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INTRODUCCION AUNAPROBLEMATICA:
 
LA POLITICA ECONOMICA DEL PETROLEO
 

Jorge BOUT6N* 

RESUMEN: El presente arrt£culo introduce multiples aspecto~ 

de la econom£a petro-lera nacional, del devenir hist6rico de 
la nacionalizaci6n y sus afirmaciones " negociacio-nes a 10 
largo de las decadas, as! como de la planitica:ci6n, todo ella 
inserto en la problemtltica universal de la energ£a que con
mueve al mundo economico. Se analiza la estrategia del pc
tr6leo que mueve poUticas de Esta1do, maniobras diplomaticas, 
p·resiones econ6mioos e in.cluso poderosas fuerzas armadas, 
que exp·lican en ultima instancia el «par que» de guerras 
locales sucesivas, tacos de agresi6n, interven.cionismo poUtico 
y militar, con la mira p·u.esta en el petr61eo. 

El petr6Ieo es un producto natural f6sil, originado en materia or
ganica arcaica -animal y vegetal- acwnuIada, en tiem,pos remotos, 
en el fondo de rlos y lagos y trabajada por eI tiempo en un infinito 
laboratorio bacterio-qulmico durante millones de aiios, que los geoIo
gos ubican desde eI cambriense hasta eI mioceno. En esa Iarga prehis
toria, la materia bi'oI6gica fue distribuida por todo el globo y acumu
lada en areas geograficas selectivas, sedimentarias, verdaderas «tram
pas» profundas, al abrigo de las cuales se fue transformando lenta
mente en mezclas 'variables de hidrocarburos., azufre, nitr6geno, OXl

geno e impurezas, cuya m,ezcla constituye eI p-etr61eo bmto, parcial
mente gasificado. Las capas de petr6leo de un campo petrolifero no 
suelen medir mas de 30 0 40 metros de esp,esor, pero se extienden a 
veces por decenas de kilometros, a profundidades varIables que. habi
tualmente alcanzan los 7000 metros pero te6ricamente pueden llegar 
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hasta los 15000 metros de profundidad. Estos campos cubren grandes 
areas del globo, muchas de elIas bien conocidas y explotadas y muchas 
otras «probadas» 0 «estimadas», que constituyen las reservas para 
el futuro. 

Al estado bruto 0 «crudo», el petr61eo no tiene aplicaciones prac
ticas. Debe ser transportado, pOl' medio de oleoductos 0 barcos·tan
ques a las refinerias donde) a traves de procesos de decantaci6n, des
tilaci6n, fraccionamiento, cracking termica y catalltica, se pueden se· 
parar sus componentes 0 subproductos. Se obtienen, asi, desde los ear· 
burantes comunes -gasolina, kerosene--. hasta una gran diversidad 
de productos de empleo universal -se cuentan hasta 300 mil- que 
incluyen resi'nas, disolventes, insecticidas) herbicidas, detergentes, cau· 
chos, baniices, poli'estireno, nylon, dacr6n y otros plasticos, explosivos, 
abonos) peliculas, etcetera. 

Se concibe que esta riqueza natural tan vasta haya desarrollado 
una ciencia y mUltiples tecnicas del petr61eo, que van desde la pros· 
pecci6n y extracci6n a la industria del refinamiento, la moderna pe· 
troquimica y varias mas. Se concibe tambien los enormes intereses 
econ6micos que gravi'tan alrededor del petr61eo, su industria y su co· 
mercializaci6n, que cargan ya con una larga y oscura historia de 
predaci6n y pirateria pOl' el dominio de las tierras petroliferas, que 
bastante se identifica con la historia del mundo en 10 que va del siglo. 

El petr61eo y sus productos han llegado a convertirse tambien en 
la mayor riqueza nacional mexicana y de otros paises latinoamerica· 
nos y en el eje de su economia interna y exportadora. Esta incorpora. 
do a todos los niveles de la vida moderna, al punto que puede consi
derarse como el motor del organismo social, que se paralizaria total· 
mente sin su materia prima energetica. Amplias masas de la fuerza 
de trabajo nacional dependen del petr61eo y el cuerpo social mismo 
vive de su consumo cotidiano. Es la materi'a prima pol' excelencia y 
la base material de la estructuraecon6mica de la sociedad moderna. 
PEMEX es s610 la superestructura visible de este enorme movimiento 
de materia y energia 0 sea riqueza. Es un bello ejemplo de la trans· 
formaci6n de la naturaleza por el hombre en un mundo «humaniza· 
do» por el trabajo social, proceso en el cual se transforma el hombre 
mismo mediante la producci6n-reproducci6n de la propi'a vida huma· 
na social. 

