0mporal (1976). 

Er.tan~mos entonces en pm;ibi l idad de dilucidar algunoa -

de los "misterios" que permitieron el manejo del principal ro--
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curso energético mexicano y que finalmente desembocaron en una 

aguda crisis econ~mica. 

En síntesis, después de haber determinado a nivel inter

nacional -y siguiendo en esto nuestros criterios motodol6gi--

cos- c6mo se genera, apropia y destina al cxc.:edentc econ6mico 

petrolero, debemos considerar ahora el caso mexicano. 

Veremon como desde 1938 la q(inci:;iu del excedente ccon6mJ:. 

co petrolero le purtcnccc al paf:1, uic11uo Mt'5xico el primer ex

portador do los paf sos no-socialistas, al haber logrado media_!! 

te la nacionalizaci6n de la industria petrolera- tal resulta-

do. 

En lo que se refiere a la apropiaci6n de tal cxcedentc,

un breve estudio del papel dcsempcfiado por el Estado en la so

ciedad rncxicunil, nos ponnitiril comprenclc•r il través de cuules -

mecanismos cll a se encuentra, i<JtWlmente, en manon nncionalcs. 

Finalmente, l<lD posibili<ln<loa que a M6xico se lo ofrc--

cf.an, a nivel df'l clc~nt .i110 de ~;u l'XC(!dC!lll <1 <·c·rndimico petrolero __ 

eran inmensas, sin cmburgo, fueron dc'Bnpr(1vochud<H1 !mr los con 
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ductores de la política petrolera, lo que tuvo como resultado 

una agravación de los factores que, al finalizar el sexenio --

1970-1976, se hallaban ya en crisis. 

ro: Una Breve Resc~a Histórica. 

"Por 1 as venas d<~ l ilS masas mu xi canas corre parte de la __ 

historio del petróleo. Desde su descubrimiento y cxplotaci6n, 

hilsta el momento actual, este recurso ha sido unil constante, -

en diferentes niveles, ele la luchü de clases, del proceso de -

acumulaci6n du capital, de los enfrentamientos con el imperia

lismo1120. 

Sin duda alguna, desde la explotación deJ primer pozo p~ 

trolero en México -1864, en Chapacao, cuenca del Plinuco- hasta 

la aclt1d] .iclacl, ha ~;ido inrwr3ablc (' l papel desc111peñado por la -
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Efectivamente, México ya se hab!a caracterizado después 

de las primeras exploraciones petroleras por tener en su terri 

torio grandes y extensas reservas de "oro negro~. 

Bajo el Porfiriato, se desarrollará la industria de ex-

tracci6n en base a capitales americanos; comienza as! una eta

pa de integración de la actividad petrolera mexicana al con--

trol y dominio del imperialismo, il la cual la Revoluci6n Mexi

cana intentará, en vano, frenar. 

México alcanzará esporádicamente, en 1921, el segundo l~ 

gar detrás de los I:stadoi:: Un:i dos en cuanto a la producci6n mu!!_ 

dial de petr6leo, con un 25% del total. Pero el auge ccon6mi

co sobrevenido despu6a del primer conflicto mundial, la puesta 

en explot<.1ci6n de mwvoB yacjrnit•ntos en el mundo entero (1\fri

ca, Medio Orit!nte, Vc!H'Zucla ... ) y la "r_¡uerra tlc precios" que 

se libr6 entre lr1~; compaf1L1n petroleras dP la ~noca para con-

trolar e 1 murcado h.ir.'í11 d(~t>ccnch~r fuertl'ntcnte el precio de Vün 

to del crudo mexicano. 

Líls limitaciones que M~xico vonfa imponiando a la explo

taci6n ele~ sus recursos nilcionalen por agentes oxtranje1·os des-
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de tiempos de Venustiano Carranza (1916) y los efectos de la -

gran crisis económica de 1929 acabarán por desalentar casi to

talmente la inversi6n en la industria petrolera, derrumbáncl0::;c 

de esta suerte los niveles de exportaci6n de producci6n, y d0_ 

consumo interno. M6xico se deslizará gradualme11tc hacia el -

sexto rango de productores mundiales de petr6leo en 1934, cunn 

do asume la Presidencia de la Reprtblica el General Lázaro Cár

denas. 

Durante su sexenio (1934-1940) se sentaron las bases pa

ra el posterior desarrollo econ6mico del país. La inserción -

de las masas obrero y campesina al proyecto de desarrollo ttNa

cional-Revolucionario" provocarj la creaci6n do organizaciones 

sindicales, agrarias y políticas de apoyo al r6gimen. En 1935 

(5 de agosto) nace el Sindicato de Trabajadorea Petroleros de_ 

la República Moxicanil. Movilizaciones, paros, huelgas, y ar·u

sacioncs se suceden en contra de los abuGos perpetrados por 

las compafiías. Se plantea do manera rotunda e] destino d0l ex 

cedente econ6mico petrolero como un problema de clcrrnrrollo e -

independencia nacional. La agudizaci6n de euloG conflictoo rn 

t rP c;ompa1ifirn, qul.Jivrnn y B.indicato Uuv<11"'i f.i1111lnwnt:e il la na 

cionalizaci6n do la industria petrolera (19-20 de marzo do ---
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1938) 1 nace la empresa estatal "Petróleos Mexicanos" (PEMEX) . -

La génesis del excedente económico petrolero pasa así a manos 

del Estado Mexicauo. 

El hecho de guc este episodio ocurri6 en medio de la tor 

menta de pre-guerra, aunado a la p6rdida relativa -y temporal

del carácter estrat6gico del petr6leo mexicano para los Esta-

dos Unidos, impidió muy probablemente una segunda invaoi6n mi

litar americana del pafa21 , pero no el boicot, A partir de e!! 

tonccs, el principal destino <le la debilitada industria nacio

nalizada será el rncrcarlo interno y la satisfacci6n de las me--

tas propueatas a lo largo del período de "Desarrollo Estabili-

zador" (195S-1970}. 

Si bien el petr6leo constituía el eje del desarrollo eco 

n6mico del pnls, nunca lleg6 a ser un componente principal de 

las exportaciones mexicanas -como lo fueron por ejemplo los --

bienes alímentarioa-. Por ol contrario , entro 1971 y 1974, -

se dinron cuantiosas importaciones do crudo. 

l\ principio:> do la r16cad,1 de l<>n .il101> m~ll'nta, cuando --

l.aa presiones infl,1cion,1r'inLJ :~un¡ :l1'1El l'Tl C'] murnlo c,1pita]ista_ 

dooarrdllCtJo rcpercuh~n c.idd Vf'Z r:1íls r.obH~ el prr~c.io de lon --
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productos importados por México -entre ellos, el petr6leo-, la 

economía del país ya se encontraba en un período cuyas "tenden 

cias crfticas" 22 eran alarmantes: 

- Acentuaci6n de la concentraci6n del ingreso; 

- Acrecentamiento de los niveles de marginalidad social; 

- Pérdida del dinamismo en el sector agrícola; 

- Debilitamiento de la capacidad financiera del sector -

pdblico y poco apoyo a la inversi6n privada. 

Cn suma, los problemas a los cualeo se enfrentaba la eco 

nomia mexicana eran problemas directamente ligados a la estruc 

tura productiva del país, o sea, al franco agotamiento de la -

modalidad de acumulaci6n hasta ahí seguida. El sistema en su 

conjunto se veía estorbado por la baja del crecimiento del ni-

vel de productividad en todos los sectores de la economía, ca-

mo por las crecientes disparidadee intersectoriales. D6ficit 

comercial, mayor endeudamiento e inflaci6n se añadirían al ev! 

dente malestar político prevaleciente desde 196B, conformando_ 

una ccuaci6n cuyan variables eran difícilmente solucionables. 

Parad6jic.unentc, ol petróleo apurecPr:'i como la dnica vfn 

para dar nulida a la crisis; veremos a lo lin·qo ele nuestra in-
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vestigaci6n como estos propósitos no se cumplieron, agravando_ 

las variables ya mencionadas e introduciendo, además otras. 

En efecto, en el momento cuando crisis monetaria inter 

nacional, crisis energ6tica y crisis econ6mica se enfrentan, -

México, reorientará drásticamente su polftica en materia petr2 

lera: el "redescubrimiento" de varios yacimientos y las nuevas 

posibilidades tccnol6gicas do explotuci6n harán crecer el rit

mo de expansión de la industria nacionalizada a fuertes tasas 

(18.5% en 1974; 16.6% en 1975; 6.7% en 1976), abriéndose de --

tal manera una nueva etapa tanto en las posibilidades internas 

de desarrollo como al nivel de las relaciones internacionales 

mexicanas. 

El sexenio del Presidente Jooé L6poz Portillo explotad_ 

la vta del petróleo en estas dos orientaciones. Sin cmbargo,

como es bien sabido, la crisis financiera a la cual llegó Méxi 

co en 198 2 no pudo ser evita da cuando se clinponfa de enormes -

posibilidades, sobre todo a partir del alza de los precios in

ternacionalerl de los productoo cncrg6ticou, en 1979 y en 1980, 

Gozando de una masa do recursos financieros enorme, el -
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gobierno se lanz6 en un anárquico gasto de amplitud y liberali 

dad sin precedente acelerando la vulnerabilidad de su moneda, 

y acrecentando los niveles de dependencia de tod~ su QctiviJad 

econ6mica hacia la sola industria petrolera. 

La utilización que del pctr6leo se hizo dcpcntli6 en gran 

medida de la posibilidad que la sociedad mexicana en su conju~ 

to le conc~dió a su gobierno, para que 6atc actu<1sc se9ún su -

buen deseo. Esta posibilidad no proviene del prc~cntc perlo-

do, sino que tiene sus rafees en la cvoluci6n hisl6rica de las 

relaciones polfticas entre el Estado Mexicano y la Sociedad. 

II.3 Política y Estadp en el México Actual. La Apropiaci6n -

Estatal del Excedente Econ6mico Petrolero. 

Al introducir en este capítulo la oroblemática de la lu

cha por la apropiaci6n y el destino del axcodontc ccon6mico PQ 

trolero, nos hr'mon vis to obligados a presentar un<i Lruvc rese

ña hist6ri.c;i nobre r~l def;;1rrollo de 1,1 indunt:ria pt~t:r·olera me-

~;.in t'lllliilrc¡o, 0:;L1 nu 110~¡ n~:;ullil nuficil•flt·r· para corn 

profülor cuflll;s lwn n .ir1o -y por qu6- lon proL1qonint<lfl rouloo -
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de esta evolución, ya que no la hemos abordado en los términos 

que corresponde, o sea, en términos de clases sociales. 

Como es bien sabido, detr~s <le cada categoría econ6mica_ 

se esconden relaciones sociales entro individuos, representan

tes de clases sociales diferentes; la manera en quo estas rela 

cienes se traducen en conflictos más o menos agudos en el seno 

de la sociedad y, conducen a tal o cua1 confiquraci6n social -

sólo puede comprenderse mediante el papel desempeñado por el -

Estado. 

Da.jo estas con::li.cioncs, pensamos oportuno presentar un -

breve análisis sobre el Estado Mexicano y su papel en ol desa

rrollo econ6rnico, político y social de M6xico, con el prop6si

to de comprender la fase por la que atravesamos en ln actuali

dad. En lo quE~ rcsp<~ct.i1 a nucf;trn línea metodol6gica adopta-

da, esto es de vital irportancia si os que dosc.:imos otorgarle_ 

o no un papel dinámico a Ll corrolaci6n d0 fuerzus internas -

que, a trav6s do movimientos y procesos polfticos y sociales,

dctcrminil end6gcnamontc :rn re.lilci6n con el extcr ior. /\ t:n1v6s 

dP l cntud io du.l l:stado Mc•xicano tkterminaromos cúnl os ol pa--
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pel de las fuerzas sociales internas en la apropiaci6n y el -

destino del excedente económico petrolero, teniendo en cuenta, 

como ya lo hemos mencionado, que su génesis pertenece desde --

1938 al Estado. 

Cuando se le compara al resto de América Latina, el Est~ 

do Mexicano se presenta sin duda alguna como un caso excepcio

nal, fruto del desarrollo de la sociedad derivado de la Rcvolu 

ci6n Mexicana de 1910-1917. 

En efecto, desde aquella 6poca hasta la actualidad, se -

ha producido un fen6meno de "consolidaci6n"23 , tanto de la cla 

se trabajadora, como de la claso dominante, muy particular. El 

proyecto nacional de desarrollo irnplem<!ntado en 1917 y ratifi

cado en el texto de la Constituci6n, pudo llevarse a cabo me-

diante la intensa moviliz<ici6n popular por un lado, y bajo la_ 

formación de un poder político paralelo a la crcuci6n del Esta 

do Nacional, por otro. 

El grado «lcnnzado por la indu8trializaci6n, el masivo -

proceso de éxodo rural y al gran desarrollo <le una infraestruc 

tura econ6mico-social permitieron, sobre todo a partir de la -
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década de los cuarenta, la configuración y reproducci6n de --

grandes sectores trabajadores y su adhesión al proyecto forja

do por el Estado. Se consolida así la clase trabajadora. 

Paralelamente, este mismo desarrollo posibilitó una gran 

centralización del poder ccon6mico, producto de la ir1terrela-

ci6n entre el poderoso sector industrial y un ya desarrollado 

sector bancario, ambos dirigidos por el Estado. Se consolida 

así una clase dominante, que arrojar~ de la conducción centra

lizadora del proceeo de desarrollo a los peguefios y medianos -

capitalistas, y se aliar5 -no sin dificultades- al restante de 

la burguesía, a su vez aliada del capital extranjero. 

La peculiaridad del caso mexicano reside en que esta CO,!! 

solidaci6n do las dos clascB nnt.c111611ican por excelencia del sis 

tema capitalista no conllcvar5 a un perpetuo y violento proce

so de enfrentamiento entre cllns. Al contrnrio, tal antagoni! 

mo so diluir!! en un amp1 io co1rnPnso, obtenido il lo largo de ,.._ 

m!'is de sesentu arios de proceso pont-rcvoluciont:1rio. 

Enl:l.' 1w;.;o Lan t'!;t rvcho ('nt11• 11••:;<trrollo ccon6mico capit~ 

lista por un lado y, equilibrio y estabilülad política -pocas_ 

vccc)H alc,1nzaclo en el resto del mundo (no-socialista)- se ex--
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plica por el hecho que el Estado Mexicano es propietario de -

sectores claves de la economía. Tal base le pcrmiti6 ascguraE 

se un papel de primer orden en la conducción del proceso de -

acurnul~ci6n Ju cilpital, así como le permiti6 una gran C<lpacl--

dad de intervención frente a las clases trabajadoras y secta-

res empresariales. 

Por ende, el Estado se convirtió en la fuerza motriz or

ganizadora del conjunto de la sociedad civil, de cuyo seno se 

mantuvieron relativamente alejados conflictos y enfrentamien-

tos. 

Esta injerencia del Estado en la práctica política y ce~ 

nómica de las clases sociales del país las ha llevado a una si 

tuaci6n de "dependencia orgánica" 24 , hacia el aparato estatal 

tanto institucional corno ideol6gica que les irnpc•clir:'i re.lliz,1r-

se en clanes "en a.í y para sí", manteniéndolafJ subordinadas a 

la dirección política del Estado. 

La cstatiz~ci6n de ln sociedad civil bloqucarn al nivel 

interno la l.ucha por la L1propiaci6n y el dt?ut:.i.no dc!1 c·~:ccdc~nt.c 

econ6mico. EGtc punto es fundamental ya que clcrnucntril la c,1P.'! 
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cidad del Estado .Mexicano en el accionar y dirigir el proceso_ 

de desarrollo ccon6mico, y en el orientar y distribuir sus fr~ 

tos~ la subordinaci6n en las clases sociales trabajadoras al -

reformismo estatal y a la burocracia sindic<ll no les permite -

una participaci6n aut6noma en la rediotribuci6n del ingreso. 

Efectivamente, lau estructuras partidaria y sindical man 

tienen en alto la idcolocJía del "nacio11<1li:;mo revolucionario", 

que el sintema electoral se encarga de ratificar, ;Jermilicndo __ 

que el "PRI-gobicrno" y la alta capa de dirigentes políticos -

conduzcan el pa.!li gr.acial al "consenso" así obtenido. 

Los principales pilares del sistema los constituyen las_ 

capas medias y las burocrncias nindic;11es. I.n legi timizaci6n __ 

del Estado depende en gran medida de su apoyo, como tendremos 

ocasi6n de verificarlo. Lan CL!pns n~di~s, porque son los que 

mayormente se han visto beneficiadas del papel jugado por el -

Estado en la cconornfa a trL1vés ch~ s•.s in:;t:itucione~.l burocré'iti-· 

cas, las que ;rncondh~ron qraci<rn al I::>t<ulo a un nivel do vicia 

superior qun otr.1:; i.11nt:a11cia:; <lir.i.qent<.1D no leé; hubieran ofre

cido y la:; que llll'jor ;ipn.wc•c:h<ir-011 la dif;t.r.ibución de>! j_nrJrr:~uo_ 

por el Entado. F.ntan cap11s moclias constituyen el "ej6rcito ele 
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reserva" de la burocracia estatal. El aparato sindical, repr~ 

sentante oficial del movimiento obrero organizado, se benefi-

ci6 por su lado de los grandes adelantos en materia de empleo. 

De seguridad social, cte., realizados por el Estado25 En con 

trapartida, el movimiento obrero organizado lo apoya incondi-

cionalmente, cualquiera que sea su política econ6mica26 • 

Hasta los años sesent.a, los enfrentamientos que el Esta-

do debi6 afrontar fueron aquellos en los que participaron sec

tores populares "no-estatizados" o ciertos sectores de la cla-

se dominante "no-nacionalistas". 

En 1968 se cuestiona por primera vez de manera muy vio-

lenta el autoritarismo del sistema político y la injusticia --

que impera en la participaciln de Jas clases populares en el -

reparto de los frutos del desarrollo. Esta protesta es lleva-

da a cabo por sectores e~itudi.intileu y por los primeros secta-

res populares que escapan al control estatal. Ga represión --

feroz del movimiento h¡:¡r(i deslizar al pafl; en \mil crinio polf-

tica de la cual en la act:trnl idilcl -1913 3- <n1n no lln Ba1 ido. 

En 1971, la Reforma Educativa levanta nuevamente grandes 
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olas de protesta, que lograr~n irrumpir hasta en lo• sectores 

comprometidos con el mismo aparato de poder. 

En 1976, el alejamiento que venía produciéndose entre el 

gobierno -cuyo presidente era Luis Echcvcrría-, el sector in-

dustrial -financiero y su aliado, el capital transnacional, --

provocará la llamada "crisis de confianza" empresarial. Esta 

criuis cvidenc.i6 qut.! lil burguesía dctcntadora del capital finan-

cicro no estaba dispuesta a subordinar sus intcrcsco al sector 

de la burocracia sindical que impulsaba, con el apoyo del pre

sidente, un proyecto de corte populista que tendría a romper -

en favor do los ;;ectores populares el tradicional dosequil i---

brio en la estructura de privilegios del país. 

José L6pez Portillo, en los inicios··de su sexenio (1976-

1982) logrnrti reconstruir la legitimidad del Er;tado mediante -

la promulgaci6n de la Reforma Polftica27 y de la Alianza para_ 

la Producci6n. La apertura política pcrmitir6 que so calmen -

los espíritu¡; de ]a oposici6n mientras que el rcntnblocimicnto 

do lan bu1?nan n'laciones con los emprcr;urion lP!l pcrmitirti ---

aprovechar jlH¡on.unc•nle ('l "boom" pet.rolcrn. ~;in crn1J,1r110, la -

amplituLl de lil criuin econ6mica nt>rti l:i!l, que c!n l91U, otra··-

vez so µondrti en juego la armonía sociill dificilmcnt.e lograda: 
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nuevamente se producirán rupturas entre el Estado y los daten 

tadores del capital financiero. 

En 1982, el gobierno decreta la nacionalizaci6n de la -

banca privada y el control generalizado de cambios: el golpe_ 

al sector empresarial es muy fuerte, y s6lo el apoyo popular_ 

y masivo de las clases subordinadas a.l Estado como el de gra!! 

des sectores del espectro político nacional le permitirá res

tablecer su hegemonía sobre el conjunto de la sociedad. Con 

ello, el gobierno incrementa su control y participación en la 

conducci6n del proceso de desarrollo económico y remodela su 

relaci6n econ6mica y política con el exterior. 

A la aplicaci6n de políticas econ6micas de corte restri~ 

tivo, impulsadas por el FMI y avaladas por el gobierno, se 

opone un nuevo discurso "Tercer Mundista" de México en los 

grandes foros internacionales. 

La agudizaci6n de esta crisis política y las magras per~ 

pectivas de recuperaci6n de ln economía mexicana permiten su

poner que el Eatado,despu~s de hnb0r perdido el apoyo del scc 
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tor empresarial, tendrá cada vez más dificultades en mantener_ 

cercanas a las bases del movimiento obrero y campesino organi

zado de sus respectivas dirigencias. 

