
-

I,
 
.--_._..._,.. 

AUGE PETROLERO Y TECNOLOGfA
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A Blanca y Mariana 

La crisis internacional, el Hamado «boom petrolero» y la crisis in
terna, pennitieron crear las condiciones de proyectos de recupera
cion y alternativas de mediano plazo sobre el tipo de pais que se 
es.peraria lograr. Para hacerlo, la concepcion y utilizaci6n del pe
tr6leo destap6 la olla express de discusiones. y opciones que se en
contraban ya mas que latentes en la sociedad mexicana. El petr6leo 
ademas de jugar una importante funci6n financiera penniti6 en
contrar y refuncionalizar los element0'5 ideol6gico-politicos mas sen
tidos de la «ideologia de la revoluci6n mexicana» gobernante para 
modernizarlos y ponerlos a prueba, como su mejor carta ante la 
crisis y alternativas de superaci6n. 

Es por eso que al querer hacer un amllisis del proceso de acu
mul~i6n del capital, la lucha de clases, la politica econ6mica, el 
papel del Estado 0 la utilizaci6n del petr6leo encontramos, sobre 
todo en la coyuntura actual, indisolublemente unidos y compleji. 
zados para su explicaci6n las tendencias mas dinamicas y expan
sivas del capital con los postulados nacionalistas incluso antimperia. 
listas del Estado mexicano.1 

.,. Investigador del Instituto de Investigaciones Econ6mieas, UNAM, Y 
Coordinador del area econ6mica del Proyecto «Lazaro Cardenas», CONA

CYT-PEMEX-UNAM. Sin la colaboraci6n del ayudante Agustin Acevedo no 
hubiera sido posible la elaboraci6n de este trabajo. 

1 Esto ha permitido que en la discusi6n sobre el estado actual del pais, 
la oposici6n en su cdtica petrolera al Estado se haya desarrollado mas en 
los sectores nacionalistas, liberales y reformistas que, rctomando y desarro
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Esta mezcla de las condiciones objetivas de la acumulacion y 
los postulados de la ideologia de la revolucion tiene importancia 
porque nos .permite explicar como en el fondo existia y existe una 
concordancia de posiciones entre los diferentes miembros del ga
binete sobre el uso y destino del petroIeo (mas alla que se hallan 
expresado diferencias y matices sobre el mayor 0 menor peso a 
cuestiones de niveles y cuotas de asignaci6n de recursos 0 exporta
ciones de crudo).2 

En esto se entrelazan tres 16gicas diferentes pero que encuen
tran coyunturalmente puntos de apoyo mutuo que les pelT.liten 
sobrevivirpor corto tiempo. 

1.	 La crisis y los cambios en la geopolitica internacional del 
petroleo han permitido la formulaci6n de una estrategia 
global del capital en donde el petr6leo es uno de los ele
mentos en la escala de prioridades. Se trata de asegurar un 

llando las viejas demandas y banderas de la epoca expropiatoria carde
nista (el petroleo, patrimonio de la nacion, expropiarlo para uso interno, 
palanca del desarrollo, el Estado unico capaz de administrarlo, etcetera), 
las enfrentan a un Estado con esas mismas rakes pero situado en un mo
mento diferente, como es el actual, en donde el proceso de acumulacion 
sefiala pautas cIaras de un enorme poder del capital. Aun asi, en situaciones 
constantes el Estado asume la ideologia de su origen y con la fuerza y se
guridad que da eI poder reasume eI Iiderazgo de la discusion, presentando 
al conjunto de la sociedad ideas mas sencillas y acabadas sobre la utilizacion 
del petroleo y los rumbos de la sociedad que la oposieion de izquierda, que 
aun no rompe con sus rakes ideologicas de una revolueion que hace mucho 
tiempo termino. Vease: Castillo, Heberto: "PEMEX si, PEDS!\. no", elSA 

(Revista Proceso), 1981. 
Y la argumentacion oficial del Programa de Energia y los discursos 

de JLP en el Plan Mundial de Energ£a, los In/ormes presidenciales de 1979 
y 1980, y los informes petroleros del 18 de marzo de 1978, 1979 y 1980, 
asi como la concepcion de Jorge Diaz Serrano en "Problemas y disyuntivas 
de los energeticos: una vision humanista", revista Foro Internacional, No. 
83, EI Colegio de Mexico. 

