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INTRODUCC¡ÓN

La industria energética es uno de los sectores más importantes de las economías

contemporáneas, ya que de la generación de energía depende la capacidad de

producción industrial y los recursos que permiten el crecimiento de la mayoría de

las actividades de cada país. Cuando además se posee la capacidad de exportar

productos de este sector, los ingresos que genera esta exportación permiten

financiar los requerimientos de productos provenientes del exterior. En este

contexto, los palses que poseen yacimientos petroleros bajo su suelo y aguas

profundas, se podrlan calificar como palses ricos, con la capacidad de atender las

nec¿sidades básicas del consumo de la población y de apoyar el crecimiento de

todo tipo de actividades productivas creadoras de riqueza.

Sin embargo, dada la misma importancia del petróleo las potenc¡as

capitalistas se han disputado durante más de un siglo el control y dominio de las

áreas geográficas y económicas que lo contienen, en tanto que la mayoría de las

veces los productores de petróleo son países subdesarrollados -con la excepción

de las dos superpotencias del siglo XX, Estados Unidos y la extinta URSS,

grandes productoras de hidrocarburos-, a quienes toca ser anfitriones de los

capitales de esas potencias capitalistas, las cuales controlan la producción de

petróleo y en un momento dado la situación que impera en el mundo en materia

de petróleo, es decir, el mercado internacional del petróleo.

En este trabajo se analizan y comparan los casos de dos paises

latinoamericanos productores de petróleo, México y Venezuela, los cuales

formaron parte del reducido grupo de grandes productores y exportadores de

petróleo, pero que por diversas razones como mala administración, corrupción,





además de gobiernos autoritarios carentes de una visión nacionalista, no pudieron

dar el salto en términos de desanollo que potencialmente se esperaba de ellos. La

idea de que poseer esta materia prima estratégica tan apreciada en el mercado

internacional da automáticamente una mayor capacidad de negociac¡ón, es puesta

a discusión. En las siguientes páginas se verá que México y Venezuela

atravesaron los momentos álgidos del siglo XX, en particular la Segunda Guena

Mundial, cuando tuvieron que negociar con las grandes potencias enfrentadas

militarmente, sin poder lograr un mejor nivel económico, que se viera reflejado en

mejoras sociales, una estabilidad política y económica, además de una mayor

autonomfa financiera y, por ende, una menor dependencia de las potencias del

momento: primero, las viejas potencias europeas, carentes de crudo y fuertemente

dependientes de las importaciones provenientes en la primera mitad del siglo XX

de México y Venezuela; y, en la posguerra, cuando comienzan a enfrentar la

competencia de las exportaciones provenientes de los países del Medio Oriente.

Desde mi perspectiva, la importancia de este trabajo estriba en que es de

vital importancia saber de qué manera se fue forjando la historia petrolera de mi

pafs, ya que solamente y gracias a este conocimiento puedo saber o por lo menos

darme una idea de en qué lugar se encuentra situado México en comparación con

otros países que cuentan con este preciado energético. En este sentido y para

poder tener una visión más clara se comparó con Venezuela, otro pais que cuenta

con abundantes reservas de hidrocarburos y que, como veremos durante la

lectura, su historia es muy similar a la nuestra ya que también pasó por gob¡ernos

autoritarios, presiones por parte de las empresas extranjeras, organismos

internacionales que presionaban para que estos países vieran debilitadas su





fueza y su búsqueda de una independencia económica, a la que aspiraban como

señal de su avan@ hacia mejores condic¡ones de vida para sus nacionales.

La revisión histórica que aquí se hace permite observar que ninguno de los

dos pafses logró hacer del petróleo la fuente de crecimiento y bienestar al que

aspiran. Esia conclusión, sin embargo, no impide pensar que tal vez no sea

demasiado tarde para lograrlo, aunque ahora, en esta aldea global en que vivimos,

va a ser muy difÍcil lograrlo dado que lo que pasa a México o a Venezuela no es

consecuencia exclusiva de las decisiones que se toman en cada uno de esos

palses, de sus gobiernos y de sus ciudadanos. Ahora un país no puede aislarse n¡

económica ni políticamente hablando, ya que las economfas del mundo son

fuertemente depend¡entes unas de otras.

Este trabajo de investigación consta de cinco capltulos, a través de los

cuales traté de dilucidar, por medio de un bosquejo histórico general, el desarrollo

de su industr¡a petrolera, de sus procesos políticos y las decisiones que

impactaron a sus respectivos sectores energéticos. Desde ahora expreso que

estoy consciente de que dejé fuera algunos temas relevantes, pues hice énfasis

en lo que respecta a la política petrolera, dejando de lado algunos factores

económicos o geográficos que son importantes también, pero creo yo no restran

validez a los aspectos que se subrayan.

Al finalizar este trabajo quiero dejar planteadas algunas grandes

interrogantes: ¿cuál de los dos países estudiados logró tomar como punto de

despegue o de partida al petróleo? ¿Qué país por medio del petróleo llevó a cabo

la transformación económica, política y social? ¿Se puede por medio del petróleo

dejar de ser mono productor o mono exportador? ¿Tienen respuesta estos
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cuestionamientos o no? Cada quien tiene su juicio sobre estos países, yo

solamente trato de llevarlos de la mano en este gran mar de problemas, con este

aporte, que espero sea valioso para dar un hilo conductor a la lectura de la

inmensa bibliografía que existe sobre el tema.





l.- Antecedentes históricos: el siglo XIX y Ias primeras décadas del XX

MExIco

En México el petróleo era utilizado por los indígenas en sus ceremonias religiosas

a manera de incienso, además de darle un uso como colorante, pegamento y con

algunos fines medicinales, este material lo recoglan de las chapopoteras. En la

época colonial se utilizó el petróleo de manera principal para recubrir navíos a fin

de evitar la entrada de agua.

En 1859, Drake reveró en ros Estados unidos ras posibilidades que d¡cho

producto tenía como iluminante, de igual manera se ha aceptado que la historia de

la moderna industria del petróleo se inicio en 1959 en los Estados unidos, cuando

se perfora el élebre pozo de pensilvania.

sin embargo habría que esperar que transcurriera argún tiempo antes de

que esta act¡vidad adqulriera las características y proporciones que ahora se le

conocen, pasó de ser una modesia actividad a ser pivore de grandes fortunas y

conglomerados al inventarse er motor de combustión interna, debido a esto, este

combustible pasó de ser simple iruminante y medicamento convertirse en una de

las fuentes de energfa der mundo actuar. por ro tanto er auge der petróreo se inició

con la utilización masiva der automóvir en ras sociedades industriares y su

fabricación en serie habría de coincidir con ros inicios de ra revolución mexicana.

Los primeros ¡ntentos de exproración en ras chapopoteras para encontrar

petróleo en México se llevaron a cabo entre el año de .1g63 y lg6g con resultados

negativos. Estas exproraciones adquirirían mayor rerevancia dos décadas más

tarde-
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A finales del siglo se fundaron varias empresas para la explotación del

petróleo mexicano, pero de igual manera que las otras empresas fracasaron en los

trabajos de exploración. Entre estos encontramos a la empresa "London Oil Trust"

con un monto aproximado de 900, 000 Libras esterlinas, también la "Mexican Oil

Corporation" con un monto aproximado de 70,000 Libras.

Varios técnicos tanto extranjeros como mexicanos de buena reputación

afirmaron que en México no habla petróleo. No obstante los pronósticos negativos

de estos geólogos, se encontraban hombres que no se dieron por vencidos en la

búsqueda del tan ansiado material, estos hombres fueron Weetman Pearson,

inglés, y Edward L. Doheney, norteamericano.

Los primeros explotadores norteamericanos que vinieron en busca del

petróleo se puede explicar por lres razones: la primera, porque la demanda de

combustible era ya ¡mportante, sobre todo en los países industriales que habían

iniciado procesos de industrialización, la segunda, porque México constituía la

prolongación natural de los campos petroleros texanos, y la tercera razón, porque

al finalizar el siglo XlX, los Estado Unidos elan ya definitivamente un país

exportador de capitales y México un vecino bien dispuesto a recibirlos.

Durante este perfodo en que el petróleo mexicano fue dominado por el

capital externo. Los Estados Unidos produclan las dos terceras partes del

combustible extraído en el mundo, pero su demanda ¡nterna, en general, fue

cubierta por su propia producción. En este sentido, el petróleo mexicano no le era

esencial. Pero en términos de producción las compañías petroleras

norteamericanas, comenzaron a ¡ealizar numerosas inversiones y la producción
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de México y otras regiones era ne@saria s¡ se quería satisfacer una demanda

internacional siempre en aumento.l

La primera empresa petrolera que se estableció en México fue la Waters

Pierce Oil Co., subsidiaria de la Standard Oil, y fundada en 1887. Esta empresa no

tenía el propósito de explotar los depósitos mexicanos, sino de importar petróleo

de los Estados Unidos y refinarlo en Tampico para satisfacer la demanda local,

principalmente de los ferrocarriles.

Hasta 1906, fue la única empresa que contó con una refinerla. En este

sentido la organización formada en 1901 por Doheney inició la producción de

petróleo en México.

a) La política del Presidente Diaz

Fue el presidente Díaz quien vio con simpatía estos primeros esfuerzos que

prometían erradicar del país el uso del cárbón como principal fuente de energía,

tanto para los ferrocarriles como para las industrias minera y eléctrica. Su gobiemo

echó mano de las diversas exenciones fiscales para alentar la naciente industria

petrolera.

Estas concesiones consistieron en otorgar a los petroleros el derecho de

importar libre de impuestos toda la maquinaria necesaria a la empresa y una

exención sobre todos los impuestos (excepto el del timbre) por un periodo de diez

años.

El 24 de diciembre de 1901 se expidió la primera ley petrolera. Esta ley

consistía principalmente en la facuftad del gobierno federal del otorgamiento de

l Meyer, Lorenzo, México y los Estodos l,nidos en el confl¡cto petrotero (1917-1942), México, El Colegio de
México, 1ra. reimp. 1981, Pá9. f4.
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concesiones en las princ¡pales zonas pertenecientes a la nación, a las compañías

que se establecieran en el país. Porfirio Dlaz, inspirado en la teoría liberal,

conced¡ó generosamente franquicias y toda clase de facilidades a los que

encontraran petróleo, franquicias tales como la exprop¡ac¡ón de derechos, por una

sola vez, de las máquinas para refinar petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno

y para la elaboración de toda clase de productos que tuvieran por base el petróleo

crudo, las tuberías, bombas, tanques, bariles de hierro o madera, gasómetros y

materiales destinados a los edificios que fuera necesario construir.

El capital invertido en la explotación petrolera, como ya se dijo quedaba

libre por 10 años de todo impuesto federal, excepto el del timbre, e igual franquicia

se daba a todos los produclos de la explotación, mientras no pasara ésta a ser

propiedad de terceras personas, o sea, a los que tantas dificultades y conflictos

habían de causar al gobierno y al pueblo de la república.2

Es sorprendentemente escandalosa la manera en que tales concesiones

fueron utilizadas por las empresas que obtuvieron estas regalías, pues a pesar de

que no cumplieron con los propósitos fundamentales en que se basó el

otorgamiento de las mismas concesiones, sí en cambio, las utilizaron en su

provecho, defraudando sin ningtin escrúpulo los intereses del fisco por sumas

enormes, y de la nación en general.

En este sentido la actividad petrolera estuvo dominada por los intereses

norteamericanos e ingleses, pero cabe mencionar que en su conjunto la inversión

2 silva Herzog, )esús, H¡stotto de lo expropioción de los emprcsos peüoleras, México,lnst¡tuto Mexicano de
¡nvestigaciones económicas, 4tá. Ed¡c. 1973, Pá9.26.
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norteamericana fue casi siempre superior a la británica, pero individualmente la

compañía inglesa el Aguila fue la más importante en su momento.

Las empresas formadas por Doheney y Weetman Pearson, darían paso en

los años veinte a la Standard Oil Co. Of New Jersey, y la Royal Dutch-Shell (Royal

Dutch Petroleum Co. y Shell Transport and Trading Co., Ltd).

En el año de 1901 brotaba el primer pozo de valor comercial, en 1908 era

fácil percibir los signos de un inminente auge, en 1910 el éxito estaba asegurado.

Por un lado Doheney descubrió el campo del Ebano, por otro Pearson los de

Campoacán y San Cristóbal.

b) Los añoe de la lucha armada (lglt- l9l7)

Los pr¡ncipales consorcios petroleros del mundo voltearon sus ojos hacia México.

En 1913 y 1916, la Standard Oil, intentó adquirir El Aguila y sus filiales, pearson

rehusó la oferta y en cambio trato de persuadir al gobierno inglés de la

conveniencia de formar una asociación entre ambos. sin embargo, tanto la Gran

Bretaña como Henry Detering, que dominaba la shell, parecían poco dispuestos a

que los norteamericanos monopolizaran el combustible de México y en '191g, con

el beneplácito de su majestad Británica, Detering adquirió para su compañía los

intereses de Pearson, ya entonces Lord Cowdray.

A rafz de la concesión de los derechos de Doheney y pearson, las

principales compañías petroleras que operaban en México se convirtieron en

subsidiarias de otras que operaban en escala mundial.

Los grupos de mayor imporiancia fueron: el de la Royal Dutch Shell, el de la

standard oil (N.J.), el de la cis services y er de la warner-euinra. De menor





cons¡deración fueron los intereses de la Continental Oil, Unión Oil, South Penn,

Mexican Searbor y Pierce O¡1. El conjunto de estas empresas produjo más del

90o/o del petróleo extrafdo entre 1901 y 1938; la producción de las restantes fue

insignificante.3

Estas últimas eran empresas pequeñas independientes, propiedad de

extranjeros y mexicanos, cuyo número llago a ser de varios centenares. Muchas

de ellas nunca llegaron a producir y las que tuvieron éxito en sus perforaciones

cayeron enteramente bajo la dependencia de las grandes empresas para el

transporte, elaboración y distribución del combustible. En ocasiones su

desaparición fue también obra de los grandes consorcios.

El capital mexicano que sólo se hizo presente en la industria petrolera a

través de estas empresas ¡ndepend¡entes osciló, desde los inicios de la industria

hasta su nacionalización, entre el 1o/o y el 3% del total. Esta insignificante

proporción permite afirmar que virtualmente nunca hubo participación de capital

nacional en la industria petrolera.

En este sentido el vínculo inicial de la industria pelrolera con la actividad

económica interna se debilitó muy pronto. En poco tiempo se convirtió en una

actividad destinada a satisfacer primordialmente las necesidades de los mercados

¡nternos. Por lo tanto no sería sino hasta los años treinta cuando el mercado

interno iba a tener cierta importancia, en parte porque la producción había

disminuido.

Mientras tanto, sólo a través del pago de ¡mpuestos, salarios y rentas, se

relacionaba con la economía nacional, una economía preponderantemente

' tbid., p. t9.
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agraria. Sin embargo los impuestos fueron durante cierto tiempo muy importantes

dentro del conjunto de los ingresos fiscales.

En este mismo tenor, los débiles nexos entre la inversión petrolera y la

economía nacional fueron resultado de la combinación de tres factores: en primer

lugar, el descubrimiento de los grandes depósitos de la Costa del Golfo, que

ofreclan excepcionales facilidades naturales para la exportación por su cercania a

los puertos de embarque; en segundo, el aumento de la demanda mundial, y

finalmente, su escasa demanda ¡nterna, propia de una economía subdesanollada.

c) Los gobiernos post revolucionarios y las compañias petroleras

extranjeras en México (1917-1938)

El levantamiento encabezado por Madero en 1910 se inicio como consecuencia de

un conflicto entre Porftrio Díaz y un amplio sector del grupo dominante, además

del apoyo de sectores medios urbanos, que buscaban reformar el sistema,

convirtiéndolo en uno más abierto, plural e institucional. En un periodo cprto de

tiempo este movimiento reformista y de carácter polltico en un principio, habría de

convertirse en algo más profundo de lo que originalmente se anheló.

Las diversas modificaciones implementadas al proced¡miento de sucesión y

la renovación de los cuadros dirigentes que Madero y su recién formado partido

Antirreleccionista exigfan, estaban más bien destinadas a asegurar la continuidad

del sistema que a lograr un cambio sustancial. Por lo tanto el comportamiento de

Madero y de sus más cercanos colaboradores, inmediatamente después del

penoso derrumbe que sufriría el gobierno porfirista, es un pequeño indicio de que

nunca llegaron a comprender la magnitud que hab[an contribuido a poner en
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marcha. Esta decisión de Díaz, de renunciar sin casi oponer resistencia, permitirfa

a Madero intentar aplacar las grandes y diversas fuezas que se oponían al

mantenimiento del status quo, pero cuya existencia apenas apuntaba.

Muy pronto la vanguardia de la revolución tuvo que enfrentarse a estas

conientes que deseaban ir del cambio formal al estructural. El rompimiento entre

zapata (que proponía una modificación de la estructura agraria a favor de las

comunidades) y Madero simboliza este conflicto. El Rechazo de Madero a este

grupo, que en realidad fue el motor de su victoria, no fue seguido por un

acercamiento con aquellas fuezas que se encontraban al otro extremo del

espectro polftico, o sea, de los terratenientes, la iglesia, la burocracia, el ejército y

el gobierno e inversionistas norteamericanos. El respaldo de éste último sector y

su decisiva influencia en Washington eran delerminantes para la supervivencia del

régimen mader¡sta, o de cualquier otro. Esta falta de comprensión entre Madero y

los elementos del antiguo régimen se debió tanto a la inhabilidad de Madero, como

a la inflexibilidad del grupo porf¡rista que se negaba a aceptar cualquier reforma.a

El 3 de Junio de 1912, en el periodo presidenc¡al de Francisco y Madero (7

de Noviembre de 1911 al 19 de Febrero de 1913), se estableció el primer

impuesto a la industria petrolera, un decreto donde se establece un impuesto

especial del timbre sobre el petróleo crudo de producción nacional de 20 centavos

por tonelada (esto equ¡valente a 3 centavos por banil). El 11 de Julio de 1912, un

mes después, la dirección aduanal envió una circular a las compañías para que

estas se registraran y proporcionaran sus datos sobre producción, impuestos

o 
tb¡d., p. s6.
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pagados, cambios de razón social o de alteraciones contenidas en su registro, así

como los traspasos.

Esta acción fue interrumpida por la cafda del gobierno que entonces él

presidla y no se reanudó hasta el triunfo del Ejército Constitucionalista en julio de

1914. Ca¡ranza tuvo una visión clara y completa del problema peholero,

esfozándose en reivindicar para la nación esa enorme riqueza. Además, su

gobierno también estableció el impuesto de barra, este impuesto dio a su ejército

sumas económicas suficientes para el sostenimiento de la lucha contra Villa y los

soldados de la convención.

En el mismo tenor, las compañías petroleras al conocer la actitud

nacionalista de Carranza, por medio de Manuel Peláez, este hombre sin

escrúpulos fue uno de los incitadores para que se levantaran en armas el 10 de

Nov¡embre de 1914 en la zona petrolera y en contra del primer Jefe del Ejército

Constitucionalista. Este hombre pagaba a sus tropas con el dinero que las

compañías extranjeras le daban, además de controlar la mayor parte de la zona

antes citada y estando al servicio durante varios años de las empresas que se

dedicaban a explotar el petróleo en México, estas empresas ponían en juego

todos sus recursos para poder substraerse de la legftima intervención del

Gobierno de la República.

Por otro lado, el 5 de Febrero de 1917 se promulgó la nueva constitución y

que en esta misma dice en el artículo 27 pánafo cuarto lo siguiente:

"Corresponde a la nación el dominio directo de todos los minerales o substancias

que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuyas
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naturaleza sea d¡stinta de los componentes de los terrenos, tales como los

minerales de los que se extra¡gan metales y metaloides utilizados en la industria;

los yacimientos de piedras preciosas, de sal gema y las salinas formadas

directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la

descomposición de las rocas, cuando su explotación necesile trabajos

subtenáneos; los fosfatos susceptibles de ser utilizados como fertilizantes; los

combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno

sólidos lfquidos o gaseosos".5

En este sentido se da inicio a una campaña en contra de la nueva

Constitución Mexicana, ya que en ésta se condensaban los anhelos de un pueblo

secularmente hambriento y explotado varias décadas atrás; quien más podrla

estar detrás de esta campaña si no los Estados Unidos, además de estar

financiada y dirigida por las compañías petroleas, pero, particularmente por la

Standard Oil Company, la eterna enemiga de no solamente de los intereses del

pueblo mexicano, sino de los intereses de los pueblos de otros pafses

El 13 de abril de 1917 se estableció el impuesto de producción al petróleo

que debía pagarse en timbres, este impuesto no ha sido en realidad sobre la

producción sino sobre la explotación. Luis Cabrera que en ese enton@s era

Secretario de Hacienda y Crédito Público, se encargo de cuidar que el gravamen

de que se kata, fuera pagado en timbres, (mencionare un caso para ilustrar mejor

este ejemplo), esto con el objeto de que la compañla Mexicana de Petróleo .El

Aguila', no se negara a cubrirlo con el apoyo de su concesión de 1906, que la

exclula del pago de todo impuesto, excepción hecha del de la renta del timbre. La

t 
tbid., p. 40.
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compañla citada, después de numerosos esfuezos para eludir el pago del

impuesto, resolvió entregar, mensualmente, en la Tesorerla de la Federación,

sumas semejantes a las que el impuesto causado arrojaba, siempre ligeramente

menores, pero bajo protesta y en calidad de depósito y a cuenta de impuestos

futuros; y de hecho así fue desde 1917 hasta 1935 en que fue declarada nula la

concesión por un acuerdo del Presidente de la República, el General Lázaro

Cárdenas.

Siguiendo esta lÍnea jurfdica, el I de agosto de 1918 se expidió un

¡mportante decreto que vino a agudizar la lucha entre el Gobierno mexicano y las

compañlas petroleras. En el informe que rindió la Comisión de Peritos en el

conflicto de orden económico el 3 de agosto de 1937, entre los trabajadores y las

empresas petroleras, en esta junta federal se dice lo siguiente: "en este decreto se

permitirá la exploración del subsuelo únicamente por medios de títulos de

denuncio otorgados por la Secretaria de la lndustria, Comercio y Trabajo... se

establecía la obligación de pagar al Gobierno una regalía de cincp por ciento de la

producción probable y la de no interrumpir los trabajos sin causa justificada por

dos meses continuos". 6 Por tal motivo las compañías petroleras estaban en

desacuerdo por la intervención del gobierno mexicano en sus asuntos, pues la

política de estos estaba fundada en la vieja teoría liberal del "dejar hacer, dejar

pasar.

Para esos años aunque difícil de comprender, la producción petrolera en

territorio mexicano estaba siendo monopolizada rápidamente por los ingleses;

pero por otro lado en lo que respecta a la producción mundial los Estados Unidos

'tbid., p. at<2.
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afirmaban sólidamente su hegemonía, es precisamente que de 1911 a 1g'15, su

producción acumulada fue de 248 m¡llones de barriles, esto es el 67% de la

producción mundial, para esos mismos años la producción en México fue de gg

millones de barriles.

En este sentido adquiriría importancia la producción petrolera en México,

las compañías y sus gobiernos no la podían despreciar. por eso, ante las medidas

de Madero, la respuesta del exterior no se hizo esperar. En septiembre de .lgl2, el

embajador de Estados unidos en México, Henry Lane wilson, envió al gobierno la

siguiente nota:

"el gobierno de los Estados unidos desea hacer saber al presente gobiemo de

México, que, con la consiguiente sorpresa y natural recelo, ha sido informado cle

que ciertas partes... al parecer influidas por la avaricia y por la malquerencia a las

empresas norteamericanas, a consecuencia de su nacionalidad, están. ..

persiguiendo y robando a dichas empresas en cada oportunidad favorable que se

les presenta... Las empresas petroleras norteamericanas de la región de Tampico

presentas pruebas indudables de que están siendo gravadas con impuestos casi

insoportables... El gobierno de los Estados unidos se ve obligado a insistir en que

cese inmediatamente esta persecución, que prácticamente equivale a la

confiscación, y espera recibir del gobiemo mexicano la seguridad inmediata de

que pronto será esto'.7

En este sentido, el año de .1919 también es de una lucha enconada, por un

lado el gobiemo mexicano que buscaba nacionalizar el subsuelo, por el otro las

'colmenares, Francisco, petñleo y Lucho de clases en Méxtco 1864-19g2, Méx¡co, Ed¡ciones del caball¡to,
5.A., 19E2, Pá9. 30.





empresas petroleras buscaban defender sus puntos de vista hostiles, esto a través

de grupos financiados de mercenarios liderados por Peláez, esto con el único

objetivo de que el gobierno mexicano no ocupara los campos petroleros. Estos

actos de las compañías extrajeras demuestran claramente su actitud política

imperialista, cuyo objetivo principal ha consistido en privar de vitalidad a los

pueblos débiles en provecho de las minorías privilegiadas de las naciones fuertes.

Es por eso que los diferentes intereses de las compañías petroleras chocaban en

demasía, debido a la ambición y codicia que generaba la comercialización de este

producto, incluso hasta en las filiales y subsidiarias de un mismo grupo. Era en los

Gushers (pozos petroleros), en donde se daban estos robos, asesinatos e

incendios. Además las compañlas petroleras realizaban numerosos actos ilegales,

en particular hubo una que se distinguió por su falta de escrúpulos adema de sus

crímenes, esta fue la 'Huasteca Petroleum Company", empresa subs¡d¡ar¡a de la

"Standard Oil Company", de New Jersey, que además se ha distinguido por ser la

emprendedora de calumnias y mentiras llevadas en contra de México.

William Green, gerente general de la compañla "Huasteca", tenía un grupo

armado paramilitar .Guardias Blancas" en Veracruz, encargado de cometer todo

tipo de actos legales, por medio de su personero de nombre Peláez. Este grupo de

mercenarios sostenido por part¡culares, su primer objetivo era el de implantar el

reino del terror, además de tomar posesión de los caminos utilizados por los

demás empresas petroleras y bloquear e impedir el paso de los correos

nacionales, esto con el fin de que se mantuviera en secreto, todos los atropellos

cometidos por la Huasteca. Es por eso que gracias a un acuerdo expreso por

parte del ciudadano Presidente de la República, le advertía que de continuar
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usando la violencia y no respetar las leyes del país se le aplicarfa el artículo treinta

y tres, como extranjero pernicioso.

Es con Adolfo de la Huerta cuando se empiezan a suavizar las relac¡ones

con las compañías petroleras y a su vez Peláez depuso su actitud hostil

rindiéndose al nuevo gobierno. Como menciona Silva Hezog en su libro, 'El

general Obregón que ocupó la presidencia de la Republica el 1ro. De diciembre de

1920 y que duró en su encargo cuatro años, no dio ningún paso positivo, ningún

paso de importancia en materia de petróleo. No fue sino a partir del año de 1925,

durante la gestión gubemamental del general Plutarco Elfas Calles...formuló el

proyecto de Ley del Petróleo. En este proyecto se reconoce la existencia de

derechos confirmables y tal como entró en vigor el 29 de Diciembre de 1g2S,

reduce la confirmación a sólo cincuenta años, sin distinguir entre los derechos que

pudieran tener propietarios y arrendatarios de tenenos petrolíferos".8 Es por eso

que la restricción en cuanto al tiempo para la confirmación de derechos y la

uniformidad de disposiciones para los dueños de la superficie y arrendatarios,

provocó una vez más el descontento de las compañfas petroleras que volvieron a

amenazar con abstenerse de ejecutar trabajos de perforación, de abandonar el

país, aun cuando en esta ocasión ya no lo hicieran con la unanimidad de 1918.

Sin embargo, la política norteamericana fue dura y agresiva. Algunas

compañías, efectivamente abandonaron en parte o totalmente el país, para ir en

busca de poder explotar los campos petrollferos venezolanos que habían

ingresado al rango de productores de petróleo de primer orden. Sin embargo poco

tiempo después se resolvería el problema entre el Gobierno y las compañias. Es

'tbid., p. 5t-52.
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por eso que México se vio obligado a aceptar el principio de la no retroactividad,

valiéndose de complicados eufemismos y rodeos jurldicos ante la presión de la

cancillería norteamericana. Mientras tanto este personaje Peláez y otros

personeros peleaban en contra del gobierno y las compañías petroleras unas con

otras, el petróleo emanaba del subsuelo mexicano y era exportado en sumas

enormes a diferentes países extranjeros, enriqueciendo a un ínfimo grupo de

personajes sin escrupulos, además de no estar vinculado con los mexicanos.

En síntesis la política de las empresas petroleras extranjeras gue aperaron

en México, la mayoría de las veces consistió en obtener las mayores ventajas

posibles en el menor tiempo posible, esto sin importarles en lo más mínimo la

suerte de los habitantes del país de donde obtuvieron tan grandes ganancias.

d) La Expropiación Petrolera (1938)

La elección del ex gobernador de Michoacán, ex presidente del Partido Nacional

Revolucionario (PNR) y ex secretario de guerra, general Lázaro Cárdenas, como

candidato oficial a la presidencia de la república, obedecía más bien a un intento

por disminuir la influencia del grupo callista y de su política en cuestiones de

interés nacional. Esto se pensaba en el ala izquierda del PNR, ya que estos

consideraban a Cárdenas como un elemento nuevo que no pertenecía a la

generación de los líderes revolucionarios anteriores, sino por el contrario a un

grupo más joven que se encontraba en desacuerdo con sus predecesores. Un

ejemplo claro de esta relativa independencia entre estos dos personajes se

demostraría cuando en 1929 Calles se manifestó contra la continuación del

reparto de tienas, Cárdenas como gobemador de Michoacán, no obedecerla la

consigna de este. Calles y sus secuaces vieron en Cárdenas al hombre que bajo





su tutela, podfa dar fin a la intranquilidad en el país, además de que se efeciuaría

un cambio, pero todo bajo su control.

En este sentido Calles no vefa a Cárdenas como a un posible r¡val, por el

contrario creía que las divergencias radicales mostradas hasta ese momento

desaparecerían con el limitado ejercicio del poder que le permitirla la tutela del

'lefe Máximo'. Estas limitaciones en el poder, las llevaría a cabo por medio del

Plan sexenal de 1933. Este Plan Sexenal en última instancia sujetaría a Calles y

no a Cárdenas como se tenía planeado con anterioridad. Este Plan no dejaría de

producir inhanquilidad en algunos observadores extranjeros, pues se temía que en

México se iba a instalar una sociedad soc¡alista, aunque de corte diferente de la

soviética.

