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p R E s E N T A e r o N 

La ampliación de la Industria Petrolera Mexicana tiene una 

gran importancia en nuestros días, su crecimiento está vinculado 

* tanto a intereses nacionales como a intereses internacionales. 

Ese gran auge obtenido en la Industria Petrolera Mexicana 

(en adelante IPM)> no corresponde directmaente a la política 

econ6mica imple.entada por el gobierno de José L6pez Portillo, -

sino que su expansi6n esta ligada a necesidades más específicas, 

como son las de un sistema capitalista mundial que trabaja me-

diante "un circuito de ganancias" r de crecimiento industrial a 

nivel internacional. A este funcionamiento en el que participan 

todos los países capitalistas> se les deno•ina proceso de acumu-

** lación de capital. 

De tal manera que estando articulada la TPM a este proce~ 

so, necesariamente tendrá que ubicarse donde esta acumulaci6n -

se lo demande. Es decir que en el momento en que se empieza a -

* Cuando hablruoos de la amoliación de la Industria Petrolera ~xicana, nos 
estamos refiriendo al proceso de crecimiento seguido por éista de 1917 a 
1982 y que es presentado como el último gran auge petrolero, situaci6n -
que analizaremos cm datos en tm capítulo especial. 

**Utilizaremos aquí el concepto marxista de act.mlI1.aci6n de capital, es de
cir: La ampliación cada vez mayQr del excedente económico en manos de los 
cap1talistas, mediante el cu::tl les permite ~liar sus ünrersiones a lUlé
vas ramas productivas de la eCOOOliilÍa, 11es decir ím1ersi6n de la plusvalía 
como capital, ''Véase: C. M'anc, El Capital, Ton¡o I~ pág. 488; F.C.E., MS.x. 
1975. 
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presentar la crisis capitalista mundial, el proceso de acumulaci6n 

internacional se ve alterado y es entonces cuando el propio proce

so le da su papel a la IPM, fundamentalmente como fuente de sumi

nistro energético, por su gran importancia en el proceso capita

lista interno asr como internacional, en un período en que se acre 

cent:a la demanda de petróleo. 

Es así, como una vez afectado el proceso capitalista inter

nacional, las estructuras económicas de los países capitalistas -

se van a ver llrpa.ctadas por la crisis dañando a profundidad fund~ 

ae:ntalmente, a las economías subdesarrolladas; de tal manera que 

la crisis crece y se multiplica hasta convertirse en crisis capi-

* talista generalizada. 

La crisis capitalista de los años se'ten'tas se presenta por 

tm ca:abio de modalidad del proceso de acumulaci6n capitalista 

m.mdialio es decir un agotamiento del "patr6n de acumulaci6n pos-

** ñélico", situación que se cre6 por una sobre acumulaci6n de ca 

pital y una fuert:e escasez relativa de energéticos; estos fueron 

principalmente los factores que provocaron la agudización de una 

crisis capitalista general mundializada. 

Esta crisis se lDanifiest:a en fenómenos soc;-iales y políticos 

que t:raen sus lllplicaciones sobre los países productores y consu

midores de petróleo -aunque no solamente-, pero sí desde el momen 

* !;;. crisis capitalista se presenta como tal, cuando SE' concre>ta la tende>n
cia descendente de la cuota de gar.ancia de los capitalistas, hay sobrepro 
cb:::citSn, se internnpe el proceso productivo de capital y en sí mismo se
er.ea un reord~to. 

** Eutendemos {>OT '1Jatrón de acUIJJJlací6n11 a la modalidad que toma el proceso 
de acumulac16n capitalista en tm período hist6rico detenninado. Véase: -
¿~ es un patr6n de actnnulaci6n? José C. Valenzuela Feijoó; artículo int 
dit:o~ 
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.. . . * to en que se abre el pasó a una crisis energe~i~3. Es decir en 

la fecha en que los paises árabes deciden reducir su producci6n 

petrolera y establecer embargos a los países de Occidente. Los -

países aás afectados entre otros van a ser: Estados Unidos, Ja

pón y Alemania Occidental. 

Por su parte México, al encontrarse dentro del plano de 

paises productores de petróleo, se va a enfrentar ante una cri

sis mundial, con una doble presi6n tanto interna como externa. 

Esta presión está dada por la relación del proceso deacumulaci6n 

capitalista al interior de la economía mexicana y en el plano -

internacional; es decir la crrsis de la economía -mexicana coinc! 

de con la crisis de la economía capitalista mundial, ambas situa 

ciones serán una explicación medular en el primer capítulo de es 

te trabajo y a partir del cual iniciamos nuestro análisis. 

Nuestro objetivo de estudio se basa en hacer un análisis -

de las transformaciones surgidas a partir de la crisis de los 

años setentas, su impacto sobre la economfa mexicana y en parti-

cular determinar cuáles fueron los factores que permitieron r 
·contribuyeron a la ampliación de la IPM, señalando los efectos -

que trajo esta sobre las zonas donde se procesa el petróleo. Pa

ra ello hemos elegido la zona econó•ica de Minatitlan-Coatzacoal 

cos donde se sitúa el complejo petroquímlco mas iliiportante, y 

uno de los que han recibido la mayor atención por parte de l:<? p~ 

Iítica petrolera del gobierno mexicano de José Lópe;: Portillo. 

* Como la crisis que se presenta en este periodo es una crisis que afecta d.!_ 
rectamente a las estructuras de todo el sistema capitalista,. trae consigo 
una ampliación más de la misma a la que se le denomina crisis energética.
Véase para este caso a: Mierest Francisco; "Vigencia: y .Me.anee de la Cri· 
sis Energética Capitalistaº. Ponencia presentada ante el H Conirceso Mur.· 
dial de F.conomistas del Tercer Mundo, La Habana, Cuk. Zti-30 de mayo de :931. 



_. trnh3JO quQ cstam0s presentanJo es ape~3~ 13 base da ~n3 

inrestig3ci6n a largo pla=o, por lo que no deberd tomárselc c~mo 

un estudio de análisis de fondo, sino como el acercamiento gene

ral del problema. En cuanto a su utilidad práctica, de una vin

culación directa con la realidad, no es precisamente lo que nos 

proponemos con estre trabajo, ya que desde el momento en que he

mos planteado que el problema radica en un proceso de acumula-

ción capitalista y no directamente en el de una política cconó-

mica. Por lo tanto, los r~sultados ser~n de un estudio del fun

cionamiento del propio sistema y no de estudio para el funciona

miento del sistema capitalista. 

La primera parte de este trabajo se concreta en precisar -

los orígenes de la crisis capitalista y el momento de coinciden-

cia con la economía mexicana, dando un peso importante a la cri-

sis energética -sin pr(>-tender poner a ésta como principal-. pero 

sí destacar la importcncia que tiene el petróleo mexicano para -

la recuperación del proceso de acumulación capitalista, de un e~ 

pitalismo en su fase llOnopolista, donde los persnnaj~s centrales 

que se benefician de las ganancias de un flujo petrolero son las 

empresas que· operan dentro de Estados Unidos y por todo el mun

do, destacando lo importante que son también las trasnacionales 

~ue se encuentran en el interior de la economía mexicana. 

• 
Dado que la alternativa para dirigir el proceso de acumu-

lación capitalista, más o menos de acuerdo a los intereses del 

=apital, es la implementación de una política económica -ésta -

=orno el resultado de las modalidades que va tomando el proceso 

• 
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de acumulaci6n y no al contrario-, es necesario caracterizar a -

la política econ6mica del gobierno de López Portillo 7 fundamen

talmente su política petrolera, para ello contamos con una segu!!. 

da parte que analiza los progrmas presentados por PEMEX y cual -

fue su financiamiento. 

Una tercera parte corresponde al análisis del impacto re

gional provocado por la ampliación de la IPM. y en el cual desa

rrollaremos los aspectos básicos que se presentan etl la actuali

dad, caracterizando la regi6n a partir del conceptc de crisis ca 

pitalista generalizada. 



Iaportancia 

LA .\.~PLIACIO~ DF LA I~DUSTRIA PETROLERA MEXICAXA 

EN LA E5TRATEGIA IMrERIALISTA 

"El acetcamlentr a Mfxico e& una 

ptiotidad pa~a et &utuic ene~gf 
ticr de Eatado~ Unidca». 

Armand Hammer 
Presidente de la Occidental 
Petroieum. 

La ampliación de la explotación y transformación de los r~ 

cursos petroleros a nivel mundial ha permitido despertar enormes 

intereses económicos y políticos, toda vez que el petróleo como 

fuente i;;nergética no es s61o un producto destinado a la moviliza 

ción de la gran maquinaria Urbano-ind11$trial. Sino que la elabo 

ración de productos petroleros hace crecer iac; acciones de la::; 

eapresas monopólica más grande de la sociedad capitalista, de 

tal manera que les permite dedicarse a ramas de la produtci6n co 

~o es la de la industria de la guerra, y en esta forma pueden 

~incular su ac~ión expansiva a actividades políticas-militares.l1 

Esa política dirigida a la adquisición de productos e~ergE 

ticos petroleros, se estahleci6 con mayor fuerza durante los años 

setentas y se caracteriza por 5er una política estrat~gica impe-

rialista, porque se implementa a partir de los siguientes hechos 

-;ist6ricos: 
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1. Durante la posguerra. la industria petrolera a nivel 

mundial adquirió una gran importancia en su desarrollo, hasta 

hoy es quizá la industria que cuent~ con los mayores recursos 

económicos en casi todo el mundo; atrae importantes capitales 

porque en términos relativos crea ana ~ran r.ntabilidad al requ~ 

rir de escasa mano de obra, y porque en el mayor de los casos su 

distribución se relaiza mediante duetos -por ejelllplo en los paí

ses europeos- que resultan una ventaja en la movilización de re

cursos petroleros de un país a otro, sin la necesidad de pagar -

un alto costo de transporte. 

2. Debido a que la producción de petróleo empezó a descen

der a principios de la década de los setentas -esto lo precisar~ 

mas con dato más adelante- como una manifestación del agotamien

to del proceso de acumulación capitalista mundial. Este proceso 

de acumulación se caracteriza por ser una acumulación de capital 

basada en un "patr6n de sobre-consumo" de energético$, situación 

que llevó al agotamiento de las reservas de petróleo en Estados 

Unidos entre otros paises. 

3. El hecho fundamental que hace impulsar a esta política, 

es que el consumo de petróleo en el mundo es cada vez más una n~ 

cesidad y desafío en la existencia de la3 ecsnomías industriali

zadas, que podrían dejar de funcionar si se le cortara de momen

to el suminist10 de petr•leo en forma total. Véase nada 11ás el 

uso final que se le da al consumo de petr6leo en el mundo, y ce~ 

prenderemos de como probabiemente se provocaría una angustiosa -

situación (Figura "N'l, por ejemplo los conflicto:=; que se han 
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USO FINAL DEL CONSUMO DE PETROLEO EN EL ~fU:'.\1)0 

1 r- Tl'anspor-te 
,.. . _.,-'l.0 
'"'<'Qo . ~~ 

:re tero y fer-ro · 

Doméstico 

Industrial 

- ·--

127% 
~ t4% 

6% 
:J#"''---,"'~ 

~11% 

19% 

!33% 
t 

j 1 

~J 
~-----~ - Í - L 

FIGURA "A" 

FUENTE: OPEC Review, Vol. IV, Núm. 2 ~ verano de 1980. 
Y elaborado a partir de: Uno más Uno1 8 sep. 1980, p. 14. 
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suscitado entre los países de Oriente, recuerdcse el conflicto -

en el Golfo Pérsico en 1973. 

Ante esta situación mundial, M~xico cuenta con amplias re

servas petroleras)/ con una amplia STtperficie territorial en p~ 

tr6leo, 800 000 kilómetros cuadrados de interés petrolero, más -

de 400 000 kilómetros cuadrados de plataforma marítima, que des

de ahora ya empiezan a servir para satisfaer las necesidades de 

consumo de los paises capitalistas centrales. Obsérvese por 

ejemplo en (Figura "B") paginas siguientes el mapa y se podrá 

ver con claridad de como existe en México, una gran probabilidad 

de aumentar las áreas de producción petrolera en el mediano y el 

largo plazo, lo cual posibilita una disponibilidad en un futuro 

no muy lejano de grandes recursos petroleros para las economías 

de los países de Occidente. 

No hay que olvidar que México es un país de trayectoria 

histórica de dependencia y que su economía se articula estructu.,. 

ralmente al sistema de dominio de un país capitalista central, -

tal y como lo son los Estados Unidos de Norteamérica. 

Este proceso de articulación se inserta en la medida en 

que existe una "dependencia estratégica, relaci6n MéJCico-Estados 

Unidos"~/ y en la medida que existe un sistema de dominio de un 

país capitalista central sobre un país subdesarrollado, dentro -

de un proceso de acumulación de tipo monopolista, donde la cri-

sis capitalista eren efectos sobre teda el sistema y provoca el 

mayor impacto sobr~ las economías subdesarr'.'l!acias. tal y como 
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se da con el caso mexicano. 

Así, el impacto de la crisis sobre la economía mexicana se 

va a dar en el momento en que Estados Unidos se ve presionado por 

conseguir nuevas fuentes en su abastecimiento de petróleo, ya que 

este paso es un elemento prisordial en el desarrollo de su proce

so de acumulaci6n de capital que había venido siguiendo durante -

toda la posguerra, a partir de esta ruptura en el proceso, va ha 

exportar el grueso de sus necesidades hacia la estructura depen

diente de una economía mexicana que también se encuentra en cri

sis. 

En otras palabras, la naturaleza del funcionamiento del 

sistema capitalista constata que cuando a los países imperialis

tas hegemónicos les surgen grandes necesidades para su supervi

vencia, son estos los que determinan la dinámica y la situación 

en la economía de los demás países. En ese orden de cosas, la -

estructura industrial y el nivel de actividades econóaicas de 

los países dependientes tienen que adaptarse necesariamente a 

los requerimientos de las actividade$ económicas del centro imp~ 

rialista. El petróleo, al ser una necesidad impPriosa para 10$ 

países centrales de Occidente~ hacPn recaer su necesidad sobre -

la estructura industrial mrxicana y directamente sobrP la rama -

:lel petróleo~ es en este período cuando ~urgen las presiones pa

ra que se de la ampliación de la IPM, en un momento en que a ni

vel mundial se está viviendo una crisis capitalista generalizada. 

. . .... -
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POSIBILIDADES PETROLPRA~ A MPnTANO Y LARGO PLAZO 

FIGURA nB" 

FUENTE: S.P.F.I., Comisii5n de -Energét'icos'" "Energéticosª, No. 8~ 
agosto de 1979~ p. 7. 
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I. La crisis earitalista Je im• ai'íos sett>n~~s 

a) Características 

Entre las distintas definiciones que be110s estudiado sobre 

la naturaleza de esta crisis capitalista~ coincide más con la 

realidad de los hechos la siguiente .iceveración. 

La crisis capitalista de los años setentas, se presenta ca 

mo la a•enaza que cuestiona seria•ente al siste•a capitalista 

mundial quebrantando sus estructuras econ6mic•s, políticas y so

ciales~ lo cual le da el carácter de ser una cri~is capitalista 

estructural y na coyuntural.!/ 

Las primeras aanifestaciones de esta crisis se presentan -

en los países centrales a finales de los años sesentas y se va -

extendiendo paulatinamente por todo el mundo capitalista confor

me avanza la década de los años setentas. Se registra una sobre 

a.cumulaci6n, una caída genc:>ral de la tasa de ganancia, reducción 

persistente de la productividad industrial, frente a la satura

ción de los mercados; sobre todo de automóviles, elec-trodoaésti

cos y otros bienes no durables.~/ 

Asi, la crisis propiciada desde los pa.if".es cent-rale-s se va 

conjugando con la existente en 'todas las demás economías capita

listas y crea los problemas más graves, como ~on: devaluaciones, 

inflaciones,. desempleo y una creciente lucha entre las clases s~ 

ciales, situación que pone en cuestionamienro al sistema global 

capit:alista. 



Pareciera ser que ia crisis capitalis~a se propaga en ior

ma mecánica, aunque no es así, sin embargo el probleaa de la cri 

sis tiende a aultiplicarse y se trasmite con tal fuerza que va -

pasando de país a paí:> para convertirse en una crisis capit:ilista -

generalizada. {Véase Cuadro ~c. 1, en el anexo estad!stico I!. 

b) Causas de la crisi~ 

Las causas que originaron esta crisis se desarrollan duran 

te la posguerra~ co~o una fase de desarrollo del capitalismo que 

tiene las características de un auge sin precedentes en la histo 

ria de este sistema. 

Por ejemplo, de 1940 a 1967s es decir cerca de treinta 

años, el crecimiento industrial se multiplicó sin los mayores 

problemas ya que las innovaciones tecnológicas se dieron en las 

diferentes ra•as de la industria (esto se dej6 ver collO rasgo 

significativo en la industria norteamericana), generand~ impor

tantes resultados en la producci6n de nuevos productos para el -

mercado. En el mismo sentido el papel del Estado vinculado a la 

economía se fue haciendo más intenso, de tal manera que se maní-

f est6 en un creciente gasto estatal para óbras de infraestruc-

tura unido al gran fomento de la economía de guerra, s6lo así se 

empezaron a crear las bases para sostener a la expansión de un -

capitalismo monopolista.§../ 

Muy pronto se acentu6 un proceso de acumulación capitalis-

ta basado en la concentración y cent:ralizaci6n mono¡:;ol:ista., q;;e 

vendría a crear un mercado donde la competencia se vió fav~reci 



Ja en mano~ de los monop~2los que :c:1!an actl~iJ3i~s productivas 

vinculadas a la economía ~e guerra. ~n tanto ics ~roductos fa· 

bricados para el consu•o doméstico, empiezan a abarrotar los me!_ 

cados y pierden su poder de competitividad. 

Bajo estas circunstancias, ~a economía mundial inicia una 

depresión que va de 19oi a 1971, las manifestaciones que se pre-

sentan son: Disminución del ritmo de crecimiento industrial, y -

dado que hasta entonce~ la expansi6n industrial h~ tenido un 

gran éxito -es entonces necesario- para que siga creciend~ el 

consumo fácil y barato de petróleo, materia prima que empieza a 

tener una enorme demanda.I1 

Para los Estados Unidos la depresión es una etapa de lucha 

por mantener su poder de competitividad en todos los sectores a 

nivel mundial, y lo logra muy limitadamente acaparando los mer~ 

cadas de las materias primas, así como desplegando una política 

estratégica ha.r.ia la obtención de materias primas energéticas. 

De tal manera que cQn estas medidas intentn recup~rar el 

paso del proceso de acu!illllación ~apitalista, que está siendo 

afectado seriamente por la crisis mundial. La rápida acción 

del gobierno norteamericano se caracteriza, por ~er una políti-

c;:a que se basa -en el lilOmento- en una estrate>gía de tipo impe

rialista, tendiente a combatir la crisis y recuperar el poder de 

aominio como potencia hegemónica. Las primeras medidas consis-

ti e ron en: 

a) La devaluación del dólar, que provoca una crisis mone-



favorecer ·-·· 
caJos para las grandes empresas •onop61icas estadunidenses. 

b) Racionalizar el consu'llO de energéticos al interior de -
• 81 la economía norteaJ&er1cana.-· 

Los planes en laateria energética, tanto de Ni:xon como de • 

Carter, (no es el prop6sito de este trabajo detallar en que con-

sistieron estos planes) no estuvi~ron fuerte=ente aµoyados y de-

cayeron sin lograr la recuperación de la economía, ante una cri

sis que se torn6 cada vez más crítica en la lucha entre monopo

lios petroleros y los no petroleros,!/ estos grandes consorcios 

que operan intensamente dentro de un miSJ!lo proceso de acumula

ción de capital de tipo monop.olista y son afectadas en su proce

so acU111ulativo de capital, de allí que tiendan a aumentar sus cos 

tos de producci6n y por lo tanto el precio en su. productos, (au!!. 

qu~~abría que aclarar que no es simplemente un problema de canta 

bilidad). 

Así, al aumentar el precio del petróleo y gas, se rompe 

por completo con "el estilo de crecimientou que se venía siguie!!. 

do, es decir con un consumo de energéticos fácil y baratos. El 

procedimiento se da de la siguiente manera: 

Al verse afectados por la crisis los monopolios petroleros 

estimulan el crecimiento en los precios del petróleo ya que nec~ 

sitan realizar una fuerte acumulación que les permita recuperar 

su autofinanciamiento -esto les peTlllitiría reconstruir su dete

rioro y fortalecerlos como monopolios energé'ticos-. De tal ma

nera que a raíz del crecimiento en los precios~ los monopolios 



a los monopolio~~~ petrol~r.5 q~icnes se vec JrSsticamente afe~ 

tados por el incre~ento en los precios del petr6leo y gas. 

Con el cambio de modalidad en el proceso de acuJ1Ulaci6n e~ 

pitalista, la crisis en ve: de apagarse se extendió y generó cO!!_ 

flictos entre los países productores y consumidores de petróleo, 

creando un problema más, la crisis capitalista de los ener~ticos, 

situación tensa que daña severamente las estructuras de las eco

nomías del Hemisferio Occidental~ sobre todo a Estados Unidos. 

La llamada crisis de los energéticos se agrava a partir de 

octubre de 1973, cuando los pafses árabes productores de petró

leo y abastecedores del mercado norteamericano fundamentalmente, 

deciden reducir sus exportaciones hacia este país, como una med!_ 

da de presión política~estratégica para acelerar el desenlace de 

su guerra con Israel. Por su parte y en Pl mismo sentido los 

países de la OPEP aprovechan la coyuntura econ6mico-polftica y -

cuadruplican el precio de sus productos petroleros .lQ/ 

Así, el proceso de amplitud de la crisis capitalista en -

vez de ser atenuada se expande con el alza del precio del petró

leo y las expeculaciones a nivel mundial, SP inicia un período 

de recesión generalizada que va entre 1974-1975, esta recesión 

es la más grande después de la segunda guerra mundial y afecta 

principalmente al crecimiento del PNB (Producto Nacional Bruto) 

de toda la economía capitalista. 

La recesión se inicia en E>l segundo t-ri&1estre de 1974 7 y 



se \•an cambinanJ.o can una. c-r...:.:icnte especulci:ión ! lud:ic: entre 

productores (Compañías petroleras y la OPEP, por mant~ner una am

plitud de la renta petrolera a favor de su acumulaci6n de capi

tal), Y.los consumidores que buscan a toda costa satisfacer su -
\.: ... · 

demanda de energéticos, lo cual se proyecta en una lucha entre -

competidores a nivel mundial y se hace patente con claridad la -

presencia de una crisis capitalista que se inicia en los últimos 

afios de los setentas en los países centrales y va coinidiendo 

con la ya existente en todo el mundo. 

La pugna intercapitalista en la lucha por ocupar el merca~ 

do monop6lico, es al mismo tiempo una lucha por la recuperación 

de su proceso de acumulación y daña también seriamente los inte

reses a nivel mundial de capitalista y muy significativa:mente a 

los que no son dueños de los medios de producción. Esta lucha -

entre clases sociales se manifiesta en los hechos ocurridos a ni 

vel mundial desde los inicios de la crisis. 

ºSimbolizado poT mayo del 68 en Francia, por el ºmayo rep

tante" en Italia 7 por el proceso revolucionario portugués de 

1974-1975. por el desarrollo espectacular de las luchas obreras 

en Gran Bretaña y en España -fen6menos ~ue tarde o temprano se -

extenderán a la RFA, a Jap6n y a Estado~ Unidos-") . .!/ 

Resulta pues, lógico que la crisis capitalista que parte -

de una lucha por la recuperaci6n del proceso acumulativo de capi 

tal, se agudice en una lucha constante de clases sociales en to

do el sistema capitalista a nivel mundial~ 
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:~ crisis de los años setentas coincide ~~ ia economía ~e-

xicana impactando sobre sus estru~turas econ6mi~as y sociale~, -

en un 11omento en que el "modelo de acumulación industrial inter-

no" se encuentra deteriorado, hay una situaci6n política tensa. 

en ese sentido, al encontrarse también en contradicción la econ~ 

mía mexicana ésta se va a presentar ante la cri~is capit~lista -

mundial como causa y efecto de la misma. 

En el caso mexicano es muy claro distinguir como desde fina 

les de la década de 1960, la economía mexicana entra en un proc~ 

so de agotamiento del modelo de acumulacidn capitalista dependie~ 

te, modelo que estaba basado en el desarrollo industrial mediante 

sustítuci6n de importaciones de bienes de consumo~ materias pri-

mas y productos intermedios. 

Por su parte, el sector agropecuario se vi6 deteriorado 

por las fuertes presiones de una demanda monopolista del exterior. 

lo cual vino a provocar la liquidaci6n de los ejidos como unidad 

productiva y ampliar la función de un latifundismo vinculado al -

comercio esterior; para esto hay que recalcar que dicho funcion!!. 

~iento fue el factor fundamental que provocó parcialmente el aban 

iono del desarrollo estabilizador. 121 

En otras palahras: al quedar las ganancias en manos de los 

latifundist:as, éstas no fueron reinvertidas para que tuviera una 

!xpansión el propio sector agropecuario y más tarde repercuti6 -

iirectamente en la halanza comP.rcial de México, además de enfreR 

tarse ante los precios bajos de los productos agropecuarios en -



el aercado internacional. 

La situación por la que atraviesa la econoida mexicana a -
partir de los años 1970. se restl!lle de la siguiente manera: Se pr~ 

senta un déficit fiscal y debilitamiento relativo del sector pú
blico; hay un creciente déficit en la balanza de pagos en cuenta 

corriente, en consecuencia un incremento en el endeudamiento con 

el ex~erior; un au.ento del dese•pleo interno que se agudiza 

frente a la poca absorción de 1a fucr;o:a d~ trabajo; se pre!:>c:::ta 

una insuficiente demanda de bienes de consumo -en el mayor de 

lQ.s casos bienes durables- en relación a la capacidad productiva 

instalada, es decir existía una incapacidad para competir inter

nacionalmente y por lo tanto no se podía. presentar una signific_! 

tiva entrada de divisas para el crecimiento económico interno de 

1 ~ - 13/ a economia mex1can.a..-

Por consiguiente, la crisis capitalista interna se va a 

identificar con la crisis capitalista mundial y se presenta en -

su priaera fase entre 1967-1971, ya durante este período le co

rresponde al gobierno de Luis Echeverria Alvarez, iniciar la re

cuperación del poder hegemónico que venía perdiendo el Estado M~ 

xicano. No es nuestro propósito en este trabajo, hacer un re

cuento general de la política seguida por el gobierno echeverri~ 

ta para combatir la crisis, sin embargo sf queremos señalar cuá

les fueron los principales puntos impulsados en la política eco

nómica que respondían a la necesidad de apoyar la recuperación -

del proceso acumulativo de capital basado en la explotación pe

trolera, y que iniciaron el camino a una ampliación de la IPM -



en i~s siguientes anos. 

El Estado mexicano durante la década de los atos setentas 

hasta nuestros dias, si~mpre se vino •oviendo dentro de su filo 

sof!a de hacer para México un desarrollo con nacionalismo revo

lucionario; para el echeverrismo fue también el de crear un bie 

nestar coapartido con el que perseguía dentro de cierta 16gica~ 

aunque no abiertamente, fortalecer al capitalismo interno media!!_ 

te la industria y las finanzas: por le que trató de conseguirlo 

a costa de: 

a) Haciendo descansar el proyecto nacionalisLa sobre la 

responsabilidad social de los capitales nacionales y extranjeros, 

mediante lo cual se lograrla fortalecer las finanzas del Estado 

mexicano. 

b) Tomando como medida para acelerar el creciwtiento de la 

industria de transformación, el impulso y el dinaais.o de las ex 

portaciones aanufactureras,. esta era una política fundamentalmen 

te dirigida al desarrollo industrial. 

c) Entre 1972 y 1973, se va a implementar una política ex 

pansionista del gasto público y de liberación de créditos. 