2 Por ejemplo, aparentemente dos ex-candidatos presidenciales tenian 
concepciones diferentes: Diaz Serrano siempre promulg6 una expansion «sin 
Hmites» de la industria petrolera, cuando David Ibarra proponia como me
jor opci6n revisar la forma de tributaci6n (IVA) 0 las mejoras a los incen
tivos para la exportaci6n no petrolera principalmente en la asignaci6n del 
Gasto Publico. S610 que la polhica de expansion del Gasto Publico Uevada 
a cabo por el ex-ministro Ibarra que logro altas taass del PIB, via incre
mentos en la demanda, sobre todo del gasto corriente, requena de enormes 
volumenes de petrodivisas (que ni el IVA y s610 compensatoriamente la 
Deuda podrian cubrir). 

abasto seguro y constante de energia, aunque para lograrlo 
sean legitimadas todo tipo de medidas a tomar, p.e. los 01' 

ganismos internacionales de credito han otorgado todo tipo 
de emprestitos para las actividades energeticas en los "61
times alles. 

2.	 La interpretacion de la crisis interna y la expansion petro
lera tuvieron que ser formulados a traves de una politica 
econ6mica de corte keynesiano en donde el punto de reac
tivaci6n central que desencadenaria un efecto multiplicadol 
fuera la demanda efectiva.3 

3.	 EI potencializar la posibilidad de compra de mercancias (y 
reactivar la inversion) encontro en la «ideologia de la re
voluci6n mexicana» el campo propicio para vestirse de po
siciones «nacionalistas y democraticas», justificando de esta 
manera una politica que tiene todo menos ser progresista. 

De esta manera, crisis internacional, politicas keynesianas e ideo
logia populista se lograron combinar creando una situacion interna 
en donde se lograron altas tasas de crecimiento del PIB, se formu
laron planes de expansi6n de mediano plazo, se senalo la necesidad 
de administrar la abundancia, etcetera, s610 basto para que uno 
de los elementos del cuadro de la situaci6n fallara para que de
sencadenara todo 10 contrario. Una caida de los precios interna
cionales del petroleo oblig6 al Estado mexicano a una seria crisis 
financiera, reduciendo dristicamente eI Gasto Publico, devaluando 
la moneda, aceptando altas tasas de interes bancario, etcetera, en 
donde la politica econ6mica dio un giro de 180 grados poniendose 
de moda, de nueva cuenta, las viejas recetas monetaristas y ofer
tistas. Mas alla de estos vaivenes de la politica econ6mica, el pro
ceso de acumulacion sigue siendo un misterio para los analistas, 
y mas aun si se Ie relaciona con el peso y funciones que la industria 
petrolera juega en dicho contexto. POI' esta rawn es que nuestra 
linea de trabajo se centra metodol6gicamente en reivindicar en el 
proceso de reproducci6n del capital las formas y acciones que el 
petr6leo, mas alla de agente (creador de demanda) juega y se
guira jugando en el propio proceso productivo. Si la industriali
zaci6n se convirtio en el e,je del proceso de acumulaci6n de una 

3 Vease el excelente trabajo de Gunder Frank, Andre, "Despues de la 
reaganomania y el thatcherismo l que?", Cuadernos politicos, No. 31, Ed. 
Era. 
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economia dependiente como la nuestra, y pOl' 10 tanto estable I 
ciendo nuevos y variados nexos con el exterior, el petr61eo no podia I 
escapar a este marco de opciones. 

Toea, pues, conocer in extenso el proceso de acumulaci6n para ientender la importancia real del petr61eo (y no al reves), estable I
ciendo de esta manera el marco necesario de consideraciones e 
implicaciones del llamado «auge petrolero» 

En este trabajo nos proponemos abordar la siguiente problema- I 
tica: 

a) Mientras que en los paises centrales la crisis, la recesi6n y 
los altos precios de la energia sabre todo la importada, han 
motivado innovaciones tecnicas sobre el uso de la energia, 
presentandose ramas del proceso de producci6n en donde 
ya se ha cambiado el patr6n de consumo energetico, de 
un consumo intensivo de energia a uno ahorrativo, tal es 
el caso de las tendencias que muestra la industria auto
motriz, 5010 que esta tecnologia desechada, obsoleta, sigue 
siendo potencialmente utilizable en aquellas zonas del pIa
neta que retman ciertas caracteristicas: que cuenten con 
abundancia de energia y esta se consuma a precios reIa
tivamente bajos; atm con cierta industrializaci6n relativa se 
encuentren incapacitados para tener un sector de bienes de 
capital poderoso, y que exista concordancia entre economia 
y politica para expandir el proceso de industrializaci6n como 
criterio de desarrollo. 

b)	 La importaci6n y consumo de este tipo de maquinaria con 
tecnologia-chatarra en el mercado interno oeasiona un con
junto de cambios y profundizaci6n de tendencias ya exis
tentes tanto en la estruetura del proeeso productivo con sus 
resultados en la composici6n del capital y realizaci6n del 
producto, como a una escala mas general en el propio 
ciclo de rotaci6n del capital y pOI' tanto en la reproducci6n 
del mismo. 