Hasta agu!, hemos evidenciado el papel fundamental que -

desempeña el Estado Mexicano en lo que respecta al desarrollo_ 

interno de la lucha de clase, o sea, en lucha por la apropia-

ci6n del exced~nte econ6rnico producido por el conjunto de la -

sociedad. En la sccci6n siguiente, plantearemos, igualmente a 

nivel interno, 1.10 diferentes posibilidadüs que se abren al Es 

tado al destinar tal excedente, en el caso del petr6leo, prin

cipal recurso económico del país. 

II.4 Mitos y Realidades del Destino del Excedente Económico -

Petrolero. 

II.4.1 Significado del Petr6leo para el desarrollo econ6mico -

de México. 

El estudio del destino del excedente económico petrolero 

es un estudio complejo, en 61 ne imbrican t.:d.ementon de índole 

diversa: econ6micoa y polfticos, pero también sm:io16qicos, --
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culturales, etc. Esto se anplifica cuando se trata, como en ---

nuestro caso, de un pa!s que ha logrado, antes de beneficiarse 

del auge petrolero, un cierto grado de industrializaci6n. 

México presenta una serie de diferencias respecto a 

otros pa!ses productores-exportadores de pctr6leo pertenecien-

tes al "Tercer Mundo". Posee por ejemplo, un nivel de desarro 

llo econ6mico mucho mayor y más complejo que el de los países_ 

productores del Medio oriente28 , lo que en s! lo permite un~

destino de su excedente económico petrolero de tipo interno29 • 

Más aGn, México se caracteriza por su estabilidad pol!ti 

ca lograda a lo largo de más de sesenta afias, lo que lo dife--

rencia por tanto de pa!ses como Irán, Indonesia, Argelia y, en 

cierta medida, Venezuela. 

El impacto del petr6lco sobre las naciones exportadoras_ 

de hidrocarburos será entonces muy desigual segdn los pa!ses,-

ya que depende de mdltiplos factores: población, estructura de 

la poblaci6n: sistema polltico; nocesidadee de financiamiento 

y capacidad do absorción do las invarsionco, cte. Sogdn Mar--

cos Kaplan este impacto "tiende a provocnr el surgimiento de -
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un pa!s-pozo, de Estado y economía rentista, de sociedad de -

clientela y de un modelo espec!fico de crecimiento petrolero30 . 

¿En qué medida se puede aplicar tal tipif icaci6n al caso 

de México?. 

El debate se centra, como hemos visto, en las posibilid~ 

des de conciliaci6n entre desarrollo econ6mico y producción p~ 

trolera; entran en cuenta aquí las consideraciones sobre el ni 

vel y el volumen de las reservas probadas de hidrocarburos, co 

rno de sus precios de venta. 

Al respecto, PEMEX estimaba en 1976 que las reservas pr~ 

badas de crudo oscilaban alrededor de los 30 mil millones de -

barriles, o sea que, el ritmo de crecimiento de la producci6n_ 

de entonces, durarían unos 15 afios. Eotas proyeccionen fueron 

desmentidaG, al alza, por la realidad; el nivel de las reser-

vas probadas pas6 a alrededor de 57 mil millones de barriles,

lo que aumentaba a partir de 1981 su tiempo do duraci6n a mds_ 

de 60 afios, colocando a M6xico -que nada mán cxplor6 del 10% -

al 15% de su territorio nacional- en niveles comparables a los 

de los Estados Unidos, Uni6n sovi6ticn, Irán y Arabia Saudita. 
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El aumento de los precios del petróleo (vers cap!tulo I, 

I. 3. 2 de este trabajo) hizo que M~xico esté en medida de util! 

zar, via el mercado mundial, el petróleo para su desarrollo in 

terno. 

En suma, las condiciones estaban dadas, más ¿cómo utili-

zar un recurso temporal en la aplicaci6n de una estrategia de 

desarrollo a largo pldzo, de manera eficaz? 

Para responder a esta pregunta, es necesa~io comprender_ 

lo que sign: fica aplicar una estrategia de desarrollo31 • 

Podr iamos definir como objetivos de una estrategia de de-

sarrollo el lograr, mediante el empleo de ciertos instrumentos 

de política econ6micn 32 , satisfacer a las necesidades indivi-

duales y colectivas <le L1 Naci6n y afront~r en lan niejoreB con 

dicionea po::;iblcs, la competencia internacional. Esto es, lo-

grar altas tasan do crecimianto, obteniendo paralelamente a 

ello un equilibrio en la balunza <h1 pagos y una estabilidad en 

los precios internos. Para ello, se le auigna a los diversos_ 

sectotes de la economía -industrial, <HJropecnilrio, coinorcio --

(interno y externo), servicios oocialce (educación, vivienda,-
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transporte, ••• )- un cierto papel que cumplir de acuerdo a las_ 

posibilidades y limitaciones de cada uno. 

Ahora bien, antes de lanzarnos en el an4lisis de las po

&ibilidadcs de destinar el excedente econ6mico petrolero a tal 

o cual estrategia de desarrollo, debemos saber que son dos los 

factores que pueden impedir -a nivel econ6mico- el logro de 

las metas de crecimiento; los factores de índole externa, o ""1-

sea la falta de divisas que ingresan al pa!s por concepto de -

exportaciones, y los factores de !ndole interna, o sea los de

sequilibrios en los niveles internos de ahorro y de inversión. 

En los años que siguieron la nacionalización de la indu~ 

tria petrolera hasta 1975, Mdxicc dcstin6 su producci6n de pe

tróleo al abastecimiento de su mercado interno, no sin necesi

dad de recurrir a importaciones entre 1971 y 1974 (ver capí

tulo II, II.2, de este trabajo). Las nuevas condiciones inter 

nacionales que se le abren al pafs a p&rtir de 1973 permiten -

estudiar el destino del excedente económico petrolero bnjo una 

nueva situación -ocon6mica, política y social-, on 1976. 

Para aquella fecha, t11 timo año del mandato preoidenci.11_ 
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de Luis Echeverr!a, la tasa de crecimiento del Producto Inter

no Bruto (PIB) 33 hab!a descendido muy por debajo de sus ."nive

les históricos" (6\): 2,1\. Se trataba, para el nuevo mandat~ 

rio, de restaurar lo antes posible las altas tasas de crecimi-

ento, lo que equival!a de hecho a restaurar la legitimidad del 

Estado frente al conjunto de la Naci6n. 

Considerando entonces los niveles de las reservas y las_ 

proyecciones sobre el ingreso de divisas por concepto do expor 

taci6n34 , se le asignó al sector petrolero el papel de colmar 

la "brecha externa" o sea, aportar suficientes divisas para fi 

nanciar el desarrollo interno, sin necesidad de recurrir al f! 

nanciamiento externo. 

El problema pasaba entonces del nivel externo al interno, 

y en materia de política econ6mica se planteaba as!: ¿qu~ uti-

lizaci6n darle al ingreso do divisas?; ¿hacía quo sectores y -

con qué objetivos canalizarlo?; ¿c6mo emplear tal excedente?.-

Sabemos que es el fisco del pats productor, el Estado, el que_ 

dispone de mayor cantidad del ingreso de divisas (ver cap!tulo 

I, I.3.I da este trabajo). Estas podr!an utilizarse en dos --

grandes oriantacionos: 
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- Financiar el tradicional déficit fiscal, restringiendo 

los créditos provenientes del exterior y reduciendo as! el ni

vel de dependecnia externa: 

- Ahorrando en un primer tiempo, para invertir producti

vamente con posterioridad, impulsando as! para los efectos mu! 

tiplicadores sobre los otros sectores, tanto las inversiones ·

pablicas como las privadas. 

Ahora bien, financiar el déficit fiscal significa que se 

necesita artn del financiamiento externo para las inversiones -

productivas, mientras que el ahorrar internamente significa no 

abastecerse sino en lo estrictamente necesario del exterior p~ 

ra utilizar una cantidad de divisas mayor en la inversi6n pro

ductiva, "sacrificando el consumo presente en favor del consu

mo futuro 1135 • 

Esto, a su vez, implicas 

- ncl lado del sector privado¡ fuertes restricciones en 

su consumo habitual, tradicionalmente compuesto por bienes im

portados, y entre ollas una gran cantidad do bienes suntuarios; 

- Del lado del uector pdblico; una mayor dirccci6n y ---
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orientacidn de la actividad econ6mica del pa!s, impulsada me

diante una pol!tica fiscal adecuada al ahorro interno para e~ 

nalizarlo hacia los sectores claves de la economia, aquellos~ 

que permitan la sustitución de importaciones en las ramas de 

bienes de capital. 

Utilizar el petróleo como instrumento para la obtenci6n 

de altas tasas de crecimiento plantea algunas dudas en cuanto 

a la viabilidad de eGta estrategia. 

Estas, entre otras, eran en 1976 las siguientes: 

-¿C6mo conciliar, después de la "crisis de confianza" em 

presarial, a la inversi6n privada con la p~blica, teniendo en 

cuenta que el petr61co le asigna al Estado un papel adn más -

fuerte en la oconomía?36 , 

-¿C6mo mantener en estado de espera a las clases socia--

les m~s dosfavorucídas del país, bajo la simple promesa futura ?7 

-¿C6mo evitar que la exportaci6n de pctr6leo, como medio 

"fácil" de obtenci6n de divisas, no degenere y transforme al 

pa!s en un país mono-exportador?. 
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Examinaremos en la siguiente secci6n la política petrol~ 

ra entre 1976 y 1982, y obtendremos seguramente algunos ele--

mentos de respuesta a estas interrogantes. 

Mientras tanto, el clima de euforia que reinaba en 1977 

con· respecto al petr6leo daba por seguro que, adem4s de lo---

grar las altas tasas de crecimiento, el petr61eo permitiría -

alcanzar otros objetivos fundamentales para el gobicrno1 en--

tre ellos, aumentar los niveles de empleo, reducir ol descqu! 

librio en la redistribuci6n del ingreso y lograr un dcsarro--

11 . 1 . d d. 37 o naciona e in epen iente . 

La breve reseña hist6rica preoentada en este mismo cap!-

tulo sugería que la economía y la sociedad mexicana se encon-

traban frente a la necesidad de introducir cambios estructura 

les, tanto económicos corno socio-políticos. 

Obteniendo altas tasas de crecimiento, el gobierno aume~ 

taría considerablemente el nivel del empleo. Pero el hecho -

de generar empleos, si bien tiene un significado político im-
18 portante · no significa por tanto que estos empleo& sean esta 

bles y/o calificados. 
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Parec!a que, en 1976 lo que prevalecía en el ámbito gu-

bernamental era más la necesidad de legitimizar al Estado,que 

se hallaba en una fase critica, que introducir cambios profu!! 

dos y duraderos en la sociedad. 

En lo que respecta a la redistribuci6n del ingreso, es -

innegable que el desarrollo de la política petrolera permiti

rá que el Estado goce de una gran masa de recursos que, obvi~ 

mente, podrían canalizarse en vistas a.mejorar laS"'condicio-~ 

nes socio-ccon6micas de la mayoría de la población. Esto --

plantea de manera aguda el problema ya mencionado precedente

mente ¿es posible o no "sacrificar el consumo presente" o sea 

canalizar las inversiones en sectores productivos y no en el sec

tor de los servicios sociales?. Toda la estrategia de desa-

rrollo se compromete aquí. 

La 16gica tradicional del modelo do cre~imiento mexicano 

desde fines de los años treinta obedeció a la estratégia de -

sustituci~n de importaciones. En 1976, frente a la crisis -

mundial que se pronuncia cada vnz más violcntmncnte -ya había_ 

golpeado duramente a los pafocs ca pi tal is tas occidentales- y_ 

a las grandes posibilidades que abre la mcportaci6n del petr6leo, 
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el gobierno mexicano se encuentra frente a una disyunt.iva~ 

¿Se va o no a cambiar el tradicional modelo de crecimien 

to? La primera opci6n implica cambios radicales. La segunda_ 

implica "resucitar" al proceso de sustituci6n de importaciones; 

se erigen medidas proteccioni&tas para impedir la competencia_ 

de productos importados, se fortalece la s6la industria capaz_ 

de dirigir al proceso econ6mico en su conjunto -industria de -

bienes de capital- mediante la canalizaci6n hacia olla del aho 

rro interno. En un segundo tiempo se trata de diversificar la 

tradicional estructura de ~xportaciones, en general compuesta_ 

por materias primas 39 , introduciendo en el mercado mundial pr~ 

duetos capaces de competir con los productos de los países ca-

pitalistas adelantados. Se rompe as! uno de los nexos más --

fuertes que caracterizan a las relaciones de dependencia, Ve

remos más adelante como México, al optar por esta segunda op--

ci6n, rehus6 realizar grandes cambios sin ni siquiera alcanzar 

los objetives que se propuso. 

con el cambio en la orientaci6n de su pol!tica petrolera, 

México intent6 un desarrollo de corte nacional e independiente. 

Esto pasaba por la modificaci6n de las políticas de inversi6n 
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extranjera y de transferencia tecnol6gica. Suponiendo -as! lo 

hizo PEMEX- que los ingresos por la exportaci6n de petróleo 

permitirían colmar la brecha de divisas, el financiamiento ex-

terno podría orientarse hacia la adquisici6n de tecnología mo-

derna y ya no hacia el financiamiento del déficit fiscal. Una 

autodetenninaci6n tecnol6gica significa avanzar más en la rup-

tura de las relaciones de dependencia. 

Nuevamente, el problema que aquí surge es el de la rela-

ci6n entre Dcctorco pdblico y privado, este dltimo "aliado" -

tradicional del capital extranjero. ¿c6rno responderc1 la inve,;: 

si6n privada a estas decisiones d~l gobierno?. Para responder 

a esto, es necesario considerar que durante el período 1971---

1976, el sector pdblico aport6 el 38% del total de las inver--
40 siones mientras que el privado aport6 los 62% restantes . Es 

to es, sin invcrsi6n privada, las posibilidades de lograr tal_ 

estrategia disminuyen, a menor; claro, qu.e el Estado reemplace_ 

al sector privado, 

En definitiva, M6xico se encuentra en 1976, en una posi-

ci6n 0n donde lar; puertas le son abiertas hacia todi1A direcci~ 

nee, tanto positivas como negativas. Entre ~stas dltimas, se 
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corre el riesgo de "petrolizar" al conjunto de la econom!a, o_ 

sea, caer en una situación en donde las relaciones entre los -

sectores de actividad de la economía pasen a depender cada vez 

más del sector petrolero. A su vez, éste dependf' enormemente_ 

del exterior .... 

¿México evitará o no este riesgo?, ¿Y los planteados ant~ 

riormente?. Para contestar a ello, es necesario el estudio de 

la política petrolera mexicana entre 1976 y 1982. 

II .4 .2 La P'ul!tica Petrolera c~ll Mfü:ico, 1976-1982 41
• 

La situaci6n ccon6rnica, política y social 1uc hereda co

mo presidente José L6pez Portillo en 1976 dejaba mucho que de

sear. 

Señalemos, en el plano econ6rnico el inmenso desequili--

brio externo, ol elevado ritmo inflacionario, la desacelera--

ci6n del ritmo industrial. y 1 a decreciente participación de 1.::i 

agricultura on ol PIB como los factores principales de la cri

sis económica por la que atravesaba el país¡ en el plano so---
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cial, consideramos los altos niveles de desempleo y de margin! 

ci6n social, como el gran desequilibrio en la distribuci6n y -

concentraci6n del ingreso entre las capas sociales del pa!s y, 

finalmente, al nivel político, la grave crisis que surgi6 en-

tre el gobierno y los empresarios, y las repercusiones políti

cas en la sociedad del acuerdo firmado por Luio Echoverr!a con 

el FMI. 

En suma, el gobierno so hallaba frente a una grave cri-

sis de legitimidad política que debía ser superada a la breve

dad. 

Tres semanas después de haber asumido la Presidencia de_ 

la naci6n, Josti L6pez Portillo anuncia un cambio de gran magni 

tud en la política petrolera hasta ahí seguida; M6xico pasará_ 

nuevamente a ser naci6n exportadora de pctr6leo, beneficiándo

se para ello de las novedosas condiciones imperantes en el meE 

cado mundial y sobre la base de sus voluminor.as reservas prob~ 

das. 

Dcspu6a do m5s <le cuarenta afias de crecimiento acon6mico 

con tasas promedio de 6% anual, recuperar la legitimidad del -
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Estado se basaba en la restauración de altas tasas de crecí-

miento, demostrativas a los ojos de los diversos sectores so

ciales de que el Estauo cumple con los postulados revolucion~ 

rios. Rcslablecer estas tasas de crecimiento significaba, en 

1976, superar los males que caracterizaban a la economía mexi 

cana en aquel entonceu. 

II.4.2.1 Antecedentes. 

Cuatro sor5n las variables que entran en crisis a princ! 

pios de la d6cada de los sesenta, cuando se encuentra en una_ 

fase de agotamiento el modelo econ6mico i~npulsado despu6s de_ 

la Segunda Guerra Mundial -denominado "Desarrollo Estabiliza

dor"-, y a los cuales Luis Echeverr.fa debió enfrentarse entre 

1971 y 1976. 

-El deterioro de las finanzas pGblicas; M~xico, por su -

tradicional bajo nivel impositivo, por el acordar grandes su~ 

sidios a empresarios y consumidores, como ol incrementar los 

aervicion sociales cetatalca, so veía preso de un doucguili-

brio fiscal cada v~z n~yor. El gobierno decidió lanzarsa on 
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una política dependiente del financiamiento interno -canalizan 

do hacia 61 recursos del sector privado- y externo, recurrien

do a elevados préstamos que incrementaron fuertemente su nivel 

de endeudamiento. 

- La crisis del sector agrícola; la política en este seE 

tor venía privilegiando sobre todo a los cultivos de exporta-

ci6n -de riego- en detrimento de loe sectores destinados a la 

producci6n de alimentos de consumo básico. r,a caída de la pr~ 

ducci6n de cGtc tipo de alirr~ntos llev6 a M6xico, tradicional

mente gran exportador de bienes primarios agrícolas, a impor-

tarlos en cantidades cada vez mayores. Se dejaban así de lado 

las metas de auto8uficicncia y se acrecentabé' más la deuda ex 

terna. 

- La agravaci6n del denomplco y del desequilibrio on la_ 

distribución del ingreso; la crisis agrícola atraía a decenas_ 

de miles do campesinos pobrcn a 10 ciudnd, que engranaban las_ 

filas del ya nwneroso dcncmploo, y se sumabnn al 20% de lapo

blaci611 rnt'in pobre del pafn guo recibía apcnni:i el 3. 5% del in-

qrcso nac.ional, oslo entre 1963 y 1977. 
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- El desequillbrio externo; durante los años sesenta las 

importaciones crecieron dos veces más rápidamente que las ex-

portacione s, sin por lo tanto lograr que se desarrolle una --

fuerte industria de bienes de capital, gue hubiera permitido -

al país acortar sus márgenes de dependencia financiera y tecno 

lógica. 

Como consecuencia de esto, el gobierno se lanzar.'.i en una 

política que le pcrmitirj, a pesnr de tales condiciones adver

sas, lograr altas tasas de crecimiento: la polftica de crcci-

rniento en base al endeudamiento externo, dejando aní do lado -

las reformas socio-ccon6micas de tipo eatructural, pero resta

bleciendo el papel histórico del Estado, quebrantado durante -

los afios 1968-1971 (Tlatelolco, guerrillas, •.. ). 

Y en efecto, los afies 1972, 1973, 1974 y 1975 registra-

ron una tasa de crccimlento prome<lio do 6.1%. La "herramienta" 

empleada fue el g<1sto público, el sector cstaL:il seguf.:i creci

endo, disminuyendo el nivel del ahorro interno y agrav~ndo el_ 

d6ficit fiscal. El qobicrno rccurri6 cntoncen al endeudamien

to interno -meuiantc la solicitud ele fondo!; bancar ion priva---. 

dos-, lo que provoc6, corno ora de esperarse, el gran malentar 
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empresarial. En vez de enfrentar esta situaci6n Echeverr!a 

prefiri6, para no agravar el conflicto con los empresarios, en 

deudarse al exterior y no realizar la reforma de impuestos ya_ 

planeada. 

En 1976, México contaba con una deuda externa pdblica de 

alrededor de 20 mil millones de d6lares. A pesar de ello el -

gobierno se habfa comprometido con los sindicatos a elevar los 

niveles salariales, ya que el crecimiento mc11cionado se acomp~ 

fi6 de una tasa de inflación del orden de 14% entre 1971 y ----

1976. Aunado a lo anterior, la pol!tica exterior echevcrrista 

no agrad6 en nada a los empreearios ..• 42
• 

Cuando el Presidente decide -en noviembre de 1976- asen-

tar un gran golpe a la burguesfa del Norte expropiándole 100 -

mil hectáreas en el Estado de Sonora, México ya había devalua-

do s11 moneda ( 31 de .:tyosto de 1976) y firm.:ido un acuerdo con -

el FMI (23 de septiembre de 1976) que compromotfa desde cnton-

ces la polftica econ6rnica do su sucesor. Loo rangos generales 

de este acui:-rdo estipulaba11 quo el Estado Mexicano se comprom~ 

tfa a introducir un programa do ajuste en la economía, en base 
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a una mayor participaci6n del sector privado, paralela a una -

reducci6n del gasto público y a una disminuci6n del peso de la 

burocracia sindical en la fijaci6n de los salarios. 

II.4.2.2. La Administraci6n del Presidente José L6pez Portillo. 

