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INTRODUCCION 

i-r**.ui 

En e s t a  inves t i gac i . ón  nos proponemos examinar a lgunas 

de l a s  imp l i cac i ones  de l a  interdependenc ia  en mate r i a  de 

e n e r g é t i c o s  e n t r e  México y Estados Unidos,  dadas sus r e s p e c t i -  

vas metas económicas y p o l i t i c a s .  E l  t r a b a j o  in t en ta  presentar  

l a s  repercus iones  de l a s  re lac i cmes  en t r e  l o s  dos pa íses  en 

l o s  ámbitos p o l i t i c o ,  económico y s o c i a l  en un  per íodo  que 

abarca desde 1973 hasta nuestros  d í a s .  

_I-. y -9z 
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A n i v e l  m u n d i a l  t an to  l o s  pa i s es  productores  de petró-  

l e o  como l o s  consumidores s e  r i g e n  por  l o s  movimientos que 

s u f r e  e l  mercado p e t r o l e r o  i n t e r n a c i o n a l ,  pero t a m b i é n  en 

g r a n  pa r t e  por l a s  d e c i s i one s  de sus gobernantes.  

Durante l a  guerra A r a b a - i s r a e l í ,  l o s  pa i ses  que i n t e -  

gran l a  OPEP decre tan  u n  embargo p e t r o l e r o  a l a s  naciones 

a l i a d a s  a I s a r a e l .  A r a b i a  S a u d i t a  reduce e l  suminis tro  petro-  

l e r o  a a lgunos pa í s es  o c c i d en t a l e s  y pr inc ipa lmente  a Estados 

Unidos.  

En e s t e  per iodo  México atravesaba por una  c r i t i c a  

s i t u a c i ó n  económica y p o l í t i c a .  E n  agos to  de 1976, a f e c tado  

por e l  a l z a  de l o s  p r e c i o s  de h idrocarburos  en 1973-1974 y 

l a  r eces i ón  m u n d i a l  de 1974-1976 que l e  s i g u i ó ,  México s e  

h a b í a  v i s t o  ob l i g ado  a - f i r m a r  u n  programa de auster idad p o r  



-- - L e s  años con e l  FMI, para poder ob tener  un  préstamo de cont in -  

r e n c i a  - de esa i n s t i t u c i ó n  que r e que r í a  con urgenc ia .  

S i n  embargo, en 1973 s e  había dado e l  descubr imiento  

,Le grandes  yac im ien tos  de h idrocarburos ,  q u e  mejoraron l a s  

s e r s p e c t i v a s  d e l  país  en e s t e  t e r r e n o .  México podr ía  r educ i r  

impor tac iones  p e t r o l e r a s .  Estados Unidos por su pa r t e  

ExSrentaba e l  c o n f l i c t o  cada vez más agudo de l a  con t racc i ón  

i3 sumin i s t r o  de p e t r ó l e o  y e s t e  descubr imiento  r ep resen tó  

XLZ  v i a  a l t e r n a t i v a  de so luc i ón  para su problema. Donde México 

e x p e r i m e n t a r í a  u n  cambio económico s i n  precedentes  para conver-  

t i -  L A L s e  en su t e r c e r  s o c i o  comerc i a l .  Dado e l  deseo  de ambos 

~ a i s e s  de p r e s e r va r  s u  autonomía n a c i o n a l ,  l a s  p e r spe c t i v a s  

d e  incremento  de l o s  in te rcambios  p lantean  un  d e s a f í o  p a r a  

13 2 o l í t i c a .  4 

La h i s t o r i a  p e t r o l e r a  y l a  de México  en p a r t i c u l a r ,  

z - ~ e s t r a n  l o s  mecanismos de poder t r ad i c i ona lmente  u t i l i z a d o s  

p r , r  Estados  Unidos. Y sus  corporacones  p e t r o l e r a s  s e  han basado 

ex e1 e s t a b l e c i m i e n t o  de l a s  r e l a c i o n e s  b i l a t e r a l e s  que l e s  

p e r z i t a n  e l  c o g t r o l  norteamer icano sobre  l a s  d e c i s i o n e s  de 

2roducciÓn y d i s t r i b u c i o n  d e l  p e t r ó l e o .  Un a n á l i s i s  que 

s;J:r, c ons i d e r e  l a  p r e s i ó n  de Estados Unidos sobre  México para 

q ~ e  é s t e  ampl ie  su p lata forma de e x p l o t a c i ó n  y mu l t i p l i que  

e l  .;.,lumen de l a s  e xpo r t a c i one s  de crudo,  r e s u l t a  i n s u f i c i e n t e  

;rir  nila lateral. Por-=e  s i  para E s t a d o s  Unidos l a  cooperac ión 



mexicana en mater ia  de e n e r g é t i c o s  es  t r a s c enden ta l ,  pa ra  

noso t ros  representa  l a  p o s i b i l i d a d  de i n t en t a r  cambios en 

l a s  formas de r e l a c i ó n  con e l  p r i n c i p a l  consumidor de h idrocar -  

buros. 

E l  pe r iodo  de l a s  r e l a c i o n e s  b i l a t e r a l e s  México - 

Estados Unidos que vamos a e s tud ia r  se da en un marco m u n d i a l  

que presenta  c a r a c t e r í s t i c a s  s i n gu l a r e s ,  en t r e  l a s  cua l e s  

nos r e f e r imos  en e s p e c i a l  a l a s  que f i gu ran  en e l  l lamado 

auge p e t r o l e r o  mexicano y su repercus ión  en l a  c r i s i s  de enrgé- 

t i c o s .  Ahora b i en ,  é s t a  c r i s i s  de e w g é t i c o s  t a m b i é n  s e  i n s c r i -  

be en e l  marco más ampl io  de una  c r i s i s  m u n d i a l  económica 

que s e  i n t e r r e l a c i o n a  de d i v e r sa s  maneras con l a  de ene r g é t i -  

c o s ,  aunque é s t a  Ú l t i m a  no e s  determinante de aque l l a .  

, 

Como s e  sabe ,  l o s  movimientos que s u f r e  e l  mercado 

con r e f e r e n c i a  a l o s  p r e c i o s  d e l  p e t r ó l e o  a l o  l a r g o  de l o s  

años s e t en t a s  en e l  mundo, a f e c t an  de manera importante a 

l a s  economías nac iona les  d e sa r r o l l adas  y dependientes ,  sus 

impactos g l o b a l e s ,  por o t r o  lado  pronto se  a d v i r t i e r o n  en 

e l  p lano d e l  s istema f i n a n c i e r o  i n t e r n a c i o n a l ,  a l  que s i n  

d u d a  l e  impid ieron modalidades duraderas s i g n i f i c a t i v a s .  

Es d e c i r ,  l a  r i queza  p e t r o l e r a  de México ,  e l  a ce l e rado  

d e s a r r o l l o  de su capacidad para e xpo r t a r l a  y su consecuente 

entrada e n  e l  reduc ido  c l u b  de exportadorr 's de p e t r ó l e o  Y 



gas  en e l  c on t e x t o  mundial c a r a c t e r i z a d o  por e scasez  c r e c i e n t e  

de l o s  e n e r g é t i c o s  l e  han  o torgado  a l  p a i s ,  un nuevo pape l  

en e l  s is tema económico i n t e r n a c i o n a l  y l e  han -1-1- dado un co-nteniz--, "_ - - , ." 

do d i f e r e n t e  a sus r e l a c i o n e s  con l o s  Estados Unidos. 

- 

I Por e j emp lo ,  c o n v i r t i ó  a México en u n  c l i e n t e  p r i v i l e -  

g i ado  de l o s  bancos i n t e r n a c i o n a l e s ,  sobre  todo  por pa r t e  

de l o s  Estados Unidos quien conced ió  sus préstamos en montos 

y c ond i c i ones  más f a v o r a b l e s  que para e l  r e s t o  de l o s  pa i s e s  

en d e s a r r o l l o .  Así ,  de 1978 a 1981  mientras  l o s  préstamos 

d e l  Banco I n t e r n a c i o n a l  a l  c o jun to  de l o s  pa i s e s  c r e c i ó  en 

76  por c i e n t o ,  e l  incremento fue  de 146  por c i e n t o  para México 

y a  que e r a  u n  deudor importante  en 1978. 

Además se  observaron o t r o s  aspec tos ;  e l  de cómo 8 par- 

t i r  d e l  auge p e t r o l e r o ,  l a s  expor tac i ones  p e t r o l e r a s  mexicanas 

t end i e ron  a concen t ra rse  marcadamente en l o s  Estados Unidos. 

A su v e z ,  mientras  que en 1976 e l  p e t r ó l e o  mexicano r ep resen tó  

s ó l o  e l  1 . 6  por c i e n t o  d e l  t o t a l  de l a s  irnporciones de crudo 

que r e a l i z a r o n  l o s  Estados Unidos, para 1980 d icha proporc ión  

h a b í a  pasado a l  10.8 por c i e n t o .  

E n  l o s  aspec tos  más ampl ios  d e l  comerc io  e x t e r i o r  

t a m b i é n  observamos cómo a p a r t i r  d e l  auge p e t r o l e r o  s e  acentúan 

algunas t endenc ias  de l a  r e l a c i ó n  b i l a t e r a l  a l  t iempo que 

surgen d e f i n i c i o n e s  de p o l í t i c a  en México que t r a t an  de cont ra -  



r r e s t a r l a s .  

..*"-: En mater ia  -.de expor tac i ones  ,=- las  -estadíst i+as rnues-l5rand',* y- 

una  agud izac ión  de l a  dependencia de México d e l  mercado estado-  

unidense, que s e  e x p l i c a  precisamente de hidrocarburos  a e s e  

p a i s .  Por l o  que en 1976  e l  57 c i e n t o  d e l  t o t a l  de l a s  expor ta -  

c i o n e s  de mercancías de México se  d i r i g i ó  a l o s  Estados Unidos, 

en 1970 dicha proporc ión  f u e  c a s i  d e l  70 po r  c i e n t o .  

Po r  e l  l ado  de l a s  importac iones  t a m b i é n  se  ap r e c i a  

una  c i e r t a  agud izac ión  en e l  ya  de por s i  concentrado comerc io  

b i l a t e r a l .  E l  r áp i do  c r e c im i en t o  de l a  economía mexicana a 

p a r t i r  d e l  auge p e t r o l e r o ,  y a  que l a  e l e v a c i ón  en l a s  expor ta -  

c i o n e s  de p e t r ó l e o  e s t á  condic ionada por l a  capacidad de absor-  

c i ó n  d e l  i n g r e so  p e t r o l e r o  y l a s  necesidades f i n a n c i e r a s  d e l  

p a í s .  Mient ras  que en 1976  e l  61  por c i e n t o  d e l  t o t a l  de las 

impor tac iones  de México prov ino  de Estados Unidos, e s t o  s i g n i -  

f i c ó  que México cobró  mayor importancia como mercado ex t e rno  

para l o s  E . U . .  E n  1976  e l  3 . 2  por c i e n t o  de l a s  expor tac i ones  

t o t a l e s  de mercancías de ese  p a í s  se d i r i g i e r o n  a México que 

i: f i g u r a  como e l  cuar to  c l i e n t e  más importante de los Estados 

Unidos. 

En e s t e  t r a b a j o  intentaremos demostrar que l a s  cond i -  

c i one s  o b j e t i v a s  en que l a s  r e l a c i o n e s  México-E.U. se  h a b í a n  

dado h i s t ó r i camente  han  s i d o  modi f i cadas  por Procesos  que 



I t  en con junto ,  con f i guran  una dependencia e s t r a t é g i c a " .  E l  

concepto  a g l u t i n a  una  mat r i z  de fenómenos que t i p i f i c a r e m o s  

como de orden económico, p o l í t i c o  y e s t r a t é g i c o .  

Económico: porque e l  d e s a r r o l l o  p e t r o l e r o  no sólo 

aumenta l a  concent rac ión  de l a s  expor tac i ones  en un s o l o  pro- 

duc to ,  s i no  que además a c e l e r a  e l  proceso  de i n t e g r a c i ó n  de 

l a  economía mexicana a l  mercado norteamer icano,  a l  f a v o r e c e r  

u n  mayor in te rcambio  comerc i a l  e n t r e  México y Estados Unidos, 

a s í  como l a  entrada m a s i v a  de i n v e r s i ó n  pr i vada  norteamer icana.  

P o l i t i c o :  porque México ocupa u n  luga r  p r e f e r e n c i a l  

en e l  ámbito de l a  hegemonía norteamer icana,  pero  dent ro  d e l  

ámbito g e o g r á f i c o  e s t á  cons iderado como un impera t i vo  c a t e g ó r i -  

c o  d e l  s is tema de segur idad de Eqtados Unidos. De a h í  que 

e l  e j e  c e n t r a l  de l a s  r e l a c i o n e s  e x t e r i o r e s  de México e s t é  

c o n s t i t u i d o  por l a  dinámica de l a  r e l a c i ó n  g l o b a l  con Estados 

Unidos, y que e l  o b j e t i v o  fundamental de l a  p o l í t i c a  e x t e r i o r  

mexicana sea e l  de mantener y ampl iar  e l  n i v e l  de autonomía 

p o l í t i c a  f r e n t e  a Estados Unidos que asegure  su v i a b i l i d a d  

como nación independ iente .  

E s t r a t é g i c o :  porque s e  encuen t ra  en u n a  ub icac ión  

cercana a su p r i n c i p a l  s o c i o  c ome r c i a l ,  e s  d e c i r ,  e s t r a t é g i c a  

para l o s  Estados Unidos. E:sta ub icac ión  l a  v a n  a aprovechar 

a l  máximo de ambas nac iones .  



Por otra parte, la rapidez con que se registraron 

estos acontecimientos hizo que las proyecciones a largo plazo 

sobre el comportamiento del mercado tengan una--base sumamente 

inestable, no sólo porque l o s  acontecimientos tienden a superar 

rápidamente las proyecciones sino también porque los cambios 

en las concepciones y actitudes en el campo politico y económi- 

co de l o s  participantes aumentan las discrepancias sobre el 

comportamiento del mercado. 

- 
”*”..” . -. - -~ -.-. 

Si algo no ha quedado claro de la crisis en el mercado 

petrolero internacional, e s  la acentuada interdependencia 

de los actores que intervienen en él. De los acontecimientos 

ocurridos en el mes de julio de 1990, México ha deducido que 

en el ámbito petrolero, no es viable mantener una postura 

contraria a las tendencias del mercado internacional. De que 

este problema no es ilimitado; por un lado, la elevación en 

las exportaciones de hidrocarburos está condicionada por la 

capacidad de absorción del ingreso petrolero y las necesidades 

finacieras del país. Por otro, se tiene que considerar la 

capacidad de absorción de petróleo mexicano en el ámbito exter- 

no y el efecto de l a s  exportaci’ones de crudo mexicano sobre 

precios internacionales. 
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C A P I T U L O  I 

AYTECEDENTES H I S T O R I C O S  EN  LAS RELACIONES 

MEX ICO  - ESTADOS UN IDOS  

. Entre l a  década de 1940 y l a  de 1070  s e  ubica u n  

p e r i odo  con c a r a c t e r í s t i c a s  más 0 menos prc'cisas t an t o  en 

l o  que se  r e f i e r e  a l  d e s a r r o l l o  p o l i t i c o  y t.(*onÓmico i n t e r n o  

de México como en i o  r e l a t i v o  a su r e l a c i ó n  cot1 Estados Unidos. 

Es tos  dos e l e n e n t o s  s e  encuentran re lac ion tit lo^ e n t r e  s í  Y 

con e l  c o n t e x t o  i n t e r n a c i o n a l  en e l  que se i icsenvuelven. E n  

e f e c t o ,  a p a r t i r  de l a  posguerra ,  cuando Eiiiados Unidos s e  

c o n s t i t u y e  en l a  po t enc ia  hegemónica d e l  miliido o c c i d e n t a l ,  

México  s e  i n co rpo ra  a su f a s e  de modernidad ecoiiómica y p o l í t i -  

ca y s e  innagura u n a  f a s e  de l a  r e l a c i ó n  entre' 10s dos pa í s e s  

ciiyas C a r a c t e r í s t i c a s  perdurar ían h'asta l o s  años Setentas  - 

La  e s t a b i l i d a d  p o l í t i c a  y e l  c r e c im i en t o  de u n a  econo- 

mía cada ve z  más v incu lada  a l a  norteamericatitl ,  son 10s e l e -  

mentos seña lados  como l a s  cond i c i ones  que ~ ) " r m i t i e r o n ,  en 

e l  caso  de Méx ico ,  e l  d e s a r r o l l o  de u n a  s i t ~ ~ t ~ e s t a  r e l a c i ó n  

e s p e c i a l  con Estados  Unidos. En e l  caso n o t l c a m e r i c a n o ~  l a  

r e l a c i ó n  con América La t i na  parece  supedi tat  :;e a l  c on t e x t o  

mayor de su l i d e r a z g o  en o c c i d en t e  y de las ~ i r i o r i d a d e s  que 

r e s u l t a n  de é s t e .  La p o l í t i c a  hac ia  México ( ' 1 1  e s t e  s en t i d o  

no c o n s t i t u y e  u n  punto de i n t e r é s  e s enc i a l  ( * t i  l a  medida en 

í 



que no afecta dicha posición internacional ni constituye un 

factor de inestabilidad en su zona geográfica inmediata. Aquí 

es donde juega un papel importante las percepciones que se 

tengan de nuestro país al interior del gobierno norteamericano, 

porque llevarán a la aplicación de una política caracterizada 

por la confianza de la estabilidad interna, la ausencia de 

discusiones respecto a la aplicación de un modelo económico 

de "desarrollo estabilizador" y la tolerancia ante una política 

exterior relativamente autonoma". (1) 

*- _- 

# 

Tras la solución del conflicto petrolero con México 

(favorecido por el compromiso norteamericano durante la segunda 

guerra mundial y la posguerra) se percibe la moderación de 

la retórica nacional desarrollada durante la Revolución mexica- 

na y de las políticas económicas de .la sustitución de importa- 

ciones. El sistema mexicano se constituye en una de las excep- 

ciones en el ámbito latinoamericano debido a su gran estabili- 

dad, basada además en gobiernos que réÚnen un alto grado de 

legitimidad y gran capacidad de control social. Se trata de 

un Estado mexicano se constituye en una de las excepciones 

en el ámktto :latinoamericano debido a su gran estabilidad, 

(1 )  Ojeda, Mario, Alcances y limites de la política exterior 
mexicana. El Colegio de México, 1976. PP. 3-9 



basada además en gobiernos que reúnen un alto grado de legiti- 

midad y gran capacidad de control social. Se trata de un Estado 

mexicano de grandes _- y crecientes dimensiones ,-- un---Estado - bene- . 

factor e interventor; pero esa capacidad de control y dirección 

~ ,.*I -.- - 

es utilizada para impulsar directa o indirectamente un modelo 

económico indiscutiblemente ligado al bapitalismo norteamerica- 

no en particular. De esta manera, al mismo tiempo que se subsi- 

dia y anima l a  actividad privada y extranjera en la economía, 

se maneja un discurso prolaboral y s e  desarrolla una politica 

social que refuerza .al Estado y atenúa al nivel del conflicto 

interno. 

El manejo relativamente completo de estos elementos, 

o bien, la visión super6cia:l e incompleta de l o s  mismos, con- 

formaron la percepción en los distintos gobiernos norteamerica- 

nos: pese al carácter autoritario del régimen, o a pesar de 

s u  herencia nacionalista, el sistema mexicano resultaba confia- 

ble. 

Más aún estos dos elementos (autoritarismo y naciona- 

lismo) constituían partes importantes de la lógica de funciona- 

miento del propio sistema, por lo que no constituían en general 

motivos de preocupación norteamericana. Esta percepción se  

acompaña de una visión respecto al desarrollo económico que 

resulta coherente. La estabilidad política asegura la aplica- 

ción a mediano plazo de un modelo estabilizador que significó 



la definitiva concentración de las relaciones económicas con 

Estados Unidos. El proceso de industrialización implicaba 

el endeudamiento y el crecimiento en la-- i 'nvers i%-n---extran jera"" ~ 

directa. En ambos casos, el predominio de las fuentes norteame- 

ricanas, mostraban la identificación de Estados Unidos con 

tal modelo económico y la confianza en el sistema politico. 

Además, el comercio se concentraba también hacia el norte 

y al turismo, creciente fuente de recursos foráneos, se hacia 

igualmente independiente del flujo de visitantes norteamerica- 

nos. (2) 

De esta manera, ni la política económica en general, 

ni la evolución concreta de cada una de sus áreas, fueron 

causas de diferencias que complicarán la relación. El papel 

del Estado en la economía no fue 4cuestionado en tanto que 

su actividad significaba la promoción de las actividades del 

sector privado, incluso a través de subsidios. De acuerdo 

a esta visión, el Estado no era competidor de la inversión 

de origen privado, ni tendía a ahogar la actividad económica 

de este tipo. Finalmente, se daba una relación entre las carac- 

terísticas del sistema politico y los elementos del modelo 

económico, tanto en lo relativo al ambiente general de estabi- 

lidad que requería la aplicación del modelo, como en a s p e c t o s  

(2) Véase, Cordera, Rolando, Desarrollo y Crisis de la Economía 
Mexicana, F.C.E., México, 1983. pp. 152 - 3 6 7 .  



más específicos, como 10 fue el control del movimiento obrero. 

Por otro lado, el sistema político mexicano agregaba 

una política exterior relativamente autónoma que, sin afectar 

los intereses esenciales d e  l o s  norteamericanos, constituía 

una v o z  disidente en América Latina. Esta política exterior 

respaldada en su consenso nacional más o menos claro, tiene 

un efecto legitimador que retroalimente al sistema. 

Sin embargo, la historia de las relaciones internacio- 

nales de México muestran como el recurso a los medios diplomá- 

ticos y el apego a l o s  principios internacionales se van desa- 

rrollando a lo largo de más de un siglo y como en la política . 
exterior mexicana, el apoyo a la soberanía de 10s países lati- 

noamericanos frente a las p~siciones~agresivas de l o s  gobiernos 

de Estados Unidos es muy antcrior a cualquier necesidad legiti- 

madora. Sin embargo, al prirecer existen dificultades desde 

la perspectiva norteamericana para asimilar la importancia 

de la formación histórica iiiexicana como base de su política 

exterior y predomina por e l l o  l o s  aspectos mencionados, que 

expl-ican como los mecanismc~ de atracción de sectores en la 

izquierda Q instrumentos de legitimación. ( 3 )  En términos 

( 3 )  Pellicer Olga, "La segur idad Nacional en México: preocupa- 
ciones nuevas y nocionr-s tradicionales" en Tello, C .  y 
Reynols, C .  L a s  re1acionc.s México - Estados Unidos, México, 
F.C.E. 1981. p p .  22% - 2' iO- 



generales, el gobierno norteamericano parte de estos supuestos 

, ,  para la formulación de su política. $ 7  

I - -- ---- - . ~ -" 

En suma, al margen de la discusión de si este período 

(1940-1980) constituye más la excepción que la regla en una 

perspectiva de más largo plazo, entre sus car.acterísticas 

están el reforzamiento de la bilateralidau en la política 

internacional de México y la persistencia de la negociación 

, 
1 

bilateral como mecanismo de arreglo de los problemas concretos. 

A l  mismo tiempo, se desarrolla una política activa de tipo 

multilateral en la que encontramos una posición del gobierno 

mexicano de defensa de l o s  principios de derecho internacional 

y de solaridad con l o s  países latinoamericanos en sus conflic- 

tos con Estados Unidos. Dicha política no es, sin embargo, 

motivo de conflicto en la medida e,n que no s e  vincula a la 

relación bilateral que -._ Estados Unidos la percibe como 

instrumento necesario, legitimación interna de un sistema 

político,. económico estable y favorable a sus intereses. 

Pero las percepciones sobre las que está basada esta 

relación sufre radicales cambios en los Últimos años. Diversos 

elementos son asi milados como mensajes de que la realidad 

ha cambiado. Esto no e s  válido para l a  visión norteamericana; 

también en México la percepción de los Estados Unidos como 

socio seguro comienza a variar en la década de l o s  setentas. 