Conviene aclarar que esta simbiosis de intereses entre los paises
 
centrales y determinado tipo de paises dependientes, como queda
 
claro que se trata del caso de Mexico, permite entender el traslado
 
a las areas dependientes de un tipo de industrializaci6n que ya
 
«vivi6» sus mejores dias, y que incluso en los paises centrales
 
se mostr6 incapaz de solucionar problemas apremiantes de am-
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pli~ sectores de la poblaci6n. A esta situaci6n que seguramente 
agudizara problemas estructurales de los paises dependientes con
viene agregar que modifica de manera importante la ubicaci6n de 
determinados paises en la Divisi6n Internacional del Traba,jo, tanto 
porque esta obtenci6n de tecnologia se presenta como la opci6n mas 
viable capitalistamente hablando para determinados paises de de
sarrollo medio (esto es de manera general, Brasil parece ser la ex
ce,pci6n que confirma la regIa), comoporque los paises que no 
cuentan con energia suficiente, ni una planta productiva conside
rable son reasignados a cumplir sus funciones tradicionales.o4 

En toda la argumentaci6n resalta el hecho de que la energia 
tiene hoy un peso definitivo en el proceso de acumulaci6n mundial, 
10 tiene, sin argumentar demasiado ~quien podria negar el impacto 
del embargo petrolero del 73?5 0 ~ la consideraci6n de que las prin
cipales empresas petroleras 0 ligadas de alguna manera a esta ac
tividad tienen en las listas de las empresas mas grandes del mundo?' 

LA	 INDUSTRIALIZACION EN PERIODOS DE CRISIS 

La crisis de Ja economia mundial muestra algunas tendencias 
que permiten ubicar mejor nuestro tema. 

El estancamiento con inflaci6n muestran al capital que hoy 
no es el mejor momenta para activaI' el proeeso de producci6n 
(cuando menos en las areas tradicionales y de la manera aCO!ltum
brada) pOI' 10 que es mejor esperar otras epocas, saliendo el capi
tal de la esfera productiva y trasladandose a la circulaci6n (altas 
tasas de interes son el iman) permitiendo con esto que el credito 
funcione como un amortiguador de la crisis ya que los rendimien
tos bancarios retardan la posibilidad de que esos capitales no ob

4 Vease Cabrera G., Ignacio, "Acllmulaci6n de capital y politica pe
trolera en Mexico", en Cuadernos Politicos, No. 31, Ed. Era. 

5 Por ejemplo el Sr. Helmuth Bhaines, vicepresidente de Siemmens Cor
poration 10 senala con las siguientes cifras: "Para la comunidad europea 
cada d61ar suplementario por barril se ha traducido en una factura global 
de 3.6 biIlones de d61ares con 7.4% de inflaci6n y un 2% de disminuci6n 
en el crecimiento". Cremoux, Raul, La crisis energetica, testimonios, Ed. 
Terra Nova, S.A., 1981, p. 139. 

6 La Exxon en 1979 obtuvo un 110% de incremento en sus utilidadetl 
con respecto al alio anterior; la Texaco entre 1979 y 1980 obtuvo un 119% 
mas en sus utilidades que en los alios de 1976 y 1977; la Shell acrecent6 
sus gllnancias en un 92% en 1980 con respecto a 1979; y la British P,
tro/eum en 300% sOlo en 1979. Cremoux, Raul, La crisis ... , Ibid., p. 89. 
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tengan ganancias y por tanto se inmovilicen, de esta manera la es
peculaci6n ademas de acelerar la centralizaci6n del capital va de
lineando los rumbos del capital en cuanto a que ramas y en d6nde 
conviene invertir.7 

A 10 anterior habia que agregar que dentro del «compas (Ie 
espera» conviene asegurar fuentes de materias primas y energia y 
reubicar algunas inversiones en actividades y lugares en donde e1 
mercado este asegurado. 

Esto concuerda con la idea de lograr bajar al maximo los costos 
de producci6n que permitan renivelar la cuota de ganancia. 

En su contraparte, los paises dependientes afectados por la cri
sis, ante la caida de sus exportaciones tradicionales: la devaluaci6n 
de sus monedas, la inflaci6n, etcetera, han tenido que recurrir a la 
deuda externa para sortear via Casto PUblico, demanda efectiva 
y pago de compromises contraidos por 10 que el cicio del capital 
se completa: la recesi6n y las altas tasas de interes en los paises 
centrales hacen que salga capital de la esfera productiva y este 
hot money que necesita materializarse encuentra en la deuda de los 
paises dependientes8 la mejor forma de ser convertido productiva
mente en una serie de areas y actividades se1ectas, destacandose su 
destino para la compra de bienes de capital obsoletos desde la op
tica de su alto consumo intensivo de energia. 

Evidentemente la crisis ha logrado activar al maximo el proceso 
de centralizaci6n del capital permitiendo que con un mayor peso 
en las decisiones del mercado este entre en un proceso de renova
ci6n tecnol6gica en ciertas areas y momentos del proceso produc
tivo. 