Por otro lado, el nuevo gobierno iniciaría sus actividades con la misma falta

de independencia que había caracterizado a sus ante@sores, ya que en las

cámaras, el gabinete y el partido predominaban elementos fieles a Calles. En este

sentido los pequeños grupos izquierdistas que podlan considerarse de filiación

más cardenistas que callistas se encontraban aparentemente neutralizados. Esto

no sería por mucho tiempo ya que Cárdenas para poder liberarse de la influencia

callista se apoyaria de los tres grupos fuertes, base fundamental del poder de los

gobiernos anteriores, ejército, campesinos y obreros, en cuyo nombre habrla de

gobernar. En este sentido Lorenzo Meyer menciona lo sigu'rente "el triunfo de

Cárdenas sobre el Jefe Máximo fue asegurado con la rápida eliminación de los
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callistas en el gabinete, en las fuer¿as armadas, en las cámaras legislativas, en los

gobiernos estatales y el partido'.e

Cárdenas se dio cuenta que era necesario tener bajo su control a los

obreros por medio de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), en

cuyo frente se encontraba Lombardo Toledano, también a los campesinos que por

primera vez eran agrupados en una organización propia, la Confederación

Nacional Campesina (CNC). La CTM, fue convertida en un instrumento de lucha

contra el capital y el obrerismo volvió a cobrar la fueza que habia perdido a partir

de 1928. Por lo tanto el Estado fungirla como arbitro central en las futuras disputas

obrero-patronales y se situaria del lado del trabajo que del capital. Es por eso que

el régimen cardenista y la CNC, favorecerían del¡n¡tivamente al ejido como la

forma ideal de propiedad rural, comprometiéndose a poner fin al latifundio. Esta

política agraria seria una de las muchas diferencias entre Cárdenas y los Estados

Unidos, ya que este país mostro una constante oposición a que se expropiara a

los ciudadanos norteamericanos las grandes extensiones rurales.

Cabe mencionar que en el año de 1935, el 75o/o de la inversión industrial

era de origen externo, el capital extranjero controlaba, entre otras cosas el 98o/o de

la actividad minera, el 99% de la actividad petrolera, el79o/o del sistema fenoviario

y de tranvías, y el '1007o de la energla eléctrica.

La polltica de Cárdenas era la modernización del país siguiendo una línea

diferente en comparación con la de Calles. Cárdenas aposto a un cambio

verdadero en la estructuras, por un lado favoreció el reparto agrario, además

fortaleció los sindicatos y de alguna manert¡ poner fin al carácter colonial de la

t 
tbid., p. 303.
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economía. Para 1937 la polftica de Cárdenas estaba permeada de un claro

esplritu nacionalista y anticapitalista.

El gobierno cardenista reanudo la guerra contra el capital colonial, que

había concluido en 1928 a raíz del acuerdo Calles-Morrow. "Es por eso que el

sector más joven y moderno del sector industrial nac¡onal, así como los sectores

laborales y partes de los sectores medios, coincidieron en su apoyo a este ángulo

de la política gubernamental: poner bajo control nacional sectores básicos de la

economía mexicana tales como los ferrocarriles, el petróleo, la minería, la

propiedad rural, la industria eléctrica, etc. A pesar de numerosos tropiezos, el

balance fue positivo".lo

Cárdenas al momento de asumir la presidencia contaba ya con cierta

experiencia en materia petrolera, debido a su cargo como jefe militar de la zona

petrolera durante el gobierno de Calles, desde ese entonces las relaciones con las

empresas petroleras extranjeras eran hostiles, es por eso que él decía que las

compañías petroleras se habían comportado como si México fuera tierra de

conquista.

Equivocadamenle la industria petrolera segula pensando que Calles

continuaba siendo el intermediario entre estos y el Estado, y nunca se imaginaron

que su "status quo", dejaría de ser el mismo para siempre.

Por lo que hace al plan sexenal, éste se encontraba saturado de un claro

espíritu nacionalista, es por eso que en él se afirmaba que México no podía

aislarse del resto del mundo, pero que debfa buscar el predominio de los intereses

nacionales sobre los extranjeros dentro de sus fronteras. Por eso uno de los

'o tbid., p. ao5-306.
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medios para lograr ese objetivo, serfa proceder a la nacionalización de la riqueza

del subsuelo, aumentar las reservas petroleras nacionales, entre otras.

El general Cárdenas, durante la campaña, se declaro a favor del plan

Sexenal; se refirió a la necesidad de poner en manos de los trabajadores las

fuentes de riqueza y los medios de producción y terminar con la explotación del

subsuelo por como él los llamaba "usureros capiialistas extranjeros'. Los

norteamericanos comenzaron a ver con preocupación el plan de gobierno ya que

Calles estaba desapareciendo del plano político.

una de las decisiones criticas para el problema petrolero tomada en 1g36,

fue la relacionada con el movimiento obrero en la industria del petróleo. No

obstante a la oposición de las compañías petroleras desde ig13 se habfa iniciado

un movimiento encaminado a dar forma a una agrupación sindical que congregara

a todos los trabajadores petroleros; pero no fue hasta el año de lg34-35 que se

fueron formando sindicatos de trabajadores en cada una de las empresas

petroleras. A principios de 1936 los lg sindicatos independientes y dispersos

iniciaron una serie de aneglos que tuvieron como resultado la formación de uno

solo, es decir la unión de todos los trabajadores de la industria tanto de aquellos

que trabajaban en los campos y en las refinerías, como los del ramo de ventas y

distribución.

El nuevo organismo se denominó "sindicato de Trabajadores petroleros de

la República Mexicana (srpRM)". En este mismo año la nueva organización fue

incorporada a las filas de la crM, y por tanto bajo la influencia oficial. Además de

que el 20 de Julio del mismo año, el srpRM, se reuniría en la ciudad de México y

dio forma al primer proyecto de contrato colectivo de trabajo. cabe mencionar que





cada compañla tenía celebrados contratos con sus obreros y empleados y que al

formarse una sola agrupación en toda la industria, el sindicato presentó el

mencionado proyecto de contrato de conformidad con la Ley del Trabajo.

En un primer momento las compañías petroleras estuvieron de acuerdo en

celebrar ese contrato con sus trabajadores, es más lo vieron como algo positivo,

pues estabilizaría las condiciones laborales a pesar de que presionaría por un alza

de salarios. Sin embargo las demandas del nuevo contrato fueron rechazadas esto

debido al monto de las prestaciones económicas y a las demandas de otra índole

que el proyeclo inicial exigía. Según sus cálculos, el aumento combinado de

salarios y prestaciones exigidas por el STPRM, ascendía a 65 millones de pesos.

En el mes de noviembre de 1936 las dificultades crecieron en forma tal que estuvo

a punto de estallar una huelge general en toda la industria del petróleo. El

Gobierno Federal intervino en el confliclo y pudo lograr que empresas y

trabajadores estuvieran de acuerdo en celebrar una convención obrero patronal

para que las partes llegaran a un arreglo amistoso y satisfactorio para ambos. Esto

no fue posible y la convención se dio por terminada a principios de mayo de 1937.

Como resultado de los acontecimientos el Sindicato de Trabajadores

Petroleros amenazó con la huelga a las compañías. La huelga no pudo evitarse y

estalló al fin en los últimos d[as del mes de mayo de 1937. El gobierno federal

considero existente la huelga con lo cual obligaba a las empresas a pagar salarios

caídos. "El paro no se prolongó por mucho tiempo, la CTM, pidió a la Junta

Federal de Conciliación y Arbitraje, que el litigio entre el STPRM y las empresas

fuera declarado 'conflicto económico', lo que trajo la suspensión de la huelga y la

reanudación de los trabajos en campos petroleros, refinerfas y ramo de ventas. Se





formo sin miramientos una junta de peritos para que en el corto plazo de 30 días

marcados por la ley rindiera su informe. En este sentido la creación de esta junta

fue un paso más en la intervención gubernamental. Es por eso que las compañías

ya no se enfrentaban al srPRM o a la crM, sino directamente al gobiemo del

presidente Cárdenas".r1

Los resultados de la voluminosa investigación que consta de 2zoo cuartillas

y de cuarenta conclusiones, ponlan de relieve el divorcio entre las necesidades de

la economía mexicana y la política de las empresas petroleras desde que iniciaron

sus act¡v¡dades en el país.

Por lo tanto, creo necesario presentar argunas de ras concrusiones que se

dedujeron de la investigación practicada.12

'14. Las principares empresas petroreras que operan en México forman parte de

grandes unidades económicas norteamericanas e inglesas".

"38. Las principares empresas petroreras que operan en México no han dejado a ra

república sino sararios e impuestos sin que en rearidad hayan aportado su

cooperación al progreso social de México,,.

"64. Los grandes intereses petroreros han influido en más de una ocasión en

acontecimientos poríticos tanto nac¡onales como intemacionares,,.

"40a' Las compañfas petroleras demandadas han obtenido en ros úrtimos tres años
(1934-1936) utilidades muy considerables; su situación financiera debe calificarse
de extraordinariamente bonancibre y en consecuencia, puede asegurarse que, sin

" tbid., p. 318.
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perju¡c¡o alguno para su situación presente ni futura, por lo menos durante los

próximos años, están perfectamente capacitadas para acceder a las demandas

del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana hasta por una

suma anual alrededor de 26 millones de pesos".

La Ley del Trabajo determina que una vez presentados lnforme y Dictamen

por los peritos, la Junta federal de Conciliación y Arbitraje dé un plazo a la

empresa o empresas afectadas y a los trabajadores, de setenta y dos horas para

formular objeciones. En esa ocasión tanto a los trabajadores como a las

empresas, se concedió a ambas partes más de veinte dlas para que presentaran

sus puntos de vista sobre los documentos ofrecidos por los peritos.

Todas las conclusiones del informe propiamente dicho fueron refutadas por

las compañlas. Además según los petro¡eros el verdadero aumento que exigían

las recomendaciones era de 41 millones de pesos y no de 26. Mientras los

procedimientos legales segufan su curso, los representantes de las principales

empresas petroleras y el presidente Cárdenas se entrevistaron varias veces a fin

de llegar a un entendimiento. Los petroleros dejaron claramente establecida su

posición en estas enhevistas: no estaban dispuestos, ni podían ir más allá de lo

ofrecido en relación a los aumentos de salaríos. Lo que no querían las empresas

estadounidenses era perder el "status quo" petrolero."

"El 't8 de diciembre de 1937, de acuerdo con los términos de la Ley de 1931, el

Grupo Número 7 de la JFCA procedió finalmente a dar su fallo sobre el conflicto

obrero-patronal en la industria petrolera. . . aprobó un aumento total de 26,332,756
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pesos en el costo del contrato y frjo en 1100 el nrimero de empleados de confianza

de todas las compañlas'.13

Ante esta situac¡ón los trabajadores no tenfan más camino que el pedir la

cancelación de los contratos que hasta ese momento habían regido sus relaciones

con las empresas. La Junta Federal tuvo que resolver af¡rmat¡vamente la demanda

de los trabajadores y al no existir ya ninguna norma legal que fijara las

obligaciones entre empresas y obreros, el Comité Ejecutivo General del Sindicato

ordeno que se suspendieran las labores en toda la industria, lo cual se llevo a

cabo el 18 de mazo de 1938.

El gobierno mexicano se vio obligado a tomar una resolución enérgica,

drástica y decisiva, ya que las compañías petroleras habían iniciado una ofensiva

financiera en contra del gobiemo, por otro lado, se habían declarado en rebeldía

en contra de la suprema autoridad judicial de la nación.

Hay que hacer mención de las dos posturas que se manejan sobre el

motivo de la expropiación. Se menciona que las empresas petroleras y sus

voceros sostuvieron que el conflicto y su culminación, la expropiación del 18 de

marzo de 1938, fue resultado de un plan elaborado por el gobierno cardenista

años atrás, para ser exactos en 1936, cuando los Estados Unidos y los pafses

latinoamericanos firmaron el protocolo de no intervención de Buenos Aires.

La otra es que el gobierno llegó a la expropiación obligado por la conducta

altanera y torpe de las compañías petroleras, llego a la expropiación porque es el

único camino que le quedaba para salvar el decoro y la dignidad del país,

consciente de la enorme responsabilidad histórica que s¡gnif¡caba.

" tbid., p. 327.
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La expropiación no fue una decisión precipitada, correspondía más bien a

una política profundamente nacionalista surg¡da de la revolución que propugnaba

el derecho de México a sus recursos naturales, entre ellos el petróleo y la

distribución justa de la riqueza derivada de ellos.la

'La Ley de Expropiación fue promulgada por mandato del Congreso de la Unión, el

dla 6 del mes de octubre de 1936, es dec¡r muchos meses antes de que se

decretara la expropiación de los bienes de las compañfas petroleras... por otra

parte, debemos agregar que de conformidad con el artlculo 20 de la ley de que se

trata, la autoridad expropiante (en este caso el Ejecutivo Federal), está autorizada

para fijar Ia norma y los plazos en que la indemnización deberá pagarse, plazos

que no abarcaran nunca un perlodo mayor de diez años'.rs

Hay que hacer énfasis en el sentido de la negativa a pagar de las empresas

norteamericanas, ya que es bien conocida la forma de actuar de estos. A las

compañías no les importó el pago de la suma por el lado señalado, lo que a las

compañías verdaderamente les importaba era no aceptar que se estableciera en

América Latina el precedente de intervención en sus finanzas por medidas legales

o de cualqu¡er otra índole; no estaban dispuestas a aceptar que un gobierno de un

país débil les fijara normas financieras, puesto que este precedente podrla ser

peligroso en otros países.

1o Alvarez de la Borda, Joel, Crón¡cd del Petróleo en México, de 186j o nuestros dldt Méx¡co, PEMEX,
Primera ed¡ción, 2006, Pá9.89.
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l.- Anhcedentes históricoe: de la Colonia a la primera mitad del XX

VENEZUELA

Los grupos de indios pobladores de lo que geográfica y políticamente se denomina

Venezuela, tenlan conocimiento de la existencia del petróleo. Existlan registros de

su existencia en Maracaibo, además grupos organizados para las actividades de

la caza y pesca lo utilizaban para capturar venados y otros animales, ya que al

poner en el suelo esta sustancia viscosa, estos quedaban atrapados, ya que el

petróleo se denetla por el sol. Diferentes cronistas lo denominan Mene y decian

que es un bet(tn a manera de brea o pez derretido. Otros consideran que los

"Motilones" lo conocían crrno M¡na y los de la lengua Cnbhana le decfan Mene.16

Los primeros rastros sobre la existencia de petróleo en Venezuela datan de

los descubrimientos realizados por los españoles, quienes observaron las

filtraciones de asfalto o menes, en la costa del lago de Maracaibo. 'De dicha

denominación indfgena provienen los nombres de poblados y campos petroleros,

como Mene Grande, El Menito, Mene de Mauroa, Mene de Acosta, entre otros'.17

Otra aplicación del asfalto recogido de las filtraciones fue la de poder calafatear los

barcos, además de restaurarlos y como elemento protector de la madera de los

barcos. A los conquistadores empezó a llamarles la atención, porque también le

atribufan cualidades medicinales, además se revela como una poderosa fuente de

energla y provoca transformaciones profundas en la tecnologfa y la virJa de los

hombres y sus sociedades.

16 Los Motilones son personas que pertenecen a un pueblo indígena que habitan en la frontera entre
Colombia y Veñezuela. Estos llevan el pelo cortado en forma de casquete.
17 

Me¡fa Alarcón, Pedro Esteban, to , ndustr¡a det Petróleo en venezuelo, Ca.acas, lnst¡tuto de lnvest¡gaciones
Económ¡cas y Sociales, un¡vers¡dad Central de Venezuela, Facultad de Economía, 1972, Pág- 20-





La población indígena presentó resistencia a los cambios bruscos que

desajustan sus estilos de vida, pero que no iban a detener la transformación. La

superioridad de la cultura de conquista hispana la deteminó, el más alto nivel del

modo de producción, formas de culturas más desanolladas, animales

domesticados que proporcionan alimentos (carne y leche), de los cuales care@n

los indlgenas.

En buena parte la imposición de la nueva cultura impulsa el progreso

tecnológico, más no el progreso social, debido a las relaciones brutales de

explotación establecidas en un ambiente de antagonismo entre los grupos

existentes.

Cabe mencionar cómo se repafían los conquistadores a los indios

'objetos', como hace mención Rodolfo Quintero en su libro 'cien indios para los

oficiales y alcaldes; ochenta para cada caballero venido con su mujer; sesenta

para el escudero con su mujer; tre¡nta para el labrador casado, utilizables por

disposiciones reales por dos o tres años, cumplido el tiempo pasan al servicio de

otros, además de que se repartlan las tienas entre estos mismos personajes'.18

La conquista de Venezuela significó cerca de un siglo de luchas enconadas,

además de ser un prooeso largo y duro que termina con la destrucción de la

economía y las culturas indlgenas. Los indígenas sobrevivieron como grupos

marginales en la organización social, donde existen relaciones esclavistas y de

servidumbre sobre las cuales se afianza un complejo cultural que corresponde a la

principal forma de producción: pesca de perlas y la minerfa.

18 
Quintero, Rodolfo , Antropologto del Petrófeo, Méx¡co, Siglo XXl, 1972, Pág. lO.
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La situación creada, intema a los indios en una tristeza que los conduce al

exterminio como individuos y como agrupaciones. Los indios antes de que se lleve

a cabo la invasión Europea ciertamente no son felices, libres, en cuanto las

fuezas de la naturaleza fuera de su c¡ntrol limitan las posibilidades de satisfacer

sus necesidades, su libertad, pero soportan mejor las condiciones de exislencia.

En este sentido la historia nacional es un proceso de creación de conciencia de la

libertad entre sus pobladores, que se desarrolla en la medida que adquiere

conciencia de las necesidades. Por lo tanto la opresión de los conquistadores hizo

que surgiera, conciencia de libertad en el indio. Esto es porque ésta no aparece y

crece en las luchas contra la naturaleza sino fundamentalmente en el seno de la

sociedad del cual se forma parte, cuando la libertad de unos es restringida por la

acción de otros.

Al obligarlos a trabajar sin descanso, golpearlos, despojar de las tierras,

alejarlos de familiares y hacefos vivir en un ambiente social hostil, los indios

responsab¡lizan de su malestar a los invasores venidos de lejos y huyen de é1, se

rebelan. Debido a esto los conquistadores plantean la necesidad de sustituir la

mano de obra indlgena por mano de obra esclava capturada en regiones de

Afr¡ca.

Las culturas de conquista de los que son portadores los españoles

modifican algunos de sus rasgos durante el proceso natural de adaptación.

Aunque en la España de la época no causa sino embrionariamente elementos del

sistema capital¡sta, se instituyen en el territorio relaciones de producción con

rasgos capitalistas que van a coexistir con otras atrasadas.
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Para esto Rodolfo Quintero hace una estratificación de las capas sociales

en función de los privilegios de que gozan:

El alto clero (españoles); el bajo clero (españoles y criollos); terratenientes

(españoles y criollos); comerciantes (españoles mayoritariamente); dueños de

talleres (españoles); artesanos (españoles y criollos); trabajadores de m¡nas

(indios y negros africanos); ayudantes y aprendices en los talleres (indios y

mestizos); peones (indios y negros africanos); esclavos (africanos).re

Al pueblo le costó caro el triunfo en la guena para conquistar el derecho

político de constituir una nación. En el transcurso de ésta se deterioraron las

fuezas productivas, se desorganiza la actividad económica y se pierde gran

cantidad de recursos humanos. Formalmente la victoria significa la liquidación del

rég¡men colonial, el final del dominio del monopolio, la eliminación de

prohibiciones, restricciones y reglamentaciones que obstruyen el progreso. La

abolición del trabajo obligatorio de los indios a favor del Estado, la iglesia y

particulares; la libertad de los esclavos.

En fin, un conjunto de acontecimientos favorables para la creación de

relaciones de producción capitalista. La guerra de independencia es la expresión

de una lucha de clases. Sin embargo, ésta no culmina con un cambio estructural

de la sociedad venezolana. Los latifundios no son afectados, los grandes

tenatenientes y el alto clero conservan poder económico e influencia cultural.

La independencia frente a España no resuelve el problema de la

organización nacional. Este se hace complejo y diflcil por la inmadurez de una

base socioeconómica, indispensable para consolidar la unidad de la nación, por la

" lbid., p.22.
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falta de acumulación de capitales, el atraso técnico y la falta de comunicaciones

interregionales que favorezcan la integración en un todo sólidamente constituido.

La nación no puede ser formada por decreto, mediante formulas jurídicas sin

contenido social, sino por el desarrollo cuantitativo y cualitativo de las fuezas

productivas. Con la extensión y consolidación del capital industrial en Europa se

agudizan en Venezuela los efectos de la segunda conquista: aumenta el interés

por los recursos naturales.

El complejo cultural cuya base es la ganadería y la agricultura es sustituido

por la cultura de la europeización, su principal rasgo es la tendencia a relevar lo

tradicional con lo europeo. Las mercaderías provenientes de ese continente,

abundantes, baratas y de mejor calidad, desplazan a los productos domésticos y

artesanales. La resistenc¡a inicial de sectores representativos de formas de

producción pre capitalista es rota por los colonialistas que se apoyan en grupos

deseosos de enriquecerse a la sombra de las inversiones extranjeras. Grupos que

ejercen el poder político y pueden entregar el territorio nacional a los inversores

extraños.

Una estructura atrasada sirve de base ¡ntema al capitalismo. Las

contradicciones existentes hacen fracasar los intentos de las clases dominantes

de constituir una sociedad semejante a las de Europa. Aquellas no podfan ser

superadas en un ambiente de intereses en pugna, reflejo del propio

desenvolvimiento del sistema capitalista. La cultura de europeización configura un

importante período histórico pos independencia política de Venezuela. Sin

embargo la instauración de instituciones republicanas no encuentra en la vieja

estructura de la sociedad las mejores condiciones para su funcionamiento.





Coexisten dos países al no poder la europeización eliminar en su totalidad los

patrones tradicionales.

Los problemas económicos, raciales y polfticos, se manifiestan en la

dinámica polftica de la nueva república. La acción asfixiante de los colonialistas y

la profundización de la lucha de clases acentrian las contra posibilidades de

estabilizar la nación. Por lo tanto la práctica de la guena de independencia se

prolonga y adopta el carácter de guerra por la organización polÍtica y jurídica.

Guerra de clases donde unas se denomina conseryadoras y otras liberales, en la

cual participan y maniobran los colonialistas y que dura hasta los primeros años

del siglo )ü.

La regla es rodear de facilidades la inversión de capitales extranjeros y

dejar sin atención el crecimiento del capital nacional. Garantizar jugosos beneficios

a los inversionistas privados y asegurar a los terratenientes rápida y mejor

valorización de sus propiedades.

Frente al mundo europeizado, surgen en las ciudades grupos de obreros,

asalariados que irabajan en modestas empresas manufactureras y se aglomeran

en sucias casas de vecindad. Por lo mismo extraños al proceso de europeización

que se estaba llevando a cabo, forman un pedazo del campo metirlo como cuña

en las ciudades de entonces; liberados de la explotación de los dueños de tierras,

encarcelados ahora en el modernismo que impulsa la pequeña burguesía.

Familias de grandes tenatenientes y dueños de empresas manufactureras forman

la aristocracia somet¡da a los capitalistas extranjeros. Sin embargo, más de un

terateniente se rebela y guerrea contra la burguesía comercial. El último de ellos

es Cipriano Castro.





Juan Vicente Gómez, es llevado al poder por monopolios internacionales

que operan en el país, pacta con la aristocracia y a la sombra de ellos se hace

poderoso. Los cambios en las formas de producción durante su gobierno,

desplazan la cultura de europeización y abren el camino al predominio de una

nueva cultura de conquista: la del petróleo.

Para que esto se lleve a cabo de la mejor manera posible, las concesiones

otorgadas a las rudimentarias compañías petroleras en aquel momento van a

jugar un papel trascendental, ya que por medio de estas se les facilitará la

exploración y explotación del petróleo venezolano. En materia de otorgamiento de

concesiones, la primera noticia que se tiene de ello, viene de finales del siglo XlX,

y esta fue concedida por la legislatura de Cumaná, una concesión a Manuel

Olavanía. Este se comprometía entre otras cosas a pagar regalías por el 10%,

además de reparar dos iglesias de la localidad. Esta concesión era por 20 años.

Otra compañla que obtendrla una concesión más, es la Compañía petrolera del

Táchira el 3 de Septiembre de 1878 y le fue otorgada a Manuel Antonio pulido, la

duración de esta concesión era de 50 años.'Uno de los asociados fue enviado a

Pennsylvania, que en ese entonces era la ciudad meca del petróleo, ya que ahí se

había comenzado a horadar el subsuelo por taladro, inventado por un personaje

bastante aventurero de apellido Drake". 20 Con esta concesíón comienza una

nueva época en la historia de Venezuela, además de ser la primera empresa

petrolera nacional. El verdadero nombre de esta fue 'compañía Nacional Minera

Petrolera del Táchira', bajo este hombre la empresa perforó, produjo, transportó,

refinó y distribuyó petróleo en las localidades andinas de la época. sobre este

m Betancourt, Rómulo, Venezuelo Dueño de su petróleo, Caracas, Centauro, 1g75, pág.13.
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asunto Pedro Mejía abunda en lo siguiente 'la Compañfa Nacional Minera

Petrolera del Táchira aunque no ejerció mayor influencia en el desarrollo ulterior -
extra nacional- de la industria, es una evidente demostración de que sl es factible

desarrollar con capital y técnicos nacionales una industria petrolera

venezolana...la pequeña firma del Táchira fue la rinica compañía petrolera

exclusiva en Venezuela hasta 1907, y su minúscula refinería -a causa del

transporte y distribución internos- estuvo en capacidad para vender en los Andes

del Táchira, haciendo competencia c¡n sociedades gigantescas, tales como la

Standard y la Shell, hasta que la concesión caducó finalmente en 1934'.21

También el 15 de septiembre de 1883, le fue otorgada una amplia concesión al

ciudadano norteamericano Horacio R. Hamilton. La concesión fue otorgada por 10

años durante el gobierno de Joaquín Crespo. Pero diversos ¡ntereses llevaron al

presidente Crespo a dictar un decreto con fecha de 4 de enero de 1898, por medio

del cual anulaba la concesión Hamilton de la Bermúdez. Con esta concesión se

originan numerosos conflictos además de la comprobada intervención de los

intereses norteamericanos en los asuntos internos de Venezuela.

En este sentido es importante retomar algunas líneas de Federico Baptista,

en donde dice lo siguiente "todas estas conce$iones tiene la particularidad de

haber sido otorgadas principalmente para la extracción de asfalto y ningunas de

ellas llegó a la etapa de producción. El verdadero consumo del petróleo crudo para

la extracción de gasolina, kerosén y otros productos no habla comenzado aún'.22

" lbid., p. 8s.
22 Baptista, Federico G, H¡stor¡o de la lndustrio Petroleru en Venezuelo, Caracas, Creole Petroleum,
Corporation, Venezuela, 1966, Pág.8.





Parte de la política liberal de Castro, estuvo basada en las clausulas de la

Ley de Minas de 1907, ya que gracias a esto se pudieron beneficiar algunos de

sus amigos. Algunos de ellos son:

't.- Andrés J. Vigas el 31 de enero de 1907. Se le concedieron 2.000.000 de

hectáreas en el Distrito Colón del Estado de Zulia.

2.- Antonio Aranguren, el 28 de febrero de 1907 se le otorgo una concesión de

"l .000.000 de hectáreas para explotar asfalto en los distritos de Bolívar y

Maracaibo del Estado de Zulia.

3.- F. Jiménez Arraí2, el 3 de julio de 1907, se le dieron concesiones por 500.000

hectáreas en los distritos Acosta y Zamo¡a del Estado Falcón y en el Distrito Silva

del Estado Lara.

4.- El 22 de julio de 1907 se concedieron a Bernabé Planas 500.000 hectáreas en

el Distrito Buchivacoa del Estado Falcón.

Estas concesiones fueron muy criticadas por el escaso cobro de impuestos y la

extensión de aéreas otorgadas.

En los comienzos del siglo XX el petróleo es símbolo de riqueza y en

Venezuela se siguen llevando a cabo disputas entre fuezas extranjeras

poderosas interesadas en su explotación. De ahí que las condiciones económicas

sociales se distingan de los que caracterizaron el pasado con el presente. Guerras

civiles de clase nacionales, en una situación de pre capitalismo. Por una parte,

fomentadas y mantenidas por terratenientes, por otra, por comerciantes

enriquecidos.
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Estas guerras enfatizan un intercambio de las posiciones en el gobierno.

Una de esas, con los rasgos señalados se llama "Revolución Liberal

Restauradora", y la comandó un terateniente andino de nombre Cipriano Castro.

Cabe mencionar que los d¡r¡gentes del movimiento y Cipriano Castro no supieron

darle forma organizativa y un programa concreto reivindicativo contra el monopolio

de las tierras y en el de obras públicas, esto con el fin de sacar al país de su

atraso material. Por el contrario los viejos elementos reaccionarios que estaban en

el movimiento desde su origen fueron tomando el control, perpetuando los

privilegios feudales latifundistas, en consecuencia terminaron por sabotear su

contenido popular. EI movimiento contó en sus inicios c-on el apoyo de amplios

sectores populares venezolanos, resulta exitoso el movimiento, el hac¿ndado

Tachirense se hace presidente de la república (1899-1908).