O 



La negativa del gobierno norteameridano para negociar separada- 

mente con México acerca de la sobre tasa de las importaciones 

norteamericanas en 1971, llevó a muchos en este país en consi- 

derar que la relación había llegado a su fin e incluso fue 

planteada la duda de que hubiera regido realmente la estrecha 

vinculación entre los dos países en t o s  treinta años anterio- 

res. ( 4 )  Más tarde, la imagen de ur decadencia norteamericana 

tan difundida en los setentas, uniría a una conciencia del 

propio auge económico para cuestionar incluso la necesidad 

de esa relación. Y es con el gobierno de LÓpez Portillo que 

. -  

se logra proyectar una imagen de recuperación del control 

de los mecanismos del sistema, la conciliación con la iniciati- 

va privada primero, y la política petrolera después, favorecen 

esta imagen. "Por l o  que a las esferas gubernamentales de 

los Estados Unidos, las relaciones entre los dos países consti- 

tuían antes del petróleo: Un. asunto de importancia secundaria 

estudiado superficialmente por funcionarios de menos rango 

en el Depar-ekto de Estado". (5) 

La potencialidad de producción y exportación petrolera 

llamaron la atención de los sectores gubernamentales, pero 

no sólo ha ellos, distintos grupos económicos y regionales 

( 4 )  Véase, "El marco político de l a s  relaciones México-E.U." 
CEESTEM, informe de relaciones México-E.U., Vol. 1 #1,  
octubre 1981 México. 

(5) Véase, Pellicer Olga, "La política de E . U .  hacia México: - 
La nueva perspectiva", Foro ~nternacional, # 7 4 ,  El Cole- 
g i o  de México, octubre - diciembre, 1978, p p .  263. 



$ 
co inc iden  también en o t o r g a r  mayor e spac i o  e importanc ia  a l  

tema de México a l a  l u z  de una expansión.  Esta mayor a t enc i ón  

hac ia  Mbwíco en l o s  años s e t e n t a s ,  e s  un  antecedente  que i n c i d e  

de manera importante  en l a  t ransformación de l a s  percepc iones  

norteamer icanas.  Pero  e l  cambio d e f i n i t i v o  en e s t e  s e n t i d o  

y e l  surg imiento  de una  nue,va temát ica  que dominará e l  debate  

sobre  M E i K i C O  e s  más c l a r o  a p a r t i r  de l a  c r i s i s  de 1982.  E s  

t 

en est (> momento cuando d i v e r s a s  c i r cuns tanc ias  r e f o r z a r án  

e s t e  C ~ I I I I J ~ O  de imagen, conformando e l  ambiente para l a  t rans-  

formaciOri de l o s  supuestos mismos de l a  r e l a c i ó n  b i l a t e r a l .  

1.1. IM I~o I ( TANC IA  D E L  AUGE Y L A  C R I S I S  P E T R O L E R A  E N  L A S  RELACIONES 

M E X I C O  - E S T A D O S  U N I D O S .  

No cabe duda, que e s  en ' función d e l  p e t r ó l e o  que 

s e  desai't o l l a n  nuevas cond ic iones  y percepc iones  sobre  l a s  

aspec tos  iiiás ampl ios  de l a  r e l a c i ó n  económica, s o c i a l  y p o l i t i -  

ca entr(-  l o s  dos p a í s e s .  Pues es a p a r t i r  de l o s  descubrimien- 

t o s  p e t i ~ l e r o s  durante l a  década de l o s  s e t e n t a s  que s e  des- 

p i e r t a  ( ' 1 1  l o s  Estados Unidos un súb i t o  e in t enso  i n t e r é s  por 

S U S  vec i 111)s d e l  sur .  Las r e l a c i o n e s  b i l a t e r a l e s  s e  conv i e r t en  

de prorito en un  tema importante de d i s cus i ón  en todos  l o s  

ámbitos , I r '  ese  p a i s .  

18;s e v i d e n t e  que ante  e l  nuevo p o t e n c i a l  pe t r r j l e ro  

de Mési$ $ $ ,  l o s  norteamericanos pcrci ber i  s i tuac i ones  a t r a c t i v a s  



I -  por tg  ,it], ; l ~po r c i i n i d c  de contar  con una  fuen te  cercana 

I L lpues- in6 . 2 i !h s  :iegcr:- ? abastec imiento  e n e r g é t i c o ,  opor- 

~n l a d  (!: 7,- e.. i ~ i a r s e  cid I 11 incremento económico que México 

I J E  '3 t e n l r  ! @ t r ,  r esu l t ad (  ( ' e l  impulso p e t r o l e r o ,  oportunidad 

c r n p l i a  : I: iiversione:. pene t rac ión  i n d u s t r i a l  en Méx.ico, 

pc' t u n i d . i d  1 1 1 ' 1  )v"char c r ec im ien to  d e l  mercado mexicano. 

1 
I 

1 r S I I  3 t i c r p o ,  1 3 estadounidenses perc iben t a m b i é n  

i t  ac ion c 1 : i i c e r t i dun  1' y preocupación.  P o r  e jemplo  en 

1:l " i b i t c  c c  ~rrr i i ico l e s  1 meocupa que México apoyado en su 

I et : ó l eo ,  i t ( ' 1 1  I c d-bversi : a r  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  su comercio 

taxt i r i o r  o t :í de obt v en ta j as  en l a s  negoc iac iones  

( or ( r c i a l  s 

n 11, q - i e  t oca  a 'li'd:ico sus r e l a c i o n e s  con l o s  Estados 

1-n ( o s  h n , ; i t L  siempre iir razones  obv i as  de fundamental 

m ! i b r t a n c i a .  e -  i n t e r é s   cicano no por e l  v e c ino  d e l  n o r t e  no 

( j s  un f e  -:ÓI e I C '  1:ovcdoso 1 1  e arranque a p a r t i r  d e l  p e t r ó l e o .  

P u r d c !  I ~ c i r s e ,  s I I  embargo, que en func ión d e l  poten- 

:i I 1 pet  -01 (! ,  o s e  zigudiziiii l a s  percepc iones  de l o s  mexicanos 

:-especto de su : ;  r e l a c i o n e :  I on  l o s  Estados U n i d o s .  

E n  t si.< s e n t i d o  ' f  11 e l  p e t r ó l e o  s e  perc iben en México 

s i t u a c i ~ r ~ c ~ s  ' e  ) t ) r t t~n idad ,  no p a r a  buscar un esquema de mayor 



i n t e g r a c i ó n  con l o s  Esttados Unidos, s i no  para r e d u c i r  su depen- 

denc ia  d e l  m;5mo, para d i v e r s i f i c a r  sus mercados e x t e rnos  , 

para mod i f i c a r  t endenc ias  en l a  r e l a c i ó n  y e l im inar_ . cond i c i q -  

nalmente l a s  r e l a c i o n e s  incompat ib l es  con l a s  a sp i r a c i one s  

. .  

y l a s  e s t r a t e g i a s  de u n  p a í s ,  a s í  como para f o r t a l e c e r  p o s i c i o -  

nes de negoc i ac i ón  comerkia l  y f i n a n c i e r a  y ,  mejorar  l a s  condi -  

c i o n e s  de transparen& de t e c n o l o g í a  además de con ta r  con 

mayores margenes en cues t i ones  de p o l í t i c a  e x t e r i o r .  

Ahora b i en ,  e s  conoc ido  e l  impacto que tu v i e r on  e l  

embargo p e t r o l e r o ,  decre tado  en 1973 por l o s  productores  árabes  

con t ra  Estados Unidos y l a  determinación de l a  OPEP de e l e v a r  

en un  c u a t r o c i e n t o s  por c i e n t o  e l  p r e c i o  d e l  p e t r ó l e o .  La 

primera c r i s i s  p e t r o l e r a  t r ascend ió  en d i v e r s o s  p l anos ;  a t i z ó  

una  s e r i e  de problemas e s t r u c t u r a l e s  d e l  c ap i t a l i smo  de posgue- 

r r a ,  l l e g ando  a poner a t enc i ón  t an t o  a l a s  nac iones  i ndus t r i a -  
d 

l i z a d a s  como a l o s  pa i s es  en d e s a r r o l l o ;  y r e i n v i r t i ó  e l  domi- 

n i o  abso lu to  de l a s  grandes corporac iones  (EXXON ,  SHELL, MOBIL, 

TEXACO, B R I T I S H  PETROLEUM, GULF Y STANDARD O I L  OF CALIFORNIA) 

sobre  e l  orden p e t r o l e r o  i n t e rnac i ona l  a f a v o r  de l o s  productos  

a quienes  quedó l a  capacidad de determinar e l  p r e c i o  y l a  

producción de p e t r ó l e o .  (1) La c r e c i e n t e  p a r t i c i p a c i ó n  de 

-: - 

( 1 )  Sobre e l  s i g n i f i c a d o  que tuvo é s t a  c r i s i s  para l a  hegemonía 
estadounidense  y e l  pape l  de l a s  co rpo rac i ones  p e t r o l e r a s  
en l a s  mismas, v éase ,  Bark in ,  Delhumeau, K a p l a n  Y o t r o s ,  
Las r e l a c i o n e s  México-Estados Unidos, UNAM, ed.  Nueva 
Imagen, Méx ico ,  1980, P P .  4 1 - 8 3 .  También véase ,  Fagen 
R i cha r ,  " E l  p e t r ó l e o  mexicano y l a  segur idad nac i ona l  
de E.".", Las p e r spe c t i v a s  d e l  p e t r ó l e o  mexicano, Mex. , 
E l  C o l e g i o  (!e Méx ico ,  1979, p p .  3 2 7 - 3 4 2 .  



las compañias 'privadas independientes fue otro f'actor , que 

aunado al poder,alccnzado por la OPEP, llevaron a estas grandes 

corporaciones a i n i c i a r  un proceso de readaptación y reinser- 

ción en otras áreas de la industria petrolera, a l  perder el 

cor~trol absoluto de Los recursos petroleros en el Golfo Pérsi- 

co, hecho que m&s tarde sería definitivo en el reajuste de 

fuerzas del siscerna petrolero. 

Esta crisis puso también en evidencia la vulnerabili- 

( 1 ; l f l  a que estaban expuestos los países importadores de crudo 

dependiente de l o s  suministros del Golfo Pérsico, principalmen- 

te Europa Occidental y Japón, quienes importaban entre un 

6r) y 7 0  por ciento de su petróleo de esta región. La  pisibili- 

d; i ( l  de otro embargo y de un .alza explosiva adicional en los 

prc-cios, a s í  como el hecho mismo de que la principal región 

pc2trolera ( Medio Oriente y Golfo Pérsico ) fuese considerada 

d r .  permanente inestabilidad política, hicieron del petróleo 

u11 recurso estratégico para las naciones industrializadas 

( - ~ ) I I I O  en las d o s  guerras mundiales llevándoles al diseño de 

r2:;trategias y de políticas con el fin de reforzar la seguridad 

(-ri(.gética. 

Si bien a l  interior de cada país se empezaron a imple- 

rn(.iitar l a s  medidas para mejorar la utilización de la energfa, 

f oiiientar el desarrollo de energéticos no convencionales y 

;~iiiiientar las fuentes de aprovisionamientr) d e  forma colectiva, 



10's pa í s es  miembros de l a  OECD ba jo  e l  l i d e r a z g o  de Washington, 

cons t i tuye ron  en 1974 l a  Agencia I n t e rnac i ona l  de Energ ía  

( A I E  ) l a  cual - .d iÓ una a l t a  p r i o r i d a d  d a  l a  formación .de -  . - _ _  
r e s e r v a s  e s t r a t é g i c a s  nac i ona l e s  o r i en tadas  a aminorar su 

vu lne rab i l i d ad  ante  cua lqu i e r  r u p t u r a  d e l  mercado p e t r o l e r o .  

Dentro d e l  gob ie rno  norteamericano surg i e ron  d i v e r s a s  

e s t r a t e g i a s  para g a r an t i z a r  e l  sumin is t ro  p e t r o l e r o  fu turo .  

Mient ras  e l  S e c r e t a r i o  de Estado Henry K i s s i n g e r  promovía 

e l  r e f o r zamien to  de l a z o s  p o l i t i c o s  con A r a b i a  S a u d i t a  e I r á n  

mediante a y u d a  económica y m i l i t a r ,  o t r a s  agenc ias  gubernamen- 

t a l e s  s e  inc l inaban hac ia  e:L acercamiento a o t r o s  productores  

como México ,  Venezuela,  e t c .  Esta a l t e r n a t i v a  a l a  pos i c i ón  

de K i s s i ng e r  r e su l t aba  u n  t an to  sorprendente  y a  que fue  e labo-  

rada en 1974 cuando e l  d e s a r r o l l o  p e t r o l e r o  de a lgunos pa í s es  

( caso conc re to  México ) era  aún  i n c i p i e n t e .  Unos años más 

t a r d e ,  e l  Congreso de Ebtados Unidos apoyó e s t a  a l t e r n a t i v a  

en v i s t a  de l a  c r e c i e n t e  vu lne rab i l i dad  d e l  Xedio O r i e n t e ,  

que culminó con l a  ca ída  d e l  S h a h  de I r á n .  

( 2 )  Sobre antecedentes  y v i c i s i t u d e s  de l a  r e s e r v a  e s t r a t é g i c a  
véase W.i onczcek,  M igue l ,  S .  , "Reservas e s t r a t é g i c a s  de 
Estados Unidos e i n v e n t a r i o s  de p e t r ó l e o  en pa i s es  indus- 
t r i a l i z a t l o s  a mediados de 1979", Cuadernos de p rospec t i va  
energét  i ( ' a ,  N u m .  5 3 ,  C o l e g i o  de México ,  México ,  noviembre 
de 1984. 



Entre l o s  productores  d e l  p e t r ó l e o  que se  empezaron 

a p e r f i l a r  como potenc ia lmente  s i g n i f i c a t i v o s  e s t a  México,,  

a p a r t i r  d e l  descubrimiento d e  vastos  yac imientos  petroler-os~~-- .  --;* 

en 10s es tados  de Tabasco y Chiapas a mediados de l o s  setentas ' .  

Más t a r d e ,  con una  p o l í t i c a  p e t r o l e r a  de expor tac iones  masivas 

ba j o  l a  admin is t rac ión  d e  López P o r t i l l o ,  l o s  campos p e t r o l e r o s  
1 

mexicanos quedaron d e f i n i t i v amen t e  i n s c r i t o s  dentro  de l a s  

fuentes  de suminis tro  cons ideradas e s t r a t é g i c a s  p a r a  l a  s egur i -  

d a d  de sumin is t ro  de sus vec inos  d e l  no r t e .  As í  fue  como México 

Pasó a s e r  l a  fuente  de abastec imiento  por exce l enc ia  de l o s  

Estados Unidos,  que enfrentaba u n  descenso en sus r e s e r va s  

Y una importante  brecha en t r e  o f e r t a  y demanda i n t e rna .  Según 

l a  Comisión Federa l  de Energ ía ,  l a s  r e se r vas  probadas de l o s  
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ii Estados Unidos l l e gaban  a 34 m i l  m i l l ones  de b a r r i l e s  a p r i n c i -  

p i q s  de 1975 m i l  m i l l one s  menos que en 1974 .  Las r e s e r va s  

probadas en-- 1978 --.descendieron a - 29500 mi l l ones -  de-barril-esZG -* 

y a 27 m i l  m i l l one s  a p r i n c i p i o s  de 1979 .  Las r e s e r va s  c on t i -  

núan  en descenso a u n  r i tmo  super io r  a l  1 5  por c i e n t o  a n u a l  

mienkras. l a  demanda c r e c e .  ( véase  g r á f i c a  1 ) .  ( 3 )  

La  s i t u a c i ó n  d e l  mercado in t e rnac i ona l  en e l  marco 

e n e r g é t i c o  de Estados Unidos conformaron e l  medio en e l  cua l  

se  examinaban  en ese  pa í s  l o s  descubrimientos de importantes  

r e s e r va s  p e t r o l e r a s  en México dentro  de l a  Ópt ica de l a  s egur i -  

dad  ene r g é t i c a  norteamericana.  Por l o  que México quedaría 

dent ro  de una  estrate 'gia que pugnaba  por e l  d e s a r r o l l o  de 

fuen tes  de abas tec imiento  p e t r o l e r o  d i s t i n t a s  a l a  OPEP, cuya 

cues t i ón  e ra  l a  d e c i s i ón  de c on t r a r r e s t a r  e l  poder de e s t e  

organismo. 

L o s  b e n e f i c i o s  económicos para Estados Unidos d e r i v a -  

dos de l a  proximidad eran d i v e r s o s ;  l a  d i spon ib i l i d ad  d e l  

gob ie rno  mexicano n o  sólo permi t ía  importantes ahorros  en 

e l  t r anspor t e  d e l  mismo, s ino  que otorgaba a l a  economía na'r- 

teamericana l a  p o s i b i l i d a d  de r educ i r  l o s  gas tos  de c a p i t a l  

. .  

( 3 )  Barkin,  Las r e l a c i o n e s  México-E.U. op. c i t .  pp. 5 2 - 5 3 .  



des t inados  a l  d e s a r r o l l o  y aprovechamiento de l a s  fuen tes  

a l t e r n a s  de en%gía, y exced ían  l o s  t iempos r equer idos  para 

~ - l a s  d i v e r s a s  fases..--.de e s e  d e s a r r o l l o  hasta  su~=.comei-c-ializa-t..- - - 

c i ó n .  ( 4 )  Para qu ienes  dudaban d e l  a l cance  de l a  medida de 

conservac ión  p laneadas,  deb ido  a l a  ausencia e n t r e  l o s  consumi- 

do res  d e l  s e n t i d o  d eane r g enc i a  necesa r i o  p a r a  mod i f i c a r  sus 

pa t rones  de consumo, e l  acceso  a l  p e t r ó l e o  mexicano representa -  

b a  una s o lu c i ón  a cua l qu i e r  con t ingenc ia  en e l  mercado in t e rna -  

c i o n a l ,  y desde 1977 e l  p e t r ó l e o  mexicano empezó a f i g u r a r  

como tema de a n á l i s i s  en d i s t i n t o s  comi tés  d e l  Congreso de 

Estados Unidos, en donde su r g i ó  l a  i d ea  de v i n cu l a r  e l  p e t r ó l e o  

a o t r o s  asuntos de i n d o l e  b i l a t e r a l .  

Las p royecc i ones  de marcos fu turos  pa r t í an  en muchos casos  

de l a  premisa de que habr ía  una escasez  mundial de r e cursos  

e n e g é t i c o s  y de que no pasa r í a  mucho tiempo antes de que Las 

e x i s t e n t e s  s e  ago ta ran ,  a pesar de l a s  mediadas de conservac ión  

i n i c i a d a s .  Las r e s e r v a s  de México t a m b i é n  se  i n s c r i b i e r o n  

den t ro  d e l  debate  p o l í t i c o  generado por e l  p l a n  de ene r g í a  

C a r t e r ,  e l  cua l  d e s p e r t a r í a  l a  opos i c i ón  de v a r i o s  grupos 

de I n t e r é s  y dent ro  d e l  mismo congreso .  

( 4 )  Véase T e l l o ,  C .  y Reyno l s ,  C .  Las r e l a c i o n e s  México-E.U., 
F .C.E. ,  Méx ico ,  1981, p p .  100-110. 
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1 . 2 .  EL POTENCIAL PETROLERO DE ‘MEXICO: PRODUCCION Y RESERVA 

< I  

/--- - - - ...I. .. ~ El-- primero de di-ciembre os  e ~ó p ez--’Por t i i i o  

tomó poses ión de l a  p r es idenc ia  de México y nombró a Jorge  

Díaz  Serrano D i r e c t o r  General de PEMEX ,  s e  anunció que México 

t e n í a  más p e t r o l e o  que e l  r e g i s t r i d o  hasta entonces ;  l a  r e s e r va  
I 

probada no era  de 6 400 mi l l ones  de b a r r i l e s  s ino  de 11 m i l  

m i l l one s .  (1) 

México s u f r í a  entonces una  gran c r i s i s  económica 

y e l  peso h a b í a  s i d o  devaluado.  E l  gob ierno de Lu is  Echever r ía  

desordenado,  demagógico y f a l t o  de probidad,  h a b í a  sumido 

a l  pa í s  en una  deuda que era  - mayor que l a  que h a b í a  here- 

dado de Diaz  Ordaz en 1970. 

Durante muchos años México f u e  a u t o s u f i c i e n t e  en 

p e t r ó l e o  y después de haber s i d o  e l  segundo productor  d e l  

mundo e l  año de 1921.  En  1983  d e j ó  de s e r  u n  pa í s  t íp i camente  

expor tador  p a r a  u t i l i z a r  su p e t r ó l e o  internamente.  

\I* 
& < d  1 

Díaz  Serrano f u e  i n v e s t i d o  de un gran poder en México 

fue  h a b i l i t a d o  de u n  be rb iqu í  g i g an t e  p a r a  p e r f o r a r  toda l a  

(1) E X C E L S I O R ,  2 d e  d ic iembre  de 1976 .  p. 23-A. 



r e p ú b l i c a ,  l a  m i s i ó n  que s e  l e  encomendó f u e  sacar  p e t r ó l e o  

y v ende r l o .  ( 2 )  Para e l l o  e r a  n e c e sa r i o  pr imero  incrementar 

l a s  r e s e r v a s  p e t r o l e r a s ,  l o  h i z o  aún an tes  de-t-omarposesión 

de l  ca rgo  o torgado .  E l  mismo l o  ha r e l a t a d o  que cuando e l  

cand idato  LÓpez P o r t i l l o  l o  nombró asesor  en mater ia  p e t r o l e r a t  

i n t e g r ó  un equipo de i n g en i e r o s  con quienes  l abo r ó  en e l  p a í s  

para que antes  de l l e g a r  a l a  p r e s i d enc i a  LÓpez P o r t i l l o ,  

ya s e  tuviera una  r e s e r va  p e t r o l e r a  aumentada en c a s i  e l  100 

por c i e n t o .  Fue por e l l o  que e l  mismo mes de d i c i embre  de 

1976  s e  comunicó e l  aumento de l a  r e s e r v a .  

*-, 

- I  

LÓpez P o r t i l l o  y Diaz Serrano anunciaron a l  mundo 

l a  e x i s t e n c i a  de grandes c.antidades de p e t r ó l e o  mexicano, 

para que l a s  grandes nac iones  d e s a r r o l l a d a s ,  en e s p e c i a l  l o s  

Estados Unidos, supieran que Méx i co ,pod ía  c o n v e r t i r s e  en Pro- 

veedor  de p e t r ó l e o  s i  l e  otorgaban c r é d i t o s  que l e  pe rmi t i e ran  

e l e v a r  su capacidad productora  de p e t r ó l e o .  ( 3 )  

A p r i n c i p i o s  de f e b r e r o  de 1977, Dfaz Serrano d i j o  

que l a  r e s e r v a  podia  s e r  de 60 m i l  m i l l one s  de b a r r i l e s  l o  

que nos c o n v e r t i r í a  en uno de l o s  pa í s es  más r i c o s  d e l  mundo 

( 2 )  Véase C a s t i l l o ,  Heber to ,  Cuando e l  p e t r ó l e o  se  acaba, 
e d . ,  Océano, p .  132 .  

( 3 )  Estas  op in i ones  de Jorge  Diaz  Ser rano ,  d i chas  en 1980, 
fueron reproducid- is  en 1.a r e v i s t a  PROCESO, s i n  f i rma de 
responsab le  e l  6 de j u l i o  de 1981. 



en p e t r b l e o .  ( 4 )  La eu ro r i a  cont inuó  con e l  descubr imiento  

de mantos p e t r o l í f e r o s  en Tabasco, Chiapas, Campeche, Coatzg  

c o a l c o s  y Tamaulipas, que duplicaba’ a su -vez  l-a--reser-v.a- . ”  petro---*. -- 
l e r a .  O s e a ,  e l  o r o  n e g r a  apa r e c i ó  j u s t o  a tiempo p a r a  s a l v a r  

a l a  nac ión de l a  bancarrota  económica a l a  que l a  l l e v a r o n  

l o s  gob i e rnos  emanados de lá r e v o luc i ón .  

Aunque e l  p r e s i d en t e  LÓpez P o r t i l l o  d i j o  que no s e  

compremetería a l a  r e s e r va  p e t r o l e r a  para cub r i r  l a  enorme 

deuda, e l  d i r e c t o r  de PEMEX Diaz Serrano expresó  l o  cont ra -  

r i o  en una c on f e r enc i a  de prensa dada a l o s  co r r esponsa l e s  

e x t r a n j e r o s  e l  6 de mayo de 1977. En e fac*oDíaz  Serrano d i j o  

a l o s  p e r i o d i s t a s ;  que PEMEX c on t r a t ó  con l a  f i rma i n t e rnac i o -  

n a l  de G ro l y e r  and  Mc Naukhton u n  ava lúo  con e l  o b j e t o  de 

s a t i s f a c e r ,  par t i cu larmente  a banqueros y f i n a n c i e r o s  que 

r e su l t a r on  muy  s a t i s f e c h o s  con l a s  mediciones que s e  h i c i e r o n .  