Al ratificar los acuerdos firmados con el FMI Jos6 L6pez 

Portillo se comprometi6, al iniciar su mandato, con los empre-

· t ~ ~ i · 1 a ·6 43 a a sar.tos a rav.~s (•C Lil A .ianza · Para a Pro ucci. n , en on e 

se estipulaba que unas 150 empresas privadas actuarían junto -

al gobierno en el programa de inversión y do croaci6n de em---

44 pleos 

La decisi6n del presidente de cambiar drásticamente el -

rumbo de la política potro.lera -23 de diciembre do 1976- ínter 

ferirá en estos prop6sitos. Esta dccisi6n constituye en sí un 

reto fundamental, adem5s <le convertirse en un pafs exportador_ 

de petróleo en grandes c~ntidadcs, M6xico debía restablecer el 

equilibrio ocon6rnico interno, encauzando el desarrollo hacia -

una de las dos opciones ya conociJns. 

La primnrn <le ollas, imponer un plan do reformas sustan-

cialcs, pero npoyildns oetn vez en los nuovos ingresos petrolc-
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ros, a fin de superar las tradicionales dificultades en mate--

ria de financiamiento. La segunda, proseguir con el modelo de 

desarrollo tradicional a base de altas tasas de crecimiento, -

mediante la ampliaci6n crediticia que le otorgaría a México su 

nuevo papel de exportador mundial; esto es, proseguir con el -

45 financiamiento externo para lograr los objetivos de desarro-

lle. 

A lo largo de esta sección, veremos como la nueva pol!t! 

ca petrolera se oricnt6 hacia la segunda opci6n, siendo sin em 

bargo la primera la baso del discurso gubernmnontal dirigido a 

quienes, a fines de cuenta, sacrificaron su consumo ("pre sen-

te" en 1976) sin visualizar aan (vísperas en 1984) posibilida-

des de recuperarlo. 

Lo~ cinco objetivos básicos que el gobierno se propuso 

alcanzar gracias a la nueva política petrolera a lo largo del_ 

sexenio 1976-1982 eran los siguientes: lograr nuevamente altas 

tasas de creciminnto¡ promover las inversiones, poni6ndo 6nfa-

sis en la pnrticipnci6n del ucctor privado -acuerdo FMI ... -¡ -

forlal1!ccr el f i11<1 nciarn.iento do L ncctor públ :ico, loc¡rar el ---

equilibrio oxturno¡ y mcjornr 1.::ia conclicioncu socio-ccon6micas 
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de los trabajadores y otros sectores sociales marginados46 . -

Antes de analizarlos en detalle, veamos como se desenvolvi6 a 

lo largo del período la política petrolera. 

El primer año de la administración 16pezportillista ---

(1977) se enfrent6 a la resoluci6n de problemas de corto pla-

zo, primero para que el Estado recupere su prestigio tambale-

ante, segundo para afianzar los mecanismos que le permitiré1n_ 

lograr sus objetivos a lo largo del sexenio. 

Entre febrero y septiembre de 1977, las autoridades ma-

nejaban al petróleo como una herramienta indiapcnsablo para -

lograr el crccinücnto ccon6mico, rn~s no como la única. Las -

intenciones declaradas eran no "caer" en la trampa del petr6-

leo: 

"No suponer que porque toncrm:3 petróleo, y mucho -y seg~! 

ramente más del que muchos se irnnginan-,hagamos de este rccur 

so el único factor pnra n~solvf!r nucr,tra cris.in. Mnl haríamos 

si convirti.ér.amos el potr6lco en el factolurn <lcl desarrollo,-

cuando el pnfn h,• ntlquirido nna clivcrni.ficaci.ón uuficicntc P.<!_ 

ra poder nvanznr con junL1mnnt:<' <'nvariiln tirc.-s, y no .1 ihrnr ex 

cluoivamcnto contra este recurso, privl'índolo a lar; futur<rn gon~ 

47 raciones" 
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Pero al mismo tiempo, contrarrestando la prudencia del -

presidente, las declaraciones del que era en aquel entonces d! 

rector de PEMEX, Jorge Díaz Serrano, -actualmente en prisi6n,~ 

por fraude y corrupción, alentaban un mayor desarrollo de las_ 

exportaciones petroleras con el prop6sito de reducir los nive

les de financiamiento exterior. Poco u poco PEMEX se convertí 

r.'.i en el centro del dcs,urollo del país; se aumcntar.'.i fuerte-

mente su presupucolo c11 violas a alcanzar en 1982 una produc-

ción de 2.2S millones de barriles diarios MDD, siendo la :de --

1976 de 0.9 MBD. Del total producido se pensaba exportar alre 

dador de la mitad, 1.1 MBD. 

Este programa de expansión sería avalado por el preside~ 

te, en su primer informe de septiembre de 1977: 

"El pctr61oo se csté'i convir"liendo en una piedra angular_ 

de nuestra independencia ccon6mica, en una herramienta para e~ 

rregir nuestras dcf icicncius en t<1nto qu;:; ctctucmoa con rnorforc1-

ci6n y habilidad ... El programa petrolero f<lvoreccr~ el cree! 

miento industri ,ü y qaranti zar.'.Í un c1rado de independencia oco

n6mica como nunca homos conocido en la historia de nuestra na-

.tB ci6n" 
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Una vez superada la rccesi6n de 1977, el petr6leo se con 

virti6 en el eje exclusivo de desarrollo de la economía mexica 

na • La abundancia de los recursos -reales y previstos- inci-

t<'.5 al gobierno a p1 anear su act: ividad en la 1mlL·ria: el pctr6--

leo debía procurar los medios suficientcrn para lograr el dcsa-

rrollo industrial, y el desarrollo equilibrado entro loe difc-

rentes nectoros de uctividacl. El Plan NLicional do Denarrollo 

Industrial 1979-1982 y el Plan Global de Desürrollo 1980-1982 

(publicados respectivamente en 1979 y 1980) tratardn de encau-

zar el auge petrolero hacia la totalidad do la sociedad mexica 

na. 

En un momento de expansi6n y aceleraci6n de la econom!a 

49 debido al alza de los precios internacionales del crudo y a 

las proyecciones que de ellos se hacían, los planes resultaron 

demasiudo ambiciosos. Como su base la conatitu!a el petróleo, 

fue tambi6n elaborado un Programa de Energía, sobro ol cual --

nos detendremos cm ncguid.:i. 

En sus primeras p~ginas, el Programa do Energ!a50 desta-
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ca que es el Plan Global de Desarrollo51 el que 11 enmarca y 

da sentido de conjunto a la pol!tica econ6mica y socíal 1152 , 

añade que: 

"el petróleo est~ intimamente ligado a la viabilidad de 

la estrategia del Plan Global de Desarrollo 1153 

y caracteriza entonces a la explotaci6n del petróleo: 

"no so trata de aplicar una política petrolera do creci-

miento que se sirve dc1 petróleo. Por ello, su explota-

ci6n y exportac.i6n cnUín condiciorwdoB por los prop6si--

tos de la estrategia de nuestro desarrollo y por la cap~ 

cidad real de abeorci6n de estos recursos por la socie-

dad1154. 

En síntesis, se trata de "utilizar el petr6lco como palanca de 

acci6n de nuestro desarrollo ccon6mico y social, canalizando -

los recursos que de 61 so obtengan para las prioridades de la 

política de desarrollo 1155 • 

El mismo Plan Global do Desarrollo destaca, en otro pun-

to, el papel central y cast exclusivo qun debo descmpefiar, al 

interior de la política e11org6tica, el s61o potr61.eo: 

"Pl clonarrollo de Jon 01w1«¡1~t icou cfonornpollar,1, on partí-

cular, unn funci6n importante <!n el .i.rnpulno de la fabri-
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caci6n de bienes de capital que utilizará la propia in-

dustria petrolera .•• "56. 

Aqu!, se subordina explícitamente al sector de bienes de capi-

tal en torno a los objetivos de producción y exportación del -

sector petrolero; el Plan Global do Desarrollo se subordina al 

Programa de Energfil. El objetivo de 6stc dltimo es: 

"aprovechar la dotación abundante de enorg6ticos dispon! 

bles para fortalecer, modernizar y diversificar la es--

tructura económica de México" 57 • 

Se trata de un programa "con metas concretas y con un horizon-

58 te al aiio 2000" , entre sus objetivos do largo plazo se encon 

traba la reducción de la dependencia frente a los hidrocarbu--

ros: 

"durante los anon ochenta será necesario hacer un esfuer 

zo considerable pnrn divernificnr lna fuentes do 0norgfn. 

Unicamcnte do esta mnnern so puede evitar un aumento en_ 

la dcpondenc Íil f rc!n te il 1 on hidrocarburm;. Sin embargo, 

es import<mtn t>erlal ar qu0 no er> po~;ib1 e disminuir till de 

. l l "" . d. -· .,59 pcndcnc1n r 11r.111tP on pruxtmon u1z nnos , 

Entro los otroo puntou importantes, scfialcmos: 
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El límite de las exportaciones de petr6leo: " ..• el Programa -

de Energía establece como límite a la exportaci6n -durante los 

años ochenta- de petróleo un nivel de 1.5 MBD y de 300 millo-

nes de pies cúbicos de gas natural al d!a 1160 ; la relaci6n en-

tre energía o industrializaci6n: 

~ en cuanto a la rclaci6n entre energía e industrializa-

ci6n, las prioridades son: 

i) ampliar la capacidad do refinación, desarrollar equi-

libradamonte la industria petroqufmica y graduar el est~ 

blecimienlo de actividades intensivas en el uso de la --

energía; 

ii) estimular la fabricaci6n de bienes de capital utili-

zados por el sector energético, particularmente los de -

uso más difundido en otras ramas de la actividad 1161 • 

la energía y el soclor externo: 

" lan pdoridaden que se refjeron a la relaci6n energía 

y sector externo uon: 

i) export~r l1idrocarburos en funci6n de la capacidad de_ 

la economía para alrnorbcr productivamente recursos dol -

oxtorior, una vez cubierta la demanda interna: 

ii) proc11r;n· que dichnn exportac.lones tengan un mayor va 

lar agregado; 
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iii) utilizar la exportaci6n de hidrocarburos para diver 

sificar por paises el comercio exterior mexicano; 

iv) aprovechar las ventas externas de petr61eo y gas pa

ra absorber tecnologías modernas, desarrollar más rápid~ 

mente la fabricación en el país de bienes de capital, t~ 

ner acceso a nuevos mercados para exportaci6n de manufa~ 

turas, y lograr mejores condiciones de financiamiento 1162• 

Para lograr tal diversificaci6n, se estipulaba: 

"tratar de evitar la concentraci6n do m~s del 50% de las 

exportaciones mexicanas do hidrocarburos en un s6lo país. 

Buscar mantener en menos del 20% la participaci6n de las 

exportaciones recxicanas en el total de las importaciones 

de crudo y productos petrolíferos on cualquier país. S6 

lo en ol caso do las naciones de Centroam6rica y el Car~ 

be, se abastecerá hasta un 50% do sus necesidades de hi

drocarburos1163. 

1980 marcaba la mitad del sexenio 16pezporlillista. A pesar 

de las tasas de crcci~iento logradas en 1978 y 1979, la situa-

ci6n ocon6mica "no petrolera" segu!a siendo alarmante. La des 

aceleraci6n del crecimiento del sector manufncturero y la caí-

da de las exportaciones no petroleras eran solventadas dnica--
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mente por el ingreso de divisas resultante de la exportaci6n -

de hidrocarburos. Frente a la imposibilidad de llevar a cabo 

cambios importantes en las polfticas fiscal, salarial y de pr~ 

cios, el gobierno se lanza en un programa encrg6tico cuyas me

tas e instrumentos permanecen ambiguos. 

El programa, supuestamente racionalizador, place a la m~ 

yoria de los sectores políticos ya que, al fijar dos objetivos 

básicos -altas tasas de crecimiento (8%) y aumento del volumen 

de cxportaci6n- se establecieron ciertas normas tendientes a -

otorgarle n Mdxico una mayor independencia frente a los Esta-

dos Unidos. Er;tos, en 1980 recibían el 62% de las exportacio-

nes totales mexicanas y proporcionaban el 63% de nuestras im-

portacioncs totales. 

El establecimiento de la cuota máxima de exportaci6n de_ 

hidrocarburos en 50% a un sólo país era una medida que se apl! 

caba directamente al gran vecino del Norte. En 1979 Mdxico ex 

portaba el 83% de sus hidrocarburos hacia los Estados Unidoo.

Esta política da divcrsifiraci6n de las exportaciones trataba 

de evitarlo al país el camino do la monocxportaci6ni se conju

gaba además con el clima de euforia que reinaba en los mcdioo 
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gubernamentales en 19BO y en 1981, y que permiti6 que las de-

claraciones de independencia se intensificarán cada vez más. -

Este discurso reflejaba en realidad la incapacidad del gobier

no para realizar transformaciones de tipo estructural. DU!üll

te todo el sexenio mientras más se dificultaban las posibilid! 

des de crecimiento duradero, más se agudizaban las declaracio

nes de independencia como la tendencia a explicar el buen man~ 

jo que se había del recurso petrolero. Este discurso se posi

bilit6 sobro el "milagro" de la cxpansi6n petrolera. 

La expansi6n petrolera (1979-19Bl) 

tas ambiciones de Jorge Dfaz Serrano en materia de cxpa_!! 

si6n petrolera se realizarán gracias al apoyo incondicional -

que el Presidente de la RepGblica le concederá, dejándole vra_ 

libre para la realización de sus proyectos y reoolvicndo n su 

favor los conflictos que surgfan entre las diversas Sccreta--

rías de Gobierno con respecto al manejo del ingreso de lun "P!.:, 

tro-divisns". 

Mientr~s que al Presidente L~pez Portillo n1ltiplicabn -

las declaraciones tendientes a racionalizar el uso dol petr6--
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leo64 , Jorge D!az Serrano actuaba en sentido opuesto; la irr~ 

cional carrera hacia el alza de la producción de las exporta

ciones, y del ingreso de divisas lo obligaba a pasar por el -

acrecentamiento de los niveles de dependencia tecnol6gica y -

por una impresionante degradaci6n del modio ambiente. 

En la Bahía de Campeche, destinada por PEMEX a la explo

tación intensiva, adem5s do los profundos dafios ecol6gicos 

causados, numerosas fueron las intervenciones del Ejé~cito Me 

xicano para reprimir a la poblaci6n descontenta. 

La producci6n de crudo pas6 de 1.6 MBD en 1979 a 2.3 MBD 

en 1982, de los cuales eran exportados respectivamente 0.533_ 

y 1,100 MBD. En 1976, se exportaba un promedio de 35 mil ba

rriles diarios; en 1981 esta cifra alcanza 1.3 Mso 65 . A su -

vez, los ingresos de divis~s aportados por el pctr6leo p~sa--

ron de 10 mil millones de d6lar~s en 1980, a 14,600 en 1981 y 

a 15 mil en 1982. Entre 1977 y 1981, 01 tutal do los ingro~-

sos do oxportaci6n de hidroczirburos surn6 32 mil millones do -

d6lares, y 47 mil millones si consideramos a 1982 66 . 

El "milagro" indujo a PEMEX a revisar sus previsiones, -
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rebasadas por la realidad. Claro que esta revisi6n se hizo al 

alza. 1_o que aumentó los problemas existentes en la articula-

ci6n de la actividad petrolera con el resto de los sectores de 

la economía. 

El impacto de la cxeansi6n petrolera sobre el desarrollo de la 

economía. 

Sin lugar a dudas, este impacto repercutió contradicto-

riamente sobre los diferentes aspectos de la economía mcxica-

na, como también sobre sus diferentes protagoniutas. 

En este sentido, cabe scfialar el papel jugado a lo largo 

del auge petrolero por los sectores emprer;arüll y estatal. El 

denominador comtln entre ellos ha sido la 16gica ultra-capita-

lista que siguieron. Sin embargo, p<U'i1d6ji.c,rn1ente, el nivel 

de la invcrsi6n privada descendi6 con respecto a la outatal. 

So puede decir que la confluencia de intereses desatada_ 

por el ingreso de las pctrodivisas fílvoreci6 quo, hnsta finos_ 

de 1982, el sector empresarial mantuviese una alianzn Uicita -
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con ~l gobierno. Y en el:ecto, la "profundizaci6n capitalis--

ta1167 que el mismo Estado propici6 no constituy6 amenaza algu

na para la inversi6n privada, ya gue -y al contrario de lo que 

eran sus declaraciones de buena voluntad- el desarrollo esta--

tal promovido era funcional y no perjudicaba los intereses pr! 

vados. Desde 1938 el sector petrolero no podfa constituir in-

terés para los empresarios, pero si la entrada de divisas. 

Se puede medir este impacto petrolero sobre el resto de 

la economfa y la sociedad confrontando los cinco objetivos gl2 

bales ya mencionados y sus resultados concretos. 

Primer objetivo: restablecimiento de las altas tasas de 

crecimiento. 

A partir de 1977, las tasas de crecimiento de la econo--

mía mexicana lograron superar el "nivel histórico". 

En 1978 con una tasa de crecimiento de 7%, 1979 con una 

de 8%, 1900 con una de 7.4% y 1901, con una de 7.3%. Se p11edc 

d~cir enlo11ces que corno lal, ci;to primer objetivo fue alcanza-

do por el gobierno, despu6s de haber hcrctli.ldo -como ya lo he--
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moa señalado- una economía en muy mal estado. Podemos dudar -

sin embargo de que el gobierno hubiera logrado tales resulta-

dos sin la utilizaci6n masiva e intensiva del petr6leo. 

En efecto, la participaci6n de este sector refleja las -

disparidades intersectoriales que crc6 la inyecci6n de divisas 

petroleras, como la extrema dependencia de toda la economía -

frente a ~l; el sector mencionado participó en 1901 con el ---

7.•1% del PIB (4.H en 1970, 5% en 197G), con un 35% del total 

de lil inversi6n pGblica (18.6% en 1970, 19.5% en 1980), utili

z6 el 41% del gasto pdblico (14:6% en 197G) y particip6 con ca 

si al 40% de la deuda externa del sector pdblico (10% en 1970; 

14.1% en 1976). Salvo el sector de la construcci6n y en cier

ta medida del sector electricidad, todos los otros (agricultu

ra, manufacturas, ... ) registran una baja notoria. 

Esto es, la "pctrolizaci6n" de la economía no se evit6. 

Sin embargo, este desarrollo ~ermiti6 que se clave fuor-

tcmcntc el nivel del emph•o; }J¡1·jo c-1 r.exen.in 16pc~zportillint.1, 

!~o croaron 4 millones de empleos, lo quu reli<rn6 Lod;1 oxpecLat.i 

va. Poro el tipo de empleo que se cra6 ruBpon<li6 consocuonto-
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mente a esta petrolizaci6n de la economía; irracional y preca-

rio, vulnerable a toda alternaci6n de la política petrolera. A 

fines de 1981, la repentina baja del volumen de la producción -

y de la exportaci6n causará la igual repentina caída del empleo. 

En conclusi6n, podernos decir que el logro de las altas -

tasas de crecimiento no contribuy6 a sentar un aiatcma product! 

vo capaz de asegurar el crecimiento un el largo plazo, lo que -

do por sí constituye un fracaso ya que pocas vccoa so lo ofrece 

rán al país tales condic.ioncu. Eri lo que respecta a la "lcgit.!_ 

mizaci6n" del Estado, este objetivo fue cumplido, aunque sigui

endo csqu('mcrn que no ~staban preví él toa ul principio uel sexenio. 

Cuando la crisis se ngudizn, resaltan en la opini6n pdblica las 

versiones sobre el fr.ludc y la corrupci6n provenientes de la m9_ 

nopolizaci6n de la actividad petrolera en unos cuantos. Pero -

eslu es otra historia. 

Segundo objetivo: promod 6n de las inversiones y par tic.~ 

paci6n más amplia del sector privado on la economía. 

Como ya lo hemos señalado anteriormente, el ritmo de las 
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inversiones pública y privada creci6 fuertemente durante el 

periodo de expansi6n. Del lado del sector p6blico, esto se ex 

plica fácilmente. Del lado del sector privado, entran en jue

go dos factores: ol restablecimiento de buenas relaciones con 

el gobierno de Jos6 L6pcz Portillo y el alto nivel de las ta-

sas de crecimiento logrado. 

Sin embargo, el sector privado aport6 apenas el 55% del_ 

total de las inversiones en la economía, contrarrestando con -

el 62% del scxc11io anterior. Esto d9nifica que la inversión_ 

privada so mantuvo al margen de un proceso guiado cada vez más 

por el Estado, y encauzado esencialmente en una rama cuyo dom! 

nio le escapaba. A su ve~, esto no guiare decir que el sector 

privado no hc:tya aprovechado el auge petrolero. Sin tener graE_ 

des posibilidades do invertir productivamente, gran parte de -

su capital ce ir~ del pa[s. 

Por su lado, ln invcrsi6n pdblica se dirigi6 notoriamen

te hacia el clpn.::irrollo ele la induntri a pctrolora, siguiendo asf_ 

lo propucr>to en 1:1 Plan Global do DcE<ll"rollo y en f'l Proc¡ramn. 

de Encrqfa. Entr~ 1977 y 1901 m~n del 25% do lc:t inv0rni~n pd

blica so dustin6 nl ncctor petrolero, y alrededor del 50% -in 
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clu!dos los 25% mencionados- al sector industrial en su conjun-

to. 