En este sentklo el nacionalismo revolucionario de Cipriano Castro es

fundamental en la preocupación y planes de las empresas extranjeras (lnglatena,

Alemania, Francia, Holanda y Estados Unidos), en particular a los intereses de la

New York & Bermúdez Company, esto debido a que no garantizaba la plenitud del

usufructo del asfalto del lago Guanoco en Monagas. Es por eso que la compañía

Bermúdez Company decide apoyar y financiar el derrocamiento del gobierno de

Cipriano Castro, antes que pagar los impuestos. Este acto subversivo va a estar

liderado por un banquero conocido en Venezuela, Manuel Antonio Matos y por un

representante de la empresa. Estos dos personajes viajan a parís y Londres, en

donde compran fusiles y municiones, también compran el .Vapor Ban Right", en el

que van a transportar las armas a Venezuela. Se inicia una sangrienta guerra

conocida con el nombre de "Revolución Libertadora", finalmente es derrotada en
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Ciudad Bolívar. Este acontecimiento señala una de las más importantes

intervenciones de una empresa extranjera en asuntos de exclusiva incumbencia

venezolana.

Las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela se rompen, pero esto

no significa que pierdan interés en los asuntos petroleros, al contrario se gesta una

nueva ofensiva, un golpe de Estado, pero ahora por medio del Vicepresidente

Juan Vicente Gómez. La dinámica polltica de la sociedad venezolana no

const¡tuye una garantfa para las inversiones de los monopolios internacionales, los

imperialistas juzgan necesario el derrocamiento de Cipriano Castro y hacer

presidente a Juan Vicente Gómez, quien ofrece pagar las deudas y entregar el

petróleo del subsuelo nacional a los consorcios de dicha industria con radio de

acción mundial.

En este sentido cabe hacer menc¡ón de una nota periodfstica de aquellos

tiempos que la retoma Rodolfo Quintero, a la cual dice así "por razones de salud el

presidente Castro sale del país para ser tratado por especialistas en el exterior;

deja encargado la presidencia a Juan Vicente Gómez, el subalterno de "mayor

confianza". Días después el New York Times, en su editorial se refiere a la

situación de Venezuela y entre otros hace estos comentarios... (sus castros y sus

revoluciones son obstáculo para el progreso comercial del país...lo mejor que

podría ocunir sería la llagada al poder de un Dfaz venezolano), el editorialista

quiere decir un dictador como el mexicano Porfirio Díaz, lo suficientemente fuerte

para mantener el orden civil y lo suficientemente sabio para dar a los venezolanos
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el sincero deseo de perpetuarlo'.23Juan Vicente Gómez asume el poder el 1g de

Diciembre de 1908. Los Estados Unidos mandan como comisionado a W. t.

Buchanan, quien estarfa a cargo de revocar la política del presidente Castro. El 13

de Febrero de 1909 se firman los Protocolos Buchanan- Gómez. Con esto se

pretende resolver satisfactoriamente todos los asuntos internacionales pendientes.

En resumen, La Bermúdez Company nunca pago los 24 millones de bolívares a

que la condenaron los tribunales venezolanos, sin embargo se le devolvió el lago

de asfalto.

La época de Juan Vicente Gómez tendrla la misma llnea polltica liberal que

su antecesor, en el sentido de otorgar concesiones a conocidos y familiares,

además de beneficiar a las empresas británicas y estadounidenses como pago a

las contraprestaciones que recibió de estas. Gómez tiene para todos una

importante porción del botfn lucrativo, además de que estas empresas petroleras

legal o ilegalmente, en base a tráficp de influencias, el soborno y las gestiones del

propio Gómez se enseñorean en Venezuela y desde entoncés comienzan a

decidir sobre este país. El gobierno presidencial de Gómez es el periodo de

instalación del negocio extranjero de los hidrocarburos, a su vez Gómez deja de

ser el representante típico de la aristocracia feudal venezolana y se va

convirtiendo cada vez más en el obediente gestor de los intereses petroleros

norteamericanos en Venezuela. Por lo tanto en el régimen de Gómez se abre una

nueva época para Venezuela: la época de la colonización y del imperialismo. Todo

esto sucede durante un periodo en que las destrucciones ocasionadas por la

Primera Guerra Mundial, aumentaron ¡ntensamente los requerimientos del petróleo

" tbid., p. ea.
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y para abastecer ese expans¡vo mercado, los recursos petroleros venezolanos

fueron la manzana en discordia de los consorc¡os internacionales yanquis y

británicos.

Por otro lado, cabe mencionar que ya se empezaba a hablar de una

empresa petrolera venezolana; y por supuesto, no podía ser otro que el General

Gómez quien estaría detrás de este proyecto, apoyado de sus más cercanos y

fieles servidores, que le servirían de testaferros para asl poder desviar la atención

y hacerles creer a los venezolanos que la nueva empresa petrolera seria en

beneficio de ellos y no como era en realidad, una empresa propiedad del General

Gómez. En este sentido, para el año de 1923, el negocio de las concesiones

extranjeras es altamente remunerable, y si además lo acompañas de una

ideología nacionalista, diciendo que el petróleo venezolana está siendo explotado

desde sus inicios por compañfas extranjeras, el negocio se vuelve altamente

rentable y lucrativo. sobre esto, Pedro Mejía menciona lo siguiente 'Juan Vicente

Gómez, utilizando a su hombre de confianza Roberto Ramírez, y a los doctores de

ar¡stocráticos apellidos Lucio Baldó, ingeniero y Rafael González Rincones,

medico, promueve y constituye la Compañía Venezolana de petróleo (CVp). La

empresa @mo se comprobó posteriormente, era (la empresa del General Gómez),

y su papel consistía en defraudar a la nación y enriquecer al propio Gómez".2a

Está por demás mencionar que esta legislatura brindarfa un gran apoyo en

el campo de la especulación, ya que con el solo empleo de un grupo de geólogos

y gracía al apoyo incondicional del General Gómez pudieron monopolizar en la

Republica las concesiones mejor ubicadas para después venderlas a las

'n tbid., p. to3.
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compañías extranjeras. Por eso es claro que la nueva compañla petrolera

nacional, solamente serviría de intermediaria entre las compañías extranjeras

explotadoras y el Ministerio de Fomento.

No todos pensaban igual. Un hombre de probada honestidad y de un pleno

patriotismo estarfa a cargo del Ministerio de Fomento, su nombre Gumersindo

Torres (Médico), dos veces Ministro de Fomento, y dos veces derrocado y

derrotado por las compañlas extranjeras. Miembro del gabinete presidencial del

Dictador Gómez; Torres sugiere que el Estado venezolano debe obtener mayores

beneficios económicos del naciente negocio petrolero, pero existe un gran

problema, 'no sabe de leyes petroleras y se pone a estudiar,', este prepara y hace

promulgar por el congreso la "Ley de Hidrocarburos y Demás Minerales

Combustibles, el 30 de Junio 1920". Esta serla la primera ley petrolera de

Venezuela, que comienza a ordenar la explotación del petróleo en el país. por su

parte, las compañías petroleras reaccionan, se agrupan y logran modificar la ley,

obteniendo mejores condiciones en una nueva reglamentac¡ón. para esto, se

presiono fuertemente a Gómez, por el simple hecho de no adquirir nuevas

concesiones. Todo esto concluye dos años después, el 13 de Junio de 1922,

debido a que el congreso aprobó una nueva legislación petrolera redactada por las

propias compañías petroleras a través de uno de sus abogados, el Doctor Rafael

Hidalgo Hernández, esta denota sufrida, dejaba el camino abierto a la conquista

de los mejores territorios petroleros venezolanos. sobre esto Rómulo Betancourt

escribe en su libro lo siguiente: 'Gómez llamo a los gerentes de las compañfas y

les dijo: ustedes conocen de petróleo y nosotros no; redacten la ley que debe regir

43





esta industria. Es decir, que los ratones fueron convocados para repartirse el

queso que iban a devorar glotonamente".25

En '1929 es designado nuevamente Ministro de Fomento, el Médico

Gumersindo Torres, en esta ocasión su labor no pasará desapercibida; Crea el

Servicio Técnico de Hidrocarburos para supervisar de cerca en los propios

campos las operaciones de las compañías petroleras en particular (la standard oil

y la Royal Dutch shell), se trataba de proteger más eficazmente los intereses de la

nación en la industria petrolera; Además gestiona numerosos reclamos de los

trabajadores y obt¡ene nuevos ingresos para el fisco por el pago de impuestos que

las compañías habían dejado de pagar. Aunque Venezuela tiene años

produciendo petróleo, solo ahora y por iniciativa del Ministro, se envía a seis

ingenieros venezolanos a especializarse en el área petrolera y de refinación, en

las universidades norteamericanas (universidad de oklahoma); Estas y otras

iniciativas generan recelo y malestar en las compañías que logran la salida del

Ministro Torres, por lo tanto las empresas petroleras continuaron ampliando su

poder económico y polltico en Venezuela. una frase célebre de Gumersindo

Tores, en clara alusión a las compañías petroleras en lo que respecta a la

explotación del petróleo es sin duda alguna la siguiente: 'las compañías se llevan

el petróleo y el gobiemo les paga para que se lo //even". Gumersindo Torres murió

en 1947.

Es importante aclarar que en er año de 1g2g se da er primer pasó de ra

explotación ya que se exportaron cien millones de barriles de crudo. Esto debido a

que ya habla estallado el famoso Baroso Número 2, en el Zulia. En consecuencia
tt 

Esta frase fue tomada del per¡odista norteamer¡cano clarence Hom, quien la publicó en el número de
Mano de 1949, de la revista capltalista Fonune.





comienzan a declinar las exportaciones clásicas tradicionales, el café y el cacao.

Por lo tanto como Nación y como Estado, Venezuela empieza a depender de solo

un hilo, el hilo petrolero.

La crisis económica del año 29, afecta la producción petrolera mundial; en

Venezuela nuevos campos petroleros son descubiertos, además se term¡nan

obras de infraestructura petrolera, la Standard Oil Venezuela inaugura la Refinería

de Caripito en 1931; Al otro extremo del país al sur del Lago de Maracaibo la

Colon Development, instala un oleoducto de 145 kilómetros, el más largo para ese

entonces, que une los campo de Tarra con el lago de Maracaibo su construcción

ha sido difícil y peligrosa, es una zona que desde 1915 cuando se realizan las

primeras perforaciones, se entablan repentinos combates con los indios motilones.

Para el año de 1934, los Estados Unidos devalúan su moneda y en

Venezuela se discute qué hacer frente a esta medida; finalmente el Bolívar se

recupera frente al dólar, los precios de los productos venezolanos se encarecen lo

que dificulta su exportación; la crisis agrícola se acentúa, mientras que el petróleo

impone su ritmo a la economía. Venezuela cuenta con más de mil pozos

productores de petróleo, ubicados principalmente en la región del Zulia, además la

mayor fueza de trabajo es criolla y las cuadrillas de perforadores comienzan a

estar formadas por nacionales.

A la muerte de Juan Vicente Gómez en el año de 1935 le sucede en el

poder el General Eleazar López Contreras, quien hasta entonces había sido

Ministro de Guerra y Marina en el régimen gomecista. Le siguen manifestaciones y

actos de v¡olencia en las principales ciudades del pals, esta ¡ra y rabia se desata

con particular violencia en los poblados petroleros, ya que la imagen de la
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industria petrolera está vinculada al férreo dictador Gómez. Venezuela comienza a

vivir acelerados cambios; el tema petrolero no será más un tema exclusivo de los

círcu&cs y amistades de poder, empezará a ser un asunto público y va a generar

diversos debates. López Contreras toma algunas medidas nacionalistas, en

primera instancia nacionaliza el ferrocarril caracas-La Guaira, también el rescate

del puerto La Guaira y en sus comienzos amplla la libertad de prensa, pero por el

contrario reprime a la Federación de Estudiantes de Venezuela (FEV), aremete

contra los partidos políticos democráticos y revolucionarios y en contra de las

organizaciones sindicales.

Para finales de 1936, miles de trabajadores petroleros de la región Zuliana

se declaran en huelga, ahora organizados en s¡nd¡catos que la reciente ley del

trabajo permite; Los reclamos de los trabajadores son múltiples, van desde el

reconocimiento por parte de las compañías de los sindicatos recién constituidos,

hasta el suministro de agua potable frla y potable en los centros de trabajo.

Después de 39 dÍas de huelga, el presidente Eleazar López contreras decreta la

finalización del paro, los obreros regresan a sus labores con el aumento de un

bolívar diario a su salario y la obligación de las empresas de dotar con agua frta

los centros de trabajo. Este conflicto marca pauta en la historia sindical

venezolana.

En el año de 1937 se empieza a dar la eliminación de los partidos populares

y clandestinos, tales como el Partido Democrático Nacional (p.D.N.), que se

convertirla en Acción Democrática; Además la expulsión de líderes sindicales bajo

la acusación de comun¡stas. Entre los exiliados se encontraba Rómulo Betancourt,

el cual se encargo de posteriormente demostrar lo equivocado que estaba López





contreras, ya que en su época de estudiante y como presidente de Venezuela,

demostró ser el más anticomunista, además de ser el político que por mantenerse

en el poder estuvo siempre dispuesto a representar y defender en Venezuela los

intereses económicos y políticos de los inversionistas norteamericanos.

Hubo más legislación petrolera, en los años de'1936, se aprobó una nueva

ley de hidrocarburos muy semejante a la de 1935, aunque se legislaba

favorablemente a los trabajadores Venezolanos y se creaba la figura de .ventajas

especiales", mediante las cuales el gobierno podía obtener mayores ingresos que

los señalados en la ley como impuestos.

En 1938, el gobierno para aumentar su participación en los beneficios de la

industria, dicta una nueva ley de hidrocarburos por medio de otro gran venezolano

a la hora de defender los intereses del país, el doctor Néstor Luis pérez, el cual

establecía que el impuesto de explotación se aumentaria al 15o/o para las tierras

del Estado y al 160/o para las tierras de propiedad particular o municipal. Es esta

ley la que legisla sobre el tipo de cambio que mejora la posición y promueve un

mayor ingreso de divisas al pafs. Se establece que en las concesiones que

paguen regalías del 167o la nación retribuirá al propietario del teneno oon el %lo/o y

con otro lzo/o a la municipalidad del distrito donde este localizada la concesión.

Además en ese proyecto de Ley se limitaban las importaciones de las compañfas

exonerables del pago de impuestos aduaneros.

Durante la década de los años treinta, Venezuela se mantiene como el

tercer productor del mundo detrás de los Estados Unidos y la Unién Soviética, el

petróleo extrafdo del subsuelo venezolano representa el 9yo de la producción

mundial. Esta alta producción es sostenida por los nuevos yacimientos del oriente
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venezolano, no obstante la mayor producción petrolera proviene de la cuenca del

Lago de Maracaibo.

Para entonces finaliza la década de los años 30 y Venezuela produce más

de 500 mil barriles de petróleo diarios, las compañfas precisadas por las nuevas

normativas legales intensifican sus inversiones en infraestructura y en servicios

sociales para los trabajadores; el nrimero de carreteras construidas por las

petroleras aumenia y lo que al principio era una travesla para poder acceder a los

cámpos term¡nan por convenirse en parte importante de la red vial nacional. por

otro lado, ya son miles los trabajadores que habitan en los campos petroleros

donde se fundan escuelas para sus hijos, estos centros poblados cuentan con

dispensarios y algunos con hospitales, se intensifica la capacitación técnica del

personal obrero venezolano supliendo la demanda de trabajadores especializados,

que la industria petrolera en expansión requiere. En este sentido, la lejanía de los

campos petroleros exige la instalación de centros de abastecimiento conocidos

como comisariatos, donde trabajadores pueden proveerse de alimentos a menor

costo, por esta vla nuevos hábitos alimenticios se popularizan en Venezuela.

Como novedad, las empresas impulsan y desarrollan las actividades

deportivas, siendo el beisbol y el atletismo los deportes de mayor popularidad.

Después las empresas organizan olimpiadas anuales, son enfrentamientos

amistosos entre los trabajadores de las diversas regiones petroleras del país.26

tu 
Para tener una vls¡ón más general de los diversos sectores en Venezuela, vea el Documental "El reventón,

los inicios de lo producción petrolero en venezuelo (7883-7943) de ld cotecc¡ón Cine Arch¡vo Sollvor F¡lms'.





2.- La coyuntura de la ll Guerra Mundial (1939-1945)

rExco

lnmediatamente después de la expropiación petrolera llevada a cabo por el

presidente Cárdenas, el 18 de marzo de 1938, se vivieron años de presiones

polfticas y económicas por parte de las empresas extranjeras que habÍan sido

expropiadas y en menor grado por el gobierno de los Estados Unidos. Estas

presiones se debieron en gran parte porque las empresas extranjeras no querlan

perder su status quo petrolero, dentro de México y a nivel mundial.

Es por eso que la dec¡s¡ón de Cárdenas de expropiar las compañías

petroleras junto con la reforma agraria, fueron en su tiempo las mejores decisiones

tomadas por él; además este hecho daría paso por un lado ,,al nacimiento de la

independencia económica de México", por otro lado, a la "consolidación del

espíritu nacionalista'.

El general Cárdenas y sus políticas reformistas encontraron varios

obstáculos durante los primeros años de vida independiente de la industria

nacionalizada.

En un primer momento la industria nacionalizada, tuvo que afrontar el retiro

de los técnicos, la decisión de impedir las ventas de crudos al erterior, los ¡ntentos

por evltar que el pals adquiriera los equipos y los materiales necesarios para la

operación de la industria. Junto con la estrangulación económica a que se vio

sometida la industria petrolera nacionalizada en sus primeros años, existfa la

convicción, de parte de las compañfas extranjeras expropiadas, de que los

mexicanos estaban incapacitados técnica y económicamente para openr e
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impulsar a la industria petrolera nacionalizada. Han sido muchos los problemas

que se tuvieron que vencer, sin embargo en su oportuna y gradual solución estriba

una de las claves del poderoso desarrollo económico iniciado al finalizar la década

de los treinta. "Y al respec,to, es preciso insistir en que d¡cha solución ha sido

posible grac¡as a la unidad entre el pueblo y el gobierno y la firme decisión de éste

por alcanzar la independencia económica... por eso la industria petrolera, junto con

la reforma agraria, es la base de nuestro desanollo económico".27

Particulannente, Petróleos Mexicanos que presidió el lngeniero Vicente

Cortés Herrera, tuvo que enfrentar un sin número de dificultades, pues la Standard

Oil of New Jersey y la Royal Dutch Shell, declararon un boicot en contra de la

economía mexicana, por lo que no habfa mercado para nuestro petróleo, no se

podfan conseguir refacciones para las destartaladas instalaciones que dejaron las

compañías, no se contaba con el número suficiente de técnicos para manejar la

industria, no había tetraetilo de plomo para elaborar las gasolinas con el debído

índice de ocitano, no se podla conseguir algunas materias primas de vital

importancia para la industria, etc. Por lo tanto las compañías creyeron que con

esta presión el fracaso de petróleos mexicanos era inminente y que estas

regresarlan en tre¡nta días. Desgraciadamente para ellos, no contaban con la

devoción y patriotismo de obreros, ferrocanileros, técnicos y administradores

quienes realizarían esfuezos titánicos para conservar este patrimon¡o.

Otra oposición interna que tuvo la industria nacionalizada y el general

Cárdenas fue la de Satumino Cedillo el cacique de San Luis Potosi y ex secrelario

de agricultura. Para un mejor entendimiento de su rebeldía daré un breve recuento

2'González 
Casanova, Enrique, El petróleo de México, Enr¡que González Casanova, Agustín Acosta, Méx¡co,

Secretar¡a del Patrimon¡o, 1963, Pá9. 28.
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de su relación con Cárdenas y el distanciamiento de este. La ofensiva contra

Cedillo que comenzó en la primavera de 1937, tuvo como primer objetivo divorciar

el aparato político y administrativo formal de la estructura caciquil. Las

organizaciones obreras y el partido oficial serían los instrumentos de esta política

presidencial que arrancarfa a Cedillo su control sobre los cargos de elección

popular. Se rompería entonces la hegemonla que por más de una década había

logrado el cacicazgo sobre el poder legislativo y las presidencias municipales. Ello

coincidió además, con la salida de Cedillo del gabinete es decir, con su

rompimiento def¡n¡t¡vo con Cárdenas.

Uno de los problemas centrales entre Cedillo y Cárdenas era el control

sobre la tierra; por eso Cedillo se oponía abiertamente al programa agrario

Cardenista. En este sentido, lo realmente decisivo desde que Cedillo salió del

gabinete fue la neutralización de su poder armado. El gobierno federal se decidió a

una acción drástica al recibir informes de que Cedillo pensaba rebelarse el l6 de

Septiembre de 1937. El hecho de que Cedillo perdiera su hegemonía militar sobre

San Luis provoco resultados contradictorios: lo debilito considerablemente pero

también lo empujó hacia la rebelión. Siguiendo estas líneas Romana Falcón

agrega 'el cacique no pudo permanecer pasúo ante lo que era el fin de su feudo y

con sesenta años a cuestas, enfermo y casi sin poder, cons¡deró como una

cuestión de honor más emotiva que real, la necesidad de hacer algo en contra de

Cárdenas, para no permitir que se burlaran de él...Cedillo se veía a sí mismo
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como la cabeza imprescindible de la heterogénea oposición de derecha y siguió

con sus aprestos bélicos a pesar de su evidente debilidad".28

Referente a la rebeldía de Cedillo contra Cárdenas y la expropiación se

crearán varios mitos, de los cuales mencionaré sólo los más sonados; se

mencionaba su íntima relación con las empresas petroleras; además de que tenfa

vínculos cercanos con los camisas doradas; en Guanajuato donde tenía relaciones

con la nueva avanzada de los cr¡steros.

Por lo tanto es de suponer que las empresas amerícanas e inglesas veían

con agrado a quienes buscaban la caída de Cárdenas. Sin embargo el hecho de

que Washinglon no viera el derrocamiento del régimen como la mejor forma de

resolver sus diferencias con México, limito decididamente la posibilidad de éxito de

quienes, como Cedillo, pensaban oponerse por la fueza a sus reformas. Entonces

los verdaderos obstáculos para que las empresas petroleras fueran más allá de un

mero apoyo circunstancial fueron la falta de apoyo del gobierno norteamericano y

la debilidad militar de Cedillo.

Contrario a esto, la previsión de los petroleros se cumplió parcialmente,

cuando por fin se materializó la rebelión cedillista, el 18 de Marzo de 1938, pero no

tuvo la magnitud ni la fueza que esperaban. Lamentablemente esta rebelión seria

abortada ya que Cedillo no contaba con el apoyo campesino y los pocos

campesinos que le iban a ofre@r su apoyo, el mismo las regresaba a sus pueblos

pues para él era un "asunto personal', con Cárdenas.

'" Falcón Vega, Romana clor¡a, Revoluclón y Cociqu¡smo: Son Luis potosí, 1g1}-1g38, Méx¡co, El Colegio de
Méx¡co, 1984 Pá9.255.
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Finalmente, el 26 de Mayo de 1938 Satumino Cedillo inició su penoso y

ultimo peregrinar por la sierra que conocla acompañado solo por un pequeño

grupo que incluía a varias mujeres. A fines de ese año se supo que cedillo estaba

muy enfermo y que trataba de entrar a los Estados unidos, donde vivfa su familia;

'el 9 de Noviembre el gobierno federal anuncio oficialmente que cedillo había

negociado su entrega y el presidente aseguró que de ser cierto se le daría

amnistía y que tropas federales lo acompañarían hasta la frontera. sin embargo

Cedillo nunca se rindió".2e

saturnino cedirro fue muerto ef Í de enero de 1g39, junto con su hijo y un

sirviente, por las tropas federales, debido a la traición de dos de sus compañeros.

Los traidores llevaron a los federales al sitio donde dormfa el general y quizá fue

prec¡samente uno de ellos quien le dio el tiro de gracia.

cabe mencionar, que a ro largo der periodo cardenista (rg34-1940) se

llevaron a cabo importante procesos poríticos; avanzó notabremente ra

centralización política y militar a nivel nacional y se expandieron las bases sociales

de apoyo al gobierno central mediante la organización de los trabajadores. Todo

ello sirvió al presidente cárdenas para poner a los poderíos locales (caciques)

ante la opción de eregir entre adecuarse a ra nueva presencia der centro,

reduciendo su autonomfa o desaparecer. Cedillo no cedió; eligió seguir luchando

por lo que él consideraba un derecho regrtimo ganado con ras armas. Regir ros

destinos potosinos y mantener en pie el arregro que habfa estabrecido con sus

agraristas, hacia los cuales mostró siempre un gran sentido de responsabilidad.

" tb¡d., p. 269.
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Su decisión puso al cac¡cazgo potosino ante la imposibilidad estructural de

adecuarse a las nuevas reglas del juego.

En el año de 1938, no solo tuvo lugar la expropiación petrolera, sino

también la reorganización del Partido Nacional Revolucionario (pNR), creado por

el general Calles; La necesidad de contar con un sólido frente político ante las

amenazas de subversión y el interés de llevar adelante el programa de reformas,

fueron los motivos que dieron paso al Partido de la Revolución Mexicana (pRM).

El nuevo partido tuvo carácter masivo y corporativo; La estructuración del partido

fueron esencialmente cuatro sectores (el sector obrero, el popular, el campesino y

el mil¡tar), esto a su vez permitió al presidente mayor control de la situación polftica

del pafs.

El éx¡to de la expropiación, en el plano interno, no dependió únicamente de

la habilidad del régimen para neutralizar a la oposición, sino de su capacidad para

mantener a flote un enorme complejo industrial a pesar de la escasez del personal

capacitado. En lo que respecta a la relación del gobierno con el Sindicato de

Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), en los primeros años

de vida independ¡ente surgió un problema interno entre los líderes obreros y el

Estado, sobre quien debla administrar y controlar la industria nacionalizada. con el

laudo de 1938, ganado por el Estado, se exigía el cumplimiento inmediato de

todas las prestaciones que este obligaba. Tras una serie de amenazas de huelga y

ciertos actos de sabolaje, el gobiemo logro imponer su punto de vista.

Lo gue argumentaba Cárdenas entre otras cosas, era el aumento

injustificado de trabajadores petroleros, ya que habfa aumentado de 15,g95 a

22,206, debido a las maniobras sindicales. Por lo tanto, el presidente exigió el





despido de 2,592 trabajadores contratados innecesariamente, además de la

devolución de 22 millones pesos perdidos por incompetencia y conupción. pEMEX

presento ante la Junta Federal de conciliación y Arbitraje (JFCA), un "conflicto de

orden económico'. Como era de esperar, a fines de ese año, la JFCA, aprobó la

reducción del número de obreros y de los salarios.

Para finalizar este punto diremos que además del boicot total de las

empresa§ en contra de México, se inició también una campaña de prensa en los

medios impresos norteamericanos, europeos y mexicanos. La standard oil co. de

New Jersey, auspicio ra pubricación de una revísta que se [amó "The Lamp"; En

esa revista se difamaba a México diciendo que México se hallaba incapacitado

para pagar, además de exigir cifras exorbitantes por el pago de sus bienes

expropiados. otra revista "The Aflantic Monthl/, mencionaba que el petróleo que

no podía venderse en México, corrfa en arroyos hacia er mar; tamb¡én que se

habían rentado aeródromos a los fascistas.

En México, sare a circuración ra revisra mensuar "Er Economista,, pagada

por empresás petroleras esta también se encargó de reproducir las mismas

tonterfas que las demás revistas mencionaban. por último se ,recordaba 
en forma

agria la falta de pago de indemnizaciones por las tierras expropiadas a ciudadanos

norteamericanos, resultado de la reforma agraria. El gobierno de México contesto

que el secretario de hacienda esperaba a los representantes de las compañfas

petroleras para fijar er monto der pago por ra expropiación. previo avaruó de ros
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bienes de las empresas. Ninguna de las empresas en aquellas semanas, se

presentó a discutir con el representante del gobierno federal".3o

Cárdenas haría frente a dos problemas claves: las negociaciones con los

petroleros y la segunda guerra mundial. En lo que respecta a la negociación con

los petroleros cabe mencionar, gue a fines de 1939, el congreso mexicano aprobó

una ley que declaraba inalienable e imprescindible el derecho del Estado

mexicano sobre los hidrocarburos. La industria petrolera fue declarada de utilidad

pública, por lo cual los petroleros mexicanos (pEMEx), adquirió la preferencia

sobre el uso del suelo en relación a cualquier otra, prev¡a indemnización a los

superficiarios. La ley también señalo que podían explotar el petróleo dependencias

o empresa§ gubemamentales o particulares, pero siempre que fueran mexicanas

o el gobierno tuv¡era interés mayoritario en ellas. Los petroleros nunca llegaron a

aceptar el derecho de México a expropiar sus propiedades, sobre todo porque el

gobierno se negó en principio a discutir la posibilidad de compensarlas por el

combustible que aún permanecla en el subsuelo y que consideraban parte integral

de sus posesiones. Esto a la aunado a la falta de un pago pronto y adecuado; por

tanto la única solución posible era la devolución de sus propiedades.

Esta insistencia en la devolución como única sorución buena, se debe

principalmente a que el ejemplo mexicano se extendería a otras regiones de

América Latina, donde los intereses petroleros eran realmente importantes. Desde

un principio, el gobierno mexicano anunció que estaba dispuesto a indemnizar a

las empresas expropiadas, pero no inmediatamente, como lo exigía el gobierno

estadounidense, s¡no dentro del periodo de 10 años dispuesto por la ley de
e Basurto, JorBe, El conflicto tnterndc¡onal entomo al petróleo de México, México, s¡glo xxr, 1980, 2!
ed¡ción, Pá9. 158-159.





expropiaciones y entregando petróleo como parte del pago. por otro lado, al

producirse la nacionalización del 18 de mazo de 1939 el presidente de los

Estados unidos, Franklin Delano Roosevelt, reconoció inmediatamente el derecho

que México tenía para hacerla, aunque no estuvo dispuesto a aceptar que la

indemnización fuera pagada de acuerdo con la legislación mexicana, es decir, en

un plazo de 10 años.

En generar, Rooseven no dio muestras de querer sacrificar ro más por ro

menos: la unidad del sistema interamericano en los momentos en que se perfilaba

un conflicto mundial, a cambio de la devolución de los bienes de las compañías

petroleras. Rooseveh se vio ante una disyuntiva: o bien presionaba seriamente a

México haciendo a un lado sus propósitos de solidaridad continental o aceptaba el

éxito de la expropiación. Fue así como, contra ros deseos de ros petroreros, el

presidente norteamericano aceptó casi desde el principio que la indemnización

debería hacerse sóro teniendo en cuenta er capitar invertido menos ra

depreciación, sin incruir er varor der petróreo existente en er subsuero.