E n  e s e  momento Díaz Serrano in formó que c on t r a t ó  con esa emprg 

sa u n  ava lúo  de r e s e r va s  en todo e l  p a í s  con e l  f i n  de g a r an t i -  

z a r  nuevos emprés t i t o s  d e l  e x t e r i o r .  A s í  mismo, anunció que 

( 4 )  Para p r i n c i p i o s  d e l  mes de a b r i l  de 1 9 7 7  s e  escuchaban 
rumores de que Díaz Serrano es taba  estrechamente v incu lado  
como i n d u s t r i a l  p e t r o l e r o  en l o s  E . U .  y que por 10s años 
sesentas  había fundado empresas asoc i ados  con p e t r o l e r o s  
estadounidenses .  Pero  t odav í a  no s e  i d e n t i f i c a b a  a uno 
de S U S  s o c i o s  como u n  importante  p o l i t i c o  de 10s E.U.: 
George Bush, ahora p res iden te  de l o s  E . U . .  

1 



México no entraría a la OPEP. (5) 

Díaz. Serrano anunció en -.diciembre- de---1976 que -. para- - 
que México produjera petróleo para exportar requería de divi- 

sas. Propuso entonces un presupuesto de 15 mil millones de 

dólares disponibles en seis años. También dijo que el crédito 

de 15 mil millones de dólares que había solicitado en diciembre 

no era suficiente puesto que hacia falta otros 1 500 millones 

de dólares para construir un gasoducto que se construiría 

en aproximadamente dos años.. y que iría de Cactus Chiapas a 

Reynosa Tamaulipas, para llevar 2 mil millones de pies cÚbitos 

diarios de gas a Estados Unidos, venta que produciría a millo- 

nes de dólares diarios. El. proyecto era que de Tamaulipas 

continuaría el gasoducto hasta Hidalgo, Texas. ( 6 )  

Pero Estados Unidos no accedió al precio del gas 

que se le había impuesto, por lo que el gasoducto se quedó 

en Monterrey, pero subrepticiamente fue avanzando. Cambió 

de nombre hasta recibir el de Línea Troncal Nactonal de Distri- 

bución de Gas. En 1978 ya se habló de utilizar el gas para 

el país, y no de venderlc y en 1979 se supo que el gasoducto 

llegaría al fin a Texas, pero s ó l o  para vender al-m&.edor de 

300 millones de pies cúbicos de gas. 

( 5 )  Castillo, Herberto, Op. cit. pp. 108-111. 
( 6 )  Riva Palacio Raymundo, 11 El gasoducto:corrupciÓn, chantaje 

y crímenes" , PROCESO, 5 de septiembre de 1977. 



A finales de 1978, el Departamento de Energía de 

los Estados Unidos mostró un súbito interés por arribar acuer- 
.“I*” 

dos de cooperación con México, meta que h u b i e r a + A . s i d o - - ” d í f i c i l - ”  - 

de alcanzar, de persi5,tir los desacuerdos que se habían venido 

registrando sobre venta de gas mexicano a Estados Unidos. 

La visita del presidente James Carter a México en febrero 

de 1979, tuvo objetivo básico la reapertura de las negociacio- 

nes sobre este tema. De hecho, las negociaciones de gas se 

iniciaron en abril de ese año y concluyeron en septiembre. 

A pesar de lo anterior, no se observó un cambio radical en 

la posición norteamericana ya que se mantenía firme en el 

rechazo a un precio indexado al del Fuel Oil #2. Sin embargo, 

dicha posición fue un tanto flexible en conciliar lo relativo 

a la evolución del precio del energético. Hasta agosto de 

1979 se llegó a un acuerdo mediant,e el cual el precio base 

se fijaría en relación con el promedio del precio de diversos 

combustibles, dicho precio era de 4.18 dólares por millar 

de pies cúbicos. Cabe señalar que, si la cotización se hubiera 

indexado al Fuel Oil # 2, ésta hubiera sobrepasado los cinco 

dÓlares.(7) 

Poco antes que el presidente LÓpez Portillo realizará 

(7) Véase PEMEX, estudio sobre la situación financiera Y opera- 
ciones por l o s  años comprendidos de 1972 a 1978, 6 de 
septiembre de 1979, p. 18. 



de p i e s  cúb i cos  mismo que no hayaba 

n i n g ú n  o t r o  conbus t ib l e  en e1 mercado 

c luyó  que cor respond ía  en términos 

O i l  # 6 ,  combust ib le  r e s i d u a l  de ba .  
I 

una v i s i t a  o f i c i a l  a Washington en sept iembre  de 1 9 7 9 ,  e l  

gob i e rno  mexicano adoptó e l  p r e c i o   de 3 .65  d ó l a r e s  por m i l l a r  

punto de r e f e r e n c i a - - c o n  " -̂.- 

m u n d i a l ,  aunque s e  con- 

g ene ra l e s ,  a l  d e l  Fue l  

a c a l i d a d  propuesto por 

l o s  norteamer icanos como punto de p a r t i d a ,  s e  e s t a b l e c í a  enton- 

c e s  e l  compromiso de venta  de 300 m i l l one s  de p i e s  cúb icos  

d i a r i o s ,  cant idad  l i m i t a d a  que convenía a México .  

A l  i n i c i o  de 1980, e l  gob ie rno  de Canadá  d e c i d i ó  

f i j a r  en 4 . 4 7  d ó l a r e s  por m i l l a r  de p i e s  cúb icos  e l  p r e c i o  

base para sus expor tac i ones  de gas a Estados Unidos. La s i t u a -  

c i ó n  de México s e  to rnó  obviamente desven ta j osa ,  l o  que l l e v ó  

a nues t ro  p a í s  a s o l i c i t a r  l a  r e v i s i ó n  d e l  acuerdo. Para e v i -  

t a r s e  problemas, e l  gob ie rno  de Norteamérica conced ió  a México 

c a s i  de inmed ia to ,  pero sobre  una base t empora l ,  e l  mismo 

p r e c i o  convenido con C a n a d á .  La cant idad de 300 m i l l one s  de 

p i e s  cúb i cos  e s  l i m i t a d o e n  cuanto a l a  enorme demanda ex te rna  

de gas ,  p r e v i s t a  por e l  r e s t o  de esa decena, l o  q u e  promet ió  

asegurar  hasta  c i e r t o  punto. l a  cont inuac ión  de l a s  ventas  

de México a su v e c i no ,  o aún  más e l  incremento de l a  cant idad 

hasta esa f echa  comprometida.(8) A s í  1 2  demanda estaba p r á c t i -  

( 7 )  Véase P E M E X ,  e s tud i o  sobre  l a  s i t uac i ón  f i n a n c i e r a  y opera- 
c i o n e s  por l o s  años comprendidos de 1972 a 1978, 6 de 
sept i embre  de 1979 p .  1 8 .  

( 8 )  UNO M A S  U N O ,  22 de sept iembre  de 1 9 7 9 .  



camente asegurada,  más no su p r e c i o .  E l  o t r o  abastecedor  de 

l o s  Estados Unidos,  Canadá manifestó i n c l u s o ,  i n t enc i ones  

I de r educ i r  sus ventas--para f i n e s  de;.-esta-d&cada-(-=-la de---los I- 

ochenta ) .  ( 9 )  

Por  o t r o  l a d o ,  mes t r a s  mes se  anunciaban nuevos 

descubr imientos  de p e t r ó l e o ,  mes t r a s  mes l l e gaban  nuevos 

c r é d i t o s  e l  Fondo Monetar io  I n t e rnac i ona l  d i ó  l u z  verde  a 

México:  Naciones de todo e l  mundo l l egaban o f r e c i endo  c r é d i t o s .  I 

Pues México t e n í a  un papel  en e l  mercado i n t e r n a c i o n a l ;  e l  

de vendedor de p e t r ó l e o .  A l  aceptar  vender p e t r ó l e o  en 1977, 

l a  Banca M u n d i a l  a b r i ó  l a s  puertas p a r a  p r e s t a r  dó l a r e s  pa ra  

producir  p e t f o l e o .  En 1976  t en i a  r e se r vas  de 3400 mi l l one s  

de b a r r i l e s  que s i g n i f i c a b a n  e l  1 por c i e n t o  de l a s  r e s e r va s  

t o t a l e s  d e l  mundo. Hasta 1989 se  c r e e  que t i e n e  r e s e r va s  pe t ro -  

l e r a s  por 72  m i l  m i l l ones  de b a r r i l e s ,  más de once veces  l a s  

de 1976, e l  9 por c i e n t o  de l a  r e s e r va  m u n d i a l .  (10 )  

En 1916 se sabia  de l a  e x i s t e n c i a  de e s t e  p e t r ó l e o  

pero  no e ra  de n i n g u n a  manera económicamente product i vo  ex- 

( 9 )  Véase Corredor Jaime, E l  p e t r ó l e o  en México ,  resumen de 
l a  in formación r e e i e v a n t e  y algunas comparaciones con 
o t r o s  pa í s es  productores  de p e t r ó l e o .  Apéndice in f o rmat i vo  
preparado en su primera v e r s i ón  para e l  Oxford Energy 
seminar,  4 de sept iembre de 1980.  

( 10 )  Fuente: PEMEX ;  memoria de l abo res  (años r e s p e c t i v o s ) .  



f 
t r a e r l o  hasta 1970 e l  p r e c i o  d e l  p e t r ó l e o  no rebasaba l o s  

dos dó l a r e s  por b a r r i l .  A p r i n c i p i o s  de l a  década de l o s  seten- 

t a s  subió  l igeramente-y. en--1977 a lcanza un-valor--de 13 dó la r es  " 

por b a r r i l ,  y en 1981, a p r i n c i p i o s  ! legó a 34.409 dó l a r e s  

por b a r r i l .  (11) Ese aumento h i z o  c o s t e ab l e s  sacar  e l  p e t r ó l e o  , 

I 
de grandes profundidades.  Esa es  l a  razón de l a  abundancia I 

d e l  p e t r ó l e o  en México en e s t o s  años: S u  p r e c i o ,  siempre ha  

es tado  a h í ,  y desde 1916 se  l e  conoc ía .  

1 . 3 .  COYUNTURA ENERGETICA GLOBAL 1973-1981 

Es cada vez  mayor  en e l  mundo l a  interdependenc ia  

que e x i s t e  e n t r e  l o s  pa í s e s ,  es un  fenómeno que t i e n e  sus 

o r í g enes  en expansión d e l  c a p i t a l .  

1 

En 1973, se  da e l  embargo p e t r o l e r o  de l o s  pa í ses  

árabes y e l  a l z a  de l o s  p r e c i o s  de h idrocarburos ,  por l o  que 

e l  gob ie rno  de l o s  Estados Unidos s e  ve en l a  necesidad de 

buscar nuevos t e r r i t o r i o s  donde se l o c a l i c e  e s t e  recurso  n a t u -  

r a l ,  y f i n a n c i a r  e s tud ios  acerca  d e l  p e t r ó l e o ,  por l a  importan- 

c i a  que t i e n e  como ene r g é t i c o  en l a  i n d u s t r i a .  

(11) Fuente: P E M E X ;  Gerencia de in formación y r e l a c i o n e s  p ú b l i -  
c a s .  

. 
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E l  p e t r ó l e o  e s  l a  mayor fuente  de ene rg í a  p r i m a r i a  

d e l  mundo, pues proporc iona en t r e  e l  40 y e l  50% de dicha 

ene r g í a .  S u  empleo ha c r e c i d o  exponenclalmente --durant-e?- -más--** "== 
- _  

de u n  s i g l o ,  aumentando a u n a  tasa  promedio a n u a l  d e l  7 % .  

Con e s t e  r i tmo  de c r ec im ien to  l a  demanda de p e t r ó l e o  se  dup l i ca  

cada d i e z  años. E l  p e t r ó l e o  es,  un recurso  no r enovab l e ;  e s t o  

permite  que l a  p o s i b i l i d a d  de su agotamiento y l a  necesidad 

de su sus t i t u c i ón  f u t u r a  scan elementos e s e n c i a l e s  de cua lqu i e r  

p o l í t i c a  e n e r g é t i c a .  (1) 

Una eva luac ión  c o n f i a b l e  de l a s  r e s e r va s  p e t r o l e r a s  

recuperab les  d e l  mundo se  hace mediante l a  determinación i n  

s i t u  d e l  p e t r ó l e o  de cada yac imiento ,  por medio de e s tud ios  

de i n g e n i e r í a :  se  determina l a  recuperac ión p r i m a r i a  y secun- 

d a r i a  que se  ob t i enen  en cada campo, de por sentadas cond i c i o -  

nes económicas uni formes y emplear l a  t e c n o l o g í a  d i s p o n i b l e ,  

a s i  como a n a l i z a r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de u t i l i z a r  métodos mejores 

de recuperac ión en cada campo, y sus ~ ~ s t o s ,  pues e x i s t e n  

en t r e  20 O00 y 30 O00 campos p e t r o l e r o s  en e l  mundo. L o s  campos 

p e t r o l e r o s  g i g an t e s  ( e x i s t e n  unos cuantos c i e n t o s )  cont ienen 

más de t r e s  cuar tas  pa r t e s  de l a s  r e s e r va s  p e t r o l e r a s  recupera- 

b l e s  conoc idas  en l a  a c tua l i dad .  Debido a su importanc ia ,  

(1) Lozano, V i c t o r .  "LOS c:ampos p e t r o l e r o s  g i gan tes  Y 10s  
recursos  mundiales",  C ienc ia  Y d e s a r r o l l o  (México ,  D .F . ) ,  
mayo - jun io  de 1 9 7 9 ,  n ú m .  2 6 ,  P P .  9 0 .  



t an to  a e s c a l a  mundial como a sus pa í s es  de o r f g e n ,  por l o  

g ene ra l  se  dispone de mayor in formación acerca  de, . .  e l i o s  que 

acerca  de o t r o s  campos. Por t an t o ,  un  aná l i s i s . . d e t a l l ado . . d e  . 

todos  l o s  campos p e t r o l e r o s  g i g an t e s  proporciona l a  base pa ra  

r e a l i z a r  una eva luac ión  e f i c a z  de l a s  r e se r vas  p e t r o l e r a s  
I 
I en todo e l  mundo. 

Un campo s e  d e f i n e  como un á r ea  productora que c on t i e -  

ne en e l  subsuelo:  1)  Un s o l o  yac imiento  in interrumpido por 

ba r r e ras  permeables;  2 )  Va r i o s  yac imientos  mÚl t i p l e s ,  l a t e r a l -  

mente d i s t i n t o s ,  s i tuados  dent ro  de una formación común y 

a trapados por e l  mismo t i p o  de separac ión g eo l ó g i c a  cuando 

l a  l a t e r a l  no excede  de 800 m.; y 3 )  Yacimientos atrapados 

por una  c a r a c t e r í s t i c a  g e o l ó g i c a  común. 

1 

L o s  campos p e t r o l e r o s  g i g an t e s  son l o s  que cont ienen 

por l o  menos 5 O00 mi l l one s  de b a r r i l e s  de p e t r ó l e o  recupera-  

b l e .  

Estos campos p e t r o l e r o s  g i g an t e s  se  ana l i zan  frecuen- 

temente en forma conjunta  con l o s  de gas g i g an t e s ,  e s  d e c i r ,  

a que l l o s  . que cont ienen por 10 menos 3 b i l l o n e s  de p i e s  

cúb icos  de gas n a t u r a l  r ecuperab le  , usando l a  equ i va l enc ia  

gas -pe t ró l eo  de 6 O00 p i e s  cúb icos  de gas n a t u r a l  seco i g u a l  

a u n  b a r r i l  de p e t r ó l e o  crudo.  



Con e l  f i n  de cons iderar  en l o s  c á l c u l o s  e l  crec imien-  

t o  de r e s e r v a s ,  s e  u t i l i z a  e l  concepto de g i g an t e s  p o t e n c i a l e s ,  

.que son l o s  campos que en l a  ac tua l idad  no. s e  r.ec-onocen- como ~ " - .  

g i g an t e s  pero  pueden l l e g a r  f ina lmente  a s e r l o .  

Los campos g i g an t e s  po t enc i a l e s  pueden s e r :  campos 

sobre  l o s  que no e x i s t e n  cá l c i f l o s  en l o  r e f e r e n t e  a l a  recupe- 

r a c i ón  t o t a l  que ind ican  qiie l a s  r e se r vas  son menores que 

l a s  que r equ i e r en  pa ra  c ons i d e r a r l o s  como g i g an t e s .  S i n  embar- 

g o ,  e x i s t e  in fo rmac ión  que sug i e r e  que d e s a r r o l l o s  p o s t e r i o r e s ,  

o l a  ampl iac ión de l a  recuperac ión secundaria o t e r c i a r i a  

podrían d a r l e s  e l  s t a t u s  de g i g an t e s .  

Los campos po t enc i a l e s  se  d i v iden  en dos c a t e g o r í a s :  

g i g an t e s  probab les  y g i g an t e s  po s i b l e s .  La d i f e r e n c i a  en t r e  

ambos e s  simplemente e l  grado de incer t idumbre .  Los g igante ,s  

probables  s o n  a q u e l l o s  campos sobre l o s  que e x i s t e  c i e r t a  

in formación que i n d i c a  que poseen e l  p o t enc i a l  de c o n v e r t i r s e  

en g i g a n t e s .  L a  cant idad y l a  ca l i dad  de e s t a  in formación 

e s  menos conc luyente  que l a  d i spon ib l e  p a r a  l o s  g i g an t e s  proba- 

b l e s .  L a  l í n e a  de d i v i s i ó n  en t r e  ambos e s  cues t ión  de j u i c i o  

y de d i s p o n i b i l i d a d  de in formación.  

8 

A f i n e s  de 1975  se  conocían 272  campos p e t r o l e r o s  

g i g an t e s  en e l  mundo. E n  1976  y 1977 s e  descubr ieron por 1 0  

menos 1 2  campos que podrían se r  g i g an t e s .  



Aunque l a  ' in formación d i spon ib l e  acerca  de l a s  r e se r -  

vas y d e l  t o t a l  de ,p,etrÓleo recuperab le  de l o s  campos g i g an t e s  

conoc idos  y de l o s  po t enc i a l e s  e s  adecuada-para realizar-aná1i-L. --- 
c i s  c onc r e t o s ,  e s t a s  est imaciones  impl ican c i e r t o  n i v e l  de 

inszertidumbre. De l o s  272 campos g i g an t e s  conoc idos ,  sólo 

a 39 no s e  l e s  cons ideró  n i n g u n a  probab i l idad  razonab le  de 

cambio p o s i t i v o  en l a  recuperac ión t o t a l  d e l  10% o más durante 

l a  p r ó x i m a  década. 

j 

Con erxepción de 3 ,  todos  l o s  campos p e t r o l e r o s  g i g a n -  

t e s  combinados están en América d e l  Norte  y Europa Occ i d en t a l ,  

que son l a s  Únicas dos r eg i ones  sobre l a s  que e x i s t e  informa- 

c i ó n  c o n f i a b l e  r e l a t i v a  a l a  producción y r e s e r va s  de gas 

n a t u r a l ,  S i  s e  d i spus i e ra  de e s t e  , t i p o  de in formación acerca  

d e l  gas n a t u r a l  en o t r a s  r e g i one s ,  p<articularmente en e l  sudes- 

t e  de As i a ,  N i g e r i a  y l a  U n i ó n  S o v i é t i c a ,  l a  l i s t a  de campos 

p e t r o l e r o s  g i g an t e s  combinados s e r í a  mucho mayor. 

S i  s e  toman en cuenta tanto  l a s  r e s e r va s  probadas 

como l a s  probab les ,  l o s  recursos  p e t r o l e r o s  recuperab les  cono- 

c i d o s  a f i n e s  de 1975  eran de 1 O 1 1  500 m i l l ones  de b a r r i l e s ,  

de l o s  cua l e s  y a  s e  h a b í a n  producido 335 100 m i l l ones .  Estas 

c i f r a s  co inc iden  bastante con o t r o s  cuat ro  e s tud ios  que en 

gene ra l  se  concideran como c o n f i a b l e s .  

Las r e s e r va s  mundiales conocidas están concentradas 



en unos cuantos pa i s e s .  Los s i e t e  pa i s es  más importantes  Arabia 

Saud i ta ,  l o s  Estados Unidos ,  I r á n ,  Kuwait,  Venezuela e I r a q  

t en ían  en 1975 c e r ca  de t r e s  cuar tas  pa r t e s  de-las reser-vas 

conoc idas .  Los  7 pa i s e s  que contaban con 10 O00 mi l l one s  de 

b a r r i l e s  o más cada uno pose ía  e l  93% de l a s  r e s e r va s  conoc i -  

das.  La d i s t r i b u c i ó n  de l a s  r e s e r va s  p e t r o l e r a s  por pa i s es  

depende pr inc ipa lmente  de l a  d i s t r i b u c i ó n  de campos p e t r o l e r o s  

g i g an t e s .  Los 4 pa í s e s  que cuentan con l a s  mayores r e s e r va s  

poseen l a  m i t a d  de l o s  campos p e t r o l e r o s  g i gan tes  conoc idos .  

Cada  uno de l o s  pa í s e s  que poseen 10 O00 mi l l ones  de b a r r i l e s  

o más t i e n e  por i o  menos 5 campos p e t r o l e r o s  g i g an t e s  conoc i -  

dos o p o t e n c i a l e s .  E l  t o t a l  de menos de 500 m i l l ones  de b a r r i -  

l e s .  

La cuenca Arabe- I raní  e s  s i n  d u d a  l a  más importante .  

Cont iene  más de l a  m i t a d  de l a s  r e s e r va s  conocidas recuperab les  

de p e t r ó l e o  en e l  mundo, y a  que posee e l  76% de l o s  campos 

superg i gan tes .  
152886 

Antes de 1925 ,  e l  número de campos p e t r o l e r o s  g i g an t e s  

descub i e r t os  en cada pe r i odo  de 5 años se  mantuvo  a un ba jo  

n i v e l ,  con u n  promedio de u n  campo g i gan te  p o r  año. Grac ias  

a l  d e s a r r o l l o  de l a  t e c n o l o g í a  de exp l o rac i ón  y a l a  ampl iac ión 

de mejores conoc imientos  g e o l ó g i c o s ,  e l  número de descubrimien- 

t o s  ha  aumentado desde entonces  ( aunque es ta  tendencia fue  

interrumpida por l a  Gran Depresión y por l a  Segunda Guerra 



M u n d i a l ) .  
c 
t 

I L a  cant idad  de p e t r ó l e o  descub i e r t o  en los---campos- - -  

g i g a n t e s  a l canzó  una c r e s t a  e n t r e  l o s  Úl t imos años de l a  década 

de l o s  30 y l o s  pr imeros  de l a  década de l o s  60 (con excepción 

de l o s  años de l a  Segunda Guerra M u n d i a l ) .  Desde e l  ‘ i n k 0  

de l a  década de l o s  años 60 l a s  c i f r a s  han  descendido e n  forma 

d r á s t i c a .  

En l o s  pr imeros  años de l a  década de l o s  70 s ó l o  

s e  descubr i e ron  2 campos superg i gan tes  po t enc i a l e s .  

Desde e l  descubr imiento  de campos p e t r o l e r o s  g i g an t e s  

en l o s  Estados Unidos a l canzó  su p i c o ,  en l o s  Últ imos años 

de l a  década de l o s  20 ,  l o s  h a l l a z g o s  p o s t e r i o r e s  han s i d o  

consecuenc ia  de l a  exp lorac ión. :  en o t r a s  r e g i one s  d e l  mund.0. 

E l  p e r i o d o ,  r e l a t i v amen t e  c o r t o ,  de gran é x i t o  en 

l a  e xp l o r a c i ón  en A f r i c a  a p a r t i r  de 1950. La cant idad  de 

p e t r ó l e o  y e l  número de campos p e t r o l e r o s  g i g an t e s  descub i e r t os  

a lcanzan rápidamente un p i c o  poco después de que s e  i n i c i a  

l a  e xp l o r a c i ón .  A p a r t i r  de l a  cima alcanzada a f i n e s  de 10s 

años 50 y p r i n c i p i o s  de l o s  60 l o s  grandes é x i t o s  e x p l o r a t i v o s  

en A f r i c a  h a n  d e c l i nado  drác t i camente .  ( 2 )  

( 2 )  I b i d  



La información anterior, nos da un panorama general 

de la ubicación de los principales campos petroleros y de 

--- sus reser-vas del mundo. Son importantes es.tos.; datos-, --- 

para 1 9 7 3 ,  se inicia el choque petrolero, acontecimiento que 

contribuye a incrementar su importancia económica, y política 

a nivel internacional. Este cambio consiste básicamente en 

qiie las perspectivas del sector energético comienza a orientar- 

se hacia la escasez del petróleo. 

