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RESENTACION



PRESENTACION 

“a raíz de la transfomación de México en un importante productor y exportador 

de petróleo durante la segunda mitad del decenio de los setentas, se han escrito 

una considerable cantidad de estudios que analizan el impacto del petróleo en los 

diferentes aspectos de la vida económica, política y social del país. 

De entre éstos, nó han sido pocos los estudios enfocados al análisis del pe- 

tróleo dentro del contexto de las relaciones exteriores de México, tanto a nivel 

bilateral -sobre todo con los E.U. y Japón- como a nivel multilateral. 

En el caso de este trabajo, el objetivo fundamental es analizar el impacto 

de las exportaciones de petróleo de México dentro del mercado internacional de cri 

do entre 1975 y 1982, y las condiciones que permiten al país adquirir una relevan- 

cia creciente dentro del mismo. Durante esos años, México inicia su participación 

y paulatinamente adquiere un mayor peso dentro del comercio al incrementar sus ex- 

portaciones de crudo. Este proceso se da en un perfodo en el cual el consumo mun 

dial de petróleo experuenta una tendencia generalizada a la baja, sobre todo a 

partir de 1979. Con ello, resulta interesante establecer las causas que permiten a 

México adquirir una mayor participación dentro del mercado mundial de crudo. 

A fin de sati los objetivos señalados, los puntos que inicialmente se- 

rán analizados en este trabajo son las generalidades del sector petrolero nacional 

y los elementos de la política de comercialización exterior de petróleo. Con base 

en el estudio de estos aspectos se podrán presentar algunas de las causas que per- 

miten a México convertirse en un productor y exportador de petróleo de importancia 

y las medidas de política comercial que conceden competividad al país dentro del 

comercio intemacional de crudo. 

Posteriomente, se analizará el impacto de las exportaciones de petróleo cru- 

do de tiéxico dentro del mercado internacional del energético. Apoyados eneste análi 

sis se podrá conocer el creciente peso absoluto y relativo de México en la es-



tructura de la oferta mmdial de petróleo y dentro del comsumo petrolero de algu- 

nos países importadores seleccionados. Por último, se elaborará un estudio de ca- 

so en donde se examinará con detalle el comportamiento de las exportaciones mexica 

nas de petróleo en su principal mercado, el norteamericano. 

Es necesario recordar el hecho de que entre 1975 y 1982, se incrementó la in- 

portancia absoluta y relativa de México dentro del canercio intemacional de crudo. 

A lo largo de estos años, se presentaron diferentes etapas dentro del mercado mun- 

dial de petróleo. Estas etapas quedarían definidas por la oferta excedentaria o 

por la oferta escasa del energético en el canercio petrolero. Por ello, la capaci. 

dad de México para colocar sus exportaciones y las medidas emprendidas con este 

fin están vinculadas con las condiciones imperantes en el mercado petrolero mundial. 

La hipótesis central que se analizará a lo largo del trabajo se expresa de es 

ta foma: las condiciones existentes en el mercado petrolero mundial han influido 

en forma considerable en la capacidad de México para emprender sus acciones comer- 

ciales y en el tipo de medidas que el país ha adoptado a fin de colocar sus expor- 

taciones petroleras. En etapas de oferta escasa, México ha. tenido un mayor margen 

de acción frente a sus compradores, mientras que en etapas de oferta excedentaria, 

ese margen de acción se ha visto limitado. 

Una hipótesis que apoya a la anterior se refiere a la capacidad de México de 

fijar sus precios de exportación. Bajo condiciones de oferta escasa, Méx1cO ha po 

dido establecer precios comparativamente altos en términos internacionales, sin 

que ello implique un detrimento en el volwen exportado y em la participación del 

país en el comercio petrolero mundial. A diferencia, en condiciones de oferta ex- 

cedentaria, los precios han tendido a ser relativamente bajos -en términos interna 

cionales- a fin de posibilitar la colocación de las exportaciones. El mantenimien 

to de precios elevados en períodos de sobreabundancia ha implicado una disminución 

de las exportaciones y un detrimento en la participación relativa de México en el



"comercio internacional. El análisis del precio del petróleo mexicano en el merca= 

do norteamericano resulta particularmente ilustrativo del margen de acción de Méxi 

co en materia de decisiones de comercialización. 

Durante el período estudiado, ha tendido a disminuir el. volumen de petróleo 

canerciado intemacionalnente. Sin embargo, al mismo tiempo México ha logrado in 

crenentar sus exportaciones y su participación dentro del comercio mundial de cr 

do. De aquí se deriva wa hipótesis secundaria: la creciente participación de M6 

xico -y de otras fuentes petroleras no pertenecientes a la Organización de Pafses 

Exportadores de Petróleo, OPEP- ha provocado un cambio en la configuración de la 

oferta mundial de crudo. — Como consecuencia, el peso relativo de la OPEP dentro 

del comercio mundial de petróleo ha disminuido gradualmente. 

Dada la naturaleza del tema que aquí se estudia y de las hipótesis en que se 

apoya fesulta necesario presentar en la Introducción los rasgos principales del 

mercado petrolero internacional, pues es éste el ámbito en donde actúa México co- 

mo país exportador de petróleo. Ciertamente existe una relación estrecha entre 

las condiciones amperantes en el comercio mundial con la política de comercializa- 

ción. A lo largo del trabajo se hará referencia a tales condiciones en la medida 

en que se vinculen con los objetivos de la tesis, aunque no se entrará en detalle 

en los aspectos institucionales y de política energétaca del mercado petrolero mun 

dial. Las relaciones de México con la OPEP, los cambios estructurales del mercado 

petrolero mundial durante el decenio de los setentas y las políticas energéticas 

de los pafses desarrollados importadores del recurso son temas que requieren de 

wn análisis cuidadoso y profundo que está fuera de los alcances de este estudio. 

Asimismo, no deja de reconocerse el hecho de que el impacto de las exportacio | 

7 nes petroleras en las relaciones bilaterales de México con sus principales clic 

tes y en la política exterior constituyen temas relevantes, sobre todo a la uz do 

Y 

  

la reactivación de la política exterior de México durante el régimen de J.L..



iv. 

por los intentos gubernamentales por diversificar las relaciones comerciales del 

país. A lo'largo del trabajo se concede énfasis a la presentación de las generali 

dades de las exportaciones petroleras de México sin abordar los aspectos más am- 

plios de las relaciones comerciales, económicas y políticas del pafs con sus clien 

tes, pues tales temas están fuera del alcance de esta tesis. 

En forma similar, no se desconoce que el impacto financiero y económico de las 

exportaciones petroleras dentro de la economía y del comercio exterior del país ha 

sido muy importante, pues las ventas de crudo al exterior han adquirido un peso re 

lativo considerable dentro de las exportaciones totales del país. Este hecho, mo- 

tivo de preocupación en distintos círculos académicos y polfticos por la concentra 

ción del comercio exterior mexicano en un sólo producto, no será objeto de la aten 

ción central de este trabajo. 

Cabe agregar que México es un exportador de hidrocarburos de importancia, 

pues el país, además de vender petróleo crudo, también exporta gas y productos pe- 

troleros y petroquímicos tales como el combustóleo, el diesel, la gasolina,etcé- 

tera. ln este estudio, el análisis se concentrará en el comportamiento de las expor- 

taciones de petróleo crudo y su impacto en el comercio internacional del hidrocar- 

buro. En los casos en los cuales el análisis incluya otros productos además del 

petróleo crudo se harán los señalamentos correspondientes. 

Con respecto a la información utilizada, conviene señalar que con frecuencia 

se detectaron discrepancias estadísticas entre las diversas fuentes consultadas. 

Ahora bien, este hecho no contituye un problema insalvable pues a pesar de las di- 

ferencias estadísticas, las tendencias generales de las exportaciones se mantie- 

nen constantes tanto en las fuentes oficiales de México como en las de los E.U., 

así como en las otras fuentes de información que han sido examinadas. En todos 

aquellos casos en donde surjan estos desacuerdos se hace la debida advertencia y 

se desarrollan las observaciones pertinentes.



En razón de la naturaleza del trabajo, se hace un manejo abundante de infor- 

mación estadística que abarca en su mayor parte el perfodo 1975-1982. Debido a 

retrasos en la, publicación de los datos al comercio i 1 de 

crudo para los dos seuestres de 1982, sólo se ha incluido la información referente 

al primer semestre de ese año. Debido a la gran cantidad die material que se ha re 

visado, se han elaborado cuadros que presentan las principales tendencias de las 

exportaciones mexicanas de petróleo y su peso dentro del comercio internacional de 

enudo. 