Esto quiere decir que los otros sectores prioritarios --

vieron descender el nivel de la inversi6n dirigida hacia ellos; 

el sector agrícola es el caso más grave, ya que con un 20% de -

la inversión µtiblica que se le asignó entre 197G y 1982 no lo--

gr6 cumplir con las metas de autosuficiencia provistao por el -

Sl\M (Sistema Alimentario Mcxic.::.;10) , bujundo entonces su partic.!_ 

paci6n en el PIB y recurriendo a cuantiosas importaciones (por 

un valor total <le 2.4 mil millones de <l6larcs en 1981). 

Finalmente, hay que recalcar que durante ol sexenio 1976 

-1982, lu inversión públicil dcstinildu a incrementar los servi--

cios sociales que ofrece el Estado ha sido la m~s baja (10%) de 

~ 1 . . 68 todo el pn.1.s pos-revo uc1011ar10 

En resumidas cuentas, los altos ingresos petroleros no -

se destinaron a reestructurar la economía del pnfa, ni a obto--

ncr l<t automificicncia al imcnti\ri.a -baso dul dcnnrrollo i.nde~en 

diente de la casi totu.1 icfotl de los países del '"!'ercer Mundo"-,_ 
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ni a mejorar los servicios sociales. Estos recursos fueron -

utilizados por el sector petrolero para la importaci6n de me-

dios de producci6n y de tecnología y los sectores aledafios a -

él. La inmensa vul11et .:tl.>il idaJ Je un dcGurrol lo oricnt.:iuo así, 

probada en 1982 y 1983 con el estallido violento do la crisis, 

nos permite decir que este segundo objetivo no se cumpli6. 

Tercer objetivo: fortalecer el financiamiento del sector 

pt1blico. 

La base de los acuerdos firmados en 1976 con el FMI era 

el saneamiento del d6ficit del sector pdblico, para evitar que 

el Estado canalice los ahorros privados para colmarlo y para -

liberar fondos productivos. En 1976 el d6ficit representaba -

c.~ 9, (,';, ilr!l PIB. Lo~J i.1cuerdon (!fltip11L1ban qun el gobierno rc

ducirf n tal pilrticipilción dentro del PIB a 2.5't. en 1979. En -

realidad resultó todo lo contrario, 7.3% en 1979 y 15% en 1981. 

El rotundo fracaso de cute objetivo so debe nuevamente -

al papel :J\l(¡adn por <~1 ¡;retor petrolero, yn quo nn no cumpli6_ 

c:on nu prop6n.it o de J i11,11w L1r Ltli 1wce1;i d<Hle1; de i nvc>J u.i6n a -

posur do 1 n qru.n cantiducl do tlivisas qur~ ponotraron al pnís. -
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¿Por qué? Porque el mismo sector petrolero canaliz6 hacía él, 

como acabamos de verlo, la casi totalidad de los ingresos. 

Claro, el ingreso de divisas benefició fuertenente el --

ahorro interno -por cada d6lar recibido por concepto de expor-

taci6n, 58 centavos iban al fisco (IVA)- y PEMEX se convirti6 

en el mayor contribuyente mexicano. 

Pero el programa de desarrollo de la política petrolera_ 

requiri6 de una invcrsi6n de 21 mil millones do d6larcs entre 

1977 y 1981. •ran sólo en 1981 los gastos do PEMEX fueron de 

35 mil millones de d61ares, lo quo reproscnt6 on ese a~o el 

41% del total de loB gastos público "y rn.'.'is de tres veces el to 

1 d l . t ., 69 ta e sus pagos por concepto (C impuos os Los gastos co-

rrientes más el servicio de la deuda de rEMEX alcanzaron los -

15 mil millonc~~1 dP d61arr!s Pn el 1:1i~>mn liño, anutando si:"'.'.plemen 

te de esta suerte el efecto de los 14.6 millones de d6la--

res que ingresaron como producto de las ventas al cx:tcrior, y_ 

obligando a la paracslatal a un endeudamiento de más de 15 mil 

millones de d6larcs •.. 

No, decididamcnto, el gobierno rnoxicano no logr6 su ter-
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cer objetivo. 

cuarto objetivo: lograr el equilibrio externo. 

Sin lugar a dudas, uno do los más grande::; acontecirnien-

tos econ6micos que caracterizaron el sexenio 16pezportillista 

fue el acrecentamiento del endeudamiento externo, colocándose_ 

M~xico en el primer lugar de países endeudados, no s6lo en b.m<'.1 

rica Latina sino en el mundo entero. 

Cuando Echcverría dej6 el poder, los 22 mil millones de_ 

d6lares que dejaba como deuda eran considerados como una traba 

al desarrollo ocon6mico del país, que la política petrolera se 

encargaría de superar. Entro 1976 y 1982 los 22 mil millones 

do d6lares se multiplicar~n por cuatro (deuda externa, pdblica 

y privada) , 

Paralelamente nl gran endcuda:nionto púhl ico que acabarnos 

de describir, hay que sefialar el gran aporto a la materia rea

lizado por el sector privado, Como contrapartida a las pocas 

pouibilillz1dL':i que lo ofrecía la cad;1 vez m{lu f11erto purt:icipa

ci<in eatat.:11 en ln oconomfu, ont:e sector rocurri6 grandemente 
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al financiamiento externo: su deuda pas6 de 2.5 mil millones -

de d6lares en 1976, a 12.3 mil millones en 1981 y a casi 20 -

mil en 1982. 

La explicaci6n de tal nivel de endeudilmicnto -público y_ 

privado- se relaciona nuevamente con la política petrolera, ya 

que sobre ella se basaba el financiamiento do las tanas do ere 

cimiento de la economía en su conjunto. 

En 1981, el pctr6loo representa el 75% del total de las 

exportaciones mexicanas, contra el 14% en 1976. Cuando un --

país alcanza tal grado do dependencia hacia un s6lo producto,

sobre todo cuando se trata de una materia prima, se dica de 61 

que es monocxportador. Pues bien, a pesar de haber cumplido -

con la reducci6n Je las exportaciones totales a no más del 50% 

de un sólo pafs, '.·!6xi co ni-> r_·on'.'Í rt i6 virtualmt:nt.:; ,:,¡¡ un país -

monocxportador. Esto, de acuerdo a tal característica, lo ha

cia más vulnerable en caso de una fluctuaci6n a la baja de los 

precios intcrnacionalca en el morcado. 

y en efecto, tal baja ocurro on 19íll. Lau previsiones -

sobre la evolución do los precios intcrnacionalon realizadna -
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por los expertos de PEMEX fueron falsas; sin duda no tenían --

cuenta de la profundidad de la crisis por la que atravesaban -

los grandes países capitalistas, ni sus capacidades tanto de -

almacenar grandes cantidades do crudo ni do ahorrar energía m-9_ 

diante polfticas r0cesivaa. Ct1ando M6xico "entra en crisis",-

hacía ya 10 afias que los p~fses capitalistas no aumentaban con 

siderablcmcnte sus importaciones de petr6lco. 

Esa falta de visi6n condujo a los países exportadores a_ 

una sobreproducción de petróleo y a lQ consecuente baja de los 

. 70 precios La reducción en junio de 1981 del precio del crudo 

mexicano de 4 d61~rcs por barril, adcmjs do costnrle el pucul1 

a Jorge Díaz Serrano, no fue suficiente para contrarrestar las 

tendonciae a la baja de los precian. M6xico tuvo que reducir 

tambi6n los nivelL's de producc.i6n -lo que sic¡nifica desempleo_ 

y los niveles de exportaci6n -lo que se trnducc en menor ingr~ 

so de divisns··. 

y como el pnfs neccoitaba mnntencr en equilibrio sus ---

cuentas nncionnlen, el gobierno dccidi6 numentar los precios -

internan do los dcrivadoa del petróleo ... 
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Mientras que los precios de las exportaciones petrole-

ras y agrícolas descendían, las importaciones de mercancías y 

ciertos servicios crecían en precio y volumen: resultaba im-

prescindiblc importar alimentos básicos y bienes de capital -

que México no produce. El desequilibrio extorno no hacia m~s 

que profundizarse. El cuarto objetivo del gobierno no se cum 

pli6. 

El incremento de la deuda externa pdblica y privada se_ 

aceler6¡ 11 mil millones de d6lares le cost6 al país en 1981_ 

pagar el sólo intcrcs de la deuda, bruscamente incrementada -

por el alza de lns tasas de intcr~s practicadas por los ban-

cos internacionales, sobretodo americanos. Estu es, M6xico -

cay6 en el clásico círculo vicioso de la deuda externa, que ~ 

requiere un endeudamiento mayor para el pago de las deudas -

contraídas anteriormente. 

Quinto objetivo: mejoría de las condiciones socio-econ6 

micas de los trabajadores y otros grupos sociales marginados, 

Resulta a veces dificil obtener informílcioncs sobre lB 

mejoría do lns condiciones de vida de los trabajadorcn u otros 
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sectores productivos ya que, sus organizaciones o por lo menos 

sus direcciones, apoyaron incondicionalmente la política econ6 

mica 16pezportillista71 . Sin embargo algunos indicadores nos 

permiten obtener una visión de conjunto: 

- entre 1977 y 1981 los salarios reales cayeron; 

- se deteriora el poder de compra da estos salarios debi 

do a la inflaci6n, 30% en 1980, 28% en 1981 y alrede--

dor de 100% en 1982; 

el crecimiento del PlB fue nn 1982 negativo, lo que irn 

plica de por sí, cuantiosas fábricas en quiebra y sus-

tancial aumento del desempleo; 

- como ya lo hemos mencionado, el gasto del sector pdbl! 

co en el total de las inversiones destinadas a los ser 

vicios sociales, fue el más bajo desde la Revoluci6n -

Mexicana. 

Conclusiones: 

Dcspu6s de este análisis de las políticas econ6micas y -

petroleras durante los afios 1976-1902, potlcmoo oacar algunas -

conclusiones con respecto sobro todo a loa prop6sitos quo el -

gobierno so habla propuesto. 



117 

Se puede decir que, en 1981 México hab!a caído en la 

"trampa del petr6leo", aunque de manera muy diferente a la del 

resto de los países exportadores de petróleo. Sobre los cinco 

objetivos que se plantearon, el más irracional -altas tasas de 

crecimiento- fue parcialmente logrado, ya que además el Estado 

salió reforzado en los dl timos d!as del gobierno 16pezporti-··

llista. Por el contrario, los cuatro otros objetivos no se -

cumplieron. Globalmente, podemo:.; decir que México no cambio -

su tradicional modelo de crecimiento, pero lo llov6 al contra

rio a extremos dramáticos: hacia una economía pctrolizada, mo

noexportadora y m.10 depc11dicnte del exterior. 

Veamos, para fina.lizc:1r con este segundo capítulo, como -

se desarrol16 la cr!sis do 1982 y cual os el estado actual de 

la econorn!a mexicana bajo el gobierno del Presidente Miguel de 

la Madrid. 

II.S Gdnesis, apropiaci6n y destino del oxccdonte econ6mico: 

la configuración de una crisis sin precedente. 

"En 1976, Ml1Kico decicli6 convertirso en uncl potencia p(l

trolera de mediana importancia; en 1981 ocup6 el cuarto luga.1:_ 
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en el mundo como naci6n productora y ex~ortadora de petróleo -

crudo. Tan s6lo un año más tarde se produjo en M~xico una crí 

sis econ6mica (y política), quizás la más grave y profunda de 

las ~ltimas ci~co décadas" 73 . 

II.5.I. El marco general do la crisis de 1982. 

La poca importancia que el gobierno mexicano le habr!a -

otorgado al contexto internacional tornaría el 1Utimo año del 

sexenio del Presidente José L6pez Portillo en un verdadero ac-

to tragicoccon6mico, solamente comprensible para aquellos que_ 

entienden la 16gica intrínseca del Estado M6xicano. 

Al agravarse nuevamonto la coyuntura económica interna--

cional en 1981 y al descender los precios del petr6leo, se do~ 

ploma totalmente la mfstica que hasta esa fecha segufa rodean-

do a la política petrolera. 

Con un crecimiento del ingreso nacional negativo, un au-

mento de1 desempleo y una caída real de los salarios, una in--

flaci6n del 100% 1 tros dovalunciones, una moratoria de pagos y 

un acuerdo firmado por el FMI, al afio 1982 no lnscriLi6 como -
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una de las p4qinas más sombrías de la hist6ria del per!odo po! 

revolucionario. Sin contar con la increíble capacidad renova-

dora del Estado, los historiadores oficiales inscribirán a ---

1982 en una página blanca, casi tan pura como la que se escri-

bi6 cuando la nacionalizaci6n de la industria petrolera en ---

1938. En efecto, el lº de septiembre, el Preoidentc José L6--

pez Portillo anuncia la publicación de dos decretos, uno que -

establece la nacionalización de la banca privada, otro que es-

tablece el control qeneralizado de cambios. El sentido prime-

ro de estas dos medidas, adoptadas in extremis, era por un la-

do: 

"( ••• ) facilitar salir de la crisis econ6mica por la que 

atraviesa la 11ac.i6n y, sobre todo, asegurar nn desarrollo eco-

n6mico que nos permita, con eficiencia y equidad, alcanzar las 

74 metas que ne han señ.11 ado en los planes do desarrollo; ( ..• )" , 

y, por otro "stablccor: 

"una serie de medidas de austeridad y ajusta de la pal!-

tica ocon6mica, cuyos objetivos no se hun podido alcanzar en -

forma plena, principal mcnte por la sal icla inmoderada (le di vi--

sas hacia el l"!Xter.ior, ( ••• ) , Ci\\tnnnclo perjuicio::; a la pobla--

75 ci6n y a la economía por todos conocidos; ( •.. )" . 

Durante su flltimo informe prc~sicfoncinl, el mismo Presi--
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dente José L6pez Portillo declar6 que ciudadanos mexicanos de

positaron, a lo largo de los dltimos meses de su gestión, 14 -

mil millones de dólares en los bancos americanos, y adquiría-

ron bienes inmobiliarios en los Estados Unidos, por 31 mil mi

llones de dólares, -de los cuales 9 habían sido pagados y 22 -

se cargaban a la deuda-, lo que representaba alrededor del 20% 

del producto nacional bruto. 

Mucho se ha escrito sobre la nacionalizaci6n de la banca. 

Lo menos que se puede decir, os que contribuy6 eficazmente a -

"blanquear" al Presidenta L6pez Portillo delante de los ojos -

de la naci6n. La misma izquierda mexicana se dejó llevar por_ 

tal medida, argumentando que corr.espond!a a sus reinvindicaci2_ 

nos establecidas tiempo atrás. Pero el Estado le gan6 la ca-

rrera, demostrando por ahí la inconsistencia tc6rica y prácti-

ca de un gran sector dt:! lu i:c.4uit:rda para plantenr::;c coreo al-

ternativa al gobierno priísta, izquierda que no supo analizar 

consecucntcmentu los resultados de la misma nacionalizaci6n de 

la industria petrolera. 

III.5.2 El nuevo gobierno y la gestión de la crisis. 
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La historia parece repetirse: 1971-1976 y 1976-1982 fue

ron do$ sexenios que se caracterizaron por pe~íodos de bajas -

tasas de crecimiento en los "extremos" (1971,1976,1982) y al-

tas en las fases "intermedias" (1972, 1975 y 1977, 1981). Ba

jo la administración de Luis Echeverría, la herramienta emple~ 

da fue el endeudamiento (interno y externo) mientras que la -~ 

del Presidente José L6pez Portillo fue el pctr6leo y el finan

ciamiento externo. Parece ser que el gobierno actual del Pre

sidente Miguel de la Madrid, 1982-1988, so ve imposibilitado -

de proseguir de la misma manera que sus predecesores. 

Miguel de la .Madrid asume el cargo de la naci6n en medio_ 

de una gran crisis econ6mica, de riesgos de desintegraci6n po

lítica y social y bajo fuertes presiones del extranjero. Sus 

orientacionee en materia de política econ6mica, en lo que va -

del presente año ifincs de 1983) no van más allil de la conti-

nuaci6n de la política de austeridad implementada a finales -

del sexenio pasado. 

Fur-dados, realistamento esta voz, en el análisis de las 

magras posibilidades de recupcraci6n ele la economía mundial y_ 

de la incertidumbre que pesn todavía sobro la estabilidad de -
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los pr~cios internacionales del petrdleo, los planes econdmi--

cos del nuevo gobierno responden al mejor manejo posible de la 

crisis, y tratan de evitar por un lado grandes errores de apr~ 

ciaci6n y se abstienen de lanzar grandes especulaciones, por -

otro. 

En este "realismo econ6mico" el que vanagloria úl timamen 

te la prensa "especializada" extranjera cuando trata de México 

y de su capacidad para cumplir con sus obligaciones inlernacio 

nales. 

Por nuestra cuenta, nos permitimos dudar fuertemente so-

bre la esencia de tales políticas reccsionistas, ya que alejan 

cada ve= m~s al pafs de los cambios estructurales -econ6micos, 

políticos y sociales- que son a nuestro juicio necesarios, y -

lanzan al pa!s hacia una privatizaci6n de su economía muy im--
'16 portante 

Hasta ahorn, las medidas más relevantes en materia econ6 

mica, han sido: 

- reducci6n del ddficit del sector pablico mediante una 
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reducci6n de su gasto y un aumento de los impuesto y de los '.'"

precios y tarifas provenientes de aquel sector (retiro de sub

sidios, aumento precio gasolina ••• ); 

- liberalizaci6n parcial del control sobre los precios y 

política de recesi6n salarial; 

- deslizamiento progresivo del peso frente al d6lar, pa

ra favorecer las exportaciones. 

A un año de la aplicación de estas medidas, contenidas -

en el "Programa Inmediato de Recuperaci6n Económica", sus re-1-

sultados han sido poco alentadores. Los resultados parciales_ 

de 1983 lo demuestran: 

• el sector agropecuario se encuentra, desde 1982, en un 

período de decrecimiento (-0,4% en 1982) que compromete los re 

sultados de 1983. Monos recursos se orientan al cultivo da 

los básicos -trigo este año- y se alienta la exportación de 

frutas y legumbres, carnes y mariscos hacia los Estados Unidos, 

En noviembre de 1983, el gobierno anunci6 importaciones de azd 

cnr. 
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• el decrecimiento de la industria manufacturera se pre

vé en alrededor del 10% para el primer semestre de 1983. De -

enero a marzo, las ventas de autom6viles descendieron en un --

42%, y la producci6n en un 43.31 77 ; 

• se estima en 30% la pérdida del poder adquisitivo del_ 

ingreso mínimo, tan sólo en los seis primeros meses do 1983; 

• el encarecimiento de los productos manufacturados dcb_! 

do a la progresiva devaluaci6n del peso -el valor del dólar P! 

s6 de: 96.53 pesos en enero a más de 155 pesos en noviembre de 

1983- se repecute en el índice de los precios al consumidor. -

El ritmo de la inflaci6n es ya de 80%. 

El resultado de esta política de austeridad es adn dudo

so. Una drástica reducci6n del gasto pdblico se tradujo en -

cierre de empresas y desempleo, A su vez una gran contracci6n 

de las importaciones provocó baja del consumo y dificultad de 

producir en muchas ramas. El gobierno, mantonienclo la misma -

estructura de oxportnci6n, o sea: exportando petr6leo consi--

gui6 obtener un superávit comercial de mjs de 9 mil millones -

de d6lares en 1983. suma considerable, pero dcsafortunadamen-
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te apenas capaz de pagar el s6lo servicio de la deuda (sin que 

se amortice algo) •.• 

Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el 

mismo Secretario de Hacienda y Crédito P~blico, Jesas Silva 

Herzog, anunci6 el 22 de noviembre de 1903 que el nivel de vi-

da de los mexicanos hab!a bajado, pero que la política de aus-

teridad se proseguiría en 1984, aunque en niveles que afecten_ 

menos a la poblaci6n desfavorecida 78 • Las proposiciones para_ 

llevar adelante el Plan Inmediato de Recupcraci6n Económica --

fueron: abatir la inflaci6n, mantener los niveles actuale~ de 

empleo y obtener una tasa de crecimiento del PIB positiva, del 

1% alrededor. 

II.6 La nueva política petrolera: 

Como acab~mos de mencionarlo, el petr6leo sigue constit~ 

yendo la primera fuente de ingreso de divisas del pa!s. La p~ 

l!tica petrolera del yobiernc actual, adem~s de "tumbar" los -

planes contenidos en el Programa do Energ!a de José Ldpez Por-

tillo, avanza mds profundamente en la dirección dependentista: 

el plan encrgdtiGo 1992-1980 trata de evitar errores y orien--
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tar la política petrolera a los fines perseguidos por el plan_ 

de recuperaci6n econ6mica. Pero entre las intenciones (mode-

rar la política de gasto, introducir cambios estructurales, s~ 

bordinar el sector petrolero a la actividad intersactorial y -

no al pago de la deuda, favorecer el desarrollo de los secto-

res más dinámicos y productivos) y los hechos, existe ur1 gran_ 

abismo: la subordinaci6n de la poi!tica petrolera mexicana al 

gobierno de los Estados Unidos. 