Para l o s  años setenta comienzan a declinar las reser- 

vas y l a  producción petrolera en Estados Unidos sin que dismi- 

nuyan significativamente l o s  niveles de consumo ni madura 

suficientemente los proyectos de uso racional o sustitución 

energética. Esto trae consigo el aumento de la demanda petrole- 

ra norteamericana frente a la oferta mundial y la incapacidad 

de la industria petrolera de Estados Unidos para compensar 

futuras interrupciones en l a  oferta petrolera global mediante 

l a s  modificaciones de su sistema de producción y almacenamiento 

como l o  había hecho en el pasado. Durante la primera guerra 

árabe-israeli ( 1 9 4 8 ) ,  en l a  crisis de Suez ( 1 9 5 6 ) ,  o la segunda 

guerra árabe-israelí de 1967, las interrupciones en el abaste- 

cimiento petrolero de l o s  paises industrializados no tienen 

mayores repercusiones. ( 3 )  

( 3 )  Garcia, Marceio. “Energía y seguridad, petróleo y política 
energética en Estados Unidos”, Cuadernos Semestrales (Méxi- 
co, D.F.), I’ semestre de 1986,  núm. 1 9  pp. 226. 



S i n  embargo, nuevos movimientos s e  van  manifestando 

l e n t a  pero progres ivamente ,  son l o s  que van  a compl icar  l a  

s i t u a c i ó n  e n e r g é t i c a  de Estados Unidos a ,comienz,,o-s~~ de-los I -eA_= 

años  s e t en t a .  

En l o s  años p o s t e r i o r e s  a l  f i n  de l a  segunda Guerra 

M u n d i a l ,  l o s  constantes  descubrimientos de nuevos yac imientos  

aumentan l a s  r e s e r va s  probadas estadounidenses a razón de 

m i l  m i l l one s  de b a r r i l e s  anuales.  Pero hac ia  f i n e s  de l o s  

años s e t e n t a ,  l a s  r e s e r va s  probadas comienzan l en t a  y p e r c ep t i -  

blemente a d e c l i n a r .  

E l  gob ie rno  y l a s  compañías continuan i n s i s t i e n d o  

en l a  idea  de l a  abundancia p e t r o l e r a  de Estados Unidos, no 

obs tante  que l a  disminución de l a s  r e se r vas  e s  adve r t i da  por 

economistas y g eó l ogos  independientes .  Esto se  debe a que 

l a s  adve r t enc ias  sobre  l a  disminución de l a s  r e s e r va s  son 

al tamente  inconven ientes  para u n  gob ierno in t e r esado  en aumen- 

t a r  l a s  ganac ias  de l o s  productores  nac iona les  mediante l a  

e xc lus i ón  de l a s  importac iones  de p e t r ó l e o  más barato  desde 

e l  e x t r a n j e r o .  Un gob ie rno  embarcado en u n  programa de r e s t r i c -  

c i ó n  de impor tac iones  y maximización de l a  producción in t e rna  

t i e n e  que p royec ta r  u n a  v i s i ó n  d i f e r e n t e  con r espec to  a l a s  

r e s e r va s  p e t r o l e r a s  norteamericanas.  V is ión  que e s  r ep e t i da  

Por l o s  apara tos  de propaganda de l a  i ndus t r i a  p e t r o l e r a  i n t e r -  

n a .  
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La  s i t uac i ón  e n e r g é t i c a  in t e rna  s e  agrava cuando 

l a  producción p e t r o l e r a  a lcanza un l i m i t e  y e l  cpnsumo pe t r o l e -  

. r o  - s i gue  aumentando-teniendo que cub r i r s e  con-un volumen: cre----. . -- 

c i e n t e  de importac iones .  

L o  s i g n i f i c a t i v o  de e s t o  es  cuando Ektados Unidos 

comienza a depender cada vez  más de l a  o f e r t a  p e t r o l e r a  e x t e r -  

na,  e l  balance en t r e  l a  capacidad de producción m u n d i a l  y 

l a  demanda i n t e rnac i ona l  de crudo se  hace cada vez  más e s t r e -  

cho.  D i ve r sas  c i r cuns tanc ias  contr ibuyen a provocar es ta  ten-  

s i ón .  En primer l u g a r ,  en t r e  1970 y 1973  se  acentúa más l a  

dependencia de Europa y Japón r e spe c t o  de l a s  importac iones  

desde e l  Medio O r i e n t e ,  en 65 y 81%, respec t i vamente .  En  e s t e  

mismo pe r i odo ,  l o s  pa i s es  i n d u s t r i a l i z a d o s  aumentan en 3 5 % .  

l a  demanda p e t r o l e r a  de l a  OrganizagiÓn de Pa i s es  de P e t r ó l e o  

(OPEP) .  

Los p r e c i o s  d e l  p e t r ó l e o  a n i v e l  i n t e rnac i ona l  se  

mantienen r e l a t i vamente  e s t a b l e s  en t r e  1947-1959 ( I  .80 y 2 .O5 

dó l a r e s  por b a r r i l ) ,  comienzan a b a j a r  en t r e  1960 y 1970 hasta 

a l canza r  1 .30 dó l a r e s  e l  b a r r i l  desestimulando l a s  exp l o rac i o -  

nes p e t r o l e r a s  en o t r a s  pa r t e s  d e l  mundo". ( 4 )  La t r a d i c i o n a l  

e s t ruc tura  de poder de l a  i ndus t r i a  p e t r o l e r a  i n t e rnac i ona l  

e s  sacudida con l a  acc ión  de l a s  compañías independientes  

( 4 )  I b i d  



y el fortalecimiento de l o s  paises productores afiliados a 

la OPEP. Todos estos fenómenos contribuyen a estrechar las 

relaciones entre oferta y demanda de tal. manera,que cualquier- _ _  

accidente político podrá actuar como detonante de la crisis 

genralizada con el consiguiente impacto sobre l o s  precios. 

Los detonantes de la crisis son la revolución Libia de 1969 

y la guerra Araba-israelí de 1973, su agravente: La inexisten- 

cia, esta v e z  en Estados Unidos, de un exceso de capacidad 

productiva que permittWi?, como en ocasiones anteriores, compen- 

sar las interrupciones con modificaciones en su sistema de 

almacenamiento y producción. 

En 1970, el gobierno revolucionario del coronel Kadafi 

aplica la estrategia de ordenar reducción con el fin de nego- 

ciar mejores precios con l a s  compañías. Estrategia que es 

pronto imitada por los demás países petroleros. En 1971, la 

OPEP negocia en Teherán sust:anctales aumentos de precios con 

las transnacionales. 

I 

A nivel mundial, tanto los países productores de 

petróleo como los consumidores s e  rigen por l o s  movimientos 

que sufre ej. mercado petrolero internacional , pero también 

en gran parte depende de las decisiones de sus gobiernos. 

La Guerra Arabe-Israelí ( 1973 ) ,  es determinante para , 

l o s  paises occidentales europeos y principalmente contra Esta- 



$ 
dos Unidos, por medio de un embargo petrolero. 

Esta medida política de .la OPEP., - causa, gran preocupa- - -- 

ción al presidente Nixon. 

I 
México en este periodo se encuentra en crisis econÓmi-l 

ca, política y social, la causa principal es el agotamiento 

del modelo de desarrollo económico, que es adoptado desde 

principios de los ~ O ' S ,  que consiste principalmente en una 

política de industrialización basada en la sustitución de 

importaciones, este modelo logra un aumento acelerado durante 

tres décadas, pero para 1970 el modelo económico deja ver 

sus limitaciones para lograr el crecimiento económico. ( 5 )  

Durante el periodo presidencial de Luis Echeverría, 

se descubrió en el sureste de México grandes yacimientos petro- 

leros en Chiapas, Tabasco, parte de Veracruz y la plataforma 

continental del Golfo de México. 

En s u  sexto informe de gobierno, Echeverría se mani- 

fiesta por el peligro que significaría una explotación exhaus- 

tiva e irresponsable de las riquezas petroleras, con el único 

propósito de obtener divisas. ( 6 )  1 5 2 8 8 6  

( 5 )  Gutiérrez, Esthela. Testimonios de la crisis reestructura- 
ciÓn productiva y clases obreras, Siglo X X T ,  México 1984, 

( 6 )  Echeverría Alvarez, Luis. "Sexto informe de gobierno". 
Suplemento de Excélsior, México, D.F. 2 d e  septiembre 

pp. 77-79. 

d e  1 9 7 6 .  I -I 
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LÓpez P o r t i l l o  desde que i n i c i a  como p res iden te  de 

México ,  man i f i e s t a  todo l o  c o n t r a r i o  a Echever r ía  con r e s p e c t o  

a l o s  r e cursos  p e t r o l e r o s  y dec ide  u t i l i z a r  -a estos--para-obte--. 

ner  l a s  d i v i s a s  necesa r i as  para f i n a n c i a r  su proyec to  de desa- 

r r o l l o  económico. 

El p e t r ó l e o  mexicano adqu ie re  una gran importanc ia  

den t ro  d e l  p lan e n e r g é t i c o  de l o s  Estados Unidos, y a  que repre -  

senta  unav ía  a l t e r n a t i v a  de so luc i ón  a l  problema de l a  depen- 

denc ia  de l a s  importac iones  p e t r o l e r a s  norteamericanas.  

La  dependencia d e l  p e t r ó l e o  d e l  Medio O r i e n t e  y más 

aun por l a  prolongada c r i s i s  i r a n i ,  e l  gob ie rno  de Estados 

Unidos p lantea  l a  necesidad de e s t a b l e c e r  y a  una más es t recha  

I 

r e l a c i ó n  e n e r g é t i c a  con México ,  cqn e /  o b j e t i v o  Úl t imo de 

contar  con una fuen te  de h idrocarburos  r e l a t i vamente  segura.  

Una i n v e s t i g a c i ó n  d i r i g i d a  por e l  i n t e r v e n t o r  g ene ra l  

de l o s  Estados Unidos,  Elmer B. S t a a t s ,  e s  presentada como 

u n  in forme a l  Congreso de ese  p a í s ,  asegura que func i onar i os  

d e l  gob i e rno  norteamericano es tán  deseosos  de que México 

e x p l o t e  sus recursos  de p e t r ó l e o  y gas  n a t u r a l ,  son t r e s  propó- 

s i t o s  e s p e c í f i c o s :  

Asegurar l a  e s t a b i l i d a d  p o l í t i c a  y l a  v i a l i d a d  

económica d e l  p a i s .  



C o n v e r t i r s e  en una  fuen te  a l t e r n a t i v a ,  r e l a t i v amen t e  

segura ,  para l a s  neces idades  e n e r g é t i c a s  de l o s  Estados Unidos. 

- C o n v e r t i r s e  en un gran expor tador  mundial de petró- 

l e o .  

E l  in fo rme  d e l  i n t e r v e n t o r ,  quien encabeza l a  Contra- 

l o r i a  Genera l  de Estados Unidos (Genera l  Accouting O f f i c e ,  

G A O ) ,  expone una d e t a l l a d a  r e v i s i ó n  d e l  p o t e n c i a l  p e t r o l e r o  

mexicano y de l a  h i s t o r i a  de r e l a c i o n e s  en t r e  México y Estados 

Unidos en mate r i a  de e n e r g é t i c o s .  ( 7 )  

Es te  r e p o r t e  aborda l o s  f a c t o r e s  que i n t e r v i e n e n  

en l a s  d e c i s i o n e s  de México sobre  producción y e xpo r tac i ón  

de p e t r ó l e o ,  y l o s  e f e c t o s  que l a  p p l i t i c a  de e se  p a i s  t i enen  

en Estados Unidos. También examina l a  s i t u a c i ó n  de México 

como una  f u en t e  p o t e n c i a l  d e l  gas  na tura l  y e l  p e t r ó l e o  que 

ne c e s i t an  Estados Unidos y e l  mundo en t e r o ;  y a n a l i z a  l a  nece- 

s idad  de u n a  apropiada r e l a c i ó n  México Estado Unidos. 

I f  E l  'documento denominado Perspec t i vamente  p a r a  u n a  

r e l a c i ó n  e n e r g é t i c a  más es t recha  e n t r e  México y E s t a d o s  Unidos, 

que e s  e laborado  por Elmer B. S t a a t s ,  e l  primero de mayo! 

de 1978. E l  punto pr inc ipa : l  de e se  documento es  a l e n t a r  a 

( 7 )  Castañeda, R a f a e l .  "Para Washington, México e s  segura 
fuen te  de p e t r ó l e o " ,  PROCESO (México ,  D.F.), 24 de SeP- 
t i embre  de 1979, pp.8-9 

i 



1, 

México a f i j a r  e l e vadas  p lata formas de producción y expor tac ión  

de crudo,  desde 2 m i l l one s  d i a r i o s  hasta l o s  d i e z  m i l l o n e s  

p a r a  f i n e s  d e l  s i g l o .  --Para l o g r a r l o  surge'-'la.-idea---de o t o rga r  

u n  t r a t o  p r e f e r e n c i a l  o una a tenc ión  p r i o r i t a r i a " .  I f  

I 
I De acuerdo con e l  in forme de Elmer S t a a t s ,  es l a  

neces idad de u n a  r e l a c i ó n  ene r g é t i c a  e s p e c i a l  l o  que l l e v a  

a l  p r es iden te  Car t e r  a tomar una s e r i e  de medidas, en a b r i l  

de 1979, para d a r  a tenc ión  p r i o r i t a r i a  a l o s  asuntos de México.  ' 

En aque l l a  f echa  fue  nombrado un  Coordinador de Asuntos Mexica- 

nos ( e l  embajador e s p e c i a l  Robert  Krueger ) ;  s e  c r ea  un grupo 

I n t e r s e c r e t a r i a l  sobre  p o l í t i c a  hac ia  México y s e  r e s t ruc tura  

y f o r t a l e c e  e l  Mecanismo de Consulta México-Estados Unidos. 

Como p a r t e  de l o s  e s f u e r z o s  norteamericanos en e l  

á rea  e n e r g é t i c a  s e  l o g r a  f i n a l r :  :rite l a  f i rma de un  acuerdo 

de*llplta de gas na tura l  ( 2 1  de sept iembre 7 9 ) ,  y por o t r a  p a r t e ,  

e l  Departamento de Energ ía  puso en marcha algunos proyec tos  

y de coope rac i ón ,  ba j o  l o s  ausp i c i o s  de l a  Comisión M i x t a  

México-Estados Unidos,  creada en 1 9 7 7 ,  dent ro  de un Programa 

de Cooperación C i e n t i f i c a  e s t ab l e c i da  por l o s  países. :  ( 8 )  

L O S  proyec tos  emprendidos conjuntamente p o r  e l  Depar- 

( 8 )  I b i d .  



tamento de Energía norteamericana y por el gobierno mexicano 

incluyen cooperación en áreas tales como energía solar, energía 

” - -. geotérmica, exploración de uranio. ’ r -~~ --A __ - 

Con el apoyo en la ley de Comercio Exterior de 1974 

el gobierno de los Estados Unidos pone en práctica con México 

el principio de concesiones recíprocas: ofrece acuerdos comer- 

ciales beneficiosos para las naciones en vias de desarrollo 
I 

sólo a cambio de un acceso a sus materias primas y energéticos . 

y a precios razonables. 

Según el informe de la Organización de Estados Ameri- 

canos, Washington retirará preferencias comerciales a 67 pro- 

ductos mexicanos por haber rebasado el límite anual de exporta- 

ciones hacia el mercado norteamericano. 

De pronto se colocan en contraposición la Ley estado- 

unidense de Comercio Exterior y el Convenio Comercial México- 

E.U. que firman ambos paises en 1977 para formalizar l o s  acuer- 

dos aprobados en Tokio, en septiembre de 1973, en el sentido 

f de liberar el comercio de cualquier proteccionismo para impul- 

sar la economía y beneficiar a los países subdesarrollados.(4) 

(9) LÓpez, Miguel. ? ?  Elenco politico”, PROCESO (México, D.F.) 
20 de febrero de 1978, pp. 28. 



El convenio comercial México-E.U. de 1 9 7 7 ,  causa 

polémica en las opiniones de algunos funcionarios gubernamenta- 

les de l o s  Estados Unidos manifiestan que una relación especial 

en materia de comercio con México seria desventajosa para 

Estados Unidos, ya que tal tipo de relaciones son repudiadas 

por la industria norteamericana y se oponen a l o s  objetivos 

comerciales multilaterales de Estados Unidos. 

Funcionarios norteamericanos aseguran que México 

debe incqmentar la competividad de sus exportaciones. Desean 

que México libere el acceso de productos norteamericanos a 

l o s  mercados mexicanos. La restricción de importaciones lleva 

a menos competividad de l a  industria mexicana y producirá 

exigencias de l o s  exportadores estadounidense de que se res- 

trinjan de igual manera las compras de productos mexicanos. 

Con referencia a la búsqueda de una relación energé- 

tica más apropiada entre México y Estados Unidos, se advierte 

que el Poder Ejecutivo estadounidense ha encontrado dificulta- 

des para determinar la mejor forma de alcanzar sus objetivos 

con respecto a la participación de Estados Unidos en su desa- 

rrollo energético. 

A pesar de que ninguno de l o s  dos países está intere- 

sado, oficialmente, en ligar la compraventa de energéticos 

con o t r o s  asuntos bilaterales,, como el comercio y l a  emigración 



i. 

ilegal, eventualmente, se ha examihado la posibilidad de enla- 

zar una acción energética favorable a Estados Unidos con un 

- adecuado manejo de la cuestión de l o s  trabajadores mexicanos 

ilegales en territorio estadounidense. (10) 

Funcionarios norteamericands consideran que México 

acabará vendiendo el grueso de 5 u s  exportaciones petroleras 

a Estados Unidos, para aprovechar l o s  bajos costos de transpor- 

tación. Algunos de ellos creen que no es necesario que E s t a h s  

Unidos otorgue concesiones comerciales o de otro tipo, en 

compensación por un acuerdo sobre energéticos. 

No obstante, la susceptibilidad de algunas porciones 

de la opinión pública y de la prensa mexicana respecto a vender 

a Estados Unidos grandes cantidades de petróleo y gas natural. 

Estados Unidos a través de toda una acción comprendida mediante 

diversos mecanismos (Mecanismos de Consulta, Unidad Mixta, 

embajador especial para México, Grupo Intersecretarial, Comi- 

sión Cuatripartita México-Estados Unidos y reuniones interpar- 

lamentarias), puede confiarse en la fuente de hidrocarburos 

relativamente segura que l o s  yacimientos en México son los 

que necesita Estados Unidos. 

( 1 0 )  Ibid 
1 5 2 8 8 6  



O l g a  P e i l i c e r ,  i n v e s t i g a d o r a  de e l  C o l e g i o  de México, 

autora d e l  s . i gu iente  comenta r i o ,  nos da  e lementos para  conoce r  

l a s  op in i ones  de los mexicanos a c e r ca  de las r e l a c i o n e s  México- 

E.U. sobre e n e r s é t i c o s .  
c 

l t  E l  encuentro  de l o s  p r e s i d e n t e s  LÓpez. P o r t i l l o  y 

Car te r  no promete s e r  un a c on t e c im i en t o  importante  e n  l a s  

r e l a c i o n e s  México-E.U. L a  comp le j i dad  c r e c i e n t e  de e sa s  f e l a -  

c i ones  a p a r t i r  d e l  descubr im ien to  de l a s  r e s e r v a s  p e t r o l e r a s  

mexicanas, el i n t e r é s ,  de los Estados  Unidos en e l l a s ,  y el 

impacto d e l  nac i ona l i smo  en las a c t i t u d e s  de los d i r i g e n t e s  

mexicanos, ya  s e  puso de m a n i f i e s t o .  

Todo s u g i e r e  que e s t a  e n t r e v i s t a  s e  c e l e b r a  para  

Cumplir con u n  r i t u a l  que o t o r g a  b e n e f i c i o s  a l o s  nor teamer ica -  

nos:  l e  permi te  subrayar  la impor tanc ia  concebida p o r  C a r t e r  

a l o s  asuntos mexicanos y con f i rmar  el i n t e r é s  en e l  diálogo 

f r e cuen te  e n t r e  los p r e s i d e n t e s  d e . M é x i c o  y los Estados Un idos ,  

s i g n o  de la i n t e rdependenc ia  de ambos p a í s e s  y l a  c o n s i g u i e n t e  

neces idad de mantener v i v o s  mecanismos de consu l ta  a t o d o s  

los n i v e l e s .  La  i n s i s t e n c i a  e n  t a l e s  c o n s u l t a s ,  que i n c l u y e n  

e l  encuentro de p r e s i d e n t e s ,  rio e s  g r a t u i t a .  Los nor teamer ica -  

nos conocen l a  i n f l u e n c i a  q u e  i a  c e r c a n í a  de una  e n t r e v i s t a  

p r e s i d e n c i a l  puede t e n e r  s ob r e  e l  á n i m o  de l o s  d i r i g e n t e s ,  

S e r i a  e r r ó n e o ,  s i n  embargo, l i m i t a r  l a s  r e f l e x i o n e s  

s o b r e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  México  y Estados Unidos a 10s Pro- 

blemas conyuntura les  que rodean u n  encuentro p r e s i d e n c i a l .  



Este ,  y l a  a t enc i ón  que d e sp i e r t a  en l a  op in i ón  púb l i c a ,  son 

una buena ocas ión  para indagatf sobre  e l  o r i g en  de l a s  t ens i ones  

e n t r e  l o s  dos pa í s e s  que se han venido  mani f es tando-  en-los- -------*- - -  

Últ imos t iempos,  su i n f l u e n c i a  en l a  imagen de entendimiento  

con l o s  Estados Unidos. Por e l l o ,  a pesar de l o s  problemas 

r e c i en t e s , , l c on ' f i an  en l a  e n t r e v i s t a  como forma s u t i l  de i r  

pres iona i - i o  h a s t a  que l a s  po s i c i one s  mexicanas sean c o n c i l i a t o -  

r i a s  con l a s  demandas norteamericanas. No e s  en vano que l a s  

negoc i ac i ones  p a r a  l a  venta de g a s  se  h a y a n  a c e l e r ado  en l o s  

Úl t imos d í a s .  ( 2 )  

1 . 4 .  R E F L E X I O N E S  SOBRE LA C R I S I S  DE E N E R G E T I C O S  

E l  a n á l i s i s  d e l .  a l z a  de l o s  p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  

d e l  crudo durante l o s  años s e t en t aa  y su ca ída  en l o s  años 

ochenta aborda, a veces, sÓ1.o marginalmente e l  hecho de que 

mient ras  en l o s  años s e t en ta  l o s  compradores contaban con 

una desven ta j a  d e c i s i v a  a l  depender,  en grado c ons i d e r ab l e ,  

de l a s  impor tac iones  p roven i en t es  pr inc ipa lmente  de l o s  pa i s e s  

de l a  OPEP, en l o s  años ochenta están en u n a  p o s i c i ón  de venta- 

j a ,  y a  que t i enen  c r e c i e n t e  acceso  a los sumin is t ros  de fuen tes  

s i tuadas  fue ra  de l a  misma. Así ,  mientras  en 1973, l a  OPEP 

( 2 )  P e l i i c e r ,  O l g a .  11 La r e s i s t e n c i a  a l  somet imiento ,  o r i g e n  
de la t ens ión" ,  PROCESO (Méx ico ,  D.F.), 24 de sept iembre  
de 1 9 7 3 ,  p p .  8 9 .  



producía 55ydel petróleo que se consumía mundialmente, excep- 

tuando los países socialistas , hoy su participación ha dismi- 

nuido a menos de 30%. Para contrarrestar esta tendencia 

lograr nuevamente una reorientación de las compras hacia l o s  

países de la organización, Arabia Saudita adoptó en 1985-  

* -  I I_.I ~ ~ .c _ _  _I 

1986 una estrategia que consistió en reducir l o s  precios a 

niveles que significaron un verdadero derrumbe del mercado. 

Uno de l o s  objetivos es ver cual fue la trayectoria 

de la administración de los Estados Unidos frente a l o s  proble- 

mas energéticos y petroleros internacionales y los cambios 

significativos. 

Los trastornos petroleros en l o s  años setenta ocasio- 

naron el desplazamiento de las cuestiones energéticas al centro 

del debate politico nacional. Ello significó un cambio en 

relación con la actitud tradicional que había existido en 

Estados Unidos. 

Durante la administración Nixon, l o s  cambios produci- 

d o s  a nivel doméstico e internacioflal intensificaron la preocu- 

pación por la política energética. Inmediatamente después 

del embargo de 1973, s e  formuló el programa “Energy independen- 

ce” que fijaba como metas el desarrollo de u n  potencial energé- 

tico que permitiera a Estados Unidos cubrir sus necesidades 

sin tener que depender de l a s  fuerzas externas. 



I. 
! Posteriormente Carter formuló después del segundo 

shock en los precios del petróleo un programa de energía, 

que en lo fundamental contempl-aba: a) suprimir progresivamente.- 

l o s  controles a los precios del petróleo; b) transferir al 

gobierno federal parte de las ganancias extraordinarias obteni- 
1 das por las compañías con motivo de los aumentos de precios, 

para apoyar un multimillonario programa de producción de com- 

bustible sintéticos. c) retomar el progarna de abastecimiento 

de la Reserva Petrolera Estratégica (RPE) suspendido en 1978. 