- Por Último, antes de terminar esta presentación, el autor desea expresar su 

gratitud a todas aquellas personás que han contribuido de alguna forma a la elabo- 

ración de esta tesis. En particular, debo mencionar a mis antiguos compañeros de 

trabajo de la Dirección General de Energía por sus sugerencias, comentarios y ob- 

servaciones para la selección del tema y para la elaboración de algmas de las par- 

tes de la tesis. Debo aclarar que la responsabilidad del trabajo final es exclu- 

s1vamente propia. 

Además, quisiera agradecer al Prof. Humberto Garza por su paciencia y por sus 

valiosos comentarzos y observaciones. A mis compañeros de generación y a mis amigos 

de siempre les expreso mi reconocimiento por sus apoyos, estímulos y ejemplos. Por 

último, agradezco sinceramente a Mauricio por su ayuda en la revisión de la infor- 

nación estadística, a José Luis y a Déborah por su colaboración en la lectura y 

corrección de la versión final; a Martha por su trabajo gráfico; e Héctor por su 

cooperación para la organización del documento final; a Lourdes, Martha y en parti- 

cular a Beatriz por su crucial ayuda para la elaboración de la versión mecanográ- 

fica.



INTRODUCCION



INTRODUCCION. 

A partir de la segunda mitad del decenio de los setentas, México se convirtió 

en un importante país productor y exportador de petróleo crudo. El incremento en 

la producción permitió la autosuficiencia en el consumo interno de petróleo y la 

colocación del crudo excedentario en el mercado petrolero internacional. 

La década de los setentas se caracterizó por la modificación de los rasgos del 

mercado petrolero al adquirir los países productores un control mayor sobre 

la producción y la comercialización internacional de crudo y sobre la fijación de 

los precios del petróleo en el mercado internacional. Esta mayor capacidad de de- 

cisión sobre los asuntos petroleros se logró en detrimento del poder que habían ejer- 

cido tradicionalmente las grandes compañías petroleras internacionales. 

Hacia principios del decenio de los setentas, estas compañías Exxon, exaco, 

Standard de Califomia, loba1, Gulf, British Petrolewn y Royal Shell Dutch- se 

caracterizaron por su alto grado de integración vertical. Su control de la indus- 

tria perrolera abarcó las fases de extracción, producción, transformación, comer 

cialización y transporte de hidrocarburo. A pesar de que no ejercían un monopo- 

lio sobre la industria petrolera internacional al coexistir con diversas compañí- 

as ¡=troleras estatales e independientes, mantuvieron un control sobre una buena 

proporción de las reservas petroleras mundiales. A su vez, el alto grado de inte- 

gración vertical provocó que la mayor parte del petróleo "fuese conerciado entre 

las diferentes partes de una misma organización"*/. Además, 

las decisiones de comercialización y de extracción eran en gran medx 
das en foma coordinada dentro de las mismas crganszacionos. Elo facilató 
la s: ción de los mecanismos de oferta y demanda en el mercado. Esto 

saves facalate la plancación y temo la posibilidad de sobreotería o de 
escasez, permitiendo tanto un alto grado de flexibilidad a las compañías co- 
mo un alto grado de seguridad a los consumidores de petróleo. 2/ 

sn pocos de los países productores los gobiernos nacionales ejercían algún ti 

po de autoridad referente a los precios o al volumen de extracción de crudo.



Las compañías poseían un amplio margen de maniobra para tomar decisiones al res- 

pecto. 

Debido a sus características, las compañías pudieron diisociar los predios del 
petróleo de los movimientos en la oferta y en la demandia, pues el abastec 
miento Sstaba cuidadosamente aparejado a Una demanda amiticipada... Frente a 
tal situación, era muy sencillo determinar los precios y prevenir su variación, 

De hecho, siempre hubo cambios en la demanda pero eran: 'transferidos a los pa- 
fses productores, quienes tendían a aceptar las variaciiones en el volen de 

extraído y/o exportado en foma relativamente pass1va. Los atmentos en 
Sa demanda provocaron incrementos en la tasas de agotamiento, y las bajas enla 
demanda una reducción en la producción. La pasividad «ie los países exportado. 
res de petróleo permtió que las compañías capitalistas operaran durante mu- 

cive años bajo ún sistema altamente planificado. Esta fiue la época de oro de 
los precios aduinistrados. 3/ 

Sin embargo, durante el decenio de los setentas, las grandes compañías petrole- 

ras fueron perdiendo su posición dentro del mercado debido ¡al surgimiento y la con 

solidación de las compañías petroleras nacionales dentro de los países productores 

y consumidores. Las compañías petroleras han ido asumiendo -en diferente grado, 

según el caso- las actividades tradicionalmente reservadas ¿a las grandes compañías 

internacionales, siendo la venta de crudo en el exterior umo de los principales cam 

pos de acción. 

Bor prinera vez, los países exportadores de petróleo mansfestaron su independen 
cia en materia de política petrolera en 1969 cuando Libia: 1ntrodujo restriccio- 
nes selectivas para sus exportaciones de crudo. En 1973-74, los pafses membros 
de la Organización de Países Exportadores de Petróleo -OBEP- tomaron el Control 
sobre la fijación de los precios del petróleo. Subsecuenttenente, 1 austria 
trolera ha sido total o parcialmente nacionalizada en práícticanente todos los E 
ses exportadores de cierta importancia. in la segunda mistad del decenio de los 
setentas esto ha sido acompañado por un creciente control de la comercialización 
del crudo. En la actualidad, probablemente cerca del 70 por ciento del petróleo 
Comerciado internacionalmente se comercializa por medio die los gobiernos o de las 

compañías Y 

  

petroleras nacionales. 

A diferencia del régimen anterior, el nuevo régimen de comercialización presen- 

t6 como características la desintegración y la asinetría: 

la desintegración se refiere tanto a la relación entre la oferta y la demanda 
como a la situación en el lado de la demanda del mercado. La nacionalización de 
la industria petrolera y de las exportaciones en la mayor ¡parte de los países ex 

ss significa que la mayoría del petróleo que se comercia internacional: 
mente está sujeto a una transacción entre vendedores y compradores mutuauente in 
dependientes. Además, del lado de la demanda ha habido um incremento consadera=



ble en el núnero de compañías y refinerfas de menor tamaño que compran crudo y 
venden productos. A e a O Y 

tructura del mercado mundial de petróleo. Así, el lado de la oferta está domi. 

nado por un; pequeño número de gobiernos y compañías petroleras nacionales y del 
1e00 de 1a denanda hay varios Cientos de compañías diferentes y ¡tivas 

entre sf, que son grandes y pequeñas, "privadas y públicas, independientes e in 
teracionales.5/ 

AL desaparecer los mecanismos de equilibrio entre la oferta y la demanda que tra 

dicionalmente se presentaban en el interior de las grandes compañías petroleras au- 

nenta la posibilidad para el surgimiento de problenas en el abastecimiento de petró- 

leo crudo a los consumidores del energético. Una de las consecuencias de este hecho 

ha sido que los países desarrollados -los principales consumidores e importadores de 

este hidrocarburo- han adoptado wa serie de medidas y lineamientos de polftica ener 

gética tendientes a evitar una dependencia excesiva de las importaciones de petróleo. 

Estos países no son autosuficientes en materia petrolera, por lo cual las disrupcio 

nes en el abastecimiento llegan a crearles situaciones conflictivas. A lo largo del 

decenio de los setentas, tales situaciones se llegaron a presentar en dos ocasiones: 

a finales de 1973 -a raíz del conflicto bélico entre Israel y los países árabes” y 

durante 1979 -como consecuencia de la disminución en la producción en Irán. El pe- 

tróleo ha pasado a ser un recurso que posee un alto valor económico y estratégico 

para todas las sociedades. Enel caso de los países importadores, una de las prin- 

Cipales i i de política ica ha sido la de i el suninis- 

tro adecuado de petróleo. . 

intre las principales líneas y acciones de política energética adoptadas por 

los países desarrollados en este sentido pueden citarse las siguientes: 

1. Utilización racionalizada de los energéticos, en particular del petróleo. 

2. Mayor utilización de las fuentes de energía nopetroleras -carbón, hidroelec 

tricidad, energía nuclear- para evitar una dependencia excesiva en los hi- 

drocarburos. 

Elimincación gradual de los controles y los subsidios a los precios inter- 

 



  

nos de los energéticos para adecuarlos a los niveles internacionales. 

4. Reducción de la dependencia frente al petróleo importado. 

5. Diversificación de las fuentes de abastecimiento de petróleo aportado, fa 

voreciéndose en particular a las fuentes "seguras". 

6. ión de i ios y reservas de ia para enfren 

tar posibles anterrupciones en el abastecimiento de petróleo importado. 