Sin embargo estas medidas tendientes a dar fluidez al pro

ceso de la economía mexicana, ayudaron en cierta medida a darle 

un dinamismo pero crearon nuevas contradicciones internas, como 

las de provocar un crecimiento industrial muy lento y que trae 

como consecuencia un deterioro significativo en todo el conjun

to de la econo~ía. Para esto es necesario ver el cuadro No. 2 
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del anexo estadístico I,. y comprovar cuál fue la tendencia que si 

guió el PIB"' que fue decreciendo confona.e avanzaba la crisis, ta!! 

bién todos los demás indica.dores econ6•icos tuvieron cambios brus 

cos. 

La economía mexica•a continuó viviendo los sucesos de la 

crisis capitalista mundial; esto sucede porque la economía inter

na sigue muy de cerca los fenómenos de la crisis capitalista in

ternacional7 el PIB crece en 1972 a una tasa en pro•edio anual de 

7.3% y en 1974 al inicio de la recesión llega hasta 4.1\, en tag 

to la deuda externa crece de 4 545.8 •illones de d-Olares en 1971 

a 14 266.4 •illones de dólares en 1975"' (esto como un.a reafirma

ción de lo ya indicado en el cuadro No. 2 del anexo estadístico I). 

En el esfuerzo por la recuperación. de la econOOilÍa se elevó 

el gasto público y en lugar de ayudar la recuperación total de -

la economía entre 197(}-76, se fortaleció el poder de financíamie!! 

to del Estado,, sobre todo a través de ingresos netos obtenidos -

ed • 1 l~ . "d d ~l 14' lit 1ante e~presas paraestata es como son e ectr1c1 a y petro eo-.-

Por ejemplo si observamos las estadísticas presentadas en 

el Plan Global de Desarrollo en 1980,, podemos comprobar para 1979 

como el índice general de la produccioo i:ndustrial entre 1973-1976 

se presenta con altibajas y sólo cobra significativos niveles de 

crecimiento y producción hasta el período de 1978·1979,. esto co

ao resultado del gran impulso recibido por la rama del petroleo 

y de las industrias ligadas a ésta. (Véase cuadro No. 3, anexo -

estadístico I). 



• Una de las medidas necesarias para recuperar e~ índice d~ 

crecimiento del sector industrial y contrarrestar el dEficit de 

la balanza coaercial -como ya lo hemos indicado- fue la de con

traer un endeudamiento externo que permitiera financiar un alto 

gasto público para obras de infraestructura etc. etc. En~e1 m~ 

yor de los casos este endeudamiento ya estaba propiciado, por -

preciones internas y externas, que hacían urgente la necesidad 

de incrementar las reservas de petróleo y por lo cual se necesi

taba impulsar los trabajos de exploraciones de nuevos yacimien

tos petroleros. 

Esas presiones derivadas de la crisis capitalista mundial 

y recibidas en su gran parte como presiones de un país vecino, -

es decir los Estados Unidos de Norteamérica, recaen como un efe~ 

to sobre la crisis interna de la economía mexicana y va a influir 

en las decisiones del gobierno que se inicia en diciembre de 1976. , 
de ahí surge que los nuevos programas de la política económica -

ten~an como columna vertebral la explotación y exportación masi

va de productos petroleros, estudio que realizaremos en la segu~ 

da parte de este trabajo. 

II. Estados Unidos exporta la presión de sus necesidades 

a) La demanda de petróleo 

Sin lugar a dudas que es el mundo capitalista industriali

zado el que hasta ahora a vivido directamente las consecuencias 

de la crisis capitalista de los energéticos)~! Sobre todo en -
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la parte del Heaisferio Occidental donde se encu~ntran las econQ 

mías centrales capitalistas de mayor conswno energético. entre -

otros Estados Unidos y en Europa, Aleaania Occidental etc. 

Estados Unidos es el primer país del Hemisferio Occiden

tal que ocupa el más alto indice de consumo de energía, hasta -

1978 a pesar de haber tomado todas las aedidas necesarias para 

disminuir su consumo aún continuaba a la cabeza de los grandes 

consumidores de energía, seguido por Canadá, Suecia y Reino Uni

do. 

De tal manera que siendo el petr61eo uno de los principa

les energéticos en el cons\lilo de la economía nortealilericana, a 

medida que avanza la crisis de los energéticos amenaza 11tás seria 

mente el ritmo de su proceso de desarrollo, haciendo a princi

pios de la década, insuficiente su propia producción interna de 

petróleo y que sus reservas no alcancen para satisfacer las ne

cesidades de su demanda, situación que lo lleva a recurrir a ma 

sivas importaciones de petróleo y gas del exterior. 

Analizando el cuadro "A", podemos ver como la demanda de 

petróleo se presenta a nivel más al to que la oferta o.frecida 

por la producción petrolera interna de los Estados Unidos, lo -

que lo lleva a la inevitable importación creciente de petróleo 

crudo del exterior, aunque no es sólo cuestión de reservas por 

las que lucha, sino de costos de producción, beneficios y de 

consideraciones estratégico-políticas, esto empieza a suceder -

desde 1970 y se incrementa con los embargos petroleros en 1973. 

Pero los Estados Unid"i en 



• ' ' - ' ~ 

ter~~ de petróleo llegó a su máxime nivel per~ la demanda fue -

más alta y las importaciones empezaron a cre~er, de tal manera 

que en 1976 ya se importaban 7.3 millones de barriles diarios -

que tienen una estimación de 42~ del total Je la demanda de la 

economía norteamericana.12/ 

~ El consumo de petróleo para los Estados Unidos, no sólo -

se inscribe en cuanto a su consumo interno ciYil de su economía, 

sino que una gran cbtidad de este consumo se destina a la deman 

da que hace el Departamento de Defensa Norteamericano para mov! 

lizar toda la maquinaria de guerra, como parte de su política -

de seguridad nacional, de tal manera que en tie•pos de paz la -

de11anda total del Departamento de Defensa representa un 2.4\ de .. 
toda la demanda que hacen los Estados Unidos 7 en tanto la dema!!_ 

da para movilizar aviones representa el 27\ de la producción to 

tal que se hace en Norteamérica . .!..:~/ 
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CUADRO ºA" 

Demanda, Oferta ·e Importaciones de Crudo de 

Estados Unidos, 1955 - 1976 

(En aillones de barriles diarios) 

De•an- Produccion Producción Capacidad 
Años da de interna de de líquidos sobrante Importaci6n 

Petróleo petróleo de gas de petr.Q. de petróleo 
crudo natural leo crudo 

1955 8.49 6.81 .77 l. 78 l. 25 

1956 8.82 7.15 • 80 2.08 1.44 

1957 .86 7.17 .81 2.78 1.57 

1958 9.15 6.71 .88 2.60 l. 70 

1959 9.49 7 •. os .93 2.67 1.78 
1960 9.81 7.04 .99 2. 71 l. 82 
1961 9.99 7.18 1.02 2.75 1.92 
1962 10.41 7.33 1.10 2.63 2.08 

1963 10.75 7.54 1.16 2.67 2.12 

1964 11. 03 7.61 1.21 2.73 2.26 

1965 11.52 7.80 1.28 2.45 2.47 

1966 12.10 8.30 1.41 2.24 2.57 

1967 1 Z.57 8.81 I.50 2.12 2.54 
1968 13.40 9.10 l. 59 l. 90 2.84 
1969 14.15 9.24 1.66 l. 38 3.17 
1970 14.71 9.64 l. 69 1.33 3.42 
1971 15.23 9.46 l. 74 .69 3.93 
1972 16.37 9.44 l. 74 .20 4.74 
1973 17.30 9.21 l. 69 6.26 
1974 16.65 8.17 1.63 6.11 
1975 16.32 8.38 6.06 
1976 17.44 8.12 1.69 7.29 

RJENTE: Independent Petrolel& Association of .America (1955-71) y Monthly 
Energy RevitSW (1972-76). Tomado de: Las perspectivas del Petró-
leo mexic:ano,. el Colegio de México,. México 1981, p. ZSL 
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En el cuadro anterior se puede ver pues, de co•o se visl~ 

bra para los Estados Unidos una fuerte presi6n por la demanda de 

petróleo, sobre todo en el primer ~omento en que se agudiza la -

crisis de los energ~ticos -periodo 1973-1976-, lo cual significa 

graves riesgos para un país que no está dispuesto a perder su p~ 

der hegemónico en el mundo capitalista, y no encuentra otras al

ternativas iD11ediatas que dirigir sus presiones a los países que 

dependen de su estructura industrial y que tienen recursos petr~ 

leras, como una medida estratégica de su política energética. 

No obstante~ así los hábitos en el consumo de la sociedad 

civil norteélllllericana -una sociedad urbano-industrial que vivien 

do en el capitalismo tan poco está dispuesta a modificar su con 

swno energético cotidj.aJilo-, y el incremento crece relativamente 

en la medida en que las operaciones industriales se expanden, -

tal es el casQdel incremento de circulación de automóviles que 

a partir de 1976 consumen mas del 60\ del petróleo demandado en 

los Estados Unidos.1ª.1 

De hecho la economía norteamericana empezó a enfrentar s~ 

rias dificultades en la demanda de petróleo desde el inicio de 

los años 1970,. y desde entonces ha dirigido su atención para sa 

tisfacer sus necesidades fundamentales hacia países con petr6-

leo y a donde existen las mayores posibilidades de aplicar su -

política estratégica imperialista. Esta politica seguida por -

los Estados Unidos, en materia petrolera se inicia a partir de 

la crisis de Medio Oriente y de cierta manera vendrá a repercu-

tir sobre la economfa mexicana cuando ésta se pr~senta c~:o 

país con grandes recursos en petróleo. 
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b} El interés por el petróleo mexicano 

A raíz de la situación política generada desde Medio Orie.!!_ 

te en el primer trienio de la década 1970-80, los Estados Unidos 

deciden •odificar su política estratégica en cuanto a la obten

ción de los energéticos, así como en sus relaciones para con los 
países subdesarrollados y dependientes. 

Los planteamiento~ en la política de James Carter estuvo -

directa.ente dirigida a obtener los recursos petroleros de los -

países que estaban más a su alcance, las presiones sobre el go

bierno en gestión, así como sobre el que dstaba por asumir el p~ 

der en )R!xico no se hicieron esperar -las manifestaciones se die 

ron en la política que siguió en cuanto a indocumentados, aumen

tos en el pago del servicio de la deuda etc.-, presiones que in

fluyeron para la toma de decisiones en la política económica del 

gobierno •exicano. 

Hay que precisar que los Estados Unidos aprovecharon el .mo 

mento coyuntural por el que atravesaba la economía mexicana: 

l. La necesidad del sector industrial mexicano por crecer 

para competir internacionalmente, y al cual podría hacer présta

mos para financiar sus desarrollos en ramas claves de la econo-

mía. 

2. La crisis mundial -en particular la energética- venía a 

tener una coincidencia con los descubrimientos recientes de nue-

vos yacimientos petroleros en el sureste de México. 

Sin embargo el aspecto modal de la estrategia imperialista 

impulsada por los Estados Unidos, llevaba el propósito de no in-
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fluir directa:me~te por el momento, sino de esperar una circuns

tancia más propi~ia para hacer penetrar las inversiones nortea

mericanas que \'endrían a México a participar en la expansi6n pe

trolera. 

Fue en la ~~gunda mitad de la década de los setentas cuan

do el peso mexicano se encontraba devaluado, cuando las inversi~ 

nes en dólares resultaban más ventajosas y la po11tica econ6mica 

del nuevo gobierno mexicano, planteaba la recuperación de la cri 

sis interna mediante la exportación masiva de los derivados del 

petróleo, cuando la estrategia del gobierno norteamericano deci

de estimular a los grandes bancos para que inviertan en México -

apoyando los prograaas de ampliación de la IPM, en ese sentido -

hay nn incremento en los ofreci•ientos de equipos y tecnología -

directa para intensificar las exploraciones de nuevos yacimien

tos petroleros. 

Así la econo•ia mexicana vive la crisis mundial con presi~ 

nes int~rnas r externas, viendose en la misma medida presionada 

por los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y los co~ 

premisos relativos a la disminución del déficit comercial 7 fue

ron hechos que inclinaron al gobierno mexicano a vincular el de

sarrollo comercial de México al de los Estados Unido,, De tal -

manera que los programas apoyados por un financiamiento externo 

si en cierta medida ayudaron a la recuperación de la economía i~ 

terna, el grueso de los beneficios lo recibió el comercio norte

americano al increJRentarse las exportaciones de petróleo mexica

no~ 

El programa se:xenal presentado por PEMEX, al inicio del rf. 
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gimen lopezportillista gener6 un gran entusiasmo en las medidas 

estratégicas del gobierno nortea.JRericano, ya que la política ec~ 

nómica del gobierno mexicano permitía cierta flexibilidad para -

negociar la compra de petr61eo mexicano. El programa petrolero 

de 1977 a 1982 contemplaba incrementar la producci6n de 

953 000 a 2 242 QQQ barriles de petr61eo por día y de 2 183 a -

3 600 millones de pies cúbicos de gas natural también por día, -

con lo que en 1977 se contaría con la cantidad para exportar de 

153 000 barriles diarios de petróleo crudo y refinado, hasta al

canzar la cifra de 1 105 QQQ barriles por día en 1982 . .:!.,g/ 

De acuerdo al programa presentado, se definió una exporta

ción de excedente pet:rolero (petróleo crudo y derivados de la r~ 

finación) , que a partir de lQQ •il barriles diarios en 1976 au

mentaría hasta llegar a promediar un millón en el años de 1982. 201 

Estos son apenas algunos aspectos de la importancia que 

significó desde el principio del sexenio, la actividad petrolera 

en la política de los Estados Unidos, más adelane presentaremos 

en que consistió el desarrollo de los programas de la ampliación 

de la IPM y en los cuales se van a interesar las empresas estad~ 

nidenses, sobre todo para que se realicen los acuerdos en"tre los 

mandatarios de Estados Unidos y México. 

En cuesti6n de la política dirigida por ERtados Unidos ha

cia México, se debe considerar que la atención presentada a los 

yacimientos petroleros de México, no se debió al hecho de que~ 

realmente le importara a los Estados Unidos el monto de las re-

servas petroleras y la cápacidád con que pudiera producir la IrÑ 
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r exportarle, sino que más bién su atención. se la dedic6 a la 

creciente demanda que tenía r de la cercanía que ofrecía el petr~ 

leo •exicano. frente a los conflictivos países árabes. La renta

bilidad para las empresas norteamericanas es menor si i•portan -

petr6leo desde los países árabes que si lo hacen del otro lado -

de las fronteras de Estados Unidos, y sobre todo de una naci6n -

como México que se desenvuelve bajo un cliaa político de menor -

conflicto. 

En esa medida se puede decir que la política petrolera me

xicana no se desenvuelve dentro de una real independencia econ6-

mico-política, sino que existe en la medida que se da una vincu

lación directa entre el país vecino del norte Estados Unidos 

y el país vecino del sur México. Es decir las relaciones Méxi

co-Estados Unidos no se reducen únicamente al intercambio comer-

cial, la re1aci6n es más concreta, la econOlilÍa mexicana está li-

gada a la dependencia estructural de la eocnomía norteamericana, 

en particular porque la industria mexicana es radicalmente depe~ 

diente de la norteamericana; de ahí surge que la economía mexic~ 

na sea una economía con acumulación capital is ta dependiente,. ar

ticulada al proceso de acumulaci6n capitalista de tipo monopoli~ 

ta encabezada por Estados Unidos.~..!/ 

Es decir, la estrategia de tipo imperialista dirigida por 

Estados Unidos hacia México, corresponde a las necesidades de 

recuperación del proceso de tipo monopolista que esta siendo 

afectado por la crisis mundial y necesariamente esta estrategia 

está dirigida a la recuperación del proceso de desarrollo de la 
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econo1da mexicana. Bajo este funcionamiento de un proceso capi

tal is~a a nivel mundial, surgen las condiciones necesarias para 

que se dé la ampliacHln de la IPM. 

III. Un flujo petrolero para el desarrollo monopólico • 

a) PEMEX, en el flu)o 

L · d • t i ~,r~ · 22 1 a in ustr1a pe ro era en !•ex1co,- está representada por 

la empresa paraestatal P.EMRX (Petr6leo.s Mexicanos} la cual repr!:_ 

senta los intereses del Estado mexicano propietario exclusivo de 

las acciones de la empresa, sin lugar a dudas la primera empres.a 

que percióe los ingresos más altos dentro de la economía mexica 

na, (ver cuadro "Bn). 

·.~ 
'f. _, 
-~ 

¡ ,;.,; 
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CUADRO "B .. 

PEMEX: CINCO ASOS DE INGRESOS CONSOLIDADOS EN PESOS 
CORRIESTES (a) 

76-SO(b) 
1976 1977 1978 1979 1980 \ Crecí-

mi en.to. 
EGRESOS 

Exportaciones 6.834,9 23.7Z3,3 41.989,.2 n.876,2 239.136,0 143,.2 

Ventas locales 39.634,2 53.005,8 58.696,4 73.177,0 96.324,8 24,9 
Ventas netas 46.469,l 76.729,1 100.594,6 166.053,2 335.460.8 63,9 

Otros ingresos 800.,0 9.35,6 1.234,9. 1.271,8 4.766,9 56,Z 

1) TOTAL 47.269,1 77 .664,7 101.829,5 167 .325,Q 34t1l.227,7 63,8 

··~-~·~------~-------~-----~---·-~--------------~--------------------------~-
COSTOS Y GASTO 

Ventas 30.850,0 3g_707,3 52.288"0 74.841,9 133.268,1 44,2 

Distribución 4.657 ,o 7.895,8 9.9!i.IS,1 15.762,9 17.583,4 39.4 

:Financieros 1.486,a 3.071,1 4.754,7 13.685,I 15.227,2 18,9 
Otros(c} 249,0 6.801,2 3.925,6 (554,9} 4.522,5 106,4 

2) TOTAL 37.242,0 57.475,4 70.963,4 103.735,0 170.601,1 46,3 

3) GANANCIA 
BRUTA 10.027,0 20.189,.3 30 .866~1 63.590,0 169.626,S 102,.B 

4) IMPUESTOS 9.661,0 19. 764,5 30.258,2 62.886,S 168.675,4 104.4 

5) INGRESOS DE 
OP'ER.ACION 33Q ,O 424,8 607:>9 703,5 951.1 27.0 

51 UTILIDADES 
AL PERSONAL 63,6 90,1 220,5 373,0 553.4 71~7 

7) GANANCIA 
NETA 302,4 334,7 387,4 330,5 397,7 7 .-1 

(a) Millones de pesos auditados. 
(b) Tasa de crecimiento interanual (t) 
(c) Incluye tasa de cambio (ganancias) y pérdidas, 
F!JE.f\ITE: Es.1-:a<lns Fi.11ancieros ,ll.m1itac1ns~ 

FUENTE~ Energy Détente; Vol. Il, No. 17, 21 de diciembre de 1981, p. 6. 
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En la actualidad PEMEX es la primera e•presa en México que 

percibe los más altos ingresos por entrada de divisas y créditos 

del exterior, es ta.bién la pri•era empresa que a partir de 1976 

subsidia el creciaiento industrial de México, y es el pilar cen

tral en que se apoy6 la política económica del gobierno de José 

En el afio d(" 1980, los ingrf>soc: propios de PEMF.X fueron de 

36Z 000 millones de pesos, siete veces más altos a los percibi

dos em 1960. En tanto sus egresos corrientes exedieron a 140 

mil 600 millones de pesos, más de cinco veces a los de 1976.231 

El número de traóajadores ocupados por PEM'ffiC durante 1976 1 

fue en total de 88 052; en 1978 fue de 9.5 655, r para el año de 

1980 s.e elev6 a 113 240, entre los que se cuentan los trabajado

res de planta y transitorios~ 24 1 

Aunque la i¡ap.ortancia de PEMEX no radica en su extensa es

tructura econ6mica que la compone, sino que es la empresa que to 

ma el papel estratégico del suministro de energía del aparato 

productivo nacionaljó esto en la medida que abastece de combusti

bles a empresas nacionales y a los monopolios trasnacionales. 

¿Este c6mo lo ha~~? J?roporcionando energéticos. materias 

primas baratas para la industria que se encuentra en el país~ a 

través de la concesi6n de los contratos con las empresas trasna

cionales, (Empresas constructoras, perforadoras o en la compra y 

r--enLa de tecnología para sus ampliaciones, la i:üiiercializaci.Sn y 

el transporte}, son las distintas formas de c6ao ayuda a estas -
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empresas en su expansi6n a nivel nacional e internacional, en tarr 

to increaenta su poder de competitividad y se coloca como empresa 

de importancia a nivel aundial. 

Por ejemplo, en 1976 PEMEX oclllilpÓ el número 70 en la clasi 

ficación que hace la revista nortea:aericana 11 Fortune11
, de las e!_ 

presas capitalistas más grandes del JIWlldo .. ~2/ Sin embargo par:i -

esta :misma fecha México sólo ocupaba com<> país productor de petr2_ 

leo en el mundo, el decimoquinto lugar. 

En 197g, PENE< ocupó el número 66 entre las empresas más -

grandes e iJll¡portantes fuera de los Estados Unidos de Nort.ea:meri

cat y en 1980 llegó al número 39 de la clasificación que hace la 

revista nFo't"tunet1, con ventas superiores a siete :mil millones de 

dólares. 261 (ver cuadro "C11 en la siguiente página) . 

Es pués considerable recalcar que el imcre•ento obtenido -

por la empresa para.estatal se debió en gran medida al monto reci 

bido por ingresos brutos (ventas, recur~os y subsidios). Tanto 

en el cuadro 11B11
, como en el cuadro 1 'C", podemos observar la si

tuaci6n presentada por PEMEX en cinco años. Si bien en 1976 PE

MEX~ tuvo únicamente en ventas 3 394 000 000 en d6lares, con 18 

millones de ingresos netos, en 1980 wndió en rotal 7 290 millo

nes de dólares con ingresos más cuantiosos y de los que no ten.e 

mas informaci6n basta el momento. 

En 1977, PEMEX participó con una producci6n total de petr~ 

leo de 73.7 millones anuales de barriles destinados a la export!_ 

ción y que e.l total de las exportaciones mexicanas equivalE"n pa-

!:) 

~' . 

.~. 
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CUADRO nen 

El cuadro que se presenta contiene la informaci6n de Fortune pa-
ra las primeras cinco firaas y para algunas otras seleccionadas: 

Principales empresas fuera de EU 

NOMBRE ArTTVIDAJl VENTAS ACTIVOS EMPLEADOS y CLASIFICACION · ·~ - - · - • (millones de dólares) 

1. Royald Dutch petróleo 54,416 59,563 162,000 

t~Hoholmldesa) 
2. British PeWlemn petróleo 

(Inglaterra 
38,713 34,692 113,200 

3. Unilever comi;istibles 21,748 12,358 309,000 
(Angloholandesa) 

4. ENI 
(italiana) 

petróleo 18,984 19,734 121,257 

s. Fiat autos 18,300 no disp. 360,009 
(Italiana) 

16. Petroven 
(Venezuela) 

petróleo 14,115 13,091 33,242 

27. Petrobras petróleo 10,278 11,032 60,668 
Brasil) 

39. Pemex petróleo 7~290 no disp. no disp. 

84. 'iPF 
(.Argentina) 

petróleo 4,118 5,888 35,521 

190.Codelco minería 
(Chile) 

2,071 2,.161 30,799 

299.~o Affa metalúrgica 
1CO y química 

1,323 2,316 32,865 

428.Colombiana de petróleo 860 1,012 7,341 
petróleo 

453.Visa comestibles 781 993 33,508 
(México) 

1'1.JENT.H~ Uno más Uno, 13 de enero de 1981, pág. 14. 
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ra el mis•o ano el Z3.3\. tn 19SQ, participó :on 300. millones 

de barrile~ d~ petró!e~ que equivalen al 64.4; del totai de las 

ventas •e.xicanas al exterior, lo cual s igni fi<·a un gran incre

mento en la cartera deo clientes que tiene PEMEX en l!"l exterior y 

una gigantesca entrada de divisas para el par~. 

En lo interno, PEMEX es un iaportante abastecedor de petr~ 

l~o para la industria, el transporte, consumo doaéstico y otros, 

que se sittlan de acuero9 a la de•anda de energía primaria en Pl 

país. (Ver gr~ficas No. 1 y No. 2> anexo estadf~tico !). 

Por ejemplot si hacemos un análisis comparativo de las ven 

tas realizadas por PEME.X, tan to i.ttternas como externas entre 

1977 y 1980, restSlBos a los totales producidos la cantidad eAPºE 

tada que se realiz6 y la cantidad destinada al consumo interno, 

quedaría de la siguiente manera: 
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FIGURA nen 

PRODUCCION ANUAL DE PETROLEO 

(Millones d~ Barriles) 

.¿;;;(j¿r 

= • .,. .. a 

=.isa.a 

:! :ls-..o 
U) )4 -

lA PARTICIPACION de las exportaciones petroleras en el total de las ventas 
mexicanas al exterior pasó de 23,3\ en 1977 a 64.4t en 1980. En ese mismo 
lapso el consmio interno mant:uvo un crecimiento mínimo en relaci6n a las -
ventas externas. (Fuente: Consultores Internacionales, S.C.) 
IDTA: Gráfica tomada de; Excelsior, 15 de febrero de 1981, p. 4, Secc.Fin~ 

ciera. 
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De un total de 398.0 millones Je barriles de petr6le~ ~ue 

fueron producidos en 197~, el 73.? se destinf n la export3~i5n 

383.1 fueron para el consumo interno. 

Hasta aquí ya podemos dectectar como la empresa f'EMEX, ju~ 

ga un papel muy importante en el flujo de los energéticos tanto 

a nivel nacional como a nivel internacional~ toda ve: que los in 

gresos percibidos van a dar directamente a los propietarios de 

la empresa PEMEX. 

Por ejemplo, la empresa tiene una gran contribución en los 

ingresos percibidos por el gobierno federal 7 sobre todo en aspe~ 

tos de la balanza de pagos. Nadamás por concepto de ventas de -

petróleo y derivados al exterior se estima para 1982, que perci

birá al finalizar el año 7 287 000 000 en dólares (a precios de 

1978), lo cual significa el 79.\ de los ingresos totales que ob

tiene el gobierno del exterior. 27 1 

El benefi~io es significativo para las finanzas del Esta-

do mexicano~ aún más si consideramos que es el único recep&or -

de los ingresos petroleros. Se beneficia por tran~fercn~ia~ de 

superavits de las operaciones que realiza la empresa PEMEX y a 

través de los cobros por impuestos. 

Sin embargo no sólo se beneficia directamente el Estado -

mexicano, sino que permite que se beneficien los monopolios 

trasnacionales que operan dentro de la econoaía mexicana y que 

tienen empresas matrices en todo el mundo; fundamentalmen•e en 

Estados Unidos. Estas empresas son las m&s grandes constmido-

ras de petróleo y gas dentro del país., y operan por todo el te-
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rritori:o nacional coloc§ndase en los princir<''! ralla.les de dis-

tribuci6n petrolera que hace PF.MEX, lo que les crea una gran re~ 

tabilidad al na tener que hacer cuantiosos gastos de transporte, 

y de la •isma manera se ahorran el costo de la isportación; en -

la medida en que la política impleaentada por el Estado mexicano 

ha establecido precios de ventas especiale~ les permite incre•en 

tar cada vez más sus ganancias~ 

Para obtener los logros r beneficios de la IPM, el gobier

no mexicano tuvo que invertir grandes montos de inversiones en -

obras de ampliación de plantas procesadoras de petr6Ieo, estas -

inversiones fueron creciendo de año en año. 