El segundo programa energético, sin embargo, no tuvo mejor 

suerte que el primero. 

Cuando Reagan subió a la presidencia, encontró un 

ambiente petrolero bastante más favorable que el que le tocó 

a Carter a fines de los años setenta, con un país dependiendo 

considerablemente de u&3 oferta petrolera externa, una oferta 

internacional incapaz de satisfacer los incrementos de la 

demanda, de la reducción brusca de la producción del Medío 

Oriente, compras de pánico de la industria privada. 

En 1981, en cambio, el mercado emitia señales bastante 

más tranquilizadoras para los hacedores de política de la 

adminsitración republicana. La demanda disminuyó en todos 

los paises industrializados como consecuencia del aumento 

en l o s  precios, la severa recesión y l a  maduración de 10s 

Planes de sustitución y conservación. También aumentó signifi- 

I. 



cat5,vamente la producción "fuera de la OPEP" de México, Alaska 

y Mar del Norte. Disminuyó violentamente la producción OPEP 
i 

de 3 3  millones de _.._ I barriles diarios en 1979 a 19 millones --- I- - de --I- - _._" 

barriles diarios en septiembre de 1981 y a los 16.5 millones 

en la primavera de 1982. Además, la industria privada, induci- 

da po,r los aumentos de prec.ios y ante la 'expectativa de una 

evidinte sobreoferta, comenzaba a deshacerse de sus reservas 

acumuladas a un ritmo de 4-5 millones de barriles diarios 

desestimulando más aún la demanda importada de los paises 

consumidores industrializados. A partir de mediados de 1981, 

el sistema petrolero develaba un nuevo escenario: el petróleo 

en busca de mercado en vez del mercado en busca de petróleo. 

En el mercado de estas condiciones, la administración Reagan 

pudo desplegar su nueva politica energética con menos presión 

y mayor margen de maniobra que s u  predecesor. 
1 

Tres fueron las orientaciones estratégicas fundamenta- 

les de la política energética de Reagan: a) disminución del 

papel del gobierno federal y su mecanismo regulatorio; b) 

énfasis en la fuerza del mercado, sobre todo en la oferta, 

y c) redefinición de la seguridad energética, dentro de la 

cual la Reserva Petrolera Estratégica, el conflicto Este-Oeste, 

l a  regionalización hemisférica de las importaciones y 10s 

aspectos militares pasaron a primer plano de l a  política petro- 

lera, así como, la seguridad energética. 



CAPITULO 11' 

L A S  POTENCIAIIDADES ENERGETICAS DE MEXICO Y SUS 

.I)^ 

~ -.._ IMPLICACIONES PARA LAS RELACIONES .CON LOS_-.._w- " - -  ---" 
ESTADOS UNIDOS. 

A principios de 1981, al tiempo que se iniciaba la 

nueva administración en Estados Unidos, con prioridades ener- 

géticas distintas a la administración Carter, la baja 

internacional de l o s  precios del crudo mostraban que el control 

del mercado estaba volviendo a manos de los compradores. En 

las condiciones de un mercado saturado las percepciones de 

alza inexorable de l o s  precios y aquellas que aseguraban la 

escasez y el inminente agotamiento de los recursos petroleros 

se habían modificado. Lo mismo ocurrió con las prioridades 

energéticas dentro del conjunto de políticas de Estados Unidos; 

las estratégicas de seguridad energética al interior de e.se 

país, indicaban un claro relajamiento con respecto a la depen- 

dencia del país del abastecimiento externo. ( 1 )  

I 

Cuando el presidente Reagan llegó a la Casa Blanca, 

sus ases.ores percibieron la importancia económica de su vecino 

del sur como válvula estratégica para su seguridad energética. 

(1 )  Véase Gutiérrez, Roberto, "La situación energética inter- 
nacional en l o s  ochent:a", en Economía Informa, #123, 
Facultad de Economía, México, UNAM, abril de 1985, p.5. 



El petróleo y la posición de México frente al conflicto centro- 

americano constituyeron los temas bilaterales de mayor interés 

para el mandatario estadounidense en los- -primer.os meses de _- ._ 

su gobierno , al pasar el tiempo la lista de prioridades 

con respecto a México se conformaría de un orden distinto; 

los problemas energéticos recibían de parte de Estados Unidos 

un trato más diplomático que contrastaba con el que se carac- 

terizó a la administración de Carter cuando James Schlesinger 

dirigía el Departamento de Energía. 

Por otro lado, se evidenciaba la ampliación de las 

diferencias entre México y el gobierno estadounidense frente 

al conflicto centroamericano, así como el desplazamiento de 

la atención de Estados Unidos hacia problemas financieros 

de México a partir de la caída de los precios internacionales 

de petróleo y sobre todo después de la crisis financiera 

de 1982 que marcaba el fin del auge petrolero acompañada 

por temores en Estados Unidos que México declarase que estaba 

imposibilitadc. para pagar la deuda externa. 

2.1 L A  PERSPECTIVA ENERGETICA NORTEAMERICANA. 

El escenario petrolero internacional de l o s  ochenta 

ha sido un factor fundamental en el diseño de la política 

energética de la administración de Reagan, en la medida en 

que le ha conferido un amplio margen de maniobra. Los cambios 



estructurales que a lo largo de los setentas se dieron en 

el mercado internacional tuvieron el efecto de revertir en 

- -. forma dramática la correlaci-Ón de fuerzas~,-~nuevam~ente .amTfavor 

de l o s  consumidores. 

l o s  frutos de las inversiones, exploración y explota- 

ción de hidrocarburos y el impulso a la utilización de otros 

combustibles, permitieron elevar sustancialmente la oferta 

de la energía de origen interno en las naciones industraliza- 

das, reduciendo con esto su dependencia del petróleo impor - 
tado. (2) &o que sin duda alteró de forma el balanceo de poder 

en el sistema petrolero internac;onal fue la contribución 

de nuevos productores no afiliados a la OPEP como México, 

Noruega, Gran Bretaña, Egipto, Malacia, China y o t r o s  paises - 

que incorporándose en l o s  setentas al mercado fueron erosio- 

nando la participación de la OPEP en la oferta global del 

petróleo, asignándole un papel abastecedor secundario. Mien- 

tras en 1974 la producción de crudo por los paises miembros 

de la OPEP constituía el 53.4 por ciento del total mundial 

y para 1985 había descendido a sólo 29.8 por ciento. 

El descenso en el consumo energético, resultante 

de la baja tasa de crecirniecto de la economía y la conserva- 

152886 
(2) Ibid. 



ción y el u s o  más eficiente de la energía c o d y d o  a creak 

una situación en la cual l o s  consumidores de la OPEP tienen 

la capacidad de contrarrestar fácilmente cualquier ruptura. . 

del mercado petrolero. la vulnerabilidad de las economías 

$ 1; 

- T  . 

industriales ante este tipo de contingencia se ha reducido 

mucho, debido precisamente a la existencia de nueva capacidad < 

de producción. Esta situación ha llevado a la redefinici6n 

de l o  que constituye la seguridad energética. Actualmente 

esta nociUn se asocia más a la volatilidad del mercado, a 

, 
I 

l a  falta de un actor capaz de ser lider p conducir a una 

estabilidad de los precios y a la incertidumbre sobre el 

futuro energético. Todo ello se refleja en la desactivación 

de numerosos proyectos de inversión en exploración y produc- 

ción petrolera y de otros combustibles no convencionales que 

se han tornado poco rentables a medida que ha venido cayendo 

el precio internacional del crudo. 

Para la administración Reagan, el reacomodo en el 

balanceo de poder del mercado petrolero internacional ha 

significado un mayor control del mismo y se ha traducido en 

un cambio de prioridades y perspectivas en su estratégia 

energética gracias a l o s  descubrimientos en diversas regiones 

del planeta que han permitido extender el horizonte de ago- 

tamiento de las reservas petroleras, se disiparon las perspec- 

tivas de escasez y de futuro agotamiento de l o s  recursos 



e n e r g é k i c o s .  (Véase cuadro # I ) .  

I 
CUADRO 1 - "- 1 - _-- 

RESERVAS PROBADAS MUNDIALES DE PETROLEO 

(millones d e  barriles) 
I 
1 

1 

A N O S  PORCENTAJE 

1960  

1970  

1980  

1977  

1980  

266 ,556  

583,596 

648,685 

645,9?'7 

648 ,685  

118.9 

11.5 

0 . 4  



Por otra parte, la reducción registrada en el consumo 

de petróleo (de 8.8 millones de barriles diarios en 1977 a 

5.0 millones de barriles diarios en 1983) confirieron más 
~ -” - _. I_ -- ~ <^I_ -- -u- - -_ 

libertad al gobierno de Reagan, que se viÓ menos presionado 

para alcanzar la autosuficiencia petrolera, el objetivo más 

importante de la administración de Carter. 

Las alteraciones en el balance de poder del mercado 

internacional, un enfoque más optimista para Estados Unidos 

y el enfoque ideológico que caracterizó el desempeño de las 

gestiones de Reagan, han sido los antecedentes y fundamentos 

del rediseño de la política energética norteamericana. 

El surgimiento de México como importante productor 

petrolero junto con otros países no pertenecientes a la OPEP 

ayudó a revertir el balance del poder en beneficio, sobre 

todo, de las naciones consumidoras, debido al alto grado de 

integración del sistema petrolero mundial, al elevar el volumen 

de la producción de crudo y su capacidad de producción poten- 

cial. 

El proceso de la progresiva integración no fue propi- 

ciado tan s ó l o  por el diseño de las estrategias energéticas 

estadunidenses, sino que ha tenido su contraparte en la políti- 

ca petrolera mexicana ligada a otros problemas económicoeso- 

ciales del pais. 



Debido a la creciente participación de productores 

no pertenecientes a la OPEP el mercado norteamericano ha 

podido reducir s u s  suministros del Medl2 Oriente. - _" . -  Mientras-- 

que entre 1976 y 1980 el petróleo procedente de los países 

I miembros de la OPEP representó el 35 por ciento de compras I 

de los estados Unidos en el extLrior, su participación se 

redujo al promedio anual de 1. .1 por ciento entre 1983 y 

1986. 

I 

De igual forma, el petróleo de la OPEP ha visto 

menguada su participación del 70.3 por ciento en 1977 al 

promedio anual de 68.1 por ciento entre 1976-1979, a 36.6 

por ciento entre 1983-1986, aunque la tendencia no ha sido 

igual para t o d o s  l o s  miembros. ( 4 )  

El descenso en la participación del crudo en la @PEP 

en el mercado norteamericano, que se observa a partir de 

1978, y en general el cambio hacia fuentes de abastecimiento 

que ofrecen mayor confiabilidad, ha permitido a la adminis- 

tración de Reagan dejar que sean las llamadas fuerzas del 

mercado las que determir,an el volumen más conveniente de 

importaciones. De acuerdo a l  anterior Secretario de Energía 

( 4 )  Fernández Ponte Fausto, "El juego del sistema capitalista" 
en Excklsiog 10 de julio de 1983. 



Donald Hodel, ésta nueva sustitución resulta favorable por 

razones de costo y debido a la dependencia que se crea entre 
L 

vendedores y compradores. 
____.-r,. . . .. . .--_.* . . . .... . 

Mientras en 1977 las principales fwntesde aprovisio- i 
namiento del crudo eran Arabia Saudita, Nigeria,/ Libia, Ve- 

l 

nezuela, Argelia e Indonesia, para 1982 la lista, se modificó 1 

sustancialmente. En junio de ese mismo año los principales 

proveedores del crudo a Estados Unidos eran México, Nigeria, 

Canadá, Reino Unido y Venezuela. 

Desde que las empresas petroleras en Estados Unidos 

tuvieron evidencia muy clara del grado de saturación del merca- 

do lo Único que tenían que hacer era presionar a los producto- 

res para que redujeran los precios. l o s  descuentos que obtuvig 

ron fue sin duda el mayor beneficio económico del crudo expor- 

tado, reduciendo bajo las presiones de las compañías petroleras 

estadunidenses y japonesas, en 4 dólares en promedio, el precio 

del barril de su crudo ligero. Esta medida, suscitó un serio 

conflicto entre la dirección de PEMEX y el resto del gabinete 

económico y que terminó con la renuncia de Diaz Serrano, fue 

revertida un mes más tarde, propiciando la suspensión de 

Órdenes de compra de l o s  importadores del crudo mexicano en 

diversos países, lo que representó una pérdida del ingreso 

del orden de 6 mil millones de dólares para el año de 1981.  

Después d e  esta maniobra los funcionarios mexicanos se perca- 



taron de las dificulatades que se enfrentarían ante un nuevo 

intento de elevar los precios, por lo cual PEMEX iniciaría 

una política comercial más competitiva en los mercados &.I inter- - ”“ . -- - _--*-- I. 
I_  

nacionales. (5) 

Sin embargo, se podría decia que la política comer- 

cial de PEMEX ha oscilado entre la solidaridad con la OPEP 

en aras de estabilizar el mercado, y la defensa de su parti- 

cipación en el mercado norteamericano a través de los precios, 

predominando cada una de ellas en distintos momentos. 

La inserción de México en la conformación del mapa 

de abastecimiento ha sido favorecida por la cercanía geográ- 

fica de sus campos petroleros a los centros de refinación 

de l o s  Estados Unidos por las ventajas en precios y por otros 

descuentos propiciados por la competencia de sus competidores 

en este mercado. En efecto, las primeras ventas del crudo 

mexicano a la reserva estratégica se hicieron en 1977 a través 

de una compañía llamada Coastal States en vista de que las 

leyes de los Estados Unidos no autorizaban las compras de 

gobierno a gobierno. Un año más tarde se  realizó el primer 

contrato entre gobiernos. Fuel Suppply Center, fue la encar- 

gada de realizar dichas compras a PEMEX mientras que el resto 

(5) Op.  Cit. pp. 194 - 197.  



de la5 provisiones a la reserva fue hecho a través de Exxon. 

El contexto en que fue firmado el primer acierto importante 

a la reserva estratégica norteamericana fue el de una urgente 

necesidad de divisas en México, tras la declinación de les 
- -  _ 9  % _. . -  
I_- 

precios internacionales de crudo que llevaría al gobierno 

mexicano a lanzarse a una política de endeudamiento sin pre- 

cedentes para poder hacer frente a sus compromisos financie- 

ros. ( 6 )  

La situación económica mexicana en la que se firmó 

el segundo acuerdo con la reserva estratégica en agosto de 

1982 fue mucho más dramática debido al deterioro de las finan- 

zas del país. La baja continua de los ingresos petroleros 

reducía el grado de libertad del gobierno mexicano y endurecía 

la actitud de la banca privada internacional ante la posi- 

bilidad de una suspensión unilateral de pagos; no era nada 

dificil que esto sucediera si se considera que en 1982 l o s  

ingresos derivados por las ventas petroleras llegaron a re- 

presentar el 78 por ciento del total de entradas de divisas 

en la cuenta corriente, y la deuda externa del país rebasaba 

los 8 5  mil millones de dólares. Este segundo acuerdo ilustra 

bien como la administración de Reagan ha capitalizado las 

ventas petroleras adicionales a la reserva estratégica, para 

( 6 )  "Se aviva la especulación petrolera", EL D I A ,  27 de a g o s t o  
1983. 



mantener ai'país deudor en vilo y garantizar los intéreses 

de los acreedores, al tiempo que la legitima su acción acudien- 
i I. 

..._ -- -o+ do al "rescate" de Méx-ico .I*-- .-- _. - - -  

Por otra parte, el acuerdo entre México y el gobierno ! 

i norteamericano1 disgustó a Arabia Saudita que había venido 

negándose a' veiider petróleo para la reserva estratégica. El 

temor de la OPEP a que esta fuera utilizada para influir en 

los precios del mercado internacional había.. motivado su 

resistencia al suministrar crudo para la reserva. Quizá te- 

miendo que México se precipitara con otras acciones de este 

tipo, los países árabes hicieron ofrecimiento de asistencia 

financiera a México, misma oferta que fue rechazada por 

el entonces presidente L6pez.Portillo. ( 7 )  

las preocupaciones de los productores árabes no ca- 

recían de fundamento ya que si bien en teoría existía ei. 

entendimiento entre el departamento de energía y PEMEX, de 

que la reserva sería utilizada sólo para casos de emergencia, 

los funcionarios de la administración Reagan no negaron la 

funcionabilidad de ésta como "moderadora" de precios ante 

( 7 )  El rechazo del préstamo saudita pareció obedecer a la 
consideración del gobierno mexicano de que podía perder 
las concesiones filiancieras y hacerse blanco de represa- 
lías por parte de los E.U. como respuesta de su acercamien 
to a la OPEP. 



cualquier intento de la O P E P  para elevarlos. ( 8 )  Es to  lo con- 

firmó el secretario de energía Donald Hodel, al anunciar que 

el nuevo plan de la reserva estratégica que entró _.< en ---T"zz--* vigor~-Tb- wl 

en diciembre de 1982, tenía entre s,us características princi- 

pales la colocación del crudo propiedad de la reserva en los 

mercados internacionales sobre bases competitivas. (9 )  

f 

i 

La diferencia de este plan, respecto al de 1979, 

radicaba en que bajo este Último, la reserva sólo podía vender 

petróleo a las compañías norteamericanas y mediante el nuevo 

lo podía hacer al mercado internacional. 

2 . 2  L A  I N F L U E N C I A  D E I  P E T R O L E O  EN  1 A  DEUDA EXTERNA  DE M E X I C O  

Las relaciones bilaterales entre México y Estados 

Unidos han sido constantes, la norteamericanización de nuestra 

economía es factor determinante. En l a '  actualidad más de las 

tres cuartas partes de nuestro comercio exterior se realiza 

I 

con el vecino del norte. 

Este fenómeno afecta la estructura productiva, Y 

también el endeudamiento y ,  en general, la vida misma del 

país. 

( 8 )  "E.U. busca evitar especulación", E X C E L S I O R ,  1 7  de enero de 

( 9 )  "E.U. busca evitar especulación", E X C E L S I O R ,  17 de enero d e  
1983. 

1983. 



La deuda externa se torna significativa a partir 

de 1970. Esta década se caracteriza por un círculo vicioso 

de endeudamiento, según el cual el financiamiento externo 

< .  

contratado por el gobierno de México obedece a la necesidad 

de hacer frente a l o s  compromisos adquiridos en años anterio- 

'res y aproyectos nuevos, como el desarrollo de la iindostria 

petrolera. 

E l  país aprovecha s u s  recursos naturales de petró- 

leo de 1973 - 1974 a nivel interno, pero aún no había ubicado 

la magnitud de sus yacimientos ni instalado capacidad para 

explotarlos. México aprovecha el .primer shock petrolero mun- 

dial para transformar su condición de país i m p o r t w o r  y ,  

años mAs tarde, coloca sus  precios en la banda de l o s  de la 

OPEP. 8 

l o s  precios internacionales del barril de petróleo 

continuaron elevándose, haciendo rentable la exportación de 

muchas compras petroleras diseminadas por el mundo. Mientras 

tanto, el descubrimiento de l o s  yacimientos petroleros en 

la zona de Tabasco y Chiapas, antes de 1975, luego en 1977, 

los de la sonda de Campeche, incrementan las reservas probadas 

de hidrocarburos de 5 mil 773 millones 446 mil barriles en 

1975, a I1 mil 160 millones 886 mil a fines de 1976, y a 72 

! 

! 



m i l  m i l l one s  de b a r r i l e s  desde 1981. ( 1 )  Estos dos aconte-  

c im i en tos  hacen o b s o l e t a  l a  p o l i t i c a  p e t r o l e r a  abastecedora  

s ó l o  d e l  mercado i n t e r n o ,  l o  que aunado a l a  consabida c r i s i s  

de c r ec im ien to  que a t r a v i e s a  l a  economía hacen necesa r i a  l a  

e x t r a c c i ó n  y e xpo r t a c i ón  c r e c i e n t e .  Las e xpe c t a t i v a s  d e l  

mercado i n t e r n a c i o n a l  de l o s  años 1978 y 1979 y l o s  r i e s g o s  

p o l í t i c o s  de nuestra  vec indad,  hacen a l  gob ie rno  e s t a b l e c e r  

una p lata forma ( i e f i n i d a  de producción y expor tac ión .  ( 2 )  

Las metas, de e x t r a c c i ón  y expor tac ión  se  adelantan 

sucesivamente. E n  marzo de 1977, por e j emplo ,  Pemex se  propone 

p r oduc i r ,  a f i n e s  de e se  a ñ o ,  953  m i l  b a r r i l e s  d i a r i o s  de 

p e t r ó l e o  crudo y l l e g a r  a l o s  dos m i l l one s  y cuar to  de 1982, 

de los cua l es  e xpo r t a r í an  153 m i l  y u n  m i l l ó n  105 m i l ,  r e s -  

pect ivamente  e l  comportamiento d e l  p r c c i o  i n t e r n a c i o n a l ,  
d 

( 1 )  Compilado de in fo rmac ión  en: Banco de México, Ind i cadorec  
Económicos y e l  In fo rme  A n u a l ,  v a r i o s  números; Na f insa ,  sa 
L a  economía mexicana en c i f r a s ;  Banciom(-br. 

( 2 )  E l  i n t e r é s  d e l  gob i e rno  estadouriitlense por c o n v e r t i r  
a l  p e t r ó l e o  mexicano en l a  R e s e r v~ i  I ’ ( * t r o i e ra  Es t ra tbg i ca  
de l o s  Estados Unidos ,  se  man i f i e s i a  d e ~ d e  Car t e r .  P a r a  
mayor in formación r e v i s a r :  M .  Wiont’zek. Reservas  Estra-  
t é g i c a s  de Estados Unidos I n v e n t o r i o s  de P e t r h l e o  en 
pa í s es  I n d u s t r i a l i z a d o s ” .  Cuadernos de p e r spe c t i v a s  
Energb t i cas ,  n i i m .  5 3 .  
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la presión externa de la demanda, la ampliación de las reservas 

y las necesidades infinitas de- divisas, junto con la avidez 

de Pemex por cosechar mayores éxitos- políticos ,--hacen -que -." 

se revise la plataforma petrolera y se adelante la meta de 

producción de dos millones de barriles diarios para 1980. 

En 1981, la producción de crubo llega a 2 millones 312 mil 

barriles diarios y se exporLdron un millón 93 mil barriles ( 

I 

diarios, por lo que se acerca a los 'límites planeados. Pero, 

a partir de junio de ese año la producción se desacelerá, 

para repuntar más tarde,al pasar de 2 millones 558 mil barri- 

les a un millór, 106 mil a 4 5 6  mil en julio y a un millón 

93 en diciembre de 1981. (3)  

lo cierto es que con el petróleo como base, México 

consigue abrir l o s  dos grandes cuellos de botella que la 

economía ha tenido tradicionalmente, y concederle una posihi- 

lidad de respiro, tanto por el lado del déficik fiscal como 

por el lado del déficit externo, esto a pesar de que no se 

abatieron estos desequilibrios en términos reales. A precios 

corrientes, el déficit en cuenta corriente de l a  balanza de 

( 3 )  iclernorias d e  labores, 1978: Comercio exterior, Vol. 29, 
n ú m .  8,  México, agosto de 1979, pp.' 851 y 852; Banamex 
Examcn de la situación económica de México, México, 
enero de 1982, p. 74. 



pagos er 1977, de mfl 543 millones de dólares, a I1 mil 704 

millones en 1981; esto es un increme-ito de 570 por ciento.(4) 

Sin embargo, los ingresos amplían la capacidad de endeudamiento 

del pa í s ,  lo mismo del gobierno que del sector privado, tanto 

’ ’. 

en el izterior como en el mercado internacional de capitales. 