El acuerdo firmado el 15 de agosto de 1982, por el secre 

tario de Hacienda y Cri~dito Público, Jesds Silva Ilerzog, bajo_ 

la administración 16pezportillista y actualmente en cargo, da_ 

una irrefutable prueba de ello. Dicho acuerdo estipulaba que, 

a cambio de mil millones de d6lares anticipados por el Depart! 

mento Je Estado Americano, el gobierno de México se comprome-

t!a a entregar 40 millones de barriles a los Estados Unidos, -

en un lapso de tiempo comprendido entre agosto 1982 y septiem

bre 1983. 

Además de contradecir explícitamente la política export~ 

dora de PEMEX -rnmcu exportar petr.61 co de tipo "Itsmo" puro, -

ligero y de mejor cnlidnd, sino mezclarlo con petr6lco tipo --
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"Maya" de características contrarias1 nunca destinar m~s de la 

mitad de las exportaciones totales de petróleo a un s61o pa!s 

este acuerdo tiene como consecuencia inmediata una mayor depe~ 

dencia hacia los Estados Unidos y la injerencia e intervención 

de este pais, no sólo en el diseño de la política energética -

del gobierno de Miguel de la Madrid, sino tambicn en el diseño 
79 del conjunto de la política econ6mica global . 

Sobra decir que este acuerdo tendrá grandes consecuen---

cias sobre la política externa de México, tanto al nivel de su 

relaci6n con los Estados Unidos como en el perfil del mercado 

internacional del petróleo: 

¿Cuáles serán las repercusiones que tendr~ la política -

de precios de la OPEP, toda vez que el abastecimiento de crudo 

mexicano altera la dependencia que Estados Unidos mantenía, --

con respecto a las importaciones que hacía a países miernbroa -

de ese organismo? 

Un primer clünK'nto de respuesta se di6 a conocr~r en ene-

ro de 1983, cuando al Secretario de Energía de los Entados Uni 

dos anunció que su país pondrá en venta parte del potr6leo do 
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de su Reserva Petrolera Estratégica (RPE), para contrarrestar_ 

una posible ca!da en el abastecimiento proveniente de la OPEP. 

México principal surtidor de la RPE, j.uega un doble papel con

tradictorio: por un lado se asegura créditos y liquideces para 

el pago de su deuda externa80 y por otra presiona mediante ta

les acciones a la baja do los precios internacionales del pe-

tr61eo, lo que le corta una apreciable fuente de ingreso de di 

visas ••. 

¿Quién sale ganando? 
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ficas, étnicas, históricas, socioculturales". Kaolan, 
Marcos, "Petr6leo y desarrollo, el impacto intern~", e~ 
Foro Internacional, vol. XXI, ndm. 81, M6xico, El Cole
gio de México, 1980, pp. 25 - 26. 
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ponen de excedentes monetarios, estimados de 40 mil mi= 
llenes de rl~lares en 1977, qua invierlen esencialmente 
en los países occiclental~¡;" Nicolás Sarkis, citado po(~ 
Marcos Kaplan, o~.cit., p. 87' 

Idcm., p. 88. 

Al respecto, véanse los dos artículos de Villarreal, Re 
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né, "El Petróleo corno instrumento de desarrollo y de ne 
gociaci6n internacional. México en los ochentas", en= 
El Trimestre Econ6mico, vol. XLVII (1), n~m. 189, Méxi
co, Fondo de Cultura Econ6mica, pp. 3 - 44; y "La impor 
tancia del petróleo en el desarrollo de México", en EI 
Economista Mexicano, vol. XIV, nGrn. 3, México, pp. 10=-= 
31. 

Pol!tica fiscal, pol!tica cambiaría, manejo del gasto -
prtblico, políticas de precios y salarios. 

El PIB es el indicador ccon6111ico utilizado generalmente 
en la medición del crecimiento. 

En 1976 se preveía para 1982 un ingreso de apr6ximada-.., 
mente 20 mil millones de dólares por la exportación de 
crudo y gas natural. En realidad, este ingreso file de: 
32 mil millones de dólares. 

Villarreal, René, "La importancia del petróleo en el -
desarrollo de México", QI>.cit., p, 36. 

Claro que, al nivel del discurso oficial, este hecho no 
trascendi6. Pero los empresarios supieron ver más all~ 
del discurso y actuaron en consecue11cia. 

Marcos Kaplan hace un interesante an41isis sobre el cli 
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ma de "euforia" que prevalece cuando la disponibilidad -
de grandes recursos en hidrocarburos permite ingresos de 
divisas nunca esperados antes, es el caso de países de la 
periferia capitalista: "El petr6leo, y todo lo que ~l --
trae y da, son privilegiados de manera exclusiva y exclu
yente, a la vez como la causa y el medio, el fin y el --
equivalente del desarrollo. Se evade o rechaza el examen 
crítico y equilibrado de los efectos mdltiplcs -actuales 
y potenciales, positivos y negativos- que el petr6leo pu~ 
de producir, y con frocu~ncia ha producido en la econom!~ 
la sociedad, la cultura, la política, la ubicaci6n inter
nacional, la seguridad nacional, de los países producto-
res y exportadores", Marcos Kaplan, ~.cit., p. 89. 

Un sistema econ6mico gua establezca las condiciones nece
sarias para emplear a la mayor parto de su poblaci6n con 
remuneracion~s suficientemente altas como para el trabaja 
dar y su familia tengan una alimcntaci6n que cubra los re 
quisitos nutricionales mínimos y que les ofrezca la posi= 
bilidad do tener un mínimo de servicios do salud, de salu 
bridad y de educaci6n, y que logro aprovechar su poten--= 
cial productivo, estará cumpliendo con un requisito ele-
mental para calificarla (-a la estrategia de desarrollo-) 
de exitosa y eficiente, Antonio Yunez Naudc, "Política pe 
trolera y perspectivas de desarrollo do la economía mcxi= 
cana", en Foro Internacional, Vol. XVIII, nam. 72, M6xico, 
1979, p. 610. 

Como es bien sabido, los precios de las materias primas -
fluctdan en el mercado mundial y tienden en la actualidad, 
a la baja, disminuyendo el ingreso de divisas de los paí
ses exportadores. Al contrario, los precios do los bie-
nes de capital y otros productos manufacturados tienden 
a elevarnc continuamente. 

Sz6kely, Gabriel, Lt\ economía pol __ ~~ica del pctr6lco en M6 
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xico, 1976-1982, México, El Colegio de M~xico, 1983, p. -
112. 

El análisis que aqu! desarrollaremos corresponde má~ bien 
al período 1976-1981: el a5o 1982 será estudiado de mane
ra particular ya que presenta grandes dif eroncias cuanti~ 
tativas como cualitativas con respecto a los años que le 
preceden. 

"Se adoptaron posiciones abiertamente antimperialistas en 
casos como los do Pera, Cuba y Chile, registr~ndose inclu 
so en ocasiones agrios intercambios de opiniones y hasta
antagonismos con el gobierno de los Estados Unidos en la
discusi6n de importantes cuGstiones bilaterales, como lai 
drogas y los trabajadores migratorios, debido fundamental 
mente u posiciones mexicanas on el ~in.bito internacional = 
consideradas demasiado agresivas por Washington". Groen, 
Rosario, "La Diplomacia Mexicana y el diálogo Norte-Sur", 
en Olga Pellicer (Comp) , ~a política exterior de Méx:ico:
desafio en los ochenta, M xico, CIDE 1983, p. 274. 

"Todo el pafs debe organiznrse para producir, distribuir 
y consumir conforme a nuestro propio modelo, por encima = 
de interesas sectarios o temores pueriles e infundados. -
Asf sciporarcrno!; los problomus económicos y reforzaremos -
nuestra economía mixta uin hostilidades ni exclusivismos, 
pero con firmeza nacionRli~t~. Esto constituye la Alian
za Popular, N~cional y Domocr~tica para la Producci6n". -
L6pez Portillo Jos6, "Discurso de Tom~ de Protesta corno -
Presidente de la Repdblica", M6xico, D.F., 1° de dicicm-
bre 1976, en Cuadernos do Filosofía Política, Ndm. 9, Mé
xico, secrctui·Ii1 ::1cl'rog!·-al1~.:¡·e:-úsl1·y¡>i.:-ásu·1;l.108ta, .1980, p. 6. 

Gabriel Sz6kely, op.cit., p. 58. 
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Sobre las opciones de desarrollo, ver la secci6n II.4.1.
de,este cap!tulo. 

Gabriel Sz6koly analiza la política petrolera mexicana en 
torno a estos objetivos, teniendo en cuenta que estos no 
han sido divulgados corno tales en los planos de dcsarro-=
llo. Sin embargo, al analizar el discurso oficiál, las -
prioridades que se anuncian son éstas. Gabriel Sz6kely, 
op. cit., p. 64. Por constituir un marco de referencia -
apropiado, las retomaremos en nuestro anjlisis. 

L6pez Portillo, Jot;ó, "DJscurso pronunciado durante la se 
si6n del Consejo de Adminiatraci6n de Pctr61coa Moxica--= 
nos", México, D.F., 2 de agosto de 1977, en Cuadernos dc
Filosoffa Política, núm. 3, México, Secretaría ae-Progra
ñlaCI6n y Prem1puesto, 1981, p. 37. 

L6pez Portillo, Jos6, "Primer Informe Presidencial", 1º -
de septlemb-!:':.~_l 977, M!!5xico, Secretaría de Prograrnaci6n y_ 
Presupuesto, 1977. 

El precio del crudo Istmo pas6 de 14.10 d61ares por ba--
rril en enero de 1979, a 22.70 en julio del mismo año, y_ 
a 32.00 en enero de 1980. 

Secretaría do P~trimonio y Fomento Industrial, Programa -
de_Ener9_ia, México, 1980. 

secretaría do Progrnmaci6n y Presupuesto, Plan Global do 
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Desarrollo, México, 1980. 

52 Programa de Energ!a, op.cit., p. 7. 

53 Plan Global de Desarrollo, op.cit., p. 268. 

54 Idem, p. 270. 

55 Idem, p. 270. 

56 Idem, p. 270. 

57 Programa de Energ!a, op. cit., p. 13. 

58 Idem, p. 7 

59 Idem, p. 22. 

60 Idemp, p. 20 
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Idem, p. 21. 

Idem, p. 21 

Idem, p. 22. 

"Es posible abrir las válvulas y es posible incendiar el 
pctr6lco y es posible suicidarse; pero nada do eso desoR= 
mos hacer. Querernos ir tomando las medidas que convengan 
a este país, porque no podemos desaprovechar la oportuni
dad hist6rica de resolver nuestros problemas mjs ancostra 
les. No queremos convertirnos en un pafs petrolero. se= 
ría dramático que un país que necesita rccursoo financie
ros y que tie11e destino para proyectos muy concretos, por 
congcsti6n tuviera que convertirse en un país exportador 
de capitales. Los ejemplos mundialeo son dramáticos, y= 
México no está ni en condiciones ni en dicposici6n de ha
cer eso". Josd L6pez Portillo, 2a. Reunión de Evaluaci6n 
Tlaxcala, Tlax., 10 de febrero de 1979, en Cuadernos de -
Filosofía Política, op.cit., p. 15. 

Gabriel, Sz6kcly, ~~t., p. 94. En 1982, sobre una pro
ducci6n de 2.9 MBD, se exportar~n 1.7 MBD, o sea, mds de 
la mitad. 

Idcm, p. 96. 

Hcrnándcz, Francisco y Julio Ldpcz, "Los empresarios y la 
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política econ6mica", en Taller de Coyuntura de la Facul-
tad de Econom!a, Econom!a Petrolizada, Máxico, UNAM. 1981, 
p. 254. 

GabrielSzékely, op. cit., p. 114. 

Idem, p. 122. 

En el siguiente capítulo, veremos cual fue el papel desem 
peñado por México en el mercado mundial del petróleo. -

En declaraciones a la prensa, el líder de la CTM, Fidel -
Vel!zquoz, afirma, "Est5n equivocados aquellos que pien-
san que el pctr6leo fue la causa principal de nuestra ca! 
da econ6mica, porque los hidrocarburos han servido más pa 
ra impulsar el crecimiento y desarrollo del pais que para 
hundirlo" y "no hay elementos ~nra afirmilr que .la pol!ti
ca econ6mica del Prosidcnte JoH6 L6pcz Portillo es negati 
va", en El Heraldo, 30 de abril de 1982, p. 2. -

El mismo Congreso del Trabnjo denun<:'iaba un 1991 que el -
deterioro de los snlariou ronles llevaba a una participa
ci6n de 6stos en el ingreso nacional del orden do 41% en 
el PID, mientras que era do 50% en 1976. 

Gabriel Sz6kcly, op.cit., p. 9. 



74 

75 

76 

77 

138 

Diario Oficial, "Decreto que establece la nacionalizaci6n 
de la banca privada", M~xico, 1° de septiembre, 1982. 

Diario Oficial, "Decreto que establece el control genera
lizado de cambios", México, 1° de septiembre, 1982. 

"La determinaci6n y seriedad en la aplicaci6n de las medi 
das adoptadas permiten a México superar tiempos diffcilei 
y garantizan la pronta rcanudaci6n del crecimiento sobre 
bases sólidas, además de que devuelven la confianza de li 
comunidad mundial", Hans A. Wuttkc, vicepresidente de L1 
Coorporaci6n Financiera Internacional, filial del llaneo= 
Mundial, en declaraciones a la prensa, luego de haber --
acordado un cr6dito por 68 millones de d61ares a una cm-
presa privada mexicana. 

El mismo día, el Presidente Do la Madrid declar.:iba, en -
Guadalajara: "Mi golüerno estfi dispuesto a dar todo;; los 
apoyos a su alcance a los empresarios privados mexicanos 
para que incrementen las exportaciones" en Uno Más Uno, = 
23 de noviembre de 1983, p. 9. 

He aguf una nota periodística que lo ejemplifica: "La ban 
ca internacional otorgar6 a México los 4 mil millones de
d6larcs del endeudamiento externo neto programado para -= 
1984, con la cor.Jici6n de r¡ur cl gobi~rno m.:rntenga consis 
tente el rumbo de la economía y asequrc la viabilidad dcI 
sector privado, dijo el vice-presidente del Chase Manhat
tan Bank, Hoberto W. Chandlcr", reportaje sobro la Convcn 
ci6n Nacional do los Ejecutivos de Finanzas, Gua<lalajara; 
Jal., en Uno Mjn Uno, 27 de noviembre de 1903, p. B. 

Ruiz Durc'ín Clc>rrwnle, "Notas sobre la coyuntura ocon6micu", 
en Inve~tiqaci6n Econ6mica, Vol. XLII, ndm. 164, M6xico,
UN1\Jot~-pp :- -2 f~5-:.:--2 {~1 • 
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Aunque no todo el mundo en el gobierno parece estar de -
acuerdo con Silva Herzog: "El índice de desocupación ---
abierta del país no se podrá reducir en 1984, ni se aten
derán las voces que proponen reducir el ritmo del ajuste 
y relajar el esfuerzo, inform6 hoy el Subsecretario de -= 
Planeaci6n del Desarrollo de la Secretaría de Programa--
ci6n y Presupuesto, Rogelio Montemayor Seguy. 

Señalo que frente a la "austeridad revol•1cionaria" y el -
sacrificio que ha impuesto como dnica opci6n la magnitud 
de los problemas, la sociedad civil ha de contribuir a pa 
gar el costo de la reordenación, pero a cambio tendrá ma= 
yor certeza en el futuro", Uno Más Uno, 27 de noviembre -
de 1983, p. l. 

Prueba de ello, he aquí un pasaje del acuerdo del 15 de -
agosto de 1982: "De la fecha de esta carta hasta que --
PEMEX haya cumplido con las obligaciones establecidas en 
este acuerdo con el DOE, la Secretaría de Hacienda y Cré:
dito Público y el Banco de México, aportarán información_ 
completa y oportuna sobre las políticas financiera y eco
n6mica de México. "en PROCESO, No. 315, M6xico 15 do no
viembre 1982, p. 13. 

En los medios acad6micos y expertos en las cuestiones re
lativas ¿¡} rnn0t1r'l0miento' e::: ;iccpt.:ido qua dospu6s de 1975 
-1976, el nivel de cr.ccimicnto de la deuda externa es re
sultado del mismo funcionamiento de los mecanismos de pa
go de ella, y ya no el resultado de inversiones producti
vas y proyectos de desarrollo. 
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CAPITULO TERCERO: LA POLITICA PETROLERA MEXICANA EN EL AMBITO 

INTERNACIONAL • 

III.I Introducci6n 

Despu~s de haber analizado, tanto internacionalmente co

mo en el plano nacional la generaci6n, apropiaci6n y destino -

del excedtmte ccon6mico petrolero, debemos responder uhora a -

nuestro objetivo: (.Cuál hu. si<lo lci nueva configur;1d.6n del mar 

co de las relc1cioncs intcrnacionalef> mexicanas que se produjo_ 

a lo largo del sexenio 1976-1982, en base a la explotaci6n in

tensiva del pclr6lco?. 

Este es el prop6sito, tanto del presente capítulo como -

del estudio en su conjunto; por lo tanto, lo considerarnos ---

igualmente co11tu concluyente del mismo. 

Tener todos los elementos de respuesta significa consid9_ 

rar cu~lcs oran las posibili<lades internacionales que u M6xico 

se ln ofrccfan al poneor talon volúmenes de petr61cn, dcrnlc un 

punto de vü>ta del aumento o c1i.sminuci6n ele nus rel<1c.iot1cr; ele 

dcpell!.foncii1, cPmo conHidorar lil ncculinr situaci6n mexicana --
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frente a la primera potencia econ6mica mundial. 

Poco a poco, veremos como el gran poder negociador mexi-

cano, fruto de su expansi6n como país exportador de hidrocarb_!:! 

ros, estuvo ligado en un primer tiempo por una intervonci6r1 --

significativa de M6xico tanto en el mercado mundial de petr6--

leo como en los foros diplomjticos in~ernacionales. En un se-

gundo tiempo, tales tendencias se rcvert.fon y desembocarían en 

un acrecentamiento del nivel de dependencia mexicana frente a 

los Estados Unidos, como lo ilustran los acuerdos de agosto de 

1982. 

III.2 El significado del petr6leo en las relaciones internacio 

nales: El caso mexicano. 

Procederemos aquí de la misma manera en que lo hicimos 

1 ' Bl t 1 d en el cap!tu o prccccaentc , o sea, prcsen aremos a gunas e -

las posibilidades que se le ofrecían a N6xico cuando, <Ü po---

seer 9rundcs reservas de hi<lroci1rburos, dccidi6 cambiar radi--

calmente su política petrolera. A purtir de lo expuesto en el 

primer capítulo, es fácil percatarse de que este cambio provo-

cnrfa igualmente cambios en la dimensión internacional del pr~ 
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blema. ¿A que 16gica corresponde esta interrelaci6n entre el 

desarrollo de una política petrolera de tipo exportadora y la 

dimensi6n internaciona182 • 

III.2.1 Excedente econ6mico petrolero y correlaci6n de fuerzas 

internacionales. 

A nivel internacional, el resultado de la génesis, la --

apropiaci6n y el destino del excedente ccon6mico petrolero de-

pende de la corrclaci6n de fuerzas existentes en el mercado 

del petr6leo entre países productores exportadores y países 

consumidores, importadores. Pero cJ. an.'.ílisis de esta corrcla-

ci6n de fuerzas necesita ampliar el concepto do excedente ceo-

n6mico -financiero- ya que lo que se pone en evidencia aquf es 

el mismo car!icter del petr6leo, como producto y no corno valor_ 

financiero solamente: el pctr6lco ('!\ r:f, por sus propias car;1c 

terfsticas, contiene un poder de ne4ociaci6n. 

En un nivel tc6rico, el poder de negocinci6n que so cst~ 

hlece entre los pa!scs mediante el comercio exterior <lupcndc -

~r 3 factores principales. 
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Primero; har que tener en cuenta que el objetivo básico_ 

de toda exportación es la adquisici6n de los bienes que el --

pa!s exportador no produce internamente. Mientras menos sea -

el nivel de autosuficiencia -alimentaria y energética sobre t~ 

do- de un país, mayor será el grado de inestabilidad suyo en -

el comercio internacional. Este primE:t nivel "cuantitativo" 

se mide por la diferencia que existe en un pa!s dado y para 

cierta época entre sus exportaciones y sus importaciones. 

Segundo: no basta con considerar esta primera diferencia. 

Existe igualmente un aspecto "cualitativo" quo se fundamenta -

en lri mi~mil ost.i.ut.:tura de las exportaciones corno en la de las 

importaciones. Los canos mán "típicos" y extremoi:; son los de 

los países exportadores de bienes de capital y los do los paí

ses importadores de estos mismos bienes. Los primeros tienen_ 

un poder de negociaci6n inmensamente superior al de los segun

dos, ya que controlan la producción de los bienec necesarios -

al desarrollo ccon6mico. Claro, entre estos dos extremos se -

encuentra la mayoría de los paínes del globo. 

Tercero: un dltimo punto de referencia con respecto al_ 

poder de negociaci6n se refiere a la estructura del destino de 

las exportaciones y a la del abastecimiento de lae importacio-
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nea. Una diversificaci6n de las exportaciones en varios pa!-

ses resulta en una mayor posibilidad negociadora; podemos de-

cir lo mismo en lo que respecta a la diversificaci6n de las -

fuentes de abastecimiento. 