Esta dialectica de la producci6n y consumo nos muestra una ima
gen del mundo moderno dividido en sistemas antag6nicos desde la 
perspectiva del petr6leo, como de otras materias primas. El orden eco· 
n6mico del mundo actual tiene sus rakes en la herenci'a hist6rica de 
la conquista y el coloniaje, herencia que se revela hoy como una 
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desigualdad entre las naciones desarrolladas y el Tercer Mundo del 
subdesarrollo. Se excluye de este esquema al mundo socialista que se 
autoabastece en sus demandas sociales de energia y subproductos y 
que destina esa riqueza nacional al crecimiento y desarrollo de su 
propio sistema socialista. La gran expansi6n capitalista.imperialista 
del siglo XVIII unific6 y fusion6 los sistemas productivos opuestos 0 an· 
tag6nicos en una vasta estructura econ6mica internacional hegemoni. 
zada por el proceso de producci6n-industria-distribuci6n, estructura 
en que cada pais 0 regi6n fue integrada, con una funci6n y una posi. 
ci6n determrnadas dentro de la macroestructura capitalista. Esto fij6 
el estatuto de la desigualdad, de la dominaci6n colonial y de la ex· 
plotaci6n y fij6 tambien la estructura politica, econ6mica y social 
de los paises atrasados, en un vasto sistema dependiente de los gran· 
des centros desarrollados industriales 0 metr6polis. Es la polltica del 
imperialismo, que define la historia desde el siglo XVIII hasta la ac
tualidad. 

El sistema imperialista funciona como una unidad antag6nica, so
bre la base de la explotaci6n, en la cual los paises subdesarrollados 
cumplen la funci6n de suministro de materia prima y de fuerza de 
trabajo de bajo costo para la acumulaci6n capitalista en las metr6· 
polis imperia,l:es. Dnos y otros son parte integrante necesarias del sis
tema, porque el proceso de acumuIaci6n y reproducci'6n arnpliada del 
capital no puede mantenerse sin las Fuentes de materia prima y los 
«mercados suplementarios» de los paises subdesarrollados. 0 sea, que 
desarrollo y subdesarrollo son las dos caras de una misma moneda, 
estructuras interdependientes de un sistema unico --el sistema capi. 
talista- que vive y sobrevive sobre la base de la acumulaci6n capita. 
lista pOl' un lado y la «desacumulaci'6n» 0 despojo del patrimonio, 
pol' otro. En ese macrosistema, los paises subdesarrollados son fun· 
damentalmente productores y exportadores de productos basicos na· 
turales 0 materias primas no trabajadas (petr61eo, 'estafio, cobre, azUo 
car) cafe, cacao, tabaco, algod6n, lana, cuero y mil mas) y los paio 

ses industriaIizados son centros de transformaci6n de esos productos 
en manufacturas con sobretrabajo agregado, plusvalia y sobreprecio. 
Es el sistema de la desigualdad estatuido por eI capitalismo y que 
no puede cambiarse hist6ricamente sin transformar las estructuras 
econ6micas mismas del sistema.! 

1 Bravo y Vega, G. A. HEI petr6leo como elemento de negociaci6n de los 
paises subdesarrollados: su proyecci6n a otras materias primas"., Cuaderno 7, 
Centro de Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Politicas y Socia
les, UNAM, Mexico, 1977. 
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En 10 que respecta al petrole0, el campo antag6nico muestra, por 
un lado, las grandes companlas petroleras internacionales y multina
cionales que hegemonizan monop6licamente la industria y comerciali
zaci6n eel petr6le.o de las que extraen beneficios astronomicos. Por 
otro lado, un Tercer Mundo subdesarrollado, rico en fuentes petro
Hferas, tradicionalmente explotado y despojado por los grandes con
sorcios de la industria y que conserva sus bajos niveles de vida social 
bajo la dependencia. Este esquema simplista esta sufriendo hoy cam
bios cualitativos de trascendencia hi'st6rica. 

Las corporaciones trasnacionales son los grandes aparatos de la 
inversion explotadora. La inversi6n extranjera de capital ya dej6 de 
ser la «aventura personal,» del pasado, p·ara pasar a ser sistemas eco· 
nomicos monoliticos" an6nimos y apatridas. Hoy, el inversionista ex
tranjero forma parte i'ntegral e inalienable de un poderoso y vasto 
sistema de intemacionalizaci6n del capital y de la producci6n, bajo 
la direcci6n de los gigantescos oligopolios trasnacionales. El inver. 
sionista foraneo no es ya simplemente «socia» de una empresa deter. 
minada: i'ntegra an6nimamente un poderoso cuerpo multiple que 
concentra la tecnologia, la poHtica de inversion, la estrategia econ6
mica y aun la producci6n directa de sus equipos, que se sostiene con 
su propio capital an6nimo multinacional y en el respaldo financiero 
de un sistema bancario mundi'al tamhit~n hegem6nico y trasnaciona1.2 