Por otra parte, el nuevo régimen de comercialización también provocó cambios en 

el sistema de fijación de precios: 

Los vendedores, representados por la OPEP, heredaron de las compañías el pa- 
pel de administradores del precio, pero no tomaron el control de todo el sistema. 

la ena de integración total y planeación equilibrada llegó a un fin. La ofer- 

  

se encuentran ahora separadas; la sobreabundancia (con mayor pre 
dde la oferta Sxcalentaria) _y la escasez (la Geranda excedentaria) ya no pue 

den i Ambas en forma 
ebierta., La plana peón y y la i ión dieron su lugar al de las 
  

fuerzas de mercado 

Dentro de este nuevo régimen de precios se ha presentado una "compleja interac- 

ción entre la OPEP, un agente institucional dominante que actúa como administrador 

de precios y poderosas fuerzas de mercado. Su caracterización es la de un régimen 

"2 mixto' Durante el decenio de los setentas, el precio internacional del petróleo 

ha experi ¿ en diversas ocasiones; al relacionar la   

situación imperante en la oferta y la demanda de petróleo en el mundo con los cambios 

en los precios, ha sido posible identificar los siguientes movimientos cfclacos%/ ; 

FASES 
1 2 3 

Aumento de Aumento brusco Sobreabundancia 

demanda de precios de petróleo 
1969-1970 1970-1971 1971-1972 

Años 1972-1973 “1973-1974 1974-1978 
1978-1979 1979-1980 1980- — 

En téminos generales, los compradores de petróleo tienen mayor capacidad de ob 

tener condiciones a su favor en la fase 3, mientras que los vendedores de crudo se 

encuentran en una posición ventajosa en las fases 1 y 2. Así,



los aumentos en los precios del petróleo 1973-1974 y la recesión económica poste 
rior redujo la demanda de petróleo y como resultado, hubo una gran disponibili- 
dad de crudo y los precios -deflacionados- de hecho descendieron de 1974 a 1978.. 

La situación cambió claramente después de la alteración de la producción en 
los yacimientos en Irán. La incertidumbre respecto a la disponibilidad de crudo 
mediante un abastecimiento contínuo de petróleo Crantoró la Situación de un 
mercado de compradores a uno de vendedores, Debido a ello, los compradores ten- 
dieron a competir entre sí para obtener cualquier cantidad de petróleo que pare- 
clese estar disponítle.. Prente a esto, algunos países productores comenzaron a 

vender parte de sus exportaciones agregando una prima al precio de venta ofi- 
cial ... 9 

Durante la fase de aumento brusco en los precios del petróleo de 1979/1980, se 

acentuó una práctica comercial que se había generado a partir de la consolidación de 

las empresas nacionales como agentes de comercialización; la firma de acuerdos de 

compra-venta de largo plazo (en contraposición con los acuerdos comerciales de esca- 

sa duración), en los cuales los países petroleros lograron imponer condiciones a sus 

clientes,tales como el control del destino final del crudo adquirido, los incrementos 

retroactivos en los precios, el establecimento de limitantes de fndole polftica,et- 

cétera. Sin embargo, al modificarse la situación dentro del mercado petrolero, esta 

capacidad de inponer condiciones se vio restringida. 

Durante el decenio de los setentas, el mercado internacional de petróleo experi- 

mentó no sólo estos camb1os de tipo estructural. Alo largo de esa década también 

fue pos1ble observar una modificación importante en las fuentes de abastecimiento de 

petróleo. Tanto en términos de proZucción como en términos de exportación, la lista 

de países petroleros se vio sujeta a algunos cambios de consideración. 

En definitiva, el principal cambio registrado ha sido la disminución absoluta y 

relativa de la OPEP como fuente de abastecimiento de petróleo en el mundo. La impor 

tancia de esta tendencia radica en el hecho de que a pesar de haber consolidado su 

papel de fijador del precio del petróleo, la OPEP ha ido perdiendo su posición pre- 

dominante como abastecedor de crudo en el mundo. A prancipios de 1982, se informó 

que: 

por primera vez desde 1962, la OPEP perda6 su lugar de productor mayoritario de 
petróleo del mundo occidental, La producción de petróleo crudo y de 1fquidos



gas natural de los pafses no pertenecientes a la organización superó en 1.3 
lomos de barriles dlamos (9/8) a la producción de la OPEP ducarks el priner 
trimestre de 1982. En comparación con el primer trimestre de 1981, el promedio 
de la OPEP descendió 22 por ciento, para alcanzar 20.3 millones de b/d, m.entras 
la producción de los países no pertenecientes se elevó 2 por ciento, alcanzando 
21.6 millones b/d. La cifra de la OPEP es el promedio más bajo para el pri 
trinestre de 1969. En 1962, la OPEP produjo 10 millones de b/d, y el resto del 
mundo, 10.2 millones de b/d. 10/ 

(be esta foma, la OPEP se enfrenta a una nueva situación derivada principalmente 

del awsento de la producción de países nó pertenecientes a la organización. Durante 

la segunda mitad del decenio de los setentas, Egipto, Noruega, la Gran Bretaña y Mé- 

xico elevaron en forma considerable su producción, y con ello, sus niveles de expor- 

tación (estos países no pertenecen a la OPEP). Además, como resultado de la elimina 

ción de los controles gubernamentales a los precios de producción doméstica en los 

E.U., a principios de 1981 la producción norteamericana de crudo se ha elevado. Sin 

duda alguna, este hecho es trascendente, pues a partir de la adopción de dicha medi- 

da, la producción y el precio del crudo de los E.U. se hallan completamente integra 

dos al mercado mundial de crudo.) Anteriomente, la presencia de controles gubera- 

mentales implicaba, entre otras cosas, que los cambios en el precio internacional de 

crudo no incidían directamente en los precios de crudo producido internamente. 

Ambos hechos, combinados con un crecimiento económico mundral bajo, provocaron 

una disminución en la denanóa de petróleo aportado afectando sobre todo a la produc 

ción petrolera de los países miembros de la OPEP. Amado a ello, los cambios polfti 

cos en Irán -miembro de la OPEP- de 1978-1980 trajeron como resultado una baja ampre 

sionante en la producción y en la exportación de dicho país. 11/ 

El hecho de que algunos países no pertenecientes a la OPEP hayan elevado su pro 

ducción y su volumen de exportación es importante pues se trata de productores que no 

participan dentro del sistema de precios de la organización pero resultan beneficia- 

dos del mismo, pues fijan sus prec1os de acuerdoa los establecidos por el organismo..2/ 

Si en determinado momento una Situación de sobreoferta de petróleo en el mundo 11e- 

ga a amenazar los volúnens de exportación de los países productores, los primeros en



reducir sus precios de venta generalmente son los países no pertenecientes a la or- 

ganización, pues tienen una mayor preocupación por mantener sus volúmenes de expor— 

tación que sus precios,1Y Ello se debe a que el costo de mantener un barril de pe- 

tróleo en el subsuelo -sobre todo en los yacimientos del Mar del Norte- es más alto 

que venderlo a un precio inferior debido a los elevados costos de los equipos e ins- 

talaciones de explotación. Además, en la medida en que se trata de países exporta- 

dores de reciente ingreso en el comercio petrolero, les es muy importante mantener 

sus mercados. Es necesario recordar que la OPEP comenzó a enfrentarse a esta situa- 

ción hasta la segunda mitad del decenzo de los setentas. Incluso, se ha llegado a 

señalar que la presencia de los nuevos productores plantea un problema más serio a 

la OPEP que el ciclo de los inventarios y la disminución en la demanda petrolera, los 

otros dos fuertes problemas a los que deb16 enfrentarse la organización en fecha re- 

ciente. 4/ 

Estos serfan los rasgos principales del mercado petrolero internacional. Dentro 

de este ámbito se inscribe la actuación de lífxico como país exportador de petróleo. 

A diferencia de los demás países productores, en México las actividades petroleras 

estuvieron manejadas por el Estado desde 1938. Memás, la participación del país 

en el comercio mundial de crudo fue prácticamente marginal entre 1938 y 1970, ya 

que, la mayor parte de las necesidades petroleras nacionales eran cubiertas por la pro 

ducción interna. En el decenzo de los setentas, la situación se modificó: después 

de un breve perfodo en el cual se aportó petróleo crudo, el pafs se transformó en un 

exportador de importancia. La participación mexicana se dió en un mercado petrolero 

expuesto a constantes cambios. La presencia de México dentro del comercio petrolero 

mundial dejó de ser marginal; paulatinamente adquirarfa un mayor peso en el mismo, 

hasta convertirse en un actor de influencia en el mercado petrolero.
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ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR 

PETROLERO NACIONAL 

Antecedentes 

La historia de la industria petrolera en México se remonta a principios de 

este siglo. El petróleo y el control nacional de su producción han sido centro 

de procesos políticos y económicos de trascendencia para el México posrevolucio- 

nario. Entre 1917 y'1938 fueron varios los enfrentamientos entre el Estado mexi- 

cano y las compañías petroleras extranjeras, así como entre aquél y los gobiernos 

a los que pertenecían dichas compañías. La expropiación de la industria petrole- 

ra jugó un papel fundamental en el desarrollo del nacionalismo mexicano y en el 

desarrollo económico del país. Hasta antes de 1938 la industria petrolera de Mé- 

xico estaba orientada básicamente a la satisfacción de la demanda en el exterior. 