De esta manera el comercio mundial ha sufrido cambios im
portantes: descendiendo drasticamente el comercio de mercandas 
de consumo final, disminuyendo no tan aceleradamente el flujo de 
materias primas y energia y trasladando bienes de capital obsoletos 
consumidores intensivos de energia a las zonas con mejores con
diciones. 

En Mexico hemos sefialado que la crisis, la «recuperaci6m> y 

7 Se estima en 700 000 millones de d61ares el circulante de los mer
cados, veasc "Especular, el mejor negocio", Jose Luis Ceceiia, Excelsior, 
30 de junio de 1982. 

8 La Deuda Externa de los paises dependientes asciende la cifra de los 
500 000 millones de d6lares. U. S. News & World Report, 25 de enero 
de 1982. 
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los cambios planteados han puesto el enfasis en la industrializa
ci6n como «la salida» a la situaci6n imperante. 

Es necesario volver a sefialar que el petroleo ha sido el pivote 
central de los planes de «recuperaci6m> y de la creaci6n de los 
pilares industrializantes del mediano plazo. Cinco han sido los ob
jetivos centrales asignados al petr61eo por el proceso de acumula
ci6n y la politica economica del gobierno actual. 1) La exporta
cion para obtener petrodivisas, 2) el abasto seguro y barato para 
el mercado interno, 3) el crecimiento de esta industria y su efecto 
«multiplicador» para otras ramas de la economia, 4) la carta pe
trolera dentro y fuera del pais como garantia de nuevas alianzas, 
5) la inyeccion petrolera al discurso de la «ideologia de la revo
lucion mexicana».9 

ABUNDANCIA DE PETROLEO Y DEPENDENCIA TECNOLOGICA 

Con la devaluaci6n del 18 de febrero se mostr6 el alto grado de 
fragilidad y vulnerabilidad de una economia petrolera dependiente. 
Siendo esta situaci6n el camino 16gico desencadenado por un pro
ceso de acumulaci6n de capital industrializador que se «sirvi6» del 
petr6leo, exportandolo, creyendo que bastaba con obtener petro
divisas y derivarlas al aparato productivo, sobre todo como demanda 
efectiva, para que la planta industrial se renovara, modemizara y 
entrara a una nueva fase de crecimiento. 

Baste recordar como se crearon tales expectativas con los altos 
incrementos del PIB entre el 6 y 8 por ciento durante los ultimos 
tres arros. 

En realidad 10 que sucedi6 en el famoso proceso de «recupe
raci6n» de la crisis fue una combinaci6n de la tradicional forma de 
operar de la acumulacion dependiente -y sus medidas proteccio
nistas estatales-- con la inyeccion de petrodivisas que aceleraron la 
impotencia e irracionalidad del aparato productivo con nuevas ten
dencias sobre todo internacionalizadoras del proceso que han 
permitido operar nuevos y mas graves desa,justes al proceso de 
acumulacion -que lejos de proyectarse a 10 planeado gubernamen
talmente- 10 llevan a la renovacion con mas fuerza del protec

9 Para un planteamiento general de la funcion del petroleo en la econo
mia en su conjunto consultese: Cabrcra G., Ignacio, "Crisis economica y 
estrategia petrolera", Cuadernos Politicos, No. 28, Ed. Era, y Cabrera, Ig
nacio, "Acumulaci6n de capital. .. ", op. cit. 
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cionismo estatal del mercado interno, y a la necesidad de mantener 
cuando menos al nivel actual -y si el mercado internacional pe
trolero 10 permite- la cuota exportadora petrolera. En sintesis 
diriamoo que el auge petrolero vivido en los ultimos tres afioo agu
diz6 tendencias latentes de la acumulaci6n dependiente e incorpor6 
nuevos desequilibrios que, sin petr61eo, hubieran tornado otro rumbo. 

Por e,jemplo, a nivel de las finanzas del pais, de febrero a junio 
del presente ano (1982) los ingresos fiscales alcanzaron la cifra de 
362 mil millones de pesos, de los cuales Petr61eos Mexicanos sola
mente a,port6 59 mil 104 millones ---es decir, 35 por ciento abajo 
de 10 estimado- al mismo tiempo que el Estado «acepta» el sa
crificio de absorber 8 mil 500 millones de pesos via Certificadoo de 
Promoci6n Fiscal (CEPROFIS) Y 80 mil millones de pesos de deduc
ciones al impuesto sobre la renta de las empresas para compensar
las en sus estados financieros por la devaluaci6n. 

Es decir, la recaudaci6n, via impuestos, hasta abril fue de 
362 mil 800 millones de pesos, la que representa un 32 por ciento 
mas sobre el mismo periodo de 1981 pero tambien un 1.6 por 
ciento abajo de las estimaciones hechas para este ano.