Varios meses después de la expropiación, los petroleros ya habían

nombrado un representante que negociara con er gobierno mexicano, no para

evaluar las propiedades tomadas sino para insistir en su devorución. Er abogado

Donald R' Richberg, abogado estadounidense que representaba a todas ras

empresas expropiadas, incluida la anglo holandesa .El Aguila,, se reunió con el

presidente cárdenas para hacerre argunas proposiciones que permitieran que se

estableciera la paz entre compañías y gobiemo: er gobierno de México devolverra

los bienes expropiados a las compañías; estas explotarían el petróleo de México

durante cincuenta años y er gobierno de México se comprometía a que no se





elevaran los salarios de los trabajadores durante ese lapso y a no subir los

impuestos. México rechazo tajantemente el ofrecimiento.

La situación en el país no era del todo alentadora, ya que una nota con

tonalidad de protesta del Departamento de Estado, complicarÍa aún más la

situación política de México. En consecuencia, el aneglo con Sinclair era de

enorme trascendencia. si se llegaba a un arreglo con esta empresa, la tercera en

importancia (representaba el 40% de los intereses petroleros norteamericanos), se

demostraba al Departamento de Estado que se quería y podía pagar y a su vez

esto influiría en las condiciones políticas intemas. Las negociaciones con el grupo

sinclair no fueron fáciles, pero el 1ro. De Mayo de 1g40 se anunció que las partes

habían llegado a un arreglo: México enhegarfa a la empresa 8, 000,000 millones

de dólares, en 3 anualidades y petróleo crudo contabilizado a un precio menor que

el del mercado internacional, hasta completar el equivalente a 20, 000,000 de

dólares,

Jorge Basurto abunda sobre los documentos que se firmaron con Sinclair y

dice 'uno de los documentos que debla firmar sinclair tenía una última cláusula

que decía substancialmente: el pago que se hace a la Consolidated Oil

Corporación, se deriva de la expropiación de sus bienes, llevada a cabo por el

gobierno de México en uso de su soberanía. Allf se presentó el último

inconveniente. sinclair le dio instrucciones a Hurley en el sentido de que aceptaba

todas las cláusulas de los convenios, pero que no estaba dispuesto a aceptar la

última relativa a la expropiación, que proponía en cambio, que se substituyera la

cláusula diciendo que la suma que se pagaba era por compra que hacia el
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gobierno de todos sus bienes en México. eue no se usara la palabra

expropiación'.31

Para esto, México aprovechó la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial,

ya que este conflícto llevarla a los Estados unidos a buscar un arreglo con México.

En pr¡mer lugar, el gobierno estadounidense deseaba impedir un

resquebrajamiento de la unidad hemisférica; en segundo lugar, cierta colaboración

militar y económica, debido principalmente a la necesidad de defender el canal de

Panamá. El mandato de resolver a la mayor brevedad posible el conflicto creado

por la expropiación, para cerrar filas a posibles pel¡gros fascistas estaba en las

manos del embajador Dan¡els. El objetivo final era fortalecer la .unidad y

solidar¡dad continental". Fue entonces cuando el departamento de Estado y el

gobierno estadounidense empezaron a dar muestras de una menor hostilidacl

hacia el régimen de México.

cuando el periodo de cárdenas llegaba a su fin el embajador Daniels, instó

al presidente Roosevelt a dar una solución definitiva al conflicto con México, pues

de lo contrario Pan América perderla la fe en la política de la ,,Buena Vecindad,.

Por eso Estados unidos comprendía ra necesidad de ilegar a un a,egro con

México que probara, ante este país y ante toda Hispanoamérica, ra sinceridad de

su política externa de buen vecino.

Fue en el año de i940 cuando ras presiones por parte der Departamento de

Estado, llegaban a su parte más baja. por ro tanto er presidente Roosevert,

adoptarfa una actitud más conciriadora; rechazando pranes de intervención

armada; además desarentó posibles intentos de apoyo a reberiones ant¡

" rbid., p. t66.
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carden¡stas; aconse¡o a las compañfas a aceptar la expropiación y entrar en

negociaciones con México. En este sentido, la suspensión de las compras de plata

por el departamento del tesoro y la provocación de una baja del precio mundial de

este metal, fueron la respuesta inmediata a la expropiación para tratar de

conseguir tanto la disminución de los ingresos gubernamentales como el

debilÍtamiento de la moneda mexicana. La presión económica norteamericana se

extendió también a otros campos; se suspendieron abruptamente las

negociaciones para la f¡rma de un tratado de comercio con México; se vetaron

créditos que destinaba el EXIMBANK, y se sugirió a la banca privada

norteamericana la conveniencia de abstenerse en otorgarlos; al mismo tiempo se

volvió a insistir en la necesidad de resolver el problema de las reclamaciones por

expropiaciones agrarias y por daños causados a propiedades norteamericanas

durante el movimiento armado.

El gobierno mexicano pudo contrarrestar hasta cierto punto el efecto de

estas presiones gracias a la coyuntura mundial y a la competencia que existía

entre algunas empresas norteamericanas. En este sentido, cabe señalar, que la

mayoría de los propietarios de las minas de plata eran norteamericanos, por lo

tanto cualquier acción por parte del gobierno estadounidense los afectaba

directamente. Es por eso que estas empresas hicieron todo lo posible para que el

gobierno rectificara en su actitud.

Blanca Torres hace mención en esto 'la tensa situación mundial, permitió a

México, vender petróleo a los países del eje (Alemania, ltalia y Japón), esto con el
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fin de contrarrestar el embargo petrolero. A cambio de petróleo se recibiría equipo

alemán para la industria expropiada, además de rayón italiano y frijoljaponés',.32

Alemania e ltalia decidieron que valla la pena adquirir combusüble a un precio casi

507o menor eue el prevaleciente en el mercado mundial. Fue la crisis mundial que

habla venido desanollándose desde principios de la década de los treinta, la

circunstancia que permitió a la industria petrolera mexicana contar con mercados

externos no estadounidenses. si bien cárdenas se mostró reacio en un principio a

tratar con estos países, el cerco tendido a su alrededor no les dejo otra alternativa.

Lorenzo Meyer menciona "er mercado mundiar quedo controrado por las

compañfas afectadas en la expropiación y la carencia de una flota petrolera hizo

imposible que el país compitiera con la enorme red de distribución de estas

empresas en el extranjero". 33

Por lo tanto ar aumento en er consumo ¡ntemo que trajo consigo er naciente

desarrollo económico del pals, acelerado por el conflicto mundial, absorbió la

mayor parte de los hidrocarburos producidos en los campos petroleros nacionales.

El giro que para entonces había tomado ra segunda guerra mundiar, er acuerdo de

Noviembre de 1941 y er avarúo de ese año, así como el precedente sentado por el

arreglo sobre indemnizaciones a los teratenientes norteamericanos afectados por

la reforma agraria, permitieron que en 1g42 se flegara finarmente a concertar un

acuerdo sobre la forma y el monto que habría de tener la indemnización a las

compañías petroleras que aún se negaban a llegar a un aneglo con las

autoridades mexicanas. Los términos de este convenio fueron obra de una

32 Torres, Blanca, Histor¡o de ro Revorucrón Mexicono. petiodo 7g4Lrgs2, Méx¡co en ro segundo Guerm
Mundiol, Méxlco, El Colegio de México , tg7g, pág.14.
" tbid., p. zst.





comisión mixta, nombrada por los gob¡emos interesados, que inició sus labores en

enero y entregarfa su informe el 17 de abril de 1942, poco después del ataque a

Pearl Harbor; esta comisión presentarfa sus conclusiones: México debería pagar a

las empresas norteamericanas aún no indemnizadas (la Standard O¡D 24,OO0,OOO

de dólares en un plazo de cuatro años, entre 1943 y .t947; formalmente, el

problema petrolero con los Estados Unidos quedó concluido y finiquitado

económicamente.

Estaba pendiente el arreglo con la empresa británica el Aguila, esta se llevó

a cabo en dos periodos presidenc¡ales; uno con el presidente Avila camacho y el

otro periodo con Miguel Alemán. En lo que respecta al periodo de Avila camacho,

cabe mencionar que en 1941 , Gran Bretaña nada ganaba manteniendo

suspendidas las relaciones diplomáticas con un país que como México, se

inclinaba abiertamente por los aliados. por lo tanto en ese mismo año se

normalizaron las relaciones anglomexicanas con el problema petrolero aún

pendiente.

En el periodo de Miguel Alemán llega como negociador británico Vincent

charles llling en el año de 1947. v¡ncent charles y Antonio J. Bermúdez (director

de PEMEX en ese entonces) llegan a un acuerdo sobre el monto que se debería

pagar a el Aguila por sus bienes expropiados, g1, 2s0,000 mifiones de dólares, a

pagar en 15 años. El 29 de Agosto de 1947 finalmente se firmó el convenio en el

cual se reconoció los bienes expropiados. con este acuerdo terminaba la

controversia petrolera, en lo que respecta al ciclo de inversión extranjera directa

en la industria petrolera mexicana. En suma, México quiso y pudo pagar.
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Para cerrar este periodo de negociaciones con las empresas petroleras

retomaré una gráfica de Antonio J. Bermúdez, al cual le he agregado un par de

datos.s

MONTO Y PROPORCIÓN DE LAS INDEMN¡ZACIONES

Compañfa Pago en años Millones de

dólares

Porcentaje %

(1)

Porcentaje %

(2)

Grupo Sinclair 2 20,500,000 16.123 9.216

Grupo

Standard Oil

4 23,995,991 18.873 18.502

Otros 1,400,000 1.101 r.692

Grupo Aguila 15 81,250,000 63.903 70.590

Total 127,145,991 lOOo/o 'looo/o

Estas cifras oaqadas a las emDresas s()n sin el 3% de inlerés anual pactado en 194

(o/01, del monto total) (%2, representación en la industria)

pagadas a las empresas

4 Antonio.,. Bermú dez, Lo polltico peüolero mex¡cono, México, Cuadernos de Joaquln Mort¡Z, 1976, Pág. 48.
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2.-La coyuntura de la ll Guerra Mundial (l939-f 9¡§)

Venezuela

El año de 1936 es uno de los más importantes y de más significación en la historia

de Venezuela, pues marca la separación de dos ciclos, de dos palses; el de antes

de 1936 y el que ha venido delineándose desde entonces. Es la línea desde

donde comienza a germinar un nuevo país, donde se inicia un nuevo proceso de

evolución y transformación en todos los campos del quehacer humano, en lo

polltico, económico, social, cultural, militar, industrial y en los medios de

comunicación.

En este sentido, la redefinición internacional del marco de sus relaciones

con los demás países en particular los Estados Unidos, Venezuela concretada en

una nueva reinserción internacional, esta vez al sistema hegemónico

norteemericano, se llevo a cabo en dos procesos:

El primero de 1939-1941, los dos últimos años de la administración del

General Eleazar López Conteras, en la que tiene lugar el desenlace de lo que se

llamó la 'fase de dependencia compartida', entre Europa Occidental (Gran

Bretaña, Francia y Alemania) y los Estados Unidos; época de transición

relativamente prolongada, cuyos orfgenes se remontaban de finales del siglo XIX a

inicios del siglo XX.

El segundo de 1941-1945, abarca la administración del General lsaías

Medina Angarita, que constituye el denominado "pórtico de la dependencia

exclusiva con los Estados Unidos'. Por lo tanto es a través del componente

político-militar que se concreta la nueva situación redefinitoria y reincersiva
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internacional de Venezuela. De este modo, serán la seguridad política y la defensa

milltar las cuestiones entorno a las cuales giraran las relaciones intemac¡onales

entre los Estados Unidos y Venezuela. Por tanto, el elemento decisivo en esta

nueva situación fue el petróleo; y fue esta circunstancia la que orillo a la

administración del General López a la firma del tratado de reciprocidad comercial

con los EE.UU. Además también la cuestión de la seguridad hemisférica, fue el

determinante de la nueva reorientación de la acción exterior venezolana.

Para poder entender el porqué se habla de una redefinición internacional

venezolana en el ámbito de solidaridad hemisférica mencionaré lo siguiente.

En lo que respecta a lo que se le llamo 'neutralidad comprometida', la neutralidad

que hasta ahora habfa sido una polltica de aislamiento es ahora en América

expresión de una política de solidaridad internacional con los Estados Unidos,

cuya ventaja sobre el resto de sus tradicionales competidores por la hegemonía

latinoamericana era ya notoria para comienzos de la segunda guena mundial. En

cuanto a su evolución, si aquella la del año de 1914 termino en una plena

solidaridad con los aliados; ésta concluyó la de 1939 con una sujeción absoluta a

los Estados Unidos; a partir de 't 941 que hizo de este pafs el escenario

privilegiado de la "lnternacionalidad Venezolana".

En este sentido, la seguridad nacional e internacional constituyo el centro

de preocupación y dedicación política de las relaciones EU-Venezuela, desde el

estallido de la segunda guena mundial (inicio 0l de septiembre de 1939, término

02 de septiembre de 1945). En relación a la seguridad domestica, le correspondió

al control y lucha contra las actividades nazis, el lugar más importante de esta

agenda. La segunda, la seguridad regional fue la actividad diplomática centrada en





las nuevas modalidades de diplomacia panamericana. para esto o'connor

menciona lo siguiente: "las conferencias extraordinarias son las que ocuparon un

lugar destacado (Panamá y la Habana, 1939-1949, respectivamente). por otro

lado, tres eran los problemas que ocuparlan la agenda de las relaciones político-

diplomáticas durante el proceso de reacomodo venezolano a la política

norteamericana: estos son, navegación, problemática comercial y seguridad

interna (actividad de agentes nazi fascistas),'35.

Por lo tanto, er desenrace der proceso que fievo a ra intervención de los

E.u., en la guerra, se concreto como se sabe el 07 de Febrero 1g41, con motivo

del bombardeo japonés a la base pearr Harbor, que provoco automáticamente ra

declaración de guerra de ros E.u., ar Japón er 0g de diciembre de 1g41, para

Venezuela significo iguarmente ra oficiarización de ra porítica que venía

formulando exprícitamente er presidente Medina Angarita desde mayo de rg41.

El general López contreras como er presidente Medina Angarita tenian ra

intención de que su sucesor no perteneciera ar servicio miritar ni fuera andino,

pues tenían la intención de hacer un "proyecto civirista,'. La necesidad de dejar a

un sucesor que continuara ra obra emprendida por López contreras, ilevando ar

país por los caminos de ra evorución democrática, preocupo rargamente a este,

desde finares de 1939, cuando vio que se acercaba ra fecha en que habrfa cre

entregar er mando. La premura der prazo re obrigaba a dar atención ar asunto con

la suficiente urgencia, pues se trataba de una de ras decisiones importantes y

trascendentares de su periodo; de eila dependía ra consoridación de ro hecho y ra

continuidad der proceso recién iniciado. otro asunto que también toco a López

" o'connor, Hd.,ey, Ld cr¡sis Mundior del petróteo,Buenos A¡ret Editoriar platin, 1963, pát. 153.
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Contreras fue el de reducir el periodo presidencial. En este sentido pudo lograrlo

desde el suyo, para que no hubiera dudas de la intenc¡ón que lo animaba. Se

limitaba por decisión propia a toda posibilidad de continuar en el mando, con el fin

de dar relevancia a la idea de la alternatividad republicana. Otro gesto que hizo

López Contreras fue el de quitarse el unlforme de general y vestirse de civil

cuando asumió la presidencia para dar una indicación clara, en un país de

tradición militar, de que el presidente no tenía que ser necesariamente general.

Quiso al mismo t¡empo proyec{ar una imagen diferente a la de hombre de armas

que llego ¡mpuesto por la fueza.

Recordemos que la evolución democrática iniciada por López Contreras se

profundizo con Medina Angarita y que ya bajo el mando de éste último, se hicieron

las reformas constitucionales ¡mportantes para establecer el voto directo para la

elección de los diputados al congreso nacional y se había concedido el voto a la

mujer para la elección de los consejos municipales.

López Contreras abunda sobre este tema: 'Venezuela es un país de

contradicciones donde se ha visto a un hombre de 'tendencia totalitaria", como se

dijo de Medina, convertirse en imagen de democracia, de extrema bondad y

tolerancia; a la inversa, un ex agitador marx¡sta, como Rómulo Betancourt en sus

tiempos mozos, llega a ser un prototipo de firmeza conservadora frente a las

fuezas desatadas de la extrema izquierda revolucionaria's. El 05 de Marzo de

1941, aparece en el periódico el Universal el lanzamiento de la candidatura del

General lsaías Medina Angarita, ministro de guerra y marina. Los que apoyaban a

Medina, opinaban que el General Angarita es el hombre mejor identificado con las

$ 
López Contreras, Eleazar, De lo D¡ctodura d lo Democroco, Venezuela S.A, Ed¡tor¡al Poma¡re, 3ra.Edición,

1993, Pá9.¡t80.





prácticas republicanas del actual mandatario, íntimamente compenetrado de los

grandes problemas nacionales, suficientemente probado en su lealtad a los

principios fundamentales de la justicia, del orden y de las libertades ciudadanas.

Al otro lado del Atlántico se da inicio a un enfrentam¡ento de proporciones

insospechadas: La Segunda Guena Mundial, en la que el petróleo será un factor

determinante en el curso y desenlace de los acontecimientos. La exportación del

crudo venezolano hacia Europa se ve afectada, los campos nacionales

disminuyen la producción, lo que trae como consecuencia la baja de los ingresos

económicos para el país, sin embargo Venezuela da su firme apoyo a los aliados,

y el petróleo venezolano contribuye a las necesidades bélicas de la causa

democrática:

"El gobierno del General Medina, a través del pleno conocimiento de las

necesidades nacionales diseña todo un proyecto de pafs, pensado y ajustado no

solo al momento intemo que se vivla, sino que adaptado a las reconfiguraciones

que el contexto intemacional experimentaba. Manifestaciones de apoyo al

gobierno y al candidato surgieron inmediatamente en todos los Estados. La

candidatura del candidato militar cobra enseguida el apoyo populaf3T.

El general Medina Angarita, toma posesión de la presidencia el 05 de Mayo

de 1941. Una nueva etapa de la historia de de Venezuela se habla iniciado en

aquel momento. Vivas Gallardo afirma con sus palabras lo siguiente: "El hecho

que precipitaría el endurecimiento de la posición venezolana contra la actividad

nazi en Venezuela fue el hundimiento el 16 de Febrero de 1942 del buque

37 Documental, Soldodo de ta t¡beftod, lsalos Med¡no Angarita, Caracas, 1999, de la Colección c¡ne Archivo
Bolfvar Films, 56 min.
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venezolano Monagas, además de el Bolívar (aunque este pudo salvarse) entre

otros 5 más, por parte de los submarinos Alemanes que se han internado en el

mar Caribe. Estos buques venezolanos viajan de Maracaibo a Curazao. Además

de que existe un ambiente de dificultades y desabastecimiento generado por la

guerra"s. Por otro lado, el nuevo presidente, el General lsaias Medina Angarita,

anuncia cambios en la legislación petrolera.

La ley de impuesto sobre la renta (1942)

El gobierno de Medina Angarita decide promulgar "la ley de impuesto sobre la

renta', debido a la falta de liquidez del pals, además de que ésta venfa a constituir

una reforma fiscal bastante necesaria para la Venezuela de ese entonces.

La nueva reforma busca ante todo obtener mayores recursos para el Estado

y un mejor control legal y técnico sobre la industria petrolera. El anuncio genera en

un primer momento malestar en las empresas petroleras que ven un peligro para

sus intereses en Venezuela. Son discusiones álgidas y prueba de ello, es la salida

intempestiva del país de Henry Linam, presidente de la Standard Oll Venezuela y

jefe del comité de negociación por parte de las petroleras.

La promulgación de esta ley significaba una más equitativa distribución de

las cargas impositivas y una mayor modernización de este sector, ya que d¡cha

modernización debía pasar por una mayor articulación del s¡stema de recaudación

de los impuestos y la articulación se daría con la conformación de la secretaria de

fomento, como ente coordinador y ejecutor de las políticas fiscales que adelantaba

Vivas Gallardo, Frcddy, Venezueld-Estodos-Un¡dos, 1g3g-1 5: lo coyuntu¡o decis¡vo: los relaciones
polit¡cos y mil¡tares entre Venezuelo y los Estodos Unidos durante lo Segundo Guerro Mundiol, Ca.acas,
Univers¡dad Central de Venezuela, tacultad de C¡enc¡as Jurídicas y Polfticát 1993, Pá9. 219. Tesis (Doctor en
C¡encias Polfticas), Univers¡dad Central de Venezuela; Caracas 1989.





el gobierno. Pollticas que variaban según los ingresos empresariales y personales,

en tal sentido la ley de reforma fiscal presentaba cierta flexibilidad amparada en

una visión de justicia social que llegarla en la medida que se lograse la justicia

económica.

Esta ley del impuesto sobre la renta cambiará el rostro a la gestión pública

que se conocla en el pals, la economía soc¡al es el concepto que comienza a

operar al interior de la sociedad venezolana. Por otra parte, la categoría de pueblo

comienza a refinar su visión en virtud de que si bien el pueblo aun no participaba

elec,toralmente, era considerado motor de generación de productiv¡dad económica

nacional. Esto era un camb¡o en la cultura ciudadana que se tenla para 1942.

La ley de hidrocarburos (lg|3)

En enero de 1943 se real¡za en la capital venezolana, una masiva y emotiva

concentración en apoyo a la política petrolera que el gobierno de Medina impulsa.

Cabe hacer mención sobre este acontecimiento porque es una prueba más de su

nueva visión democrática y de su tacto político; esta fue la de invitar a todos los

representantes de la prensa capitalina al Palacio de Miraflores, para entregarles e¡

proyecto de ley de hidrocarburos que será sometido al congreso nacional. El

presidente Medina deseaba que la prensa nacional juzgase imparcialmente este

trascendental paso, que su gobierno dará en beneficio de la economía del país. El

gobierno de Medina Angarita se instala en un ordenamiento económico y

productivo que no podía olvidar el petróleo como elemento de ingreso económico

para el pals.

70





Medina promulga la ley de hidrocarburos el 13 de mazo de 1943, con el

objetivo primordial de garantizar al Estado venezolano una mayor participación en

la actividad extractiva, ya que encontraba en las concesiones no reguladas

grandes barreras para hacer productivo el negoc¡o petrolero para el país. Esta ley,

otorgaba al Estado de Venezuela facultades técnicas para intervenir en forma

directa en todos los procesos que tenían que ver con la extracción y

comercialización del petróleo. El avance en este sentido está visto desde la

gestión que podía eficientemente manejar los recursos provenientes de esta

actividad e invertirlos en generar los núeles de productividad general de la nación.

El marco legal petrolero promulgado en '1943, obligo a las empresas a

cancelar las cuotas arancelarias establec¡das para la époc¿l en 16.7%, estableció

de igual forma multas para quienes no produjeran de la forma en que lo venian

haciendo. Lo anterior suponfa un orden pero también suponía fin de privilegios y

esto constitufa ataque de intereses.

Otro punto sensible de la ley de hidrocarburos, lo clnstituyo la refinación,

este eslabón de la cadena de transformación de crudo quedo también protegido,

en virtud de que lo que antes se extraía, el 10olo debía refinarse en el país. La

medida anterior garaniizaba soberanfa tanto económica como de insumos

energéticos de consumo intemo; la aplicación efectiva de esta normativa

garantizaba al Estado venezolano una percepción de beneficios de 50% y un 50%

para las empresas petroleras, el llamado (ftfty-f¡fty reparto legalmente introducido

en 1948), por concepto de explotación petrolera y un 12o/o de impuesto sobre la

renta.
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Otro aspecto importante de la aplicación de esta ley es la concepción de

propiedad que se comienza a tener del petróleo, es dec¡r, el gobierno de Medina

Angarita, ve en el petróleo la herramienta de construcción de proyectos de alcance

nacional, también un elemento de industrializac¡ón creciente que elevará los

niveles de productividad del país; este elemento de propiedad se propago a la

ciudadanía, esta misma ciudadanía reconocía el inmenso potencial del petróleo

como tesoro y esto sin lugar a dudas comenzó a moldear a los ciudadanos con

una nueva visión de lo nacional como fuente que debfa generar respeto y

acatam¡ento de normas.

Con la ley de hidrocarburos de 1943, se ciena un capítulo de la historia de

la producción petrolera en el país, la industria ha crecido y se ha consolidado, el

Estado ha definido su rol no como productor sino principalmente como sujeto

rentista de esta vigorosa industria, los venezolanos van a enfrentar nuevos retos

económicos, políticos y sociales y el petróleo estará en el centro de estos

cambios, "sí, el petróleo ha llegado para quedarse, no hay vuelta atrás"3e

Ley de Refonna Agraria (l9rl5)

La Ley de Reforma Agraria fue otra de las disposiciones jurídicas de gran

envergadura creadas en el gobierno de Medina Angarita, pero que sin embargo,

freno su ejecución debido al golpe de Estado, llevado a cabo por el eje cívico-

militar el 18 de Octubre de 1945. Lo interesante a destacar es la importancia y la

innovación que es capaz de realizar el gobierno sobre la distribución y la

3t Documental "El Reventón, los lnic¡os de la Producc¡ón Peüoleru en Venezueto (1883-7943) de to Cotección
C¡ne Arch¡vo Bollvdr Filñs", 97 m¡n.
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producc¡ón de la tiena, la cual jamás en la historia venezolana se habfa una

consideración legal para abordar los problemas latifundistas.

La Ley de Reforma Agraria tiene tres ejes a seguir: el primero, es una

exposición de motivos donde se establece una relación entre la cantidad de tierra,

sus poseedores y desposefdos, entrando aquí los campesinos como amplio

sector. El segundo, considera a la producción del campesinado en el agro como

vital y fundamental para el desarrollo económico del país. Y el terc¿ro, legaliza la

acción de la tenencia, distribución y aporte de créditos por parte del Estado hacia

el campesino para que este mismo sector comience a ser protagonista y logre

insertarse sobre la actividad produc{iva del pais.

"La Ley de Reforma Agraria se establece como aquella que puede vincular su

función con los ingresos del Estado por parte de los impuestos del petróleo para

hacer de estos inyección en el sector agrícola y poder en el camino de su

ejecución, la siembra del petróleo que tanto planteo Uslar Pietri".ao

Ley de Seguro Social Obligatorio {1940)

La Ley del Seguro Social Obligatorio promu§ada por el gobierno de Medina

Angarita en 1940, es otra de las reformas legales instauradas con la finalidad de

lograr el desarrollo del país, haciendo proporcionar al pueblo venezolano un

bienestar en sus actividades laborales y a su vez garantizarles su permanencia en

el trabajo, cubriendo sus necesidades médicas e incapacidades temporales. Por lo

tanto, la presente ley abandera la justicia soc¡al y la vida humana como principios

fundamentales, con lo cual debe contar todo ciudadano, en tanto la

{ 
Entrevista al escritor venezolano Atturo Usldr P¡etrt 7992, Producción de Aud¡ov¡suales colombia 1992, de

la serie documentales Palabra mayor,48 min.
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responsabilidad del Estado debe rodear y garantizar dichos principios haciéndolos

legítimos ante la ley del 40.

En suma, a lo largo del período, el gobierno presidido por el general lsaías

Medina Angarita ha impulsado efectivamente el desarrollo democrático de

Venezuela. Ha mantenido y mantiene un régimen de libertades politicas y públicas

y ha auspiciado la ampliación de una democracia polltíca, con la reforma polltica

progresista de la constitución nacional. Ha dado los pasos iniciales en la reforma

agraria que venían a modificar las condiciones que prevalecían en el campo que

crearía un mercado a la industria nacional, que pagará al campesinado la deuda

de justicia que la nación tiene con él contraída, que golpeará el latifundio fuente de

la reacción. El gobierno en mejores cond¡ciones en cuanto a la explotación de la

riqueza peholera ha establecido el impuesto sobre la renta, que inicia la

indispensable reforma del sistema tributario; ha realizado una política educacional

y ha creado el seguro social obligatorio.

Por otro lado, durante la fase final de la coyuntura bélica, Venezuela

intervino en los dos riltimos acontecimientos de gran envergadura de la Segunda

Guena Mundial: en primer lugar, el relacionado con su entorno regional: La

Conferencia lnteramericana sobre problemas de la Guena y la Paz, mejor

conocida como Conferencia de Chapultepec (México, Febrero a Mazo de 1945).

En segundo lugar, el relacionado con su entorno universal: la Fundación y

activación de la Naciones Unidas (24 de Octubre de 1945).

En Venezuela ha habido un cambio de poder v¡olento; el 18 de Octubre de

1945, una junta civico-militar liderada por Rómulo Betancourt toma el poder, de

inmediato se anuncian elecciones para una constituyente, donde todos los
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venezolanos mujeres y hombres mayores de 18 años, podrán ir a votar, es un país

donde todavía el 620/o de la población habita en zonas rurales.

El panorama que se avecina es incierto en el ámbito polftico, pues no

solamente Medina Angarita seria derrocado por los cuadros jóvenes del ejército,

no obstante ser militar y andino; además los mismos militares golpistas

denocarían tres años más tarde a Rómulo Gallegos, primer presidente civil elegido

pocos meses antes en elección d¡recta, universal y secreta.
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3.- Do los años del auge del capitalismo eatadounidense (y del congumo de

petróleo en el mundo) hasta el choque petrolero de och¡bre de 1973.

IriExrco

Debido a la polltíca económica del gobierno del presidente Manuel Avila Camacho

(1940-1946) y a los efectos económicos de la ll Guerra Mundial, México estuvo en

posibilidad de acelerar su proceso de transformación económica a través de la

sustitución de importaciones; primero, de bienes de consumo relativamente

simples, para después pasar a los de consumo duradero e incluso de ciertos

bienes de capital. Transformar a México de un pafs agrícola y exportador de

materias primas, en otro cuya base económica fuera un capitalismo industrial

moderno, se lograria a través de dos pasos fundamentales:

En primer lugar, la ayuda de medidas protecc¡onistas que permitiera a la

industria nacional aminorar el impac'to de la competencia de la planta industrial

norteamericana.