Por ejemplo, en 1971 se destinaron a las actividades del -

petró!eo 5 835 8 QQCl 000 de pesos, en 1976 la sll;Dl.a fue de 

14 599 7 millones de pesos, y en 1978 la cantidad ya se había in 

crementado a 79 212 5 millones de pesos. Es decir del O.l\ que 

tuvo en las inversiones el petróleo e.n 1971" a 1976 se incremen 

tó en un 1.45. (Ver cuadro No, 5, anexo estadístico I). 

Las inversiones realizadas por PEMEX, se ñ.an dirigido fu!!. 

damentalmente a oóras de refinaci6n y petroquÍllicosJ producción 

de petróleo y productos refinados, detalles a los que hacemos -

ferencia más adelante. Durante 1971-1976 se destinaron a estas 

actividades, 18,1 millones de pesos para refinados y 16.0 mil!~ 

nes de pesos para la producci6n de petroquímica. 

Entre 1977-1982 se estima una inversi6n de 53.5 millones 

de pesos para la refinar:;i9n, y 56~1 millones para la 

producción de petroquímicos durante el mismo período. 
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~:omo poJ.e¡¡¡cs ver hay un:i &ran tenden..:.:.:l a prote_gt."!" ~a pro-

Jucci6n de los petroqu'i:ai..;cs que en su mav;.;;r:;x está en :itanos de 

particulares, en tanto los ~rincipales consu•idores de estos pr~ 

duetos son los grandes consorcios trasnacionales. Así ta•bién -

se puede ver que en capacidad de producción PEMEX le est~ dando 

más preferencia a la petroquíaica. Ejemplo~ PEMEX tuvo una cap~ 
• 

cidad productiva en petroqufmica de 17.6 millones de toneladas -

entre 1977·19&2 a 6S.9 millones de toneladas. {Véase cuadro 'No. 

6 y 1, Anexo estadístico I). 

En el proceso de refinación, PEMEX se consolida figurando 

entre las principales empresas que encabezan el proceso de refi

nación a nivel mundial, su poder de producci6B en este renglón ~ 

la convierte en una empresa con condiciones estratégicas para el 

consumo de energéticos en el Hemisferio Occidental. Su poder es 

tratégico aumenta en la medida en que sus instalaciones y su ca~ 

pita! se va ampliando. 

Por ejemplo, entre 1976 y !981 se han construido tres nue

vas refinerías con enorme capacidad para el proceso de refina

ción, estas refinerías son: Cadereyta, 'rula y Salina Cruz,. que -

se localizan en el norte, centro y sur de la República. Cabe 

destacar que prácticamente ningún país en el •undo ha construído 

tres refinerías en tan poco tiempo, debido a que no cuentan con 

petróleo crudo disponible, y sobre todo porque si no son cons

truidas estas refinerías se tiene que enviar el proceso de refi 

nación fuera del país~ complicando la entrada de divisas. 

Es pués, en este sentido como PEMEX está articulada a un -

flujo de producci6n y distribuc16n de energéticos a nivel ínter-
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nacional, esta articulación corresponde en el mismo sentido a un 

s6lo proceso de acumulación de capital de tipo monopolista. Es 

por eso que existe una incapacidad. por parte de la empresa para 

poder finan~iar por sí •isma su expansi6n» y necesariamente rec~ 

rre a la importaci6n préstamos, bienes de capital, equipos y ma

teriales, lo cuaal significa elevar el gasto gubernruaental; sie!!. 

do una única salida la recurrencia al endeudamien~o creciente 

del exterior. 

En términos comparativos podemo~ ver que entre 1975 y 1976 

la deuda externa del gobierno creció al 35.7, de 14 449 000 000 

de dólares (180 612 5 millones de pesos) en 1976. Según el Pri

•er Informe presidencial de José López Portillo, la deuda exter

na en 1977 llego a 20 800 000 OClO de dólares, unos 481 800 millo 

nes de pesos devaluados. Por su parte el Banco de México infor~ 

mó que la deuda externa de México :t;ue en 1977 de más de 24 mil -

•illones de pesos; en tanto en 1978 la deuda externa alcanz6 los 

26 mil 264 millones de dólares. 281 

Esto significa el gran compromiso que tuvo que contraer el 

gobierno m·e:xicano 1 para poder financtar el nuevo proceso de acu

aulaci6n de capital que exigía la econoaía nacional e internado 

nal y que se manifestó in:aediatamente ~n una necesidad de ampliar 

la IPM, repercutiendo en un proceso inflacionario, auaento 2n el 

costo de los bienes de consumo l?opular:- etc. 

De estos compromisos contraídos por el gobierno aexicano 

para poder ampliar la industria p~trolera ~que fue principal.me!!_ 

te el endeudailil.iento-, quien ha recibido el lilayor monto de los -

beneficios es PEMEX. 
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ror ~jemplc, Je un total de 32 053.1 millones de d6iarcs 

que equivalen al endeudamiento total de México E:>n 1980. PBfF\ 

se beneficia con ~ 296 2 millones de dólares, un 22.7~ del to-

tal. (ver cuadro ~o. 8, anexo estadístico I}. 

Desde 1977, PEMf:X se mantiene endeudada con capital prov~ 

niente de los países imperialistas, básicamente con los Estados 

Unidos. En 1970 la deuda de PEMEX era de 438.ó millones de dó-

lares, en 1975 fue de 1261.0 miliones de dólares, en 197-:- de 

1228.0 millones de dólares y para 1980 ascendía a 2805.5 millo

nes de dólares, lo que significó un incremento en los egresos -

del sector público ra que es este el que proteje la actividad -

petrolera en los últimos años con más determinación.~_/ 

Sin embargo esta protección ha costado un fuerte endeuda

miento externo, del cual parti·cipa significativamente Petróleos 

Mexicanos, para contribuir a un flujo petrolero que va por todo 

el mundo generando las ganancias de los grandes monopolios in

ternacionales. 
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CUADRO nn" 

PARTICIPACION DE PEMEX EN EL 

ENDEUDAMIENTO EXTERNO DE MEXICO 

(millones de dls.) 

INCREMENTO FINANCIAMIENTO 
NETO DE LA DEUDA EXTERNO DE 

PUBLICA (1 ) PEMEX (2) 

4 474.Q 1261.0 

5 151.Q 653.2 

3 311.9 1228.Q 

3 352.2 1868.Q 

3 492.9 2613.8 

4 055.6 2805.S 

POR CIENTOS 
(2) / (1) 

zs.z 
12.7 

37.1 

55.7 

74.& 

69.2 

FUE~"TE ~ PEMEX,. Memoria de Labores y "Banco de México, informes arrua les. 
B1 Colegio de México, Las perspectivas rlel petr61eo mexicano, 
puhlicadv por el prnpio Colegio de Mé..xi~o7 1981 1 p. 143. 
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Sobre el sentido de que la deuda externa contraida por PEMEX, 

no es un ele~ento principal en la dependencia que mantiene México 

del exterior. Algunos investigadores de reconocido prestigio se~ 

fialan que la deuda externa de México, es un proceso en que se pi

de prestado para el desarrollo petrolero y puede pagarse dichd -

préstamo al ténnino del ciclo de praducci6n, ya que sólo se tra

ta de un ciclo de inversiones.2..9./ Lo cual significa dentro de la 

concepción de estos investigadores, que si bien se pide prestado, 

PEMEX tiene suficiente capacidad productiva para exportar y hacer 

entrar divisas al interior de la economía mexicana y así poder p~ 

gar pronto la deuda. Esto tal vez resulte ser cierto en determi

nadas circunstancias, pero también es cierto que el problema que 

genera la deuda externa no es únicamente económico sino que es un 

problema de intereses entre clases y por lo tanto es un problema 

político. 

México siempre ha pedido prestado para ampliar su proceso -

productivo y poder competir a nivel mundial, su dependencia es--

tructural lo hace entrar en un funcionamiento de articulación en 

que pide prestado para pagar lo que debe (por lo menos para pa

gar el servicio de la deuda), y no pide prestado para producir. 

O sea que se dan los casos en que aGn no se termina de pagar y -

luego se contraen nuevos préstamos, es decir que los bancos no -

prestan para que se desarrolle la economía mexicana, sino que la 

economía sólo crece de prestado. 

Esta es la dinámica de la dependencia estructural de MPxico 

frente a los Estados Unidos y frente al capitalismo monopolista 
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internacional, al cual se encuentra cada vez más atado el proce~ 

so de acumulación de capital en el que los Estados Unidos juega 

el papel principal. 

b) El flujo entre compradores 

La crisis capitalista generalizada dentro de la cual se in 

certa la crisis de los energéticos ha dañado de una o de otra ma 

nera, según sea el caso, a países capitalistas consumidores y 

países productores de petróleo, aunque no s6lo a estos sino que 

también al conjunto de países capitalistas a nivel mundial. 

En el caso de México ha sido significativo, ya que en la -

medida en que ha habido presi6n para que se amplíe la JPM, esta 

ha respondido muy de acuerdo a las necesidades del capitalismo 

internacional del momento, y con este hecho se ha incorporado de 

lleno a una nueva modalidad del proceso de acumulación capitali~ 

ta con características internas y de tipo monopolista en su esca 

la mundial. Esto llevó a México y a su industria petrolera diri 

gida por PEMEX, a cumplir una doble funci6n: 

a) Continuar siendo un soporte del capital monopolista me

diante la transferencia de valor a través de subsidios y ta.ri

fas y b) pasar a ocupa~ un papel importante de los requerimie~ 

tos imperialistas para favorecer su reproducci6n y acumulaci6n a 

escala mundial, así como de abastecimiento a la industria de gu~ 

rra.l:U 

En la actu<tlidad la IPMj constituye una de las fuentes es-

tratégicas mas importantes para cumplir esa doble función que le 

ha dado el proceso capitalista mundial, tiene una enorme capaci-
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dad productiva que se estima de la siguiente •anera: 

1. El 12 de septiembre de 1981, las res~rvas probadas de 

petróleo eran de 72 ail millones de barriles, en tanto las re

servas probables llegaban a 58 mil 650 millones de barriles, y 

el volumen de las potenciales. que incluye las anteriores •is 

la producción acumulada hasta la fecha, a 250 ail millones. lo 

que coloca a México al finali=ar este afio, en el sexto lugar en 

reservas a nivel mundia1. 321 

2. El sistema productivo de petroquímica de PEMEX, -que -

consta de 76 plantas industriales-~ tiene una capacidad nominal 

de 8.5 millones de toneladas métricas. Las meta~ para 198Z es 

de tener por lo menos~ 124 plantas en operaci6n, lo cual signi

fica que pasará de una capacidad acumulada de 8.5 millones de -

toneladas a una de 18.2 millones~ elevando la capacidad a poco 

más del doble. 

La producción de petroquímicos básicos, que se ha incre

mentado en un potencial muy significativo duran~e el sexenio. 

de 3 1 946,329 toneladas métricas que se producían en 1976, en -

1981 se ha elevado a 9'159,972 toneladas, lo que equivale a un 

incremento de 5 1 213,643 toneladas 7 un 132%, es decir la produc

ción obtenida en 1981 es en petroquimica básica dos y media ve

ces a la lograda en 1976. 331 

3. PEMEX, cuenta con 60 agefü:ias de ventas, 10 bodf'ga~ f~ 

ráneas y cuatro terminales. El reparto a los cnncesionarios lo 

realiza por medio de autotanquec; para el Distrito Federal que -

sumar. en total 773, y de 229 cnmionec; y camionPt'aS. Para el 
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resto del pais se hace con 2 mil 100 autotanques, con capacidad 

proaedio de 35 mil litros, estos son de propiedad de particula~ 

res y 3 mil 635 carros tanque, al servicio exclusivo de PEMEX, ~ 

con capacidad promedio de 53 mil sao litros. Para el exterior -

se lleva a cabo un programa de Barcos Duetos y Puertos, :Según el 

cual, mediante el empleo de barcos, chalanes de cabotaje y duc~ 

tos. 34/ 

Las ventas de PEMEX en los últimos años han sido cuantio-

sas» en 1976 vendió 560.2 millones de dólares, en 1980 las ven

tas fueron de 6 859.6 millones de dólares, y hay una estimación 

para 1982 en exportaciones de 12 933.l millones de dólares que ~ 

significa fuertes ingresos para el país y la propia empresa PEMEX. 

(ver cuadro No. 9 anexo estadístico I). 

Los países con los que comercializó PEMEX en 1981~ son en 

total once, a los que vendió 1 561 OQO barriles diarios de petró

leo, sólo 733 non barriles los realizó en Estados Unidos, un 47\ 

del total exportado. 
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Estados Unidos 

España 

Japón 

Francia 

América Central 

Suecia 

Canadá 

Brasil 

Israel 

India 

Yugoslavia 

T O T A L 
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CUADRO "E" 

CC»JPRADORES DE PETROLEO MEXICAXO 

CA~TIDAD 
(en miles de barriles 

diarios) 

733 

260 

150 

lClO 

80 

70 

50 

50 

45 

20 

3 

1,561 

FUENTE: Uno más Uno, 19 de imero df' 1981, p. 16. 

PORCENTAJE 

47 \ 

17 \ 

10 \ 

6 \ 

5 \ 

4 \ 

3 " 
3 i 

2.5\ 

1.2\ 

.a 
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De esos 733 000 barriles de petróleo que PFUI:X comerciali

z6 en Estados Unidos, los realiz6 directamente con los 16 clien

tes m~s importantes dentro de la economía norteamericanat entre 

los que se encuentran las empresas fuertemente vinculadas a la -

expansión •nnopolista, y en muchos casos relacionadas intimamen

te a las actividades bélicas. 

Estas compañías clientes de PEMEX, son trasnacionales que 

operan en todo el mundo y que tienen su matriz del mismo nombre 

en Estados Unidos; en este sentido como hacen sus inversiones 

por medio de dólares tienen la ventaja de actuar poniendo al ma~ 

gen todo tipo de moneda distinta al dólar, de tal forma que ha

cen inversiones a otras compañías menores, sin acatar las normas 

y leyes del gobierno norteamericano, y así pueden desplegarse 

por todo el mundo compitiendo. Lo cual también les permite -y 

esto es fundamental-, ponerse de acuerdo entre ellas para nive

lar sus tasas de ganancia al ritmo del proceso de acUlllulaci6n de 

capital y como este se los·demande, de tal manera que dichas em

presas van en la punta del proceso monopolista. 

¿qué significa ésto?, que al obtener un flujo de materias 

primas estas empresas de otros paises, convierten el flujo de p 

las materias primas al mismo tiempo que producen en un flujo de 

capitales que va de país a país, con el cual se forma un "cir

cuito de ganancias" entre empresas monopólicas, creando un be

neficio parcial para el pafs de donde fluyen las materias primas. 

Los beneficios para los mexicanos s6Io son las obras de infrae~ 

tructura construidas por el Estado mexicano, para que se movili 
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CUADRO "F" 

VENTAS DE PEMEX A EMPRESAS TRASNACIONALES 

(mil es de barriles por día, 19 80) 

COMPA$)IA CLIENTE 

Exxon 

Shell Oil 

Ashland Oil 

Ciark Petroleum 

Amoco (Standard Oil) 

Coastal States Gas Co., 

Arco Atlantic Richfield, 
Mobil Oil, Cyty Services 
y TEnneco, cada una con: 

Dow Chemical Company 

Charter Company y ~ xaco 

Union Oil y Phillips 

Sun Oil Company 

CANTIDAD COMPRADA 

141.000 B .D 

135.000 B.O 

80.000 B.D 

37.000 B.D 

34.000 B.D 

26.000 B.D 

17.000 B.D 

14.000 B.D 

12.000 B.D 

6.000 B.D 

2.000 B.D 

FUENTE: Elaborado a partir, "Conducta il ící ta de 7 empre>sas en EH, <"lien
tes de Pemex''. 
Por: Raynn.mdo Riva Palacio, Excelsior, lunes 22 de junio de 1981, 
p. J. . 



• Si -

cen las operaciones Je rF~iEX en el fluj~. 

ficativos a las empresas trasnacianales que orcrnn Jcntro Je la 

economía mexicana. ~ sabiendas que es el sector inJustrial el -

mayor dcma.n<lantt' ~le encrgí•1 ptimaria }" c.leri\·aJos de los hi,In. .... car 

huras, que es tamhi6n este el sector mds conccntrac.lo <le la ccono 
~ . 35/ 

m1.1 111cx1cana .~· 

1:1 in<lustria petrolera n:icjon:ll nlrnstl'n.• al sector .inc.lus-

trial, con CiS.6º., <le pctr61<.'0 y 19.9':. de gus natural, (<lutos p:n·a 

1979). 

Pero los beneficios para las grandes trasna.cionnles son 

nGn mfis, to<lo n la vez que los derivados <lcl pctr61co que yn mcn 

ciorwmos van a <lur a esos grandes complejos industriales <le Méxj_ 

co <londe operan fundamentalmente tos consorcios monopolistas, en 

trc los que destacan entre otras For<l Motors Company, Genera] 

Electric, Mobil Oil ele México, et., sólo por mendonnr las pri.n-

cipales. 

J.u Mobil 011 <le México, es una empresa trnsnacional petro

lera que juega un papel determinante en el flujo de pctról no de 

M6xico a otros paises, en particular Lstados Unidos, ya que es

ta empresa es intermediaria entre PDIEX y las c!:!prcsas monopol i~ 

tas que operan en Estados Unidos, sobre todo que cstn compañía 

está convertida en un oonopolio de lubricantüs, 
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CUADRO "G" 

* VAI.OR DI' I,,\S VliNTl\.S l~TI:RN/\S rn: PDIEX 

1977 - 1981 

A ~ O S MI LLOM:S UE PESOS 

1977 113 ::--1 

1978 49 0~5 

1979 (1.i! 118 

1980 77 1 (¡() 

1981 89 1198 

't' O T 1\ l.: l:i2 089 

* lncluyl': G:1s licuado, g:<solin:1, turhositws, otras kero<>in~1s, 
uit.•5('], c.:0111b11stOlt"O, 1Ubl'Íl"~llltt.•S, asfaltos, grasas parafill:ls 
y gas n:1t11ral. 

FllE!\TF: Flaboratlo .a partir l1c: PEMEX :muario Estadístico 1980, p.9<J, l'>k·n~l 
ria <le labcr~s 1981, p. 115. 



A~ OS 

1976 

1977 

1978 

1979 

TOTAL: 

• 53 • 

CUADRO 11 H" 

SUBSIDIOS DE PEMEX A MOBIL OIL DE MEXICO 

Petroquímicos básicos. Moneda nacional 

(Precios promedio por litro} 

IMPORTACIONES - COMPRADO A FEME.X ·DIFERENCIA-SUBSIDIOS 

5.24 2.1a 3.14 155,6.32816 

J. 82 2.92 4.90 Zl7,751QOQ 

7 .10 3.80 3.90 160.,780800 

12.80 5.20 7.60 318,570800 

852,735416 

FUENTE: Elaborado a partir de: PIMEX; Memoria de Labores, para cada año, Ven
tas de Mobil Oil de México,. Petr6leos Mexicanos. 



C011to podemos ver en el cuadro, nadamas de 1976 a 1979, PE

MEX ayudó a subsidiar a Mobil Oil con productos petroquímicos de 

un v-alor de 852,735Zló durante este período, lo cual significa un 

gran flujo de productos peLroquímicos b~sicos para esta empresa -

que sirve de intermediario entre PEME~ y el capital trasnacional. 

No obstante que el flujo de los recursos petroleros que van 

de México a los países centrales capitalistas, no sólo ayudan a -

incrementar las operaciones de las empresas monopolistas, sino 

que -fundamentalmente- les crean ganancias extraordinarias en lás 

mismas operaciones que realizan. El grueso de las ganancias que 

estas empresas obtienen, lo hacen a partir de la disponibilidad 

y la incorporaci6n de valor que realiza en su transformación me

diante la utilización de capital, tecnología y mano de obra esp!:_ 

cializada. 

el Las ganacias del flujo 

La importancia del flujo petrolero radica en que existe la 

exportación de capitales 1 la explotación de los recursos natura

les energéticos y la apropiaci6n de los ~xtedentes. Este exce

dente se reparte entre países productores, países consumidores y 

fundamentalmente entre compañías petroleras que se situan por to 

do el mundo. 

El traslado del excedente de un país a otro es realizado -

por lo general por las compañías trasnacionales. ya que son es

tas las que están 1igadas a los grupos financieros t"n todo el -

mundo y además so~ dueñas de medios de transportaci6n~ y que se 

relacionan con algunas compañías na ... J.onales que operan dentro -
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de r~s mismos países exportadores de petr6leo. El papel de los 

grupos financieros vinculados a los monopolios petroleros, es el 

de facilitar la movilidad internacional del capital y dirigir su 

asignaci6n entre los princjpales sectores de la economía mundial~6/ 

(ver gráfica No. 3 en anexo estadístico I). 

Por ejemplo, las compañías petroleras denominadas Las Sie~ 

te Heraanas, se vinculan por todo el mundo con los grupos finan

cieros y a partir de fijar el precio de sus productos obtienen -

sus ganancias. El func¡onamiPnto se da de la siguiente manera: 

Controlan el acceso de nuevos capitales en ramas en la que 

ellas operan y además controlan la evolución de la tecnologia, -

lo que les permite maximizar sus ganancias y mantenerse a la ca

beza de la industria petrolera internacional. 

Por el mismo pode~ que tienen estas compañías •que siguen 

sin haber sido afectadas por la crisis energética que parte de -

1973-,. logran ponerse de acuerdo para operar en el mercado y en 

la producción, estas empresas mantienén barrer:is a 1a <"'1trada a 

un alto nivel que cada vez se ven fortalecidas porque el exceden 

te del que se apropian está compuesto por un gran número de ren-

t d b d . t d" . . 371 (N as que pue en o tener me 1an e 1st1ntas operaciones.~ o es 

el propósito de este trabajo detallar tales operaciones). 

Sin embargo es conveniente señalar qu~ dada la situación -

en que funcionan estos monopolios 'f.l€'trolet"o5 ;¡ nivel mundi~l, 

pueden imponerse e inclusive violéir normas y aruerdos de los pn.!_ 

ses donde operan para tlP esa. manera asegura1· 1~: eficacia de $US 

ganancias. 
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Es pues, de advertirse que las operaciones de l3S uenomin~ 

das Siete Hermanas en ¡g-~, controlaban el 60~ de la producción 

•undial de los países de Occidente, un 50~ del total de la refin~ 

ci6n y tenian un dominio de SO\ de la comercializaci6n del petr6-

leo el 95\ lo abasteen las llamadas Siete Hermanas • 

Hay que cuantificar las enormes ganancias que obtienen es

tas compañías mediantE' extracción de plusi.·aJ fa, a nin•l mundial 

ya que se encuentran dentro JPl circuito por donde fluyen capit~ 

les a cambio de ganancias, lo cual les permite continuar dentro 

del proceso de acumulaci6n de capital E'D escala ampliada a nivel 

mundial. 

Por ejemplo la EXXON, primera compañía entre las Siete -

Hermanas, tuvo ventas en 1978 de 64.1 mil millones de d6Iares, -

con ingresos netos de 2,763.0 millones de d6lares, con un núme

ro de trabajadores de 127 mil personas. En 1971 esta compañía 

tuvo ventas por 20.7 millones de dólares, y en 1980 sus ventas 

se han quintuplicado, lo cual demuestra que a dicha compafiía, -

no le ha afectado en lo más mínimo la crisis de los energéticos, 

sino que por lo contrario se ha beneficiado con los. nuevos pre

cios del mercado petrolero. fV~ase figura "U"). 

Por su parte, las otras restante~ 'ompañías petroleras 

perteneciente.::: a la~ SietE: EC'rmana$ , SP i::ueven dr>ntra J<> un ra 

dio de acción dondf' pueden obtener las f'Jlr:a::,::ia., m:ís ~h~~ificatl_ 

t.·as. 
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FIGURA "D" 

VENTAS TOTALES DE EXXON EN MIL MILLONES DE DOLARES 

110,4 

1 
71.S· 

52,& 
58,!i 

45,8 48,8 

36.9 417 
26,5 :11,i 33.0 

22,4 
l 

1971 1972 

fUENTE: Excelsior, sección financiera, 6 de enero de 1982, p. 3. 

Dectlo 
SODYCQtas 

• deJQS 

siguicetd'. . 
scc:tQR'.S! 

j• PtOdnctos 
· Pctro!Wc:ros: 
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Por ejemplo: 

En agosto de 1979, la revista norteamericana Fortune publi

có las ganancias de las Siete Henaanas; la Royal Dutch Shell se 

constituy6 en la primera empresa en el mercado •undial de petró

leo, con ganancias netas de 7000 •illones de d6lares, el segundo, 

tercero, cuarto y quinto lugar la ocuparon, la E.xxo~, Clark Petro 

leum, Mobil Oil y Texaco, también del grupo de las Siete Herma

nas. 381 

Las tasas de crecimiento de estas compañías (;recen con el 

flujo de las ganancias, en la medida en que extienden sus opera

ciones. Sus tasas de beneficio que se obtienen :mediante la divi 

sión inversiones sobre ventas ( ~ ) , crecen alrededor del 8\ 

anual, y en la .misma medida ésta va creciendo en cuanto crece el 

radio de acción de estas compañías. (Ver cuadro No. 10, anexo es 

tadístico I). 

Ante este pa.norama de ganancias que disfrutan las grandes 

trasnacionales, en un flujo en que la mínima parte le correspon

de a los países que eÁ-portan sus productos petroleros, es conve

niente precisar que la relación de estas trasnacionales con Pe

tr61 eos Mexicanos es de primordial importancia para que se de es 

te flujo. 

De tal manera que al comercializar PEMEX sus productos con 

las empresas que obtienen las más altas ganancias por todo el 

mundo, lo que esta haciendo es financiarles su crecimiento. 391 

En el mismo sentido PEMEX participa de dichº flujo de ga

nancias, al vincularse directamente al mercado monopólico del -



Exxon 
110,( 

Elj'(OH -

- 59 • 

petr6leo, en lo cu~l ya ellpi~za a demostrar su competitividad en 

el contexto aundial, aunque tal acción s61o se quede a la zaga -

de los grandes monopolios petroleros del •undo. 

_9'yal Oolch/ShllH-Groppt 

FIGURA "E" 

VENTAS DE LAS 16 EMPRESAS PETROLERAS 

~fAS GRANDES EN 1980 

(Milloaes de dólares) 

'11'.l H Mobit Slandani~Ood) . . 1° ,~.., T_.,._ .... _ 
5!,5 r;r 81' . . . Atlanbc lrid!fitld • 

MobU ,,, -¡¡;-.::-·"' º'""""' 1 """"'"'""""'" 
9 ij1 40,!i EN! Gulflll f El~·· Petrobr.ís~Bmil 

1 • . · 1 Conoce 1 f1meit • 

e ira) 

. t= 21,2. 26.S 2!-1 23.9 23,7 ~>._re . 
l ~ 10 .- e ..l'i.. lf.I 1 JJ.~ f ll,3 1 H s 1 H,;t 1 ¡ • '9" =- ~O't.lL "" ' 

FUENTE: Excelsior, Secci6n financiera, 6 de enero de 1982, p. 3. 
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rmmx no se ha rezagado puf>s, al ser un3 empresa que ocupa 

ya ~1 plano de las grandes petroleras y como ya lo hemos cuanti

ficado, su estructura crece cada día~ pero lc- importante de este 

crecimiento es que cada vez que se expande 11ás la empresa se vi~ 

~ula al proceso de capitalismo monopolista internacional. 