A 10 largo de casi medio siglo, los monopolios extranj:eros -prac
ticamente norteamericanos- mangonearon casi sin control en la in
dustria petrolera de Latinoamerica. Los enormes beneficios obtenidos 
eran exportados y se invertlan en la economia estadounidense. EI pee 
tr6leo latinoamericana -sobre todo el venezolano-- cuyo p,recio era 
tres a ,cuatro veces i'nferior al de Texas, p,roporcion6 durante muchos 
anos a los EUA el combustible mas barato del mundo y con ello can· 
tribuy6 poderosamente al enonne desarrollo de la economia norte
americana. Puede afirmarse, sin error, que no son los monopolios ni 
la economia del norte los que financiaron el desarrollo econ6mico de 
los paises latinoamericanos" sino' que son estos palses los que han fi
nanciado por decenios el desarrollo economi'co de los EUA. Por ejem
plo, de 1960 a 1970, el flujo de inversiones extranjeras en Venezuela 
fue de 3 800 millones de d6lares y la salida de cap'itales del pais 
alcanz6 Ia enonne suma de 12 000 millones de d6:lares 0 sea un benefi
cio neto de 8 800 millones cuya parte del leon se llevaron los monopo

2 Direccion de Estadistica Nacional de Colombia. "Infonne sobre la acti
vidad de las corporaciones multinacionales en America Latina", en Borche, 
Carlos. "Petroleo de la America Latina, Independencia 0 entrega", en Uni. 
dad Latinoamericana, Separata num. 1, Mexico, 1978. 
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lios nortenos. La norma de benefici,o de los monopolios extranjeros 
en Venezuela, en los aiios 60, se elev6 del 40 al 46% anual y aun al 
50% para algunas companias.Para el ano de 1973, las inversiones 
privadas en Venezuela alcanzaron el 44% de la suma total de inver
slones privadas de los palses desarrollados, con un total de 58 200 
millones d.e d6lares, de los cuales mas del 60% procedian de los 
EUA. Y para 1977 -segUn informes de la CELA- el 70% de las in
versiones privadas directas de los EUA en los palses emerge'ntes co
rresponden a America Latina.8 

Los paises latinoamericanos han sufrido ,enormes perdidas en este 
comercio desigual con el imperialismo -bajos precios de materias 
pri'mas, altos precios de articulos Importados-" en el periodo citado. 
Venezuela sola perdi6 cerca de 5000 millones de d6lares como con
secuencia de la baja del petr61eo impuesta por los consorcios inter
nacionales. 

La nacionalizaci6n de la industria petrolera en Mexico, en 1938 
y la f~ndaci6n de la empvesa fiscal Petr6leos Mexicanos (PEMEX) 

abri6 el camino para toda Latinoamerica. Es una fecha hist6rica en 
la lucha de tiberaci6n continental y debi6 enfrentar una avalancha 
de agresiones: perdida de mercados exteriores., intento de embargo 
de las exportaciones, supresi6n de suministros extranjeros de maquina
ria, materiales y productos qUlmicos esenciales; ataques publicita
rios sistematicos, escasez de personal dirigente y tecnico, problemas 
de organizaci6n, instalaciones obsoletas y mal ubicadas" problemas 
diplomaticos relacionados con la exportaci6n" problemas politicos in
ternos.4 S610 el respa.Ido de la naci6n entera al rescate del patrimonio 
nacional permiti6 ganar Ia batalla del petroleo contra las poderosas 
fuerzas imperiales. Antes de la Segunda Guerra surgieron compa· 
nias similares estatales en Bolivia, Argentina, Uruguay y Peru. Ac
tualmente, casl toda la industria petrolera del subcontinente se divi
de entre el sector estatal y el extranjero trasnacional. PEMEX Iuch6 
durante ai'ios contra los monopolios: a s610 siete afios de la naciona
lizaci6n, Mexico obtuvo del petr61eo una suma mayor que los im
puestos pagados por los monopolios en sus 37 anos de dominio abso
luto. Hoy PEMEX cubre mas del 90% de la energla que consume el 
pals y se ha convertido en una empresa rentable, cuyos beneficios no 
8010 se vierten en la extracci6n del crud0, sino en otras ramas de la 

3 "Evaluacion regional de la estrategia internacional del desarrollo", CELA, 

17Q periodo de sesiones, Guatemala, abril-mayo, 1977. En Borche, Carlos, 
op. cit. 