Ahora bien, el petr61eo, como cualquier otro producto c2 

rnercializado internacionalmente, se inserta en este marco de -

negociaci6n por sus propias característicDo; el pctr6lco es un 

bien no-renovable (temporal, cuya cscnsez relativa determina -

su precio elevado) ; la demanda generalizaua que de 61 se hace 

le otorga, adem~s de una im?Dltancia ccon6mic~ vital, una im--

portancia estrat6gica militar considerable. 

Todas estas características -más lns analizadas en el 

primer capítulo- deben tomarso en cuenta en el análisio del p~ 

der do negociación. Aun,1doa lo a1it.er.ior el pai'~; procluctor-cx __ 

portador cn~~entra cicrlus limites en el ejercicio de till po-

dcr. ·M«lrio Ojcda83 destaca entre ellos lon límites cetruclura 

les y los coyunturales. Scgan dl, los limites ostructuralcs -

son: 

• la capacidad del pa!a exportador en realizar proycctoH 
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de industrialización, como su nivel de desarrollo eco

nómico; 

. la situación geopolítica del país exportador; 

la relaci6n tradicional de poder entre pa!s exportador 

y pa!s importador; 

• el peso del pa!s exportador como abastecedor del pa!s_ 

importador; 

. la pertenencia o no del pa!s exportador a la OPEP. 

Los límites de tipo coyuntural son les relativos a los -

cambios políticos que pucuen ocurrir en los países exportado-

res, y que trantornun lac rolaciunos do poder entre ellos y -

sus clientes, como loa cambios ocurren cuando las crisis econ6 

micas de los países exportadores llegan a tales niveles que re 

quieren cambios estructurales. 

III.2.2 El poder de negociaci6n del petr61eo mexicano. 

Al estudiar las posibilidades de negociación que le abra 

a M6xico su nueva política petrolera, consideraremos los pun-

tos rccitn ~cncionndos. 

La primera roferencia que debemos resaltar es la estre--
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cha dependencia tradicionalmente ejercida por los Estados Uni-

dos sobre México. No es el prop6sito de este trabajo analizar 

este hecho, hist6ricarnente demostrado; México al igual que la_ 

mayoría de los países de Am6rica Latina, se encuentra efectiva 

mente bajo la esfera de dominaci6n de la super-potencia mun---

84 dial que son los EEUU . 

Al nivel ele las relaciones comerciales bilaterales México 

-Estados Unidos, nuestro país se distingue del resto de la ca--

si totalid<ld de l\m6rica Latina por su gran nivel do <lenarrollo 

int0rno y su aptitud para llevar a cabo un cierto proceso de -

indui.;trializaci6n, y Je la totulid.-id de 1\mérica Latina por su_ 

inmensa frontera común con los EEUU. Asf, comprenderemos que._ 

más de las dos terceras p.-irtes del comercio exterior mexicano 

se realizan con su vecino del norte. 

En cstu marco, la nueva política petrolera abro grandes_ 

puertas a M6xico para la Jivcrsificaci6n, en ou beneficio, de_ 

su tradicional estructura exportadora. Esto os, constituye un 

paso en el logro do un dN;an:ollo nocional o independiente. 

La diversificc1ci6n lle lo!l exportn.cicme:. rnex:icanns 1h~ peti·óleo 

fue una roalidud: h:rnt:i1 1979, el 133% de 6stno se dirigfa a lmi 
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EEUU; esta proporción se redujo a 65% en 1980 y logr6 descen-

der al máximo de 50% establecido por el Programa de Energ!a. -

España, Jap6n, Francia e Israel fueron los principales benefi

ciados de esta diversificaci6n. Este "primer paso" encontr6 -

en la crisis de 1982 una barrera insuperable. 

Adem~s de la diversificaci6n de las exportaciones y el -

consecuente acrecentamiento del poder de negociación mexicano, 

la nueva política petrolera debía permitirle al pn.ís reducir -

la dependencia tecnol6gica mediante la a<lquisici6n de los bie

nes de capital necesarios para la construcci6n aut6noma de su 

desarrollo. 

Ya hemos analizado en el capítulo precedente cuales fue

ron los resultados de esta política petrolera. Veamos enton-

ces lo que representaba, para Estados Unidos, el petr6leo mexi 

cano. 

Sin duda alguna, M~xico surge como un "elemento econ6mi

co nuevo 1185 en la estrategia internacional de los EEUU. Pnra 

estos dltimos el pctr6loo mexicano reviste una doble importnn

cia, M~xico no os un país miembro de la OPEP y puede consti---
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tuirse en un abastecedor importante del mercado norteamericano, 

lo que le beneficia para tratar de desvincularse lo m~s posi-

ble de su relaci6n de dependencia hacia la Organizaci6n; por -

otro lado, el auge econ6mico que provocaría en México el impaE 

to petrolero no haría más que beneficiar a las exportaciones -

americanas. Por ello presionaron a M6xico en un doble scnti-

do, pidiéndoles su adhcsi6n al GATT, lo que aumentaría las po

sibilidades de expansión de sus cxportacioncB hacia M6xico, y_ 

empujándolo a formar parte del Mercado Coman Norteamericano 

junto con Canadtl, lo que solucionnrfa df! lincho varios de los -

problemas energético, migratorio estadounidenses. 

A lo largo de este capítulo, tendremos la ocasi6n de de

mostrar que el potencial vencedor de esta lucha, cuya arma fue 

el petr6leo, resultarj ser el gobierno de Washington. Antes -

de llegar a este nivel, digamos simplemente que, dada la situa 

ci6n tan particular entre los dos países, ol potrl'SlP.o m1rgi6 -

como una arma de mdltiplos caras, tanto para unos como para -

otros. 

En 1976, a M6xico lo tocaba asentar ol primtir golpe: la_ 

recuporaci6n y consolidaci6n de su economía interna, lo pormi-



149 

t!a enfrentar en las mejores condiciones posibles las presio-

nes externas que caían sobre el país, as! como adquirir y for

talecer su posici6n frente a los paises de la OPEP y en los fS?_ 

ros de negociaciones internacionales. 

III.3 El pepel desempeñado por México en el contexto interna-

cional, 1976-1982. 

III.3.1 México y el mercado mundial de petr6leo. 

El logro de los objetivos que se hab!a propuesto el go-

bierno de José L6pcz Portillo se sustentaba en una política p~ 

trolera con unn clara orientación hacia el exterior. Dos ries 

ges fundamentales caracterizaban tal opci6n. El primero, el -

hacer depender el funcionamiento de toda la economía mexicana 

dnicamcntc del petróleo; el segundo, ya que el potr61oo depen

de a su vez del mercado mundial, exponer el crecimiento del -

país a los vaivenes de un mercado inestable y además peligroso. 

En síntesis, los niveles de dependencia de México hacia el ex

terior podían acrecentarse fucrlemente. 

Jos6 L6pcz Portillo y PEMEX corrieron el riesgo, México 

tuvo entonces que nfrontnr un mercado petrolero internacional 
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ya estructurado, mediante una política agresiva de penetraci6n 

t!picamente. capitalista. 

En 1976, la estructura de aquel mercado era la siguiente: 

84 el bloque de la OPEP abastecía al mercado mundial petrolero 

con un 53.5% del total de crudo producido, seguido por el blo-

que de. los paíseo productores "no pertenecientes a la OPEP", 

con un 24.9%, y del bloque de los pL1Ísos socialistas, con un 

21.6%. En 1982, esta situación evoluciona, la OPEP pasando al 

segundo lugar (35. 7't) tlotrás do los países "no portcncciontcs_ 

a la OPEP" (37.2i) y delante los paises eo~i~listas (27.1%). 

En este cambio, cuya importancia es vital en el contexto 

geopolítico mundial, ha sido fundamental el papel desempeñado_ 

por tres países que, entre 1976 y 1979, intervinieron en el --

mercado petrolero con altas tasas un cxpansi6n de su produc---

ci6n: M6xico (83%), Noruega (441) y Gran Brctafia (54%). Mien-

tras tanto, la Ol'JW ape11i18 üUmcr.t.:ll.Et ~m tasa de expansic5n O. 8%, 

y los paises socialistas lo hacino en un 13%. 

Durante el período 1980-1982, la tasa dd oxpansi6n do 

los tres países mencionados alcanza un 6.7% mientras que la 
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de los países socialistas se estanca y la de los paises de la 

OPEP disminuye en un 36%. 

México y Gran Bretaña entran en el concierto de las na-

cienes exportadoras, produciendo casi el 9% del total mundial 

de crudo. La OPEP comienza entonces una lucha para preservar_ 

sus precios en el mercado, contrarrestada por los países capi

talistas y sus aliados indirectos. El árbitro imparcial de es 

ta contienda fue la demanda mundial. 

Mientras que en 1976, 16 países industrializados 87 (no ~ 

socialistas) contribuían con e1 70% de la demanda mundial de -

crudo -el 30% restante lo proporcionaban los países en vías -

de desarrollo-; y que entre 1976 y 1979 esta demanda de "los -

16" aumentaba en un 6% anual, se aBiste en 1980 a una brusca -

caída. Las política~ de ahorro de energía, la utilizaci6n de 

emergían alternativas, pero sobretodo la nueva ola do recesión 

econ6mica mundial y, la consecuente baja de la producción in-

dustrial fueron los causantes del descenno del consumo de pe-

tr6lco, en un 16% menos en 1981 que en 1979. 

Consecuenciil de esto, el gran poder de ncgo~iaci6n que -
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los países productores de petr6leo hab!an logrado en 1973, y -

que hab!a propulsado a la OPEP como el factor determinante de 

la fijaci6n de los precios internacionales del crudo se redujo 

considerablemente. Los países industrializados, grandes cons~ 

midores, habían superado las deficiencias t6cnicas en materia 

de acurnulaci6n de stocks y reservas estrat6gicas que los había 

tomado por sorpresa· en 1973. Ahora, pueden utilizar tales re 

cursos para presionar do alguna u otra manera a la OPEP, en la 

fijaci6n de los precios. 

La estructura de los precios entre 1976 y 1982 tuvo va-

rios momentos diferentes. Los países de la OPEP aprovecharon_ 

"modestamente" su nuevo poder de negociación entre 1973 y 1978, 

ya que los precioB promedio del crudo de cxportaci6n aumenta-

ron en un 5 o 6% anual. Cuando estalla el conflicto iranf-ira 

qu[, los precios adquieren un elevado ritmo de crecimiento; en 

1979 .::umGnta;1 en un 51% los prccioB del crudo medio de la OPEP, 

mientras que otros (crudo "Arabian Light", Arabia Saudita) lo_ 

hacen en un 95%. En 1980 el aumento promedio ora del orden do 

21%. 

Miontras tanto, los países induotrializados abastecieron 
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sus reservas estratégicas y acrecentaron en un 30% el nivel de 

sus stocks. A partir del primer trimestre de 1981, las pol!ti 

cas recesionistas, de ahorro y de utilizaci6n de las reservas 

por parte de los países industrializados conducen a una baja -

80 de la demanda de crudo , que se contrapone a una sobre oferta 

excesiva. Empieza el descenso de los precios. 

La integraci6n de México a este proceso fue muy marcada, 

al llegar al país a producir el 5% de la producción mundial de 

crudo en 1982 (contra 1.4% en 1976) y colocándose en el cuarto 

rango de productores mundiales, dct.r<'is de la URSS, Arabia Sau-

dita y 1os Estados Unidos, 

El papel desempeñado por M6xico en la configuraci6n de -

una nueva estructuración del mercado petrolero se debe consid! 

rara partir de dos !actores claves: la no pertenencia de Mé

xico a la OPEP y su situación geopolítica89 particular. 

La no pertenencia a la OPEP le permiti6 actuar agresiva-

mente en un mercado en donde, los osfuorzos de los pa!ses pro-

ductoreu orgílnizados para manto11cr fijos niveles do producci6n 
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y exportación, y precios de venta estables, se veían cada vez_ 

más comprometidos (presiones políticas, desacuerdos internos, 

ventas secretas a precios reducidos .•• ). Tal política agresi

va, además de aprovechar estas circunstancias, imposibilitaba_ 

alguna ncgociaci6n conjunta de México con el resto de los pa!

ses productores90 . 

Paralelamente, la conducta de M~xico en el mercado mun-

dial de petr6lco permiti6 a los grandes países consumidores di 

versificar sus fuentes de bbastecimicnto, lo que constituye co 

mo ya hemos señalado, un beneficio en su poderío neqociador 91 

Si algunos de los paises consumidores lograron reducir -

sus niveles de dependencia gracias a la diversif icaci6n de sus 

fuentes de abastecimiento, el caso contrario no siempre se pr~ 

dujo: 

"En 1976, M6xico exportaba 70% de sus ventas externas de 

crudo a EEUU y en 1980, 50%; sin embargo, aunque en términos -

porcentuales se observa una re~ucci6n, considerando el acelera 

do crecimiento del volumen exportado tem~mrn; que <'n 1CJB2 se --

vcndi6 casi 10 veces de lo vendido ocin afias antes; de tal ---
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suerte México desplaz6 a Arabia Saudita como principal export~ 

dor de crudo a Estados Unidos 92 ". 

Los frecuentes cambios ocurridos en las posiciones mexi-

canas con respecto al mercado internacional llevaron a conside 

rar su polftica petrolera como una política poco seria, confu-

sa. Esto es, el desfase entre un tipo de discurso por parte -

de las autoridades en la materia, y la realidad practicada fue 

evidente en ciertos casos. Uno de ellos, el anuncio de la ba-

ja de los µrecios de venta del crudo mexi~rtnu Ju exportaci6n -

por Jorge Díaz Serrano en junio de 1981. 

Debido a las grandes tendencias a la sobreproducci6n y -

a las consecuentes bajas de los precios de los crudos de expo! 

taci6n registradas despu6s del mes de enero de 1981, los paf-

ses miembros de la OPEP deciden reunirse para lograr un acuer-

do que les permita enfrentar conjuntamente la situaci6n. En 

la reuni6n del 25-26 de mayo (Ginebra, 1981) so enfrentaron --

los países ("duros"), que proponían un aumento de los precios -

para poner fin a las preaiones que se vcnfan ejerciendo por 

péll:le de loD paf!;c1; consumidores, y lon pa.fne1:; "modcrudos", a 

quienes osa coyuntura no les dcsfavorccfa do ninguna mancra93 • 
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El acuerdo final estipulaba que 10 de los 13 miembros de la Or 

ganizaci6n reducirían sus niveles de producci6n en un 10%, --

mientras que los precios se mantendrían congelados hasta di--

cicmbre ~ 1981, El acuerdo no abarcaba a Ir6n e Irák94 , en -

guerra, mientras que Arabia Saudita no se comprometía a ningu

na reducci6n. 

En México, L6pez Portillo y Díaz Serrano expresaron su -

satisfacci6n por tal acuerdo; un alza de los precios no les -

convenra, al contrario, M6xico ya hab[a reducido el precio del 

crudo "Maya" de 2 d6lares en abril de 1981 para mantenerlo en 

competencia. 

El 27 de mayo se informa sin embargo que el petróleo ve~ 

dido a Israel había costado 2 d6lares menos. El silencio ofi~ 

cial sobro esta reducci6n se mantendrá y el asunto no causará 

polémica. 

El 2 de junio, un t6lex despachado por Dfaz Serrano anu~ 

cia a las compañías americanas que contarán de inmediato con -

una rcducci6n de 4 d6laros en todo ol potr6leo mexicano. El 

comunicado oficial aparecerá hasta el 4 de junio, dospu6n de -
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9randes debates entre el Presidenta, Díaz Serrano y los miem-

bros del gabinete 95 . 

El 6 de junio, Díaz Serrano es destituido de la di:recci6n 

de PEMEX. El nuovo director, Julio Rodolfo Moctezuma Cid, tr~ 

td de restablecer burdamente la situaci6n aumentado nuevamente 

en 2 dólares los precios del crudo de exportaci6n. La reac---

ci6n de las compañías americanas no tard6 en llegar, bajo la -

forma de grandes amenazas y luego, actos. El 26 de junio ya -

Ecuador, Inglaterra, Libia, Pera y la URSS habían reducido el 

precio de su crudo entre 1 y 4 d6lares por barril, como conse-

cuencia de la decisi6n mexicana. 

En julio, el nivel de las exportaciones de PEMEX había -

descendido en 41.3% respecto de las 8Xportaciones de junio, y_ 

al 33.6% de las de abril (1981) 
96 como respuesta al alza de 

los precios decretada por Moctezuma Cid. A finales de julio,_ 

el gobierno autoriz6 una nueva reducci6n, que hacfa descender 

el precio del crudo a 50 centavos más abajo del nivel que ha--

b!a decretado Díaz Serrano. Las pérdidas de PEMEX se cifraron 

entre 5 mil y 10 mil millones de dólares a causa de este epis2 

dio. Para recuperar sus niveles de exportaci6n, México se vió 
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obligado a firmar un acuerdo con Jap6n -triplicando las export~ 

ciones-, y otro con los EEUU -abastecimiento de su reserva es-

trat~gica- en condiciones desventajosas para el pa!s como es de 

imaginarse. 

Este ejemplo, entre otros, demuestra la falta de claridad 

en la conducci6n de la política petrolera mexicana en el perío

~~ 1976-1982. Pese a haber declarado que M6xico no se convcrti 

r!a en un esquirol de la OPEP (Jos6 L6pez Portillo, mayo de ---

1981) el resultado de hecho asf lo mostr6. Esto no puedo com-

prendersc, sobr~ todo gue para la misma 6poca, el papel que de

sempeñaba la diplomacia mexicana en los foros internacionales -

era considerable y claro, contrario a la actitud adoptada en re 

laci6n a la OPEP. 

III.3.2 México y la nueva política exterior. 

Ei debate fioLro 10. cm~rgenrl.a durante los rtl timos años de 

una nueva política exterior mexicana de resonancia internacio-

nal se fundamenta en hechos concretos: el rechazo a la tradi--

cional dependencia frente n los Estados Unidos, el alineamiento 

diplo111!1tico mexicano con el "Tercer Mundo", y el papel de media 

.. 
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dor de M~xico en el ~mbito regional (Centroamérica y Caribe). 

Mtixico se ha convertido en un "nuevo centro de poder re

gional destinado a desempeñar un papel significativo en 

la trayectoria de los acontecimientos regionales y en el 

contexto internacional actua1 97 ". 

Zn s!, el caso de M6xico no es un caso aislado en el co~ 

texto internacional. El debate en torno a las "potencias me

dias" responde a la evoluci6n hist6rica del proceso de inter

nacionalizaci6n del capital, dol cual ya hemos hablado en el 

primer capftulo. El desarrollo del sistema ~apitalista pro--

pulsó la emergencia en el •rercer Mundo, de grandes centros de 

desarrollo econ6mico y de poder políticoi en América Latina, 

Brasil y M~xico han sido los prototipos. 

Cuando la fase de declinación del "ordcr. imperial ameri

cano" en la periferia se hace presente en el gobierno norte~

mericano98, o sea, cuando se lleq~ d la evidencia de que el -

{>'Jdor!o mili tat· no es la dnica garantía para mantener bajo d2_ 

minio al Tercer Mundo capitalista, se extienden los poderes -

de dichas "potencias medias", 
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Sobre la base de la posibilidad de desempeñar un papel 

- ya no s61o econ6mico ni político- regional en la mediacidn de 

conflictos internacionales, nace la doctrina NIXON de la "res-

ponsabilidad compartida" y de los "aliados µreferenciales". La 

Comisi6n Trilateral considera en 1976 a Arabia Saudita, Ir~n, -

Brasil y México como nuevas potencias susceptibles de ser inco! 

paradas a la toma de decisiones globales del sistema atlántico. 

La base de esta aceptaci6n reside en el alto grado de co

mercio de materias primas, el papel de negociaci6n regional y -

las potencialidades al nivel de los recursos energáticos que -

poseen estos países, 

Los riesgos que esta doctrina conoce son grandes, la "pj! 

dida" del "gendarme del Golfo" (Ir~n) da prueba de ello, como -

el actual recrudecimiento bélico militar en el mundo entero, -

hostigamiento perpetuo a Nicaragua, invasi6n de Granada, inter

vención en el Líbano, y apoyo financiero a gobiernos, d estados -

que se encuentran en crisis políticas graves (Israel, El salva

dor, Honduras, ••. ) , por parte de la administraci6n Reagan. 

La "capacidad" de una potencia media se mide en relaci6n 
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a varios factores: el ,nivql dq ~~sarrollo de las instituciones 

encargadas de la pol!tica exterior; el alcance y la diversifi-

caci6n de sus vincules diplomáticos, econ6micos y políticos a_ 

nivel regional e internacional; el nivel de compromiso y do -

no subordinaci6n automática y lineal a la potencia hegem6nica_ 

y la capacidad para presentar proyectos aut6nomos de solución 

de conflictos regionales 99 . 

A su vez, el comportamiento internacional de estos pa!~-

ses no es neccGariamcnlc el papel de arbitri.1r un ::::o~!:licto re-

gional entre la naci6n hegemónica y las partes en conflicto; -

en el perfil de su oricntacl6n internacional son tomados en --

cuenta tanto la persccusi6n do sus objetivos e interesas nacio 

nales como los planteados en política exterior. 