Así el "circuito" en que hoy se encuentra inmersa la indu~ 

tria petrolera mexicana y a partir del· cual se va amplificando, 

está respondiendo al proceso de acumulación ,fr c<tpi tal a nivel 

mundial en su nueva modalidad. De tal manera que no puede rom

per con esa espiral en la que crece para la producci6n de un sis 

tema capitalista~ al que está perteneciendo~ 

Es decir que el proceso capitalista le asignó ese papel -

históricamente, desde: "el momento en que las economías indus-

triales dependientes van buscando en el exterior el instru•en

tal tecnológico que les permitía acele4ar su crecimiento, incr~ 

mentando la productividad del trabajo, es también en el que, a 

partir de los países centrales, tienen origen importantes flu

jos de capital hacia ellas, flujos que les aporta la tecnología 

requerida. 401 

De tal suerte que teniendo que exportar Pfl.tF.X productos -

petroleros a los países centrales, fundamentalmente Estados Uni 

ios, esta empresa tiene que importar del mismo, tecnología para 

su crecimiento y con el mismo país tendrá que endeudarse, sin -

poder romper con la cadena de la dependencia. 

Ahora 'f\ien la indu<>tria m~xic:ana, y en p;¡rtic-nlar la in-

iustria petrolera, se encuentra articulada a un proceso estru~ 
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tura! de dependencia del capital internacional al cual ha respo~ 

dido al amplificar su producci6n para satisfa~er las demandas de 

consumo petrolero, ¿Cu~l ha sido el papel que en esta función de 

amplificación de la IPM ha jugado el Estado mexicano, como propi~ 

tario de la IPM?, ¿Pudo en realidad detener la crisis capitalis

ta que azota a la economía mexicana o sólo la trasladó de un lu

gar a otro en la propia e~tructura de la economía mexicana?. No

sotros consideramos que la ampliación de la Il?M, lejos de comba

tir la crisis en todos sus niveles dentro del sistema mexicano, 

lo que hizo es responder a las necesidades de la crisis interna~ 

cional y agudizó la crisis en la economía mexicana llevándola a 

los sectores más suodesarrollados, fundamentalmente a las zonas 

donde hoy se procesa el petróleo. Es por eso que en los siguie~ 

tes capítulos,, los dedicaremos a demostrar tal afirmaci6n. 
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NOTAS 

1. Consultese a: Bonilla Sánchez, Arturo: "Energéticos y 
nueva riqueza petrolera" y Saxe-Fernández, John: "Im
portancia estratégica del petr6leo •exicano", en pro
blemas del Desarrollo, No. 37, Petróleo y Energéticos, 
publicaci6n del Instituto de Invest1gacfones Económi
cas, UNAM, 19 79 . 

2. Puede consultarse: Viqueira L., Jacint~; México en la 
encrucijada energética, Ed. Editia mexicañii'; S.A., M~ 
xico 1981. 

3. Consultar a: Saxe-Fernández, John: Petr61eo y estrate
gia, Ed. Siglo XXI, México 1980. 

4. ~Consultese a: Castells, Manuel: Teorlas marxistas de 
las crisis econ6micas y las transformaciones del capi
talismo, Ed. S/XXI, M~xico, 1979, p. 37. 

5. Mieres, Francisco: "Vigencia y alcances de la crisis -
capitalista", Ponencia presentada en el lI Congreso de 
los economistas del Tercer Mundo, La Habana Cuba, 26-30 
de abril de 1981, p. 6. 

6. Dos Santos, Theotonio; Imperialismo y dependencia, Ed. 
Era, México 1979, p. 174. 

7. Consultese a: Mandel, Ernest: La Crisis 1974-1980, Ed. 
Era, México, 1980. 

8. En términos generales la racionali=ación de los ener
géticos se planteaba a partir del Plan Nacional de 
Energía presentado por el Presidente Carter, y que 
contenía los siguientes puntos: 
1) !{educir la tasa anual de la uemanda tic lllH:rgía a -

menos del 2 'L 

2) Reducir el consumo de gasolina en 10~. 

3) Reducir las importaciones d~ petróleo crudo a me-
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nos de o mil!~nes de barriles diarios, o sea, me
nos de lo qur supuestamente Estados Unidos impor
taria si no aplicara las •edidas de conservaci6n 
comprendidas en el mismo plan. 

~¡ Cr~ar una re$~rva estratégica de petr6leo de 
aproximada•ente l 000 millones de barriles, que -
serían suiicientes para satisfacer la de•anda de 
Estados Unidos por lo menos durante 10 meses. 

SJ Incrementar la producción de carb6n aproximadamen 
te en un '."O~, a un nivel superior a los l 000 mF 
llenes de toneladas anuales. 

6) Aislar térmicamente el 90\ de las casas norteame
ricanas y todos los edificics nuevos. 

7) Usar energía solar en cerca de 2 millones de ca~ 
sos uorteamericanos • 

.De acuerdo al Plan Nacional de Energía, estos objeti 
vos se cumplirían a través de: l) conservación de -
energía; 2} nuevos precios de petróleo y gas natural 
producidos domésticamente; 3) impulso a la producción 
de carbón y, 4) uso de fuentes alternas de energía. 

9. Consideramos como monopolios petroleros a las deno
minadas "Siete Hermanas": BXXON, SE:JELL, GULF, BRITISH, 
PETRDLEUM, MOíHL OTL, TEXACO y SOCAL 

10. Mieres, Francisco: op., cit., p. 7_. 

11. Mandel, Ernest; op., cit.~ p. 16. 

12. Consultese a: Perzabal, Carlos: Acumulación depen~ 
dientes y subordinada: el caso de Mmcico (1940-1978), 
México 1979, Ed. S/XXI. 

13. Puede consul t.arse a: Juárez, Antonio: Las corporacio
nes Trasnacionales y los trabajadores mexicanos 1 Ed. 
S/XXI, México 198Q. 
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lL rm."d" consultars(' a: \"arios ..iutorl'~; Méxh·0, hoy, -
EJ. S/XXI, M6~ico 1979. 

15. De acuerdo a la definici6n Jv Fran~is~o Mierl's, se 
conoce como crisis capitalista envrg6tica, a aquella 
que se presenta como una ampliaci6n dl' la ~risis ca
pitalista estructural. 

16. Para más datos véúS<': Varios autores: La$ perspc'\!ti
vas del petr6leo mexicano, por el Colegio de NExico, 
1980. 

17. Saxe-Fernández: John: op .• cit., p. 94. 

18. Saxe-Fernández, John: op., cit., p. 102. 

19. Varios autores: ~ petr6leo en México y en el mundo; 
Ed. Ciencia y desarrollo, CONACYT, México 19 7 9, 
p. 233. 

20. Varios autores~ El petr61eo en México y en el mundo, 
op • , e i t . , p . 10 9. 

21. Puede consultarse a: Perzabal, Carlos: op., cit., -
p. 68 • 

• 
22. Se considera dentro de la industria petrolera en Mé 

xico, a las plantas productoras de crudo, plantas ~ 
productoras o procesadoras de gas natural y plantas 
de petroquímicos. 

23. PEMEX: Informe del Director General dE> Petróleos Me 
xicanos, 18 de marzo de 1981, p. 17. 

24. PEMEX: Anuario Fstadístico 1980, p. 135. 

25. Puede consultarse en: FortunP, mayo d~ 197~ • .. 
26. Uno más Uno, 13 de enero de 1981, µ. 14. 

27. Varios autores: "El petróleo, la balanza de pagos y 
el crecimiento económico", Fconomía mexicana, 1979, 
publicación del CTDE, N!xico 1979, p. 51-63. 
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Importancia 

LA AMPLIACION DE LA INDUSTRIA rETROLFRA MEXICANA 

EN LA ESTRATEGIA DEL ESTADO MEXIt:Axo* 

"El prt,~i~~ tre~a ~i ~~ttateci
micHtt"· rf~f f!iftldc-. ..:·~ .:~.it fü•":;!.... 

ta 4U eapac~dad pa~a ccndue~~ 

el de~ati~llo L~-;J" 

** -PLAN GLOBAL DE DESARROLLO-

Podemos decir que en el México de hoy no e5 po~ible conce

bir una economía capitalista sin considerar al sector industrial 

como el eje principal del proceso de acumulación de capital in

terno, y a un Estado mexicano como la máquina que mueve los des

tinos de una economía mexicana, que !"C involucra cada vez más a 

los intereses del desarrollo del capitalis•o monopolista en su -

escala mundia.1.ll 

Siendo pues, el sector industrial un nficlco en torno al 

cual gira el proceso del capitalismo interno, e5 ~obre éste don-

de el EStado mexicano ha dirigido su mayor atend6n -muy signifi 

* Se en'tiende como e!"trate_grn dei t'stado illCxicano a la~ medidas tomadas pi:>T 
éste, en el mediano y lar~o pla::o, tanto ecOOÓlilícns e-orno políticas, y que 
11sirvíeron para combatir la cri5ic;" en la economfa mexicana de loe; año5 -
setentas. 

** Plan Glogal de Desarrollo 1980-1982, SPP, ~léxico 1980, p. 1J9. 



cativa¡¡ente durant.e y después .J.e la segunda ~;.:erra mundial- sin 

olvidar que el Estado de masa5 consumado por Cárdenas reafirm6 -

su vocaci6n dirigista en cuanto a la vida e~~nómi~a del M~ico -

moderno. Situaci6n que cre6 las condiciones rropicias para la -

consolidaci6n de un desarrollo capitalista, un el cual es el Es

tado el que se encarga de buscar los cauces rara el proceso de -

acumulaci6n capitalista interno~ y de mantener una protección h~ 

cía la industria, •uy significativamente sobre todo en ramas cla 

ves como la del petróleo. 

En los últi•os años ha sido una actividad primordial del 

Estado Eexicano, proteger la IPM como element.o central de una ~ 

lítica petrolera qua no obstante de haber sentado sus bases jurf 

dicas a partir de la expropiaci6n petrolera de 1938, hoy ha tom~ 

do un nuevo cause para dirigirse hacia la consolidación de una -

actividad petrolera más vinculada al proceso de acumulación capi 

talista mundial. Es decir que en el período actual se da una p~ 

lítica proteccionista hacia la expansión de la IPM, con el prop~ 

sito de incrementar las ventas tanto interna~ como externas, pa-

ra de esa manera hacer entrar divisas. fomentar el empleo y salir 

d 1 . ' 1 ~ - 2/ e a cr1s1s en que se encuentra a econom1a w~x1cana.-

El cambio de esta política se si tua t.!'.~re 1975-1977, cuan 

do la crisis en la economía mexicana e$tá generando los más gra-

ves efectos, momento también en que se estab:1 -: mde el cambio de 

gobierno sexenal. El clima creado por la devaluación rlPl pPsn -

me:xicam> sobre la economía mexicana, y las fü;1..n·35 Je-cisiones del 

sexenio que se iniciaba, indicaron las pautas para que la p~Iít! 
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ca petrolera diera un cambio fortaleciendo las posibilidades pa

ra un nuevo auge petrolero, que C'Oloca a México en un lugar de -

importancia dentro de los países productores de petr6leo fuera 

de la OFEP (Organi:.aci6n de Pnfses Exportadores Je Petróleo)~l 

Sobre todo hay que recordar que la política económica del 

nuevo sexenio traía como principal tarea, combatir la crisis. Se 

trataba pués, de una política económica susrentada sobre la ba

se de una expansión de la Induc;tria Petroll:'ra y que fun~iera és

ta COJilO elemento fundamental para salir de la crisis interna> 

así como la necesidad urgente por satisfacer la demanda del exte 

rior. 

Por lo tanto la IPM, venía a resultar como la actividad -

clave en el reordenam.iento de una nueva modalidad del proceso de 

acumulación de capital tanto interno como externo. De ahí surge 

que dentro de los programas gubernamentales del sexenio pasado, 

los planes y programas dirigidos por PEMEX; resulten ser los más 

b - - 4/ am 1C10S<1S.-

Véase por ejemplo el plan presentado por PEMEX en el sex~ 

nio 19-:--1982, (ver cuadro No. l <le anexo esto.dístico II}. El 

financiamiento percibido por PE~EX para este sexenio, fue de 

100 S81 millones de pesos, pretendiendo generar una ta$a de 53~ 

en sus ventas al exterior por cad3 año. ~adamá~ el financiaraicn 

to de PBIEX en manos del EStado r.if'xicann equivale al 25~; del to

tal que hace la industria 0n la ~~on0mía y 4uc es J~ ~5:. 51 

Los programas de inversi~n van a ~star dPsJc el princt

pio, d~rigidos a la expansión petrolera como un~ dPcisi6n ten-



- ó9 -

diente a auaentar las reservas de petr61eo y gas. Así que de un 

total de inversiones que realiz6 PEME< entre 1977 y 1982 que fue 

de 33 186.3 aillones de pesos (a precios de 1977)> Zl 177.8 mi

llones de pesos fueron destinados a exploraciones y estudios de 

exploraciones. 

Por ejemplo, durante el período 1977-1979 se perforaron -

un total de 242 pozos de exploraciones y 705 de desarrollo, des

cubriéndose 55 campos productores. En 1979 se perforaron 83 po

zos exploratorios, con un 36\ e éxito, 59 de ellos fueron perfo

rados en tierra, 21 en el mar, y 3 en "zonas lacustres", según -

informes de PEMEx.§./ 

Esta intensificación en la perforación y producci6n petr~ 

lera a partir de 1977, fue permitiendo incrementar las reservas 

petroleras muy aceleradamente, a tal grado que si bien en 1976 -

las reservas mexicanas de petróleo y su equivalente en gas, eran 

de 11,200 millones de barrile~. ya para junio de 1977 llegaba a 

14,000 millones de barriles y en sólo seis meses de juni<> a di

ciembre del mismo año rebasaron la cantidad de dieciseis mil mi-

llones de barriles. (Ver cuadro No. 2 del anexo estadístico II). 

¿Qué significado tiene esto?, que la estrategia del Esta

do mexicano destinada a implementar la actividad petrolera se en 

centraba en plena acción, r que efectivamente la amplíaci6n de -

la IPM estaba en e~pansión. Por ejemplo, es muy claro constatar 

de como se fue incrementando su duplicidad de refinación de pe

tróleo en los últimos diez años~ o sea que creció a una tasa 

anual del 8.lt, aumentó en los últimos cuatro años a una tasa -
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promedio anual de 13~, en tanto el Producto Interno Bruto, cre

ci6 muy por abajo de la refinación y la petroquímica. (Ver gr!if.!_ 

ca en FIGURA "A", página siguiente). 

Por su parte el gasto público fue elemento significativo 

que impulsó a la IPM. De tal manera que si de 1971 a 1973 el 

gasto destinado a petróleo ~1e de tan s61o 10.7~, para 1Y7~-19~~ 

fue de 16.3t y en el período 1977-1979 momrnto en que se ~qtfi 

dando la ampliación de la industria petrolera, este gasto se in-
7/ crement6 a 24.3\.- (Ver cuadros No. 3 y 4 del anexo estadístico 

II). 

Con certeza podemos decir que la ampl iadón de la IP:M, i!. 

pulsada a partir de una política estratégica por parte del Esta

do mexicano, si bien ayudó en alguna medida a la recuperación 

del proceso de acumulación capitalista interna, creando condici~ 

nes necesarias para vincularse más con el capital internacional 

y fortalecer entre otras cosas las finanzas del sector Estatal, 

de ninguna manera ~liminó el antagonismo entre las c1ases ~oci~ 

les, sino por el contrario intensific6 su 1ucha dentro d~ una -

economía mexicana inmersa del contexto de la crisis capitalista 

mundial. 

Así, los efectos producidos por la ar.lpliad6n de la [PM 

generan considerablemente un impa~·to sobre las zonas del terri

torio nacional donde. se está procesando el petrólPo, estas ár~as 

se presentan en la actualidad como focos de tensi6n sociorcon6-

mica. 
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FIGURA 11A11 

PRODUCTO, ·PETROLEO Y PETROQUIMICA 

INDICE DE PRODUCCION (1971><100) 
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;.Qué significa fsto?. Que son ahora las rcgione.; socioecg 

n6micas donde se procesa el petroleo, las que en grado signific~ 

tivo a las demás que también reciben el impacto de la crisis, las 

que crean una agudización confl1ctiva entre su desarrollo econó-

mico y las clases sociales que habitan en dicha área. Esta 

agudizaci6n de las contradicciones, es la expresi6n de la dialéc 

tica del propio capitalismo en su desarrollo a escala mundial. Y 

es quec el ~ubdesarrollo es producto de la explotaci6n <lel capit! 

lismo coao sistema internaciona1.-ª-' 

El impacto de la crisis capitalista hacia las regiones pe

troleras de México, se da en la medida en que el EStado mexicano 

genera una política petrolera estratégica, que permite intensifi 

car la exploración y explotaci6n de los recursos petroleros, a -

partir de los cuales se crea la ampliación de la IPM, para el b~ 

neficio de unos cuantos intereses capitalistas, que son fundame~ 

talmente los de un capitalismo :monopolista tant'o interno como e~ 

terno. Y que se expresa geocéntricamente en un poder econ6mico

político adquirido en los últimos años por el Estado me de ano. -

Ahora bién si esto no es el todo de la explicación del impacto ·· 

generado en las regiones petroleras, cuando menos sí es un aspe.e=. 

to importante que peTIBite una explicaci6n. 

Por su parte las decisiones tomadas por el Estado mexicano 

en materia de política petrolera, ayudaron a fortalecer las fi

nanzas del sector estatal consolidando su poder hegem6nico que 

le permite continuar conduciendo el proceso del sistema mexica

no de una economía en crisis. 
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a) Las decisiones 

El periodo de profundi=aci6n de la crisis en la economía -

•exicana se ubica entre 1974-1977, momento en que se perfila un 

descenso de las inversion;:>:; 1 aumento del desempleo y crecimiento. 

inflacionario; para culminar en agosto de 1976 con la devalua

ción del peso mexicano y los a~uerdos con el Fondo ~onetario In

ternaciona1. 91 

Ante esta perspectiva se puede <ll'cir que la devaluación 

del peso mexicano, estuvo en función de la5 necesidades que obli 

gañan al Estado mexicano a reubicar el proceso capitalista nací~ 

nal al sistema de recuperación mundial. En un momento en que el 

proceso de acumulación interno, se encontraba deteriorado y era 

necesario encontrar nuevos cauces. 

La situaicúu se hizo patente cuando fue el propio presiden 

te electo de Mixico José L6pe= Portillo~ el que reconoci6 el es-

tado crítico en que se encontraba el país y lo expresó en su dis 

curso de toma de posesi6n de 1a siguiente manera: 

.•• "del hecho de que problemas mundiales y necesidades ina 

plazables de nuestro desarrollo acelerado, nos impu5iera una rea 

lidad insoslayable: inflación, complicada después con rccesi6n y 

desempleo. Esto precipi t6 el fin de una 1:1 rga etapa y ocasion6 

despuEs el disparo ele los precios, la dP\a1uaci6n del peso, e hi 

zo evidente la vulnerabilidad del sistema financiero frente al -

rompimiento de la estabilida.d" . .!.Q./ 

Así, el abandono de la paridad camhiaria del peso por el -
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de su flotación, fue la medida que ocasionó un definitivo abando 

no del modelo de "desarrollo estabilizador"~ reubicando a la eco 

nomia bajo una nueva modalidad del proceso de acumulación de ca

pital que se basó en la nueva expansión petrolera, y como un es

timulo que vino a recobrar la confianza perdida por los capita

listas inversionistas y el retorno de los que habían salido del 

país. 

La nueva política económica del Estado mexicano se susten

ta pues, sobre la base de la recomposición de la confianza delos 

sectores capitalistas y el Estado, así como los recursos prove~ 

nientes de la ampliación petrolera, la cual constituía el eje 

central de la política económica que combatiría la crisis. 

Los puntos estratégicos de esta política eocnómica se plan-

teaban en los siguientes términos: 

1. Se pretendía fomentar un alto creciaiento y sostenerlo 
con capacidad eficiente. 

Z. Garantizar empleo y bienestar a toda la población mexi 
cna. 

3. Mejorar la distribuci6n del ingreso. 

4. En base a los tres anteriores, se alcanzaría disminuir 
la dependencia externa tanto económica como política y 

cultural. 

El Plan Global de Desarrollo, aparecido en 1980 ve-

nía a reforzar los puntos estratégicos anteriores, fortalecien-

do y exponiendo ideas más acabadas de una política de desarrollo 

basada en el petróleo, en esta forma el (PGú} se integraba jun

to con el Plan Nacional de Desarrollo Industrial (PNDI) y el 
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Programa de Energía {PE) qm' conjuntamt"nte vendrían a lograr no 

s61o ampliar una política petrolera de crecimiento, sino una po

lítica de desarrollo nacional en base a los recurso~ petroleros~l/ 

Apegándose a este tipo de política; se podría integrar una 

estructura industriai impulsando ramas estratégicas con alta pro

ductibi lidad, como son las productoras de maquinaria y equipos. -

De tal manera que se lograría incrementar la producción fundamen

talmente por bienes de consumo básico. 

En términos generales la política económica estaba crienta 

da a modernizar el aparato productivo impulsando la actividad pe

trolera como medida estratégica tendiente a atacar por diferentes 

lados a la crisis, pero en la misma medida fortalPcer una estruc

tura económica mexicana que en el largo pla:o aspirara a un desa

rrollo con justicia social. Era precisamente bajo estas condici~ 

nes, como al apoyar la actividad petrolera se estaría. logrando g~ 

nerar la demanda efectiva, es decir: Proveer al Estado mexicano -

de recutsos financieros suficientes para hacer frente a la crisis 

interna y ;:¡mortiguar la5 presiones del exterior. Lo cual signi

ficaba fortalecer una política petrolera dirigi<la a incrementar 

las exportaciones de derivados del petróleo, esperando alcanzar 

los más altos volumene$ de ventas como un proyecto indispensahl~ 

para los logros de la política. económica que se había diseftado. 

[ver cuadro ~o. 5, Anrxo F~tn<lf~r~~~ '!}. 

Así al poner en marcha una "pnlftica Pconómica anticrisis" 

sobre la base de la intensa producción petrolera como principal 

prioridad para combatir la cri5is, se hacia n0cc~nrio llevar al 



frente de la estrat~gia, un gasto público q:.( ~aru,¡ti::ará el di

namis•o de la ampliación de la IPM. lZ/ 

Con el siguiente cuadro podemos ejemplificar el oonto del 

gasto total rcali::ado por PEMEX durant(> los años 19~1-':'':": 

CUADRO "A" 

Pfil,fEX! GASTO TOTAL REALIZADO 

1971 - 1977 

(Millones de pesos) 

CONCEPTO 1971 197Z 1973 1974 1975 1976 1977P 

Gasto Total:!_/ 23,107 24,828 31,989 38,647 57,429 72,440 120,090 

Recursos propios 23,107 22,261 28,068 37,560 54,267 'lOj-633 119,495 

Transferencias 
el Gobierno F~ 
deral 2,567 3,921 1,087 3,162 1,807 595 

Corrientes 1,993 887 1,087 1,691 1,807 595 

De capital 574 3,034 1,471 

:!_/ Incluye el gasto en operaciones del organismo. 

Pcifras preliminares. 

FUE~'TE: Secretaría de Programación y Presupuesto, Informa.ci 6n econ6mica y 
social básica, Vol. l, No. 4, México 1978. 



dcval~aci6n del peso mexicano, hay un gasto d~ ~2,440 millones -

de pegos, en tantc en i977 primer año del ~or.~"no de JLP, el 

gasto fue de 120,090 millones de ~esos, de 10~ ~uales 595 millo

nes de pesos corresponden a la transferencia qc~ hi=o el Gobier-

no Federal durante este período. 

El aspecto global de la política petrolera del sexenio <le 

JLP, estuvo disefiada en base a un momento crucial del capitalis

mo mundial, en el sentido de que esta política vino a servir de 

pivote del desarrollo capitalista interno y se confirm6 como es

trategia del Estado mexicano en un momento estratégico y coyunt~ 

ral. Lo anterior se confirma con las propias palabras del presi 

dente Jos& L6pez Portillo, en el discurso del aniversario de la 

expropiaci6n petrolera, el 18 de marzo de 1982. 

"Con el petróleo nos la jugamos conscientes del peligro -

que significaba f::.;J. El petróleo es y seguirá siendo el piv~ 

te del desarrollo. Xc aprovechar esa coyuntura hubiera sido no 

sólo una cobardía, sino una tonteríart . .:!l/ 

En ese sentido las decisiones de política estratégica del 

Estado mexicano, fueron tomadas desde las perspectivas del acon 

tecer tanto interno como externo. Recordemos en este caso la -

discutida presl6n que tuvo el Estado mexicano por contruir el -

gasoducto, y de la amplificación de la producción petrolera que 

era una presión proveniente desde la estrategia de desarrollo 

monopolista de los Estados Unidos. y a partir de donde M6xico -

se ve influido directamente por ejemplo, en las decisiones toma 

das por el Estado mexicano.!~/ 
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.Ahora bien,, sin duda,, que esta polftica petrolera cre6 y -

fue haciendo una serie de ca•bios que impactaron en el ámbito s~ 

cioecon6mico del país, por lo que hay que destacar la importan

cia que tuvieron en dicho impacto los planes y progra.W1as que se 

pusieron en marcha para la mapliación de la IPM. 

b) Los programas de la política 

La proyección de los programas diseñados por la administra 

ci6n en materia petrolera del sexenio de JLP, se planteó en fun

ción tanto de la demanda interna como de la externa, pero siem

pre con la perspectiva a alcanzar en el corto plazo el mas alto 

volumen de exportaciones de petróleo • 

. La política petrolera en específico se fij6 los siguientes 

objetivos a cumplir: a} Satisfacer plenaaent:e la demanca inter

na de Hidrocarburos y generar excedentes exportables; b) :finan

ciar los programas de PEME.X y trasladar cuan.tio5os rec•1rsos al -

sector público; e) elevar la capacidad de producción d( produc

tos refinados y de petroquímicos b§sicos; dl ampliar y consoli

dar los sistemas de transporte, distribución y ventas a fin de -

asegurar el suministro oportuno a las pla1!_tas refinadoras y pe

troquímicas así, como a los centros de almacenamiento y distri-

bución para el consumo nacional y para la exportación; e) in-

tensificar los trabajos de exploraciones, aumen~ando las reser-

vas y Ja producción; f) aumentar los trabajos de per:foraci6n, 

operaciones de pozos garantizando la capacidad eficiente de pr~ 

ducción de crudo condensado y gas.151 
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El prograJl!a de trabajo sexenal presentado por PEMEX, pone 

énfasis en la extracción. crecimiento y exportación de petróleo, 

así como en la de petroquíaicos. 

En los planes hechos por PEMEX. se proyectó producir para 

1977 la cantidad de 953,,000 millones de barriles diarios, con 

perspectivas hasta llegar en 1982 a unos 2,242 millones de barri 

les diarios; con una exportación de 153,000 de crudo y refinado 

en 1977, y 1,105 millones de barriles en 1982. {Para este caso 

véase cuadro "B"). 