Pero a partir de la expropiación el Estado pasó a manejar en forma exclusiva la 

industria petrolera y,a la vez, adquirió la capacidad de orientar la producción 

de los recursos petroleros hacia las necesidades de desarrollo nacional. Desde 

1938, la participación del país en el mercado internacional de crudo précticamen- 

te fue nula hasta principios del decenio de los setentas. 

Mediante el control absoluto de la industria, el Estado, a través de la em- 

presa petrolera estatal Pemex, determinó los precios internos del petróleo y sus 

denivados. Estos llegaron a situarse a niveles inferiores a los existentes en el 

mercado internacional. Este hecho constituyó un grave problema financiero para 

la empresa, pues los costos de producción alcanzaron niveles superiores a los cos- 

tos de venta en el mercado interno. En 1960 mediante la nacionalización de la in- 

dustria eléctrica, el Estado accedió a un control aún mayor del sector energético 

del país. Nuevamente en esta industria se reprodujo la situación de precios de 

la industria petrolera, de tal forma que tanto el petróleo y sus derivados como



la electricidad han estado recibiendo subsidios en su producción, mismos que pro- 

vienen de los recursos financieros del Estado. Esta situación se ha mantenido, 

pues la existencia de recursos energéticos a costos bajos ha sido uno delos sus- 

tentos sobre los cuales han descansado los proyectos de desarrollo y de industria- 

lización del país. Sin embargo, este hecho ha repercutido negativamente en — la 

situación financiera de las enpresas destinadas a la producción de energía del 

país. A pesar de ello, los subsidios se han conservado, pues uno de los objeti- 

vos del sector energético ha sido abastecer energía a precios bajos para favore- 

cer el desarrollo nacional; otro de los objetivos de la industria petrolera fue 

señalado de la siguiente manera: 

la satisfacción de las necesidades de México, en condiciones de autosufi- 
ciencia, es la meta superior de Pemex. 

Eh general,este objetivo se había cumplido entre los años 1938 y 1970, en la 

medida en que a lo largo de esos años no se registró importación de petróleo cru- 

do, Sin embargo, la falta de capacidad en las refinerías obligó a que durante 

esos años se tuviera que recurrir a importaciones de productos petrolíferos y pe- 

troquímicos. / Hacia 1971 la situación se complicó, pues-debido a problemas de 

producción, se debieron importar aproximadamente 1.8 mil barmiles diarios de pe- 

tróleo crudo (de ahora en adelante, MBD); entre 1971 y 1974, la producción nacio- 

nal fue incapaz de satisfacer plenamente las necesidades del país, registrándose 

108 volúmenes de importación presentados en el Cuadro 1. 

El volumen más elevado se registró en el año de 1973 - 64.6 MBD - cifra que 

representó el 10.6 por ciento del consumo nacional” — Qomo puede observarse, las 

fechas en las cuales se registraron las importaciones fueron críticas, pues coin- 

ciden con los años en que los países exportadores comenzaron a revalorar el pre- 

cio del petróleo, provocando paralelamente importantes modificaciones en el merca 

do internacional de crudo../ Así, el aumento del precio del petróleo implicó una



  

CUADRO 1 

México: importaciones de petróleo crudo, 1971-1975, MED. 

Año Volumen 

1971 1.8 

1972 31.6 

1973 64.6 

1974 16.9 

1975 - 

Fuente: Cuadro III 44: Volumen de las importaciones totales de 

, productos petrolíferos, petroquímicos y gas natu- 
ral; 1038 1979. La industria petrolera en México,p. 290. 

importante erogación de divisas para los países importadores de crudo. En México, 

esta situación repercutía doblenente, pues por una parte se perdía la autosuficien 

cia del sector energético -uno de los objetivos fundamentales de la industria petro 

lera nacional- y por otra, se destinaban recursos importantes para el pago de la 

factura petrolera %/, El objetivo aludido había sido una prioridad constante pa- 

ra el sector energético nacional. Los cambios en la estructura del mercado inter- 

nacional de petróleo y los aunentos en los precios del hidrocarburo implicaron, 

entre otros, la toma de conciencia de los países importadores de crudo acerca de 

la vulnerabilidad frente a las importaciones, reafirmándose en México la importan- 

cia de recuperar la autosuficiencia. (Basta recordar que en octubre de 1973 los 

países árabes decretaron un embargo petrolero a los E.U. y a Holanda). En rela- 

ción con los acontecimientos del mercado petrolero mundial de 1973, el Director 

General de Peméx, Ing. Antonio Dovalí, declaró: 

las circunstancias nos han colocado ante el imperativo de alcanzar Plena 

independencia en el suministro de energéticos, cuyo abastecimiento es ac 
tualmente uno de los mayores retos a que se enfrenta la mayoría de los” 

países. 8/



Frente a este panorama, resulta más que llamativa la modificación de la si- 

tuación energética nacional hacia 1975, pues en ese año México no únicamente de- 

jó de importar petróleo, sino que comenzó a exportarlo. El promedio de exporta- 

ción para ese año fue de 9.2 MED, Indudablenente, la elevación de las reservas 

petroleras y la expansión de la producción nacional de crudo permitieron la recupe 

ración de la autosuficiencia petrolera y el inicio de una etapa en la cual el país 

comenzó a exportar sus excedentes petroleros. Es importante conocer las causas y 

condiciones que propiciaron el cambio en estos años. Entre las más importantes 

pueden citarse 

1. Pérdida temporal de la autosuficiencia petrolera. 

2. Saneamiento de la situación financiera de Pemex al autorizarse aumentos 

en los precios internos de los productos petroleros en 1973 y 197%. 

3. iación de las activi de ión en el itorio nacional. 

4. Revaloración del precio internacional del petróleo crudo. 

5. Elevación del volumen de reservas probadas. 

6. Utilización de tecnologías de exploración más avanzadas. , 

Sin duda alguna, las causas y condiciones aquí enumeradas se encuentran Ínti- 

mamente vinculadas entre sí . Conviene analizar detenidamente algunas de ellas pa- 

ra tener una mayor claridad acerca de los fenómenos que permitieron un cambio en 

la situación petrolera nacional. 

Como ya ha sido señalado anteriormente, la posición de la industria petrolera 

nacional se volvió critica a principios del decenio de los. setentas debido a la in 

capacidad de cubrir satisfactoriamente las necesidades de hidrocarburo del país. 

Esta posición provocó una situación de vulnerabilidad al combinarse con la modifi- 

cación de las condiciones del mercado petrolero. Si bien en Pemex se tenía cono- 

cimiento de la existencia de algunas regiones con un elevado potencial petrolero,
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la explotación de las mismas se había visto diferida, en parte, por la situación 

financiera de la empresa: 

el rezago de la empresa, por el cual no pudo satisfacer la demanda, tiene 
su origen en un crecimiento diferido por sus condiciones financieras de- 
terminadas por el nivel de sus precios. Estos se mantuvieron congelados 
durante 15 años, a pesar del aumento constante de los niveles de costos 

  

nuyendo en términos relativos, frente a las exigencias que sobre la in: 
titución pesaban. Por tal razón sólo se realizaban las inversiones més 
urgentes y se fueron difiriendo algunas erogaciones necesarias para lo- 
grar un adecuado desarrollo a largo plazo. 8/ 

Dentro de este contexto, surgió la ineludible necesidad de elevar los precios 

  

de venta de los productos petroleros, mismos que aumentaron en 1973 y 1974 Y, 

Tales incrementos provocaron una mejoría relativa en la situación financiera de la 

empresa. Por otra parte, la revaloración del precio internacional del crudo entre 

1972 y 1974, además de tener un impacto en la cantidad de divisas destinadas al pa 

go de las importaciones, abrió la posibilidad de intensificar los esfuerzos de ex- 

ploración tendientes. al aumento de la producción, no únicamente pana tratar de sa- 

tisfacer las necesidades del país, sino también para intentar colocar crudo exce- 

dentario en el mercado petrolero bajo precios revalorados. En 1974 se informó 

que 

la urgente necesidad de encontrar nuevos campos que aporten mayores volú- 
menes de reservas y de producción provocó que se intensificara la explora 
ción en provincias geológicas nuevas, con recursos tecnológicos más moder 
nos (...) Por supuesto, la región nueva más fecunda hasta el momento, se 

iza en el municipio de Reforma,Chis. y en Samaria, Tabasco 
Los 23 pozos de esa zona, que estaban produciendo a fines de febrero, 

han hecho posible establecer una confirmación de la hipótesis de nuestros 
técnicos, quienes califican de extraordinarios los yacimientos recién des 

s (...) su producción actual nos lleva a predecir que de esa re- 
gión saldrán el crudo y el gas que satisfarán por muchos años las necesi- 
dades nacionales.10/ 

En efecto, la potencialidad de la zona quedó confirmada desde finales de 

1973: 

Es evidente que los prolíficos pozos del área de Reforma tuvieron participa- 
ción relevante en los incrementos de producción; al término de 1973, su pro- 
ducción ena más de 71,000 barriles diarios (...) el valor de su aportación
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(es) calculada en un 13% de la producción nacional (...) 11/. 