El grnn prestigio alcanzado por M6xico en la esfera in~-

ternacional es fruto del desarrollo hist6rico, ccon6rnlco, polf 

Llco y social del pnfs, en tlondo f;(} hnn cruzado y se cruzan --

aún "factores estructurales y coyunturnlor;, interno¡; y cxtcr--

100 nos" que posibilitan tal desompcfio c11 la actualidad. Este 

prostigio csUi cstrcchamontc l:ir¡ado al poder da ncgo.ciuci<'5n m~ 

xicano en rclaci6n a cuatro ~mbitos de índole <livcrua: ccon6mi 
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.co, militar, pol!tico, ideoldgico, geopolítico. 

El ámbito econ6mico: además de sus caracter!sticas "glo

bales" que de por sí plantean a México como un país destinado 

a jugar un papel de primera importancia en An1(frica Latina (p.e_ 

blaci6n, territorio, PNB por habitante, etc ... ), M6xico se c~ 

racteriz6 por la tradicional obtención de altus tasas de cre

cimiento. El "redescubrimiento" del petr6lco mexicano no es_ 

quizá el factor detcrminunto d(d nuevo rumbo diplom5tico mex_i 

cano. Con una u reuervas petrolerar; probad¡¡t; de rntis de 200 --

mil millones de barriles, una estructura social diversificada, 

un aparuto productivo complejo y una ampliL1 base industrial,

México cumple un nuevo papel en el seno de la divisi6n inter

nacional del trabajo. 

Esto, no ~•6lo por su import11ncia actual como productor y 

exportador mundia1 101 , sino como futuro potencial abastecedor 

de petroleo dol mundo occidental. El potr6loo transform6 la 

posici6n internacional de In.'.lncra radical, pero llov6 al país_ 

a extreman polirJrOt'on: por un 1 i\<lo ne 111nplió lil posici6n in--

tcrnacional en ) or; foron int<"rl1ílC .ionnlon I re' ro por otror> BO -

acrcconttu·on lon nivelen do tll'(1<'1Hloncia ele la oconomf<t mt~xica 

na frente a los Estados Unidon <le manera considerable. 

¡ 
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El ámbito militar: se puede decir sin grandes riesgos que 

el perfil militar mexicano no es de gran relieve. Tradicio-

nalrnente, México ha dedicado sumas mínimas al armamento mili

tar y a la capacitación de su ejército. Este hecho correspo~ 

de a una doble consideraci6n: 

• para los EEUU, M~xico constituye una regi6n de vital -

importancia y por lo tanto, quiérase o no, el país se encuen

tra defendido do un eventual ataque de otra(s) potencia(s). -

Además, la frontera sur mexicana nunca había constituido un -

serio problema para el gobierno, hasta los últimos meses por_ 

lo menos, 

• para el mismo gobierno, su ej6rcito nunca constituy6 -

un elemento de seguridad nacional; la e9tabilidad política -

del régimen no crea ninguna eventual amenaza contra él, y por 

lo tanto no se requiere de un ej~rcito de mayor solidez capaz 

de intervenir en defensa del Estado. 

Sin embargo, la entrada do divisas permitió que se eleve 

el niv81 d0fonsivo del país. La inestabilidad centroamerica

na y las dificultades con ul gobierno guatemaltoco indujeron_ 
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a la compra de aviones supers6nicos americanos, aviones de -

transporte militar y botes patrulleros. Además, el ej~rcito_ 

anunci6 que estaba adiestrando una fuerza de "intervenci6n rá 

pida" capaz de defender los campos petroleros del sur en caso 

de una infiltraci6n demasiado grande de la "subversi6n" cen-

troamericana102. 

Esta debilidad militar empuj6 a México a optar por una -

mayor vinculaci6n política en su política exterior. 1.a coop,i:: 

ración internacional y el desarme, en donde destaca el premio 

Nobel de la Paz 19B2 el mexicano García Robles, han sido las 

dos puntas de lanza de la diplomacia mexicana. 

El respeto de estas posiciones corresponde al débil ni-

vel militar, que le da mayor credibilidad a Mdxico en cuanto 

trata de las cuestiones de desarme y por ejemplo, el conflic-

to centroamericano. 

- el ámbito político-ideol6gico: factor clave en el po-

der de negociación internaGional mexicano; este 4Mbito obede

ce a la peculiaridad del sistema rolítico mexicano y a su pr_e 

pia historia. 
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En efecto, el sistema político -populista y coorporati-

vista- ha permitido que se garantice una paz social pocas ve

ces alcanzada en el resto de los países del Tercer Mundo, lo 

que plantea a México en cierta medi<la como un modelo de desa

rrollo político interesante, acrecentando así el prestigio -

del país. Adem~s, la naturaleza Jnterna del régimen -autori

taria- permite que la estrategia e:x.t2rior no se al te re por rn9_ 

tivos de tipo interno, y sea guiada por la ideología naciona

lista-revolucionaria. 

Finalmente, la propia historia del pafs ha sido una de-

terminante en la actual orientaci6n de la política externa m~ 

xicana; después de haber sido invadido por dos potencias ex-

tranjeras y después de haber perdido una buena parte de su t! 

rritorio, el contenido de la doctrina en materia exterior es 

el de la autodoterminaci6n, la no intervenci6n, la soberanía 

nacional, 

Resultado de esto, una posici6n mexicana "Tercermundis-

ta", que se traduce en el liderazgo de M6xico en varios foros 

internacionales relativos al debate sobre el Nuevo Orden Eco

nómico Intornncional, y qua, en materia de diplomacia, se ca-
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racteriza por el apoyo mexicano a gobiernos progresistas y -

movimientos revolucionarios. 

- el ámbito geopolítico: la proximidad de los EEUU., pri 

mera potencia capitalista mundial, ha condicionado fuertemen

te la política exterior mexicana. Se puede decir que ~sta ha 

adquirido relevancia gracias a los "espacios abiertos" que de 

j6 durante la década de los setenta la doctrina Nixon. Sin -

embargo, la orientaci6n pr .incipal de las relaciones m:ter io-

res mexicanas sigue proviniendo de su vecino del norte, quien 

considera a Mt1xico, no s61o como su tercer cliente comercial, 

sino como un "imperativo categ6rico" en materia de su propia_ 

seguridad nacional. Frente a esta situaci6n, el grado de au

tonomía que adquiri6 México es apreciable, sobre todo en el -

caso centroamericano. 

Centroam6rica y el Caribe parecían ser nuevamente consi

derados por la actual .:idrninistraci6n americana como zonas de 

seguridad vital. La posici6n desarrollada por Mdxico en este 

~mbito se contrapone a la de Washington, ya que nuestro país_ 

busca lograr gracias a una política de mediación en el con---

flicto, un mayor dcs.:irrollo de sus vínculos económicos con la 
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regi6n, (programas de cooperación económica, acuerdos de san_ 

José, ••• ), fuertem~nte dependiente de los Estados Unidos. 

Al nivel del desarrollo mismo de la nueva política exte

rior mexicana, podemos decir que fue el gobierno de Luis Ech~ 

verría, el que le di6 su tonalidad dinámica, agresiva y naci~ 

nalista. Su política estaba escncialmonto encaminada al rcco 

cimiento explícito de la similitud de los intereses mexicanos 

con los del resto del Tercer Mundo. .México pas6 a l.idcrar el 

grupo Tercermundista en el debate sobre Pl NUEI, apoy~ndo y -

fortaleciendo compromisos con los gobiernos progresistas y 

los movimientos revolucionarios. Esto le vali6 un notable de 

terioro de sus relacionas con los EEUU. 

Pero la crisis que azot6 el final de sexenio 1971-1976 -

reduciría considerablemente el margen de acci6n de la políti

ca exterior mexicana; el acuerdo firmado con el FMI y la -~~

Alianza para la Producción significarán un rcdcsplicgue dipl~ 

mático hacia la "relaci6n cnpccial" con el qobierno do Was--

hington. Sin embargo, a medida que se incrementaba el papel 

ele 1 a po1 fticu pctroll'ríl de México, c.:imbiaLilll dü oric11taci6n 

nuevamente lou lineamientos de polftica exterior. Se puede -
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decir que entre 1979 y 1981 coincidieron auge petrolero y au

ge diplomático. 

Adem~s de nuevo rechazo a la "relaci6n especial", M6xico 

se acerc6 a otros países industrializados, a la par que dive~ 

sificaba su estructura exportadora. Su alineamiento con el -

Tercer Mundo se dirigi6 m5s hacia las Naciones Unidas (Plan -

Nacional de Encrqía) y a la Organización de conferencias de -

consulta (Cancdn, 1981) que a los contactos bilaterales. Fi

nalmente, el apoyo al gobierno nicaraqücnsc, y los esfuerzos 

pnra obtener uno. paz rn.:gúciad~i en El Snlv~dor i:-nmo una solu--

ci6n global para Centroam6r.ica (Contadora) mostraban los li-

neamientos generales de la política exterior mexicana: no mi..1. 

litarista, no intervencionista y no cxpansionista¡ lo que -

la diferencia notablemente del resto de las "potencias me-..:.--

días". 

A pesar de ello, los resultados de esta política no han 

sido muy alentadores. Más bien han fortalecido el nivel y la 

capacidad de M6xico para plantear una polftica aut6noma e in

dcpcnL1i.entc, (¡uc ha pro<lucido efectos reales a nivel inturna-· 

cional. 
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La "crisis petrolera" en la que el pafs se enfrascó le -

ha retirado gran parte de su poder de negociación internacio-

nal. La estrecha relación entre auge petrolero y auge diplo-

mático se invierte, y a la crisis p~trolcra es muy probable -

que le siga una crisis en los principios de polftica exterior. 

El estudio de la relación entre México, Estados Unidos y el -

petróleo nos permitirá adelantar algunos elementos de respues

ta. 

III.4 El poder de negociaci6n mexicano frente a los Estados -

Unidos. 

III.4.1 El significado del petróleo mexicano en las relaciones 

bilaterales de M6xico-Estados Unidos. 

La tradicional "tranquilidad" en las relaciones entre Md 

xico y EEGU., Jos<lc los afios que ::~guicron a ln Segunda Guerra 

Mundial hasta mediados de los afies setenta, obe<lecfa al "buen 

comportamiento" mexicano frente a la primera potencia capita-

lista mundial. Sin ducl.:i alguna, el sistema político estable y 

el crecimiento ccon6mico Juradero ~ontribuycron, en lo cscn--

cial, a forjar tales relaciones. 
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Se puede decir que la crisis econ6mica por la que atra-

yieda Estados Unidos en los inicios de los años setenta pon-

drá fin a tal clima de cordialidad. Desde luego los proble-

mas "tradicionales" que caracterizaban a los dos países (co-

mercio, tarifas aduanalcs, drogas, migraciones) no oran nuc-

vos; sin embargo, M6xico constituía uno do sus morcados prin

cipales, y como esta tendencia seguía profundizjndoso, no ha

bía raz6n alguna para que empresarios y f inancioros de cada -

país se a.larmtirt'ín por dichos problemas "sccundariofl". 

Las consecuencias do las crisis en ambos países serían -

diferentes; mientras que para el vecino del norte se trata.ha 

de impedir que los efectos dcvastadorcu de la inconvcrtibili

dad del d6lar y del aumento de la competencia extranjera se -

multipliquen, pa.ra nuestro país era primordial establecer el 

orden en nu propio sistema pol rtico. E;;t.o c~n, Er>tado!; Unidos, 

ponía en pie una política tendiente a. reestructurar au apara.

to productivo, lo que implicab,1 desempleo y nunteridac1, mien

tras que el gobierno mexic<ino rrnda poufél hacer a eso nivel. -

La masivn fuga de fuerza de tr<ibajo <lcscmplondu, oc convirti6 

entonces en uno de loB princip.:üci.; nuevos focos do tcfü;i6n en 

tro los dos pafscs. 
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El segundo foco de tensi6n lo constituirá el petr6leo, ~ 

al ser reveladas en Washington, las reservas potenciales mex1 

canas. Para comprender esto, es necesario saber lo que impl! 

ca para nuestro pafs ser el vecino "subdesarrollado" de Esta-

dos Unidos: tal es la asimetría de poder entre los 2 paises,_ 

que todo lo que concierne a Móxico concierne a los EEUU. No 

al contrat"io. Al sor nuestro país parte do su "imperativo c~ 

teg6rico de seguridad, ous reservas pctrolorqs pasan a serlo_ 

tambi,.:n. México, el socio débil de la roluci6n" 103 , mantic-

ne una rclaci6n de dependencia ccon6mica, tecnol6gica y fina~ 

ciera. Tul eo este nivel de dependencia, que, como hornos vis 

to en la sección precedente, nuestro gobierno nunca consagr6_ 

un gasto importante a sus inversiones do defensa militar. 

El problema energético se plantea de la misma manera, ~-

son las reservas mcxic~nas las que le interesan, ya que, en -

los inicios do la d6cada de los setenta, el nivel do depende~ 

cia americano de fuentes de abastecimiento lojanas y poco es-

tables ora cada vez mayor, En otros t6rminos, se plantea pa~ 

ra Estados Unidos un problema de seguridad nacional. 

El conflicto de intereses entre los dos países es total-
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mente diferente, para México petr6leo significa desarrollo -

econ6rnico y posibilidad de reducir los niveles de dependencia, 

para el gobierno de Washington el petr6leo mexicano significa 

seguridad nacional. 

El petr6leo mexicano y la seguridad nacional americana: 

En 197 3, el embargo árabe prob6 la vulnerabilidad do los 

americanos con respecto a sus abastecimientos do potr6loo. 

Por primera vez en la historia, los estadounidenses"º dan ---

cuenta de su re,d.ic1.:.i.d petrolera, dcspu6s do haber dejado en -

1965 do ser autosuficiontc en la materia, la OPEP se constitu 

y6 en el primer abastecedor de DU mercado; la clcmilnda interna 

se acrecentaba rápidamente, mientras que el tradicional nivel 

de consumo impedía toda política seria en materia de ahorro -

encrg~tico. 

En 1977, México. ontra en este complicado juego¡ las re-

servas anunciadas por PEMCX rebasaban todas las expectátivas, 

E t d U · d · 1 lucha 1O4 • Los s a os ni os respiran, y se preparan a . a 

M8a que la supcraci6n de la crisis inmediata csl~douni--

dense, el petr6lco mexicano representaba una gnrantfo para su 



173 

futuro abastecimiento. Además se esperaba que él desajustará, 

gracias a su participaci6n en el mercado mundial, el estable-

cimiento de los precios internacionales. Mediante el alza de 

la producci6n mexicana y la de los otros países no miembros -

de la OPEP, se llegaría forzosamente a una situación de sobre 

oferta en el mercado que haría descender los precios. 

A este"primcr escenario'' i:0lativamantc cimplc; se lr. OPO ·-
nía uno mucho más alarmista: se hablaba de escasez, de campe-

tencia "salvaje" entre los países consumidores y de las canse 

cuentes alzas vertiginosas de los precios. Crecía aan más el 

interés por el pctr6lco mexicano: 

"En resumen, desde el punto de vista norteamericano, el 

petróleo mexicano posee un "valor político agregado" po-

tencial muy alto: un barril de crudo mexicano no es nada 

más "otro barril e11 el mercado mundial": es un barril -

que puedo ser acccniblc mientras escnscnn otros barriles 

por razones políticos, econ6micns o gcol6gicaa"1º5 • 

M6xico, su petróleo y su desarrollo economice: 
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Considerado as! por Estados Unidos, el petr6leo mexicano 

se convierte para nuestro gobierno en una arma de negociaci6n 

importante, un nuevo elemento que permitirá el tratamiento de 

los problemas tradicionales (migraci6n, comercio, drogas, ••• ) 

sobre otra base. 

México aprovecha el miedo que le causa a su vecino la -

inestabilidad política, ccon6mica y social del país en l97G -

pata lan7.arse en una explotaci6n del pctr6leo en gran escala. 

La política petrolera expansiva adoptada, permiti6 la s~ 

peraci6n de la crisis política, dejar virtualmente de lado, -

los acuerdos firmados con el FMI y la Alianza para la Produc

ci6n, y encontrar una salida nacionalista a la crisis econ6mi 

ca. 

El significado del petr61co para M~xico era, ante todo, 

el logro de un desarrollo ccon6mico nacional. 

III.4.2 Las políticas petroleras en M6xico y en Estados Uni-

dos. 
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III.4.2.1. El Plan Carter. 

A partir de 1970 las importaciones estadounidenses de cr~ 

do aumentaron vertiginosamente. El embargo árabe de 1973 mot_! 

v6 la implernentaci6n, hasta all! desconocida, de planes capa-

ces de racionalizar el uso, el precio y el consumo de los ener 

géticos. 

El plan »1ndependenGia"dc ~horro de e11crgia fue otro fra

caso más del Presidente Nixon. No resulta fácil imponer en -

EEUU., mayor consumidor de petr6leo en el mundo, un proyecto -

que no se acompafie de reformas estructurales profundas. 

Bn 1977, el "National Energy Act" (Plan Energ6tico Nacio

nal o "Plan Carter") propone tres metas bien definidas: la re

ducci6n del nivel de importaciones de petr6leo del extranjero, 

la rcducci6n del nivel de consumo interno y la crcaci6n de una 

reserva ostrat6gica de potr6leo. 

se basaban tales motas sobre el clima que reinaba en aqu~ 

lla 6poca on osa pa{s, al respecto de la futura nituaci6n oner 

g6tica mundial. El presidente James Carter consideraba que el 
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conjunto de la economía de su pa!s, deb!a transitar del em--

pleo de recursos energéticos abundantes y baratos hacia un p~ 

riodo de escasez y de precios elevados. 

El plan, muy riguroso, pretendió que el sistema producti

vo del pa!s convirtiera al carb6n su base de funcionamiento; 

para ello, se insistió en un conjunto de rncdidus "punitivas"

para aquél (industriales, automovilistas, consumidores) con -

el fin de que economizaran y cdmLiuran sus hábitos energéti-

cos. 

De inmediato, las reacciones de los grupos ccon6rnicos a 

quien la aplicaci6n de tales medidas causaría perjuicio, se -

pusieron en campafia contra el plan: productores de petr6loo,

productores de gas y, claro, todos los representantes de la -

industria automotriz. 

El plan fuo aprobado por la Cámara de Representantes, y -

ciertas de sus medidas, parcialmente aplicadaa. Pero la apro

bación del Scnndo no llog6; ne dividi6 el plnn en cinco partes 

diferente~_; y cada un;t se clü;c:uti6 duranl(~ lílPflt>ll. Míentr;1s tilll 

to, la luchu entro ol Pron.idonte y los represunt:anlc~u en el g~ 

bicrno do lcrn cornpníi.fon petroleras se hacía cadn vez mtís :.irdua. 
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Las cuantiosas cantidades de petr6leo que seguian importándose 
' ' ' 

favorec1an a los grupos de presi6n, que demostraban la imposi

bilidad de reconvertir tan fácilmente el conjunto de la indus-

tria americana. Argumentaban, con toda raz6n, que tal cambio 

requería parad6jicamente un consumo de petr6leo cuatro o cinco 

veces superior al entonces actual. 

En 1978, el "Plan Carter" no había sido aprobado; en 1979 

se modifican sus prioridades y en 1980 Ronald Reagan gana las 

elecciones. 

III.4.2.2. La política petrolera mexicana y el proyecto nacio 

nal de desarrollo. 

No nos detendremos sobre la política petrolera en st1º6 .-

Para el Presidente L6pez Portillo, la explotaci6n del pctr61eo 

debía subordinarse nl proyecto nacional de desarrollo -altas -

tasas de crecimiento, empleo, reducci6n de la dependencia, ••. 

Las tondcnciao históricas de crecimiento de la demanda de 

crudo de los pa1'.Gt~n consumidorcn y lan cstimnciones de PEMEX -

sobro el nivel du 1w; pn~cio~> (aumento de ~:> a 7 % anunl hasta -

el afio 2000) connlitufan ln basu de tal proycclo nacional. En 

1902, M6xico había multiplicado por 3 su producci6n, por 12 su 
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exportaci6n y por 20 el nivel de sus reservas probadas de cr~ 

do107 con respecto a 1976. 

La estabilidad del régimen y su autoritarismo caracter!s 

tico impidieron que los proyectos expansionistas de José L6--

pez Portillo y de Jorge D!az Serrano se discutieran como fue 

discutido el "Plan Cartcr". Quiz6s esto hubiera permitido un 

manejo diferente del auge petrolero. 

En efecto, muy grave fue la actitud asumida por PEMEX en 

su política petrolera. Al nivel externo, su agresividad y su 

conducta típicamente capitalista tuvo enormes consecuencias -

sobre el mercado mundial. Eoto es, se cumpli6 el escenario -

que Estados Unidos hablan previsto: sobrcproducci6n y baja de 

precian. Este tirx:> de procedimiento -competencia desleal- no -

debe extrafiarnos demasiado, ya que encarna igualmente el tipo 

de relaciones humanas -corruptas- característico del gobierno 

lOB mexicano de aquel entonces • 

A nivel interno, la política petrolera de PEMF.X oc carac 

teriz6 por su apresur~micnto desmedido. El desarrollo de su 

industria fue demasiado costoso, se nbus6 tanto de los rccur-
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sos financieros como de los humanos para engendrar un desarro 

llo poco sano. Se explotaron irracionalmente ciertos pozos -

petroleros y se desaprovecharon las posibilidades de recuper~ 

ci6n secundarias. Se desequilibraron totalmente el sistema -

productivo -exploraci6n y explotaci6n-, y el sistema de dis~-

tribuci6n -comercializaci6n, transporte, almacenamiento, lo -

que cre6 grandes bloques internos. Finalmente, la estructura 

de precios internos, demasiado bajos con respecto a los pre--

cios exteriores, propici6 que se desarrolle el derrochisrno a 

109 gran escala . 