CUADRO "B" 

PEMEX: PLAN DE PRODUCCION Y EXPORTACION 
* DE PETROLEO Y REFINADOS, 1977-1982 

(Mi 11 ones de barriles por día) 

CONCEPTO 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

PRODUCCION DE PETROLEO 

Crudo 953 1,246 1,522 l,781 2,028 2,242 

Exportación t:otal 153 336 568 770 %0 1,105 

Crudo 153 303 354 563 779 894 

Refinados 33 214 207 181 211 

* Este prógrama ha sido revisado por petróleos Mexicanos a 1980 la meta de 
1982. 

FUENTE: Comercio Exterior,. agosto de 1979,, Vol. 29, Nm. 8,, p. 852. 
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El programa Je PEMEX 197?-1982, conteaplaba vender al exte 

rior el 53i anual. proyectando producir Hl\ ~ <le la mi~aa •anera 

se proponía exportar el 40\. de la producci6n de todo el sexenio 

que correspondían al 85% de productos refinados. 

Detallando' Jlás sobre este putno, podeaos precisar que de -

las cifras presentadas en el programa de P&MFX, destacan el ca

rácter prioritario que se le di6 a la política petrolera~ sobre 

todo a la producción de crudo y refinados destinados a la expo~ 

taci6n. Lo cual significaba 3ltos ingresos percibidos por ven

tas al exterior. (Ver cuadro No. 6 del anexo estadístico JI). 

Para lograr las metas fijadas para el año de 1982,, se pre

vió aumentar la capacidad de refinación de 974 000 barriles dia

rios que se producían en 1977"' a 1,670.000 barriles diarios para 

el año de 1982~ con la evidente necesidad de ampliar y poner en 

marcha nuevas refinerías que generándoles su capacidad, en su -

primera etapa estas serían: Tula, Salina Cruz y Cadereyta en 

Nuevo León. l:.n t:into los programas de petroquímicos, lts cuales 

eran: La Cangrejera en Coatzacoalcos, Pajaritos del mismo muni

cipio, en dicha área se sitúa también el complejo de Cosoleaca

que. 

Por su parte aunque la construcción del gasoducto que iría 

de Cactus, Chiapas a Reynosa, Tamaulipas; no figuraba dentro del 

programa sexenal presentado por PEMEX, sin embargo si estaba con 

siderado dentro de las metas trazadas por la política petrolera 

planteada por el ~obierno de JLP. En el :mayor de los casos por

que este gasoducto constituía el ramal de duetos que utilizaría 



- 81 -

PEMEX para In distribución del gac; a sus clientes, por ejemplo -

se contemplaba dentro de los programas de transporte unido al de 

los productos petroquímicos. 

El programa del sexenio contemplaba una inversi6n global -

de 330 mil millones de pesos, de los cuales 51 millones -equiva-

len a 15.5\ del presupuesto total- estaban destinados a la insta 

Iaci6n <le nuevas unidades p0trn~ui~icas. 

"Pero toda actividad petrolera -cxportaci6n, explotaci6n e 

industrialización- resultaría insuficiente sin un aparato distr! 

butivo adecuado y eficiente, de ahí que Pemex encausP n este ren 

glón un importante cúmulo de recursos" . .!.§./ 

Con la decisión estatal de que el gas sale asociado con el 

petróleo y que dadas las condiciones de la industria petrolera -

mexicana, s6lo se podía vender o quemar, una salida inmediata 

fue la de construir el ramal de gasoducto -que aunque no llegó a 

cubrir el proyecto planteado al principio-, si se situ6 en las 

fronteras con Estados Unidos siendo ésta una necesidad apremian

te en la generación de entrada de divisas pra el país. 

Para la construcción del gasoducto hubo la necesidad de ob 

tener para PEMEX un crédito extra de 1,500 millones de dólarC's, 

ademi~ de los 15 millones de d6larPs que necesitaba la emprp~a 

para lograr producir hasta 2.5 millones de barril0s de pet1EJcn 

.l. • 17 / ... 1ar1os.-

e) Lo<; l"Pcnrc;ns financ irr<'s 

El monto de Jos recursos financieros para lograr la a~pli~ 



ci6n de la IPM, se contabili=6 de la siguiente man~ra: 

Se destinó una inversión total de 33,l~o.3 millones d~ pe

sos para el período 1977-1982; el 6.3°é para exploraciones y est~ 

dios exploratorios; 44.0\ explotaci6n; a refinación el 13.9\; 

14.7\ a petroquímica; el 19.0\ en transportes y el 1.8\ para ser 

vicios sociales y administrativos. Como podemos ver la mayor ig 

versión se localiza en explotación, exploraciones y petroquímica, 

sectores de mayor importancia dentro de la política petrolera, -

ya que como sabemos los objerivos de ésta eran los de incremen

tar las reservas y productos petroquímicos para la comercializa

ción. (Ver Cuadro No. 7 del Anexo Estadístico II). 

Ahora bien, dentro de las proyecciones para la ampliación 

de la industria petrolera, se destinaron recursos financieros -

-estos eran los más significativos al poner en operación los 

programas- y que eran necesarios para implantar una gran infra

estructura, tanto como para abastecer a la industria de maquin~ 

ria y equipos para la explotación, refinación y distribPción de 

los productos petroliferos. 

Las inversiones en materiales y equipos durante el perío

do 1977-1982, ascendió a 103,932.8 millones de pesos [a precios 

de 1977), can-ti dad que equivalía al 31. 2\ del total de las in

versiones que contemplaba el programa presentado por PEME.X para 

dicho período. 

En el siguiente cuadro podemos observar~ como es el sec

tor de los petroquimicos el que ocupa el rengl6n más importante 

en ta demanda de bienes de capital con un 30.2t, en comparación 
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con el renglón que ocupa la refinaci6n que es Je $Ólo 18.6~ en la 

demanda de materiales y equipos. 

CUADRO "C" 

INVERSIOXES EN M.\Tf.RI:\l fS Y FQHirt~~ 

* 1977 - 19~~ 

{Millones de peso$ 1977) 

SECTORES 1977 - 1982 

Inversión total 103,732.8 

Explotación 35,950.8 

Refinación 19,341.9 

Petroquímica 31,322.1 

Transporte y distribución 17,.316.0 

o 
a 

100.0 

34.6 

18.6 

30.2 

16.6 

* Se refiere solamente a las conrpras de hienes de capitál P intennedios más 
representativos de la indu.stria petrolera. :;..;o incltl}·e exploraciones,. co· 
mercialización, administración, etc. 

FUENTE: CoJTIE'rcio exterior, Vo1. 29, No. 8, Méxirn, .'.\gos;to de 1979,. 
pág. 853. 



- 84- -

De tal manera que se esti•a en el perf~Jo 197?-82, una in

versi6n destinada a la adquisici6n de bienes üe capital muy sig

nificativat sobre todo si tomamos en cuenta que su origen por lo 

general es extranjero. El cuadro reprPsenta una perspectiva de 

adquisici6n de materiales y equipos provenientes del exterior, -

ya que por el propio carácter que tienen esto~ bienes de capital 

s6lo se pueden obtener en los países desarrollados, -una impor

tancia de bienes que bacen más dependiente a la industria aexic~ 

na-, y en particular la indus~ria petrolera como demandante de -

estos materiales y equipos. 

Por ejemplo en los programas de inversiones para materia

les y equipos, se puede contabilizar desde las inversiones desti 

nadas a reactores~ torres, tuberías, hasta válvulas y conexiones, 

indispensables en la ampliación de la IPM. 

Podríamos hacer estimaciones sobre elmonto del material y 

equipos que recibe PEMEX, con la probabilidad de que e 1 88\ de -

tales conceptos son de origen e.xtranj ero. Por ejemplo c·rtt re 

1971-1976 PEMBX importó materiales y equipos en un 43.6%, eleva~ 

do la cantidad hacia 1977 a un 45.8'1.. Sobre el mismo caso el Ge 

rente de Provedurías de PEMEX, Raúl Cisneros, declaró a nombre -

del Director de PEMEX, Jorge Díaz Serrano, eI 24 de abril de 

1981, que hasta esta fecha PEMEX había comprado más de 300 mill~ 

nes de pesos de provedurías del extranjero, y agregó: 

npetr6leos Mexicanos elevará casi el cien por ciento sus 

adquisiciones de maquinaria, equipos y rPfina•iones este año. -

la mitad de las cu~les -equivalentes a casi S~ mil millones <le 
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pesos- provendrán ..:el exterior ..... .!Jil 

Sin embargo esto s6lo es un aspee-~ de la formalidad Je 

las operaciones que reali~a Pfil.!FX con el exterior, el otro aspe~ 

to es las condiciones en que se reali:an tales operaciones muy -

específicamente son la tecnología chatarra importada para la 

IPM. 191 

. 
Dc-ntro del mismo orden de 3preciacionec; Je los pro,gr.1ma~ -

presentados por PENEX en el impulso <le la expansi6n petrolera y 

apoyando la política de suministro de materiales, equipos etc., 

se destaca que: 

.. [:.;],conforme a una investigaci6n realizada sobre una -

muestra de 14 proyectos {ocho de refinaci6n y seis de petroquími 

ca)~ se octuvo que el costo de la producci6n promedio de las re

finerías la participaci6n de componentes nacionales fue de 35.2':., 

en tanto que los caponentes extranjeros fueron de 64.8\, en las 

plantas petroquíaicas las relaciones fueron 19.6 y 80.4 por cien 

to, respectivament:e".'!!2./ 

¿Qué significado tiene esto?, es decir que las importaci~ 

nes que hace PEMEX para los sectores estrat~gicos, como son re

finación y petroquímica~ están muy vinculados a su origen de f! 

bricación en los países imperialistas. (Ver ~uadro No. 8, Ane

xo Estadístico II). 

Por su parte, las metas programadas en la política petra-

lera eran las de alcanzar los méjores beneficios en el corto 

plazo, la ampliación de la [PM JE'hía desplegarsC" con un c;i&nifi_ 

cativn proceso de generaci6n de divisas. esto ~1e principalmen-



tv ?Or lo que la prcs~ntaci6n d~ los progr3~as de PI~fX -~ntcm-

p!aoan los más ~~biciosos pro:e~tos. 

En el caso de la generaci6n de divisa5 s6lo es de~~~ible -

si consideramos que las opcradones reali;:a.!:J.s por Pf:MEX. exis· 

ten tanto ingresos como egresos de divisas en las cuenta$ prese!l 

tadas por la empresa, en el caso del progra~a de egresos en divi 

sas esperado por PDIEX, la si tuaci6n se presentaba de la siguie!l 

te :manera, (Ver Cuadro "E") • 

CUADRO HE" 

PEMEX: EGRESOS DE DIVISAS POR REGALIAS DF TECNOLOGIA 
EXTRANJERA, PAGOS A TECNICOS E INVESTIGADORES 

EXTRANJEROS Y OTROS, 19.77 - 1982. 

(Millones de d61ares) 

A R O S HONTO 

1977 294 

1978 355 

1979 370 

1980 160 

1981 129 

1982 100 

TO TA L 1?408 

.FUE~"TE: Elaborado a partir de; Comercio Exterior, Vol. 29, No. S. 
México, agosto de 1979, p. 850. 



De <.>sa mant>ro, 1.:on un monte- :li: 1,408 ~~::l0ne~ de J6lares ~ 

en el SPXenio. la empresa se ooY~rfa disminuv~~Jo su depenjencia 

de los pagos por servicios a extranj('ros, e~t~ lo lograría a tra 

v~s del impulso a los propios pragr3mas que rresentaba. 

Disminuir la dependencia significaba par3 la propia empre

sa sustituir en el corto plazo, el personal té:nico y el total -

de los cuadros de op~raci6n, etc .• y so estari~ logrando la auto 

suficiencia en ia medida que tambi~n se generaba un autofim:mcia 

miento. 

Por lo tanto crear una aportación neta de divisas a partir 

de los ingresos por exportaciones de PEMEX, era una manera a tra 

vés de la cual los planteamientos de la política petrolera pre

sentada por el Estado mexicano, pretendía finan~iar el deterio

ro en que se encontraba la economía mexicana. 

Los puntos más representativos de la política petrolera -

del sexenio lópezportillista eran: 

J. La exploración, explotación y exportación masiva de 

productos petroleros como meta a seguir, esto a partir del au

mento considerable de la capacidad instalada tanto en la refina 

ción como en la ampliación de nuevas plantas petroquímicas. 

2. Aumentar cada vez más las reservas de petróleo y gas -

natural, para colocar a México entre los países productores de 

petróleo de mayor rango en el mundo, lo que le daría al país -

las mejores condiciones para poder negociar su dependencia y 

propiciar un desarrollo social con justicia. 

/ 
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3. Consolidar un desarrollo industrial a partir de la opti 

mi:aci6n de los recursos petroleros, creando empleo para las :o

nas donde se da el auge petrolero, lo cual significaba aprove

char las zonas petroleras para generar "polos de desarrollo11
• 

Estos tres punt.os eñalados nos l le\·an a destacar que el P!!. 

pel asignado por la política petrolera a la industria clave es

tratégica para Pi desarrollo, ya que el generar entrada de divi

sas estaría creando las condiciones necesarias para financiar la 

infraestructura sobre la que se mueven las empresas nacionales y 

trasnacionales que operan al interior de la economía aexicana. 

El subsidio a las grandes empresas que operan dentro de la 

economía mexicana por parte de la empresa PEMEX, se hace por 

ejemplo a través del suministro barato de derivados del petróleo 

como son, gasolina, aceites y lubricantes en general, y en el ma 

yor de los casos ya que la política petrolera plantea el desarro 

llo intensivo de la petroquímica vendrá a ser medida beneficiosa 

para las empresas trasnacionales, las grandes consumidoras de es 

tos productos. Por tanto el desarrollo econ6mico planteado por 

la política petrolera, s6lo vino a crear un beneficio relativo -

en las áreas subdesarrolladas tanto del campo como de la ciudad. 

II. La política de integraci6n 

a) Relación Estado~Regi6n petrolera 

Una condición básica en la estrategia del Estado mexicano, 

es la política desplegada con el objeto de integrar las regiones 



petroleras al resto Jr :J c~onnmla. ~~brc toJo tc~1~nJ0 ~n curn 

ta que el [stadn tiene ~~ pap~l d~ter~inante par3 influir Pn la 

estructura social regional, mas trat;fodosc de un í:staJo mcxican0 

conductor de la economía y que busc~ en lns tlltim~s anos reade

cuar el desarrollo del ~~pitalismo ~~x1~ano; es tlc~ir: 

En estos Oltimos aft"s se ha visto la ~apsciJad implementa-

Ja por el Estado mexicano, por un la~0, en un int~nto pnr mouíf! 

car y reorientar.el desarrollo econ~ri~n mediante una política -

de fortalecimiento para sí mismo a p,rtir de una mayor particip~ 

ci6n en la economía, y por el otro, en un intento por planificar 

y remodelar al pafs tanto en lo políti\o, administrativo, como -

en lo urbano e industrial.~.!/ 

De tal manera que este fortalecimiento en la estructura es 

tatal le ha permitido, a través del auge petroleroy entrar en la 

reorientación de las estructuras regionales al resto de la econo 

~ia y tratándose por ahora de regiones petroleras prioritarias -

en el sostenimiento de una política econ6mica que tiene comoflan 

co la estrategia del desarrollo petrolero. 

La relación entre el Estado mexicano y las regiones petro

leras, se ha venido dando bajo la promoción de actividades cen-

trales, como son: 

A. Mediante la estructuración de una burocracia polí

tica que desarrolla en la región la promoción de -

la política del Estado mexicano. 
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B. Generando un pacto político con los gr~pos de poder 

regional, estos grupos van ;i 0 .:;r:in ti •-ir ':":t estabi-

lidad en la localidad. 

C. A su vez el Estado garantiza por medio de las di

recciones municipales, la estabilidad para que los 

grupos econ6mtcos más poderosos de la región pue

dan crecer y desenvolverse sin dificultades para 

expandir el comercio. 

A partir de estas tres medidas, el Estado logra poner en -

marcha la movilización de recursos, ya sea subsidiando a losayug 

tamientos y fomentando los planes de desarrollo como son infraes 

tructura y transferencias de tecnología. 

Por una parte la burocracia política que actúa a través -

de las secretarías de estado y mediante el propio partido ofi- -

cial, es decir mantiene un control político que se realiza obte

niendo a toda costa los puestos electorales, así como formando -

cuadros que pasen a tomar parte de la burocracia política. De -

tal forma que se generan eslabones entre grupos gobernantes re

gionales, grupos gobernantes de las entidades federativas y el -

11Estado nación" en su conjunto, es decir un 11Esrado nación" qu<: 

se presenta como el representante de los intereses de todos los 

mexicanos sin distinción de rango o clase social. 

Los grupos de poder regionales también crean las condicio

nes necesarias para que el Estado pueda integrar las regiones -

petroleras al resto de la economía! gestionan para que los pue~ 

tos municipales sean ocupados por miembros de las familias de -



~sto!li gn•pSi' "elitl"S rP:.;,1o:laJ"s" ~· .'~n líJC'rcs ..:·on lo~ que man

tienen dC>rt1 compadra:g;,; gencranro.!c> un JinaMÍSl'l.O en el que lo

gran mantener su podf'r f'n tanto ccmrromcten a la ~ntidad regio

al a relaion~rse a las de:isiones del Lstado mexicano. 

Aunque si bien el Estado mexi~ano logra rcali:ar esta inte 

gración mediante su polít1~a estratégica, dicha integra~i6n no -

correspondr a las necesiJaJes del desarrollo re~innaI, sino a 

las necesidades de readecu~ción del pruc~so de acumulación de ca 

pital. Asi el Estado se presenta como el representante del bien 

común, defensor de todos los intereses -func:i6n que le ayuda a -

obtener una legitimidad al interior de la sociedad mexicana-. 221 

De esa manera y en cierta medida el Estado mexicano, logra 

"convencer" a los diferentes estratos socialE>s y favorecer al 

proceso de acumulación capitalista interno. Pero también en ese 

mismo sentido, estará generando las condi~iones para mantener a -

un proceso de acumulación capitalista dependiente y suh~rdinado 

al proceso de acumulación capitalista de tipo monopolista, en -

el que Estados Unidos viene a jugar el papel de personaje cen

tral de todo el contexto internacional. 

Se trata pués, de un proceso de intervenci6n estatal direc 

tamente vinculada a un proceso de aeumulaci6n de capital que en 

su período de crisis capitalista crea las estrategias necesarias 

:>ara la readecuaci6n de aquel proceso, de ahí que "nuevas" regí~ 

nes petroleras que son integradas al proceso por medio del Esta-

lo mli'xicano. 
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El poder de control estatal dentro de las ~onas petroleras 

se genera por medio de las alian:as de los diversos grupos en el 

interior de cada zona. Esto se da por ejemplo entre grupos sin

dicales, niveles seccional~s del Sindicato de Trabajadores Petr~ 

leros de la República Mexicana (STPRM), en alian:a ~on los gru-

pos municipales y en acuerdo con otros sectores de la burocracia, 

sindicatos magisteriales, sindicatos de instituciones al servicio 

dei Estado, confederaciones agrarias, ganaderas y comerciales. 23 í 

De tal manera que se forma un circuito de articulación entre Es

tado, burocracia y grupos de poder regi<:mal. 

En suma lo que nosotros proponemos básicamente en este in

ciso del trabajo, es que un estudio regional necesariamente debe 

de ir acompañado de un estudio de los distintos intereses que e~ 

tán en juego y que permiten la introducci6n de la política econ~ 

mica del Estado mexicano; evidentemente este fue un aspecto cen-

tral para que se diera la ampliaci6n de la IPM en el ámbito de -

las zonas con refinerías y complejos petroquímicos. Este es 

pues, un aspecto ideo16gico-político del cual debe de ir acompa

fiado el análisis econ6mico y que complementa al estudio de carác 

ter científico. 

b) Insuficiencia del concepto "polos de desarrollo" 

Dentro del marco establecido por el Plan Global de Desa

rrollo puede concebirse: El Plan-Nacional de Desarrollo Indus

trial, El Plan Nacional de Desarrollo Urbano, El Sistema Alime~ 
.... 

tario Nacional, y de los cuales emergen el Programa de Energía 

y el Programa Nacional de Empleo. Estos fueron ios principales 
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instrumentos 4uP Jiscfi0 ~: ~3SJd~ aJministraci6n del Estado mexi 

1.·ar.io para combatir la cr!"'is y :ipnyar el "dcsCirrollci na.:ional", 

con Pllos igualmente mant~nia una unidad de propósitos dentro de 

los cuales destacaba que: 

A partir de la acti~iJad p~trol~ra se poJfa crear ('U las -

propias zonas geografica~ ~entros de empleo y alta pro<luctivi<lad. 

Aquello sólo se lograría a través de> In ocupa<i6n ele la mano de 

de las propias localidades, y fnrtnlccicntlo la infraest~uc-

tura científica y técnica. De tal manera que dichos centros fu~ 

ran convertidos en verdaderos "polos de desarrollo", con lo cual 

se lograría integrar a las =onas marginadas existentes dentro 

del país al proceso de desarrollo nacional eficiente y eficaz. 

Lo anterior significaba pues, concebir un crecimiento eco

nómico del país en forma integrada y equilibrada. 241 

Crear 11polos de desarrollo", era dentro de la conceptuali

zación del Estado mexicano> mantener distintas zonas estratégi-

cas par~ el desarrollo nacional. Lo que significaba también lle 

vara las regiones marginadas a la integraci.ón nacional, -incor

porar a los que son margimidos al mundo de los integrados-, ha

ciendo de la sociedad una armonía. 

Sin embargo para una interprc>tación correcta dP porque> el 

Estado participa con finalidad más específica, que no es la de 

geuerar el desarro11o regional en las zonas petroleras~ sino es 

el resultado del propio desarrollo del sistema capitalista que 

conforme avanza requiere de nuevas formas que lo conduzcan al -

logro de sus objetivos. 
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En otras palabras: 

"No es accidental la tendencia del capitalismo a integrar 

bajo su control todas las foraas de producci6n, a todos los sec

tores de la poblaci6n, siempre bajo t;na foraa de subordinación y 

de funcionamiento a sus intereses11
•
25 / 

Nos encontra.os pues, en el momento actual en que el capi-

talis•o se ubica en el contexto de 1111:1 c:-risis ~enerali::ada, ante 

la cual se enfrenta la econo•ía mexicana conducida por el Estado, 

que busca a toda costa encontrar los cauces para la recuperaci6n 

de un fenómeno que se hace presente al interior de las estructu

ras del sistema :ae:x:icano. Así, las ckusas que engendran la int~ 

graci6n de estas zonas petroleras por parte del Estado mexicano, 

son las de una necesidad de recomposición del proceso de acumul~ 

ción capitalista y su función a cumplir es para el propio proce

so~ de ninguna •anera para el desarrollo de una armonía social -

como proponen los conceptos de la teoría de la marginidad social. 

Aunque nuestro planteaaiento no está en función de discutir 

el concepto de '"aarginidad social", sino el de ºpolos de desarro

Uott que en suma se derivan de la misma conceptualización~ resul

ta pues, insuficiente para un explicacióa rigurosa de los fenóme

nos que se presen:tan en las zonas petroleras y de las relaciones 

que el Estado mexicano contrae con ellas. 261 

Cuando se debe considerar que estas :::onas, se encuentran -

bajo una cierta pTesi6n del aparato productivo; crecimiento de -

las fuerzas productivas y la exigencia de una incorporación inm~ 

d:iata de bastá fuerza de trabajo, lo que provoca: insuficiencia -

de los medios necesarios para la reproducción de la fuer;::;a de 
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trabaJo, como ~on vivienda, transporte colectivo, comercio y ser 

vicios en general; todo esto genPra en el mismo sentido la nece-

sidad de reproducción del capital. De ahí surge que el Estado -

mexicano encargado del proceso económico y pol íth·o del capi ta-

lismo aexicano, considere -en el momento en que sr hace necesa-

rio reencontrar el proceso de acumulación de capital~ como zonas 

estratét:icas para el desarrollo del capi tali!'>mo, a las z.onas do!!_ 

de se procesa el petróleo, y de ninguna manera como "polos de d~ 

sarrollo social''- Puede verse en el capítulo I, inciso e, de la 

segunda parte de este trabajo, las grandes inversiones que se hi 

cieron para la ampliación de la IPM en estas z.onas. 271 

. -
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La legitimidad de la sociedad por medio del Estado, se 
entiende coao suponer que la sociedad se desenvuelve -
dentro de un interés común, y no de intereses de clase. 
Para este caso puede consultarse a: Poulantzas, Nicos: 
Las transformaciones del Estado, Editado por la Univer 
sidad Autónoma de P debla, México 1979. 

Para este ~..i • .;o puede consultarse. Ri \·era Castro, .José: 
"Corrúpci6n y disidencia obrera en .Pemex 1958-1981"~ en 
Revista Iztapalapa, UAM, Año 2, No. 5, julio-diciembre 
de 1981. 

Véase por éjemplo el Programa de Energía, op., cit. 

Toranzo, Carlos: "Notas sobre la teoría de la margina
lidad social", en Revista Historia y Sociedad, No. 13, 
Ed. J.an Pablos, S.A., México 1~77, p. 8. 

Otro ejemplo de las relaciones contraídas por el Esta
do mexicano y las regiones, llamadas ºpolos de desarro 
11011

, es el caso de "Las Truchas", en Michoacán. Véa::" 
se: Zapata, Francisco: Las Trucbas,El Colegio de Méxi
co, México 1980. 

Consúltese igualmente a Restrepo, Iván: Conflicto en
tre ciudad y campo en América Latina, Ed. Nueva Ima
gen, México 1980. 



LA A)IPLIACION DE L:\ INDUSTRIA l'FTROLERA MEXICANA 

EN EL CO~TEXTO REGIO~AL 

11 C111nl'1t::a't con ab'ti'l Ú'!> f!jt·~ a. 

la ~eaiid~d d~ la 't~Ji!n, dvf 
eatadr ~ de ea. pat•~a teda". 

* -Bassols Bntalla-

Importancia 

Dentro de la política petrolera del Estado mexicano, se 

mantuvo desde el principio como punto angular y estratégico, el 

apoyo incondicional a las actividades relacionadas con el petr6-

leo en las zonas donde Este se localiza. Esto debido a que en -

el momento en que se presenta la crisis, el proceso de acumula

ci6n de capital se vió muy deteriorado, y necesariamente el Est~ 

do recurrió a la producción petrolera como elemento detonante y 

que permitiría generar una gran cantidad de divisas para la eco

nomía mexicana.11 

Cabe destacar que debido a las presiones ejercidas desde 

el exterior, en la urgencia de sistema capi.talista mundial por -

reorientar el proceso de acumulación, nuevas ramas prnd11rtivn~ -

adquirieron una importancia relativa y que son, como el caso del 

* Subrayado nuestro en: Bassols Batalla, Angel. Gf."ogr:ifía, &lbdesarrollo y 
R·gionalización, Ed. Nuestro Tiempo, México 1981, p. 14. 
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petr6leo, un pivote para reencontrar ese proceso. La importan

cia que adquirió en los últimos años el petr61~~> hizo de las -

zonas petroleras focos de tención internacional y en lo nacional 

reordena•iento del proceso que se venía siguiendo en la indus

tria, sobre todo de nuevas áreas estratégicas para el desarrollo 

del capitalismo interno, en la medida que se da un contado núme

ro de zonas con auge petrolero.~/ 

Consideremos que para su estudio, las zonas con auge petr~ 

lero se pueden dividir en dos grupos: 

1. Las zonas donde se localizan los mantos petroleros y -

se extrae el petróleo y gas natural. 

2. Las zonas urbanas donde se encuentran las plantas pro

cesadoras de petróleo y gas natural. 