En segundo lugar, la protección arancelaria no era suficiente, se necesitaba

capital. A pesar del gran impulso que la segunda guerra mundial dio a las

exportaciones mexicanas, las demandas de importación de bienes de capital e

intermedios para llevar adelante la industrialización fueron considerables.

Los problemas en la balanza de pagos, asl como la necesidad de contar

con la tecnología adecuada hicieron que México buscara de manera sistemática la

participación del capital extranjero. La guerra mundial, el predominio de EU., en la

posguena y la necesidad europea de reconstru¡r sus bases productivas, influyeron

en que este capital fuera esencialmente norteamericano. El capital externo llego a
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México no solo en forma de inversiones directas, sino que poco a poco el pals

volvió a recuperar la confianza de los grandes bancos privados extranjeros y el

gobiemo pudo contratar préstamos importantes.

Los gobiernos mexicanos posrevolucionarios veían en el nacionalismo una

fuente inagotable de legitimidad y por lo tanto, de estabilidad polltica y económica.

La construcción acelerada de una economfa capitalista, industrial y moderna,

había requerido que una parte sustanc¡al de las banderas de justicia social

enarboladas por el padido dominante no se cumplieran o lo hicieran parcialmente,

Fue asf como el nacionalismo se convirtió en una de las bases inemplazables de

la notable estabilidad que caracterizó al desarrollo mexicano posterior a 1940.

Se trató tanto de capitales que hufan de Europa y buscaban refugio

temporal en Méx¡co, como de inversiones más estables que deseaban explotar las

nuevas oportunidades abiertas por la guerra y por el crecimiento del mercado

interno mexicano, por la gradual desaparición del temor a las expropiaciones y la

política de lndustrialización puesta en marcha por el gobierno. Siguiendo esta

idea, Zoraida Yázquez escribe lo siguiente: "En efecto, al concluir la guerra, EU.,

era sin duda la primera potencia mundial y sabia b¡en que en el futuro inmediato

nadie se atrevería a disputarle su influencia en América Latina. Sin embargo, la

principal amenaza a la hegemonla mundial norteamericana provenía entonces de

la Unión Soviética. En 1947 el presidente Harry S. Truman (1945-1953) definió al

mundo como dividido en dos bloques irreconciliables: "el mundo libre', apoyado en

la voluntad de las mayorfas, y el "Comunista', fundamentado en el terror y la
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opresión'.41 Se cristalizaba asf la guerra fría. El gobierno mexicano sabla que a

Estados Unidos le interesaba contar con el apoyo de México en su esfuezo por

prevenir cualquier avance de las ideas socialistas y de la influencia soviética en

América Latina. Una buena relación con México le permitía al gobierno

norteamericano proyectar una imagen de buen vecino en los momentos de

enfrentamiento mundial.

El 1 de diciembre de 1946, el general Manuel Avila Camacho entregó la

presidencia de México a Miguel Alemán Valdés. El proyecto político Alemanista se

propuso como meta básica, acelerar el proceso industrializador sustantivo de

importaciones. Para ello, además de la tranquilidad social que se necesitaba,

apoyó al máximo al sector empresarial privado, nacional y extranjero, empleando

los mecanismos de control político autoritario para mantener al mínimo las

demandas de los sectores laborales. La justificación ideológica de esta imperiosa

acumulación de capital, consistió en presentar el crecimiento económico del sector

pr¡vado como la cond¡ción necesaria de la independencia política e insistir en que

la verdadera justicia social consistía en crear primero la riqueza para en alguna

etapa posterior, proceder a la distribución equitativa.

En 1947 tuvo lugar la primera visita de un presidente estadounidense a

México en la posguerra; por su lado Alemán en su visita a Washington señaló que

se daba el inicio de una 'era de buena voluntad" en lo concerniente a las

relaciones bilaterales. En este encuentro el presidente Miguel Alemán se hizo

solidario con la Defensa de la Democracia Occidental, como el mandatario

norteamericano la habia propuesto con la famosa Doctrina Truman. En el

ot 
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comunicado conjunto de los presidentes se reitero el apoyo de México a la política

de "Buena Vecindad', y "Seguridad Hemisférica', a la vez que, en respuesta a la

solicitud del gobiemo mexicano de un financiamiento por 180 millones de délares

para un programa de obras públicas, EU. aceptó otorgarles dos créditos por 50

millones de dólares cada uno. El primero, para apoyar el peso cuya estabilidad

sufrla por el creciente déficit de la balanza comercial. El segundo, para financiar

proyectos de infraestructura.

Es iustamente en estos años, cuando Washington abandonó la idea de

vetar los préstamos a PEMEX, a menos que México permitiera el reingreso de las

antiguas empresas expropiadas en la explotación del subsuelo mexicano. Las

compañías confiaban en que la crisis intema de PEMEX les abriría de nuevo las

puertas a los campos mexicanos. Ante la negativa de aceptar las condiciones que

pedla el gobiemo estadounidense para otorgar el crédito, Antonio J. Bermridez

compensó la falta de capital extemo mediante la firma de los "Contratos Riesgo",

con las compañías norteamericanas. Los "contratos riesgo", autorizaban a las

compañlas el derecho a perforar en áreas previamente asignadas por PEMEX,

con el fin de encontrar y desarollar nuevas reservas. En el caso de que las

perforaciones no dieran fruto, PEMEX no estaba obligado a reembolsar la

inversión efectuada, es decir, las compañías asumían el total de las perdidas. Por

el contrario, en el caso de que las perforaciones resultaran productivas, PEMEX,

reembolsaba el total de los gastos efectuados por las compañías asegurándoles

además una utilidad que oscilaba entre el 15o/o y 18.25o/o del valor de las

producción de los pozos descubiertos durante un periodo de 25 años.
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De esta manera, Bermúdez buscaba atraer el apoyo y la participación de

pequeñas compañlas independientes para romper asf el boicot financiero que aún

tenlan las grandes compañfas hacia México. Sin embargo, al final de cuentas la

contribución de estas empresas resultó marginal. Antonio J. Bermúdez,

consideraba a PEMEX como una empresa de servicio y no de lucro, cuyo objetivo

general era apoyar el proyecto de industrializacíón que se habla propuesto el

Estado desde principios de los años 40. Bermúdez consideraba que la

expropiación petrolera y la subsecuente oeac¡ón de PEMEX, representaba un

paso decisivo para gue el país obtuviera su libertad económ¡ca.

En la gestión de Bermúdez quedó conformado el Decálogo de la polltica

petrolera mexicana. La premisa fundamental era que la reserya de hidrocarburos

constituía un patrimonio para el pals; PEMEX, tenfa la misión de preservar y

engrandecer ese patrimonio y explotarlo en beneficio de los proyectos nacionales.

De esta premisa básica se derivaban algunos principios generales de la política

petrolera. El primero de ellos era que el desarrollo futuro de la industria se haría

hacia adentro y no hacia afuera como había ocurrido cuando el petróleo se

encontraba en manos de las compañías privadas. El esfuezo de expansión y

crecimiento de la induslria estaría orientada a crear un mercado interno de

productos petrolíferos. Las exportaciones solo se contemplaban como excedentes

de la producción o como las estrictamente ind¡spensables para financiar las

importaciones de productos. Esta premisa prevaleció hasta principios de los años

setenta.

El apoyo de PEMEX a las políticas de industrialización no fue solamente

con el abastecimiento y distribución de crudo y refinados. La estrategia de





comercial¡zación de la empresa const¡tuyo un punto clave para est¡mular el

consumo tanto industrial como domestico. El crecimiento de consumo, incluso por

encima de la oferta interna de productos refinados, se debfa en buena medida a

los precios bajos que prevalecieron a lo largo de este periodo. La politización del

ac,ceso a los recursos financieros muestra las dificultades que tenia la empresa y

el gobierno mexicano para financiar la expansión y la integración de la industria

petrolera. Las grandes compañías norteamericanas se hablan constituido en un

verdadero grupo de presión para bloquear la ayuda a la empresa estatal. Sin

embargo, a partir de 1951 y 1952, cuando se desarrollaron nuevos yac¡m¡entos

tanto en Venezuela como en el Medio Oriente, los grandes consorcios petroleros

perdieron progresivamente el interés por mantener un espacio en la industria

petrolera mexicana.

Otro asunto con el que tuvo que lidiar este gobierno fue el de la contratación

de trabajadores migratorios. Al término de la segunda guera mundial, preocupaba

el regreso masivo de inm¡grantes sin documentos y el cese de la contratación

legal. Sin embargo, esto no sucedió inmediatamente. El gobierno de Miguel

Alemán aprovecharía su mejor situación negociadora durante la guerra coreana;

Después de varias platicas entre los dos gobiernos, el gobiemo norteamericano se

comprometía a dar transporte y servicio médico durante el viaje de ida y regreso,

apoyar a los empleadores en las negociaciones de los contratos y a garantizar su

cumplimiento. Al principio, tanto los sindicatos como los mismos empleadores no

estaban de acuerdo en la intervención del gobierno, pero finalmente la aprobaron.

Se trataba de aprobar la ley pública 78, que daba asistencia a los trabajadores

mexicanos por parte del gobierno estadunidense. En cuanto se aprobó dicha ley
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los dos gobiernos f¡marían un nuevo acuerdo que vencía el 3l de diciembre de

1952.

De igual importancia seria el asunto de la fiebre aftosa que azotaría al país

a finales de 1946. En este sentido, el gobierno estadounidense no estaba

satisfecho con la compra de ganado brasileño, aunque veterinarios de ambos

países, además de la Comisión México-Americana de Agricultura lo revisaron y

concluyeron que estaba sano. Sin embargo, la epidemia termino por brotar y llego

a expandirse por varios estados de la república mexicana. A pesar de que el

gobierno mexicano estableció de inmediato la cuarentena en las zonas afectadas,

las autoridades estadounidenses cerraron la frontera para el ganado en pie y otros

productos ganaderos y agrícolas. A finales de febrero se acordó una campaña

conjunta de exterminio para acabar con la epidemia, a esta se le llamo 'el rifle

sanitario". El gobierno estadounidense participo en la campaña can técnicos y

dinero que serviría para indemnizar a los propietarios afectados. Este problema se

agudizo en el año de 1947, debido a las pocas lluvias y bajas cosechas. A la

resistencia pasiva siguieron manifestaciones violentas.

En el año de 1947, otro problema agravaria la relación bilateral con los EU.,

este asunto tenía que ver con el aumento del déficit en la balanza comercial. Este

versaba sobre la conveniencia de denunciar el tratado comercial bilateral, por las

posibles consecuencias negativas para las exportaciones de productos mineros y

agrícolas. Lo que se pretendla era aumentar las tarifas a productos incluidos en el

convenio. Poco tiempo después el secretario de hacienda, Ramón Beteta,

aprovecho la conferencia de la Habana, para obtener la aprobación del secretario

de comercio, William Clayton, para elevar los aranceles de doscientos productos





incluidos en el tratado comercial y que a los mismos se aplicaran tarifas en

proporción al valor (ad valorcml. Estados Unidos habia aceptado aumentar un

buen número de fracciones arancelarias, pero cuando se iniciaron las pláticas en

1948 se mostraron menos flexibles. El gobiemo Alemanista sintiéndose

respaldado por el apoyo de la CONCAMIN, CANACINTM y el liderazgo obrero,

propuso cambios de fondo que no fueron bien recibidos. Mientras tanto comenzó a

deteriorarse rápidamente la situación del peso. La devaluación era inevitable; por

lo tanto en Julio de 1948 las autoridades mexicanas tomaron la decisión de dejar

flotar el peso. Hacia finales del sexenio, el gobierno logró la derogación del

acuerdo bilateral de comercio. Al anunciar oficialmente el fin del tratado, el 23 de

julio de 1950, las dos partes informaron que estudiarían la conveniencia de

suscribir otro acuerdo en un futuro.

Por otro lado cabe mencionar, que la estrategia de industrialización

mediante la sustitución de importaciones que seguían los estadunidenses viendo

con malos ojos quedaría pendiente. Sin embargo la posición mexicana, que

reflejaba la opinión de una parte del gobierno y de algunos industriales mexicanos,

fue sostenida con claridad y firmeza, ya que reivindicaba el derecho del país a

industrializarse y utilizar para ello el proteccionismo. No podía hablarse de justicia

sin apoyo para que los paises atrasados se industrializaran, ni de trato equitativo

si al libre acceso de materias primas no correspondfa un precio adecuado para las

mismas y la igualdad de acceso a los bienes de capital y a la tecnología'

En la administración de Adolfo Ruiz cortines (1952-1958) los procesos

gestados en los años anteriores en materia política, económica y social,

continuaron por los causes esiablecidos. La única novedad cons¡stió en el inicio de





una estrategia monetaria y económica que posteriormente llegarla a ser conoc¡da

como el "Desarrollo Estabilizado/', y que se mantendría vigente hasta principios de

la década de los setenta. En esencia esta polltica consistió en lograr un equilibrio

presupuestal, en c¡erta medida mn el uso de créditos externos, además de

moderar el gasto público, mantener la paridad del peso respecto al dólar ($12.50

por dólar a part¡r de abril de 1954) y alentar la inversión privada. Todo ello

terminarla con la espiral inflacionaria y convertirla a México en un ejemplo de

estabilidad de precios y libertad cambiaria en el ámbito latinoamericano. La

desaparición del fenómeno inflacionario era considerado como un elemento

importante para preservar la paz soc¡al y garantizar las condiciones que alentaban

el cambio económico.

Por otro lado, los ingresos de divisas para poder seguir adelante con el

proyecto industrializador, dependerlan de varios factores, entre ellos, las

exportaciones de bienes, las remesas que enviaban los trabajadores mexicanos

desde EU., las inversiones externas directas e indirectas y del turismo. Si en el

ámbito del comercio y de los trabajadores migratorios, México afrontó problemas

con EU', en otros asuntos la situación parecía más alentadora, lo que permitió

mantener el tono de normalidad en la relación entre estos dos palses.

Entre 1952 y 1958 ra inversión extranjera directa (rED), aumento un 60%.

La lED, alentó er crecimiento económico pero no sin provocar inquietudes entre ros

pequeños y medianos empresarios agrupados en ra cámara Nacionar de ra

lndushia de ra Transformación (.ANACTNT'*). Este grupo adopto una actitud

muy nacionalista. cabe mencionar, que un eremento importante de esta porítica

del "desarroflo estabirizado/', era er subsidio sistemático a ra economía privada a





través de la venta a precios relativamente bajos de los bienes y servicios ofrecidos

por las empresas del Estado, aunque significará privar al erario de los ingresos

adecuados. Por lo tanto, el crédito externo de México, destruido a rafz de la

revolución y reconstruido coyunturalmente por la segunda guerra mundial, se

reafirmo definitivamente durante esa época.

El gobierno de Ruiz Cortines tendrla que modificar su estrateg¡a, ya que de

aqul en adelante, uno de los objetivos era alentar la producción con el gasto

público y esümular adicionalmente al sector privado con una ser¡e de exenciones

fiscales, mayor crédito y frecuentes declaraciones que buscaban darle más

confianza. Por lo tanto sus polfticas económicas estarían en tomo a dos objetivos

principales: el crédlto bancario y la inversión privada extranjera que se veían como

una solución para poder conciliar el crecimiento de la economía con la estabilidad

del tipo de cambio y de los pécios internos. Pilar de esta polltica sería la libertad

de cambios que daba confianza a los inversionistas para importar bienes de

capital y otros insumos que necesitaban y repatriar sus ganancias o sus capitales

cuando les fuera conveniente. En este sentido, la estabilidad de precios ayudaba a

la competitividad de las exportaciones, que habían caído por el aumento de

precios de los años de 1954-1955. Por lo tanto el establecimiento de una nueva

paridad del peso a nivel menor que el de equilibrio, contribuyó a afianzar esta

política económica llamada "desarrollo estabilizador", para poder diferenciarla de

la del periodo anterior que fue de "crecimiento e¡n inflación".

Por lo tanto, una gran parte de la actividad diplomática mexicana entre 1955

y 1956 se centro en la defensa de la polftica de protección y estimulo a la industria

y de participac¡ón estatal directa en áreas estratégicas. También se procuró





diversificar el comercio exterior, sobre todo en importaciones y fuentes de

Inversión extranjera.

Desde la Segunda Guerra Mundial y hasta el inicio de la administración de

Adolfo López Mateos (1958-1964), las relaciones exteriores de México se

centraron extraordinariamente en los EU., sin que los responsables en esa materia

se plantearan seriamente la conveniencia de una alternativa. Entre tanto, tenfan

una relación especial en comparación con los años pasados. Esta situación

empezó a modificarse en los años sesenta. Al comienzo de su mandato López

Mateos, debió hacer frente a una agitación obrera que por un momento pareció

poner en peligro el control oficial sobre el movimiento obrero; el campo también se

vio agitado por quienes demandaban la revitalización de la reforma agraria. El

gobierno hizo frente a los problemas c,on una mezcla de repres¡ón y reformismo

que ya empezaba a convertirse en una característíca de la polftica mexicana. En lo

que respecta al reformismo, López Mateos propicio una serie de medidas para

¡ncrementar el ingreso real de los trabajadores y para acelerar la reforma agraria.

A los problemas internos debe añadirse el innegable impacto que causó a México

el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, y su rápida transformación en una

revolución socialista que se presento como alternativa para el desarrollo de

América Latina. Las d¡versas corrientes nacionalistas e izquierdistas mexicanas,

aletargadas en los años anteriores, cobraron cierta fueza, sobre todo al ser

apoyadas por el ex presidente Lázaro Cárdenas.

Este incremento en la politización de la sociedad mexicana tuvo lugar en un

ambiente de cambios económicos, entre los cuales el principal era la percepción

de los primeros lfmites estructurales a la industrialización sustitutiva. En este





sentido se empezaba a cuest¡onar sobre si la etapa fácil de sustitución de

importaciones (la de bienes de consumo) tocaba o no a su fin. Por lo tanto, una

respuesta afirmativa requerla la búsqueda de nuevos mercados internos y

externos para poder avanzar hacia la sustitución de bienes intermedios y de

capital, o sea hacia la verdadera industrialización. La búsqueda de nuevos

mercados y de relaciones políticas con otros pafses que pudieran servir para

diversificar lo que empezaba a verse como una relación demasiado estrecha con

los EU., asf como el deseo de refozar la legitimidad del régimen a través del

prestigio que pudiera surgir de una política exter¡or activa, llevaron a López

Mateos a visitar y recibir a un número sin precedentes de jefes de Estado de todos

los continentes, asi como apoyar la creación en 1960 de la Asociación

Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). En este sentido, las innovaciones

del periodo de López Mateos versaron en relación con el establecimiento de las

relaciones con otros países.

Los esfuezos de diversificación de los intercambios económicos de México

con el exterior y sobre todo con la recuperación de Europa y Japón de los estragos

de la guena, dieron algún resultado, aunque modesto. En 1955 el comercio

exterior de México con EU., representaba el 78o/o del total, pero en '1963 el

porcentaje había bajado a 690/o. Poco antes de concluir el año de 1962, las

relaciones cubano-norteamericanas volvieron a llegar nuevamente a un punto

crítico. Se origino el anuncio de Washington de que la Unión Soviética acababa de

instalar cohetes nucleares en la lsla Antillana. Este acontecimiento fue conocido

por todo el mundo como la "crisis de los cohetes". Finalmente la crisis se resolvió,
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Moscrir retiro sus cohetes y Washíngton se comprometió a respetar el régimen

socialista cubano.

Por otro lado, el embajador norteamericano en México declaro que esa

diferencia de posición entre los dos gobiernos no afectaba sus relaciones

bilaterales, porque Washington entendia que México defendía principios "la no

intervención" y no el régimen de Fidel Castro.

La administración de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), en lo intemo se

distinguió por un tono conservador. Para Dlaz Ordaz, el principal problema entre

México y el mundo exterior era la falta de dinamismo de las exportaciones

mexicanas, de ahí que sus pocos v¡ajes al exter¡or, además de los EU., se

concentraron en Centroamérica, región considerada de oportunidades para el

comercio mexicano. Además de esta actitud, México en un acto básicamente

simbólico de PEMEX, canceló en 1969 los llamados "contrato riesgo", de

producción suscritos entre 1949-1951, con cuatro compañlas petroleras

independientes norteamericanas. Esto tampoco suscito mayores protestas en EU.

Al concluir el gobierno de Díaz Ordaz en diciembre de 1970, México y su

sistema político resentlan los efectos de los problemas acumulados. El modelo

económico empezaba a mostrar sus debilidades, (desempleo, excesiva

concentración de la riqueza, aumento sostenido del déficit comercial, falta de

dinamismo en la agricultura, entre otras); la legitimidad del rfuimen se encontraba

en entre dicho, al menos en ciertos sectores estratégicos de las clases medias y

ya se había agotado el contenido de lo que quizá alguna vez fue "la relación

especial" con los EU. Desde la perspectiva de los EU., su relación con México era

'un clásico caso de interdependencia" si bien asimétrica. En cambio, para México





esta relación resultaba ser una "relación de dependencia', y de gran vulnerabilidad

frente a cualquier acción sustantiva de los EU.

La caracterfstica del decenio de los sesenta en México en materia de

política exterior, fue una búsqueda un tanto desordenada de nuevas avenidas para

diversificar sus contactos con el resto del mundo y disminuir los riesgos de la

dependencia. La política extranjera de los gobiernos poscardenistas se

concentraron en el manejo de sus relaciones con los EU., lo que produjo un

relativo aislamiento respecto del resto mundo. En cierta medida este aislamiento

tuvo como objetivo evitar tensiones con los EU. Es verdad que esta línea política

se modifico un poco durante el gobierno de López Mateos, en parte como

resultado del impacto creado por el surgimiento de la revolución cubana y de la

crisis en las relaciones entre el gobierno y sus cr[ticos nacionales de izquierda. Sin

embargo a partir de fines de 1964 y bajo el liderato de Díaz Ordaz, México retorno

a la prudencia y la discreción tradicionales.

Ante lo profundo de la crisis política y económica del país y el desinterés de

los EU., por revitalizar sus relaciones con México, Echeverría Afuarez y sus

asesores se lanzaron a la búsqueda de nuevos contactos y oportunidades en la

esfera internacional. México descubrió en poco tiempo las posibilidades como los

peligros de participar activamente en las políticas del llamado Tercer Mundo e

incluso asumir en ciertos momentos el papel de llder en el grupo de los llamados

"Países No Alineados". La nueva política mexicana que pretendía una mayor

independencia mediante la cooperación de los países en vías de desarrollo, no

tuvo mucho éxito en América Latina. Sin embargo, fue en Europa, Asia y Africa a

través de acuerdos bilaterales, donde México encontró mayor receptividad a sus





demandas. Los resultados finales no correspondieron a las expectativas y entre

1976 y 1977, la grave crisis de la economfa mexicana torzó al gobierno a

concentrarse en la solución de los problemas domésticos y a abandonar su

activismo internacional.

Por otro lado, el descubrimiento y la explotación de nuevos yacimientos de

hidrocarburos en los momentos en que los países industrializados de Occidente

entraban en una etapa de relativa escasez de energéticos, permitió al gobiemo de

López Portillo recuperar algunos elementos del proyecto internacional de su

antecesor.
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3.- De los añoe del auge de! capital'rsmo estadounidense (y del coneumo de

petróleo en ol mundo) hasta el choquo petrolero de octubre de 1973.

VENEZUELA

Los efectos de la Segunda Guerra Mundial habfan perjudicado gravemente la

ee¡nomía venezolana; las importaciones desde los EU., se habfan reducido y con

ello también los ingresos fiscales provenientes de los derechos de aduana que en

aquel entonces constituían la principal fuente de ingresos del Estado, al tiempo

que las entradas provenientes del petróleo permanecieron estancadas, a pesar de

una producción más elevada y de precios más altos. Por un lado, la necesidad de

crear una producción industrial propia para cubrir la brecha abierta por la ausencia

de importaciones, y por el otro lado, la disminución en los ingresos del Estado,

impulso a las clases dominantes a aprovechar la situación de apremio en que se

enc¡ntraban los EU.

En lo que respecta al golpe de Estado de octubre de 1945 se han dicho

varias cosas, pero hay versiones que manejan algunos autores en donde

mencionan que este hecho estuvo apoyado por los poderes facticos de ese

entonces (el imperialismo petrolero, la clase de los terratenientes latifundistas y la

burguesía proimperialista), y obviamente apoyado por acción democrática y

liderada por Rómulo Betancourt. Según palabras de Betancourt "las maniobras de

AD, alrededor de la sucesión presidencial se iniciaron en 1944, cuando ya se

vislumbraba la posibilidad de un enfrentamiento violento entre Medina y las

fuerzas reaccionarias encabezadas por López Contreras. Es en esta situac¡ón que
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Betancourt vio una posibilidad para sus propias aspiraciones y para las de su

partido'r2.

Deseosa de disfrutar de una parte de la cuantiosa renta petrolera del suelo,

la dirección de ese partido (AD), estaba dispuesta a asumir el gobierno de

Venezuela aun sin que una transformación profunda de tipo democrático se opere

en su estructura. Estaba dispuesta a enfrentarse a la clase de los terratenientes

latifundistas en la medida en que fuese necesario para desplazarla de su posición

de apoyo y de aliado principal del imperialismo. En este sentido, Betancourt se

encontraba en oposición al régimen medinista, al cual denuncio como comunista y

de atentar contra la propiedad privada mediante la reforma agraria proyectada.

El golpe de Estado, no se llevaría a cabo sin la aprobación del gobierno de

los Estados Unidos, en particular con la Embajada estadounidense, que mostraba

su apoyo con ayuda técnica prestada a los golpistas. Y después el gobierno le

daría reconocimiento diplomático ¡nmed¡ato al gobiemo surgido del golpe. Angel

Márquez siguiendo esta lfnea menciona "uno de los dirigentes de la insurrección,

el Mayor Mario Vargas, reconoció ab¡ertamente el apoyo que les prestó la

embajada yanqui. En efecto, cuando lo visito una delegación del Partido

Comunista el 20 de octubre de 1945, ofreciendo aliarse con el nuevo rfuimen y le

planteó el problema de lograr el reconocimiento diplomático de los países

americanos para el nuevo gobierno, Vargas le dijo: eso no es problema, porque

o¡ Márquez, Angel J., El lmperiol¡smo Petrclero y lo Revoluc¡ón Venezolano, Caracas, Vol.2, Edlt. Ruptura,
1977 , Pá9.385.





antes de dar el golpe, nosotros lo consultamos con la embajada de Estados

Unidos y no procedimos hasta haber recibido la aprobación'. a3

Cabe mencionar que este hecho, iba a marcar gran parte de la política

petrolera y de la política económica del país venezolano en los 20 años siguientes.

En 1945, con la burguesía nacional en el gobierno se vislumbraba una

intervención activa del Estado en la economía nacional, una reforma agraria y la

protección de la producción interna por los altos aranceles, y todo ello en

condiciones ventajosas de una rentia petrolera del suelo multiplicada que hubiera

permitido dar un fuerte empuje al desarrollo del capitalismo nacional. Es este

proceso es el que fue cortado por el golpe de Estado del '18 de octubre, con el cual

la creciente renta petrolera, por el contrario cayó en manos del imperialismo y sus

aliados internos; ahora ya no serviría más para fortalecer el capitalismo nacional,

sino para estrechar la alianza, la compenetración mutua del imperialismo y sus

aliados internos, así como para ampliar la base económica de estos, o sea, la

renta petrolera iba a servir para fortalecer la dependencia imperialista de

Venezuela y para fomentar el desarrollo veloz del capitalismo independiente,

liquidándose al mismo tiempo todo lo que había del capitalismo nacional.

Posteriormente le sucedería como presidente de la república Rómulo

Gallegos, otro d¡rigente de Acción Democrática, que triunfo en las elecciones de

1947. La presidencia de Gallegos, duró solamente medio año, ya que los mismos

militares que llevaron a AD, al poder en 1945, terminaron derrocándola el 24 de

noviembre de 1948. Este partido que contaba con un apoyo electoral no menor al

7Oo/o de los votos, fue desalojado sin que el ejército tuviera que disparar un solo

o'lb¡d., p. z¿3.
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tiro. Su dirección, a través del gobierno de Gallegos, al decretar poco antes del

golpe la suspensión de las garantlas constitucionales, impidió la movilización de

sus propios militantes y de las masas en defensa del régimen. En este sentido,

más temor tenía esta dirección a las masas movilizadas y para entonces

radicalizadas que a los golpistas militares. Esta situación fue el resultado de una

polltica sectaria de Acción Democrática. Este partido pequeño-burgués, con las

victorias electorales abrumadoras y con el presupuesto estatal a su disposición,

intento jugar un papel propio, independiente, tratando de convertirse en el apoyo y

en el aliado indispensable para el imperialismo y la burguesía proimperialista.

Jamás intento reconciliarse con las fuezas opositoras (lopecistas y medinistas),

sino todo lo contrario. Frente a los demás partidos políticos, adopto una actitud

intrans¡gente especialmente contra los comunistas.

El golpe de estado del 24 de noviembre de 1948, fue consecuencia, por un

lado, de la política sectaria y exclusiva de Acción Democrática; por otro lado, de

las contradicciones internas existentes en el seno de las fuezas imperialistas y de

la burguesía proimperialista. Desde 1945 las condiciones políticas y económicas

del país habían cambiado sustanc¡almente. El imperialismo y la burguesía

proimperialista, se encontraban fortalecidos y la clase de los terratenientes

latifundistas había pasado definitivamente a jugar un papel del socio menor. La

burguesía nacional y el movimiento democrático antiimperialista estaban

profundamente debilitados y no representaban una amenaza para las fuezas

dominantes. En estas condiciones los militares pudieron arriesgar en deshacerse

del aliado que, unos años atrás, habla sido imprescindible; pero que ahora

cumplida su misión, ya no lo era más.