10 

Evidentemente las exportaciones petroleras aumentaron el parler 
negociador del Estado en el ambito interno, pero al hacerlo, Ie 
crearon mayores debilidades globales al corto plazo en su inter
venci6n en el proceso de acumulaci6n. Es decir que entre mayor 
fuera la cantidad de petrodivisas obtenidas, mas era la necesidad 
de incorporarlas al proceso de reproducci6n del capital, y si este se 
mostrara como un barril sin fondo, las finanzas del Estado eran 
jaladas por la corriente del proceso. 

De esta manera el credito y el subsidio estatal amortiguaron 
los efectos de la crisis, permitiendo la salida de stocks acumulados 
de mercancias, reactivando relativamente el mercado interno, aun
que para hacerlo se tuviera que recurrir a una mayor dependencia 
de las exportaciones petroleras. 

En el momento en que caen las exportaciones de hidrocarbu
ros al Estado no Ie queda otra salida que retomar el aumento al 
proteccionismo estatal, s610 que en menor medida a traves de la 
demanda, y ahora a traves de la oferta. Se trata de compensar las 
ganancias del capital no tanto en la realizaci6n de sus mercancias, 
aino en que las nuevas mercancias producidas (menores en nume

10 Vea.nse las dec1araciones de Guillenno Prieto Fortun, subsecretario de 
Ingresos de Hacienda en Unomasuno, 3 de junio de 1982, p. 10. 

ro), tengan costos de producci6n suficientemente atractivos para 
compensar sus menores ventas. 

Esta medida -nada nueva en sl- se viene a agregar a los 
cambios operados al proceso productivo por el auge y efecto in
ternacionalizador del petr61eo en el conjunto de la economia que, 
como veremos mas adelante, ha tenido la compra de tecnologia-cha
tarra de alto consumo intensivo de energia. 

Estas nuevas modificaciones al proceso encuentran el siguiente 
marco general de subisidio energetico estatal, que como se ha sena
lado no tiene otra salida mas que el de su incremento. 

A julio de 1981, el gas natural tenia un precio 9.5 veces mas 
bajo que el de exportaci6n; el combust61eo pesado un precio 7 ve
ces menor al exportado; el diesel, 6.9 veces menor al vendido (pro
medio) en EVA; la gasolina regular 3.1 veces menor a la vendida 
(promedio) en EVA; el gas J.p., 2.2 veces menor al precio promedio 
en EVA; la electricidad industrial 1.2 veces mas barata al precio me
dio en EVA.11 Mas explicitamente, mientras que en Mexico, por 
ejemplo, la gasolina «extra» se vendia a $7.00 pesos por litro y la 
«regular» a $2.8 pesos por litro respectivamente en enero de 1981, 
paises indmtrializados como Jap6n, Reino Unidos, Alemania Occiden
tal y Estados Unidos la vendian internamente, la «extra» (equiva
lente) a $18.1 pesos, $15.6 pesos, $15.0 pesos y $8.3 pesos respec
tivamente, y la «regular» (equivalente) a $16.9 pesos, $15.5 pesos, 
$14.4 pesos y $7.7 pesos respectivamente. La diferencia es signi
ficativa. Mas cercanamente a nosotros, Argentina y Brasil (impor
tadores netos de derivados del petr61eo y con una industrializaci6n 
relativa), vendian internamente las mismas gasolinas a $16.3 pesos 
la «extra» argentina (Brasil no tiene este tipo de gasolina) y la 
«regular» a $13.13 ,pesos y $15.6 pesos respectivamente.12 

La simbiosis entre petrodivisas obtenidas y subsidio energetico 
estatal resalta entre multiples medidas que tom6 la poHtica eco
n6mica gubernamental para fomentar y «reconstituir» la planta in
dustrial. 

Como 10 hemos senalado, esta industrializaci6n se ha logrado 
a traves de la creaci6n de demanda efectiva (via Casto PUblico) 
y en la adquisici6n de maquinaria importada que pudiera ser com
prada (petrodivisas) y fuera rentable operar (subsidio energetico). 

11 Datos tornados de la revista de la Comisi6n de Energeticos, Energe
ticos, ano 6, No.1, enero de 1982, Mexico, p. 4. 

12 Energeeicos, Ibid., p. 7. 
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Los datos muestran la siguiente situaci6n: De un total de 
7612.688 (miles de d61ares) de importaciones de mercancias hechas 
por Mexico entre enero y abril de 1981, 2358.471 (miles de d6
lares) correspondieron al rengl6n de bienes de capital. Del gran 
total de importaciones, las clasificadas como «industrias manufac
tureras y siderurgia» absorbieron aproximadamente el 94 por 
ciento de 10 importado (materias primas + bienes intermedios + 
bienes de capital) y en el rengl6n espedfico de los bienes de ca
pitaL estas dos ramas importaron aproximadamente el 99 por ciento 
del total de bienes de capitaL 

Estas cifras demuestran c6mo el auge petrolero sirvi6 para im
portar bienes de capital (el 30 por ciento del total de las impor
taciones en valor) que en las industrias manufactureras y siderurgia, 
ejes de la industrializaci6n, encontraron su mejor asiento. 