4: Alonso Gonzalez, F. Historia , Petroleo. Mexico: el problema del petro
leo, Ed. Ayuso, Madrid, 1972, p., 141. 
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industria, parti'cularmente la petroqulmica (fertilizantes, pollmeros, 
plasticos, fibras artificiales, pinturas, etcetera). Dispone de seis refi. 
nenas modemas y controla la mayor industria de gas del palS. PETRO· 

BRAS en Brasil, cvp en Venezuela, hicieron progresos semejantes; no 
aSl aquellas empresas que se pusieron a la zaga de los consorcios y 
fueron poco a poco cayendo en el peligroso tembladeral de la «eco· 
nomla mixta» que termina siempre en la invasi6n foranea (ANCAP en 
Uruguay, IPF en Argentina, ENAP en Chile, Bolivia).8 

La riqueza petrolera de Mexico es enorme: cifras aproximativas 
indican unos 800 mil kil6metros cuadrados en el area territorial y 
unos 400 mil kil6metros cuadrados en la plataforma continental. De 
esta vasta superficie, s610 ha sido explorado industrialmente apenas 
un 12%/ 10 que significa una vasta reserva para el futuro inmediato. 
A su vez, la producci6n total de energla en el palS estaba cubierta, 
para 1976, de este modo: 86% proveniente de hidrocarburas (pe. 
tr61eo y gas natural), 7% de plantas hidroelectricas, 6% de carb6n 
y 1% de otras fuentes.T 

Esto da una idea precisa sobre el papel del: petr61eo en la econo· 
mla nacional. A partir de la nacionali'zaci6n, en 1938, los recursos 
petrollferos se volcaron practicamente a la demanda intema. 8610 en 
las ultimas dos decadas, Mexico ha sido un exportador marginal de 
productos petroleros y recien en 1974 cobra dimensiones de gravita. 
ci6n intemacional la polltica de exportaci6n del energetico, que ac· 
tualmente ocupa el pri'mer plano de la economia nacional.8 En el 
subcontinente latinoamericano, Mexico ocupa el segundo lugar en 
las reservas actuales de petr6leo con el 33.5% de las mismas, des
pues de Venezuela que posee el 36.9%.9 

A mediados de 1972, Mexico produda SOD 000 barriles diarios de 
crudo, para fines de 1976 alcanzaba a 900 000 barriles diarios. Ac· 
tualmente, la producci6n asciende a 1 450000 barriles diarios y para 
fines del sexenio, en 1982 -segu.n muy recientes informes del Di· 
rector de PEMEX- se calcula una producci6n de 2 242 000 barriles 
diarios de crudo y una producci6n de 3 630 000 pies cubicos diarios de 
gas natural. Para fines de 1979 -agrega el ingeniero Dlaz Serran()

8 Borche, Carlos. "Petr6leo de la America Latina: Independencia 0 en
trega". En Unidad Latinoamericana, Separata num. 1, Mexico, 1978. 

6 "Informe Anual del Director de Petr61eos Mexicanos", ExcelsiM, 19 
marzo, 1976. Citado por Bonilla, Arturo. "La politica petrolera mexicana", 
Problemas del Desarrollo, Ano 7, num. 27, Mexico, 1976. 

T Excelsior, 17 marzo, 1976. Citado por Bonilla, A., op. cit. 
s Bonilla, Arturo. "La politica petrolera mexicana". En Problemas del Des

arrollo, Ano 7, num. 27, Mexico, octubre, 1976. 
9 Borche, Carlos, op. cit. 
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los ingresos de PEMEX seran mayores que sus gastos incluyendo las 
nuevas inversiones. Al final del sexenio, el adeudo total de la institu· 
ci6n quedara reducido en 20000 millones de pesos: en 1976 se de. 
blan 54000 millones de pesos; para 1982 deberemOSI solamente 34000 
millones de pesOS.l0 

Sin embargo, la prospecci6n del petr61eo en Latinoamerica se 
efectua aun muy debilmente, en comparaci6n con otras zonas petro
llferas del mundo capitalista, Medio y Cercano Oriente; en el pe
riodo entre 1938 y 1969, las reservas fidedignas prospeccionadas en 
Latinoamerica aumentaron en 11.7 veces, en tanto en los paises de 
Oriente e1 aumento fue de 48 veces. Esto esta determinado por la po· 
Htica de los monopolios petroleros que operan en todo el mundo con 
funci6n rectora de la producci6n y los mercados. Pero los recursos 
potenciales en el subcontinente latinoamericano son gigantescos: im. 
portantes yacimientos petrollferos han sido descubiertos en los ultimos 
aiios en el golfo de Venezuela, la cuenca del Orinoco, el sudeste de 
Mexico, la plataforma continental de la Argentina, la regi6n a.maz6. 
nica peruana y en Bolivia. SegUn datos mexicanos, las reservas pro
babIes en el pais son de 30 a 60 mil millones de barriles. Pero las reo 
servas estimadas de la cuenca del Orinoco se evaluan entre 700 000 
millones y 2 billones de barriles de crudo, en una extensi6n de 75 mil 
kil6metros cuadrados.l1 