Si bien desde principios del siglo hasta el presente Venezuela ha sufrido

una profunda transformación económica y social, habiéndose transformado de

pals semifeudal en un país penetrado hasta los últimos rincones por el

capitalismo, todo este pro@so se caracteriza por una constante: la presencia y la

supremacía sobre Venezuela del imperialismo petrolero. Este efectivamente logró

cambiar de aliado intemo principal constituido primero por la clase de los

terraten¡entes latifundistas, a los que les correspondió tal papel mientras

Venezuela permaneció como pals predominantemente semifeudal,

sustituyéndolos por la burguesía proimperialista, ahora cuando el país pasó a ser

predominantemente capitalista. Este cambio de aliado se operó exitosamente con

el golpe de Estado del 18 de octubre de 1945; el golpe de Estado del 24 de

noviembre de 1948 no fue otra cosa que un enfrentamiento entre diferentes

fracciones dentro del nuevo cuadro fundamental creado por el primer golpe.

En suma, el periodo que va de los años 30s a finales de los 50s fue decisivo

en la historia venezolana. En este periodo el imperialismo logra reorganizar

exitosamente sus alianzas en Venezuela, sustituyendo como aliado principal a la

clase de los terratenientes latifundistas por la burguesía nacionalísta. Ello sin

embargo no lo logró sin tener que enfrentarse a fuezas nacionalistas que

intentaron fomentar el deearollo de un capitalismo nacional propio, capaz de

contener la penetración imperialista del país y buscando simultáneamente en la

renta petrolera del suelo la fuente de acumulación del capital nacional. Esta

reorganización fue posibilitada por surgir del antiguo movimiento democrálico y

ant¡imperialista un partido pequeño-burgués, proimperialista que logró imponer su

control sobre ampl¡as masas de obreros y de campesinos. La base económica





para esta victoria la encontramos precisamente en la creciente renta petrolera del

suelo; creciente por la reforma petrolera realizada por las fuezas nacionalistas en

1943; creciente por la rápida ampliación de la producción; creciente por la

duplicación de los precios.

En este sentido Rómulo Betancourt define lo que fue el gobierno de AD,

durante los 3 años que gobemó (Irienio Adeco) de la siguiente manera: 'sufragio

libre, guena al peculado, política de petróleos de signo nacionalista (1945-1948).

La tesis del fifty-fity (50:50), se decreto el 12 de noviembre de 1g48 y fue creada

por Juan Pablo Pérez Alfonzo como una polftica petrolera con Ia consigna .No

Más Concesiones". En este sentido la política de 'No Más Concesiones", se

inscribe dentro de la polltica petrolera adeca por cartel. Además ésta política se

escogió con fines meramente propagandísticos y demagógicos, debido a su

eficacia petrolera. Y así era voluntad manifiesta de Venezuela, expresada en el

apoyo unánime de la Asamblea Nacional Constituyente, a una tesis del gobiemo

resumido de la siguiente manera: "En ningún caso las empresas petroleras

llegaran a recibir una participación en las ganancias anuales superior a las

entradas que percibiera el estado". En este sentido, fue este .lmpuesto Adicional,,

el que se hizo mundialmente famoso con el nombre de fifty-fifty, venezolano,

conquistado por un gobierno revolucionario en 1948. Tal impuesto constifuye el

fundamento de toda la propaganda adeca alrededor de su polltica de petróleos de

signo nacionalista. En particular constituye el fundamento de la tesis que esta

propaganda ha creado alrededor de esta personalidad nacionalista del Doctor

Pérez Alfonzo. Es precisamente este impuesto adicional más que cualquier otra
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situación en mater¡a petrolera, lo que demuestra de manera más contundente el

carácter profundamente proimperialista y entreguista de la polltica petrolera adeca.

En lo que se refiere a esta polltica petrolera adeca, daré una pequeña

explicación vista desde otra perspectiva y que pocos autores retoman. Dos fueron

las condiciones que permítieron implantar tan sólidamente la tesis del "fifty-frfty",

adeco en Venezuela para que después lo retomaran los palses Arabes. En primer

lugar tenemos las condiciones internas. En segundo lugar, el panorama

internacional. El 50:50 adeco, se hizo mundialmente conocido en los años

posteriores a 1948. La prensa burguesa internacional se encargo de llevar al

conocimiento del mundo entero la "Conquista Revolucionaria', de este gobierno.

Efectivamente para determinarlo, se suman indiscriminadamente los más diversos

impuestos generales, desde los diferentes impuestos sobre la renta hasta los

aranceles de aduana y las patentes de vehículos y finalmente los pagos

especfficos de hidrocarburos, la renta del suelo propiamente dicha. El resuliado

final se presenta luego al público venezolano como una participación del 50%.

Obrando en sentido contrario el 50:50, confunde y mezcla otra vez ambos tipos de

impuestos, con lo cual logra reducir el papel del Estado a su simple papel de

perceptor de una participación por su condición de propietario de los yacimientos

petroleros, comprometiendo de hecho su atribución soberana de lijar impuestos a

cualquier nivel sin tener que someterse a una limitación en su participación relativa

como la que establece el impuesto que se viene analizando.

Formalmente la ley del frfty-frfty, no era más que una ley mal concebida por

confundir categorías distintas. Sin embargo, la propaganda conjunta de AD y de

las compañ[as petroleras estaba destinada a crear una situación de hecho. Detrás





de la ley mencionada hubo lo que se llamo según Salvador de la Plaza 'El

Convenio Secreto", a concluido entre la alta dirección de AD, todavfa entre la

oposición antes de acceder al poder en 1945 y la Creole según el cual mientras

AD estuviese en el gobierno no cambiaría la legislación fiscal sin previo

consentim¡ento de la industria petrolera; o sea que renunciaba a hacer uso de la

soberanía impositiva recientemente conquistada.

El llamado aneglo 50:50, fue un multiplicador extraordinario que inicio en

Venezuela causando revuelo en los demás países productores de petróleo para el

comercio internacional, centrados principalmente en el medio oriente. Agrega

Pérez Alfonzo "pero más notable fue su efecto interno en la economla venezolana,

como también puede haber resultado en otras regiones que recibieron su

beneficio".as

El arreglo de participar el pafs productor en un 50% de las ganancias

quedando un 50% para la industria mueve en 1949 al gobierno de lrán a solicitar

una participación equivalente de la Anglo-Persian Oil. Co., predecesora de la

famosa British Petroleum, en la cual tiene un 56% el gobierno británico desde que

Churchill hizo invertir en ella más de dos millones de libras. Surgió de este modo el

proceso que condujo a la nacionalización y a la llegada al poder de Mohammed

Mossadegh en 1951. Mossadegh fue derrocado, ante el aislamiento y cinturón de

fueza económica que oprimió a lrán y también por consecuencia de errores de un

exagerado nacionalismo. La participación en las ganancias de 50-50 se efendió a

Saudí-Arabia, cuando en diciembre de '1950 la Arabian American (ARAMCO),

* tbid., p. 2os.
a5 
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acepto el areglo. Después llego a Kuwait en noviembre de 1951 y en febrero de

1952 a lrak. En Bahréin entró en vigencia en diciembre de 1952.

La dictadura de flllarcos Pérez Jiménez 19|8-1958

Después del golde de estado del 24 de noviembre de 1948, una junta militar

asume el poder. La junta estaba presidida por el comandante Carlos Delgado

Chalbaud y además fue integrada por los mayores Marcos Pérez Jiménez y Luis

Llovera Páez. Los tres personajes habían participado en el golpe de Estado del 18

de octubre de 1945. El golde de Estado estaba dirigido contra AD, que fue de

inmediato disuelto por el nuevo gobiemo. Delgado Chalbaud, quien tenía a su

favor, no solamente su jerarquia militar, sino también el apoyo del imperialismo

yanqui, miembro de la junta revolucionaria desde 1945 y Ministro de Defensa en el

gobierno de Gallegos, era quien iba a representar la continuidad de la política pro-

yanqui adeca. Este pensaba postularse como presidente llamando a elecciones a

fines de 1950; pero fue asesinado el 13 de noviembre de ese mismo año. Por otro

lado el hombre fuefe del ejército que llevaría las riendas del gobierno dictatorial

desde el I I de octubre de 1945 sería Pérez Jiménez.

Fueron estas circunstancias las que no permitieron llegar al poder

directamente a Pé¡ez Jiménez. Por lo tanto, se nombró como nuevo presidente de

la junta a un civil: el doctor Germán Suárez Flamerich. No fue sino dos años más

tarde que Pérez Jiménez aspiró directamente a la presidencia de Venezuela.

Primero lo intento mediante las elecciones realizadas el 30 de noviembre de 1952.

Sin embargo éslas fueron ganadas por Jóvito Villalba y su partido URD. Fue

entonces cuando Pérez Jiménez desconoce los resultados y anula las elecciones,
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asumiendo la presidencia mediante otro golpe de Estado, el 02 de diciembre de

1952.

Durante el gobierno de Pérez Jiménez se registro un aumento en el

capitalismo venezolano grac¡as a la renta petrolera del suelo; además se

caracterizo por ser un régimen de tipo personalista y diclatorial, en el que los

ingresos fiscales se utilizaron principalmente en la ejecución de programas de

obra pública, así como en la dotación de los recursos necesarios a las fuezas

policiales y m¡litares que le permitieron mantenerse en el poder. Esto lo lograrfa

por un lado, mediante la represión de las actividades políticas y sindicales y por el

otro, a través de la persecución y encarcelamiento de sus adversarios.

El motor de todo el auge económico de los años cincuenta eran las obras

públicas. En este sentido, el Ministerio de Obras Públicas dispuso de un

presupuesto anual que sobrepasaba los mil millones de bollvares. Sin embargo,

no alcanzaba a cubrir los gastos de las obras públicas cada vez más

desmesuradas, hoteles suntuosos, avenidas, autopistas, etc. Al caer la dictadura,

estas deudas llegaron a cerca de cuatro mil millones de bolívares, cuyos pagos ya

no eran asegurados por el gobierno. Por otro lado, la burguesla romperá, en 1957

con Pérez Jiménez, dejando a su rfuimen solo en esta aventura. Las razones de

este rompimiento son concretas, ya que la crisis fiscal se hace más aguda

precisamente en los años del llamado auge económico. La dictadura se ha

lanzado a enorrries programas que exceden la capacidad de pago del Estado

venezolano dentro del marco económico y político que le frja la situación. Pérez

Jiménez no sólo realiza gigantescas obras sino que además inicia algunas

empresas de extraordinario interés nacional como son la siderúrgica y la
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petroquím¡ca, la represa del Guárico y la eleclrificación del Caroní. En un año,

1956, el régimen lleva a cabo al mismo tiempo y sin modificar las bases de su

estructura fiscal, todas las obras de gran envergadura de su perf odo como

gobernante.

Pérez Jiménez se convirtió desde el poder, con la renta petrolera en sus

manos, de servidor inicial de la burguesía venezolana, en un auténtico déspota. Si

bien siguen los jugosos contratos y créditos para la burguesía y su socio menor,

los terraten¡entes, ya en parte empieza a pagar con títulos emitidos al margen de

la ley. Mientras que desarrollaba un poderoso capitalismo de Estado, con

exclusión del capital privado y todo ello manejado por una pequeña camarilla que

se estaba haciendo multimillonaria, incluidos el propio Pérez Jiménez y Llovera

Páez.

Ya en las postrimerías del gobierno de Pérez Jiménez, se empezaba a

marcar más una serie de roces entre la oligarquía tradicional yanqui y el gobierno

en turno. También los banqueros neoyorquinos que detentaban una buena parte

de los pagarés emitidos por el Ministerio de Obras Públicas, se sienien

amenazados por una especie de burguesía fortuita que une directamente los

negocios y el poder. Pensaba la oligarquía que si toleraba este furor comercial de

los hombres del poder su dominio quedaría gravemente mermado. Esta será unas

de las razones que llevarían a pensar en un nuevo viraje hacia el complot por

parte de la oligarquía. Hacia finales de 1957, se acumularon los diferentes factores

para que el imperialismo yanqui retirara su apoyo a Pé¡ez Jiménez, y por el

contrario, propiciara activamente la caída del régimen. En este sentido el
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imperialismo yanqui, retoma algunas de sus viejas relaciones, en particular con AD

y Rómulo Betancourt, que se encontraba en el exilio.

La resistencia a la dictadura fue principalmente sostenida por dos partidos,

AD y el PCV. Hasta 1952 AD, mantuvo una llnea sectaria y prosiguió con su

política golpista. Es a principios de 1953, cuando su dirección intema en

contradicción con la máxima dirección derechista exiliada, comenzó a buscar la

caída del dictador por la vía de la insurrección de las masas. Fue entonces cuando

propuso una alianza con las fuezas democráticas: URD y el PCV. Los años de

resistencia común, de persecución por la sangrienta Seguridad Nacional, que

torturó y asesino tanto a los militares adecos como a los comunistas, creó entre el

PCV y una fracción de AD, relac¡ones politicas al margen del control de su

dirección exiliada, que iban a tener una gran importancia futura.

A mediados de 1957, el PCV, URD, AD y COPEI, integran la famosa Junta

Patriótica, que asumirá la dirección de todas las luchas contra la Dictadura de

Pérez Jiménez. Esta táctica permite romper con el seclarismo y trazar una

correcta política de alianzas contra la dictadura. Finalmente, el primero de enero

de 1958 sobrevuelan los aviones que habrian de derrocarlo. Si bien este primer

intento de golpe de estado es fallido, daba muestras al pueblo venezolano las

graves contradicc¡ones existentes en el seno de las clases dominantes. El 21 de

enero la Junta Patriótica decretó una huelga general en caracas, con el notorio

propósito de terminar con el régimen. Las masas de la capital se alzaron y cuando

el dictador se fugé el 23 de enero, desplazado del poder por un segundo intento

de golpe de Estado militar exitoso, ello ocurrió en medio de luchas callejeras y de

tiros del lado de la policía. La rebelión se extendió luego a todo el pals y las masas





venezolanas celebraron la cafda de la dictadura como su victoria y asociaron a ella

las más grandes esperanzas.

En ese mismo año ocurre un hecho sin precedentes en la historia de

Venezuela, los tres partidos políücos de mayor ¡mportancia (AD, URD Y COPEI),

siendo excluido el PCV, lirman el 3l de octubre de 1958 un convenio llamado

'Pacto de Punto Fijo", mediante el cual convinieron en apoyar al candidato

presidencial que saliera victorioso. El día de las elecciones, el 7 de diciembre,

Betancourt salió victorioso con el 49oÁ de los votos, La¡razábal con un 31% y

finalmente un 159o para Caldera. La finalidad del Pacto de Punto Fijo se expresó

con los siguientes puntos:

o Defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobemar conforme al

resultado electoral. O sea, cualquiera que fuese el partido que ganase las

elecciones, los otros dos partidos se opondrían al uso de la fuerza para

cambiar el resultado.

Gobiemo de Unidad Nacional. Esto es, considerar equ¡tativamente a todos

los partidos firmantes y otros elementos de la sociedad en la formación del

gabinete ejecutivo del partido ganador.

Programa de gobiemo mínimo común.

En este sentido, el llamado 'puntofijismo', funcionó como un mecanismo que

permitió la estabilización del sistema político venezolano por mucho tiempo. Ya

que después del derrocamiento del régimen de Marcos Pérez Jiménez, el 23 de

enero de 1958, el peligro de una nueva dictadura militar se convirtió en una

amenaza permanente para el establecimiento de la democracia. En suma, el
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Pacto de Punto Fijo, constituyo un ejemplo de formalización e institucionalización

de las reglas del juego político en Venezuela.

Son finales de los años 50s, estaba instalada la famosa Junta Patriótica, con

miembros de AD y algunos medinistas. Este gobierno provisional estaba presidido

por Wolfang Larrazábal que habfa contendido para presidente de Venezuela junto

con los otros dos candidatos Rómulo Betancourt y Rafael Caldera, siendo electo

presidente Betancourt; cabe mencionar un hecho curioso y que nunca tomaron en

cuenta los miembros de AD ni tampoco los de la Junta Patriótica, que al participar

en la elecciones Larrazábal este tendría que renunciar al cargo de presidente del

gobierno provisional y que lo sucederla en el mando el Dr. Edgar Sanabria,

profesor universitario. Pensaron que solamenle llegaría a administrar algunos

asuntos corrientes del gobiemo, en lo que tomaba posesión el nuevo gobierno

constitucíonal en el mes de febrero. Pero para sorpresas de propio y extraños el

presidente de la Junta el Dr. Sanabria el 19 de diciembre lanza por decreto una

nueva Ley de lmpuesto Sobre la Renta, en la cual el impuesto complementario

para los ingresos mayores de 28 millones de bolívares se elevó del260/o al 45o/o.

Para ejemplificarlo de mejor manera retomo algunas líneas del Dr. Angel

Márquez: en 1957, a base de la Ley de lmpuesto sobre la Renta anterior, las

compañlas pagaron en total por los impuestos cedular, complementario y

adicional, la suma de 1198 millones de bollvares, mientras que se quedaron con

una ganancia neta de 2774 millones, de tal forma que la tasa media efectiva del

impuesto sobre la renta habfa sido de un 30.2%. En 1958, con la nueva Ley,

pagaron un total de 1465 millones, en comparación con una ganancia neta de

1616 milfones, lo que equivale a una tasa media efectiva de 47.5o/o (un aumento





efectivo del 17.3o/o). El decreto produjo un ingreso petrolero adicional de más de

530 millones de bolfvares. La participación relativa, excluidos los pagos

ocasionales, subió de 50:50 en 1957 a 64:36 en 1958. 46 Por lo tanto, no se

trataba de solo los 530 millones de bollvares, se trataba de mucho más; se estaba

hablando nada menos que de la Soberanía Nacional y de Soberanía lmpositiva de

Venezuela, de cortar de tajo la situación de facto existente y del llamado

'Convenio Secreto o Pacto de Caballeros'.

En palabras de Dorothea Mommer "con el decreto de Sanabria caducaba el

arreglo 50:50, s¡n que por ello se instituyera una norma permanente 60:40, sino

que se confirmaba la competencia del gobierno venezolano en ejercicio soberano

de sus facultades para aumentar en forma unilateral los impuestos aplicables a las

petroleras'.47

Este golpe lo recibieron las grandes empresas petroleras y el imperialismo

yanqui, cuando menos lo esperaban, ya que creían tener todo bajo control, debido

a que su candidato Rómulo Betancourt habÍa ganado las elecciones y este

seguiría las mismas pollticas impuestas hasta el momento. Las respuestas de los

monopolios petroleros no se hicieron esperar, tanto la Creole por medio de su

presidente H. G: Haight, como la Shell, mandaron cartas al Ministro de Minas e

Hidrocarburos, el Dr. Julio Diez, para presionar al gobierno de revocar el decreto.

Sin embargo Julio Diez en un acto de Soberanía y pofándose como un

verdadero patriota aguanto las presiones que llegaron de todos lados, aplicando la

diplomacia en toda su amplitud. Por otro lado, Rómulo Betancourt, tuvo que

* 
rbid., p.3t1.t' Mommer, Dorothea, El Estodo Venezolono y la lndustrid Petrolero, Sant¡ago de Chile, lnstituto
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aceptar a regañadientes la decisión tomada por la Junta Patriótica y felicitar al

gobierno provisional por su actuación nacionalista.

Betancourt toma posesión de la presidencia de la reprlblica de Venezuela el 13

de febrero 1959 gobemando hasta el .12 de mazo de 1964, su periodo

presidencial transcunió agitado y convulsionado por acontecimientos intemos y

externos que pusieron en serio peligro la estabilidad del gobierno. La

preocupación central del segundo gobierno de Betancourt en materia petrolera,

fue la crisis del mercado petrolero mundial.

lnmediatamente al tomar posesión Betancourt, constituye un gobierno de

coalición formado por el partido ganador Acción Democrática (AD), el partido

Unión Republicana Democrática (URD), y el partido Social Cristiano (COpEt). Es

en este sentido que se da un ambiente propicio para un dialogo con diversos

seclores de la vida nacional, entre estos estaban: los sindicatos, empresarios,

militares y la iglesia; a fin de lograr apoyos a la labor oficial, además se

instrumento una política exterior para defender los precios y el mercado del

petróleo venezolano y la estabilidad de la incipiente democracia. Por lo tanto, se

dictan medidas económicas de emergencia aplicándose una política de control de

cambios y la rebaja del sueldo de los empleados públicos en un 10%. Además se

propone la devaluación del bolívar de 3.09 por dólar a 4.40. Se proyecta un ampl¡o

esquema económico basado en la profundización de la política de industrialización

por la vía de la sustituclón de importaciones, el control de cambios, la

reorganización de la administración pública.

Es a través del Ministerio de Minas e Hidrocarburos liderado por el Dr. Juan

Pablo Pérez Atfonzo, que se lleva a cabo la política nacionalista de la defensa y





conservación del petróleo. Esta política, es concebida dentro del marco de rígida

doctrina de la economfa de conservación y explotación racional de los recursos no

renovables, en los países en vfa de desarrollo. Esta política, señala las

características fundamentales de la actividad conducida por el gobierno

democrático venezolano, para defender el petróleo y a través de esa acción

económica enrumbar al pals hacia una progresiva liberación de la dependencia de

un solo recurso de exportación.

Pérez Alfonzo, dice 'se puede enmarcar la polltica petrolera nacionalista dentro

de lo que se ha llamado el Pentágono Petrolero'48. Basado en cinco ángulos

claves según el autor: 1) Participación razonable, 2) Comisión Coordinadora, 3)

Corporación Venezolana del petróleo, 4) No más concesiones, 5) Organización de

Países Exportadores de petróleo (OPEP). De estos cinco medios, el riltimo

prolonga sus llneas fuera del territorio nacional, mientras los otros cuatro están

dentro del ámbito de la soberanía de Venezuela. Para esto mencionaré los puntos

clave de cada uno de los ángulos ante referidos.

Para el Dr. Pérez Alfonzo, el concepto de la participación razonable implica una

consideración de equitativo tratamiento entre la nación, propietaria de la riqueza

minera y los concesionarios. Esa participación razonable se fijó en 1946 en lo que

se llamó la distribución del 50:50, que se considero como una fórmula elástica

sometida a constante revisión, de acuerdo con las circunstancias. Ese

pensamiento ha permitido ir aumentando paulatinamente la participación del

Estado Venezolano hasta más de 650/o. La organización de la Comisión

Coordinadora de la Conservación y el Comercio de los Hidrocarburos, que

as 
Pérez Alfonzo, Ju an Pablo, El Pentágono Petroleto, Cancas, Edic¡ones Rev¡sta polft¡ca, fg67, pág.71.
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funciona en el Ministerio de Minas, segundo ángulo de la política petrolera, como

su nonbre lo indica, es un instrumenlo administrativo de control, que evita el

despiffano del petróleo, manteniendo la producción dentro de los límites que

permitan sostener los precios. Este interés se cifra en una producción que nos

permita obtener los fondos indispensables para promover el desanollo nac¡onal

poniendo en producción otras fuentes sustitutivas de riqueza que puedan

continuar fomentando el bienestar cuando el petróleo haya desaparecido. El tercer

ángulo de la política de defunsa y conservación del petróleo señalado por el Dr.

Pérez Jiménez, es la Corporación Venezolana del Petróleo, que surge después de

largos años de funcionamiento de la industria petrolera en manos extranjeras. La

CVP, es la encargada por el Estado de negociar los contratos de servicios. Pérez

Alfonzo, se encarga, de definir la naturaleza de esta clase de contratos y sus

diferencias con las concesiones. Estas establecen derechos reales; mienlras que

los contratos de servicio establecen derechos personales y contractuales. El

cuarto ángulo del pentágono de acción, esiá constituido por el principio de "No

más concesiones', formulado en 1946, para obtener límítes a la voracidad de los

consorcios aceiteros que pretendían acaparar en su plopio beneficio el subsuelo

de la Nación, restándolo a las esperanzas de futuro mejor, inmovilizando una

riqueza, que podrlan mantener inexplotada, mientras en otras regiones de más

favorables proventos intensifican la producción. El quinto ángulo de pentágono

petrolero, lo constituye la Organización de Países Exportadores de Petróleo

(OPEP), instrumento de defensa de los precios del petróleo en los mercados

intemacionales, generalmente envilecidos por una confabulación de intereses
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entre los pafses industriales consumldores y las compañlas que participan en el

negocio petrolero, cuyo capital tiene sus raíces en esos palses.

En Egipto en abril de 1959, se realiza una conferencia de Ministros de pafses

Arabes, en la cual Venezuela es invitado. En 1960, se reúnen de nuevo ahora en

Bagdad, los ministros del petróleo lrak, lrán, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela.

Con el objetivo de mantener permanentes relaciones entre los Estados

productores. Organización concebida originalmente como un organismo

internacional para el control de la producción o de los precios del petróleo.

Análogamente a la CCCCH en Venezuela, tenía como primera finalidad

restablecer y mantener la unidad del mercado mundial del petróleo, en el mercado

estadounidense.

En 1962 hubo dos alzamientos que recibieron el nombre de "Carupanazo" y

'Porteñazo'. El 4 de mayo se sublevan en Canipano (Edo. Sucre), efectivos del

batallón de infantería de marina No.3 y del destaeámento No.77 de la Guardia

nacional. Los insurrectos están al mando del Capitán de Corbeta Jesús Teodoro

Molina Villegas. El gobiemo les exige la rendición y rodea a la ciudad por aire, mar

y tierra. El 6 se retoma Carupano deteniéndose a más de 400 personas

involucradas, entre ellas el diputado del Partido Comunista Eloy Torres. El 2 de

junio, estalla en Puerto Cabello, (Edo Carabobo), otra insurrección militar de

mayores proporciones que la de Carúpano, la cual serfa conocida como el

Porteñazo. El gobiemo controla la situación enviando tropas leales desde valencia

y rodea la ciudad mientras aviones de la fueza aérea bombardean la red

portuaria. El día 3 se anuncia la rendición de los sublevados con un saldo de más

de 400 muertos y 700 heridos.





En líneas generales puede señalarse que el periodo presidencial de Rómulo

Betancourt aunque estuvo llenos de problemas políticos, dejo una notable brecha

en materia de libertades polfticas (instauración del rfuimen de partidos,

promulgacón de la nueva constitución), también en planificación económica

(promulgación del Primer Plan de la Nación), además en educación (más de tres

mil escuelas primarias y doscientos liceos), en política económica (la reactivación

y la reforma agraria) y en política exterior (defensa del sistema democrático en el

continente).

Termina el año de 1963 con la celebración de las elecciones el 1 de diciembre,

resultando ganador el candidato del partido de gobierno y amigo de Rómulo

Betancourt en la dirección adeca, Raúl Leoni con el 32.80o/o de los votos emitidos.

El período de Raúl Leoni también fue conocido con et nombre de Gobierno de

Amplia Base, ya que invito a participar en el gabinete a miembros de AD, URD

liderado por Uslar Pietri, FDN, asl como a algunos independientes. No obstante,

este pacto no tuvo un resultado satisfactorio, pues en marzo de 1966 se retiro del

gobierno el FDN, y en abril de 1968, el partido URD, por lo tanto el período

constitucional de Leoni finaliza con un gabinete con mayoría de independientes.

Mientras que COPEI rompió definitivamente con el Pacto de Punto Fijo y pasó a

formar parte de la oposición a Leoni,

A su vez, en este período el gobierno del Dr. Leoni, retoma el proyecto

Pentágono de Acción sugerido por Pérez Alfonzo, para impulsar los cambios

propicios dentro de la industria petrolera. Entre ellos, una mayor influencia del

Estado venezolano sobre los asuntos petroleros, el no otorgamiento de más

concesiones a empresas extranjeras explotadoras del crudo y el fortalecimiento de





la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), así como la

Corporación Venezolana de Petróleo (CVP). Por otro lado, también se implementó

una política de desarrollo, realizando grandes inverciones en el sur de Venezuela.

En 1967 se aprobó una Ley de impuesto sobre la renta que tuvo como efecto

aumentar la participación del Estado en los beneficios declarados por las

empresas petroleras hasta de un 7Oo/o. Asimismo se estableció un nuevo sistema

de fijación de precios para el cálculo del impuesto que contribuyó también al

aumento de los ingresos fiscales petroleros, en este sentido, se intentó avanzar en

el programa de política económica inaugurado en el período anterior, mediante la

implementación de dos aspectos: el primero, es la Reforma Tributaria, el segundo,

la lntegración Económica latinoamericana. Por medio de la primera se procuró

aumentar los impuestos de los más ricos y de las capas medias de la población

para incrementar la capacidad del Estado para resolver los problemas de las

mayorías desposeídas. En cuanto al segundo aspecto, el ingreso a la ALALC en

1966.

En noviembre de 1968 Raúl Leoni, inaugura la primera etapa de la represa .El

Guri", que produciría energía renovable. En lo que respecta a la política fiscal en el

gobierno de Leoni, éste trato de llevar a cabo una reforma tributaria, pero la

oposición la impidió. Durante su gobierno el bolívar se mantuvo estable, al igual

que el promedio de producción de petróleo, la cual seguía menteniéndose alta

hasta ese momento. Desde su discurso inaugural reafirmo el respeto a las

concesiones vigentes y que los contratos de servicio serían la base del desarrollo

futuro de la industria.
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Cabe mencionar que durante el mandado del Dr. Leoni (1964-f 969) se llevaron

a cabo una serie de luchas armadas por parte de los dos partidos que se

encontraban en la clandestinidad, estos eran, el Partido comunista de Venezuela

(PCV) y el llamado Movimiento de lzquierda Revolucionaria (MlR), pero como

Leoni se habla comprometido a pacificar a su pafs por medio de la disminución de

la violencia, se vio en la necesidad de legalizar a estos dos partidos, además de

promulgar una ley para la conmutación de la pena, la cual iba a favorecer a un

amplio número de personas subversivas que habían sido aprendidos por la

fuezas del orden del gobierno de Leoni.

Es diciembre de 1968, se celebran elecciones presidenciales en Venezuela,

Rafael Caldera es el candidato oficial del principal partido de la oposición COpEl,

ganando las elecciones a Gonzalo Banios candidato de Acción Democrática del

partido de gobierno. Esta fue la primera vez que un partido gobernante reconoció

el tríunfo electoral de un partido de oposición en Venezuela. La elección de Rafael

Caldera en 1968, preparó el tereno para uno de los más turbulentos períodos en

la historia política democrática de Venezuela.