Conviene resaltar que las subramas que mayores importaciones 
de bienes de capital hicieron fueron: «productos metilicos, ma
quinaria y equipo» (2320.902 miles de d61ares, en adelante m. de 
d.) que comprende centralmente (en cuanto a maquinaria de un 
alto consumo de. energia) a maquinaria agricola, y otras de tipo 
rural con 62 505 m. de d.; tractores agricolas con 33 326 m. de d.; 
locomotoras de todas clases 47 968 m. de d.; la subclase de «trans
portes y comunicaciones» con un subtotal de 360 506 m. de d., 
desglosada principalmente en «autom6viles para uso» 40 768 m. de 
d.; aviones y sus partes 123 131 m. de d.; camiones de carga 
59 24-l m. de d.; embarcaciones y partes de equipo marino 114 703 
m. de d.; motores y partes de autom6vil 8 313 m. de d.; la sub
clase de «maquinaria y equipos especiales para industrias diversas» 
con 1 416.674 m. de d., que contiene los siguientes renglones (los 
mas representativos): bombas, motobombas y turbobombas 93 225 
m. de d.; maquinaria para industria textil 121834 m. de d.; ma
quinaria para trabajar metales 234 908 m. de d.; maquinaria. y 
aparatos de carga y descarga 106715 m. de d.; maquinaria y apa
ratos de perforaci6n de suelo 123 131 m. de d.: la subclase «equi
pos profesionales y cientificos» con 128622 m. de d., y la subclase 
'«equipos y aparatos electricos y electr6nicos» con 212 289 m. de dY 

Los datos demuestran algunas conclusiones importantes: 

1) C6mo el «auge petrolero» permiti6 un grueso volumen de 
importaciones de bienes de capital, que de manera signifi-

H Datos tornados de Banco de Ivfcxico. s. A., Indicadores de Comercio 
Exterior, No. 48, abril de 1982, pr. 72 a 80. 
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cativa -por las ramas que 10 hicieron- fue de maquinaria 
obsoleta en sus paises de origen, altamente consumidora de 
energia. 

2)	 Maquinaria que mayormente tiene un valor de uso en la 
tracci6n (transporte de carga y descarga) asi como de acti
vidades extractivas (perforaci6n) 0 cuando se utiliza para 
la creaci6n de mercandas, esta se realiza en sus fases ini
ciales (nllnca en las de un alto contenido de innovaci6n 
tecnoI6gica). De 10 que se deduce que la mayoria de la 
maquinaria importada no modifico sustancialmente el pro
ceso tecnoI6gico-productivo, y s610 fue utilizada 0 bien 
como transporte 0 para las actividades extractivas. Ce
rrando el ciclo de necesidades de los paises industriali
zados. 

3)	 Con un alto consumo de energia, esta maquinaria-chatarra 
presiona de tal manera al proceso de acumulacion que se 
hace indispensable aumentar la produccion intema de deri
vados de hidrocarburos y a un precio necesariamente subsi
diado.14 

4)	 Este tipo de bienes de capital-chatarra tiene dos destinos 
principales: reforzar las industrias que surten al Estado para 
la infraestructura necesaria y el subsidio al capital privado 
p.e. la siderurgia tiene en la construcci6n y la industria 
automotriz el grueso de su produccion y las actividades de 
la industria petrolera 0 como es el caso de las industria! 
de «elite» como la de aparatos electricos y electr6nicos que 
se destina para producir mercancias de la esfera de la circu
laci6n. En donde, por 10 demas, los bienes de consumo 
corriente producidos son «necesariamente» diseiiados para 
seguir consumiendo durante todo su valor de uso altas can

14 EI senador Rodriguez Alcaine, Secretario General del STERM, el 10 
de junio de 1981 afirmaba a una pregunta de un reportero: que 5i para 
compensar la baja del precio de exportacion deberia aumentarse el precio 
del gas que se consume en e1 mercado interno "[ ...J ciertos economista5 
pudieran tener razon desde su punto de vista tecnico, pero como soy repre
sentante obrero digo que no, que .el gobierno debe de seguir subsidiando la 
gasolina y todo 10 que se relacione con e1 petroleo". Con declaraciones de 
este corte que rayan entre la ignorancia y e1 cinismo, e1 gran capital puede 
dormir tranquilo. Vease, El Dia, 11 de junio de 1981, p. 2. 
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tidades de energia, v.gr. autom6viles, aparatos de «linea 
blanca», calculadoras, etcetera. 