Para esto, no hay que olvidar que si bien aparecen los pr~ 

gramas de inversión de PEME.X altos montos de inversiones para ex 

ploraci6n y explotación, la mayor atenci6n se presenta en los -

programas de inversión de materiales y equipos destinados a la 

refinación y petroquím:ica, motivo por el cual debe destacarse -

que las zonas con mayor importancia econ6mica en la política p~ 

trolera del Estado :aexicano son donde se situan las refinerías 

y los cOlllplejos petroquímicos. 

Por la necesidad que se tenía de nuevas in5talaciones, 

así como la ampliaci6n de las ya existentes los planes de P:EME.X, 

planteaban como objetivos claves la destinaci6n de recursos pa

ra implementar operaciones en las diferentes zonas productoras 

de petr6leo de la República. Se program6 la construcci6n de 
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nuevas plantas sumando a 13~ y~ existentes: Las refinerías de Ca-

Jereyta en Mcnterrcy, con ucn ~apacidad de dcstilaci~n estimada • 

en ~35 mil barriles diarios; l~ refinerí3 je Salina Cru~ en Oaxa-

ca, con capacidad estimada Je 170 mil b3rriles diarios y para lI 

quidos de gas La Cangrejera con capacid3c estimada en 103 mil ba

rriles diarios.~/ 

La idea por ampliar la IPM; se bas.'.lb::i en aument:ir la capac!_ 

dad instalada de la refinación, para incrc~entar las ventas tanto 

ínLernas como externas. 

La petroquímica juega un papel muy importante dentro de 

los objetivos de la política petrolera, ya que esta es una activi 

dad primordial para incrementar las ventas y hacer entrar divisas 

al país. Las inversiones destinadas al apoyo de la petroquímica 

se estimaron en 322.1 millones de pesos. 

Tomando en cuenta que tanto la refinación como la petroquí

mica básica, así como parte de la petroquímica secundaria consti

tuyen una industria integrada al proceso de comerciali=ación tan

to interno como externo, y es por eso que en una etapa en que la 

estructura industrial tiende a demandar un mayor número de produ~ 

tos refinados, es imperiosa la necesidad de generar grandes com

plejos industriales que permitan encontrar los cauces a las deman 

das tanto nacionales como trasnacionales. 

Siendo el proceso de r~fin3ción una de las primeras etapas 

a cumplir dentro de los objetivos prioritarios para incrementar 

los productos de exportación, y dada la gran demanda interna, se 

va ha trabajar a pasos agigantados para alcanzar la ampliaci6n -
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de la IPM, esto es un hecho que se da muy ubícadamente en los lu 

gares de los mantos petroleros -teniendo en cuenta que este proc~ 

dimiento es indispensable para que pueda realizarse el proceso -

de refinaci6n. 

Por ejemplo: El proceso de destilación se realiza a partir 

del petroleo crudo en sí mismo, que es fraccionado en su primera 

etapa, luego se envía a un segundo proceso más detallado, a este 

se le denomina proceso de petroqu_ímica básica y es este el proc!:_ 

so más completo de la refinaci6n a partir del cual se obtiene 

una inmensa g~ma de productos. El esquema de este proceso se in 

cluye en el anexo estadístico III, donde se cuantifican el núme

ro de derivados que se obtienen.!/ 

Para la comercialización y envío de los productos elabora

dos en el proceso arriTua descrito, se hacia necesario generar -

una infraestructura potencialmente diseñada para desempeñar tr~ 

bajos intensivos, era una medida urgente, propuesta en la polí

tica petrolera y que sólo así se podría alcanzar las metas pro

puestas en los planes de ampliación de la IPM, y en general fo~ 

tal.ecer a la industria petroquímica nacional. Una visión rápi

da del incremento que tuvo la petroquímica como ya lo hemos in

dicado, es que sí en 1976 hubo una producción de petroquímicos 

de 3'946,329, para 1981 fue de 9'159,972 toneladas de produc

tos petroquímicos, de 1976 a 1981, se generó un incremento de -

132%, fue de dos y media veces mayor el aument'o en 19!.H en com

paración a 1976, el•incremento fue de 5'213,643 toneladas.~/ 

Para esto es necesario recalcar que el complejo industrial 

para refinación y destilación de líquidos, se encuentra pTeci~~ 
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~rntc lo~ali=ado en la :0na petrolera ~on maynr~~ re~ur~o~ en ma

teria <le petr61eo de t0da le Re~fiblica nexicana y qu~ se sit~a -

muy concentradamentc en el sureRtc de ~ixica 7 esto le puJemos l~

cali:ar si observamos el detalle en el mapa ~o. 1 de la Rcp6blica 

mexicana al final del anexo estadístico III. 

En el mismo sentido y muy concretamente para este trabajo 

se especifica que el área ~JinHitUín- Coat::aco:1lc11:> e!:' un casn -

fuandamental para el estudio de la concentración Jp ::i IPM, sobre 

todo porque es aquí en donde se encuentran las más gr~ndcs insta

laciones de esta industria, puede consultarse nuevamente el mapa 

de la República mexicana que ya indicamos arriba. 

Desde esta perspectiva, consideramos que el área comprendi

da entre Minatitlán y Coatzacoalcos, es el ámbito donde se va a -

localizar el impacto socioecon6mico más importante que se haya g~ 

nerado en los últimos años por la ampliación de la IPM. Sobre to 

do porque es aquí donde se realizan lns trabajos mfis significati

vos desde el sexenio de JLP. 

El potencial industrial del área N~natitlán-Coatzacoalcos, 

estl encabezado por tradición por la Reninería Lázaro Cárdenas,

como la REfinería de mayor producción a nivel nacional, ya que -

cuenta con una capacidad de producción de 300 mil barriles dia

rios de refinaci6n; slendo esta la Refinería más antigua y de ma 

yor capacidad en el país, ya qut> en 197R demostró la c-:mnc-irlnd -

de producir 94,969 mil barriles refinados, equivalentes para el 

mismo año al 29.4% del total nacional, seguida por la refinería 

de Cd. Madero con 58,973 mil barriles es decir un 18.R\ del to-

tal nacional
7 

y se encontraban ~n tPrcero y cuartn lugar Salaman 
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(l ' 
ca, Tula en Uidalgo.-1 \_\"er cuadro ~o. 1 J.cl Afie-";:' [5taJísti.:0 -

II I). 

Por su parte el Complejo La Cangrejera que se s~tua en las 

cercanías de la Ciudad ue Coatzacoalcos. es el comple~o más gra~ 

de de su tipo no sólo en México sin" en todo Latinoaaerica, )" 

junto con Pajaritos, Morelos y Laguna del Osti6n, constituyen el 

área produce anualmente 12 millones 400 mil tnneladas de proJu~-

tos petroquíaiccs, de las cuales la Cangrejera sola aporta tres 

y medio millones. 

Lo anterior equivale también a decir que la zona Minati tHin 

-Coatzacoalcos es la más influenciada por la expansi6n petrolera 

y la que registra los mayores problemas en sus áreas urbttnas, ya 

que éstas p·ertenecen a las zonas petroleras donde se localizan -

las plantas procesadoras de petróleo y gas natural co110 lo indi

camos al J?rincipio. ·sobre estos aspectos precisal'elliOs en los s!_ 

guientes capítulos, con los que habremos bajado del análisis ge

neral al problema del análisis particular. 

I. Mina ti tlán-Cc;>atzacoalcos zona petrolera 

a) Algunos aspectos socioeconómicos 

Localizados en el sureste de la República Mexicana, sobre 

la costa veracruzana del Golfo de México, Minatitlán y Ccatza-

coalcos, son dos municipios con importancia comercial y cultu

ral en el contexto de la región donde se encuentran ubicados, -
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va que por traJiC'i6n se co~virtic1un J~sde la ll~gaJ3 de Jos esp~ 

~~les hasta nuestros d[as en el paso obligado para ei ~~ra~rcio en 

trc el Golfo de México y C>l <keano T'acífi~o por s€'r la cintura -

~ás delgada Je la Repdblica mcxicanat y que en la actualidad con§ 

ti tuyc el "Corredor Trasíst~ico", o tamP.ién 11 amado "~crvicio Mu! 

timoJal Trnsístmico (SMTI ..que tiene una gran importando econ6mi

ca e industrial p:na el ue~arro¡10 <lc1 i:'apital ism('I ffil'.\1'."ano. 71 

iVer mapa No. 2 Anexo Estadistica ITil. 

Los orígenes del 5rca Mjnntit15n-roat:ncoalcos, como zona -

petrolera, se inicia a principios tle este si~lo cuando la Compa

ñía Inglesa Pearson, empie::::a sus exploraciones en la región que 

componen estos <los municipios. Con el establecimiento de la pr! 

mera refinería de petr6Ieo hacia 1909 en Minatitlán por la Comp~ 

ñía Petrolera "El Aguila", la región se constituye en foco estr~ 

tEgico para el desarrollo nacional, a tal magnitud que después -

de la expropiación petrolera de 1938, la actividad petrolera en 

esta reiión ha sido ~1 factor determinante para que se de un auge 

petrolero y urbano fundamentalmente en los dos municipios. (Véase 

la cercania en que se sitdan ambos muni~ipios, mapa de la figura 

"A"). 



Ar E'X 1 C O 

FUENTE: M.Nolasco y J. Rojano H. 
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En la actualidad Minatitlán cuenta con 168 mil 829 habitan-

tes y Coatzacoalcos tiene una población de ló8 mil 829 habitantes, 

que en suma son 398 mil 829 habitantes que viven las co•plicacio

nes de la expansión petrolera. Los dos ~unicipios desarrollan 

diariamente la fwici6n de abastecer al mercado petrolero, tanto -

al interior del país como en su exterior, por ejemplo, Coa.tzacoal 

c~s úítimamente se ha convertido en un puerro de altura donde ca~ 

gan los buques de las compañías petroleras más importantes del 

lilUlldo.!1 (Ver aapa No. 3 del anexo estadÍ$tico III). 

La zona econ6mica de Minatitlán-Coatzacoalcos, inicia a PªE 

tir de 1960 una nueva recomposición económica-social, sobre todo 

urbanistica, una restructuraci6n que empieza a trasformar la zona 
• 

en el momento en que se expanden los trabajos de nuevas plantas -

industriales básicamente petroleras, esto, trae obviamente un 

gran flujo de aigrantes de las pequeñas localidades aledañas que 

vienen a hacer una recomposición en el sistema urbano que se ve-
, 

nia siguiendo. 

Con el nuevo auge petrolero 7 el apoyo ª~este por parte de 

la política del sexenio de José L6pez Portillo a mediados de los 

años setentas, los dos municipios tienen una gran afluencia de -

aano de obra,. -no hay que olvidar que uno de Jos objetivos prin

cipales de la política petrolera era el de multiplicar las inst~ 

laciones, las reservas y las ventas petroleras-. 

Así, ¡;:on el apresuramiento por la expansi6n petrolera, se 

gener6 una alta demanda de man.o de obra en los trabajos de cons

trucción-ampliaci6n de la IPM, provocando cambios violentos en -
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el proceso socioecon6mico de la región. De tal manera que un 

gran número de productores que tenían posesi6n en sus parcelas,

pasaran a ser peones de los trabajos de la ampliación de la IPM, 

es decir se da un proceso <le ~eparación de productor directo de 

sus tierras, al tenerse éste que emplear como obrero de la cons

trucción y esto a su vez, viene a engrosar un ejé'rcito industrial 

de reserva en el conglomerado de ambas ciudades Minatitlán y 

Caat=acoalcos~~/ 

Por ejemplo, de 1970 a 1981 la pohlaci6n de Minatitlán se 

incrementó considerablemente, en 1970 existían en el municipio -

94 mil 621 habitantes y para 1981 ya habían 168 mil 829, es de

cir se da un incremento de 74 mil 208 habitantes, un 78\.lQ./ 

Por su parte Coatzacoalcos, considera como el municipio 

con los servicios más completos con respecto a Minatitlán, en 

19&0 tenía una poblaci6n de 227 mil 976 habitantes y en sólo un 

año se incrementó en 20 mil 24 habitantes, es decir en 1981 ya -

tenía 230 mil habitantes. A mediádos de 1980, la Ciudad de Coat 

zacoalcos ya empez6 a recibir un promedio de 75 personas por día, 

estas llegaban con la idea de colocarse en los trabajos de 

PEMEx.l1J 

Todo este fenómeno de migraciones, provocan en ambos rnuni-

cipios una acelerada concentraci6n urbana sin precedentes histó

ricos en la región. Se trata de una concentración determinada 

por una fuerte migración, incremento del índice de natalidad y -

por lo tanto aumento de la demanda en la vivienda, sohr.e lo que 

hay que considerar que por lo meno~ un tercio de la poblaci6n 

que llegan a vivir a es~as dos ciudade~, provi~nen de otros esta 
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dos de la República •exicana, no son únicamente poblador~s del e! 

tado de Veracruz. 

La estratificación social que compone a estas ciudades. es

tá integrada por personal calificado procedente fundamentalmente 

del Distrito Federal~ personal que se compone principalmente por 

extranjeros especializados; los migrantes del Istmo de Tehuante

pec que llegan a constituir al pequeño y mediano comercio en am

bas ciudades, sin embargo en informes recientes se destaca que -

el grueso de migrantes que llegan buscando trabajo son origina

rios de los estados de Tabasco, Chiapas y Campeche, principales 

estados cercanos a la zonat son estos trabajadores los que se e!!!_ 

plean en las compañías constructoras que trabajan con PEMEX, y -

los que consiguen pocas posibilidades en el trabajo de planta, -

debido sobre todo a que en la medida en que son terminadas las -

obras de amp1iaci6n de las plantas petroleras,. estos trabajadores 

son despedidas._. 

CUADRO "A" 

POBLACION DE MINATITLAN-COATZACOALCOS 

MUNICIPIO 1960 

Minatitlán 52,928 

Coatzacoalcos 54,425 

To ta 1 : 107,353 

1970 

94,621 

109,.588 

204,209 

198n. 

158,589 

22.7 ?9.76 

386,565 

lit: 
19-81 

168,.829 

230,.000 

39&,.829 

** 1982 

196,580 

250,433 

447,013 

FUENTE; Censos generales de poblaci6n,. estado de Veracruz,. 1960, 1970,. 1980. 
* Esti:maci6n nuestra en base a artículos publicados en revistas. 

ti· Retrepo,. I. Conflicto entre Ciudad y Campo, Edw N.I:mágen, Mé.x. 1981,.p.188. 
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As1, la poblaci6n de ambos municipios está constituida por 

distintos estratos sociales, estos se localizan de acuerdo a las 

actividades que desempeñen e intereses econ6mcios a que pertene

cen, comprendiéndose que la distribuci6n se genera de acuerdo a 

sus posibilidades económicas para adquirir una vivienda y de los 

vínculos que se tengan con los grupos de poder reigonal, co•o es 

el sind.icato petrolero, las autoridades municipales y los grupos 

de comerciantes. 

La estructura social de la zona petrolera MRnatitlán.-Coat

zacoalcos, está compuesta por familias de técnicos especializados, 

burocratas del sindicato de PEMEX, pequeños y medi~o~ c.!Jmercian

tes, las familias de los trabajadores de las Compafiías construct.Q_ 

ras que trabajan con PEMEX, y un buen número de trabajadores de -

los servicios prestados por los municipios que en su mayoría son 

de· familias de origen petrolero. Para una comparación del perso

nal ocupado por PEMEX en la República mexicana, y de cual es el -

estado .ie la Repúélica con mayor número de trabajadores dedicados 

a la industria petrolera, véase el cuadro No. Z del Anexo Estadís 

tico III. 

b) Est:r:uctura Industrial 

La zona econtñaica Minatitl&n-Coatzacoalcos~ es por tradi

ción importante centro comercial~ en Ja actualidad su impoT'tancia 

se ha multiplicado~ fundamentalmente por la actividad petrolera -

que coloca a la zona como foco industrial en la refinaci6n de de

rivados de petr61eo, más importante en Méxic.o y de consideración 
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para I.atinoamérica. 

En otras palabras: 

"C-.::...7, en Veracru::: está el complejo petroquímico más gra!! 

de ~~ Latinoamérica, integrado por 13 rangrejera, Minatitlfin, C~ 

soleacaque~ Allende y Osti6n" . .!.~/ 

Hasta 1975 existían en la zona Minatitlán-Coat:acoalcos, -

tres plantas petroquímicas funcionando~ que eran: Refinería Láz~ 

ro Cárdenas~ Pajaritos y Cosoleacaque; además habían operado 

seis pequeñas industrias relacionadas con la actividad del petr~ 

leo, durante este mismo año ya se encontraba en marcha la cons

trucción del complejo la Cangrejera. 

Considerando que entre los dos municipios, Minatitlán y 

Coatzacoalcos, han sido los más presionados por la ampliación -

de la IPM, en caso concreto por que en el área se han hecho las 

ampliaciones más importantes de PEMEX~ fundamentalm.ente obras -

de infraestructura. 

En la actualidad es en esta área donde se localizan las -

plantas procesadoras de petr6leo de 11ayor capacidad en la Repú

blica mexicana, la refinería de Minatitlán (Lázaro Cárdenas) 

que tiene una capacidad de 200,000 barriles de refinaci6n por -

día -esto es en cuanto a pelróleo crudo-, y en cuanto a gas na

tural. cuenta con 90,000 toneladas métricas de gas natural. Por 

su parte la Cangrejera~ tiene una capacidad de destilación de -

gas natural de 46,500 toneladas métricas de gas natural por día, 

un 96% menos que la Refinería de Mínatitlán y un 78~ menos que 

la de Cacrus, Chiapas que produc:fl 82,SQO y el llH más que la -
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•.l(> Po:::a Ri.;::<. pintos para 1981, Vc>r ..:-uaJrc ~o. 3, An1:xe [staJfa

tico IIl.). 

Siemh."'1 <Je mái:; del cltl~, la actividad industrial en ambos mu

nicipios, la ampliaci6n de la industria petrolera ha sido un fac 

tor punta para i:;u industriali:ación, a tal magnitud que en la ac 

tualidad se encuentran operando las siguientes plantas; 

-El rni~ important(' por su capacidaJ op~rativa es el Compl~ 

jo petroquimico La Cangrejera, que fue puesto en marcha el 29 de 

abril de 1981 con una inversi6n de 26,0Sh millones de pesos. Es

te complejo petroquímico en su gran magnitud vino a responder a 

la urgente necesidad de la demanda nacional y mundial de los de

rivados del petr6leo. 

La Cangrejera suministra once materias primas básicas para 

la industria capitalista, estas son: Oxido de etileno, acetalde

hido, polietileno de baja densidad, benceno, tolueno, ortoxileno, 

paraxileno, aromáticos pesados mezcla de xilenos, etihenceno y -

cumeno; ádemás tendrá capacidad para producir propano, butano, -

butileno~ pentano, hexano y naftas. 

El Complejo la Cangrejera se localiza a 8 kilómetros al -

oriente de Coatzacoalcos, sobre la carretara a Villahermosa, Ta

basco. 

La Cangrejera cuenta con tres áreas, una de almac('namiento~ 

una área con 20 planta5 petroquímicas, y una tercera de servicios 

auxiliares. Cuenta también con edificios para funciones aclmini~

trativas, y una clínica médica para atender al personal que laho-
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ra en el co11tplejo. 

La capacidad con que produce actualmente la Cangrejera, ... 

es de 3,191~000 según la Memoria de Tabores de PEMEX 1981, este 

volumen en toneladas anuales será alcanzado a finales de 1982. 

-Por su parte l:i R<-finería I.á;:aro Cárdenas, ubicada en 

las inmetli~u ... it1ues <le ló. (;iud::id Je 1Hndt itlin, t-s la ¡¡¡ayor del 

país, cuenta con una capacidad de refinación de 300 ail barri

les diarios de petróleo; s11 importancia recae en ser la princi

pal fraccionadora de gasolinas naturales. En la actualidad se 

ha ampliado su capacidad de refinación,. a tal grado que ya cuen 

ta con planta refinadora de naftas con capacidad de Z0,000 ba

rriles diarios; una hidrodesulfuradora de naftas de 2s.ooo ba

rriles; y una hidrodesulfuradora de destiladores intennedios 

con capacidad de 25,000 barriles diarios. 

-El Complejo Industrial Pajaritos, es el tercero en impo~ 

tancia en la zona, cuenta con plantas de etileno~ plantas de -

cloroetano, planta de cloruro de vinilo~ planta de cloruro de -

etileno. Todas estas plantas operan a toda. su capacidad, r que 

en conjunto c0mponen el total del Complejo quf" hasta 1~81 tenía 

una capacidad de destilaci6n de 192 millones de pies cúbicos -

-Están por terminarse de construir, en la misma 1retl de 

Mina ti tlán-Coatzacoalcos, el Complejo petroquímico la Ost1ón, -

lncali~ado al noroeste de Coarzac:oa1co'.", t"'xactam~nt? ~n J;:i 11::-
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mada Laguna del Osti"'r,; ··tro complejo es el que se localiza en 

la loc~lidad de Allende que lleva el nombre Je Complejo Indus

trial Morelos, está situado en la margen opuesta del Río Coat=a 

coalcos. 131 

-El conjunto de estos Co~ph>jos petroquímicos, componen -

la estructura industrL!l de ~Jin:it i tlán-Coat~:J.::oah:o.;;, y a los · 

cuales se agregan otros Complejos de menor Ílllportancia relath·a 

vinculados a la I~, ~omn son: Fertili=antes ~exicanos (Ff:RTI-

MEX}, ubicado en Minatrtlán, y las plantas inJustriales perten~ 

ctentes al capital privado, que son: Petrocel, S.A., Resistoles 

de Mexico, S.A., Ali•entos Balanceados de M€xico,. S.A., Tetrae

tileno de México, S.A.,. Sales y Alcal:i:s, S.A. Todas estas in-

dustrias se encuentran situadas en el área comprendida entre M_!_ 

natitlan y Coatzacoalcos. (una versión más es el cuadro de la -

figura 11 B"). 

-Otro Complejo petroquí:rnico de significativa importancia 

y que no podemos pasar desapercibido, es el Cm11plejo Petroquím!_ 

co de Cosoleacaque~ financiado por el capital privado y estat3l; 

ráste complejo está conipuesto por JifC'rcntec:""plantas de refinad06 

finales• con una capacidad Je prnducdón de ..i.ts .ooo tone} '.tda~ -

por año, y es el principal centro en México y en el mundo, de -

amoniaco. 

Descrita snmerBmente cual ec: el tipo de industria que c:e 

localiza en el árc~ que estamos e~tudiando, r,otlemns decir que · 
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en el área comprendida entre M1natitlán-Coat=acoalcos, existe -

una capacidad instalada orientada hacia las funciones de PEMEX, 

aunque debe agregarse que en la misma medida participan los Fe

rrocarri J es Nacionales de México, la Comisión Federal de Elec-

tricidad y de algunas otras instituciones que operan con capi

tal est"atal, y que han tenido una importante apartaci6n para la 

ampliación de la lPM en la región, sobre todo en las obras de -

infraestructura.21/ 

Puesto que el área Minatitlán~Coatzacoalcos está siendo -

controlada por el gobierno mexicano, su actividad se ha conver

tMo en medio estratSgico para el comercio mundial del capita

lismo, en el sentido de ser un área con pueYtos que ayudan al -

canal de Panam&, sobre todo con los proyectos que actualmente -

se tienen para el lstmo de Tehuantepec.~/ 
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F TtitJRA np·• 

PLANTAS INDUSTRIALES Y FABRICAS 
INSTALADAS O POR INSTALAR EN EL ISTI40 

REFINERIA DE PETROLEO 
DE DERIVADOS CLORADOS 
DE SOSA 
DE RAYON 

DE FENOL 
DE ALIMENTOS PARA GANADO 
DE CLORO 
DE TOLUENO 
DE AMONIACO 
DE FERTILIZANTES 
DE ACIDO FOSFORICO 
DE ACIDO SULFURICO 
DE TETRAETILO DE PLOMO 
DE VALVULAS PETROLERAS 
DE ESPUMA QUIMICA 
DE BARCOS PESQUEROS 

DE HARINA DE ARROZ 
DE HARINA DE MAIZ 
DE CEMENTO 
DE SAL SILICA 
DE PRODUCTOS LACTEOS 

DE MARMOL 
DE FIBRAS ACRILTCAS 

lJl: ACR I LAt0S \ MI:TACRILAWS 

DE PINTURAS. PIGME;-;ros y RESINAS 

DE ALUMir.:IOS 

DE GLICERINA 
DE DE.TERGENTES 

DE CAL HIDRATADA Y QUIMICA 
DE FORMALDEHIDO 
DE MELAMINA-FORMALDEHIDO 
J)E EXPLOSIVOS 
DE GLICOLES 
DE POLIOLES 
DE FOSFORO ROJO 
J)E POTASA CAUSTICA 
DE ARTICULOS MOLDEADOS DE P.V.C. 
DE INSECTICIDAS Y HERBACIDAS 
DE CARTON 
DE PAPEL 
DE AGLOMERADOS DE MADERA 

Algunas de las firmas más importantes en el ramo industrial 

que se encuentran en el Istmo. Fenoquimia, Albamex, Maseca~ Min

sa, Celanece, Cydsa> Bayer, Resistol, Fertilizantes fosfatados M~ 

xicanos, Azufrera Panamericana, Cía. Explotadora del Istmo, Guan~ 

mex, Tetrttetilo de México, Fabrica la Cruz Azul~ Cementos ~uac. 

FUEl\'TE: Comisión Coordinadora para el Desarrollo Integral del Istmo de "'f.'eblan-
tepec, Coatzacoalcos V(.>lrat:ruz, m:yu de 1981. 
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II. Dos problemas del 4mhito industrial petrolero 

a) La concentración urbana 

Uno de los problemas centrales a los que se ha enfrentado 

la zona urbana de Minatitlán·Coatzacoalcos, en lo~ últimos seis 

años, es la falta de vivienda que demandan los emigrantes que a 

dtario llegan a la región en busca de colocaci6n en los traba

jos relacionados con el petróleo. 

El proceso de industrialización seguido en el área de Mi

na titlán-Coatzacoalcos, ha sido un proceso muy acelerado, toda 

vez que es esta la zona con mayores preciones en la producción 

de los derivados petroquímicos r donde crece a pasos agiganta~ 

dos la IPM, de nuestro$ días, 161 

Acompañado de este proceso de industriali:::ación se da un 

p~oceso de urbanización, que en la medida que se da ~a indus

trialización concentrada en las áreas rurales, tambi~n se d~ -

una concentración urbana con características muy similares a -

las que se dan en las grandes ciudades capifalistas. 

El caso Minatitlan-Coatzacoalcos presenta tres caracterís 

ticas muy especiales: 

1) Hay concentraci6n de los servicios urbanos (agua~ luz, 

drena~e, pavimentación, etc.), sobre todo acaparados por funci~ 

narios y líderes del Sindicato Petrolero. Soóre esta área se -

generan las mejores constTucciones, (casas, edificios, deporti-

vos, etc.). 
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~J Se desatienJen las arca~ J~pauperuJa~. donde se ubican 

por lo general los ~i~rantes y dese~pleados, se~tor ue la pobl~ 

ci6n que viene a incrementar los cínturones \le l'.1iseria. 

3) La concentraci6n urbana provoca la falta de espacio p~ 

ra vivir, situación que lleva a una única salíJJ, la invasi6n -

de tierras, la utilizaci6n de los pantano~. Je l~s parques y 

otras áreas por parte d~migrantes desempleados. 