La victoria de Caldera causó al principio gran satisfacción a la industria

petrolera, aunque las compañfas se abstuvieron de manifestarse abiertamente por

ningún candidato, fue evidente que apoyaron a Rafael Caldera durante la

campaña de 1968, previendo la llegada de un gobierno que conduciría una política

petrolera más moderada. Los primeros meses de 1969 parecieron confirmar la

creencia de que el gobierno se adheriría a una postura conciliatoria. Al finalizar el

primer año de gobierno de Rafael Caldera, la política petrolera se convirtió en un

tema de central importancia, además de una serie de intensos forcejeos políticos,





que a su vez empeoraron las relac¡ones entre las compañías y el gobierno y

aceleraron la expansión del control gubemamental sobre la industria. Este cambio

se originaba no en la formulación de una nueva política petrolera, sino en

importantes cambios en el proceso político mismo. Cambios que desviaron el

@ntro de la iniciativa, del poder ejecutivo al legislativo y estimularon la aparición

de una competencia nacionalista entre los partidos políticos.

En cuanto a la doctr¡na política se refiere, el gobierno de Caldera se identificó

estrechamente con los gobiemos democráücos que le precedieron. Sin embargo,

el estilo administrativo de Caldera era muy diferente. Rafael Caldera, no se

inclinaba por las soluciones de compromiso, ni estimulaba extensas discusiones

entre los partidos de la política a seguir, sino que preferfa mantener la capacidad

de decidir en sus propias manos. Al principio prefirió gobernar sin la coalición de

partidos que regímenes anteriores, habían considerado necesaria; como

resultado, servidores públicos y técnicos afiliados a otros partirJos fueron

despedidos, privando al gobierno de mucha de la experiencia acumulada a lo largo

de toda la década anterior.

Aunque Caldera ganó la elección presidencial, AD, surgió con una oposición

más fuerte en las cámaras legislativas, que las del partido en el gobierno. Los

dir(¡entes de AD, como podfa suponerse, se encontraban lastimados por la

derrota sufrida. A nivel nacional, el partido nunca habfa perdido una elección y

muchos miembros habían llagado a considerarse como los representantes

auténticos del pueblo venezolano. Su hostilidad aumentó cuando muchos

servidores públicos m¡litantes del partido fueron despedidos para hacerles lugar a

los leales militantes de COPEI, y rápidamente comenzaron a tomar ventajas de la





debilidad de Caldera en las cámaras legislativas para formar una coalición

legislativa mayoritaria. Estas procedieron a fomentar uno de los peores episodios

de parálisis parlamentaria desde finales de los 60s.

En lo que respecta a la política petrolera durante el período de Rafael Caldera,

el gobierno presentó dos nuevos proyectos de ley:

o La llamada Ley de reversión, que obliga a las empresas petroleras a

mantener y preservar todos sus bienes para que al momento de finalizar las

concesiones, estos activos pasen a manos del Estado en pleno

funcionamiento.

¡ La segunda ley promulgada, "Reserva al Estado la lndustria del gas

Natural". Y establece la obligación de las empresas concesionarias a

entregar el gas producido en sus operaciones.

En su libro Franklin Tugwell abunda sobre el tema "Aprobado en agosto de

1971, el proyecto establecía la propiedad del Estado de todo el gas, tanto el

asociado a la producción de petróleo como el no asociado. En cuanto a la

exportación del gas, la legislación la limitaba al gas asociado en la producción de

petróleo, reservando el vasto e ¡ntacto campo de los yacimientos de gas no

asociado de la región este del país para uso nacional".as

Estas leyes y otros decretos generarían la expectativa de que la

nacionalización de la industria petrolera estaría cerca y no se tendría que esperar

hasta 1983 cuando finalizarlan las concesiones otorgadas en los años 40s. El

proyecto de Ley de Reversión se convirtió en Ley el 30 de julio de 1g71 .

oe Tugwell, Franklin, ¿d Pottt¡cd del petóleo en venezuelo, caracas, Monte Avila Editores c.A., 197s, pá8.
175.
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Por otro lado, el 06 de octubre se inicia un enfrentamiento bélico entre los Estados

Arabes (Egipto y Siria) e lsrael. En el año de 1973, se lleva a cabo la guena del

Yom Kippur, este conflicto trasciende al mundo entero, porque una vez finalizado

las naciones árabes imponen un embargo de suministro petrolero a los EU., y a

varios palses Europeos, lo que genera que el precio del banil de crudo se coloque

en 12 dólares, 6 veces más que su costo en '1970. El centro mundial del petróleo

se ha trasladado al Medio Oriente.
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4.- Crísis y ¡espuestas en Amér¡ca Latina (1973-1981)

MÉxco

La estructura de precios bajos que prevaleció desde 1958 hasta '1973, aunada a la

política de subsidios y cargas fiscales a las que habfa estado sujeta la empresa,

tuvieron también importantes consecuencias sobre la situación financiera de la

misma impidiendo, en gran medida, sostener un crecimiento equilibrado de todas

sus actividades. El doble mandato: suministro oportuno de energéticos y a

aprecios bajos, asignado por el Estado a PEMEX, fue por largo tiempo una de las

contradicciones que colocaron a la empresa en situaciones financieras difíciles,

impidiéndole para el año '1971, abastecer en su totalidad el mercado nacional.

De 1971 a 1973, la problemática flnanciera de la empresa no estaría entre

las prioridades del gobierno de Luis Echeverria. El objetivo fundamental durante

esos años sería enfrentar la crisis político-social desatada en 1968. A través de lo

que se llamo el modelo de "desarrollo compartido', la nueva administración se

propuso sostener un ritmo de crecimienlo económico equiparable al de los

sesenta, pero dentro de un mayor esfuezo redistributivo. Esta estrategia que

intentaba hacer frente al mayor grado de complejidad de la sociedad mexicana,

atenuando las desigualdades sociales, regionales y sectoriales descansó en una

serie de med¡das entre las que destacan el establecimiento de políticas

encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población, entre estas estaban

(educación, vivienda, salud, empleo, ciencia y tecnología), y el impulso a las

industrias de acero e hidrocarburos. Con respecto al úttimo punto, cabe

mencionar, que el gobierno del presidente Luis Echevenía definió al inicio de su

sexenio dos objetivos básicos para ser alcanzados por la industria petrolera: el





primero, pugnar por la autosuficiencia de crudo y la elaboración de derivados; y el

segundo, conservar escrupulosamente la riqueza petrolera del país. En este

sentido, las metas asignadas por el ejecutivo involucraron a PEMEX, en el diseño

de una estrategia que permitiera en un contexto de recursos financieros limitados,

superar la crisis de producción y ampliar la capacidad de refinación y de

elaboración de productos petroquímicos.

Sólo el primer "choque petrolero", en octubre de 1973, conducirfa a que el

gobierno de Luis Echeverrfa tomará las medidas tendientes a modificar la

situación financiera de la empresa. El encarecimiento de las importaciones

mexicanas de crudo hizo necesario llegar a un acuerdo con los sectores

empresarial y obrero con el fin de aumentar los precios de los productos de

PEMEX, minimizando con ello el impacto polltico que tal medida pudiera a carrear.

Durante los primeros años del mandato de Echeverría los grupos empresariales

manilestaron su desacuerdo con la política del "desarrollo compartido" seguida por

el régimen. Debido a ello, las relaciones entre el sector privado y el gobierno se

encontraban muy deterioradas. En relación con el movimiento obrero organizado,

también existían dificultades debido a la tolerancia que inicialmente mostró el

ejecutivo frente al surgimiento del sindicalismo independiente, mismo que

repercutía en una pérdida de control por parte de la CTM de algunos sindicatos

importantes del país.

Las repercusiones económico-políticas generadas por el primer 'choque

petrolero', y la consecuente dec¡s¡ón del gobierno de acelerar el desarrollo de

PEMEX en el entendido de que no hay petróleo más caro que el que no se tiene,

sentaron las bases para un acercamiento coyuntural ante el Estado y el sector
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privado. Este último, preocupado por lo que entonces se percibía como un

problema de escasez, hizo patente su adhesión a la polltica gubernamental con el

fin de solucionarlo debido a que las ampliaciones de la planta industrial y los

nuevos parques industriales tenfan programas de inversión en los que el

abastecimiento de energéticos desempeñaba un papel muy importante. Por otro

lado, también señalaba que era imprescindible dar prioridad a la inversión en estia

actividad para hacer efect¡vas las potencialidades energéticas del pafs. En este

mismo sentido, en la reunión de la Comisión Nacional Tripartita del 7 de diciembre

de 1973, se acordó elevar el precio de los productos de PEMEX. No obstante, el

aumento de los precios no fue indiscriminado y de acuerdo con los principios del

"desarrollo compartido" se intento reduc¡r su impacto en los sectores de menores

ingresos. Los precios de las gasolinas sufrieron los mayores incrementos, dado

que los consumidores de este producto pertenecían a las capas de medianos y

grandes ingresos, mientras que el diesel sólo subió ligeramente, manteniéndose

estables los precios de la querosina, tractogás y tractomex. Adicionalmente, el

Estado condonó a PEMEX, la cantidad de 3000 millones de pesos que

conespondlan al pago de impuestos.

Las medidas financieras adoptadas y una mayor facilidad para la

contratación de créditos externos permitieron a la empresa contar con ingresos

adicionales para acelerar los trabajos de exploración y explotación e intensificar

las actividades relacionadas con la transformación industrial de hidrocarburos.

Para esto lsidro Morales menciona lo sig. "PEMEX elaboró entonces un nuevo

programa de inversiones para el periodo 1974-1979 con un monto de 36.6 billones

de pesos (2928 millones de dólares). Por lo tanto, un faclor de vital importancia
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que sentaría las bases de la expansión posterior de la industria fue el apoyo que el

STPRM otorgarla a la política de la empresa'.s En 1974, un año después de

haber conquistado la semana laboral de cuarenta horas, los trabajadores

petroleros se comprometieron con el director Antonio Dovalí y con el presidente

Luis Echevenfa a elevar la productividad. En ese mismo año, PEMEX recuperó la

capacidad de abastecer en su totalidad la demanda nacional e incluso empezó a

exportar algunos excedentes. El efecto causado por el primer choque y por las

respuestas de algunos palses consumidores de petróleo que dependlan del

suministro de hidrocarburos provenientes de la OPEP, daría lugar a nuevas

discusiones sobre los derroteros de la industria petrolera.

En este sentido, en octubre de 1973, se dio un quiebre en la historia del

mundo petrolero, asl como en la historia de las relaciones Norte-Sur. El boicot

petrolero decretado en ese mes por los pafses árabes del Golfo pérsico, con

motivo de la guerra de Egipto y Siria contra lsrael, alarmo las cancillerías y los

ministerios de los países industrializados, llegando a identificar a la OpEp, y a los

líderes del mundo árabe como los nuevos enemigos de la prosperidad occidental

construida en la posguerra, prosperidad que no obstante había manifestado sus

límites hacia finales de los años sesentia. Por primera vez, la interrupción del flujo

petrolero era producto de un evento político de otra naturaleza y no una

consecuencia de los conflictos que tradicionalmente habÍan permeado la región.

Más aún, que el boicot haya sido apoyado por Arabia Saudita, el principal

productor y exportador del Golfo Pérsico, le daba una importancia singular al

evento. De golpe los grandes países consumidores tomaban conciencia de que su

s Morales lsidro -Cecil¡a Escálante-Ros lovargas, Lo FormockSn de ¡a Político petroleru en México x.g7o-1gg6,
Méx¡co, El Coleg¡o de México, 7988, Páe,45.
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desanollo y bienestar económico no solo dependían de la guera tecnológica en la

que se habían lanzado norteamericanos, europeos y japoneses, sino de la

vulnerabilidad e incertidumbre en la que habfan caído sus rutas de abastecimiento

energético, "El embargo puso en evidencia la revolución silenciosa, que se había

gestado en el mercado petrolero unos años atrás: el resquebrajamiento del

emporio petrolero construido bajo el dominio de las siete hermanas (Exxon, Shell,

Gulf, Mobil, Texaco, Standard Oil of California y British Petroleum). Estas

c,ompañías controlaban directamente el ritmo de extracción, producción y

comercialización del petróleo'.51 Su gesüón estaba básicamente permeada por

criterios de optimización comercial, en concordancia con los intereses de los

países consumidores.

El emporio de las compañías petroleras entró en crisis a fines de los años

sesenta. Esta crisis no se caracterizó simplemente por el tráns¡to de una era de

petróleo abundante y barato por otra en donde el precio del crudo se encareció,

sino por un verdadero denumbe del antiguo régimen petrolero en donde los países

productores llegarían a tener un peso importante en el mercado internacional. Las

transformaciones que se dieron en el mercado petrolero tienen explicaciones

estructurales, técnicas y políticas. El petróleo barato elevó significativamente la

demanda de los paÍses industrializados en una magnitud considerable, situación

que amenazó el equilibrio con la oferta. Los costos en la exploración de nuevos

yacimientos y perforación de nuevos pozos se incrementaron. Por su parte, la

producción petrolera norteamericana entró también en recesión, lo que originó que

u'tbid., p.48.
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las necesidades energéticas de Estados Unidos dependieran cada vez más de las

importaciones, presionando las estructuras en las que se apoyaba el mercado.

Las compañfas perdieron el control directo que habían ejercido sobre la

fijación det precio y la regulación de la oferta. Desde entonces, los países

productores se apropiaron de ese derecho. De repente éstos estaban en

posibilidades de regular el monto de sus ingresos, orientar sus políticas de

producción de acuerdo con sus intereses económicos y proteger la vida de sus

reservas. La producción y la valoración del petróleo escaparían a los criterios

eminentemente comerciales que habían seguido las compañías. Dichos intereses

estarían conformados por pollticas más globales y complejas definidas por los

grupos gobernentes de cada uno de los países. Estos intereses podrían ser de

carácter económico, pero el boicot de octubre había demostrado que la política

petrolera de estos palses se había convertido también en un instrumento de sus

objetivos diplomáticos. En este sentido, el principal acontecimiento de 1973 no fue

tanlo la emergencia de un nuevo cártel de productores sobre el mercado, sino el

desmoronamiento de la integración vertical de la industria.

Por lo tanto la OPEP, toma fueza y ante una demanda creciente y una tasa

de crecimiento de las reservas mundiales prácticamente estancadas, los

miembros de la OPEP, tenlan el camino libre para convertirse en actores

hegemónicos del mercado. Sin embargo, desde 1973 hasta principios de los

ochenta, la escena petrolera internacional no quedó enteramente controlada por la

organización, al menos de la manera en que lo habían hecho las grandes

compañías. La fueza de la OPEP, durante este periodo descansó en una fórmula

sencilla. Ante una demanda cautiva y poco elástica en el corto plazo, la





organización se l¡mito a administrar el precio mediante la adopción de un crudo de

referencia, el árabe ligero 34"APl, a partir de del cual se calculaban los

diferenciales en el precio de los demás crudos dependiendo de su calidad y

ubicación geográfica. La administración del 'Precio OPEP', imperarla hasla finales

de 't978, cuando la cafda de los Pahlevi en lrán y poster¡ormente la guerra de este

pais con lrak, desplazarian el centro de frjación del precio de la OPEP hacia el

mercado libre.

Por otro lado, a partir de los primeros meses de 1974, las reservas

mexicanas fueron vistas por algunos sectores del gobierno norteamericano como

una 'alternativa", a la dependencia de los abastecimientos del Medio Oriente,

Funcionarios del Pentágono y de las agencias de energfa, ubicaron a México junto

con otros países (Venezuela, Nigeria, lndonesia y Canadá), como fuentes capaces

de sustituir los abastecimientos provenientes de los palses árabes. Esta estrategia

de diversificación se oponía a la impulsada por Henry Kissinger y que buscaba

refo¡za¡ los vínculos con los países amigos del Medio Oriente. Los grupos

proclives a lo que se llamó la estrategia alternativa proponían otorgar apoyo

técnico y financiero a los productores antes mencionados toda vez que ofrecfan

las ventajas de dar seguridad y conllabilidad en su producción petrolera. En las

preocupaciones gubernamentales por garantizar los abastecimientos, subyacía la

convicción de que a pesar de los esfuezos por disminuir el consumo petrolero

interno la economía norteamericana no podía lograr en el corto plazo una

reducción sustant¡va de sus requerimientos externos.

Para el gobierno norteamericano la seguridad en los abastecimientos de

hidrocarburos se convertiría en una cueslión de seguridad nacional. El petróleo





adquiriría el rango de recurso estratégico y la necesidad de garantizar el

suministro constituirla una pr¡oridad en su política energética. Bajo el imperativo de

lograr la seguridad en materia en energía, sobre todo ante la posibilidad de

interrupciones bruscas de los suministros petroleros, el gobierno norteamericano

diseñó pollticas y elaboró estrategias diversas para cumplir este propósito. De esta

manera, los países productores no pertenecientes a la OPEP, cobraron una mayor

importancia y se convirtieron en fuentes inmediatas para la diver§ificación de los

abastecimientos.

No se tenfa bien definida la política petrolera a seguir durante el mandato

de Luis Echeverría, ya que esta ambigüedad en la posición del ejecutivo

mexicano, en la que por un lado se intentaba mantener en la discreción el monto

de las nuevaS reservas, mientras que ppr el otrg Se daban pasoS para desarrollar

una capacidad de exportaciÓn más allá de los simples excedentes, encuentra su

probable explicación en el contexto intemo e internacional en que s€ había estado

desarrollando la política petrolera mexicana.

En el contexto interno, existían razones económicas de peso que

presionaban para que el país se re¡ntegrara con mayor decisión al mercado

intemacional de crudos. Asl, los ingresos provenientes de la exportación

ayudarían a financiar el gasto público deficitario que había caracterizado a la

administración de Luis Echeverrfa. No obstante dentro de PEMEX, se había

constituido un grupo que contaba con el apoyo del director que se oponía a seguir

una política de exportación de mayor envergadura'

En el ámbito internacional, la adopción de una apolítica más definida

envolvía también sus riesgos. La noticia publicada por el washington Post, sobre





que México tenía reservas probadas por más de 200 millones de barriles para

exportar, era un ejemplo de que la magnúud de las reservas mexicanas tendria un

efecto estratégico tanto en el mercado mundial del petróleo como en las pollticas

energéticas de Estados Unidos. No obstante en la medida en que las condiciones

financieras del pals se fueron deteriorando y que las presiones devaluatorias

sobre el peso se hicieron diffciles de contener, el presidente Echevenla se decidió

por una política más dinámica de exportación, lo que llevó a un enfrentamiento con

los grupos que se oponían a tal medida en PEMEX.

Los límites de la política del 'desarrollo compartido', estuvieron también

condicionados desde el exterior. Desde 1975, el comercio mundial acusó un

importante descenso que se tradujo en una restricción de los recursos financieros

internacionales que hablan sido utilizados para financiar el proyecto de expansión

económica del Estado. Frente a la restricción del crédito externo, la baja

competitividad de la producción manufacturera nacional, el creciente déficit fiscal,

la marcada disminución de la inversión privada y la presión devaluatoria, los altos

funcionarios gubernamentales buscaron nuevas opciones que les permitieran

lograr una reactivación rápida. Al respecto, cifraron sus expectativas en los nuevos

descubrimientos petroleros, ya que el gobierno no quiso ¡nstrumenter, una reforma

fiscal de fondo debido a los conflictos con el sector empresarial.

Debido a que no llegaban a un acuerdo entre aumentar o disminuir el n¡vel

de exportaciones de crudo, se llevaron varios encuentros entre funcionarios del

gobierno y de la empresa petrolera, para definir cuál serla la política a seguir;

empero, en el ámbito económico, la posibilidad de una devaluación era

contemplada como una medida que debilitaría aún más al gobiemo en los últimos





meses del sexenio. La moneda mexicana se devaluarla el 31 de agosto de 1976,

tras largos años de estabilidad cambiaria. La principal oposición para definir una

polltica de exportación de gran envergadura provino del subdirector de producción

primaria, Francisco lnguanzo, quien defendió su posición argumentando que las

reseryas existentes no justificaban, desde el punto de vista técnico, un mayor

incremento de la producción destinada al mercado intemacional. No obstante la

subordinación de la política petrolera a la política económica y social del Estado

era cada vez más inminente dada la situación crftica que prevaleció durante los

últimos meses del sexenio de Luis Echeverría.

El colapso de las finanzas públicas sólo pudo ser conjurado al llegarse a un

acuerdo entre el gobiemo y el Fondo Monetario lnternacional (FMl), acuerdo que

comprendfa una serie de medidas de emergencia entre las que destacaba la

apertura de una línea especial de crédito otorgada a través del banco de México.

El respiro financiero y la definitiva presencia del petróleo permitieron que el cambio

presidencial se llevara a cabo, si bien en medio de fuertes contradicciones dentro

del propio grupo gobernante, con suficientes elementos para plantear una nueva

estrateg¡a de desarrollo. En ella, el petróleo tendría el papel decisivo.

Si bien la expansión de PEMEX y su reinserción como exportador de crudo

en el mercado internacional se dio al final del sexenio de Luis Echeverría, fue

durante los primeros años de la administración de José López portillo, que estas

tendencias adoptaron un impulso definitivo. Desde la campaña presidencial se

anunciaba ya un cambio importante en la política petrolera del país. En la base de

estos cambios se encontraba se encontraba la decisión de hacer de México un

exportador importante de crudo, en un momento además, en donde el suministro





del energético se consideraba estratégico. Por lo tanto, existen dos razones

fundamentales que explican el giro en la polltica petrolera mexicana. La primera,

fue la crisis financiera por la que atravesaba el país a fines de 1976. Las

exportaciones de crudo y eventualmente de gas se convertirían en la vla para

obtener en el corto plazo las divisas necesarias para la expansión de la propia

industria petrolera y de la economía en su conjunto. La segunda, el

desplazamiento de un grupo de técnicos y funcionarios de PEMEX, que hasta

entonces se había opuesto por razones técnicas e ideológicas a una polltica de

exportaciones masivas, dio carta abierta para que el nuevo direc.tor de la empresa

Jorge Dlaz Serrano, impulsará aceleradamente la expansión de la industria.

La respuesta estatal a la crisis se concretaría posterionnente en los

planteamientos de la llamada 'Alianza para la Producción", y en las reformas

administrativa y polltica. La primera como brisqueda de una hegemonla que en

condiciones de crisis contarfa con el apoyo de los sectores estratégicos de la

población (empresarios y mov¡miento obrero organizado). Esto permitiría al Estado

enfrentar las exigencias planteadas por el FMI (reducir el gasto público, el

endeudamíento externo, y los incrementos salariales), y le facilitarfa la ejecución

del plan de expansión petrolera en condic¡ones favorables al régimen. La segunda,

como expresión de la necesidad de modemización administrativa exigida por la

estrateg¡a de control de la crisis y la tereera, como inevitable ampliación lim¡tada

de los canales de participación política, consecuencia del bajo nivel de legitimidad

con el que contaba el sistema polltico.

Con la decisión de situar al petróleo en el centro de la estrategia de

gobierno, la campaña electoral se inicio señalando dos prioridades fundamentales:
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cuestión era de vital importancia para impulsar el proyecto pelrolero propuesto por

Jorge Serrano. La confirmación de los depósitos petroleros y los subsecuentes

aumentos de las cifras de las reservas probadas, que para septiembre ascendían

ya a l6800mmb, llevaron a los banqueros a asegurar que el gobierno se

encontraba en una posición suficientemente sólida para ir por un gran paquete de

préstamos. Empezaron a llegar los préstamos a finales de 1976. Pero los

préstamos fuertes llegarían por parte del Banco lnteramericano de Desanollo, este

ofreció 500 millones de dólares, según declara su presidente Antonio Ortiz Mena

en febrero de 1977.

El auge petrolero

De 1978 a 1981, la industria petrolera mexicana conoció una fase de expansión

sin precedentes desde su nacionalización. Un elemento clave de esta expansión

fue el incremento en los volúmenes de exportaciones y de reservas que harían de

México una verdadera potencia petrolera, en una c,oyuntura que además le era

favorable. Esto generó amplias expectativas, no solo en México, sino también en

los Estados Unidos, lo que contribuyo a su vez a fortalecer la polltica expansiva

seguida por PEMEX. Al inicio de su periodo presidencial, José López portillo

anuncio su plan para manejar la crítica situación heredada del régimen de Luis

Echeverría. A grandes rasgos el plan consistía en una estrategia a hes tiempos:

dos años de manejo de la crisis (1977-1978), dos años de consolidación de la

economía (1979-1980) y finalmente otros dos años de despegue (j981-1982).

El debate en torno al uso de los excedentes del petróleo, que culm¡naría en

marzo de 1980 cuando el presidente anunció un tope de la producción y

exportación de crudo, se exacerbó en 1979 debido a dos razones: la primera, es





que en ese entonces las declaraciones del presidente ya indicaban su intención de

frenar los estlmulos a la expansión industrial tal y como lo defendía la SEPAFIN,

en el Plan de Desarrollo lndustrial. Para contranestar estos efeclos, los opositores

a la SEPAFIN, proponlan un manejo más estricto de la polltica monetaria, así

como el ingreso de México al GAfi como una medida que se pensaba permitirfa

al país desacelerar su economla. La segunda razón fue que la política expansiva

segu¡da en PEMEX, se fortaleció aun más ante el incremento del flujo de

petrodivisas debido al "segundo choque" petrolero. Esto contribuyo también a

hacer más ¡ntenso el debate dentro como fuera del Estado en torno a la definición

de la plataforma petrolera y de los criterios que deblan normar la utilización de los

voluminosos excedentes.

Entre junio y julio de 1981, la polftica petrolera mexicana se modifico

significativamente. De haber tenido un papel agresivo y expansionista en el

mercado internacional, PEMEX pasaría desde entonces a la defensiva. Los

factores que obligaron a un cambio en la política petrolera fueron de orden externo

e interno. La sobre oferta petrolera mundial y la liberación total de los precios que

regulaban la industria petrolera norteamericana constituyeron dos variables de

peso que debilitaron la posición de fueea que hasta enton@s habían tenido los

países productores, entre ellos México. En la esfera interna, la salida de Jorge

Díaz Senano, de la dirección de PEMEX y el desplome subsecuente de las

exportaciones debido a las medidas adoptadas por el titular de la SEPAFIN, obligo

al gobierno mexicano a replantear su política de comercialización bajo un

escenario enteramente diferente al previsto en el Programa de Energía. Estos

cambios se dieron en un memento en que la lucha por la sucesión presidencial se
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habia iniciado y en consecuencia el poder del ejecutivo empezaba a debilitarse.

Esto politizó fozosamente el rumbo de la política petrolera, subordinándolo a las

urgencias financieras del fin del sexenio de López portillo. Es en este contexto,

que elgobierno mexicano ante la adversidad financiera en que estaba sumido y en

aras de garantizar un flujo de divisas, concertó dos acuerdos con Estados Unidos

cuyos objetivos eran proveer de crudo la reserva petrolera estratégica

norteamericana. Desde enton@s, las petrodivisas mexicanas dejarían de ser

consideradas como "la palanca de desanollo' para quedar cada vez más

comprometidas en el pago de la deuda externa del país.
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4.- Crisis y respuostas en América Laüna (1973-1981)

VENEZUELA

La intensa campaña electoral que se realizó en Venezuela en 1973, no es ajena a

la convulsionada agenda petrolera del mundo y los precios más altos del crudo en

la historia le otorgan al pais suficientes recursos para llevar a cabo

trascendentales decisiones en esta materia como 'La Nacionalización Petrolera'.

Carlos Andrés Pérez candidato de AD es electo presidente. Ya como mandatario

Andrés Pérez crea "La Comisión Presidencial de Reversión", para estudiar los

mecanismos que harán posible la medida. Todos los sectores representativos son

invitados a participar. ¿De qué manera se hará, parece ser la única interrogante?

Se inicia entonces un fuerte debate y no es para menos, las decisiones que se

tomen van a afectar al núcleo de la economía venezolana.

Como mencione líneas aniba, de acuerdo con la 'Ley de Reversión', de

1971, la parte fundamental de las concesiones y las instalaciones petroleras

debfan pasar a manos del Estado Venezolano en el transcurso de 1983-1984. Sin

embargo, las condiciones favorables que se crearon a mediados de los años 70

tanto en Venezuela como en el ámbito internacional, permitieron al gobierno

tendencias patrióticas encabezadas por Carlos Andrés Pérez, como la realización

de la nacionalización de la industria petrolera en agosto de 1975. Un año antes el

gobierno nacionalizó la industria minera, que también es un sector importante de

la economfa de ese país.

El acto de nacionalización estuvo precedido del trabajo de la comisión para

la Reversión Petrolera, creada de acuerdo con el decreto del presidente y en la

131





que figuraban los representantes de los clrculos de negocios y de todos los

partidos políticos. Cabe mencionar que la cuestión sobre la nacionalización de la

industria petrolera fue discutida ampliamente por el pueblo venezolano que la

apoyo firmemente. La discusión del proyecto de ley sobre la nacionalización

demostró que la inmensa mayorla de la nación apoyaba la demanda de que se

liquidara ¡nmed¡atamente el régimen de concesiones. En contra de este proyecto

se manifestaba solo una parte determinada de la burguesía venezolana

estrechamente vinculada con los monopolios petroleros internacionales.

Por lo tanto, el proyecto de nacionalización estaba indisolublemente ligado

con la lucha de los países en desarrollo, que se manifestaban por el

establecimiento de relaciones económicas justas y equitativas con los países

capitalistas desanollados. Debe señalarse que en la nacionalización del petróleo

en Venezuela, igual que en otros países petroleros, jugó un importante papel la

Organización de Países Exporladores de Petróleo (OPEP), que se formo en 1g60

con la activa participación de Venezuela. Aprovechando con acierto su posición

como los principales productores de una materia prima estratégica tan importante

como el petróleo, los países de la OPEP, consiguieron en los años 70 un cambio

sustancial de la estructura de sus relaciones con las corporaciones

transnacionales petroleras, incluyendo el control de la producción y la distribución

de beneficios, lo cual tuvo como reflejo el mejoramiento de las condiciones del

comercio.