Hasta aqui hemos visto la importancia del auge petrolero en 
la importaci6n de bienes de capital de un alto consumo energetico. 
Faltaria comprobar el como se Ie surte de energia a esta planta 
productiva. 

Aunque no se dispone de datos recientes que concuerden en el 
tiempo con los sefialados en las importaciones, las ventas internas 
de PEMEX para 1977 y 1978 revelan concordancia con la tendencia 
ya sefialada. 

PEMEX vendi6 en 1977 un total de 263239 (miles de barri
les) de productos derivados al mercado interne; para 1978 la cifra 
fue de 293 338 (m.b.). Algunos rubros en su desglose muestran 
un gran incremento: en gasolinas, PEMEX vendi6 80037 (m.b.) en 
1977, y 86928 (m.b.) en 1978; turbosinas, 7034 (m.b.) en 1977, 
y 7349 (m.b.) en 1978; diesel, 61489 (m.b.) en 1977, y 68708 
(m.b.) en 1978; de combust6leo 71513 (m.b.) en 1977, por 83629 
(m.b.) 1978; gas licuado, 22750 (m.b.) en 1977, y 25910 (m.b.) 
en 1978.15 

Por sectores, esta situaci6n se puede comprobar de la siguiente 
manera: en 1977 el sector transporte consumia el 30.4% del total 
de la energia consumida por el pais; el sector industrial absorbia 
el 25.8% y el sector electrico el 16.7%, repartiendose el resto en
tre el consumo residencial, las actividades agrkolas y el propio sec
tor energetico y otroS.16 

Es necesario hacer la diferencia que no todo este consumo ener
getico es realizado por los importados bienes de capital-chatarra, 
solo una parte, otra es consumida por los productos producidos por 
dicha tecnologia obsoleta (con el mismo patron de consumo ener
getico) . 

El caso mas representativo sigue siendo la industria automotriz, 
el cuadro que se presenta revela con claridad como se funden en 
unidades consumidoras de energia 10 importado y 10 «hecho en 
Mexico:.. 

Esta situacion ha desencadenado desequilibrios profundos en el 
proceso de acumulacion y situaciones de desastre para la vida ur
bana. Por ejemplo, la ciudad de Mexico «posee» 2.2 millones de 

15 Datos tornados de SPP. La industria petrolera en Mexico, 1979, p. 297 
1<1 SPP. Las actividades economicas en Mexico, torno 3, Mexico, 1980, 

p. 276. 
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vehkulos (el 44 pol' ciento de 5 millones de vehkulos en el pais), 
Be consumen 16 millones de litros diarios de gasolina (32 pOl' ciento 
de 49 millones de litros diarios en el pais),17 En donde como se 
podni desprender del cuadro estadistico, han crecido las ventas de 
los autos de 4, 6 y 8 cilindros; para el caso de los ultimos, sus 
ventas incrementan el espacio para circulaci6n, estacionamiento y 
su consumo energetico en 50 y 100% respectivamente pOl' su ca
pacidad de cilindrada, pOl' 10 que en los hechos, este tipo de dina
sauro andante sigue siendo el prototipo de transporte individuali
zado e irracional del Mexico de hoy. 

VOLUMEN DE LA PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES 
ARTICULOS MANUFACTURADOS EN MEXICO 

(Miles de unidades) 

Tractores agricolas Automoviles 
Anos Hasta 60 De 60 aBO De mas de De 4 ci- De 6 ci- De B ci

caballos caballos 80 caballos lindros lindros lindros 
de fuerza de fuerza de fuerza 

1978 2797 8376 1832 132026 57323 60160 
1979 2986 10582 2022 159645 63732 66958 
1980p 3050 13221 2377 175 460 63144 69836 
1981v 2374 14984 1852 198 217 65622 89378 

P Cifras prelirninares. 
FUENTE: Secretaria de Programaci6n y Presupuesto, Boletin mensual de m

formacion econ6mica, Vol. VI, No.2, Mexico, 1982, p. 27. 

La importaci6n de la tecnologia-chatarra tiene duefios y bene
ficiarios, i quienes son estos? 

Durante el primer trimestre de 1981 la inversion extranjera 
directa alcanz6 la cifra de 380 millones de d6lares, incrementan
dose en 178% a la alcanzada en el mismo periodo en 1980. De 
enero a marzo de 1981 las empresas extranjeras en Mexico remi
tieron al exterior por concepto de utilidades, intereses y regalias 
653 millones de dolares, cifra 41.59% del total de 1980 y repre
sentativa del 66.42% del total de la de 1979. 