Ahora bien, esta expansión de la producción no se dio en exclusiva debido a 

la necesidad de cubrir la demanda nacional de petróleo. En dicha expansión in- 

fluyó en forma decisiva la modificación del precio internacional del crudo: 

La amplia redituabilidad de los hallazgos de 1972-1973 dependía de que sus 
resultados se vinculasen al nivel internacional de precios revolucionado 
por la OPEP. Esta consideración básica hubo de tener una influencia deci- 
siva en la reformulación de la política petrolera mexicana. Cuando esos 
hallazgos dan capacidad al Estado mexicano para evitar las importaciones, 
primero, y para volver a exportar, después, las condiciones del mercado in 

acional que enfrentaba eran radicalmente más favorables para los paí. paí- 
ses exportadores de lo que lo eran cuando la nacionalización y durante los 
36 años subsiguientes. 12/ 

La producción dentro de la industria petrolera nacional continuó su mejoría 

en años subsecuentes. Sin duda alguna, la modificación de las condiciones inter- 

nacionales jugó un papel decisivo para tal expansión, pues un aumento en la pro- 

ducción implicaba no únicamente la supresión de las importaciones, sino la posi- 

bilidad de exportar crudo y adquirir mediante su venta una cantidad superior de 

ingresos debido a la revaloración del energético. Así,a partir de 1974, debido 

  

a la expansión de la producción, México comenzó a exportar petróleo, modificando 

con ello la situación de vulnerabilidad del país: 

  

Los altos rendimientos de los nuevos campos de Refoma y Samaria ... per- 
mitieron a la empresa adelantar por lo menos seis meses las metas de produc- 
ción de rado; par lo tanto, en el mes de junio se suprimieron del todo sus 
importaciones (...) 

EL 17 de septiembre México volvió a exportar su crudo, pero en condicio- 
nes totalmente diferentes a las que privaron antes de 1938. En la actuali- 
dad, cada peso que entre al país por ventas al exterior en la producción de 

13/ 

  

Pemex, es aprovechado íntegramente por los mexicanos. 

Expansión del sector petrolero de México 

Para 1975, México ya era autosuficiente en materia petrolera, La producción 

excedentaria fue colocada en el mercado internacional. En el caso de México, el 

aumento de reservas y de producción de hidrocarburos han presentado una alta co-
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rrelación con la posibilidad de exportar petróleo. En la medida en que se han 

elevado los primeros dos rubros, se ha observado un aumento en las ventas al ex- 

terior»una vez satisfechas las necesidades nacionales. En el Cuadro 2 se presen 

ta la infomación nunévica de mayor relevancia que refleja la expansión del sec- 

tor petrolero nacional. - 

De dicho cuadro es necesario resaltar ciertos aspectos importantes. Esta in 

formación deberá tenerse en mente a lo largo de todo este trabajo, pues se refie- 

re a la evolución reciente del sector petrolero nacional. 

El primer aspecto notorio se refiere al aumento considerable en los volúmenes 

de las reservas probadas, la producción total, la oferta interna bruta y la expor. 

tación de petróleo. Las tasas anuales de crecimiento registradas en los diferen- 

tes rubros a lo largo del período 1975-1981 muestran el aumento constante experi- 

mentado en el sector petrolero nacional. De contrastarse con las cifras interna- 

cionales la posición de México *s Privilegiada pues en términos generales, en 

los últimos años no se han observado aumentos considerables en los diferentes ru- 

bros a escala mundial. Incluso, para algunos años, las tasas de crecimiento de 

la producción y de consumo mundial de crudo han sido negativas. Los aumentos en 

los volúmenes de reservas, producción, y exportación han significado, en primer 

término, la autosuficiencia petrolera del país, yan segundo, un peso relativo 

creciente de México dentro del grupo de productores y exportadores de crudo en 

el mundo. : 

Por otro lado, el crecimiento en el volumen de las reservas probadas de pe 

tróleo del país ha permitido una expansión de la producción nacional de crudo. 

El aumento en las reservas ha sido resultado no únicamente del descubrimiento 

de nuevos yacimientos, sino también del incremento en el valor de las reservas 

probadas a partir de la utilización de técnicas más modernas de cuantificación. 

Además, la elevación de los precios internacionales de crudo implicó que se pu=



  

diera considerar como parte de las reservas probadas a yacimientos que anterior 

mente no se incluían bajo este rubro al ser incosteable su explotación debido 

al bajo costo del petróleo en el mercado y a los altos costos de extracción, 

Las tasas de crecimiento más elevadas se registraron entre finales de 1976 y fi 

nales de 1978, fechas que coinciden con los primeros años de un nuevo régimen 

presidencial y una nueva administración en Pemex. 

Dentro de la misma tónica, la producción de crudo del país ha aumentado cons. 

tantemente, aunque a tasas de crecimiento inferiores a las de las reservas proba- 

das. Desde 1975, México ha sido autosuficiente en cuanto a producción de petró- 

leo, pues para ese año ya no se registraron importaciones del energético. — La 

producción petrolera ha sido utilizada para cubrir totalmente las necesidades del 

país y una vez logrado este objetivo, se ha exportado el resto de la producción. 

Las tasas de crecimiento de la producción han sido más o menos constantes, sobre 

todo a partir de 1976, pues han sido cercanas al 20 por ciento anual (salvo entre 

1980/1979). : 

En términos de la oferta total de crudo se han registrado aumentos similares 

a los de la producción total, pues la participación de las importaciones dentro 

del rubro ha sido nula a partir de 1975. Además las variaciones en los inventa- 

vios no han sido tan grandes como para modificar considerablemente el volumen de 

la oferta total. El conocimiento del monto total es importante, pues permite de- 

terminar la participación relativa de las exportaciones y de la oferta interna 

bruta dentro del total de disponibilidad de crudo del país. En términos porcen- 

tuales, la participación relativa de las exportaciones ha tendido a crecer y la 

de la oferta intema a disminuir, de tal suerte que hacia finales de 1981, la pro 

porción de ambas era prácticamente del 50 por ciento. Este hecho es importante, 

pues revela que las exportaciones han pasado a jugar un papel decisivo dentro de 

la producción petrolera de México. Obviamente, bajo esta consideración subyacen
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elementos y decisiones de política petrolera y de política de comercialización 

que se han ido delineando a lo largo de todo este período. 

Durante los años considerados, las exportaciones de petróleo crudo han au- 

mentado. Si bien el volumen exportado no varió entre 1975 y 1976, a partir de 

1977 ha sido posible observar tasas de crecimiento muy elevadas. En términos 

comparativos, las tasas' de crecimiento han sido superiores a las de la oferta in- 

terna bruta y a las de la oferta total. Esta es la razón principal por la cual 

la participación relativa de las exportaciones dentro de la oferta total de oru- 

do ha crecido, mientras que la participación relativa de la oferta interna bruta 

ha descendido. El crecimiento en el volumen absoluto de las exportaciones ha si 

do notorio, pues de tan sólo 94.2 MBD en 1975 se llegó a 1,098.0 MBD en 1981. 

Este aumento constante explica el creciente peso relativo que ha adquirido Méxi- 

co dentro del comercio internacional de crudo. 

Por último, el crecimiento de la oferta interna bruta a lo largo del perío- 

do si bien no ha sido tan espectacular como el registrado en los rubros res 

tantes, también ha sido constante. Las causas que explican el aumento de la o- 

ferta son, además del incremento mismo en la producción macional de crudo, la 

expansión en la capacidad de refinación del país y la elevación en la demanda in 

tera por productos derivados de petróleo. La producción total de las refinerí- 

as mexicanas aumentó de 733.1 MBD en 1976 a 958.7 MBD en 1979 y a 1,260.2 MBD 

en 1981 1%/ Dante este período se expandió la capacidad de producción de la 

refinería de Tula y se inició la operación de las refinerías de Cadereyta, Sali- 

na Cruz y Cactus en 1979. Este último hecho explica la elevación en 18.8 por 

ciento de la oferta interna bruta registrada entre 1979 y 1980; además, se en- 

cuentra vinculado con la elevación de la producción total del 31.6 por ciento re 

portada entre esos mismos años. 