El défic5t presupuestbl de gobierno federal, por su parte, 

pasa de 5 5 . 3  mil mi lones de pesos en 1977 a 370.7 mil mille 
I 

nes de pesos en 1981, lo que a su vez amplía efectivamente 

la inversión y sus efectos concatucados sobre algunas ramas 

industrilles. Así, el respiro que el petróleo da al déficit 

fiscal es en razón de la capacidad adicional de pago, la que 

utiliza riás bien como aval para negociar más empréstitos en 

el exterior. La deuda pública a, largo plazo s e  ha triplicado 

durante ese sexenlo, a l  pasar de 20 mil millones de dólares 

en 1976 a 80 mil millones en 1982. (5)  

La capacidad adicional de pago permite entonces 

aumentar la disponibilidad de recursos financieros para el 

sector público, lo que  postrega la reforma fiscal que podía 

traer recursos más sóiidos para la continuidad del crecimiento 

~~~ 

( 4 )  Datos tornados del Banco de México, Informe Anual 1977 
y 1981.  

(5) Banco de México, Informe .Anual 1982. 
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y a la postre menor dependencia del petróleo. A través de 

las cifras del ahorro corriente de Pemex, antes de los impues- 

tos se puede cuantificar que, entre 1974 y 1978,  Pemex genera 

457 mil 700 millones de pesos como ahorro corriente, de donde 
." --_ 1.- --_.- e ---_ 

a través del mecanismo impositivo el Estado absorve casi 

63 por ciento, quedando el 37 restante para el financiamiento 

de la industria petrolera. 4 I 

En 1975 los impuestos pagados por Pemex representa 

6 por ciento de los ingresos efectivos del Estado. Para 1979, 

l o s  48 millones pagados a l  fisco por Pemex significan el 12 

por ciento de sus ingresos corrientes. En 1982 e s t o s  impuestos 

representan casi 30 por ciento de sus ingresos corrientes.(ó) 

lo anterior explica por qué el presupuesto de egresos 

se reduce en cuatro por ciento tras las primeras caídas del 

precio del petróleo de exportación durante la segunda mitad 

de 1981 y en tres por ciento en 1982 .  

la significación de l o s  hidrocarburos en el comercio 

exterior pasa 8-de 1 3  por ciento del valor de los exportsdores 

en 1976 ,  a 75 por ciento en 1982 .  ( 7 )  

( 6 )  Secretaría de Programación y Presupuesto. Ia industria 
petrolera en México, 1979 ,  y Banco de México, Informe 
Anual 1980 ,  1981 ,  1982 .  

( 7 )  Ibid. 

I 



Durante estos años l a  demanda agregada de Pemex no 

consigue satisfacer el mercado interno, porque el tiempo con 

que requeria l a  entrega de rns:iteriales no era suficiente 

paraqu% aparato productivo in terna lizsra l o s  efectos 

positivos de la demanda. Entre 1974 y 1981 la industria pe- 

trolera consigue una tasa de crecimiento medio anual de 13 

por ciento, a precios de 1960, ritmo que duplica el de todo 

el sector industrial y casi triplica el observado por toda 

la econonía en su conjunto en er-os años. La industria petro- 

lera absorbe estos ocho años 2 J  por ciento de la inversión 

pública, mientras l a  tasa de todo e l  sector gobierno se expan- 

de a un ritirlo inferior a l a  mitad, y la de toda la economía 

a la velocidad de un tercio solamente. 

La concentración de recursos en ura actividad inten- 

siva en capital se da en detrinicrlto de otras actividades más 

generadoras de empleos. Pero l a  distracción de recursos de 

capital, por demás escasos en c l  país, significa el retraso 

de actividades que en algunos casos son estrangulamientos 

para la propia expalisión de la rictividad petrolera, como el 

trers~porte y los servicios portiiíir ius .  Estos ejemplos ilustran 

L 

la inadecuación de la expansión (le un s o l o  sector frer,te al 

resto del aparato productivo, 10 que no s ó l o  implica desper- 

dicio de posibilidades económicii!) para el país sino costos 

I 

I 



sociales directamente de la expansión petrolera. (8). 

La escasa capacidad I de respuesta- de las empr-esas *_ -;" 

nacionales obliga a importar los bienes necesarios para que 

Pemex ampliara su capacidad instalada. El suministro de equipo 

constituye una oportunidad, pero no para la industria nacio- 

nal, sino para las empresas del exterior que abastecen a 

Pemex. ( 9 )  En otras palabras, se exportaron l o s  efectos mul- 

tiplicadores. 

Así, la participación de la industria petrolera er, 

el total de las importaciones pasa de 13 por ciento en-- 1976 

a 20 por ciento en 1981. Sin enibargo, hay otros factores 

que se sumaron a los egresos de Pemex, como son el servicio 

de l o s  empréstitos y las regalías por u s o  de tecnología, que 

no necesariamente están contabilizadas en los libros de Pemex 
& 

y s i  er, la balanza de pagos del pais. (10) 

El volumen de importaciones necesarias en el país 

hace necesario que para 1981 el déficit en cuenta corriente 

factor finacciero, Ener- 
géticos, septiembre de 1981. 

( 8 )  Corredor, 

( 9 )  Ibid. 
(lG)Gutiérrez, Roberto. La balanza petrolera de México 1970 

1982, Comercio Exterior, vol. 24, nÚm 8 ,  México, agosto 
1979, p .  850. 



se dispara 7 3  por ciecto encima de 1980, con lo que representa 

este desequilibrio uc 4 . 9  por ciento del PIB. Para ese año, 

si se hubieran segu ido  los lineamientos del Programa de Ener- 

g í a ,  la plataforma de explotación debería haber aumentado 

cuantiosamente hasta hacer que e: déficit no alcanzara mhs 

de 1 por ciento del PIB, tal como lo estipula el Programa 

Aunque la planeación petrolera a largo plazo se 

forniula cuando la política estaba ya en marcha, las decisiones 

organizadas en el Programa de Energía, en el Plan Global de 

Desarrollo, o er! 2 1  Plan Nacional de Desarrollo lndustrial 

no corresponden a las qiie se adaptan en materici petrolera. 

la autvnomía que Pernex tiene s e  está reduciendo y no pi-ecisa- 

mente por las decisiones de gobierno, sino por su propi3 

dinámica. En estos años, el petróleo aumenta su participación 

en el PTB y a éste mismo le hace aumentar su monto y velocidad 

de crecimiento. 

Lo mismo ocurre en el comercio exterior, donde el 

délicit e*no y la deuda pública contratada en el mercado 

mundial de capitales, exige cada vez más petróleo; así como 

la sobrevaluación de la moneda y l o s  intentos de diversifi- 

cación 1leg:i al petróleo deben,ajustarse las cuentas. 

1: i  c ’conomía mexicana, p o r  i o  tanto crece con fuertes 

I 

i 



I 18 t i  I d e s e q u i l i b r i o s  y e s  a l a  vez v u l n c i ,  L I 1 

s u f r e  e l  p r e c i o  del p e t r ó l e o .  

13, 

r í! 

En 1981 con l a  ca ída  de :I: I ! c i  3 ' le  : '  

Héx i c o  r e c u r r e  masivamente a l  c r  : 3 i  ir! L ' L  I ac 1 ". 

a l c a n z a r ,  forzadamente  y a r t i f i c i a l n 2 r  l a  : ' t a  i rl E 

r Lt I c r e c i m i e n t o  p l aceadas  en 8.0 por c i e n  :::, 21,  q i  ~ . i i  

la economía e s t a  t n  c r i s i s .  (11) Se e-iiii a t I ' I ?n  ' \ j  .- 

1 i  ' 9  

aur,que é s t a s  se i n t e n s i f i c a n  a pr inc:  I <I  d ( :  l $ ) Z ,  - r: .-. 

l a s  medidas tomadas f racasan .  En es1 - - .  1 er ( 1 ' '  - 

s e  p o l í t i c a s  de a j u s t e  t end i en t es  a ( I :  1 1 1 .  

t i c a s  cambiar ias  d e va lua t o r i a s  y C o r t i  i .I-(:; ll IC's: ( 1 . '  \ l i t  

í l  l a c i ó n  con t ra  e l  peso y p a r a l e l a  f u g ;  ' < a], L: e s .  , : i  ' 

en 20 O00 m i l l o n e s  de d ó l a r e s  de eíicr I 1 ' 2  O ( ?  ci 

1982 .  ( 1 2 ) ,  prQmueve mayores deva1uaLi.c I r s  y i i . r ~ i  c 

de l a s  r e s e r va s  iE t e rnac i ona l e s  d e l  p , i í c .  A ? ,  e l  3g I II 1 9 

11 E 

de 1982 seña la  que l a  c r i s i s  en qut  i z s  m t  c O '  1 <1 

es  l a  más profunda y s e ve ra  de l a s  G I  1 1 1 1 . ;  c i  ( o  d é  

Durante e l  pe r í odo  de 1978-1 l b j l  I t ?  c > ,  . I I !  

a l  auge p e t r o l e r b ,  México experiment3 t i :  is tic c '  Ii I '  ' J  

( 1 1 )  C I D E ,  Evo luc ión r e c i e n t e  y perspeci: iv.ts ( e  l a  I I L I ~  : I¡ I 

( 1 2 )  Uno más uno, Saqueo de c a p i t a l e s  tie 1 0 8 J  í i  j i ) r i c  j i  I 

mexicana, E c o ~ o m i a  Mexicana, nUm. . ; )  !,I 1 ,  1 p .  9 -  . 

20 m i l  mi l l one s  de d ó l a r e s ,  n o v i e m l  L(' 9 ,  1 ' )  2 .  

Economía Mexicana, núm. 4 ,  1982 p j ) .  & -  2C I 

( 1 3 )  C I D E ,  Evo luc ión r e c i e n t e  y p e r sp t c í  I ~ Z .  ( I (  i i i  [ I  I 1 



no tab l e s .  S i n  embargo, dicho: c r ec im ien to  e s t á  acompañado 

por profundos d e s e q u i l i b r i o s  f i n a n c i e r o s .  Las tasas  de i n f l a -  

c i ó n  fueron  a l t a s  y p e r s i s t e n t e s  y además e l  d é f i c i t  d e l  gas to  4 

púb l i c o  como p r o m i o n  d e l  P I B  aumenta desmesuradamente, 

-- , I-_ --_ - 

de 1.3 por c i e n t o  en 1970 a 7 . 5  por c i e n t o  en 1977 y 1 7 . 6  a 

por c i e n t o  en 1982. Igualmente ,  , e l  d é f i c i t  de l a  cuenta co- 1 
l r r i e n t e  s e  e l e v a  a 5.23 en r e1  : i Ó n  a l  P I B  en 1981 y l a  deuda 

ex te rna  cambia de 35.55 en 1977 a 49.42 por c i e n t o  en 1982, 

t amb i é r ,  en r e l a c i ó n  a l  PIB. Por t an to  no e s  sorprendente  que 

como r e su l t ado  de problemas i n t e rnos  acumulados y l a  ca ída  I 
i 

de l o s  p r e c i o s  d e l  p e t r ó l e o  y l a s  a l z a s  y r e s@cc i ones  en 

e l  c r é d i t o  i n t e r n a c i o n a l ,  cuyas t asas  de i n t e r é s  alcanzan 

u n  deso rb i t ado  n i v e l  de 18.36 por c i e n t o  en e l  t e r c e r  semestre 

de 1981, México s e  sume en u n  l a r g o  y profundo pe r i odo  r e ce -  

s i v o  a p a r t i r  de 1982. En  d icho año el peso s u f r e  t r e s  deva- 

l uac i ones .  (14) 
# 

E n  respuesta  a e s t a  s i t u a c i ó n ,  e l  nuevo gob ie rno  

e l abo ra  u n  ené r g i c o  plan de a j u s t e ,  primeramente expresado 

en e l  Programa Inmediato de Reordenamiento Económico ( P I R E )  

y pos te r io rmente  ampliado y f o rma l i zado  en l o s  p lanes  y progra- 

mas nac i ona l e s  de d e s a r r o l l o  y l a s  Cartas  de In t enc i ón  con 

e l  Fondo Monetario I n t e rnac i ona l  ( F M I ) .  

( 1 4 )  Banco de México ,  Informe A n u a l  1981 - 1982. 



E l  P l a n  Nac ional  de Desa r r o l l o  es tab lece  cuat ro  ob- 

j e t i v o s :  a )  conservar  y f o r t a l e c e r  l a s  i n s t i t u c i o n e s  demo- 

c r á t i c a s ;  b )  vencer l a  c r i s i s ;  c )  recuperar  la _ _  capacidad - _  

< 

I 

. I /  

de c r e c im i en t o ;  y d )  i n i c i a r  los cambios c u a l i t a t i v o s  que 

r e qu i e r e  e l  p a í s  en sus es t ruc turas  económicas, p o l í t i c a s  
I 

I 

1 
y s o c i a l e s .  Con ese  f i n ,  e l  gob ie rno  propone dos e s t r a t e g i a s :  

reordenac ión económica y cambio e s t r u c t u r a l .  (15 )  
I 

Las p o l í t i c a s  de e s t a b i l i z a c i ó n  convenc iona les ,  que 

I en gran medida han s i d o  ap l i cadas  en México,  t i enen  l i m i t a d a  I 

capacidad de a j u s t e  para e l  t i p o  de c r i s i s  que a f e c t a  a l  

p a í s  y en gene ra l  a l a s  naciones deudoras d e l  Te r ce r  Mundo. 

De a h í  que cua lqu i e r  impacto b ené f i c o  que pueda d e r i v a r s e  

de l a s  mismas sólo adquiere  u n  c a r á c t e r  t r a n s i t o r i o .  Además, 

por l o  l i m i t a d o  y c o n t r a d i c t o r i o  de sus p ropos i c i ones ,  d ichas  

p o l í t i c a s  producen impactos n ega t i v o s  que f rus t ran  sus p rop i os  
d 

p ropós i t o s  y deforman l a  economía. Los más importantes impac- 

t o s  a l  r e spe c t o  son aque l l o s  r e l ac i onados  con l a  r ep res i ón  

d e l  i n g r e so  nac i ona l ,  l a  disminución de l o s  ing resos  guberna- 

menta les ,  l a g d d a  d e l  empleo y poder a d q u i s i t i v o  de l o s  t raba-  

j ado res  y e l  comportamiento e spe cu l a t i v o  y no  r a c i ona l i z ado r  

en l a  f i j a c i ó n  de p r e c i o s  por pa r t e  de l a  i n i c i a t i v a  pr ivada 

( 1 5 )  Miguel  de l a  Madrid Hurtado, "México: l a  p o l í t i c a  econó- 
mica para 1985", Comercio E x t e r i o r ,  enero de 1985, p p .  
85 ,  93. 



y el sector paraestatal; este Último hecho presiona la infla- 

ción vía la oferta y la demanda, debido a comportamiento 

defensivos de los consumidores frente a la caída del poder 

adquisitivo y el alza de los precios de ciertos bienes y 

servicios. 

Las políticas de autoridad aplicadas en México, por 

más de cuatro años, han sido impactos negativos a corto y 

largo plazo. Su continua aplicación hace inviable cualquier 

meta de ajuste o crecimiento a l a r g o  plazo. 

El panorama en los precics del petróleo en 1 9 8 5  ha 

cambiado radicalmente. Los precios del barril de petróleo 

crudo se han desplomado del promedio de 24.15 dólares a 15.05 

a fines de febrero de ese mismo año. Las perspectivas n o  

son buenas. En previsión a presihies esperadas el precio del 

petrÓl.eo es ajustado diariamente desde marzo. ( 1 6 )  

De estabilizarse el precio en 15.00 dólares los 

ingresos por exportaciones petroleras decenderían 6,387.5 

milloiics de dólares, respecto a 1985. Si l o s  precios se des- 

plomar~ a 10.00 dólares, los ingresos petroleros disminuirían 

( 1 6 )  “Cotizaciones en Nueva York”, El Financiero, miercoles 
26 d e  f e b r e r o  de 1986, p .  26. 

I 



9,125  millones de dólares. Esto suponiendo que no se pierdm I 

clientes y se mantiene la plataforma de exportación. 
I . -  

I 
I*.. --_ '---?%z' I _- - - _ -  .- , 

A partir de un precio de 13.00 dólares por barril 

1 y aun suponiendo que las exportaciones no petroleras se in- 

crementan 1 0  $or ciento, respecto a 1985,  las expórtaciones 

totales de 786 serian menores que el servicio de la deuda, 

estimado en 14,654  millones de dólares antes de cualquier 

ajuste por refinanciamientog nuevos. (17) Si las importaciones 

I 

son controladas y disminuyen 10 por ciento, el saldo de la 

balanza de pagos podría ser ligeramente positivo; caso con- 

trario, si s ó l o  se incrementa 5 por ciento respecto a 1985,  

el saldo de la balanza de pagos seria exiguamente positivos 

al precio actual y negativo a partir de una baja de l o s  precios 

a 12.00 dólares. 

La coy$Ntura actual, de la caída de los precios del 
petróleo, pone de relieve que  las politicas convencionales 

de ajuste, aplicadas en gran parte en México, son muy limi- 

tadas para resolver el problema del endeudamiento externo. 

Su continua aplicación s ó l o  continuará debilitando a la econo- 

mía y se perpetuará la crisis. México caerá en un circulo 

vicioso de hiperinflación y crecimiento reducido e inestable; 

(17) Peligro de un mayor estancamiento con una elevada infla- 
ción. E l  Financiero, lunes 24 de febrero de 1986. p.20 



10;s c i c l o s  r e c e s i v o s  serán más cont inuos y s e v e r o s ,  profunda- 

mente enra i zados  en l o s  c i c l o s  económicos i n t e r n a c h a l e s .  

I 

La e vo luc i ón  de l a  ecorlomía nac i ona l  y l a  i f i c o n f i a b i l i d a d  ~ ____ 
4 _ _  
I 

4 de l o s  mercados i n t e rnac i o r i a l e s  d e  d ine ro  y c a p i t a l  y de b i enes  

y s e r v i c i o s  de 1982 a 1986 s o t  prueba f e h a c i e n t e  de e s t a  i 
4 

desqavorab le  p e r s p e c t i v a .  

Desde 1982, e l  problema de l a  r enegoc i ac i ón  de l o s  

v e ~ c i m i e r ~ t o s  y e l  pago de i n t e r e s e s  de l a  deuda ex te rna  s e  

l e  agudiza  a México. Entre 1983 y 1987 paga u n  promedio de 

8 9000 mi l l o r l es  de dó l a r e s  ariuales (amor t i zac ión  más i r i t e -  

r e s e s ) .  No obs tante  l a  deuda púb l i ca  ex te rna  s e  incrementa 

eri 81 400 m i l l o n e s  y l a  t o t a l  eri 105 600 mi l l o r l es .  (18) 

La deuda exterria representa  url g rave  problema no 
# 

s ó l o  para México s i no  también para sus acreedores .  

E l  S e c r e t a r i o  d e l  Tesoro de Estados Unidos, N i cho las  

F .  Brady propone e l  10 de marzo de 1989, una s e r i e  de puritos 

impor tantes :  

a )  E l  c rec imier l to  es  e se r i c i a l  p a r a  r e s o l v e r  l o s  

(18 )  Cepa l ,  "Notas para e l  e s tud i o  ecoriómico de América L a t i r i a  
y e l  Car ibe " ,  1987 ,  " c i t .  por Mora les ,  I s i d r o " .  L a  p o l i -  
tics p e t r o l e r a  de expor tac ión  durante e l  régimen de Miguel 
de l a  Madrid", I z t apa l apa ,  (Méx ico ,  D.F.), j u l i o  - dic iem- 
bre de 1989 ,  rlúm. 1 8 ,  p: 29 .  



problemas de l a  deuda. 

b )  L o s  p a í s e s  deudores no alcanzarán s u f i c i e n t e s  

r l i v e l e s  de c r ec im ien to  s i n o  ap l i can  re formas.  

I c )  L o s  p a i s e s  deudores t i e r J i n  una necesidad perma- 

fiente de recursos  exterr los.  

d )  Las  so luc io f i es  deben se r  adoptadas de acuerdo 

corl cada caso .  

e )  L o s  recursos  f i f i a n c i e r o s  sorl escasos  y pueden 

s e r  usados más e f i c i e r l t eme f i t e .  

f )  Recoriocer que e l  r e v e r t i r  l a  f u g a  de c a p i t a l e s  

puede o f r e c e r  urja importarite oportunidad,  pues efi muchos 

casos  l a  f u g a  de c a p i t a l e s  e s  mayor que l o s  sa ldos  de l a  

deuda. 

g )  No h a y  s u s t i t u t o  p a r a  l a s  p o l í t i c a s  sarias. 

h )  Mantener e l  importar l te  papel  que juegan l a s  irls- 

t i t u c i o r l e s  f i na f i c i e ras  i r1tercac ionales  y p e r se r va r  su i r l t e -  

g r i d a d  f i r Iar Ic iera .  

i )  Aler l tar  l a  reducciÓrI de los sa ldos  de  l a  d e u d a  

i 



i 
y sus s e r v i c i o s ,  sobre  una base v o l u n t a r i a ,  a s í  como reconocer  I 

l a  importanc ia  de l a  cont inuidad de nuevos prestamos. Esto I 

s i g n i f i c a r í a  u n  paso importante en e l  camino de retorrip a-.-" 

mercados l i b r e s ,  donde l o s  fondos abundan y l a s  t ra f isacc iones  

I 

-i 
1 
I 

sori e f ec tuadas  eri d í a s ,  fio erl meses. i 

I 
I 

j )  F ir la lmente,  d e f i f i i r  juntos  e s t o s  elemento p a r a  

proporc ionar  a l o s  pa í s es  deudores una mayor esperanza en 

e l  f u t u r o .  ( 1 9 )  

P a r a  e l  23  de j u l i o  de 1989,  e l  P res idente  Sa l i f i as  

de G o r t a r i  informa d e l  acuerdo que hubo cor1 e l  Comité de l a  

Banca I r l t e r r la i i c )na l ,  acerca  d e l  endeudamiefito exterr lo .  

E l  a r r e g l o  s i g n i f i c a  que, sobre  l a  base de 53 m i l  

mi l lor ies  de d ó l a r e s  de deuda ex te rna  que e l  gobierr lo  mexicafia; 

t i e r l e  cor) l o s  baricos comerc i a l e s  d e l  murido, se l ogrará  una 

reducciÓri d e l  35 por c i e n t o  d e l  p r i n c i p a l ,  o un abatimief ito 

de al-,rededor d e l  40 p o r  c i e r l t o  de l a  tasa  de i r i t e res .  Algurios 

baccos optarár~  por  s e g u i r  f i r lanc iar ldo  e l  d e s a r r o l l o  de l  p a í s .  

1 

Es l a  culminaciÓn de una de l a s  f i egoc iac io res  f i n a n -  

c i e r a s  más d i f í c i l e s ,  comple jas  y terlsas, que se  hac r e a l i z a d o  

( 19 )  TraducciÓri d e l  i r , g l é s  p o r  l a  redacc ión de E l  Mercado 
de v a l o r e s ,  mayo de 1989 ,  r A Ú m .  9 .  



eri l a  h i s t o r i a  de nuestro  p a í s  y d e l  s is tema f i n a n c i e r o  i n -  

t e r n a c i o n a l .  

, ,. 

Es l a  primera vez  que l o s  bancos ac r eedores  acceden 

a uria reducc ión de deuda gubernamental de l a  m a g n i t u d  a lcan-  

zada en l a  negoc i ac i ón  mexicana. (20 )  

E l  Plan B r a d y ,  c rea  una  nueva s i t uac i ón  donde l a s  

au to r idades  norteamericanas presionan fuer temente  a l o s  bancos 

norteamer icanos sobre  l a  v í a  de u n  compromiso COT, México. 

E l  b i l a t e r i s m o  s e l e c t i v o  posee a s í  dos s i g n i f i c a -  

c i o n e s ;  l a  de u r ~ a  e l e c c i ó n  l im i t ada  de a l i a d o s  susc ep t i b l e s  

de b e n e f i c i a r s e  C O G  f a v o r e s  f i n a n c i e r o s ,  comerc i a l e s  o p o l i -  

t i c o s ,  y l a  de no comprometer l a s  f r á g i l e s  bases de l a  he- 

gemoría nor teamer icar~a .  

Er, e f e c t o ,  e l  mercado norteamer icano reposa más que 

r,unca sobre  urja d i f e r e n c i a  sus t anc i a l  e r , t r e  e l  n i v e l  de recur-  