17 Mercado, Angel, "Las rnaquinas urbanas", Uno mas Uno, 27 de abril 
de 1982, p. 10. 
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En 1980 el total de lED en el pais fue de 963 millones de dO. 
lares, es decir, 298 millones de d61ares mas que en 1979. Sin em
bargo los 380 m. de d61ares contabilizados hasta marzo de 1981 re
presentan el 39.46% de la suma total de 1980 y eI 57.14% de la 
de 1979, 10 que significa un aumento significativo de la lED en el 
pals. 

Para datos de 1978, la inversi6n extranjera procedia en 68.75% 
ae Estados Unidos; 5.6% de Inglaterra; 4.2% de Alemania Fede
ral; 4% de Suiza y 3.1 % de Jap6n. 

Para ese mismo ano de referencia, el capital extranjero se cana
lizaba en 77.8% hacia la industria; 9.8% a actividades financieras; 
7.3% al comercio; 3.4% a la mineria y menos del 1% a la agricul
tura. 

Importa senalar que del total de lED canalizada a la industria, 
por subramas muestra la siguiente situaci6n: 36.92% destinada a 
la subrama «producci6n de metalicos, maquinaria y equipo», 34.51% 
a la de «articulos qufmicos», 5.3% a «metalicas basicas», 5% a la 
de «productos minerales no metalicos», y 10.95% a la de «ali
mentos enlatados». 

Si a la inversi6n directa sumaramos la indirecta, es decir, cre
ditos, el capital extranjero total en el pafs represent6 la cifra de 
casi mil millones de d61ares s610 en el primer trimestre de 1981, 
225% mas que en eI mismo lapso de 1980. 

De forma desglosada, la inversi6n extranjera indirecta (para la 
cifra ya senalada) fue contratada en 270 millones de d61ares a largo 
plazo y 349 millones 400 mil d61ares a prestamos de corto plazo.18 

Aun en una lectura rapida de las cifras salta a la vista la gran 
concordancia de los tres factores que hemos venido senalando: ra
mas y sectores que incrementaron las importaciones de bienes de 
capital-chatarra, precios intemos de la energia subsidiados que po
sibilitan enormes volumenes de consumo energetico, precisamente en 
las ramas y sectores importadores de tecnologia de consumo intensivo 

n Cifras del Banco de Mexico, s.A., dadas a la publicidad en 1a 
prensa nacionaI. Vease, Uno mas Uno, 15 de julio de 1981, p. 1. Esta ten
dencia de la inversi6n extranjera no es exclusiva del periodo de estas cifras, 
as! tenemos que en 1974 la lED (acumulada) era de 4122.840 (miles de 
d6Iares); en 1975,4580.990; en 1976 baj6 a 3277.926; en 1977,3705.460; 
en 1978, 4743.631; y en 1979, 6695.028. ConsilItese, Banco de Mexico, 
S.A., lndicadores del Sector Externo, No. 43, febrero de 1982, cuadros 15, 
17 y 18. 
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de energia, y por si fuera poco, incrementos enormes de la inver
si6n extranjera en estas ramas y sectores. 

Esta industrializaci6n de la «recuperaci6m> propiciada por el 
«auge petrolero», implica la agudizaci6n de las contradicciones cIa
sicas de un proceso de acumulaci6n dependiente en donde el pe
tr61eo (su lIso y destino) ha abierto las puertas a nuevas situacio
nes que, combinadas con las anteriores al «auge», no han permi
tido que la famosa recuperaci6n sea un exito total. Por el contrario 
muestra una economia con funciones mas cIaras a cumplir en la 
divisi6n internacional del trabajo, mas intemacionalizada y por 
tanto mas dependiente y vulnerable, con un Estado al que cada 
vez mas se Ie cierran las opciones. 

Lejos de «maduraf» a una planta productiva, la tecnologia-cha
tarra la sume mas en la obsolescencia e incompetitividad internacio
nal propiciando que el proteccionismo estatal sea una necesidad de 
sobrevivencia. Aunque se compense intemacionalmente en la ni
velaci6n de costos y ganancias del cicIo matriz-filiales para determi
nados productos y momentos del proceso productivo. 

Se abri6 la lIave exportadora petrolera, esta ya no se puede 
cerrar, las cifras de estas nuevas «necesidades» de la economia en 
su conjunto no 10 permitirian. Si la situaci6n de crisis se agrava, 
se puede lIegar al punto en donde se convierta en incontrolable. 

Quedan a comprobar, para futuros trabajos, otros efectos d~ 

esta dependencia tecnol6gica de un alto consumo energetico. Pro
blemas serios de contaminaci6n y desequilibrios de ecosistemas; la 
concentraci6n geogrifica y urbana de la industrializaci6n; la apro
piaci6n desigual socialmente del consumo energetico y su impacto 
en la lucha de cIases, etcetera. 

Parad6jicamente, el auge petrolero ensanch6 la dependencia y el 
subdesarrollo. 
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