La concentración de los servicios tiende a permanecer, en 

la. medida en que la empresa paraestatal PEMEX promueve la cons

trucci6n de unidades habitacionales exclusivamente para sus em

pleados, beneficiando intereses parciales y provoca descontento 

en la mayoría de la población de esta zona petrolera, y por el 

contrario hay más afectados que beneficiados. 

"Los campesinos del ejido Pajaritos quP resulit:aron afec

tado::: en sus tierras por la concentración que se reali:a en una 

unidad habitacional :r del complejo petroquímico, iniciaron el -

cercamiento de esas instalaciones propiedad de ?emex, ... , exi· 

gen e¡ pago de io: millones de pesos por las 3-: hectár~as ocu 

padas por la paraestatal; esta s6lo ha pagado 1~ millones de 

pesos por concepto de biene$ ajenos a la tierra de 27 campesinos, 

los que perdieron sus casas y algunos árboles frutales, se indi 

c6". 17 / 

Por su parte el fuerte incremento de la población, genera 
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la demanda de vhticnda r tratándose de dos ciudades que no fue

ron planeadas con anterioridad para recibir a grandes masas de 

emigrantes, lo que pro~oc6 aún más una estratificaci6n de las -

clases sociales existentes en esta región. 

Sobre este problema, dice el presidente münicipal de Coat 

za.coalcos: 

ttLa zona industrial es rica, pero sus habitantes viven en 

las moradas más inf~mes que pueda haber, comparativamente con -

cualquier otra ciudad de la República~ Existe, o existimos, un 

grupo de riquillos, COJllO en cualquier otra población, pero aquí 

nos esta•os separando cada vez más: el pobre se va haciendo ca

da vez más pobre y el rico, pues se va haciendo cada vez más ri 

co".18/ 

Tanto la Ciudad de Coatzacoalcos como la de Minatitlán 

presentan una dificultad en el alquiler de viviendas, por lo 

que una gran cantidad de trabajadores que laboran en las insta

laciones localizadas en el área, tienden a rentar viviendas en 

poblados cercanos, colllO Acayucan o Jaltipan del mismo estado de 

Veracruz. 

Así, el problema de la concentración urbana viene a ser 

el resultado de una concentración industrial, que se genera en 

la medida en que se dan las contradicciones entre ciudad y cam

po. Para la zona, el problema tiende a acrecentarse en el mo~ 

mento en que se intensifica el proceso de la ampliación de la 

IPM. Es decir en la medida que la industria petrolera empieza 
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a crecer, hay :.':la alta uí?-:::2::..!:i dr .r.lano de ohra para poner en 

mar~ha los programas de amrltaciún -sobre todo de trabajadores 

Je la construcción- esto lleva a provocar una r~piua concentra-. . 
ci6n de poblaci6n en las =c~Js urbanas de Minatitlin y Coat=a-

ccalcos, deman.lando en el ci.:-~o sentido -como ya nencionamos-

vivienda servicios, alimPnt~s, et~ .• lo cual crea una contradic 

ciGn entre sistema econ6mic0 industrial, sociedad y ecosistema 

d 
. ,: JQ .'.' 

e la reg1un.-=.: 

b) Ineficiencia en el transporte 

Otro de los problemas fundamentales derivados de la con

centración urbana, es el transporte, que en la zona Minatitlán

Coatzacoalcos se ha convertido en un servicio ineficiente. La 

situación se presenta 4e la siguiente manera: En la medida en 

que se crea una concentración de las viviendas en determinadas 

áreas de las ciudades, por lo regular donde se encuentran los 
~~ 

servicios de luz, agua y drenaje, acaparados o mínimamente aten 

didos por !os municipios, es ahí donde el personal de Pfil.fEX se 

va a ubicar, En tanto por otra parte, a veces muy distantes se 

encuentran los centros de trabajo, es aquí donde el transporte 

se convierte en una nece~id3~ básica para los trnbajadores y -

sus familias en es~a zona. 

El transporte como problema que viven los trabajadores 

que laboran paTa las ampliaciones de PEMEX, no está diseñado -

en los planes y programas de dicha ampliación y apenas empieza 
• 

a ser considerado por los :funcionarios de PEMEX y las autorid~ 
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des lo~ales. Podriaaos decir que los puentes y caminos federa

les apenas empiezan a ser considerados como vías obsoletas que 

es necesario reforaarlas de acuerdo al contraste de la gran in

dustri~, ya que por lo general ~stos son caminos transitados 

por vehículos de alto peso y capacidad, vehículos que transpor

tan l~s materiales y maquinaria utilizada por PEMEx. 201 

Por su parte el transporte urbano ha resultado ser una 

complicadíón para el funcionamiento de las actividades diarias 

que realizan los traba}adores y sus familias en esta zona, de -

tal aanera que se ha convertido en complice del fenómeno social 

q_ue viven las dos ciudades, en la medida en que el traslado pa

ra el traba~o y otras actividades, como la escuela, el mercado, 

etc.~ es algo indispensable para las familias de los trabajado-

res. 

:Por e)elllplo, las instalaciones de PEMEX, como son la Can

grejera, Pajaritos y Morelos, se sitúan en las afueras de Coat

zacoalcos, y la :aayoría de sus trabajadores radican o rentan v.!_ 

vieudas en las Ciudades de Minatitlán y Coatzacoalcos, por tal 

motiYo se crea nna complicación para el traslado con un siste

ma de transporte ineficiente, -s61o queremos dejar señ.aladas -

nuestras observaciones que hicimos en la zona, sin precisar d~ 

tos por el momento, sino posteriormente con ellos analizar-. 

En el caso de Minatitlán el transporte urbano es un pro

bleaa que adeBás de haberse convertido en insuficiente, tiene 

la ~esventaja de ser muy lento, debido soñre todo a que las ca 

li~s por las que se tiene que transitar son demasiado 3ngastas 
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y sus tra:os no son rect0~. s0hre cRto hay que a~re~ar que todas 

las lineas de transporte urbano tienen necesariamente que transi 

1 d 1 . d .l 21/ tar por e centro e a c1u au.--

Así, a los proble~as surgidos por la concentraci6n in

dustrial, como son los flujos de emigrantes, el sistema urbano -

concentrado y la falta de un espacio urbano, se su:::u t>l del tran..:; 

porte que provoca fen6menos como el siguiente: 

" ... , se ha estado viendo la forma en que los camiones 

del servicio urbano son insuficientes y en varios cas~is, perso-

nas a las que les urge llegar a sus domicilios para después re-

tornar a sus trabajos, prefieren i'r "colgados" de las ventani

llas exponiendo sus vidas, y ser arrollados por otros vehículos, 
., ... , 

a quedarse una hora esperando el siguiente camión".=..::; 

Si bien el problema del transporte va unido al probl~ 

ma de la concentración urbana, esta es una manifestación que se 

presenta muy significativamente desde el momento en que se em-

piezan acelerar los trabajos de la ampliación de la IPM, es de

cir que en el marco de la nueva estrategia petrolera del gobie! 

no de López Portillo, la =ona Minatitlán-Coatzacoalcos se ve 

fuertemente presionada en todos los renglones de su economía re 

gional y que viene a complicar el fenómeno urbano ya existente 

desde años atrás. 
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1. Esto ful." un hecho ccnfirmado en todos los pr<'.'gra 
mas de la política petrolera del sexenio, pueJcii 
verse por ejemplo los Informes ¿e Labores de Pf
MEX, y las Memorias de Labores, sobre todo en ei. 
período del Director Jorge Día= Serrano. 

Z. Véase. ºLas regiones petroler.:>s" en Varios aut,.:o· 
res: El petroleo en México y el mundo, Ed. Cien
cia y desarrollo, CONACYT, México 1980. 

3. Según Memoria de Labores de Petr6leos Mexicanos, 
1981. 

4. Para una version más detallada de estos deriva
dos,. puede consultarse a~ Orozco, Lourdes: "PE
MEX, la crisis del petróleo", en Cuadernos Poli 
ticos No. 15, enero-marzo de 1978, Ed. Era. -

5. Datos tomados de Memoria de Labores de Pemex, -
1981. 

6. Datos proporcionados en, SPP: La Industria petr0 
lera en México, 1979, Publicaci6n de la propia :
Secretaría, p. 105. 

7. Véase por ejemplo los grandes proyectos que pre
senta la Comisión Coordinadora para el Desarro
llo Integral del Istmo de Tehuantepec, con ofici 
nas en Coatzacoalcos, y se podrá comprobar de ca 
mo cada día se promueven más las inversiones de
nuevas empresas relacionadas con el petr6leo, y 
de ios créditos otorgados por el gobierno fede
ral para obras de infraestructura, un ejemplo en 
El Día, 30 de marzo de 1981, p. 6. 

Un caso muy especial que se relacion~ con esros 
grandes proyectos~ es el descrito por la revis
ta, EJECUTIVO, con el título, "México ofrece 
una moderna alternativa al Canal de Panamá", no 
viembre-diciembre de 1982, Vol. 1, Núm. 6, p.lo. 
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8. )atos recopilados Je rc~ista~ y comparad~~ con -
las censos de pobla~i6n ¿el estado de ~eracruz • 
19?0, 1980, sobre lo afirnadD en este u:tir.o pá
rrafo, ver revista EJITUTlYCI, op., 1..~it •• p. 7. 

9. El ejército industrial Je reserva es aquella ma
sa de desenpleados que forman parte del ~ran co~ 
glomerada industrial, de acuerdo a la definición 
marxista, es la masa de desocupados Jíspuestos a 
ser utili:ados en cualquier momento para los tr! 
bajos <le la industria. 

10. Gaceta U~AM, Vol. I, Ka. ~3~ 22 de mar=o de 1982, 
p. 9. 

11. Proceso No. 229, 2 de febrero de 1981~ p. 21. 

12. Uno más Uno, viernes 23 de enero de 1981, p. 13. 

13. Informe del Director General de Petr6leos Mexica 
nos, marzo de 1981. 

14. Ver, Restrepo, Ivan: op., cit., p. 160. 

15. Ver, EJECUTIVO, Núm. 6, op., cit., p. 16. 

16. Tenemos que precisar que el caso de Tabasco y 
Chiapas, también es un fenómeno surgido, por la 
ampliación de la IPM, pero que el grueso del área 
afectada se localiza significativamente en Mina
titlán y Coatzacoalcos área urbena, en Tabasco y 
Chiapas se da en el campo.. Para el caso, véase, 
Allub y Michel: "Industria petrolera y Cambio r~ 
gional en México", Cuadernos del CIIS~ 'So. 2, 
Centro de Investigaci6n para la Integración So
cial, México 1980. 

J7 Uno más Uno, martes 27 de octubre de !981, p. 10. 

18. Proceso, No. 229, 2 de febrero de 198!, p. 20. 

" 
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19. Véase, Toledo, Alf'jand:o~ Pety6Ico y l'.cf'JC~,!2: 
llo en el sureste de Mexico, Centro <le fü;C'Jc~a
rrollo, MéxTco-T982. -----

20. Recomendamos \ºC'r 1n película documental "La!!1ma 
de dos tiempos", realizada por el Instituto ~a
cional Indigenista de México. en ella se podrá 
contemplar las condiciones en que se desarrollan 
las actividades diarias del transporte en la re
gión. 

21.. Hay q_ue precisar que toda ciudad de los países -
capitalistas no es diseñada de acuerdo al siste
ma de transporte que va ha utilizar, más bien va 
en desacuerdo el traso de la ciudad al del medio 
de transporte. 

22. Diario del Istmo, 20 de mayo de 1981, p. 8. 
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Til período 1977-1982 debe de ser considerado como uno 

de los más significativos en la historia de la economía mexic~

na, tanto porque es en éste donde el impacto de la crisis capi

talista internacional se deja sentir con mayor agudeza, como 

por la consolidaci6n que fue adquiriendo el EStado mexicano, in 

terna y externamente en materia de estructuras jurídico-políti-

cas. 

Con la reorientaci6n del proceso de un capitalismo en 

crisis, el Estado mexicano foment6 la ampliación de la IPM como 

estrategia alternativa para competir dentro del capitalismo in

ternacional. Todo esto se desenvolvi6 bajo una coyuntura de 

presiones mundiales, fundamentalmente por los precios interna-

~ionales del petróleo y de las materias primas en general, lo -

cual llevaría en el corto pla=o el agotamiento precipitatlo del 

apar~to productivo comprom~tido en la expansión petrolera y que 

ya a medidadns de 1980 se hace evidente. 

Un proceso de desarrnllo económico, directamente lig~ 
. 

do al rivote petrolero, encueutra una contradicci6n en la medi-

da que no logra transformar los recursos obtenidos del petróleo 

en fuertes ingresos permanentes para el sostenimiento d.e la eco 

nomía mexicana, y por el contrario trae implicaciones para el -

logro del crecimiento econ6mico eficaz y con justicia, lo mismo 

para la autodeterminación financiera tal y como se propuso la -



políti.:,1 económica JC'l ~ohforn·" de .fosé LópC': Portillo. 

tl papel Jugado por la riqueza pptrol~ra y la amplia

ci6n dt> l:i IPM, en ~l período 19---198::!, quedó implíc:i to dentro 

de los Jistintos programa!i )" proyectos resumidos en el Plan Glo 

hal de Pt'sarrollo 19~0-1982, propuesto por JLP en 1980, estas -

fueron •edidas con la evidente finalidad de encontrar los cauces 

al capitalismo mexicano y reorientarlo a 1a~ exigencias del ca-

pitalislllO mundial en crisis. 

De tal manera que la 1PM y su ampliación vienen a in-

volucrarse a un sólo compromiso: 

1. El proceso estratégico de ampliación de la IPM, -

se incerta dentro de una nueva modalidad que ha tomado en los -

último~ años el desarrollo del capitalismo en el contexto glo

bal de la crisis mundial. Es decir> que cuando las fuerzas pr~ 

ductivas a nivel internacional demandan nuevas formas de ampli~ 

ción y explotación capitalista 1 se hace necesario la ampliaci6n 

de los .edios de producción en las zonas que más lo permitan y 

* que ofrezcan los recursos que se requieren. 

El petróleo propuesto por el Estado mexicano como el 

eje de la política económica del sexenio pasado, resultó de un 

gran interés tanto nacional como internacional, en la medida -

* Véase 7 la importancia del petróleo mexicano para los Estados Unidos, en 
"El interés por el petróleo mexicano", p. 21, de este mismo trabajo. 
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que vino a beneficiar al~apital industrial nacional en las pri~ 

cipales ramas e5tratégicas d~ la industria, tales como la indus 

tria automotri= y de fertili=antes, así como a otros sectores -

de carácter internacional. 

Por ejemplo, las industrias metálicas básicas, la in-

dustria minerometalfirgica, etc., etc., quienes tuvieron una pro 

ducción efectiva en la recuperaci6n del proceso de acumu1Rci6n 

* de capital. 

2. La integraci6n de la industria petroquímica al 

proceso de acumulación de capital a nivel nacional, ha resultado 

fer un proceso de carácter estratégico efectivo para Jjs grandes 

elilpresas trasnacionales, cuyo nivel de operaciones se determina 

por la forma en que monopolizan el mercado de productos finales 

y es aquí donde juega un papel determinante PEMEX como provee

dor de materias primas. En ese sentido al subsidiar PEMEX me

diante la venta de productos petroleros fáciles y baratos a las 

e•presas privadas, permiti6 por una parte el impulso de una in

dustrialización bajo el control del capital extranjero, y por -

el otro en la misma medida una fuerte acumulación de capital 

concentrada, centralizada en manos del capital internacional y 

** en parte del local. 

*Véase, "La década del retomo al frenesí minero, 1972-1982" por Laura 
Palomares Esquivel, Ponencia presentada en el Coloquio ''Balance del -
Sexenioº~ marzo 25,26 y 27 de 1982, Acapu1$=G>, Guerrero. 

** Puede consultarse a: Cabrera G. Ignacio: "Acwnulación de Capital y Po
lítica petrolera en Méxicoº, Cuadernos Políticos No. 31, Ed. Era, Mé
xico, enero-marzo de 1982, p. 79. 
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Si bien Petróleos Mexicanos alcan:6 ciertos logros en 

ingresos para las finanzas públicas del Estado mexicano, ocasi2 

n6 efectos negativos simultáneamente, en la medida en que el 

precio real del petróleo continuó subiendo más aceleradamente -

que el costo internacional del capital, lo cual perm:itió que M~ 

xico adquieriera la segunda deuda exferna del Tercer Mundo, ~·a 

en el período 1979-1980 cuando la espiral inflacionaria es más 

* ascendente. 

3. Durante el período 1977-1982 la actividad petro

lera gener6 riqueza, siempre a un costo socioeconómico elevado, 

que vino a traducirse en el deterioro de la vida de la clase 

trabajadora, de beneficios para unos cuantos, y un gran endeud~ 

miento que esta comprometiendo a las generaciones venideras. 

Por ejemplo la deuda petrolera por habitante tuvo un 

incremento, "de 736 a 7,147 pesos" lo cual tiene una signific~ 

tiva carga por concepto de deuda petrolera para las siguientes 

** generaciones que serán gobernadas en el pr6ximo sexenio. 

4. A partir de la primera devaluación de febrero y 

luego la segunda en agosto de 1982, se asentuó aún más la act!_ 

vidad del Estado mexicano hacia la economía y la legitimidad -

* Consúltese: "Ener;pr Detente", Vol. II, No, 17, ciciembre 21 de 1981, 
p. 13. 

** Cón.súltese por ejemplo, "Proceso" No. 313, "La Comisión de Energéticos 
del PRI enjuicia la poli tica petrolera del sexenio .. , 12 de novienbre -
de 1982, Méxic:o; p. 6. 



toma SUS rr~pi3S decisi0ne~ par~ 03Ci0nali:ar la han~a Y decre

tar el c0ntr0l <le camhia~ ~uando el d~arnto productivo hasado -

en la explct3ci6n intensiv3 del petr~l~o ya se encuentra dete

riorado y 13 crisis hacia el interior Je la econonia mexicana -

empic=a a int~nsificarse. 

De tal manera que una economía basada en el petróleo tuvo 

que enfrentarse al decaimiento de los precios del mercado inter 

nacional de los hidrocarburos, generando para el país una pér

dida de ingresos de cerca de 6 mil millones de dolares, agudi

:ando el déficit presupuesta! y al creciente endeudamiento del 

sector público, fue una situaci6n que se empezó a generar desde 

mediados del año 1980 y que ya para 1982 pone ~n eviden~ia al -

Estado mexicano como el principal responsable de los errores de 

la política económica implementada en el sexenio pasado~ Así, 

no le quedó otra alternativa al Estado mexicano que firmar los 

acuerdos ton !'i Fondo Monetario Internacional y de renegociar 

el servicio de la deuda en un momento en que la crisis -en es

pecífico la financiera- tiende a complicar al conjunto de la -

economía nacional. 

S. La política petrolera implementada por el Estado me

xicano en el sexenio pasado, apoyó el crecimiento intensivo de 

la ampliaci6n de la IPM, con ello provocó el surgimiento expl~ 

5ivo de ciudad~s concentradas con una demanda creciente de es

pacio urbano, ta' es el caso de Minatitlán y Coatzacoalcos. E~. 

to igualmente~ privilegi6 a los litorales coteros como zonas -



industri~!~~ estrat~gi~as para Pl J~sarroll~ d~l capitalismo ~e 

xi cano y f!.mdamentnlmC'nh• para la rt>cupt•rac ión de un proceso de 

acumulaci5n que no logr5 su reruperari6n. En tanto ~l área ~:-

natitlán-C~at~acoalcos, como :ona Jr importa~~~ª ~Lan~mi~a y v~ 

* tratécica. se sitGa geogr5ficamcpte en el espacio mis signifi-

cativo para los intercsP~ de los p3fses capitalistas ~entralcs, 

en particular los intereses de Estados Unidos ya que dada la es 

treches de la Repfiblica Mexicana en esta parte, hay una gran fa 

cilidad para generar un Corredor ístmico que permita el paso 

del Océano Atlántico al Pacífico facilitando la comercializa-

** ci6n entre los países imperialistas. 

En este caso la zona petrolera Minatitlán-Coat:acoalcos -

en el corto plazo. se convertir5 en irea estratfigica para la 

distribución de los energéticos de nuestro país hacia los paí-

ses centrales en el mundo. En tanto los centros urbanos de es-

ta zona continúan viviendo las implicaciones de las necesidades 

apremiantes del capitalismo nacional e internacional, sin que -

los escrdpulos del capitalismo comercial e industrial piensen -

en este sentid0. 

Para on análisis más cor.pleto de esta zona hemos propue-

to, el estudio de dos problemas que se dan en el ámbito indus-

trial de esta área, uno es el crecimiento urbano y el otro el 

transporte, los cuales ya significan una grave complicación en 

** 
Véase en este mismo trabajo ''Minatitlán-Cootzacoalcos zona petrolera'\ p.86. 

Por ejemplo apareció en "Uno más Uno", 31-XII-82., p. 10, "Tehuantepec, "l:S!J:¿ 
cio significativo para interés extremos", en un comentario snbrc el mismo e~ 
so. 



mos t.>n C'l lar~o pla:o ha('{•r <m l:'5tudio de campo elaboradu muy 

pr0fcsionalmente y que en •~te trabajo aO~ no se in~luye, s6lo -

* hemos dejado s('ntado~ los senalamientos generales. 

* Nos referimos a la tercera parte de este trahajo p. 81. 
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CUADRO No. 1 

INICIO y PROPAGACION DE LA CRISIS DP r,os SETENTAS 

Polos de acumulación 

I. Centro hegem6nico 
BU-Inglaterra en 
decadencia 

II. Desarrollo comple
mentar y derivado 
(Europa y Jap6n) 

III. Dependientes de de 
sarrollo medio (Bra
sil, Corea del Sur, 
India, Ir§n, Vene
zuela, Indonesia, Ni 
geria, México, Argen 
tina, Chile, Uruguay, 
etc.} 

IV. Dependientes de bajo 
desarrollo 

Fase de auge 

1940 - 1957 

1953 - 1966 

1956 - 1973 

1966 - 19Sl 

Inicio de la fase depresiva 
A B 

1958 1967 

1967 1973 

1973 1981 

1981 1984 

FUENTE: Dos Santos, Theotonio. La crisis econ6mica internacional, II Congreso de los F.co 
nornistas del Tercer Mundo, La Habana, Cuba, abril de 1981t p. 3. 

Nota: A - Primera manifestación de depresión. 
B - Comienzo de fases agudas de depresión. 



CUADRO No. 2 

INDICADORES DF. LA EVOLUCION DE LA CRISIS PARA HEXICO 

Indic:adores 

Producto interno brutoª 

Inversi6n bruta fijaª 

Inversión públicaª 

Inversi6n privadaª 

Inversi6n netaª 

Tasa de crecimiento 
del indice de pre-
cios del PIB (1960= 
100) 

Déficit en cuenta co 
rriente de la balan= 
za de pagosb 

1971 

3.4 

-3.7 

-9.4 

-0.4 

-10.1 

4.5 

726.4 

1972 

7.3 

13.4 

39.4 

-0.6 

17. o 

5.6 

761.5 

Déficit del sector 
públicob 

Deuda externab 

11 082.0 23 122.0 

4 545.8 5 061.6 

Tasas de desocupa
ción abierta en 
áreas metropolita
nas -e 
Distrito Federal 
Guadal ajara 
Monterrey 

1973 

7.6 

16.0 

22.9 

10.8 

21. 5 

12.4 

1 175.4 

36 945.0 

7 070.4 

8.4 
6.2 
8.3 

1974 

5.9 

8.7 

-4.9 

20.1 

10.1 

24.0 

2 558.1 

1975 

4.1 

6.9 

19.9 

-1.6 

4.9 

16.7 

3 693.0 

1976 

1. 7 

-5.6 

-12.4 

-0.2 

-14.4 

22.2 

3 068.6 

1977 

'.L2 

-7.6 

12.2 

-21.6 

-18.3 

32.3 

1 543.3 

51 557.0 100 371.0 102 710.0 . 9"9 612.0 

9 975.0 14 266.4 19 600.2 22 912.1 

8 • o 
5.6 
s.o 

7.6 
7.5 
7.4 

6.8 
6.9 
8.5 

R.6 
8.3 

10.4 

FUENTE: 'l'bnlado de: Varios autores. México hoy, México 1979~ ~d. Siqlo XXI, p. 21. 

a: Tasas de ("re~imiento a·precios de 1960; b: Millones de dólares; e: Millones de pesos. 
d: Tasas al tercer trimestre de cada año. 1.1uestran la prc-.por0i6n de personas desocupadas 

r~specto a~ la poblaci6n económicamente activa. 

Fuentes: SPP, Encuesta continua de mano de obra, 1973-1976 y Encuesta continua scbre 
ocupaC'ión, 197B. 



Cll,\lllh' '.\o. 3. 

INDICE DE VOLUMEN DE LA Pl10DUCCION INDUSTttIAL 
19&7-1979 

(1970 • 100) 

CONCEPTO 1970 1971 1972• 1973 1974 lll75 

Irulice General too.o 102. I IIZ.4 123.8 132,8 139. I 

Manu!aclura.s 100.0 102,9 112.5 123,2 131.4 136.9 

P~tr6leó y Derivados 100.0 102.4 IC8.6 110.J 126.J HO.l 

P~troQuÍmica 100.0 109.4 126.1 143.8 169.6 177.4 

ll:lnerfa 100.0 96. 7 IOJ.2 107.7 119.2 112.a 

E:ier¡;!a Elécfrfca 100.0 109,8 121.4 131. 7 145.1> 156.7 

C<>nstrucci6n 100,0 97.4 Il3.9 133.9 H2.0 IS0.4 

1976 1977 1978 1979 F!! 

142.9 147.8 162.S 177.ll 

141J.7 HS,7 158.9 172.( 

153.5 174.0 200,3 230,3 

192.8 185.l 218.5 .248.9 

119.4 120.3 122.9 . 127.8 

lG!l,2 183.6 200.1 218, I 

1'17, 5 tH.5 163. 7 183.3 

l!Tcitr11s preliminares. 
FL"ENT.E:: Banco de AUxlco, S.A., Ind!cadorea Económicos, Serle de In!ormae!On E'conOrn!ca., 1979. 

FUE:-JTB: SPP, Plan Glohal de Ik>~:1rrol10, México 1979, 1\nexo e.!>t:"1dfatico. 



GUJ,.'.J2C :;o. 4 

mDlCE DE VOLUMEN DE LA Pl:fODUCC!ON INDUST.tt!AL 
4 

19G7-l97t 
(1970 • 100 J 

INCu EllffNTOS I'C'it.C:.-:-nu .\ t.z.~; 

CONCEPTO 197l:i I!lil r!f72 I:.' """' l!l1:t l!.1':5 

In..tice Cl:'n~ral 6.8 2.J 10.1 10. I 7.3 (. 7 

!\lanuf:lcu.1ru S.9 2.9 9.( s.s 6.7 •.2 
P~tróleo Y Derivados 16.0 2.( 6.J 1.-C H.5 11.2: 

P<:lroc¡-::fnuca U.2 9,-4 l7.0 12.3 18.0 (,li 

?.lirw:-ía 2.7 ~3.3 4,7 &.S 10,6 ·5.l 

Encr¡:fa :E:l\:t.tr!ca ll.O 9,8 lD.5 1.5 10.6' 1.1 

t:onstrucci6n 7.1 -2.6 16.9 11.ti 6.0 5.9 

* Continuación del om.DRO lio. 3 

1!)76 l!t77 1'78 

2.7 3.-C 10.¡¡ 

2.8 3.6 s.o 
9,G 13.-C JS.J 

8.7 -.e.o Il.O 

5.9 o.a 2.1 

e.o 8.5 9.0 

·1.9 -2.0 U.3 

Fc.1Cri.i< pe-eliminares. 
Fl.:J:."NTE: Banco de MExlto, S.A., Indicadores E<:nnómlco•, Serle de lntorm:1d1n E'conórnlca, 191'9. 