El crecimiento del sector petrolero nacional coincidió con el régimen de
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José López Portillo (1976-1982). Durante su gobierno, la industria petrolera re- 

cibió una atención especial. Uno de los principales factores que explican el én- 

fasis concedido al sector petrolero desde el inicio del régimen de J.L.P. fue la 

crítica situación económica por la cual atravesó el país hacia los últimos meses 

de 1976. La principal manifestación de la crisis económica y financiera fue la 

devaluación del peso en septiembre de 1976. El gobierno se vio obligado a enta- 

blar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, y como consecuencia, - 

adoptó un Programa de Estabilización que influyó decisivamente en la política eco. 

nómica de los primeros años del régimen. 

El gobierno de J.L.P. consideraba que la expansión del sector petrolero era 

una de las bases principales para lograr la recuperación de la economía nacional. 

En los círculos gobernantes se creía que la expansión permitiría, entre otras co- 

sas, una mejoría del sector externo, al aumentar el volumen de las exportaciones 

petroleras-y, por consiguiente, el ingreso de divisas por concepto de venta de - 

crudo. Además, se pensaba que al recuperarse a crecimiento económico, la deman- 

da de energéticos se vería cubierta por una producción petrolera en expansión. 

Así, al primer mes desu gestión, el nuevo director general de Pemex, Jorge - 

Diaz Serrano, 1nformó acerca de los planes de expansión en la industria petrole- 

ra para los años 1977-1982 enmarcados dentro del Programa de Producción e Indus- 

trialización para Pemex. Los principales planteamientos fueron 29/ ; 

  

1. Inversión de 310 mil millones de pesos en la industria petrolera nacio- 

nal bajo un presupuesto para la empresa de 900 mil millones. 

Captación de recursos financieros externos para complementar a los re- 

cursos financieros internos para fines de inversión. 

3. Duplicación de la producción de crudo y de líquidos de gas para llegar 

en 1982 a 2,242.0 MBD, Para esta fecha, se programó un excedente expor
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table de 1,100.0 MBD de crudo y productos refinados. 

Duplicación de la capacidad de refinación nacional para alcanzar pa 1982 

la cifra de 1,670.0 MBD. 

5. Ampliación de las actividades de perforación con fines exploratorios y 

productivos. 

6. icación prioritaria de sistemas de j daria en los po- 

zos petroleros a fin de aumentar los volúmmnes de extracción de petróleo. 

La principal consideración tomada en cuenta para delinear este Programa sexe 

nal fue la potencialidad de las reservas petroleras nacionales: 

obviamente, el primer punto que se estudió, porque de él dependen muchas de 
las decisiones, posibilidades y mubo a elegir, fue el de la magnitud de 
las reservas de petróleo y gas natural de 16/ 

El estudio de las reservas petroleras del país fue una actividad priorita- 

ria en esta etapa. En su primer informe, el Director General de Pemex se vio pre 

cisado a dar una definición de la expresión "reservas probadas" para después in- 

formar acerca de su elevación. En la referencia se demuestra el peso del cnite- 

rio económico para cuantificar el volumen de las reservas. 

La expresión reservas probadas se emplea para designar la cantidad de cru- 
do, gas natural y líquidos de gas existentes en yacimientos que se estima eco- 

  

el evi 
de 6,388 millones de barmiles al 31 de diciembre de 1975. Con base en 19 
anteriormente expuesto, s inf ue al 31 de diciembre de 1976, 
las reservas probadas de petróleo fueron de 11,160 millones de barriles. 
Se aclara que esta cifra no incluye reservas de la plataforma continental 
de Campeche, ni los campos de aceite y gas que no han sido puestos en pro 
ducción. Estas reservas adicionales se incorporarán a las estimaciones 
oficiales futuras .17/ 

En el marco de la nueva administraciónde Pemex, uno de los criterios centra- 

les para definir la política petrolera del país fue la utilización de los recur- 

sos petroleros para contribuir a la resolución de los problemas económicos. En 

la administración de Echeverría una limitación que se había impuesto a la explo-



tación petrolera era que la relación entre reservas y producción petrolera no fue 

se menor a 20 años.1/ El muevo Director General de Pemex enfatizó acerca de las 

5 las para justificar una mayor ió : - 

Con reservas probadas de 11,160 millones de barriles y la producción pro- 
medio del año pasado, se se tienen reservas de 24.9 años de relación reservas/ 

Esta relación es muy alta a un país que al mismo tiempo tie- 
ne problemas financieros, sabe que sus reservas petroleras crecen con 
rapidez debido al descubrimiento de nuevos campos. 13/ 

En el año de 1978 se registró la tasa de crecimiento más elevada en el volu- 

men de las reservas en todo el período estudiado. Dicha tasa fue del 172.4 por' 

ciento en relación con el año anterior. La mejoría en la situación petrolera del 

país, derivada del crecimiento en las reservas y en la producción provocó una mo- 

dificación en el Programa sexenal. En su informe de 1978, Jorge Díaz Serrano a-= 

nunció que 

mediante trabajos intensos en las actividades de explotación, la producción 
planeada de dos millones y cuarto de barriles por día, podrá obtenerse 
no en 1982, como se había si e el curso de 1980, lo que 

  

energético, le proporcionará recursos y tiempo para determnar e: 
tanto hidroeléctrico, como del carbón, del uranio, de-la geotermia y otros, 
proyecto que requiere de cuantiosas inversiones con el obieto de estruct con el objeto de estructurar 
sostener una política integral en materia de energía, 20/ 

Esta referencia reitera la visión en los círculos gobernantes acerca de la 

vinculación entre la expansión de la industria petrolera y la mejoría de la eco- 

nomía nacional. En esta ocasión, se hizo alusión a la necesidad de delinear una 

política energética nacional, en donde se consideraba a los recursos derivados 

de la explotación petrolera como un elemento central para su definición y puesta 

en marcha. Sin embargo, no fue sino hasta finales de 1980 cuando la entonces Se- 

cretaría de Patrimonio y Fomento Industrial publicó el Programa de Energía. 2/ 

En él se incluyeron los principales lineamientos de la política energética nacio- 

nal, mismos que serán analizados posteriormente. Mientras tanto, en el informe
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de 1978 la administración de Pemex señaló los criterios básicos que determinaban 

el desarrollo de la industria petrolera. 

precisada inicialmente la reserva petrolera, la cual cono se ha informa- 
do, acusa una marcada tendencia al incremento, fue posible señalar los cri- 
terios básicos para impulsar el desarrollo petrolero: 1) Satisfacción inme- 
diata, mediata y futura de la demanda interna; 2) Uso racional e 
miento integral de todos los hidrocarburos; y 3) Exportación de 
En último con vistas a financiar el precio asequible para el consumo in- 
erno y también para obtener los medios económicos necesarios para sustan- 
na el desarrollo general del país, camino único y sólido fundamento de 

Ta independencia económica y de la prosperidad nacional. 22/ 

    

Es necesario analizar con detalle los criterios segundo y tercero, pues en 

ambos se hicieron explícitos elementos importantes para la definición de la polí- 

tica petrolera. En el caso del segundo punto, se expresó la utilización integral 

de todos los hidrocarburos, es decir, el petróleo y el gas. Como consecuencia de   
la explotación de los yacimientos de Reforma en el sureste, la producción de gas 

natural aumentó, pues este recurso se encuentra asociado al petróleo de los pozos 

de la región. Debido a la falta de instalaciones adecuadas para su procesamiento 

una gran parte del gas natural era quemado en la atmósfera. Una de las opciones 

que se planteó para evitar el desperdicio del gas fue su vénta a los E,U, a tra- 

vés de un gasoducto. Tanto la quema del recurso como la construcción del gasoduc 

to suscitaron discusiones entre organizaciones políticas de izquierda del país y 

el gobierno y entre diferentes círculos gubernamentales. Por ello, la inclusión 

del gas dentro de la política petrolera pasó a ser un requisito fundamental, so- 

bre todo considerando que otro de los criterios definidos fue la utilización ra- 

cional de los energéticos. 

En relación al tercer criterio sobresale el señalamiento de uno de los linea 

mientos para determinar la política de exportación de crudo: la utilización de 

parte de los recursos económicos derivados de la exportación de petróleo para fi 

nanciar los precios internos de los productos petroleros. Con ello se reconoció
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una finaliad adicional a la venta de crudo. Tal y como Iha sido señalado, en el 

pasado los precios internos de los energéticos recibían subsidios por parte del 

Estado; ahora, en foma complementaria, parte de las divisas petroleras se orien- 

taban al financiamiento de los precios internos. 