El petr61eo, material f6sil cuya formaci6n requiri6 millones de 
afios, es materia finita, materia no renovable, cuya extracci6n y con· 
sumo implican una vida temporal limitada. El hecho que las reservas 
mundiales disponibles y mensurables y aun las reservas estimadas, 
no disponibles ni mensurables pero tecnicamente demostradas, ase
guran un suministro mantenido por plazos de tiempo relativamen· 
te seguros para algunas generaciones, ello no obsta para que dicho 
plazo pueda calcularse, sin optimismos, en tiempos hist6ri'camente bre
ves, particularmente porque la demanda energetica Be triplicara 0 

cuadruplicara apenas para el fin del siglo. Es segura, por tanto, una 
grave crisis de la energla predecible para ese tiempo. Quiere decir 
que la economla del petr61eo, la poHtica del petr61eo se convierten en 
una economia polltica vital -desde ahora- para tOOo palS produc. 
tor y para tOOa sociedad consumidora de energia. No es s610 la eco· 
nomia de la materia prima, la economla de la naturaleza: es la econo· 
mla de la sociedad entera que significa la producci6n y reproducci6n 
en e1 tiempo, &u subsistencia hist6rica. 

10 "Informe del Director de Petr6leos Mexicanos, Jorge Diaz Serra
no". En Uno mas uno, 14 noviembre,' 1978. 

11 Borche, Carlos, op. cit. 
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Desde esta perspectiva hi'st6rica concr,eta hay que reflexionar so
bre el antagonismo de las fuerzas que dominan el terreno de esta 
economla. tste es el campo de la ideologla y de su moviIniento mul
tiple y heterogeneo, incorporado a una tradici6n poHtica y a una his
toria viva del pueblo mexicano rica en luchas nacionales con el petro. 
leo como bandera. Una dialectica de i'd,eologlas que oscila contradic
toriamente entre dos polos opuestos: el polo de una auto-conciencia 
de grandeza, triunfalismo, desp,egue desarrollista, seguridad, potencia 
economica, una imagen fetichizada de la verdadera ubicaci6n econ6
mico-poHtica de la naci6n y un polo opuesto, no m,enos subjetivista 
e iIusorio, de sometimiento, expoliaci6n, dependencia, subdesarroIlo, 
una conciencia arcaica, fatalista, ahist6rica y esteriI. Como toda ideo
logla, ambos polos y sus fonnas de concienci'a correlativas, se apar
tan de la realidad y se erigen en entidades sociales -no por subjeti
vas menos activas- que configuran, a su vez como factores determi
nantes, la ideologia dominante y las diversas ideologias que surgen 
como hongos en la sociedad, cada una de las cuales representa -bajo 
ropajes idealizados 0 mistificados- los diversos intereses de clase que 
gravitan sobreel patrimonio nacional y sus formas de apropiaci6n. En 
otros b~nninos, el petr61eo opera al nivel de la estructura econ6mica 
como naturaleza trabajada y fuente de riqueza productiva y tambien 
opera al nivel sup,erestructural como concienci'a social de clases an
tag6nicas. 

Pero no es en estas formas de la conciencia ideoI6gica donde deben 
buscarse las soluciones hist6ricas de este gran problema nacionaI. No 
es en la filosofla del petroleo -mas 0 menos elaborada ideoI6gica y 
teoricamente- sino en la e'conlamta del petr6leo donde reside y opera 
esa problematica. Esa economla se mueve en un abanico de procesos 
intermediarios -la extracci6n, Ia industrializaci6n, Ia distribuci6n, el 
consumo-- que corresponden a una cadena de intereses generales y 
privados vinculados a cada etapa del proceso, con sus correspondien.. 
tes grupos de presion social en cada eslab6n. En ultima instancia, toda 
Ia economla petrolera adoptara formas poHticas, juridicas, legales en 
pugna 0 alianza unas con otras, que implican a Ia sociedad entera en 
el proceso como representaci6n viva de la nacionalidad. No puede re
legarse, entonces, este vasto problema .econ6mi'co, politico y social al 
s610 pensamiento y acci6n de los nucleos dirigentes 0 especializados, 
porque ello supone relegar ,el bien p,atrimonial del pueblo y la p,ro
pia soberania de la naci6n. Es un problema que atafie a la totalidad 
social. 

Mas aIla de las ideologias y desde una perspectiva hist6rica con
creta y objetiva, es evidente el antagoni'smo absoluto de las fuerzas 

M~xico, N9 37, Ano x 

INTRODUCCION A UNA PROBLEMATICA 51 

que actuan historicarnente en el campo del petr61eo. No son los mis
mos intereses los de los grandes consorcios multinacionales que mo
nopolizan los hidrocarburos en todo ,eI mundo· capitalista, cuyo mono
polio cubre prospecci6n, extracci6n, industrializaci'6n, distribuci6n y 
!comercio del combustible, con una filosofia del consumo y del bene
ficio, que los intereses de los palses productores que son inter,eses na
cionales -desarrollo de la industria, diversificaci6n d,e subproductos-
con una filosofia de Ia transformaci6n. No es, pues, s610 'una poHtica 
de precios y mercados: ,es una poHtica compleja y multilateral del 
bien patrimonial de la naci6n e incluso su factor determinante de des
arrollo y progreso. Por 10 tanto, son intereses antag6ni'cos y filosoflas 
antag6nicas de las relaciones entre ,ei hombre y la naturaleza: una fi
losofla de Ia explotaci6n p1redadora, regida por el puro beneficio; 
otra filosofla de Ia transfonnaci6n de la naturaleza, regida por el 
trabajo social constructivo. 