FUENTE~ SPP, Pl:in Glohnl de Dcsarroll.o, ~16xico 1979., o'l.ncxo cstndístico. 

1!i'791!.J . 

9,5 

8.5 

is.o 

13,9 

4.0 

9.0 

12.0 



Año 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

PEMEX: I~VERSIO!': '!'O':'AL AUTORIZADA Y l?FALIZ.?\DA 
1970-1978 

(millones de pesos) 

I n v e r s i 6 n 
Autorizada Realizada 

5 305.9 n.d. 

5 835.8 4 752.0 

7 158.0 6 495.2 

7 ººº·º 7 668.9 

8 000.6 10 107.7 

12: 316.2 14 518.7 

14 599.7 21 116.4 

42 275.6 n.d. 

79 212.5 

Realizada 
Autorizada 

0.81 

0.91 

1.10 

1.26 

1.18 

1.45 

FUENTE: Secretaría de Programaci6n y Presupuesto. Informaci6n econ6mi
ca y social básica, Vol. 1, No. 4, 1978. 



CUADRO N.:.i. 6 

INVERSIONES DE PEMEX 1971-76 y 19?7-82 

(millones de pesos de 1977) 

1971-76 1977-82 Diferencia(%) 

Explotaci6n 8.4 23 • .4 128.6 

Producci6n y desarrollo 56.7 164.2 189.6 

Ref inaci6n 18.1 53.5 195.6 

Petroqulinica 16.-0 56.1 250.6 

Transporte 19.2 44.5 131.8 

Otros 1-4 6.0 328.6 

Sub total 119.8 347.7 190.4 

Gasoducto 46.0 

To ta 1 119.8 393.7 228.6 

FUENTE: PEMEX, Memoria de Labores, 1971-76 y Programa Sexenal de 
Trabajo 1977-82 



CUADRO No. 7 

PRODUCCION Y CAPACIDAD PRODUCTIVA DE PF.MEX 1971-7ñ v 1977-82 

Tas:t de Crecimiento 
1971-76 1977-82 71-76 77-82 

Producci6n de crudo 
(millones bls/día) 3.9 11. 5 11 .1 22.9 
Producci6n de gas 
(millones pj.es 3/día) 11. 7 25.0 2.5 17.9 
Producci6n refinados 
(millones bls./día) 3.7 
Capacidad de refinaci6n*l 

6. 5 7.6 11.3 

(millones de bls./día) .97 1. 94 9.0 12.8 
Capacidad plantas petra-
quimicas* 
(millones tons./año) 4.9 21. 7 12.4 30.0 
Productos petroquímicos 
(millones tons.) 17.6 69.9 l :: . 8 28.0 

FUENTE: PEMEX, Memoria de Labores 1971-76 IMP, Comparecencia del director de PE~EX ante 
el Congreso, octubre 1977. 

Tomado de: Estrada, José Luis y Camacho, J.L. 1979, la verdad sobre el petr6leo 
en México, México 1979, Ed. B. Costa Amic Editor. 

* Capacidad al final del sexenio. 

1 Capacidad nominal de destilaci6n primaria. 



_·;·r.ono No. 8 

PE.."'1EX, PR!~i:~ BF"'l!~PICI?\~IO DF. LA DEUDA 

Estructura ~e la deuda externa por usuario 
(millones de d6lares) 

Usuario 
Total 

Total (hasta septiembre de 1980} 32 053 .1 

Petróleos Mexicanos 7 296.2 

Sector El~ctrico 6 245.1 

Gobierno Federal 5 524.6 

Nacional Financiera, S.A. 2 537.0 

Banobras 1 754.0 

Banrural 1 375.0 

Finas a 1 398.2 

Bancomext 1 340.5 

Otros 4 582.5 

100.0 

22.7 

19 .5 

17.2 

7.9 

5.5 

4.3 

4.4 

4.2 

14.3 

FUENTE: Revista Proceso, "Garantías de la deuda: petróleo y sa
crificio de las mayorías" por Carlos Ramírez, No. 225, 
23 febrero 1981, p. 9. 



1971 

1973 

1976 

1978 

1980 

1982 

CUADRO No. 9 

BALANZA COMERCIAL DF. PF.MEX 

(Millones ~e d6lares} 

Exnurtaciones lmpartacit::n..:!s 

34.7 83.2 • 
35. 5 287.6 

560.2 273.2 

2 339.5 607.3 

6 859.6 12.8 

12 933.1 13.0 

-------
Saldo 

48.G 

- 252.1 

+ 287.0 

+ 1 732.2 

+ 6 846.8 

+12 920.1 

FUENTE: PEMEX, Memoria de Labores 1971, 1973 y 1976, Gerencia de 
Finanzas. 

Tomado de: Las perspectivas del petróleo mexicano. El Co
legio de México, 1980, o. 146. 



CH\\lfü1 \o. 1 O. 

CUADRO l. RESCLTAD".'S ECONOMICOS O& LAS E~IPRESAS 1'ETR0t.FR,\S QUE Af'ARECEN DENTRO DE LA'I C'IN• 
Ct.:EXTA CORPOltACh.l:-=Fs :SOR.Tl::AMERICA"lAS, 1978 , .... nt>frs "" ..,,..,..., 

R ... lfO i•rntu """""'' s .. nf'/1cio1 ln~ . .te"'""'°'"' Thaboiodo,.,.1 

2 E•xop tNu.,..., YNk) &&334 527 -41 5JOS<J.l 2163 000 20 2211. 5"5. 130 000 
4 Mol>ll (Nu~•.a York> :?4 136 0.\5 2:!. 611 .;-:") l 125 6JI H 910 3"7 207 700 
f> T.,.acp 111...,.,-. ~u""" York) .:111 lt•H :i'll 20..1.4!1 N3 115:?: 41.it !141i2"*' ,, 841 
& StanJat<t lhh•C'>l1fnrn1>. (S~n 

,Fnncuco> 2] 232413 t& 71>1 021 1 1051181 s 230 55'!> 37 '!>';'5 
9 Gull Otl 1 l'ltbl>oors:h) 18009 000 1!'> 036 00'1 79 l t>UIJ 7 75": 000 l:ill30U 

12 S!>.rul.ud tlil llnd 11Clti">.go) Ht>li14H't 1-1 !0:1 :!•ol l 076 ·ll:.! 1141S 2~';' 47 0•1 
13 Atl.intil' Rtc!>; .. 1J (t.os An~•lnl 12 :?9841).l 1~ Ot\O ~lo 80-1 J:?::. 5 ~7 5Ua 50111; 
1.; S~-.:-:t -<J¡: tH,;:.;.-!:.:r.t ? l Qift!:!.A!U 1fl olf>J 3:•1l 1\13 G:!:l ¡; 1!'15 79t 34 !171 
18 Cuntin...:nt.J. P·1 ''bnfurJ, Cunn) .. 4:;:; :!ll -:- .; l~ t•~!'. -lt>I :110 3 117 ":'li ..\2 71'tl 
19 T~nn~t>1• t.lh"'n.:•·I\) g 762000 l:l 13100\l 4tih OU!l .l !ol!> °"" 104 º"'1 :23 Sun <lt~dth>r, r..1.1 7 428 :!38 !J .¡9¡ 8;,?ti 3653!13 :?!14K9SS. 33 ;:n 
26 rh1Uh>~ P•ttnlntrt1 (flarUt'sviUo) 6 997 7S:t G SJ~ :lS.9 110 479 3 li:l5 'Jt:i 30 00!1 
33 Ocii:ide:nt4'1 Pt"~~m .. 2s: $':4 4 bOtJ.5:!7 G 70U 12bli779 33 HH 
35 Union (hl <kc;A1tomi.>. (Los ,'Í.nK~I•") :>954 !147 5 S:!4 :Sl-l 3!~ 2H2 :!.ti!J..(5&2 to:t~ .¡3 SUnoJ.\rd o.i 'º'"'") tClonland) 51?7 ':H 8 3:!G "61 4!'»1)20!'> :Z.U.\0545 2~H 
44 Asbl•nd O'* Utu......U. Ky.,J 5116 651 2 8116 02~ 2-t4 ;-:~ l H9 !><>O ::t20M 
.(9 Amerad~ llcss '"''""'" YnrkJ -i -:011:.2 3 434 !>.!:! lU418 13~:?.l)H 7 5G2 

TOTAL 261 :na sr.ll 70~ G03 338 12 5Sl 931 95 120 21C. 9!'>7 7!11 
Los 5 dd cal'lri 164 979 506 116 18tt H7 6 637 9lllt 54 !'>11& 03ó 
Los r. con rt"S4>«t1> .U total 63:.; 5G':, 5J:. 57:. 
Total de !.u lOJ>rUnor>s 2:21519522 170 390 -144 10 :~9 680 80 031393 
Lu &dd<.'v1ri 7.¡":' 61!. 65; .. 64';. 

i'"UENTE: Furtun ... 7 Je- r>ayo. 1!179, p, 270, 

CUADRO 2.. RESUl.TADOS t:CO~OMICOS OE Cl~CU E:l.Tl'ltl!Si\S PF.TROLEltil.S IPE EF..UL'.) Qt:lil:O::TE<lRAN f:LCÁR· 
TEL. Pl:'.TROLERO INTER:':ACIONAt. '"" nulo., d.- ""lan»I 

TCs<I d .. b<"nl'(I< io• 
Aiio• Vt'ntas Aclivo.1 8<"''4.-ftc-tor /nt• dr capitel Tr<lha10 bfi b/rc 

1968 33 965 -195 -1llñ07 035 3;;.u1,;oo 28 305 558 12.,,7& 7.93 

1969 36 197 .us -11!233217 3 3llf 302 29 7f)(; 7h!t 11.14 6.88 

1970 39 721 sus 52 352 4Gtt 3 til9 -143 1111-l!)~J:I 3!1112.\-1 11.-13 r..91 

1971 45 5:>5 97G 56 77!17GS 3!:!7ans 33 li12 450 393 219 11.Bl 7.00 

1972 50 241 5G3 60 215 337 3739079 as 219 .no 391 8!13 tu.52 6.20 

l973 64 'ºº l-13 !IR 521 !186 6 2211 :>7B 3~ llrJ022!1' 37G 1;¡¡7 16.0:> 9.09 

1974 U7B!lf>052 BG 7:?.511-17 78:\10!17 43 ll42 34i; 314760 17.7& 9,00 

1975 121 087 747 90 475 283 56159112 -15 483 :!AT 314 436 12.35 6.20 

197G 137 030 371 lOó 507 Oll 6 H93-I~ 49 U73 2!'>3 4119 963 12.53 6.12 

1977 152 !129 R77 1071)02631 .-; 121> 783 52128 º"º .¡9¡; 02!1 11.75 !'>.73 

1978 16-l 97!1 506 116 IBR -147 6 631980 M 5119 OJli 501 416 1%.16 5.'71 

Tasa de C'f~chtiientu 
promet!in ::t.f\U.:a.l . ~ 
1970-1980 19.5i, 10.5'.4 ax 1.1~ 7.9Í 

~A: Cuadros tomados de: Kaplan~ M.: Petróleo y desarrollo en México y 
Venezuela., México 1980, Ed. Nueva Imagen~ p. 120 y 121. 

lttth·••nlas 

10,65 

9.li.l 

9.11 

8 73 

7.-14 

9.tl:J 

ti.t;z 

4.6-t 

4.-19 
4.00 

•1.02 



f '. 

Transporte 24'< 

Sc.:rnr de 
e"ICrgiJ 34% 

Con~umo 
do"'IC'>lÍCO 6'!( 

Ef $(\.._~ ~ncr!!Clt\!'O es el prm..:1p.it \'.Utblln1td1ir de i:ner~1.; flrHl!OlÍl..I dd r.ii-. 1:-,,:r llh. \l\t l.1 rcim.tLh.,, de nctr.Jku. IJ gc:ncr.n. 
de ckctriaJ.1d > fJ t:dqui1.u.:1ún tki.·,.~~-~· ... J~ll\ 1J;,nk'- 4m: .1l t..ctrl.\1:rJ1rt.icncr!!1.af!nn; ,_,., \;n fllrJn,\\o"<•...:nú.Ul.1'\ JJ'>fd\'t:,h.1hi.;-. 
la UMUdc manera rnh:nSl\J La 111tla~u1.J: ~ fn, trJ.n~por1c!'t. ~1.m lo::..otro\gr.u~~dcm.,111J.1111c!t_ Ln"\Jl:'!~r ... '\tc~''° pai,cs mdu1,(n.i1r .. 
za~"'" uk.3dns en cJinMs mj} íriu\. el co:aumo JurnC:-,trcu e' rclJu-w.um:ntc n .. 'llu..:;:.ht p,1r U huno. t.~....;-t!1rC\a¡trkol.1.r:omcr ... ..:.~ 
y cJc: ~lCJO púbfh:u. JSÍ u:>nh.> lo) ~sin. nu t:nc:tJ!~lu:o" •• 1b11iorhcn Ja p.tt11: .;t~-"npkm.:u1.1na. 

FUE\Tf: Sccrcturfa J!.' P.1trirr)r:io r Foocnto TnduHrial, Jlrogr;i?r.;; 
Encrf!fa, novicw.hrl' Je IOSO. 



Estructura de la demanda interna de energía primaria 
por principales destinos, 1979-1990 

Sector de energía 

r,ifüilim tndustría 

W Trans.¡mrtes 

m Com•umu doméstico 

O Otros 

1\)19 

Prn}ccción 
hase 

--~------~- __, ___ -··- - ~ 

111 

100% 100% 

1990 

Proy~--cción 

del Pmgr<ll'.M 

100% 

FUENTE: Secretaría de Patrimonio y Fom('nto Industrial, Progrrnn.1 de Encrgfa 7 

noviembre de 1980. 



z 
e 
X 

~ 

i ~\ ~ ~;¡~t~OSliX W~; ~ I'.W I lff t"r ~,' r.; -.. ~ n-= rn ¡1¡:• .,.,,"' ¡ ·· • .. ..... ~··· -~·" "'""'li..J •'·.&.;. ... \_,¡{ Ü\ \•\"""\ 

:._é.: ~ :\s Cu~fP,\S L\S PETROLE!t-\S ~t\h1I:I.s .\ l lt\\'ES 

.:i 
< 
u 
o 
"' 

o 
o 
< 
X 
"' ¡.. 

Las Siete Grandes 

o 
u 
e: 
< "' c. 

::; 

ª ¡¡; 

"' J> 

7. 
~ 

o < z e 
::i < 

¡;:! 

"' ::;; 
< 

Otras 

..l 
< ¡.. 
7. 
¡.¡ 
¡¡; 
¡:: 
z 
o 
(J 

B.sncos 
Comerciales 

.•. 
o 
;; 
a:. )< 
:.; .... 
"' ¡. 

!:! "' !; 
¡:: 
ü 

grandc5 

FUENTE: Recopilado de Stanley H. Ruttenbcrg y Asociados. The 
American Oíl .Industry-A Failure of Anti trust Policy, 
W.ashington, D. C., 1974, pp. 83-147, Tomado de John 
Blair

1 
The Control of 011, p. 145. Y ~laborado a par 

tir de: Kaplan, Marcos: Pe~rólco y desarrollo en MéxT 
co y Venezuela, México 1980, Ed. Nueva Imagen, p. 132. 
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CUADRO No. 1 

PEMEX: PLAN DE INGRESOS Y EGRESOS 1977-82 

{Millones de pesos) 

Concepto 1977 1978 1979 1981) 1981 1982 1977-82 

Total ingresos 76 582 103 275 139 249 154 34'3 181 070 201 906 855 425 

Total egresos 121 594 144 226 156 902 169 820 178 150 192 184 962 876 

Déficit o superávit -45 012 -40 951 -17 653 -15 477 + 2 qzo + 9 722 -106 442 

Financiamiento 25 800 40 951 17 653 15 477 10 658 

FUENTE: PEMEX. Programa Sexenal de Trabajo, 1977-1982. 



~EXICO: RESFRVA~ DE PFT~OLEO Y ~AS 1Q70-1Q82* 

(Millones de b/d) 

Año Monto Crecimiento 
! 'r) 

1910Y 5 567 35 

1976 (30 de noviembre)~ 6 339 13 
:.. , 

1976 (31 de diciembre}~· 11 .. ,..~ 
.LOU 78 

1977 {junio) SI 14 000 

1977 (diciembre) V 16 800 67 

1978~ 20 000 19 

1979 (31 de diciembre)~/ 45 803 129 

1980 (1.8 de marzo)!?/ 50 022 9 

1980 (lo. de septiembre)~/ 60 126 19 

1981 (lo. de septiembre)~ 72 000 

1982 (18 de marzo)~/ 72 008 

FUENTES: ~/ Comoarecencia del Director de PEMEX, Jorge Díaz 
Serrano ante la Cámara de Diputados, 20 de sep
tiembre de 1979. 

~/ Informe del Director General de PE~EX, Ing. Jor 
ge Díaz Serrano, 18 de marzo de 1980, Guadalaja
ra, Jal. 

-si Noticia periodística. 

~ Informes presidenciales IV y v, Jos~ L6oez Por
tillo. 

~/ Informe del Director General de PEMEX, Ing. Ju
lio Rodolfo Moctezuma Cid, 18 de marzo de 1982. 

* Se refiere a reservas de petr6leo y gas probadas 
totales. 



CUAD~"> No. 3 

CLASIFICACION SFCTO~IAL D~L GASTO PUBLICO 
EJFRCITIO* 

(Millones de pesos) 

1976 Incrarento 1977 Increm=nto 1978 Incremento 1979 
% % % 

490 637 30.2 672 785 

1981 Incremanto 1982 E.f 
% 

'rO'I1ü. 2 761 126 55.1 922 203 

37.1 869 235 

Inc::em:nto 
% 

33.3 

29.l 1 170 796 

J:ncreTento 
% 

52.0 

FUENTE: Anexo Estadistica, Politica Fron6mica, Sexto Infol:Ile de Gobierno, José 16pez Portillo, 19132. 

NOTAS 
J2/ Cifras preliminares, 1982 primer trimestre 

Incluye el gasto en operaciones ajenas. 



CUADRO ··:o. 4 

CLASIFICACION SF.CTOlr :.L DFL GAS'l"() PtTBLICO 
FJFJWIDO* 

(distribució : porcentual) 

Concepto 1976 1977 197 1979 1980 l981E,/ 1982 E/ 

T o t a 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Energéticos 22.8 25.9 29.4 26.5 29.0 29.3 31. 9 

Transportes y comunica 
ciones 7.8 6 • .4 6.1 6.3 6.1 5.6 3.1 

Desarrollo social 24.7 22.1 20.2 19.5 17.4 H.5 13.5 

Industrial 7.3 6.6 5.9 6.6 7.6 6.4 3.5 

Agropecuario y pesquero 8.3 8.6 7.3 7.9 9.0 B.4 2.3 

Administraci6n, defensa 
y poderes 23.5 23.7 23.4 27.2 25.1 27.2 40.1 

Comercio 4.8 5.9 7.2 5.4 5.2 5.9 5.3 

Turismo 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.07 

FUENTE: Anexo Estadístico: Política Econ6mica, Sexto Informe de Gobierno, José L6oez Portillo, 
1982. 

* Incluye el gasto en operaciones ajenas. 

p/ Cifras preliminares, 1982 primer trimestre. 



Años 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

Total 

PEMEX; INGRESOS ESPERADOS POR EXPORTACIONES 
(Millones de d6lares) 

Petroleros Petroquímicos 

51. 1ª 156.5 

144. o 163.6 

109.4 150.0 

85.0 110.0 

70.l 85.0 

50.5 75.0 

510. 7 741).1 

1977-1982 

Insumos 
básicos To ta 

97.4 305.6 

105.5 413.1 

131.2 390.6 

241.2 436.2 

179.8 334.9 

193.0 318.5 

948.l 2 198.9 

FUENTES: 1977 y 1978, PF.MEX, Memoria de Labores. 
1979-1982: crudos y petroquímica basica, Pemex, Alternativa de Producci6n 2-A, 
principios de 1978; otros productos, cálculos y proyectos propias. 

Tomado de: Comercio Exterior, Vol. 29, Núm. 8, M~xico, agosto de 1979, p. 846. 

a: Incluye 5.4 millones de dólares de gas natural exportado a Estados Unidos a 
principios del año, al precio promedio de 2.25 dólares el millar de pies cúbi
c·:>s. 

l 



CUADRO ~"...> .. 6 

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE PETROLEO CRUDO 

1977 - 1982 

Promedio Monto anual Precio Ingresos 
Año (mbd)ª % (millones de promedio (millon.::::; 

barriles) anual de d6la-
(d6lares) res) 

1977 202.1 73.8 13.30 988.2 

1978 365 .1 80.7 133.3 13.21 1 760.9 

1979 588.0 61.l 214.6 19. 71 4 230.4 

1980 837.4 42.4 305.6 27.50 8 405.4 

1981 966.7 15.4 352.9 30.25 10 674.0 

1982 1 071..2 10.8 391.0 33.28 13 021.5 

FUENTES: 1977 y 1978: Hist6rico 1 PF.MEX, Memoria de Labores. 
1979 a; 1982: proyecciones propias basadas en reajustes a la Alternativa de 

Producci6n 2-A, Plataforma 1980. 
Tomado de: Comercio Exterior, Vol. 29, Núm. 8, México, agosto de 1979, p. 

844. 

a: Miles de barriles diarios. 



CUADRO No. 7 

PRODUCCION DE CRUDOS Y EXPORTACIONES 

(1) (2) (3) {4) (5) (6) 
Producci6n Incrercento Excedente Incrarento % Exp::>rtaci6n Exrx:>rtaci6n Exp:>rtaciones % 

Años total % anual para ex- % anual (2) /(1) crudos (mi- refinados y totales (mi- (4)/ 
(miles b/d) portaci6n llenes de petrCGuími- llooes de d6 (6) 

(miles b/d) d6lares) cos (millo- lares) 
nes dólares) 

1977 953 153 16.1 634.8 139.1 773.9 82.0 
31 120 

1978 1 246 336 27.0 l 430.4 395.7 l 826.1 78.3 
22 69 

1979 1 522 568 37.3 2 421. 7 773.9 3 195.7 75.8 
17 36 

1980 1 781 770 43.3 3 291. '3 352.2 3 693.5 89.1 
14 25 

1981 2 028 960 47.3 4 IDO.O 56').4 4 660.9 88.0 
10 15 

1982 2 242 1 105 49.3 4 717.4 595.7 5 373.0 88.8 
1977-82 9 772 18.8 3 982 53 39.8 16 595.7 2 317.4 19 463.0 85.3 

FUENTE: Tomado de: Revista Foro Internacional 72, Vol. XVIII, abril-junio de 1978, NCkn. 4, p. 604, El Colegio de Vé
xico. 



PE.."'IEX: PROGRAMA DE UlV,EP.SIOSES 1977-1986. 
MATERIALES Y EQUIPO PAR!:. F'XPLOTACION. 

(Millones de pesos de 1977) 

Materiales y Equipo 

TO tal 

Perforaci6n y reparaci6n de pozos 
TUberia de ademe 
Equipos de perforaci6n 
Barrenas 
Arboles de válvulas 
Equipos de reparaci6n 
Accesorios para cementaci6n 
TUberia de perforaci6n 

Instalaciones superficiales 
Recoleccidn 

Tuberias 
Equipos especiales 
Válvulas y conexiones 

Separaci6n y mediciones 
Separadores 
Vasijas especiales 
Equipos especiales de medici6n 

y control 
Válvulas y conexiones 

Almacenamiento 
Tanqueria 
Recuperaci6n de vapores 
Equipos especiales 
Válvulas y conexiones 

Bombeo de aceite 
Motobombas 
Equipos especiales de 
control y seguridad 

Válvulas y conexiones 
Compresi6n de gas 

Moto compresoras 
Equipos especiales de control 

y seguridad 
Válvulas y conexiones 

Valor 
estimado 

61 463.3 

52 827.6 
24 154.7 
13 384.7 

5 636.0 
4 666.l 
2 840.0 
1 610.3 

535.8 
8 635.7 

480.7 
426.0 

30.4 
24.3 

1 442.2 
1 095.5 

182.6 

91.1 
73.0 

961.2 
730.1 
121. 7 

60.8 
48.6 

420.3 
372.5 

26.5 
21.3 

5 331.3 
4 723. 9 

337.6 
269.8 

% 

100.0 

86.0 
39.3 
21. 8 
9.2 
7.6 
4.6 
2.6 
0.9 

14.0 
0.8 
0.7 

2.3 
1. 8 
0.3 

0.1 
0.1 
1.5 
1.2 
0.2 

0.7 
0.6 

8.7 
7.7 

0.6 
0.4 

FUENTE: PEMEX y Comercio Exteri0r, Vol. 2°, No. R, aacsto 1Q79. 
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CUADRO No. 1 

VOLUMEN DE LA PRODUCCION DE RFFINADOS POR REFINFRIA 

1978 

(Miles de barriles) 

Ref ineria Volumen Porcentaje 

Minatitl§n 91 969 29.4 

Ciudad Madero 58 973 18.8 

Salamanca 56 278 18.0 

Tula 55 957 17 .9 

Azcapozalco 36 102 11.5 

Poza Rica 9 843 3.1 

Reynosa 4 038 1.3 

TOTA L ••• 313 160 100.0% 

FUENTE: SPP: La Industria Petrolera en México, Cuadro II.57, 
Gráfica II.9 1 p. 105. 



CUADRO No. 2 

ENTIDADES CON MAYOR NUMERO DE PERSONAL DE PF..'>lEX~/ 

al 3 de diciembre de 1979 

Entidad Total Planta Transitorios 

Total 103 270 58 483 44 787 

Chiapas 1 491 286 1 205 

Distrito Federal 14 628 9 517 5 111 

Guanajuato 5 451 4 009 1 442 

Hidalgo 2 637 1 654 983 

Tabasco 12 175 4 802 7 373 

Tamaulipas 18 458 10 089 8 369 

Veracruz 34 756 20 229 14 527 

Otros 

FUENTE: SPP. La Industria Petrolera en México. México, 1979. 

~/ No incluye personal de la rama de proyectos y c,mstruc
ci6n. 



CUADRO No. 3 

PDtFX: CAPACIDAO DE REFINACIO~ 1981 

(Barriles por día) 

Crudo l\ctual En 

Azcapotzalco 105 000 

Cadereyta 235 000 

Madero 185 000 

MinatitUin 200 000 

Salamanca 200 000 

Salina Cruz 170 000 

Tula 150 000 

Poza Rica 16 000 

Reynosa 9 000 

SUMA ••• 1 270 000* 

Líquidos procedentes 
del Gas Natural 

cactus 82 500 

Cangrejera 46 500 

Madero 1 000 

Minatitlán 90 000 

Poza Rica 22 000 

Reynosa 11 500 

SUMA .•• 253 500 

TO TA L ••• 1 523 500 

FUENTE: PEMEX. Memoria de Labores 1981~ p. 85 

construcci6n 

150 000 

300 000 

150 000 

600 1)00 

600 000 

* Considerando que en estas unidades el índice de ope 
raci6n es 92%, su capacidad de oi::ieraci6n es -------
1 168 400. 



ESQUEMA 

PROCESO DE PROOUCCIO~ DE PETROQUIMICOS BASICOS 
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FUEMI'E~ SPP: Ln Industria Pl'trolt'rn m Mlixko. p. 181. 
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