sos y de g a s t o s ,  cuando l a  r e g l a  de o r o  de l a s  p o l í t i c a s  de 

a j u s t e  d e l  F M I ,  p o l í t i c a s  sos te r i idas  por Estados Unidos en 

e l  T e r c e r  Mundo, imponeri e l  r e spe t o  a l a  r e l a c i ó n  en t r e  g a s t o s  

( 2 0 )  "So luc ión a l  problema de l a  deuda ex te rna" ,  E l  Mercado 
de Va l o r es ,  r J Ú m .  1 5 ,  agos to  1989 .  



I 

I 

y r e cursos .  Erl e s t a s  cond i c i ones ,  e l  b i l a t e r i s m o  s e l e c t i v o  ' 

n o  e s  s i 5 0  l a  modalidad más r e c i e n t e  d e l  dominio in te r r lac io -  
I 

rial. Y er, e s t e  con tex to ,  México e s  más b ien l a  excepc ión .  4 
1 

Por su proximidad g e o g r á f i c a  y por l o s  e f e c t o s  d e s e s t a b i l i z a -  4 

dores  que ur,a c r i s i s  en México t end r í a  sobre  l o s  Estados 

Unidos. Washifigtorl parece  preocupado por proporc ionarse  urja 1 

p o l í t i c a  g l o b a l  eri r e l a c i ó n  C O R  México. A l  f i n a l ,  s e  busca 

r la tura lmecte  l a  ir iserciór,  de México en e l  e spac i o  americano 

car,adier,se. 

"Estados Unidos y Canadá  representa  l a  porc ió f i  geo- 

g r á f i c a  d e l  mundo más importarlte eri térmi f ios  de producción 

de bierhes y s e r v i c i o s .  En 1987, e l  v a l o r  d e l  PNB de l o s  dos 

pa í s e s  represerltÓ e l  50.1 por c i e r l t o  d e l  producto de l o s  

pa í s e s  i n d u s t r i a l e s  de economía de mercado, por er~cima de 

l a  Comunidad Económica Europea (28 .3%)  y de Japón (15.5 Por 

d 

c i e c t o ) .  

Por o t r o  l ado ,  l a s  importac ior les  corJjuritas de esos  

dos  pa í s e s  ocuparon e l  segurldo lugar  erl e l  murido erl 1987, 

representar.do c a s i  l o s  dos t e r c i o s  de l a s  compras d e  l a  C O -  

m u f i i d a d .  Asimismo, en mater ia  de recursos  r ,a tura lcs  l a s  dos 

economías sorl p r á c t i ~ a m e r ~ t e  au tosu f i c i e r i t e s " .  ( 2 1  1 

( 2 1 )  Mora les ,  Eduardo. "Re f l ex i o r l e s  eri torr lo  a l a s  r e l a c i o r , e s  
ecor,ómicas de México cori l o s  Estados Urijdos y C; lr jadá,"  
Mercado de v a l o r e s ,  riGm. 9 



Los e f e c t o s  para México r1o s e  coriocen t odav í a ,  pues 

l a  magriitud de l a s  imp l i cac i ones  p o l í t i c a s  y económicas, que 

t r a e  cons i go  l a  adhesión al Acuerdo Libre d e .  Comercio de - 4 
4 
I 

América d e l  No r t e .  Además s e  reconoce  que l o s  acuerdos de 4 

e s t a  na tura l e za  provocari desempleo eri e l  c o r t o  p l a z o  y garian- 

I . c i a s  p o s i b l e s  en e l  mediano y l a r g o  p l a z o .  

S i n  embargo, e x i s t en  argumentos o b j e t i v o s  que mues- 

t ran  v en t a j a s  de s u s c r i b i r  ese  acuerdo. 

E l  acuerdo p e rm i t i r á  a México t ene r  u n  mayor acceso  

a un mercado equ i va l e f i t e  a más de v e i n t i c u a t r o  veces  su t a -  

maño; a su v e z  Estados Ufiidos y Canadá coritarári c o ~  una demarida 

e f e c t i v a .  a d i c i o n a l .  

4 

2 . 3  L A  P O l I T I C A  PETROLERA  DE LOS ESTADOS U N I D O S  Y SU IMPACTO 

SOBRE M E X I C O .  

Para l o s  años ochenta s e  da  una saturacióri  en e l  

mercado p e t r o l e r o ,  que rio pasa desaperc ib ida  p a r a  l a s  empre- 

sas  p e t r o l e r a s  de Estados Unidos aprovechando? e s t a  riueva 

s i tuac iÓr l  presioriarl a l o s  productores  p a r a  que disminuyan 

l o s  p r e c i o s  d e l  p e t r ó l e o ,  sir, desca r ta r  l a  p o s i b i l i d a d  de 

susperbsiórl de cor i t ratos  para l o g r a r  sus o b j e t i v o s .  

A p a r t i r  de 1982 erl ade lar , te  e l  gobierrio de Estados 



I s ,  : o : ;  hace c l a r o  que l a  capac idad negoc iadora  que d u r a f i t e  

I a i ics aLter iores  t e n i a  e l  p e t r ó l e o  ha d isminuido ac tua l -  

,,er>t e .  E l  desmantelamiento de e s t e  poder de negoc i ac i ón  de- 

i , i i : . t a  ].a p o s i c i ó n  de México con e l  e x t e r i o r .  

Para  México  l a  p o l í t i c a  p e t r o l e r a  que s i g u e  Estados 

U r l ~ t i o ~  l o  a f e c t a  gravemerlte,  deb ido  a l  a l t o  grado de i f i t e -  

g r a  : i í i r  corA e l  mercado e r l e r g é t i c o  estadouf i idense ,  y por e l  

s i l a , r , i i i cadzo  que t i e r l e  e l  p e t r ó l e o  C O L  r e spe c t o  a l a  problemá- 

t i l : a  ecocómica ,  p o l í t i c a  y s o c i a l  d e l  p a í s ,  y a  que México 

e s  e l  p r i r , c i pa l  abas tecedor  de crudo y e l  más importante  pro- 

veedor  de l a  Reserva  E s t r a t é g i c a  r lorteamericarla.  (1 )  

l a  ager,da de c o r i ~ e r s a c i o r ~ e s  de Reagar, corl e l  p r e s i -  

d e - t e  De l a  M a d r i d ,  muestran e l  desplazamierlto d e l  tema d e l  

p e t r h l - o  por o t r o s  asur,tos sobre  todo  e l  r e l a t i v o  a Cerltroamé- 

r i c a .  Cabe des taca r  l a s  p r es i ones  d e l  gob i e r f i o  republ icar ,o  

para l o g r a r  e l  a l iEearniecto  de l a  p o l í t i c a  e x t e r i o r  de México. 

Dci!spués de d i chos  encuec t ros ,  además surgen corno o t r o s  temas 

pr : inc ipa les  l a s  d i f e r e c c i a s  r e spe c t o  a l a  irlmigraciÓra de  

i ~ l ~ i o cumer l t ados  mexicar,os en Estados Ur,jdos, e l  asur,to d e  ! ( i s  

r iarc í l t i cos  y l a s  acusac iones  de r c o r r u p c i ó ~  a l  gobierr.0 me- 



x i cano .  ( 2 )  
’ -1 
i 

6 ,  

En Estados Unidos e l  pres ider i te  Reagan toma l a  d e c i -  4 

’ -4 .__.I 

s i ón  en p o l í t i c a  ene r g é t i c a  de a c e l e r a r  l a  e l im inac i ón  de 

l o s  co r i t r o l e s  a l o s  p r e c i o s  d e l  p e t r ó l e o ,  e s t a  medida causa 

inmediatamente e f e c t o s  de importancia en l a  e vo luc i ón  de l o s  

p r e c i o s ,  l a  dismifi-.ciÓri d e l  corisumo, l a  l i m i t a c i ó n  de l a s  

impor tac iones  y l a s  medidas de conservac ión .  ( 3 )  

i 

Eri c o r t o  t iempo, 1981-1982, l a  nueva s i t u a c i ó n  ener- 

g é t i c a  en Estados Unidos e l  más grande consumidor d e  p e t r ó l e o ,  

i n f l u y e  en e l  con jurito d e l  sistema p e t r o l e r e  i a t e r n a c i o n a l .  

En e l  verano de 1981, l a  OPEP enfrer i ta  un excedente  de crudo 

y reduce 30% de su producción con r e spe c t o  a 1979. Algunos 

p a i s e s  como L i b i a  p i e rden  h a s t a  60% de sus c l i e n t e s  por no 

abara tar  sus p r e c i o s .  México opta por c o l o ca r  l a  mayor cant idad  
I 

de p e t r ó l e o  en e l  mercado reducierido un i l a t e ra lmente  l o s  pre- 

c i o s  corl e l  f i n  de obtener  mayores d i v i s a s .  

Eri 1982 se  f i r m a  e l  segundo acuerdo de l a  Reserva 

E s t r a t é g i c a ,  de e s t e  acuerdo se  corioce solamerite algurios 

( 2 )  Ojeda,  Mar io .  México: e l  surg imiento  de una p o l í t i c a  e x t e -  
r i o r  a c t i v a ,  S E P .  México 1986, p .  177 - 125. 

( 3 )  M .  Weor,czek. Reservas  e s t r a t é g i c a s  de Estados Urlidos e 
i n v e a t a r i o s  de p e t r ó l e o  erl pa í s es  i n d u s t r i a l i z a d o s ,  Cuader- 
rAos p e r spe c t i v a  e f i e r g é t i c a ,  rlGrn. 53 ,  México 1984. 

. . . . . . . .  il . . . . . .  . . . . . . . . .  - a n , . r a . i a ~ . .  ...... z. -I:.. ..x, . . . . . . .  ........ 
- .... . .._I_ 



aspec tos  en v i s t a  de que e s  ca ta logado  como reservado .  'la 

importancia de e s t e  acuerdo e s  que México e s t a r í a  aportarido 

hasta e l  Ú l t imo t r i m e s t r e  de 1983,  a l r ededor  de l a s  dos t e r -  

c e r a s  p a r t e s  de l a  Reserva .  

Es te  segundo acuerdo p e t r o l e r o  con e l  gob ie rno  d e  

Estados Unidos e s  muestra pa lpab le  de cómo l a  admixiistrac 6r1 

de Reagan o b t i e n e  b e n e f i c i o s  exagerados dados l o s  términos 

ba j o  l o s  cua l e s  e s  o torgado a México e l  préstamo de 1 , 0 0 0  

m i l l one s  de d ó l a r e s .  Debido a que e l  p r e c i o  converi ido, que 

su j e t o  a l í m i t e s  previamerlte e s t a b l e c i d o s ,  s ier ldo e l  mayor 

de $35.00 d/b y e l  mínimo de 25.00 a/b. ( 4 )  

P a r a  1983 ,  s e  i r l s t i tuc io r la l i zar i  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  

México y Estados Unidos cori r e f  e r enc ia  a l  p e t r ó l e o ,  r e a l i z a n -  

dose dos veces  a l  año urja s e r i e  de cor isultas t é c n i c a s  e n t r e  

l o s  fu f i c i onar ios  de Pemex y e l  Departamefito de Energía y l a  

embajada rlorteamericana. 

P a r t e  de e s t e  proceso de i n s t i t u c i o r 1 a l i z a c i Ó n  ha  

s i d o  l a  aper tura  de ufia oLic ir ia  encargada de l a s  empresas 

de equipo de Pemex erl Houstori, y o t r a  d e l  representar , te  gene- 

( 4 )  PROCESO, 15 de rloviembrc de  1982 ,  p 6 - 7 .  

._><A- 



r a l ,  ubicada en Nueva York. Es ta  o f i c i n a ,  con u n a '  f i l i a l  en 

Washington, además de encarga rse  d e l  rnonTtoreo de inzormación 

p a r a  Pemex, cumple un , p a p e l  d e  con tac to  con algunos grupos 

de i n t e r e s e s  que buscan i n f l u i r  en asuntos ene r g é t i c a s  impor- 

t an t es  para México .  
I 
I 

, /  
Esta r e l a t i v a  armoníz eri l a  agenda er iergkt ica  b i l a -  

t e r a l  queda expuesta a u n  c i e r t o  c l ima de terlsiÓn a l o  l a r g o  

de 1986 a r a í z  d e l  impacto r - t g a t i v o  que t i e n e  para l a  i cdus-  

t r i a  p e t r o l e r a  estadouLider.cs e l  desplome de l o s  p r e c i o s  

i n t e r r l a c i r l a l e s  d e l  crudo. 

Er, 1986, e l  p r e c i o  d e l  p e t r ó l e o  s u f r e  d i f e r e r A t e s  

cambios por i r l i c i a t i v a  de Kuva i t  y l o s  Erniratos Arabes ( E A U )  

con e l  o b j e t i v o  de c a s t i g a r  a . los  productores  que r,o hab í a r l  

r espe tado  sus cuotas  e s tuv i e r an  derltro de l a  OPEP o fue ra  

de e l l a .  ( 5 )  

México t i e n e  que adaptarse  a l a  i r , e s t ab i l i d ad  de 

l o s  p r e c i o s  d e l  p e t r ó l e o ;  sir l  embargo l a  i n e s t a b i l i d a d  dcmues- 

t r a  cuár, vu lne rab l e s  sor, l a s  expor tac io f i es  mexiCarlas. 

( 5 )  Mora les ,  I s i - d r o .  La  p o l í t i c a  p e t r o l e r a  de e x p o r ~ a c i ó n  
durarAte e l  régimerl de Miguel de l a  Madrid, erl K c v i s t a  
I z t a p a i a p a ,  W A M - I ,  año 9 ,  rlGm. 1 8 ;  j u l i o - d i c i embre  
1989. p .  27  

. -. , 



i Es importa f i te  seña lar  que Pemex p i e rd e  compe t i t i v i dad  

eri l a s  expor tac i o r l e s  p e t r o l e r a s  prir,cipalmeri t e  porque fio . 1 
1 

ha d e sa r r o l l ado  u ú a  i f i dus t r i a  de exportacibr.  de r e f i f i ados  -- f 

: 

t r i a  p e t r o l e r a  de l o s  p r i n c i p a l e s  estados  productores ,  a f e c t a  

seriameritc a l o s  productores  indepcndief i tes y algurtos baficos 

y fio t i er ,e  condic ior1es  para d e s a r r o l l a r l a  y además sus p l a r l -  

t a s  sufrer i  u f i  r e zago  t e c r l o lÓg i co . ( 6 )  
I 
I 



, 
t 

anuncia su in t enc i ón  de suspender e l  l l enado  de l a  reserv‘la. 

, ,  
i L  

E s t a  n o t i c i a  causa l a  preocupación d e l  Congreso y 

de l a s  autor idades  mexicanas ante  una eventua l  suspensión 

efi l a s  compras de p e t r b l e o .  A pesar de l a  i n s i s t e n c i a  

de cor ige lar  e l  n i v e l  de l a  Reserva Es t r a t é g i c a  ¡ p a r a  

e l  año f i s c a l  de 1986, e l  nuevo s e c r e t a r i o  de E n e r g i .  John 

Herr ir lgtor i  dec l a ra  que su pa is  cont i f iuara comprando a México 

de f i t ro  de uri paquete de a s i s t e n c i a  f i r J a r l c i e r a .  

Con l a  pres iórJ  d e l  Congreso l a  admi f i i s t rac ión de 

Reagan e l e v a  l a  meta de l a  Reserva a 750 MBD y e l  volumen 

d i a r i o  de compra a 100 M B D  p a r a  e l  año de 1987. ( 7 )  

E l  importe estimado de l a s  ventas  t o t a l e s  320 m i l l o -  

nes de d ó l a r e s  d e l  l o .  d c  dic iembre  de 1986 a l  l o . ,  de d i -  

c iembre de 1987, r e s u l t a  i r r i s o r i a  comparado corl l o s  pagos 

de México por e l  s e r v i c i o  de su deuda ex te r f i a .  

Ufia vez  más l a  admirl istraciÓrl  Reagan l o g r a  r e f o r z a r  

su segur idad ene r g é t i c a  aiiipliando su volumerl de l a  Reserva 

E s t r a t é g i c a  por razor,es de c o s t o s ,  a l  mismo tiempo que l e g i -  

( 7 )  Pemex rlo pagará . e l  i i i i l ) t~esto,  Emba j ada  de EU. Urlo más urlo, 
22 de octubre  de 1986, y erl P ro t es ta  formal  de México arlte 
E U .  por l a  p ra te r l s i t r i  ( I C ’  gravar  compras de crudo,  El D í a ,  
10 de oc tubre  de 198fj. 



t i m a  l a  ayuda f i r a n c i e r a  a México. 1 
i 

Y n-.- .. .- - 2.4 1990: LA REESTRUCTURACION DE L A  INDUSTRIA PETROL-ERA . _  

Durante l o s  ochenta México ha s u f r i d o  un importante  

cqmbio. De l a  p o l í t i c a  e x t e r i o r  a c t i v a  y p opu l i s t a  d e l  pe r i odo  

,970 - 1982, c a r a c t e r i z ada  por c r e c i e n t e s  n i v e l e s  de d e f i c i t a  

f i s c a l  y e x t e rno  y un  a l t o  endeudamiento con e l  e x t e r i o r ,  

sobre  todo  a p a r t i r  de 1978 cuando e l  auge p e t r o l e r o  c o n t r i -  

b u y ó  a c r e a r  e f íme ra s  e x p e c t a t i v a s  y e l  sobre  ca l entamiento  

de l a  economía s e  pasa a un p royec to  que s e  basa en l a  e s t r a -  

t e g i a  n e o - l i b e r a l ,  compartida por e l  Estado y por l o s  pode- 

r o s o s  grupos empresa r i a l e s ,  l o s  elementos de e s t a  e s t r a t e g i a  

de l a  cua l  forman pa r t e  l a  reconvenc ión i n d u s t r i a l :  menor 

i n t e r v e n c i ó n  e s t a t a l  (disminución d e l  número de paraes ta ta -  

l e s ,  d e l  g a s t o  púb l i c o  en áreas  no p r i o r i t a r i a s  n i  p roduct i -  
1 

v a s ) ,  reducc ión  d e l  s a l a r i o  r e a l  p a r a  g a r a n t i z a r  l a  e s t a b i l i -  

d a d  de l a  t a sa  media de ganancia y compet i t i v i ' dad  in t e rna  

y en e l  mercado mundial. 

E l  p royec to  formulado a l a r g o  p l a z o  que prevee  e l  

uso d e l  p e t r o l e o  para l a  recuperac ión y l a  e s t a b i l i z a c i ó n  

f i n a n c i e r a ,  r e s u l t o  de un d i a gnós t i c o  equivocado y a  que l a  

tendenc ia  a l a  d e c l i na c i ón  de l o s  p r e c i o s  de l o s  h id roca r -  

buros, provoco  no s ó l o  e l  d e t e r i o r o  f i n a n c i e r o  de Pemex, s ino  

d e l  con junto  de l a  economía dadas l a s  func iones  macroeconó- 

8 

I 



1 micas que l e  fueron asignadas a Pemex por l a  p o l í t i c a  econó- 

mica, l a s  cua les  impl icaban l a  t ransformación a o t ros  agentes  

_ I  _r ._ _-__ - __*I de gran pa r t e  d e l  excedente  generado. _.-_ 

En.1985, México s u f r e  un  sismo que a f e c t a  gravemente 

su ¡  economía, e l  p r i n c i p a l  daño causado por e l  sismo f u r 5  l a  

p e rd ida  que hubo de v i d a s  hiimanas; l o s  daños mate r i a l e s  fueron 

de 4 m i l  m i l l o n e s  de d ó l a r e s ,  para aprec i a r  e l  s i g n i f i c a d o  

I 

econ6mico y s o c i a l  basta d e c i r  que fueron super i o r es  a l  10% 

d e l  gas to  t o t a l  programado por e l  gob ie rno  f e d e r a l  para 1986 

en l o s  s e c t o r e s  a d m i n i s t r a t i v o ,  t ü r í s t i c o  y de pesca durante 1 
e l  mismo año. 

L o s  s e c t o r e s  más a f e c tados  por e l  sismo fueron l o s  

s i g u i e n t e s :  en l a  v i v i enda  se  perd ie ron  563 m i l l ones  de d ó l a -  

r e s ,  en e l  s e c t o r  s a l u d ,  553 m i l l one s  de d ó l a r e s ,  e d i f i c i o s  

púb l i cos  1219 m i l l one s  de d ó l a r e s ,  en e l  s e c t o r  educat i vo  

407 m i l l o n e s  de d ó l a r e s  e n t r e  o t r o s ,  ( 1 )  y para 1986 se  da  

e l  t e r c e r  choque p e t r o l e r o  i n t e r n a c i o n a l .  Estos dos acon tec i -  

mientos t raen  cons igo  una  inmensa perd ida:  con e l  sismo se  

p i e rden  4 m i l  m i l l one s  de d ó l a r e s ,  y en e l  choque p e t r d e r o  

8 m i l  m i l l ones  de db la r es .  

( 1 )  q u i n t a n a  Enrique " E l  terremuto:  e f e c t o s  económicos y pers- 
p e c t i v a s  de l a  reconst rucc i&n" ,  en r e v i s t a  d e l  Cot id iano  
año 2 ,  núm.  8 ,  nuv-dic.  1985, p. 856-86. 



i En 1986, l o s  p r e c i o s  de p e t r ó l e o  b a j a n  a 20 dó l a r e s  

y en marzo a 12 d ó l a r e s  y en a b r i l  se c o t i z a n  hasta 10 dó l a r e s  I 

Para e s t a b i l i z a r  l o s  p r e c i o s  de p e t r ó l e o  l a  OPEP 

t r a t a  de l l e g a r  a un acuerdo con l o s  productos independ ientes ,  

s i n  embargo l o s  pa i s e s  d e l  Mar d e l  No r t e  no co laboran con 

l a  OPEP no obs tante  a f i n a l e s  d e l  año Noruega l o s  apoya, 

s ó l o  mientras  se  e s t a b i l i z a n  l o s  p r e c i o s .  México tambihn 

apoya para l a  e s t a b i l i z a c i ó n  de l o s  p r e c i o s ,  por l o  mismo 

e l  p a í s  mantiene su p lata forma de expor tac i ón  de p e t r ó l e o  

con t ra ida  en un 10% por deba jo  de l a  producción t r a d i c i o n a l .  

E l  i n g r e so  p e t r o l e r o  nac i ona l  por concepto  de expor- 

t a c i one s  h a b í a  c a i do  en u n  57.3% de 14.5 en 1985 a 6.1 m i l  

m i l l one s  de d ó l a r e s  para 1986, y h a b í a  disminuido su p a r t i -  

pac iÓn ,de l  P I B  en un 50%. ( 3 )  

I 

A p a r t i r  d e l  in forme p r e s i d e n c i a l  de septiembre de 

1986, e l  tema de l a  reconvenc ión i n d u s t r i a l  ha  s i d o  i d e n t i f i -  

( 2 )  G u t i é r r e z ,  Rober to .  11 L a  p o l í t i c a  ene r g é t i c a  y su entorno 

macroeconómico: una e va luac i ón  d e l  s exen i v  1983 - 1988, 
Mhx. UAM-Xochimilco, marzo  de 1989, documentos i n é d i t o .  

( 3 )  L a  Jornada 18 de oc tubre  de 1986, P. 14 



I 

cado, en l o s  discursos' '  gubernamentales y empresa r i a l ,  con 4 

I 

l a  e s t r a t e g i a  de s a l i d a  a l a  c r i s i s .  Se han r e a l i z a d o  v a r i o s  

encuentros ,  e n t r e  l o s  más importantes  l o s  coloqu.ios de- .Ja lapa,  

en Octubre de 1986, y e l  de I x t a p a ,  en Junio de 1987. En e s t o s  

encuentros  e l  s e c t o r  gubernamental da  su punto de v i s t a  acerca  

de l o  que s i g n i f i c a  l a  reclonvención: e s  l a  reducc ión de c o s t o s  

y e l  aumento de l a  p r o d L - t i v i d a d  en l a  i ndus t r i a  en p a r t i c u l a r  

en l a  p a r a e s t a t a l :  presupone además l a  p r i v a t i z a c i ó n  y e l  

c i e r r e  de p l an tas  i n e f i c i e n t e s ,  pero  manteniendo, l a  r e c t o r í a  

d e l  Estado sobre  s e c t o r e s  e s t r a t é g i c o s  como p e t r o l e o s ,  e l e c t r i -  

c idad  y t e l ecomunicac iones .  ( 4 )  

S i n  embargo, l a  c r i s i s  económica gene ra l  y de recon- 

venc ión ,  de pronto  s e  han  c onve r t i d o  en México en sinónimo 

de desempleo, s a c r i f i c i o  obrero  y ca ida  e s t r e p i t o s a  de l o s  

n i v e l e s  de v i d a .  

Reconvención, s i n  embargo, a l  mismo tiempo cambios 

de t e c n o l o g í a  y procesos  de t r a b a j o ,  pero  sobre  todo adecuación 

de c a p i t a l  para r e s o l v e r  su prop ia  c r i s i s ,  expresado en cambios 

de produccihn y l a  neces idad urgente de competir con e l  e x t e -  

r i o r .  En  l a  p r á c t i c a  durante 1986 s e  da  u n  c i e r r e  en f á b r i c a s  

( 4 )  Cuadernos de RenovaciGn Nac iona l .  "Rees t ruc turac ión  d e l  
Sec to r  Pa ra e s t a t a l " ,  F C E ,  Mhxico 1988,  p. 82. 



cada t e r c e r  d í a ,  ruptura d e  cond ic iones  de t r a b a j o  en l a s  

p l an tas  y en l o s  c on t r a t o s  c o l e c t i v o s ,  l o  que a f e c t a  cuando 

menos a 50 m i l  t r aba jadores  y produce .e1 despido  d i r e c t o  de 

unos 120 m i l  obreros  en 6 ramas i n d u s t r i a l e s  b ien d e f i n i d a s .  