AL continuar los trabajos de exploración y explotación en las diferentes zo- 

nas petroleras, la producción de hidrocarburos se incrememtó, posibilitando con 

ello el aumento de las exportaciones. Hacia finales de 1979, se presentó una mo- 

dificación importante en el sector petrolero nacional. A partir de trabajos pre- 

vios de exploración en la zona del Golfo de Campeche, se detectó la existencia de 

yacimientos marinos. En 1979 se informó acerca del inicio de la producción de 

crudo proveniente de la zona. Al poco tiempo, el crudo obtenido de los yacimien= 

tos marinos adquirió un peso considerable dentro de la producción nacional. El 

Cuadro 3 registra la evolución de la producción de crudo por región a partir de 

1976; en él se destaca el peso de la zona sur a lo largo del período, y en parti- 

cular, el de Campeche, que en 1981 representó el 46.8 por ciento del total, en 

comparación con una participación nula entre 1976 y 1978. 

Debido a las características del crudo producido en la zona de Campeche, se 

presentó una nueva situación para la industria petrolera nacional. El petróleo 

de esta zona es, en su mayor parte, del tipo denominado crudo pesado por su alto 

contenido de azufre y por su alto grado de densidad, La refinación de esta clase 

de crudo puede verse dificultada pues la mayor parte de las plantas refinadoras 

mundiales están adaptadas para el procesamiento de petróleo de menor densidad y 

contenido de azufre, es decir, el petróleo ligero. Las refinerías, mediante di- 

ferentes procesos de adecuación, pueden llegar a transformar el crudo pesado. 

Por esta razón, la planta refinadora del país ha tenido que efectuar algunas modi 

ficaciones. 

: 220762
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En términos de la exportación petrolera, la presencia del crudo pesado ha 

traído como consecuencia un cambio en el tipo de petróleo ofrecido a los clien- 

tes, pues antes de 1979, el hidrocarburo exportado era crudo ligero denominado 

istmo. A partir de esa fecha, México ha colocado dos tipos de crudo en el merca- 

do internacional: el istmo y el pesado, denominado maya. El Cuadro Y muestra la 

evolución de las exportaciones de acuerdo al tipo de crudo. 

De la información del Cuadro 4 se derivan los siguientes señalamientos: 

1. En menos de 3 años, el crudo maya pasó a representar más del 50 por cien 

to del petróleo exportado por México, a la vez que ha disminuido su par- 

ticipación y el volumen del istmo. 

2. La venta de dos tipos de crudo ha implicado la fijación de precios dis- 

tintos para cada.uno de ellos, pues su valor vanía dentro del mercado 

petrolero internacional. Los crudos pesados tienden a tener precios in- 

feriores a los ligeros. 

3. La venta de maya introdujo un nuevo elemento en la política de comercia 

lización de México. En general, los compradores prefieren obtener crudo 

de fácil procesamiento, por lo cual la política mexicana ha recurrido a 

ciertas medidas para lograr la venta de maya. Entre ellas, sobresale la 

obligación de los clientes de adquirir un porcentaje determinado de maya 

dentro de su volumen total de compra. 

Además, la obtención de crudo en la zona marítima de Campeche significó la 

instalaciónde diferentes obras para permitir una producción contínua y el almace= 

namiento apropiado de petróleo. A fin de cubrir los aumentos en la producción 

fue necesario incrementar la capacidad de transporte del hidrocarburo de los po- 

zos a las terminales y elevar la capacidad de almacenamiento en los puertos, En 

ocasiones, en la-terminal marítima de Pajaritos -sitio en donde los barcos petro- 

leros se abastecen de petróleo mexicano- se han presentado problemas debido a la
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falta de instalaciones adecuadas. 

La expansión de la industria petrolera nacional fue contínua durante el perí 

odo 1976-1981. Sin embargo, no fue sino hasta finales de 1980 cuando se hicieron 

explícitos los lineamientos de la política energética nacional en el Programa de 

Energía. Uno de los elementos centrales de política energética había sido anuncia 

do previamente el 18 de marzo de 1980,cuando en ocasión de la conmemoración del 

42%aniversario de la expropiación petrolera, el Presidente J.L.P. declaró en Gua 

dalajara el establecimiento de una plataforma consolidada de producción de petró- 

leo de 2.7 millones de barriles diarios.22/ Con ello se Linitó la expansión de 

la industria petrolera y,en consecuencia, al fijarse una cantidad máxima de pro- 

ducción, las posibilidades de aumentar las exportaciones se vieron restringidas. 

En el Programa de Energía se dispuso en forma clara un límite a la exporta- 

ción de hidrocarburos. Los argumentos señalados para fijar un tope fueron los si 

guientes: 

Dado el objetivo político y económico de diversificar la estructura pro- 
ductiva del país durante los años ochenta, el Pro; de Energía establece 
como límites a la exportación de petróleo un nivel de 1-5 millenes de barri 
les diarios y de 300 millones de pies cúbicos al día de gas natural. Ello 
implica un esfuerzo considerable del resto de la economía para balancear me 
jor la composición de las exportaciones. Con el propósito de evitar e 
niesgo de depender excesivamente de un solo producto, debe procurarse 

S hidrocarburos no sebrepasen el 50 por osento de 1ás ingresos corrientes 
de avis 24/ 

  

Adicionalmente, en la presentación del Programa de Fnergía se hicieron seña 

lamientos sobre la vinculación de la expansión del sector' energético del país con 

el desarrollo económico nacional: 

__ (El Prograra) se propone expandir la producción de energéticos en fun= 
ción de las necesidades del desarrollo general del país y no del volumen 
de reservas per se ni de los requerimientos de otras economías o de inte- 
reses ajenos al muestro. 25/ 

Valdría la pena contrastar esta posición con un planteamiento expresado ante 

riormente por el Director General de Pemex:
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Hemos dicho que en la industria petrolera las reseryas son brújula y guía 
y cuando felizmente son'de la magnitud que señalamos, la decisión de expor- 
tar mo es una conducta opcional, sino un inperatiyo patriótico que debe cum 
plirse para bien del país, 

Si nos empeñaramps en asegurarnos en exceso, seguiníamos agobiados de ur- 
gencias económicas, que una especie de avaricia irracional y un primitivis- 
mo técnico nos impediría resolver (...) Los bienes, sencillamente, deben 
ser utilizados para remediar los males. 26/ 
A pesar de la diferencia de tiempo existente entre la presentación de este 

planteamiento y la divulgación del Programa de Energía, no resulta difícil perci- 

bir las posiciones divergentes entre los funcionarios encargados de delinear la 

política energética nacional. Los puntos conflictivos entre funcionarios de la 

entonces Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial y de Pemex fueron varios 

durante el período de expansión de esta industria nacional. Ello no impidió un 

crecimiento acelerado en el sector petrolero nacional en los primeros años de la 

administración de J.L.P. aúnque hacia los últimos años de ese régimen se impusie- 

ran límites a dicho proceso de expansión. Algunas de las expresiones de estasdi- 

ferencias serán presentadas más adelante.



Notas 

» 
a 

Informe rendido por el C.Divector General de Petróleos Mexicanos. 
. Antonio Dovalf Jaime, ante el C. Presidente de la Pepública 

Lic. Luis Echeverría Alvarez, el 18 de marzo de 1975, en Reforma. 
Chisnas al comenorarse el DOI aniversario de 13 naciónaliza- 
ción de la industria petrolera. México,D.F.: 5. e., 1975, p. 23, 

Véase Cuadro TIT tk: Volumen de las importaciones totales de cru- 
dos, productos percolíferos, y petroquímicos y gas natural, 1938-1979 
en Secretaría de Programación y Presupuesto. La industria petrolera 
en México. México,D.P.: s.e. ,1980. p.290. 

  

=S.e-, 

Este punto fue tratado con cierto detalle en la Introducción en la 
p.2 

Cifras calculadas en $24.4 millones de pesos en 1971, $401.2 millones 
en 1972, $1,129.1 millones en 1973 y $993.7 millones en 1974. Cuadro 
IIT 46: Valor de las importaciones de Pemex de crudos, productos pe- 
trolíferos y petroquímicos, 1968-1979 en La industria petrolera en Mé- 
xico. op. cit. p. 292. 

Informe rendido ... (1974). p.9 

Véase Cuadro 3. Si bien en 197% ya se registraron algunas exporta- 
ciones de crudo, su monto fue inferior al volunen'registrado de im- 
portaciones. El primero fue de 15.9 MBD y el segundo de 16.9 MBD, 

  

Informe rendido... (1974). pp. 3-4. Subrayado propio. 

  

AL respecto véase Cuadro III: 69 "Precios de venta de los principa- 
les productos petroleros",en La industria petrolera en México 
op. cit. p. 315 

Ibid. p. 10. 