Hasta hace pocos afios, el campo del petr6leo era una especie 
de mundo «extraterritorial» dominado en absoluto por los grandes 
consorcios an6nimos trasnaci'onales que hegemonizan Ia industria y el 
comercio con gigantescos beneficios.' Actualmente, el campo esta tam
bien ocupado por la OPEP qu,e rep'resenta, no los intereses multimiIlo
narios del macroempresismo privado capitalista, sino -de un modo 
u otro- el conjunto de intereses nacionales del mundo productor 
subdesarrollado, independientemente de la estructura poHtica de los 
paises productores, su grado de voluntarismo independentista 0 su so
metimiento a las decisiones del Ie'stablishment. 

Es indudable que el enonne aflujo de ingresos a las areas prO'
ductoras de petr61eo que integran Ia OPEP no ha cri~talizado en un 
verdadero desarrollo econ6mico de estas areas. Este aflujo de ingresos 
continua yendo a parar a las minorlas parasitarias del pod,er capita
Iista, Ia burocracia estatal, las cam,arillas militares de alto rango 0 

sea las clas,es sociales dominantes, esencialmente conservadoras y reac
cionarias, cuyos intereses se oponen a una di'stribuci6n mas equitativa 
de los beneficios, que disminuiria su poder econ6mico y polltico. Tam
poco estas clases estan intevesadas en el desarrollo economico nacional 
a traves de la industrializaci6n que, por otra parte, exige bienes, de 
capital y tecnologla que significan una nueva dependencia econ6mica. 
Todo 10 mas se desarrolla una industrializaci6n periferica, dependien
te, importadora, financiada desde el exterior, en un modelo de sis
tema subsidiario. Todo ello tiende, no al progreso aut6nomo nacional 
y a la liberaci6n econ6mi'ca, sino a perpetuar el propio sistema sub
desarrollado a traves de un Estado ligado a los intereses extranjeros 
enclavados en Ia industria petrolera. Los beneficios fis:cales obtenidos 
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del petr6leo son utilizados en la negaci6n del desarrollo aut6nomo en 
que coparticipan el Estado y las compaiHas petroleras.12 

Desde luego, la OPEP no sera el organismo politico liberador del 
Tercer Mundo petrolero ni tampoco su vanguardi'a politica. La OPEP 

no ha transformado las estructuras econ6micas, no ha cambiado las 
correlaciones de dases, no ha emancipado la fuerza de trabajo de la 
explotaci6n e induso, en algunas areas, opera como factor de repre· 
si6n del movimiento de liberaci6n popular (Iran, por ejemplo). Pero 
la OPEP no es s610 una alianza de califas y magnates del petr6leo en 
competencia con una alianza de macroempresas an6nimas y apatridas 
que deciden e i'nstrumentan la politica exterior de los estados imperia
listas. La OPEP es, tambien, un baluarte concreto de defensa de inte
reses antimperialistas que ha logrado conmover los cimientos mismos 
del sistema ca,pitalista oligop6lico. Desconocer la OPEP es debilitarla 
y liquidarla hist6ricamente, sirviendo con ello los intereses de las me· 
tr6polis imperiales que se oponen ferreamente y por las vias m.as prag
maticas a todo intento de «nacionalizaci6n» 0 de «socializaci6n» de 
los recursos naturales de los paises subdesarrollados y por ello socavan 
de continuo la unidad politica de los paises productores. Reconocer 
la OPEP, impulsarIa, reforzar su debilidad frente al capital trasnaci'o
nal, mejorar las condiciones tacticas de su lucha, apoyar la poHtica 
de sus fuerzas populares sena siempre mantenerse ~ una lucha de 
precios -ciertamente- pero la lucha de precios es el terreno espe
dfico en que 9pera eI imperialismo trasnacional y su flanco de ataque 
mas sensible. Ademas, debiIi'tar OPEP es debilitar PEMEX y aparatos 
nacionales similares: es debilitar la lucha antimperialista de los pue
blos de todo el Tercer Mundo. 