Para 1989 e l  P r e s i d en t e  Sa l inas  a adoptado un  programa 

económico ambicioso.  Es te  programa combina temporalmente con- 

t r o l  de p r e c i o s  auster idad  f i s c a l ,  re forma e s t ruc tu ra l  y 

l i b e r a c i ó n  p o l í t i c a ,  s i n  tomar en cuenta s i  e s  i n j u s t a  p a r a  

México.  

Sa l inas  u t i l i z a  sus poderes p r e s i d e n c i a l e s  para l o -  

g r a r l o ,  por l o  que algunos l e  l laman una modernizacihn auto- 

r i t a r í a .  

Hay i nd i cadores  que nos muestran e l  d é f i c i t  en que 

se  encuentra e l  p a í s .  Mucho se d i c e  de cómo s e  ha  reduc ido  

en México e l  gas to  púb l i co  y e l  pape l  d e l  Estado en l a  econo- 

m í a .  E l  problema e s  que l a  mayor pa r t e  d e l  a j u s t e  s e  produce 

a t r a v é s  de c o r t e s  en l o s  gas tos  en l a  educación,  sa lud,  

i n f r a e s t r u c t u r a .  E n  1982 ,  México gastaba e l  5 .5% d e l  PIB en 

educación.  Hoy gastan menos de 3% d e l  P I B .  En 1982 México 

gas ta  2.5% d e l  PIB en s a l u d ;  hoy e s t a  gastando menos d e l  1.5% 

Otro  ind icador  e s  l a  i n f r a e s t r u c t u r a ,  hace d i e z  a ñ o s ,  

Méxicu t en ía  c a r r e t e r a s ,  te lL : fonos ,  r ep resas ,  una red e l t c t r i c a  



que podian c on t a r s e ,  t a l  v e z ,  e n t r e  l a s  mejores en e l  l lamado 

Te rce r  Mundo. 

.- I -.. " .. I_ 

Por o t r a  pa r t e  s e  a c e l e r a  l a  des incorporac ión  de 

empresas pa ra e s t a t a l e s  consideradas no e s t r a t t g i c a s  n i  p r i o r i -  

t a r i a s .  Es te  proceso ha  continuado con l a s  i ndus t r i a s  azu- 

c a r e r a ,  de a v i a c i ó n ,  peL  uquímica, a c e r e r a ,  de comunicaciones 

y t r anspo r t e s ,  f e r t i l i z a n t e s ,  minera, c a r b o n í f e r a ,  de b i enes  

de c a p i t a l ,  y o t r a s .  De e s t a  manera, l a  p a r t i c i p a c i ó n  de l a  

i n v e r s i ó n  pr i vada  en l a  i n v e r s i ón  nac i ona l  pasa 55.7% en 1982 

a 71.3% en 1988. ( 5 )  

Con r e spe c t o  a l a  i n f l a c i ó n  su c o n t r o l  s ó l o  s e  l o g r a  

por medio de l a  implantación d e l  Pac to  dc-kEJTggridad Económico, 

en d ic i embre  de 1987, c onve r t i d o  un  año después en Pac to  para 

l a  E s t a b i l i d a d  y e l  Crec imiento  Económico. A p a r t i r  de e s t a  

medida e l  í n d i c e  mensual de p r e c i o s  a l  consumidor ha  l o g rado  

ba jar  de 14.8 en d ic i embre  de 1987 a 1.8 por c i e n t o  en j u l i o  

de 1989. Pero  e l  producto ha c r e c i d o  a tasa l e n t a  d e l  1 .1  

por c i e n t o  en 1988. ( 6 )  

1 

E l  f i n a n c i e r o ,  I1 Desincorporará e l  gob i e rno  a i n t e rmed i a r i o s  
f i n a n c i e r o s ,  no bancarios:  SPP  y Hacienda", sept iembre 
5 ,  1989, p 16. y Comercio E x t e r i o r ,  Fuentes para e l  estu- 
d i o  de l a s  empresas pa ra e s t a t a l e s  de MGxico y su p r i v a t i -  
z ac ibn ,  1983-1988, v o l .  39,  núm.  2 ,  f e b r e r o  de 1989, 
p .  154. 
Cuadernos de RenuvaciGn N a c i o n a l ,  "Rees t ruc turac ibn  d e  las 
f i n anzas  P ú b l i c a s ,  FCE, ~ e x i c o  1988, p.93-94. G a ~ c a ,  Jus;. 



Por i o  que respec ta  a l  p e t r ó l e o  en l a  economía, su 

p a r t i c i p a c i ó n  ha ba jado,  además de r e d u c i r s e  de t r e s  cuar tas  

pa r t e s  a un  t e r c i o  su p a r t i c i p a c i ó n  en l a s  expor tac iones  

de nercancías l o s  impuestos pagados por Pemex a l  gob ie rno  

f e d e r a l  han  bajado de 44 por c i e n t o  a menos de 35 por c i e n t o  

en 1989. 

Un a n á l i s i s  m u y  completo nos presenta Danie l  Molina 

A ,  con r e s p e c t o  a l  p royec to  modernizador de Pemex, en l a  

r e v i s t a  E l  Cot id i ano ,  UAM, México, noviembre-diciembre de 

1989. 

l a  a p l i c a c i ó n  d e l  proyecto  modernizador d e l  gob ie rno  

de Car l os  Sa l inas  de G o r t a r i  en Pemex s e  l l e v a  ade lan te  con 

una p o l í t i c a  de hechos consumados, con c l a r a  v i o l a c i ó n  d e l  

A r t í c u l o  27 Cons t i tuc i ona l  y su l e y  reg lamentar ia  r e s p e c t i v a  

en e l  ramo d e l  p e t r ó l e o ,  que ai lr ibuye en e l  a r t í c u l o  4 a Pe- 

t r ó l e o s  Mexicanos, ser  l a  ent idad a t r a v é s  de l a  cual  l a  

nación l l e v a  a cabo l a  exp lorac ibn ,  e x p l o t a c i ó n ,  y demás 

a c t i v i d a d e s  de l a  i n d u s t r i a  p e t r o l e r a  en is tadas  en su a r t í c u l o  

3 0 ;  que seña la :  l a  e x p l o  . a c i ó n ,  c xp l o t a c i óny r e f i na c i ón ,  trans-  

p o r t e ,  almacenamiento, d i s t r ibuc iGn y ventas de primera mano 

d e l  p e t r ó l e o ,  e l  gas y l o s  pr(~t luctos que se  obtengan de l a  

r e f i n a c i ó n  de é s t o s .  

I! 



en e l  o f i c i o  JC-130-87 d e l  Consejo Admin i s t ra t i vo  de P e t r o l e o s  

Mexicanos s e  r e t i f i c ó  l a  au t o r i z a c i ón  otorgada a l a  D i recc ión  

Genera l  en e l  pasado Consejo para l a  c ons t i t u c i ón  de l a  empresa 

P M i  Ho ld ing  B.V. de nac iona l idad  holandesa,  tenedora de acc i o -  

nes ,  y 100 p o r  c i e n t o  propiedad de P e t r o l e o s  Mexicanos". Esto  

s e  conf irma por l o  d icho en e l  primer pá r ra f o  d e l  o f i c i o  

SDC-268-88 d e ,  l a  Subdirecc ión Comercia l  de Pemex: "En septiem- 

bre de 1987, e l  Consejo de Adminis trac ión de Pemex aprobó 

l a  e j e cuc i ón  d e l  proceso  de i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n ,  que e n t r e  

o t r a s  acc i ones  contempla l a  formación de empresas e x t r a n j e r a s  

de Pemex. Dichas empresas in t eg ran  l o  que s e  ha denominado 

e l  Grupo P M I  ( P e t r ó l e o s  Mexicanos I n t e r n a c i o n a l e s ) .  

I 

H a y  que hacer notar que en l a  Memoria de Labores 

d e l  18 de marzo de 1988, o sea s i e t  meses después, no se  

in formó a l a  Nación sobre  l a s  acc iones  que se  estaban l l e vando  

a cabo en e s t e  s e n t i d o ,  a pesar de que e l  24 de marzo, s e i s  

d í a s  después, se  cons t i tuy6  P M l  I n t e r n a c i o n a l .  

En l a  Memoria de Labores de 1989, se  informa que  

e l  Grupo P M I ,  e s t á  in t eg rado  por l a s  s i g u i e n t e s  s e i s  empresas, 

t r e s  de ca rác t e r  instrumenta l  y t r e s  de s e r v i c i o s :  

1 .  P M l  Hold ings  B . V . ,  cons t i t u i da  eri €folarida e l  31 

de marzo de 1988, como tenedora de acc iones  de Pe t ro i i o r ,  S.A. 

(España).  



2. PMI S e r v i c e s  B.V., cons t i t u i da  en Holanda e l  31 

d e  marzo de 1988 como tenedora de acc iones  de s e r v i c i o s  es ta -  

b l e c i d o s  en Gran Bretaña,  España  y Estados Unidos y que son: 

3. Pemex I n t e rnac i ona l  E s p a ñ a ,  S . A . ,  c ons t i t u i da  

e l  l o .  de j u l i o  de 1988 para c ome r c i a l i z a r  l o s  productos de 

Pemex en España. 

4 .  Pemex S e r v i c i o s  Europe L t d . ,  c ons t i t u i da  e l  27 

de mayo de 1988 en Londres para c ome r c i a l i z a r  l o s  productos 

de Pernex en Europa. 

5 .  PMI S e r v i c i o s  North America, I n c . ,  c ons t i t u i da  

e l  4 de mayo de 1988 en Houston y Nueva York, para comerc i a l i -  

zar l o s  productos de Pemex en Estados Unidos. 

6 .  PM1 Ho ld ings ,  N . V . ,  c ons t i t u i da  en l a s  A n t i l l a s  

Holandesas el 7 de j u l i o  de 1988 p a r a  poseer y adminis trar  

l a s  a c t i v i d a d e s  de Pemex en Holanda. 

Según c l  documento de e s c r i t u r a  de cons t i tuc ihn  que 

es tab l e cen  l o s  es tados  d e l  PM1 S e r v i c e s  B . V . ,  "Es de u t i l i d a d  

de cons t i tuc i ¿n  de l a s  empresas i n t e g r a n t e s  d e l  Grupo PM1, 

S U  organizaci( jr1 y funcionamiento queda r e g i d o  por l a  l e g i s l a -  

c i ó n  a p l i c a b l e  C + I I  e l  p a í s  en donde se e s t a b l e z c a  y por l a s  

d e c i s i o n e s  ~ I I I ~ .  c-111í111en d e  l a  n i 2 x i m a  a u t o r i d a d  de Pemex. e s  



d e c i r ,  su Conse jo  de Adminis trac ión.  Dicho de o t r a  manera, 

no l e  e s  a p l i c a b l e  l a  norma que e s t a b l e c e  l a  Ley Fede ra l  de 

Ent idades  Pa ra e s t a t a l e s " .  

Como s e  d e j a  ver en e s t e  p á r r a f o ,  e l  Grupo PMI s e  

r i g e  por l e y e s  e x t r a n j e r a s .  L o  a n t e r i o r  s e  confirma con e l  

primer p á r r a f o  d e l  c on t r a t o  para l a  t ransmis ión de acc i ón  

y o b l i g a c i o n e s  de P e t r o l e o s  del. Norte  S . A . ,  c e l ebrado  e n t r e  

Pernex y P.M.I. Ho ld ings  B .V .  que d i c e  "Contrato  c e l eb rado  

e l  24 de marzo de 1988 por y en t r e  P e t r o l e o s  Mexicanos (Pemex), 

Organ i zac ión  Púb l i ca  Descent ra l i zada  d e l  Gobierno Mexicano 

y P .M. I .  Ho ld ings  B . V .  ( P M I ) ,  una empresa organizada Bajo  

l a s  l e y e s  de Holanda. 11 

SU s t a t u s  j u r í d i c o  con t rav i ene  s in  lugar  a d u d a  a l  

a r t í c u l o  27 c o n s t i t u c i o n a l ,  que además de consagrar e l  dominio 

d i r e c t o  de l a  Nación sobre  l o s  recursos  d e l  subsuelo en gene- 

r a l ,  e s t a b l e c e  que l a s  concesiones a p a r t i c u l a r e s  para l a  

e x p l o t a c i i n  de a lgunos de ellos, s ó l o  se podrá o t o rga r  median- 

t e  c once s i t n  d e l  E j e c u t i v o  Federa l  conlorme a l a s  l e y e s .  

a 

. . *- 



pa í s  c o l on i z ado ,  permi te  e vad i r  impuestos y no d e c l a r a r  l a  

t o t a l i d a d  de sus i n g r e so s .  

I .  

Las o t r a s  dos empresas ins t rumenta les  que depende 

de e s t a ,  se ubican en l a  me t r ópo l i ,  o sea en Amsterdam, Ho- 

l a n d a .  

P e t r ó l e o s  Mexicanos d e c i d i ó  emprender l o  que ha 

denominado e l  P roceso  de i n t e rnac i ona l i z a c i ón "  supuestamente 

en busca de adecuar y f o r t a l e c e r  l a  e s t ruc tura  y l o s  medíos 

con que se r e a l i z a n  l a s  a c t i v i d a d e s  de c o m e r c i o e x t e r i o r  d e l  

p e t r ó l e o  crudo. 

11 

esas  s u b s i d i a r i a s  en e l  e x t r a n j e r  , Pemex cont  ba  

s i g u i e n t e s  r ep resen tac i ones :  Londres, Madrid, Nueva 

York, Houston y Tok io .  Con l a  formación de l a s  empresas d e l  

Grupo PHI, s e  d i e r on  10s s i g u i e n t e s  cambios: s e  sus t i tuye ron  

l a s  r ep resen tac i ones  d i r e c t a s  de Pemex en Londres, Madrid, 

Nueva York y Houston por l a s  empresas d e l  Grupo PMI y además 

se abr i e ron  l a s  empr:esas de c a r á c t e r  instrumenta l  de Amsterdam 

y A n t i l l a s  Holandesas para r e a l i z a r  exactamente l a s  mismas 

funcimes y ad ic iona lmente  de j a r  operando o t r a  o f i c i n a  en 

Houston a d s c r i t a  a l a  Gerencia de Proveedur ia  y Almacenes 

Y entra  en Tok io ,  como represenLac i6n de l a  Gerencia de Re- 

Presentac iones  en e l  Exter-or y Transacc iones  I n t e rnac i ona l e s .  

-.-< f ...+..../_ - . . - 

3 emP 

con l a s  

Cabe seña lar  que antes  de i n i c i a r  l a  formación 



0 sea que Pemex mantiene S u s  ex t ruc turas  admin i s t ra t i vas  d e  

r ep resen tac i ones ,  ademas d e l  Grupo PMI, con l a  cua l  s e  dupl ican 

func iones ,  no e x i s t e  c o n t r o l  y se  permite  un mayor dispen- 

d i o .  

T a l  e s  l a  modernización d e l  comercio e x t e r i o r  de 

Pemex. 

En e l  anexo 3 d e l  O f i c i o  Unido SDC-398-88 d e l  22 

de sept iembre  de 1988 s e  e n l i s t a n  l a s  a c t i v i d a d e s  a desarro-  

l l a r  por l a s  empresas d e l  Grupo PMI, que cons i s t en  en: 

1.  Preparar  r e p o r t e s  de mercado r e l a t i v o s  a l  p e t r ó l e o  

crudo y productos de su r e f i n a c i ó n ,  inc luyendo s i t u a c i ó n  

d e l  mercado y a n á l i s i s  de su comportamiento h i s t ó r i c o .  

2 .  S e r v i c i o s  de en lace  con c l i e n t e s  p a r a  t r ansmi t i r  

in formación de Pemex o v i c e v e r s a  y v i g i l a r  e l  cumplimientu 

de l o s  con t ra tos .  

3:. Programacibn de embarques y c oo rd inac i tn  y c o n t r o l  

sobre  carga  y descarga.  

4 .  V i g i l a n c i a  d e l  pago a Pemex por sus c l i e n t e s  y 

( ~ o i i ~ . a c t o s  con l o s  bancos encargados de cobranzas.  



Otro  punto que se desprende d e l  anexo 1 d e l  o f i c i o ,  

e s  e l  r e l a t i v o  a l  persona l  que compone l a s  empresas d e l  Grupo 

PMI .  Es te  persona l  fue  cont ra tado  y capac i tado  por  Pemex 

para r e a l i z a r  l a s  func iones  que y a  se  han  mencionado, ahora 

han  pasado "comisionados" a l a s  s u b s i d i a r i a s  de Estados U n i -  

dos,  I n g l a t e r r a  y España. Es te  personal  s i n  embargo, sus t i tuyó  

a l  personal  de Pemex que h a s t a  antes  d e l  gob ie rno  de De l a  

M a d r i d  r e a l i z a b a  e s t a s  func iones  con g r a n  expe r i enc i a  y s en t ido  

n a c i o n a l i s t a ,  quienes  fueron  despedidos precisamente por 

oponerse a l a  p o l í t i c a  comerc ia l  de e s t e  régimen. 

L o  c i e r t o  e s  que hoy en d í a ,  l a s  o f i c i n a s  represen- 

t an t es  de l a  empresa p a r t i c u l a r  PMI en México,  s e  encuentran 

en l a  To r r e  de Pemex. 

Otra empresa p a r t i c u l a r  e s  Mexpetro l  S . A .  de C.V. 

E l  c o n t r a t o  de c ons t i t u c i ón  de l a  empresa d i c e  que con e l  

p ropós i t o  de unir  e xpe r i enc i a s  y e s f u e r z o s ,  se  ha est imado 

conveniente  c o n s t i t u i r  una soc iedad a n ó n i m a  de c a p i t a l  y 

v a r i a b l e ,  i n t eg rada  por P e t r ó l e o s  Mexicanos y o t r a s  ent idades  

d e 1 : s e c t o r  p a r a e s t a t a l ,  a s í  como por empresas p a r t i c u l a r e s  l i  - 

deres  en l a  c ons t rucc i ón ,  en l a  producción de b ienes  y en 

l a  p res tac ión  de s e r v i c i o s  de i n g e n i e r í a . "  

I? 

Mexpetro l  t i e n e  por d o m i c i l i o  México DF., pero puede 

e s t a b l e c e r  agenc ias  o sucursa les  o i n s t a l a r  p lantas  indus- 



triales, almacenes o bodegas u organ i za r  dependencias d e  

cua l qu i e r  e s p e c i e  en o t r o s  lugares  d e l  p a i s  o d e l  e x t r a n j e r o .  

I n i c i a  sus operac iones  con un c a p i t a l  mínimo f i j o  de 2 m i l  

300 m i l l one s  de pesos ,  s u s c r i t o  y pagado por l o s  a c c i o n i s t a s  

en l a s  proporc iones  s i g u i e n t e s :  

Pemex 

Banco Nac iona l  de Comercio E x t e r i o r  

IMP 

Bu f e t e  I n d u s t r i a l  

EPN  

I C A  

B. Lanzagorta  

P ro t exa  

25% 

5% 

5% 

13% 

13% 

13% 

13% 

13% 

0 sea que e l  s e c t o r  pa raes ta ta l  tendrá e l  35 por 

c i e n t o  de l a s  a cc i ones  mientras q u e  e l  s e c t o r  pr i vado  e l  65 

por c i e n t o .  ( 7 )  

Mexpetro l  func ionará  tambihn en l a  Torre  de Pemex 

en Sus t i tuc i ón  de l a  Subdirecci6n de P royec tos  y Construc- 

c i ó n  de Obras. 

> l i t a n t i  
p 2 7 -  





Expone t a m b i é n  que PM1 puede t r i angu la r  su comercio,  

10 que se  l l a m a  the r r ee  p a r t i n g  t rade" ,  o negoc io  de t e r c e r o s .  

Esto se  puede d a r  cuando s e  sepa que en e l  mercado se puede 

comprar, por e j emplo ,  a 15.40 y vender luego  a 15.42,. 

11 
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Para a n a l i z a r  l a  r e es t ruc turac i ón  de l a  i n d u s t r i a  

p e t r o l e r a ,  e s  necesa r i o  cons iderar  dos aspectos  bás icos :  l a  

c r i s i s  ac tua l  de México y l a  p res ión  que e j e r c e n  l o s  acreedo- 

r e s  i n t e r n a c i o n a l e s .  

En e l  c on t ex to  de l a  c r i s i s  ac tua l  se  ha i n i c i a d o  

en MGxico u n  proceso  de con t racc i ón  d e l  s ec to r  pa raes ta ta l  

que en p a r t e  t i ende  a t r a d u c i r s e  en p r i v a t i z a c i ó n  de empresas 

púb l i cas .  

4 

La modernización de Pemex e s  producto de muchas 

pres iones  e j e r c i d a s  a l  Estado por p a r t e  de l o s  empresar ios ,  

que determinan mayor e f i c i e n c i a  y p roduct i v idad .  Pero  para 

poder modernizar a Pemex se neces i t an  grandes i n v e r s i o n e s  

de c a p i t a l  que e l  Estado no e s t á  en cond ic iones  de propor- 

c i o n a r .  S i n  embargo e l  p royec to  de modernización se  ha  i n i -  

c i a d o  y l o s  cos tos  d e l  mismo descasan en e l  Estado y en l o s  

t raba jadores .  

E n  e l  s e c t o r  p a r a e s t a t a l  se  u b i c a n  l o s  grandes s in-  

d i c a t o s  nac i ona l ,  q u e  en s u s  pactos  con e l  Estado obtuv ieron 



h is t f r i camente  cond ic iones  s a l a r i a l e s  supc r i o r es  a o t r a s  

empresas .  Esta r e l a c i ó n  l a b o r a l  en e l  s e c t o r  pa raes ta ta l  

parece  v o l v e r s e  ahora una carga muy pesada ante  l a  p o l í t i c a  

de auster idad  gubernamental y de necesidad de aumento en l a  

p roduct i v idad .  

La o t r a  fuen te  de pres ión  en f a v o r  de l a  r ees t ruc tu-  

raciGn d e l  s e c t o r  p a r a e s t a t a l  e s t á  in t eg rado  por e l  F M I ,  y 

l o s  acreedores  i n t e r n a c i o n a l e s ,  p a r a  quienes  l a  p o s i b i l i d a d  

de recuperac ión de l a  economía mexicana en e l  mediano p l a zo  

depende en g r a n  medida de l a  in t roducc ión  de profundos cambios 

e s t r u c t u r a l e s  que s i g n i f i c a n  e n t r e  o t r a s  cosas ,  l a  p r i v a t i -  

zac ión  de empresas púb l i cas .  

S i  l a  r e es t ruc turac i ón  i n L u s t r i a  l l e v a  a l  pa ís  a 

u n a  i n s e r c i ó n  más e f i c i e n t e  en l a  economía i n t e r n a c i o n a l  y 

a u n a  modernización de su aparato  i n d u s t r i a l ,  no e s  c l a r o ,  

por o t r o  l a d o ,  que e l l o  n e c e s i t e  de l a  r e es t ruc turac i ón  na-  

c i o n a l ,  e s  d e c i r  de una re formación de l a s  r e l a c i o n e s  en t r e  

e l  c e n t r o  y sus pa r t e s  c o n s t i t u t i v a s .  

Pa r e c i e r a  que e l  Estado q u i s i e r a  l i g a r  l a  moderni- 

zac ión  económica d e l  p a í s  a l  p royec to  d e s c en t r a l i z an t e  q u e  

l o  i n s p i r a .  En  e f e c t o ,  s i  bien dicha asp i rac i ón  puede s e r  

l e g í t i m a ,  en l a  r e a l i d a d  se  plantean l a s  i n e r c i a s  que s u r g e 1 1  



de l a  naturaleza  e s t r u c t u r a l  que t i e n e  e l  e j e r c i c i o  del  poder 

en M é x i c o ,  en e l  que d i f í c i l m e n t e  son c o n c i l i a b l e s  l a  des- 

c e n t r a l i z a c i ó n  y consenso. 

4 



CONCLUSION 

En resumen puede afirmarse que las relaciones entre 

México y los Estados Unidos adquieren una nueva dimensión 

con el petróleo mexicano. Estas relaciones bilaterales se 

intensifican progresivamente en el futuro al cobrar la economía 

mexicana cada vez mayor importancia como contraparte de la 

economía estadounidense ampliandose así el comercio, la inver- 

sión y la cooperación tecnológica entre ambos paises. 

I 

El análisis del comportamiento del mercado interna- 

cional de la Última década (1982-1990) reflejó pocos cambios 

en las tendencias de la oferta y la demanda y de los precios 

internacionales del crudo. 

Ultimamente, se han dado acontecimientos parecidos 

a l o s  sucesos de l a  década de 1 0 5  setentas, un nuevo embargo 

se le ha asignado a Estados Unidos por parte de los países 

árabes. Pues al invadir I r a k  a Kuwait imponiéndole un gobierno 

Iraki, Estados Unidos protestó defendiendo l o s  estatutos d c i  

derecho internacional; proporcionando ayuda milit,ir a l o t -  

kuwaities, por tal razón amerith el embargo por parte dc los 

países Arab-es. Acontecimientos como éstos han venido a C : ~ ( ! ~ I I  

incertidumbre en el mercado internacional y elevación en 1 O : ,  

Precios del petrbleo hasta de 30 dblares más por barri I .  

- 7  -- - - I - -_ . -__ - .  ..s - -. .-. - 
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