Las repercusiones de este manejo de la política petrolera 

sobre la política econ6mica -crecimiento del gasto pdblico, -

de la inflaci6n, del endeudamiento externo- desviaron el des-

tino del excedente econ6mico petrolero de sus intenciones de-

claradas: el beneficio de las clases mayoritarias y la indo--

pendencia cncrg6Lica, y lo orientaron hacia nuevas finalida--

des mucho menos prestigiosas. 

Cuando se produce la baja de los precios del petróleo en 

junio de 1981 saltan a la vista todas estas incoherencias y -

su trasfondo: la criais financiera. 
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Enseguida, los EEUU, redoblan s~ presi6n en materia ener 

gética, aprovechando el debilitamiento del poder negociador -

del petr6leo ~exicano. 

!II.5 Los acuerdos de 1982 y su repercusión en la configura-

ci6n de nuevas relaciones de dependencia. 

La prccipitaci6n de la crisis ccon6mica en nuestro pars_ 

fortaleció la nefasta coincidencia de los intereses de EEUU y 

de México. Para el gobierno de Rcagan, toda falla en el man~ 

jo de la polftica petrolera mexicana debía aprovecharse para_ 

cumplir con sus ob:ietivos básicos: dcsestab.i.lizaci6n del mcr 

cado mundial de petr6lco, divcroificaci6n de sus fuentce de -

abastecimiento y fortalecimiento de la reserva estrat~gica. -

Para PEMEX, la única posibilidad cr-l\ la de cumplir con sus -

programas de cxportaci6n de tal m.:incra que ingresarán al pa!s 

el máximo de divisas posible. 

A mediados de 1981, se firmn un convenio entre loa dos -

países; México r;umin.istraría 200 mil MBD de crudo en lo que -

faltaba de 1981, y 50 mil Mi.ID entre 191!2 y 1 '.lflfi a la reriervn es 

trat~gica de ese país. El tipo de pctr61co vendido oerfn una 
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mezcla de 60% "Istmo" y 40% "May.:i". (tradicionalmente, la --

mezcla era de 50% "Istmo y 50% "Maya"). 

Las cosas no quedan ahí, tal era la magnitud del endeuda

miento externo mexicano en los dltimos meses de gobierno 16pe~ 

portillista, y tal la necesidad de pagar los intereses de los_ 

numerosos créditon conseguidos a corto plazo -más onerosos que 

los de mediano y largo plazo-, que el gobierno decide firmar -

otro acuerdo con el gobierno de Washington. 

Esta vez, se trata de un acuerdo de tiµo nuevo, contra el 

pago adelantado -crédito de ~il millones de d61ares por com--

pras de petr6leo- México se c~mpromete a abastecer nuevamente 

la reserva estratdgica americana durante m!s de un a~o (agosto 

1982 - septiembre 1983) con una cantidad de 80 mil MBD, 120 -

mil MBD y 140 mil MBD segtín los trimestres; en total, 40 millo 

nes de barriles. 

Este acuerdo representa un importante salto cualitativo -

en lo que respecta al potencial negociador mexicano frente a -

EEUU. Ya no se trata de cumplir con las metas de exportaci6n, 

el petr6leo pasa a S(!r la moneda de cambio entro crédito exter 
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no y financiamiento. El petróleo ya no se vende con el objeto 

del ingreso de divisas que justamente permite desplazar el eré 

dito externo hacia otros sectores de la economía. Ahora, el -

petr61eo es el crédito externo. 

Pero la firma del acuerdo no se limitaba al mero canje1 -

sus repercusiones serán mucho mayores: 

- sobre la reserva estrat6gica. México pasa a ser el ---

principal proveedor de dicha reserva, desplazando as! a Indone 

sia e Irán, miembros de la OPEP . Se cumplen entonces parte de 

los objetivos de la estrategia americana, alejar lo más posi--

ble a la OPEP de su abastecimiento. Y no es todo, en enero de 

1983, el entonces secretario de Energía estadounidense, Don Ro 

del, declara que se pondrá en venta el petr6leo de la reserva 

estratégica "sobre bases competitivas y en el momento que re-

sulte práctico", en vistas a prevenir cualquier alza de los -

precios internacionales 11º La posici6n de nuestro país asume 

posturas rldiculas, al fortalecer la reserva, M6xico permite -

su utilizaci6n en contra de la OPEP, y favorece la baja de los 

precios. En connocuancin, los ingrosoe de divisas serán tam--

bián menores, ya que el acuor<lo entre ambos países ~et!pula un 
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precio variable. 

sobre los precios. El acuerdo establece un precio en-

tre 25 d6lares por barril y 35 d6lares como tope m6ximo. Esto 

significa por un lado que M6xico se privaría, en caso de un au 

mento violento de los precios, a recibir una suma de divisas ~ 

mayor de la que le correspondería. Esta situaci6n -no lleg6 a 

darse- plante6 sin embargo un precedente importante del cual -

será muy difícil deshacerse on el futuro. Con reapecto a la -

OPEP, no hay duda que esto crea uún mtfo motivos de descontento, 

ya que seguramente M6xico vendi6 su pctr6lco cerca del precio_ 

mínimo. 

- sobre la calidad del crudo. El acuerdo firmado por J.

Silva Herzog estipula que el tipo de crudo que debe exportarse 

hacia la reserva estrat6gica amcricann os un crudo no mezclado, 

100% "Istmo". La competencin con el crudo ligero <irabe favore 

ce entonces u. M6xico, rn.'.ic; ccrcu. y con un poder de ncgociaci6n_ 

cada vez m.1::; d6bil. l\dcmfb de ir en contra lle Jn pol !tica pc

trolerll cxtcrnn de PEMEX -no cxpm·tnr mfü; que crudo mezclado,_._ 

L~n proporc.i.01wi; iqu.tll~!:;-·, M6xlco compromPte pe 1 igrosarncntc su_ 

producci 611 c1c crudo 1 i v iuno. Debido a que la producci6n del -
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tipo "Maya" (pesado) es cada vez más fuerte, y que esta ten-

dencia parece profundizarse, el país se vi6 obligado a irnpor-

tar, en 1981 -en pequeñas cantidades, ciertos productos lige-

ros, especialinente gasolinas y kerosinas. Este trato prefe--

rencial de México hacia uno de sus clientes rompe la tradicio 

nal política petrolera exterior. 

- sobre la política exterior. "De la fecha de esta carta· 

hasta que PEHEX haya cumplido con las obligncioncs üstablocl-

das en esto acuerdo con el DOE, la Secretaría de Ililcicnda y -

Cr6dito Pdblico y el Banco de M6xico aportarjn información --

completa y oportuna Gobrc las polftican financiera y ccon6m.!:_ 

ca de M6x:ico" 111 . O sea quü antes de que Jos6 L6pcz Portillo 

anunciara las medidas "revolucionarias" de la nacionnlizaci6n 

de la banca, ya había comprometido al gobierno entrante de Mi 

guel de la Madrid. 

Esta injerencia en lon asuntos políticos internos mcxicu-

nos no es más que el equivalente de la p6r<lida total del po--

der de ncgociaci6n de M~xico frente a los Estados Unidos. 

Des~rrollo interno y bienestar social se alejan dol dis--
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curso oficial a medida que SG amplia la deuda externa. La P2 

l!tica de producci6n y de exportación de México debe orienta!. 

se al pago de las obligaciones externas del país. 

En síntesis, se puede decir que la firma del acuerdo en-

tre el Departamento de Estado Norteamericano y M~xico f avore

ce a los Estados Unidos, ya que le permite fortalecer su re-

serva estrat6gica, frenar los aumentos de los precios mundia

les de crudo y alejar cada vez a México de la OPEP. 

Del lado mexicano, so desprende nítidamente el papel que_ 

está destinado a desempañar el petr6leo en los años venide--

ros: financiar la política de ~usteridad. 
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NOTAS 

Capitulo II.4.1 en este mismo trabajo. 

Ojeda, Mario, "El poder negociador del petr6leo: el caso 
de México", en Foro Internacional, vol. XXI, m1m. 1, Mé
xico, El Colegio de México, 1980, pp. 44 - 64. 

Mario Ojeda, op.cit., p. 47 

"M~s que una vecindad, lo que padece el país es "la pre
sencia avallasadora d~ los Estados Unidos de Norteaméri
ca", determinante de nuestra historia casi tan definiti
va como la conqui~ta española en el siglo XVI". en Nexos, 
ndm. 70, México, 1983, p. 51. 

René Villarreal, op.cit., p. 39. 

Los datos que presentamos aquf, para mayor consistencia 
tedrica, provienen de una misma fuente: Alejandro Villa= 
gdmez Amezcua, "México y el mercndo mundial petrolero, -
1976-1982", en Investigaci6n Econ6micn, Vol. XLII, ntlm.-
164, México, UNAM, pp. -209. 229. 

Alemania Federal, Australia, Austria, Bélgica, Canad~, D! 
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namarca, España, Estado Unidos, Francia, Holanda, Italia, 
Jap6n, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido y Suecia. Aleja~ 
dro Villag6mez, Idem. p. 211. 

»No h~y dud~ da que 1~ 1cc1inaci6n en la demanda de petr6 
leo ha tornado a la inJ~stria petrolera por sorpresa, lo ~ 
mismo que a la OPEP. Cuando las cifras se sumen parecerá 
que la demanda del afio pasado -1982- en los países no co
munistas cayó alredcdcr de 45,5 MDP, corno tres por ciento 
más abajo del nivel dc~rimido do 1901 y casi 12 por cien
to menos del rnJyor niv~l alcanzado en 1979''. Exc6lsior, 
18 de enero do 1983. 

Hemos visto en la sccc16n precedente que P.st.nq 2 elemen-
tos son claves en la dcterminaciGn del poder de ncgocia-
ci6n. 

"Existe en Caracas malestar por la política mexicana de -
precios (de pctr6lco) qt:c olJlig6 a reducir dos veces los 
precios venezolanas en r·o~os <le una semana, entre otras= 
cosas, para no perder i~!:~ancia en el mercado estadouni
dense." Uno más Uno, 12 de marzo de 1982 p. 13. 

"El Secretario du Enerqf~ Je Estados Unidos, Donald Hol-
ding, dijo hoy que la ;:¡(Jc;·.:i.~;ici6n de petróleo de su país, 
habfa pasado de la OPEP ~ otras rcqioncs m5s baratas, CO! 
canas y estables p;1ra sus s~nninistros. (.,.) dcclar6 que_ 
la OPEP, qun soUn proporc:.onz·n: ,el 70% do lan importac.io
nas de pct:r6lco extranjero de Estactos Unidos, s61o entnba 
suministrando en 1 ;1 actu:i:: :l.irl el 32 por ciento", Uno M:!s 
Uno, 22 du novicmbrn de l ·: J, p. 14. 
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A. Villag6mez, op.cit., p. 225. 

Es el caso de Arabia Saudita, que produce más del 40% del 
petr6leo de la OPEP; sus nu~erosas inversiones realizadas 
en el mundo capitalista -acciones de empresas, titulas .. 
• - se verían también comprometidas con un alza de precio_ 
del petróleo. 

La producci6n de Irán e Irák ya se habla normalizado en -
1981, contribuyendo así a la crisis de sob~cprotlucci6n. 

Adn no so sabe ei Dfaz Serrano cnvi6 el famoso t6l0x an-
tes o dcspu6s de su rcuni6n con el gabinete del 2 de ju-
nio. En el segundo cano, visto al dc:..;acuerdo en lu mütc
ria con el Prcr;idcntc, lJ.Ltz Serrano incurrió en \In acto -
de traición muy grave. De todos modos, este triste episo 
dio demuestra Ulhl de las nun~cn:sas fallas en el manojo de 
la política petrolera mexicana 1976-1982: Exc6lsior, 19 -
de enero de 1982, p. 3. 

Francisco Colmenares, ~l~i~· p. 211. 

González G., Guadillupe, "Incertidumbres de una potencia -
media regional: lan nuevas dimensiones do lQ política ex 
terior mcxicanu." en Olga Pcllicer (Comp.), !:Q_l:,?.!.ític~_g~ 
tcrior de Mdxico: dcsafios en los ochenta, M6xico, CIDE.-
19 8 3' p. i-5-.------- -- ··-
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En este trabajo, capítulo I, I.4.1. 

Guadalupe González G., ~E..:.S_~, p. 30, 

Gu~dalupe González G., op.ci.t:., p. 34. 

Ver en este trabajo, la secci6n precede~te. 

Gauricl Székely, uv.cit., p. 114. 

Ojeda, Mario, "Cuestiones clave en las relaciones México 
Estados Unidos", en Foro Internacional, vol. XIX, ndm. 2, 
Colegio de México, 1978, p. 303. 

"Pero sea cual fuere el dato verdadero ~sobre las resor-
vas-, el hecho es que hay suficiente¡; rcscrvaB como para 
sostener la producción 1.;i,;L1 bien avanzado ol ~>iglo XXI :: 
a tasas de producci6n mucho m<'Ífl altéw tlo las que actual-
mente prov6 PEMEX. Y esto es sin duda aluuna una buena -
noticia para M6xico, para los acreedores internacionales 
de este país, y p.:u-a su vc~cino del Norte siempre !lilmbrion 
to de pctr6lco", PEMEX Comc.r, out of i ts Shcl l", cm Fortu-=
nc, Vol. 97, núm. 7, Estados llniclof;, 1cno, pp. 45 - 58, -
citado por Fagen, Richard J,, "El pctr6lco n~xicano y la -
soquridacl nncinnill de Ent,1clof; Unido!>, ~)12_._r:_.!:_~:...:., p. 221. 

Richnrcl R. FaCJen, 9p.cit...:., p. 225, 
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En este trabajo, capítulo II. 

Serrato, Marcela: "Las dificultades financieras de M6xico 
y la política petrolera hacia t.!l cxlerior", en "La polfti 
ca exterior de M6xico, desafíos en los ochenta", op.cit., 
p. 289. 

Por el momento, la situaci6n en el gobierno actual no pa
rece haber cambiado todavfa. Ver: Batalla en el lado en 
la sucesión del Gindicato petrolero", ProceGo núrn. 364, = 
24 de octubre de 1983 y "Las Iludas I fri:lú~fo contra la na-
ci6n", "Se usa el Banco Continental para nnqocios person~ 
les de su clirector" y "Las turbiedades y abusos de Sé'ín--
chez Duartc en Coyoactin", Proceso, núm. 360, 21 de noviem 
bre de 1983. 

Marcela S6rrato, op.cit., p. 292. 

Universal, 19 de enero de 1983, pp. 

Proceso, ndm. 315, 15 de noviembre de 1982. p. 9 

( ' 
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CONCLUSIONES 

Como lo habíamos planteado en la introducción, el prop6si 

to central de este trabajo lo constituía el intento de anali-

zar, dentro <le un marco te6rico metodol6gico particular, la i~ 

tcrrolaci6n existente entre los fen6mcnos econ6micos interna-

cionales y los fcn6menos estrictamente nacionales, en el caso_ 

del petr6leo mexicano. ¿Hemos logrado nuestro prop6sito? Una 

conclusi6n se impone. 

En un primer tiempo, destacamos el hecho de la no coinci

dencia entre crisis ccon6mica internacional y crisis energéti

ca. El objeto de tal desdoblamiento era claro: por un lado -

se trataba de mostrar el pnpel secundario dcsempe~ado por el -

petróleo en el estallido de la crisis, respondiendo así a numo 

rosos análisis, tanto internacionales como nacionales, sobre -

la supuc:.;t:.;¡ rc~;po11s,1bil iclad de los paínun productores de petrQ 

leo en la crisis ~con6mica internacional. 

Ciertamente, los hechos actuales desmienten tal prop6si-

ci6n: el mun<lo cnpitaliBta desarrollado sigue on crisis, y pe

se n los lcveu fndiccs de recupcrnci6n de alguno~ de sus elo--
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m0ntos vitales -Estados Unidos sobretodo-, está adn lejos de 

salir de la recesión, a pesar de que haya "normalizado" el fac 

tor desordenado que constituy6 la crisis encrr;JGLicu. Hoy en -

día es necesario buscar otros responsables de la crisis, y los 

podremos hallar en realidild en les aspectos m<'Ís generales y no 

en los particulares de las relaciones capitalistas. En este -

sentido, nuestra propuesta tc6rica sigue siendo válida, y nos_ 

parece que las fal lüs del sistcrn<1 se encuentran en sus m~todos 

específicos de gcneraci6n, apropiaci6n y destino del excedente 

ccon6mico en sus niveles m5s generales. 

No obstante, no se debe excusar a ciertos países de sus -

respectivas actuaciones. Nadie hubiera puesto en tela da jui

cio a la administrüci6n precedente si, gracias al pct~6lco, so 

hubieran elevado los fndices generales de bÜ'1w:;Lu· social. 

Aquf, el aspecto nacioni1l es relevante; este ha sido el segun

do momento de mwutro tr,1b<:ljo. EJ probll~n1a n.•!;idt.e c!n la dc'l i

mitaci6n clara Je nuestros obictivos: i1 posar de sus mdlti--

plcs lliscrcp.1nci<l!; con lo~• pniscu capit:nl is Lis de:;arrol lado~:;,

M~xico os un JhlÍ!l capi.t:alü;ta, ya que en\'":] predornin<m l<H; re

Llcioncn !>ocLll <'~; rlr• producci 6n <¡Ul' c·,11·.~1cl1·1· i z.in <i (':d:c• uistp-

1n<1. A pe:rnr· ,h• !:>U cnndici6n de "dPpcnduncia", ele "m1lnlesnrro-
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llo" o de "periferia", como se le quiera llamar, al Estado Me

xicano y la manera en que hace lo político, lo econ6mico y lo 

social, es propio de un sistema capitalista, Por ello no debe 

extrañarnos que, aprovechi1ndo y recuperando un hecho hist6r.ico 

de gran magnitud como lo fue la nacionalizaci6n de la indus--

tria petrolera, la apropiaci6n y el destino del excedente eco

n6mico petrolero mexicano siguieron tal camino. Cuando se ha

bla de apropiaci6n, se piensa en quién, y cuando [;e habla ele -

destino, se piensa en para quién. Aquí, i<::¡uo.lrnr~nt o, pese .::i. -

ciertas cliscrcpancü1s m.'ín o menos profunda[;, podemos decir que 

el quién es lo capitalista, ya sea el Estado, ya ~ea el sector 

privado: uno u otro funcionan en el mif_;mo sentido. Entendemos 

aquí al Estado con respecto a un papel dcscmpcfiado en el desa

rrollo de la industria petrolera, desarrollo tendiente a inser 

tar m5s profundamente a M6xico en la 16gica del sistema capit~ 

lista mundial. 

y es aquí en donde llegamos a nuestro tercer nivel de an~ 

lisis: la intcrprctnci6n do la intcrrclaci6n entre lo interna

cional y lo nacional. 

La banc de esta interrclnci6n la constituye, sin duda al-
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guna, el deseo por parte de México de sacar el máximo prove-

cho de su petr6leo, en funci6n del estado de desgaste de los 

países capitalistas importadores de petr6lco después del pri

mer "shock" petrolero. Hemos visto que :tas relaciones inter

nacionales son producto de un forcejeo entre numerosas fu'.!r-

zas, y que la correlaci6n que de allí resulte puede ser cam-

biante. Pues bien, en nuestro caso, la falta do atcnci6n de 

México en lograr sentar una base de desarrollo en la cual el 

petr6leo pudo haber deeempofiado otro papel, llevó al pa!s a -

rivalizar tanto con los paises desarrollct~us, como co~ los -

mismos productores de pctr61.co. No so tom6 en cuenta los po

derosos medios que tiene el sistema para enfrentarse a situa

ciones do este tipo. En este caso, la situación do los merca 

dos petroleros pese a la crisis econ6mica, y la consecuente -

sobreproducci6n mundial de petr6leo y la baja en su precio. 

La particular situaci6n de nuestro país con respecto a -

la primera potencia mundial se tradujo en una grave crisis -

econ6rnica, polftic<l y sociul a la cual Ml!xico debe enfrentarse 

actualnvnle. Dcsaforluna.dmnr2nh', el petr<il.::o y;; no constituye_ 

una 11nfü1 ofenfdVél !'11·¡1 el. de~.icu-rol lo de lél socied<ld, ni.no m/is 

;'.Jien uníl <1rma clcfonsiva cuya funci6n es rnnntener cuüste lo que 
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cueste al sistema y a su lógica capitalista de desarrollo. 

El precio que se debe pagar por ello lo constituye el nu~ 

vo destino del excedente ccon6mico petrolero mexicano: el pago 

de la deuda externa y sus intereses, fruto de las nuevas rela

ciones de dependencia forjadas entre 1978 y 1982. 
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