Despues que los paises de la OPEP subieron los precios del crudo 
en 1973, tanto los EUA como los otros estados imperialistas, que du
rante decadas se enriquecieron con los hidrocarburos baratos, acusan 
ahora a los productores de petr6leo de «agresi6n econ6rnica» y preten. 
den presentar a OPEP como la responsable de todas las desgracias del 
Tercer Mundo. Es precisamente el reves de la realidad, porque la 
agresi6n econ6mica fue y es el metodo tactico de la politica imperia
lista contra los paises -que amagan lagrar su independencia econ6mica. 
La historia de la OPEP -si breve-- es rica en todo tipo de agresiones 
econ6micas, presiones y amenazas por parte de los centros del poder 
politico, cuyo tactica actual consiste en mantener al mundo al borde 
de la guerra como metodo de chantaje y de presi6n. 

12 Gutierrez-Haces, Ma. Teresa, "Crisis petrolera y coyuntura intemacio· 
naI". En Problemas del Desarrollo, Ano 7, num, 27, Mexico, 1976, p. 9, 
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~ factor que permite la continuidad de la explotaci6n es eI con
trolde los mercados de venta. La revista Fortun'e'< escribia: "la inte. 
graci6n vertical de las trasnacionales petroleras, ofrece una enorme 
ventaja: la red mundial de ventas que supedita a ella la industria pe. 
trolera de todo el continente y priva a los paises productores de la 
posibilidad de diversificar sus mercados y los encierra en sus pacos 
mercados exteriores tradicionales".18 Otro factor capital es el con
trol por los monopolios de la £Iota petrolera de transporte. Venezuela 
transporta en sus barcos apenas el 1% de la exportaci6n y 10 mismo 
se repite en Mexico y en toda Latinoameriea. Este control sobre mer
cados, flota, oleoductos y dep6sitos y tambien centros industriales es 
10 que facilita la hegemonia y la poHtica de chantaje. Apenas una 
octava parte del petr6leo que £luye en los mercados internacionales es 
traficado sin la intervenci6n directa de los grandes consorcios tras
nacionales, mi'entras las siete octav!is partes restantes, que constituyen 
la casi totalidad de la oferta mundial, atraviesan las fronteras de pai
ses y regiones sin separarse del ngido control de las empresas del cartel. 
Quiere decir que el petr6leo circula mundialmente en un proceso de 
distribuci6n sobre el cual ordinariamente los paises productores tienen 
poco fuero e ingerencia.14 Esto perpetUa. y agrava progresivam.ente la 
«crisis» del petr6leo, porque las contradicciones entre los paises pro
ductores y los grandes paises consumidores y mercantiIes se mantienen 
yacentuan. 

Decir petr6leo es decir poIitica. Pero la politica econ6mica petro
lera es s610 parcialmente aut6noma: ella esta indisolublemente vincu· 
lada a la politica general frente a las macroempresas multinaci'onales. 
La nacionalizaci6n del petr6leo 0 del transporte no cerro las brechas 
de penetraci6n econ6mica imperialista en Mexico, como en todo el 
subcontinente latinoamericano. Por el contrario, la historia mas re
ciente demuestra la expansi6n creci'ente del capital trasnacional en 
la vida econ6mica del pais: desde el alimento envasado hasta la bebi· 
da refrescante y el medicamento, desde los automotores a la comuni. 
caci6n, desde las tecnologias incorporadas a la praxis social cotidiana 
hasta la banca y las estructuras gigantistas del consumismo. La par
tidpaci6n directa e indirecta del capital inversor extranjero en el pals 
es probablemente s610 calculable en rubros generales, pero es evi
dente la competencia ruinosa con el capital nacional progresista. 

La doctrina de esta nueva forma de penetraci6n imperial ha sido 

IS Borche, Carlos, op. cit. 
14 Malave Mata, Hector. "Venezuela: Contexto internacional de la na

cionalizaci6n petrolera". En Problemas del Desarrollo, loco cit., p. 19, Mexico, 
1976. 
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expuesta a1 desnudo por Henry Kissinger: "El sistema econ6mico in
ternacional ha sido construi'do sobre los siguientes elementos centrales: 
un comercio Iibre y en expansi6n, Iibre movilidad del capital y la tee
nologia, faciI disponibilidad de aprovisionamiento de materias primas 
e i'nstituciones y practicas de cooperaci6n internacional".15 Falt6 ana
dir mana de obra barata y reserva de desempleo, para configurar la 
doctrina moderna del imperialismo trasnacional expuesta con dnica 
daridad. Todo interes que se oponga a esta premisaes un interes 
contrario al sistema y regira la politica econ6mica y exterior, diploma
ti"ca, secreta 0 militar del sistema, para el cual economla y poHtica ex
terior son una sola cosa.16 