Siendo uno de los líderes de la OPEP, Venezuela no adoptó una postura

firme y consecuente contra los monopolios petroleros de EU. Esto se manifestó,

en el pago a estos monopolios de una mayor compensación y también en que ba.io
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la presión de los medios oligárquicos, interesados en las relaciones con el capital

extranjero, que les daba acceso a la tecnología modema y salida al mercado

mundial, para esto se abunda en lo siguiente 'se aprobó el artículo 5o, donde se

prevé la posibilidad de que el gobierno nacional, mediante empresas o entidades

creadas al efecto, pueda celebrar contratos de asociación con terceros, previa

aprobación del Congreso de la República".52

La nacionalización del petróleo en Venezuela, fue un notable

acontecimiento en América Latina y tuvo una gran resonancia en todo el mundo.

Los principales resultados de la nacionalización fueron una menor dependencia

del capital extranjero en la industria extractora y el aumento considerable del papel

del sector estatal en la economla. Algunos números más sobre este período 'la

proporción del sector estatal en el PIB de Venezuela se elevó del 15,2o/o, en 1975,

al 42,1o/o en 1976. Más de la mitad del PlB, del sector estatal (el 54,5% en 1980),

corresponde a la industria petrolera y gasera".s3

El 29 de agosto de 1975, el presidente de la Repúbl¡ca firma el ejecútese a

la Ley que reserva al Estado la lndustria y el Comercio de los Hidrocarburos. Para

manejar esta compleja industria una vez nacionalizada se han tomado en cuenta

las recomendaciones de expertos petroleros de crear una nueva empresa matriz

que lleva por nombre Petróleos de Venezuela (PETROVEN), que muy pronto se

llamará PDVSA. lgualmente se crean trece compañías anónimas (Creole-

Lagoven, Shell-Maraven, Mene Grande-Meneven, Amoco-Amoven, Chevron-

Boscaven, Texaco-Deftaven, Movil-Llanoven, Mito Juan-Vistaven, Talon-Taloven,

52 Petróleos de Venezuela, S.A., 197G1985, Diez Años de lo tndust a Petroleto Ndciono, por José G¡acop¡ni

zárraga y otros, caracas, Serie Décimo Aniversario, 1986, Pá9. 52.
53 Datos tomados del l¡bro Akadem¡ia Nauk sssR, América Lat¡no Petróleo y Potlt co, Moscú, c¡encias

soc¡ales Contemporáneas, Academia de Ciencias de la URSs, 1985, Pá9. 85.





Phillips-Roqueven, Las Mercedes-Guariven, Sun-Palmaven, Sinclair-Bariven), que

junto a la CVP serán ahora las empresas operadoras que van a sustituir a las

eoncesionarias. Las más importantes por su capacidad de producción van a ser

LAGOVEN, MARAVEN y MENEVEN.

Como consecuencia del largo predominio de los monopolios extranjeros en

la industria petrolera, Venezuela no dispone de las debidas condiciones (técnica y

equipos modemos, personal nacional catificado, grandes refinerfas, una mayor

flota de buques petroleros, etc.), para explotar con eficacia la rama nacionalizada.

En vista de esto, se @ncertaron con los monopolios petroleros ex concesionarios

los correspondientes c¡nvenios sobre asistencia tecnológica y también la venta

del petróleo en el mercado mundial. Los convenios para ayuda tecnológica

estipulan que toda la responsabilidad por la financiación y el proceso de

producción recae sobre el Estado venezolano, al que pertenecen tanto las

reservas como el petróleo que se extrae, las instalaciones y otros med¡os de

producción.

Después de la nacionalización de la industria petrolera los monopolios

extranjeros, mediante un sistema de diversos convenios y contratos, conseryan la

posibilidad de influir sobre el desarrollo de la rama y además obtener beneficios

considerables y crecientes. A su vez, el gran capital venezolano, que de una

manera indirecta recibe del Estado una parte considerable de la renta nacional

petrolífera utilizando el mecanismo de estímulos y franqulcias fiscales y

financieras, tiende a ¡eto¡zar sus posiciones en la realización de la polltica

petrolera mediante la reforma de la administración estatal. Esto le da la posibilidad

de participar directamente en los ingresos de la industria petrolera. por lo tanto, en





abril 1981, el gobierno aprobó una resolución según la cual los inversionistas

privados nacionales pueden comprar acciones de empresas extranjeras de la

industria petrolera (se trata de unas cuantas pequeñas refinerfas norteamericanas)

y de las ramas conexas que deberán convertirse en nacionales o mixtas.

En suma, se puede hacer un balance de lo que fue la nacionalización de la

industria petrolera en Venezuela de la siguiente manera: efectivamente, significo

una trascendental recuperac¡ón para un prometedor desanollo económico-político,

pero lo cierto es que no pudo diversificar su estructura productiva, ni alterar la

histórica brecha tan marcada de riqueza y miseria entre las clases venezolanas, ni

modificar la gran dependencia respecto de los Estados Unidos. Empero, es

evidente un retraso histórico en la nacionalización del petróleo venezolano, sobre

todo si se consideran los más de sesenta años de explotación por parte de los

Trusts internacionales. Por lo tanto, a pesar de que esia nación se vio doblemente

beneficiada tanto por la nacionalización del petróleo, como porque ocunió en los

años de las más elevadas cotizaciones internacionales de crudo, le fue imposible

superar los lastres del pasado, y menos aún, dada la brevedad de este nuevo

auge petrolero en virtud de la pronta presencia de la severa crisis que azota a la

región latinoamericana a partir de 1982.

En efecto, con la obtención de las cuantiosas ganancias de divisas

petroleras, el Estado pasó de su tradicional papel rentista a desempeñar un papel

de agente dinámico directo, que partía desde su gran empresa Petróleos de

Venezuela S.A., y de manera directa, a través de una política económica e

industrial que pretendía convertirse en un impulso para la participación del sector

privado y hacia el logro de una ¡ntegración interna de su economfa.
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Para abundar más sobre el tema, retomo un par de cuadros tomados y editados

del libro de 'Palacios Solano', que nos indican de qué manera fue la producción

de crudo, así como su inversión bruta en Venezuela. r

PRODUCCION DE PETRÓLEO

CRUDO EN VENEZUEU

(1920-1982)

(tt¡¡les de BaÍilas D¡ados)

TOTAL

15.5

15.1

19.7

21.2

28.0

28.3

26.1

22.3

22.9

22.1

P¡,BLICA

5.5

4.9

6.8

7.1

9.1

9.5

't1.1

10.0

15.1

f 5.,1

PRMADA

10.0

10.2

12.9

14.1

18.9

18.8

15.0

11.7

7.0

7.0

r 
Palac¡os Solano, lsaac Fe¡nando, Amérlco Ldtino: El Estigma det Petróleo (Méx¡co, Ecuodor y Venezuelo),

Méx¡co, lnstituto de lnvestigác¡ones Económicas Un¡versidad Nac¡onal Autónoma de México, Ed¡c¡ones el
Caball¡to, 1996, Pá9. 163 y 168.

PRODUCCIÓN

502.3

1497.9

28/¡6.1

3708.8

2165.0

lNVERstóN BRUTA FtJA

PÚBLICA Y PRIvADA

(En m¡les de m¡llones de bolivares )

AÑos

1973

1971

,l975

1976

1977

1978

1979

1980

f98r

1982





Como podemos ver, la respuesta de la inversión prúada fue

verdaderamente espectacular, en relación con la propia inversión estatal. Sin

embargo los planes del gobierno venezolano en turno basaron esta transformación

de su aparato en tres premisas altamente riesgosas que, a la postre,

desencadenarían una crisis económico-política generalizada, para así empatarse

con las condiciones de toda la región latinoamericana. En efecto, se confiaba en

precios ascendentes en el mercado intemacional del petróleo y en consecuencia,

Venezuela debla aprovechar el crédito externo que ofrecían los mercados

financieros a bajas tasas y plazos largos de aquel entonces. Créditos a cubrirse

con petrodivisas abundantes y crecientes, junto con otras divisas que generarfan

los nuevos y ambiciosos proyectos industriales como la siderurgia y la

petroquímica.

Lo que realmente ocurrió fue que la expansión económica dio lugar a un

espectacular crecimiento de las importaciones, producto de la incapacidad interna

para abastecer de materias primas, bienes intermedios y de capital a la nueva

dinámica de industrialización, junto con las tradicionales importaciones de bienes

de consumo, que no sólo empezaron a absorber los ingresos petroleros sino que

incluso los superaron ampliamente, hasta tener un elevado déficit en cuenta

corriente de más de 5000 millones de dólares en 1978. En este sentido Venezuela

tenía su regla de oro que decÍa que todo desequilibrio extemo sería corregido con

créditos foráneos; es por eso que tan solo en 1978 se contrajo una deuda externa

por 2700 millones de dólares. Todo lo cual empezó a reclamar altos pagos por el

servicio de la deuda, desviándose para estos fines buena parte de las petrodivisas

venezolanas.
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En este sentido, las diferentes administraciones gubernamentales de la

década de los 80, empezaron a manejar los instrumentos más diversos en materia

de política económica. Pero unas y otras priorizaron el pago por concepto de

endeudamiento extemo. En el caso de Luis Herrera Campins (1979-1983), este

busco reducir las ¡mportaciones y el endeudamiento externo, mediante controles

administrativos que no existían, además de otras medidas como el tipo de cambio

fijo y libertad cambiaria, terminando en 1983 con una devaluación que ponía fin a

más de 20 años de estabilidad cambiaria de 4.30 bolívares por dólar. Periodo en el

que estalla la crisis, cuando empiezan a coincidir: disminución de los ingresos por

exportaciones petroleras (desde 1982 por caídas de precios internacionales),

reducción de las vías de acceso a créditos externos y servicio de pago de deuda

creciente.
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5.- Caida en los precios del peúóleo y sobre endeudamiento (1981-1990)

MExrco

A principios de 't 981 el mercado petrolero internacional comenzó a tomarse

incapaz de absorber la oferta petrolera mundial. Frente a la sobre oferta, México

adoptó una serie de medidas que intentaban amortiguar los efectos políticos y

económicos de la misma. Esto se llevaría a cabo en dos sentidos, por un lado en

lo extemo, la dirección de PEMEX, intensificó la búsqueda de nuevos clientes con

el fin de diversificar sus mercados y encontrar colocación a los volrlmenes de

crudo previstos en las metas de exportación. Esto era de gran importancia debido

a que los ambiciosos planes y programas gubernamentales de desarrollo

dependían esencialmente de los ingresos por exportac¡ones de petróleo. Por otro

lado en lo interno y previniendo dificultades para la comercialización del crudo

mexicano, los pronunciamientos de las autoridades estatales trataron de minimizar

las presiones ejercidas por importantes clientes de México, en especial por las

compañías privadas norteamericanas importadoras de petróleo. se reiteró una y

otra vez la amplia capacidad de maniobra de la que gozaba México en el exterior,

los logros alcanzados por la producción petrolera así como la necesidad de

aprovechar la coyuntura de precios altos de los hidrocarburos para consolidar un

fuerte aparato productivo nacional.

lsidro Morales abunda lo siguiente, "a pesar de que las compañías privadas

norteamericanas aseguraron que su intención no era desplazar a México como

fuente de suministro estratégico, las mismas contaban con una de las cláusulas

establecidas en los contratos con PEMEX que permitía a las compañías o países

compradores suspender o reducir sus volúmenes de importación de crudo por un





plazo hasta de 90 días, si no se llegaba a un acuerdo en relación con el precio.

Con base en esta disposición algunas empresas norteamericanas amenazaron

con reducir sus importaciones en un 50 o 100 por ciento".ss

Por otro lado, a la disminución de los precios del crudo en el mercado

internacional, se sumo el aumento de las tasas de interés con sus efectos

negativos sobre el pago del servic¡o de la deuda. Esto contribuyó a agravar los

desequilibrios entre el sector industrial y el sector agrícola, el creciente desempleo,

la sobrevaluación de la moneda y los altos índices de inflación. Frente a la crisis,

el Estado mexicano adoptó un conjunto de medidas tanto intemas como externas.

En las intemas, el gobierno estableció a pesar de sus reticencias para admitir la

crisis dado el inminente recambio presidencial, una serie de disposiciones de

polltica monetaria y fiscal que contribuyeron a exacerbar aún más, las

contradicciones económicas existentes. Entre ellas destacé el establecimiento de

un programa de ajuste, cuyo fracaso haría impostergable la adopción de medidas

más radicales.

El programa de ajuste de 1982 incluía los siguientes puntos: reducción del

gasto público en 37o, reducción de las importaciones del sector público, absorción

de las pérdidas cambiarias de empresas con pasivo en dólares y una polílica

flexible de tasas de interés. Sin embargo, dichas medidas resultaron insuficientes,

lo cual condujo a que el 5 de agosto se estableciera transitoriamente la doble

paridad y que el 12 del mismo mes se cancelaran las transferencias bancarias de

dólares al extranjero y se establecieran los llamados "mexdólares". Para el 17 de

tt 
tbid., p. t5+.
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agosto, junto con el anuncio de la ampliaciÓn del suministro petrolero a la reserva

estratégica de Estados Unidos, se decreto la devaluación del peso mexicano.

Frente al caos financiero interno, el Estado adopto medidas radicales' El 01

de septiembre de 1982, en un intento por recuperar el control de la situación y

evitar un mayor deterioro económico, el ejecutivo decretó la nacionalización de la

banca y el establecimiento del control generalizado de cambios. sin embargo,

ambas medidas serian insuficientes para contrarrestar los graves desequilibrios

estructurales internos que al entrelazarse con la recesión económica internacional

y con tendencias inflacionarias, restringieron notablemente posibilidades de éxito'

En el ámbito externo y no obstante el encarecimiento del crédito' el Estado

mex¡cano siguió recurriendo al endeudamiento para hacer frente al déficit en su

cuenta coniente y al pago del servicio de la deuda. Dicha medida agravada por el

aumento de las medidas proteccionistas en los países industrializados (en

especial de Estados unidos) y por el escaso pe§o de las exportaciones

manufacturerasenlabalanzacomercialdeMéxico,colocaronalpaísenuna

situación financiera cada vez más difícil'

Coneliniciodelaadministracióndelpres¡denteMigueldelaMadrid,la

industria petrolera mexicana perdió el dinamismo que la caracterizo en los años

anteriores. si bien PEMEX, definirfa su nueva meta como la consolidación de lo

logrado durante el periodo de auge, sus actividades a lo largo del sexenio se

caracterizaronporunrepliegue.Solamenteelvolumendeinversionesdela

empresaseredujo,depocomásdelTooo0millonesdepesosdesembolsadosen

1981, a poco menos de 50 000 millones en 1986. El repl¡egue de PEMEX se debió

a varios factores. Por un lado, la polftica petrolera seguida por la administración
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anterior fue sometida a juicio por el ejecutivo. La irracionalidad en los gastos

realizados, la falta de integración del sector energético con el resto de la economía

nacional, el sesgo de las alianzas existentes en el mercado internacional y la

corrupción dentro de la compañla han sido reconocidos públicamente por la

administración de Miguel de la Madrid. Ello obl¡gaba a adoptar una política

restrictiva y más cautelosa que contrastaría con la política expansiva llevada a

cabo por Jorge Díaz Senano. Por otro lado, los cambios operados en el mercado

petrolero, a partir de 1981, que refozarian el periodo recesivo de la industria en

los años siguientes hasta provocar el desplome de 1986, sería otra razón que

obligaría a PEMEX, a restr¡ng¡r sus operaciones, sobre todo en lo que toca a las

exportaciones. Esto obligaba a un cambio de estrategia respecto a las

administraciones anter¡ores; desde principio de 1983, México cooperarla

activamente con la OPEP, para asegurar la estabilización del mercado mediante la

concertación de recortes en la producción y la reducción programada de los

precios. Por último, el peso de la deuda pública exlerna y el calendario de su

estructuración ha sido otro elemento decisivo que ha normado las acciones de la

compañia durante el sexenio de de la Madrid.

La crítica oficial a la polltica petrolera seguida con anterioridad se daría en

dos niveles. En primer lugar, en la nueva política económica del gobiemo, el

petróleo no sería más el pivote de la economía, aunque se mantendría como el

instrumento de financiamiento para enfrentar los compromisos contrafdos por el

endeudamiento y los requer¡m¡entos del gasto público. En segundo lugar, se

enjuiciarían las actividades realizadas por la misma industria. Se criticarfa la

irracionalidad de las inversiones efectuadas, los errores cometidos en la fijación de
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los precios de venta al exterior, la desarticulación que se había dado entre la

actividad petrolera y el resto de las actividades económicas, los cuellos de botella

existentes en la infraestructura de almacenamiento de transporte, o sea la

corrupción que se había desarrollado en la empresa.

No es diflcil entender en consecuencia, porque a partir de 1982 los

problemas financieros desplazaron a los petroleros en la jerarqufa de prioridades

del gobierno mexicano. Por lo tanto, a part¡r de entonces, las exportaciones

petroleras ya no se visualizarlan como la palanca de desarollo, sino como un

soporte para la negociación de nuevos créditos internacionales cuyo acceso se

haría cada vez más difícil. Este cambio crucial que tendrían las petrodivisas en la

economía mexicana sería el producto de dos variables importantísimas: una de

ellas de carácter intemacional: el encarecimiento del dólar paralelo a la calda de

los precios de crudo. La otra de carácter intemo, la crisis económica y de

confianza, que surgió al final del sexenio de José López Portillo y que dispararía la

deuda externa del sector público, de 34,000 millones de dólares a finales de 1980

a poco más de 64,000 millones a finales de 1982.

Por otro lado, el singular avance técnico alcanzado por la industria petrolera

mexicana en el periodo de auge petrolero representa un punto de inflexión en el

desanollo de esta rama estratégica. Al expandirse la industria petrolera a costa de

endeudarse con dinero sumamente caro, PEMEX logró subir de nivel entre los

pafses productores de petróleo. A la euforia le siguió una prolongada crisis cuyos

efectos seguirán acentuándose por varios años más en la sociedad mexicana. La

administración iniciada por el presidente Miguel de la Madrid concretó la política

petrolera en el marco de la más severa austeridad impuesta a los mexicanos.
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PEMEX debió sujetar sus programas de trabajo a las crecientes restricciones

financieras, iornándose imperativo para la empresa poner en práctica medidas que

superen obstáculos previsibles al proceso productivo.

Siguiendo esta idea Ana María Sordo menciona lo siguiente "enmarcada en

los lineamientos de política económica del gobierno del presidente De la Madrid, la

polftica de producción de crudo postulaba que: 1) cualquier incremento en la

producción de este energético debía sujetarse a las necesidades de desarrollo del

pals y a las condiciones financieras derivadas de los compromisos con los

acreedores extranjeros; 2) dicha política tendrÍa que ser congruente con el

programa de austeridad y no estar sujeta exclusivamente a los volúmenes

contabilizados de reservas. De esta manera, se volvfa a poner énfasis en la

necesidad de planear el desarrollo de la industria petrolera conjuntamente con el

de la economía del país. Los programas de producc¡ón de PEMEX, podrían

catalogarse de coniingentes, porque abarcaban plazos no mayores a un año".s

Cabe mencionar que para que se lograran las metas planteadas, se

llevaron a cabo diferentes t¡pos de planes, entre estos figuraban los siguientes: en

1984 apareció el primer plan de mediano plazo que regiría a la indushia petrolera

para el período 1984-1988. Este plan afirmaba que conscientes de la importancia

de la planeación como instrumento para coordinar el desarrollo de la empresa y

siguiendo las directrices emanadas del Sistema Nacional de Planeación, la

administración de petróleos mexicanos emprendería un proceso de planeación

constituido por dos fases: estratégica y operacional. La estratégica, basada en el

análisis del entorno económico, consideraba y evaluada los factores externos que

s 
Sordo Ana María y Carlos Roberto López, Exp loroción, Reservas y Producc¡ón de Petróleo en México 197G

1985 Méx¡co, El Colegio de Méx¡co, 1988, Pá9. 252.
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incidirían en la evolución de la industria y definía el rumbo y las acciones a ser

tomadas por PEMEX. La operacional conespondla la ejecución de los programas

de trabajo y de inversión. El plan cuya marcha serla revisada anualmente, partía

de dos premisas: 1) que el país tendería hacia un crecimiento económico

moderado; 2) que a pesar de preverse la reactivación de la economla

internacional, no se esperaba una recuperación importante del mercado

internacional de hidrocarburos.

En este mismo sentido, en 1984, el Presidente de la República dio a

conocer el Programa Nacional de Energéticos 1984-1988, enmarcado en el Plan

Nacional de Desarrollo 1983-1988. "Consecuentemente con su objetivo básico de

garantizar la autosuficiencia energética presente y futura del pafs, a la industria

petrotera le asignó dos metas esenciales a lograr en dos etapas": 57

La primera, cpnsolidar su integración de 1983 a 1988, para lo cual habría que:

Fortalecer la capacidad de producción de crudo y gas.

Ampliar la capacidad de refinación para atender la demanda de petrolíferos,

que tendría un crecimiento medio anual de 6 a 7o/o.

Consolidar la infraestructura de transporte y distribución.

lniciar proyectos petroleros en nuevas áreas, particularmente en las

consideradas de petróleo caro, tales como Chicontepec.

Extender la utilización del método de recuperación secundaria.

Refozar la exploración en zonas tradicionales y nuevas.

" tbid., p. 258.
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La segunda, diversificar la producción y e¡ camb¡o tecnológico, de 1989 a 2000,

período en el que se prevén dos sucesos fundamentales.

.i. El pafs entrará de lleno a la explotación del petróleo caro lo que permit¡rá poner

.A en marcha la explotación de este tipo de yacimientos.

* Disminuirá la dependencia del petróleo como fuente energética.
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5.- Caida en los prec¡os del petóleo y sobre endeudamiento (1981-1990)

VENEZUELA

En ese momento dentro de la coyuntura política y petrolera de Venezuela, se

encontraba el cese de las exportaciones petroleras de lrán y los subsecuentes

hechos que contribuyeron en el derocamiento de la monarquía en ese pais

mesoriental, esto ha puesto fin a la masiva exportación petrolera iraní, a la vez que

han provocado la inquietud del mundo consumidor de hidrocarburos. En este

sentido la OPEP jugaría un papel importante, ya que de darse esto, la crisis del

suministro de petróleo sería inevitable, a la vez que la OPEP, tendría que tomar

cartas en el asunto, no solo en el mejoramiento de los precios, sino también al

aumento del volumen de producción exportable.

Aunado a esto los pafses no miembros de la OPEP, no se sabía si estaban

en condiciones de aportar algo de petróleo para suplir la demanda creciente. De

allí la preocupación entre los palses de alto consumo petróleo. Otro factor

importante que iba a preocupar a las grandes potencias consumidoras de petróleo

iba a ser el encarecimiento del crudo, por parte de la OPEP, debido a la actual

situación del mercado mundial, de un 20olo sobre 10olo promedio que ya se había

aprobado en 1978.

Sin embargo es conveniente señalar que no todo el peso de la

responsabilidad por el aumento de los precios es imputable a la OPEP, ya que s¡

bien es cierto que los miembros de la OPEP, aumentan los precios de sus más

importante producto de exportación porque tienen necesidad de revalorizarlo y de

buscar la mejor remuneración para este posible recurso agotable; la permanente
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intervención de las grandes empresas petroleras transnacionales ha deformado

demasiado la estructura de precios a nivel internacional. En este sentido, la

preocupación de los precios del petróleo no es exclusiva de los grandes

consumidores en los pafses industrializados. También por los precios altos se

preocupa la OPEP, porque aun cuando parezca extraño, a la OPEP, preocupa la

situación que esta alza constante de los precios petroleros le crea al centenar de

países pobres del mundo, la inmensa mayorla de los cuales no t¡ene petróleo ni

dinero suficiente para comprarlo a los precios exorbitantes a los cuales vende la

OPEP su crudo y sus productos derivados.

Para el año de 19&4, la economía de Venezuela es frágil, vulnerable y

delicada, en razón de la exagerada dependencia que tiene del petróleo que se

exporta diariamente y además de los precios que se pagan por el petróleo

exportado. En este sentido es de vital importancia mencionar una baja en el precio

del crudo ya que esto repercutiría en la devaluación del bolívar, para tratar de

mejorar su nivel de capacidad en el ámbito fiscal, así como estimular el regreso de

millones de dólares a Venezuela.

Desde hace aproximadamente cuatro años, la economía venezolana

experimenta un Estado recesivo que amenaza con agravarse, convirtiéndose en

una depresión económica, con las imprescindibles consecuencias que una

situación asl puede producir tanto en el área polltica como en lo social. La

modificación de la estructura cambiaria que rompió una tradición de estabilidad y

fortaleza monetaria del país, sostenida orgullosamente durante más de dieciocho

años introduce elementos de inesperada truculencia en las relaciones financieras

externas de la economía privada, al cambiarse las reglas de juego y convertir en





impagables las deudas que con arreglo a un régimen legal preex¡stente fueron

contraídas.

En palabras de Gastón Parra 'los problemas que enfrenta Venezuela no

tiene solución de fondo en la provisión de mayores ¡ngresos fiscales. como se ha

visto, cada nuevo aumento del ingreso petrolero no ha servido sino para reproducir

en mayor escala el despilfano de recursos, el desarrollo económico desarticulado

y dependiente, el hiperconsumismo de las clases y capas sociales de más altos

ingresos, con el consiguiente desarrollo de las importaciones más allá del interés

nacional y el sostenido empobrecimiento relat¡vo de la mayoría de la población,

todo lo cual expresa una creciente desigualdad en la distribución del ingreso y la

riqueza. Mientras tanto, paradój¡camente, aumenta en fonna desmesurada ra

deuda pública y externa'. s

Por otro rado, ras presiones financieras han reducido ra capacidad de ra

OPEP, para adminiskar ros precios en un mercado debilitado. Las presiones

financieras han impursado a argunos países a ofrecer mayores vorúmenes de

exportaciones que los que el mercado puede absorber y así han contribuido a

debilitar la estructura de los precios.

Al final, es que ras exportaciones de ra opEp, fueron víc-timas de un

conjunto de presiones. Gambios estructurares a largo plazo, así como factores

cíclicos de corto prazo, se combinaron drásticamente para reducir er consumo

mundial de petróleo. por otro lado, las aumentadas disponibiridades de petróleo de

otras áreas de suministro distintas de ra opEp, ampriaron ra depresión de ra

$ Gastón Parra, Luzardo, De ra Nociondrizoción o ro Apefturo petrcrero, Derrumbe de und Esperonzq,venézuela, centro Exper¡meñtarde Estud¡os ratinoamer¡canos, un¡ve¡s¡dad derzuria, 1995, pág. 1aá.





demanda mundial de petróleo ejercida sobre el área de la OPEP. Las presiones

por el otro lado de la oferta fueron agravadas por los suministros de volúmenes

adicionales de petróleo aportados por el manejo irregular de los movimientos de

inventarios en los países industrializados.

En suma se han combinado numerosos factores que han desarrollado una

situación de crisis que se ha extendido a través de los últimos años. Aunado a

todo esto, la situación en que se encuentran los propios países de la OPEP, en

donde además de una deuda externa calculada en más de 1@.000 millones de

dólares, enfrentan serios problemas de balanza de pagos y de liquidez suficientes

para cubrir sus necesidades de importación y de desanollo. En especial los

pequeños productores petroleros que son miembros de la OPEP, padecen serias

dificultades originadas en el bajo nivel de producción que se obl¡gan a mantener y

en la congelación de unos precios que como los demás se erosionan.

150





CONCLUSIONES

Como pudimos damos cuenta, tanto en México como en Venezuela, desde el

comienzo de sus actividades petroleras, los trust tenían sus ojos puestos en estos

países, en particular los de Estados Unidos y Gran Bretaña, ya que sus

economías requerían de petróleo para continuar su expansión industrial y

económica en general.

En el caso de México, aunque la expropiación petrolera se llevó a cabo en

el año de 1938, a diferencia de Venezuela que lo hizo hasta el año de 1976 con un

desfase de 29 años, me atrevo a decir que, tras esta decisión, Venezuela logró

salir mejor librado en términos de sus relaciones intemacionales y con un mayor

crecimiento económico en años en que México atravesaba el agotamiento del

modelo de desanollo adoptado precisamente en la coyuntura creada por la

Segunda Guerra Mundial inmediatamente después de la expropiación petrolera.

Esto lo menciono porque si vemos cual fue la historia polftica de México,

podemos darnos cuenta que aunque no sufrió de dictaduras militares como tal, s¡

vivió épocas de autoritarismo pero no en ese grado. Por otro lado, los gobernantes

mexicanos en particular el general cárdenas tenía ese sentimiento nacionalista

que gracias a él supo llevar al país y al pueblo de México por un buen camino al

comienzo de su aventura petrolera independentista. Ya después las coyunturas

políticas y económicas darían un viraje en sentido opuesto, hasta el grado de

enfrentar grandes crisis y sobre endeudamiento económico, además de una

dependencia con el país vecino que geográficamente siempre estuvo a la sombra

de nosotros, los Estados Unidos.
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En el caso de Venezuela, al comienzo de su aventura petrolera siempre fue

un país que estuvo gobernado por dictaduras militares y que estaban en

compl¡cidad con las grandes empresas petroleras, se llevó a cabo un proceso de

independencia petrolera, si bien es cierto más lento, pero con un mayor apoyo por

parte de la sociedad venezolana que cansada de no ver mejoras en su calidad de

vida, comenzó a participar más en los asuntos politicos, debido a que se le

empezó a tomar más en cuenta.

Para esto tenía que llegar un pres¡dente que se viera identificado con las

masas populares y esto lo visualizó el presidente lsalas Mediana Angarita. Se

puede decir que con Medina Angariia como candidato y después como presidente

de la República, se abre un nuevo camino en la v¡da política y social de

Venezuela, hacia la apertura de nuevas oportunidades para los venezolanos.

Después llegarán otros gobiemos que nos guiarán por el camino mostrado, para

así poder seguir abriendo brecha en el angosto y dificultoso camino no solo

petrolero, sino democÉtico.

Dos experiencias las que aquí analizamos que tienen similitudes y

diferencias; pero que, al final, nos dejan con la gran interrogante ac,erca de si

finalmente México y Venezuela podrán alcanzar algún dla el cumplimiento de un

mejor nivel de desanollo económico que satisfaga las demandas de mayor

bienestar para sus respectivas sociedades. En estos momentos, los primeros años

de la segunda década del siglo XXI tal vez se avizora y" ,n" ,"rpr"j".
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