Las empresas multinacionales se expandieron enormemente en las 
ultimas decadas sobre los diferentes negocios de la industria extractiva 
y del consumo en alianza, voluntaria u obligada, con la alta burguesla 
local burocratica. La participaci6n direeta 0 indi'recta actual de estos 
consorcios en la dinamica global de la economla mexicana es pro
bablemente materia de conjetura mas que cifra estadlstica. Pero la 
vasta telarana del capital trasnacional cubre ya todas 0 la mayorla 
de las estructuras industriales y comerciales de la vida nacional y 
supedita y ahoga competitivamente todo programa de desarrollo y de 
expansi6n genuinamente nacional. Decir petr6leo es decir politica, 
decir economla es decir politica, pero politica antiimperi'alista conse
cuente y extendida a todas las multifaceticas formas de penetraci6n 
del gran capital monopolista muItinacionaI. Una politica tal, para 10' 
grar sus objetivos debe tener dimensi6n nacional, apoyada en las vas· 
tas masas populares y en sus organi'zaciones politicas y sindicales pro· 
gresistas. Debe tener dimensi6n continental, en una alianza concreta 
de objetivos con aquellas naciones de Latinoamerica que luchan por 
lit emancipaci6n econ6mica y poHtica desde el tiempo de la colonia, 
con las mismas consignas hist6ricas que la naci'6n mexicana. El petr6. 
leo se convierte ahora en un arma de presi6n politica y de defensa'del 
comun interes de los pueblos latinoamericanos. 

Hay muchos problemas no resueltos, hay muchos que giran en el 
debate polemico y en la indefinici6n poHtica frente a un competidor 
que no conoce indefi'niciones y continua aferrado a sus viejas f6rmu
las pragmaticas que mueven la politica exterior, la diplomacia, la mi· 
si6n secreta y el acorazado. Y que tambien inventa las alambradas 
cuando sirven a sus intereses 0 juega con los neutrones cada vez que 

15 Kissinger, H. A. Strenghtening the world economic structure, Kansas 
City. Miss., 13 mayo 1975. us Department State. 

16 Petras James y Morley Morris. "EI «modelo'> venezolano y los Estados 
Unidos". En Problemas del Desarrollo, loco cit., p. 67, Mexico, 1976. 
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hay que retomar la vieja tradici6n del big stick. En este campo es don
de operan las ideologias politicas mas diversas que a menudo oscure
cen 0 enmascaran los problemas concretos y las soluciones concretas. 
Se sostiene la necesidad de aumentar la producci6n del crudo al nivel 
competitivo internacional y se sostiene la necesidad de reducirla como 
reeurso natural no renovable. Se defiende una ideologia triunfalista 
con Mexico en la vanguardi'a de los palses exportadores y otra ideolo
gla negativista de que la industria mexicana no posee capacidad para 
alimentar los mercados exteriores. Se afirma el desarrollo de la in
dustria petroqulmica como mas racional e historicista que la comer· 
ciaIi'zaci6n del crudo y se niega ese desarrollo porque irnplica mayor 
dependencia financiera y tecnol6gica. Se argumenta que PEMEX debe 
ampliar y diversificar sus operaciones y tambien que PEMEX esta cada 
vez mas endeudado por la importacioll necesaria de tecnologla. Se dis. 
cute si Mexico debe 0 no partici'par en la OPEP, si debe 0 no aceptar 
sus directivas y se discute el papel hist6rico-social de la OPEP, desde la 
defensa hasta el rechazo. 

Todos estos problemas reales y concretos y 'aun inmecliatos y tam· 
bien temas de resonancia publica cotidiana. Es verdad, reconozcamos
la, que las repetidas afirmaci'ones del gobierno sobre estos t6picos 
aportan confianza a la poHtica petrolera del Estado y hay una indue 
dable firmeza en la politica de precios. Pero tambien es verdad que 
la historia camina, no sobre las palabras, sino sobre las acciones hUe 
manas. 

SUMMARY: This article deals with RESUME: L'auteur analyse divers 
multiple aspects of Mexican oil aspects de l'economie petroliere 
economy, the historical evolution mexicaine, des avatars historiques 
of its nationalization and the be de la nationalisation et de sa pla
nefits and transactions that has nification, dans Ie contexte d~a 
suffered along the years, as well p'roblematique petroliere inte 
as i'ts planning; all these issues are tionale. 
discussed within the frame of the II analyse la strategie du petro. 
world-wide controversies aroused Ie a. travers des politiques de 
by the energy topic. The authot Ji'ttat,. des pressions diplomati. 
analyses the oil strategies that de. ques, economiques et meme mili
termine State policies, diplomatic taires, qui sont Ie ressort des gue· 
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decisions, economical pressures, rres locales, interventions politi.
 
and the activities of powerful ar· ques et militaires, pour s'appro

mies. These reasons explain at pier du petrole.
 
lenght the ever-increasing civil
 
wars, aggressiveness in localized
 
points, intervention of military
 
and political forces; everything
 
aiming to the same target: the oil.
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