Ibid. p. 11.   
Samuel del Villar. "Estado y petróleo en México". Foro Internacio- 

. v.20. n.1 (julio-septiembre de 1979). p.138————— 

Informe rendido... (1975). pp. 20-21. 

  

Véase Cuadro 6,7 y 8 de "El sector energético mexicano,1976-1981." 
Energéticos. a.6.n.4. (abril de 1982),



Los principales lineamientos del Progrma sexenal fueron mencionados 
posteriormente en el Informe vendido por el C. Director Genenal_ de 
Petróleos Mexicanos, Tng. Jorge Díaz Serrano, ante el C: Presidente 
de la República, Lic. José lópez Portillo, en Azcapotzalco, D.F. el 

de marzo de 0 cameos el MO aero dE Ia na 
cionalización de la industria petrolera. México,D.F. S.e., 1977 

pp. 12-13. Además en el Petroleum intelligence Weekly del '3 de ene 
ro de 1977, p. 11. se reportó este programa. 

Informe rendido... (1977). p. 9 

  
  

  

Ibid. p. 10, Subrayado propio. Debe observarse que en la definición 
se concede énfasis al criterio económico. Un campo petrolero cuya 
explotación no fue económica en el pasado, puede pasar a formar par- 
te de las reservas probadas a partir de la modificación de las condi 
ciones económicas. Debe notarse que en esta cifra se incluye gas na 
tural, que tiene una equivalencia de 5,000 pies cúbicos por barril 
de petróleo. En el Cuadro 3 no se incluye el gas dentro del rubro 
"reservas probadas " por lo cual podría surgir alguna confusión. 

Véase, para mayor detalle, Capítulo TIT, p.33. 

Infome vendido... (1977). pp.13-14. Subrayado propio, 

Infome rendido por el C. Director General de Petróleos Me: 
faz Serrano, ante el C: Presidente de la Repúb. e Lic, 

José lópez Foriiio en Poza Rica, Ver. el día 18 de marzo de 1978 
al conmemorarse el XL anzversario de la nacionalización de la indus- 

  

        tria petrolera. ico,D.F.: s.e., 1978. pp. 13-14. Subrayado pro- 
pio. 

Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial. Prograna de energía; 
metas a 1990 recciones al año 2000 (resumen y conclusiones). 
Féxico,D.F. A A SiO - Pp. 

Informe rendido... (1978). pp. 35-36. Subrayado propio. 

Excélsior. 19 de marzo de 1980. p.1. 

Programa de energía ... p. 22. 

Presentación de José Andrés de Oteyza, E] de Patrimonio y 
Fomento Industrial al Programa de inergía,.. p. 8. 

Informe rendido (1978). pp. 10-11. 
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PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA POLITICA DE COMERCIALIZACION 

EXTERIOR DE PETROLEO 

Definición 

En general, los países exportadores de petróleo emprenden una diversidad de ini 

ciativas y acciones comerciales con el fin de colocar sus exportaciones en el mer- 

cado internacional de crudo. Entre las más importantes se encuentra la fijación de 

precios y las condiciones de pago. El conjunto de disposiciones comerciales consti 

tuyen la política de comercialización de un país. En este sentido, por política de 

comercialización de México se entenderá la serie de lineamientos y acciones que han 

sido adoptadas por los agentes que establecen la política petrolera nacional a fin 

de lograr la colocación de las exportaciones petroleras en el mercado internacional 

de hidrocarburos a lo largo del período 1977-1982. os agentes referidos son: 

1. Pemex, la empresa petrolera estatal que en forma exclusiva realiza las acti 

vidades de explotación, refinación, transporte, almacenamiento y distribu- 

ción del petróleo y del gas. Además, se encarga de comercializar el petró- 

leo, el gas y productos petroleros a nivel internacional. 

2. La Secretaría de Patramomo y Fomento Industrial, la dependencia del sector 

públaco encargada de delinear la política energética nacional. 

“3. El Poder Ejecutivo Federal. 

ln el período 1975-1982 se presenta la expansión de las exportaciones petrole- 

ras de Méxaco y la consolidación del país como nación exportadora del energético. 

Las acciones de la política de comercialización se ubican dentro del contexto de la 

industria petrolera nacional y, a la vez, dentro del contexto del mercado interna- 

cional de crudo. A lo largo de esta sección, se hace referencia a los dos ámbitos, 

a fin de tratar de vincular la situación imperante en ambos con la política de co- 

mercialización.



Antecedentes: la política de comercialización 

entre 1974 y 1976 

La infomación analizada en el apartado anterior se refiere al perfodo en el cual 

se presentó una expansión en la industria petrolera (1974-1981). Sin embargo, a lo 

largo de estos años no se adoptó una política de comercialización wn1fome. Sus li- 

variaron no úni por cambios ivos en Pemex y en el gobier 

no federal, sino también por modaficaciones en la situación económica nacional y en 

la forma de concebir la explotación y la exportación del petróleo como instrumento de 

desarrollo económico. En esta sección se analizarán los principales lineamientos de 

la política de comercialización entre 1974 y finales de 1976. 

Las primeras exportaciones de petróleo crudo durante el decenio de los setentas 

se registraron en los últimos años de la administración de Echeverría. La política 

de comercialización exterior de crudo de 1974 a finales de 1976 presentó como rasgos 

fundamentales los siguientes elementos: 

1. La colocación en el mercado internacional de crudo de todo el petróleo exce- 

dente que no hubiese sido absorbido por la capacidad de la planta de refina- 

ción del país. 

2. La exportación del crudo excedentario a fin de obtener las divisas necesarias 

para el pago de bienes y equipos importados esenciales para mantener el rit- 

mo de expansión de la industria petrolera y para el pago de importaciones de 

los productos petroleros y petroquímicos en los cuales el país no era auto- 

suficiente. 

Ambos lineamientos fueron expuestos en varzas ocas1ones por el entonces Director 

General de Pemex, Antonio Dovalí Jaime. En su informe del 18 de marzo de 1975 seña- 

16 con respecto al inicio de exportaciones en 1974: 

una vez saturada la capacidad de refinación con la producción nacional, se dis-
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puso de volúmenes excedentes de crudo, que el Sr. Preslidente de la República 

destinó a la exportación. 1/7" 

Adicionalmente, en su informe de 1976 declaró: 

la relativa abundancia de crudo producido, en exceso de la capacidad de 
las plantas de refinación, ha colocado a México en la «satisfactoria posición 
de país exportador, generador de valiosas divisas que fan significado consi- 
derable alivio a la balanza de pagos; en efecto, hemos colocado en los merca- 
dos internacionales, todo el crudo no absorbido por las refinerías. 2/ 

Y posteriormente señal6: 

2 desarrollo (de los campos de Chispas y Tabasco), agregado al que hagano 
en los ya descubiertos de Cotaxla, Ver., y Chac, en la ¡Sonda de Campeche, nos 
dará seguramente volknenes excedentes que exportar, y camplir así el propósito 

de obtener divisas compensatorias de las que empleemos een pagar los equipos, 
materiales y demás artículos andispensables para mantener el ritmo de creci- 
miento físico. —3/ 

A su vez, dentro de los lineamientos de política de comercialización del pe- 

ríodo aludido se llegó a establecer un freno a la posibilidad de expansión de las 

exportaciones. La limitación se expuso en términos de un mayor conocimiento de las 

ción nacional" 

reservas petroleras del país, de tal forma que la relación entre éstas y la produc- 

%/ fuese superior a 20 años: 

Exportar en mayores cantidades de las necesarias para compensar el valor de 
lo que tengamos que importar, dependerá en def1nitiva, del conocimiento nás 
preciso de las reservas probadas que arrojen los campos ya descubiertos y los 
que se descubran y desarrollen en un futuro próximo, a Éin de garantizar por 
un plazo no menor de 20 años la satisfacción de las demandas del país, con 
plena autosuficiencia. 3/ 

Cabe notar que en la referencia anterior se re1tera el objetivo principal de la 

industria petrolera nacional -el cumplir con la plena satisfacción de la necesidades 

petroleras del país- independientemente de que México se hubiera convertido en na- 

ción exportadora de hidrocarburos. 

Otro lineamento importante para la política de comercialización del país que 

fue conformándose entre 1974 y 1976 fue la necesidad de incorporar valor agregado a 

las exportaciones petroleras a través de la venta de productos derivados de petró- 

Mediante la construcción de 3 refinerfas -Tula, Salima Cruz y Cadereyta-



se inició el proceso de expansión de la capacidad de refinación nacional, a fin de 

cubrir el d6ficit en productos refinados existentesen el país, y para exportar pro- 

ductos refinados: 

El inicio de operaciones de estas tres nuevas refinerfas, darán por los primeros 
años de su vida, volúmenes de destilados en exceso al consumo nacional, por lo 

de naperlo procesado dentro del país, con mano de obra nexicana. 

Por su parte, los precios fueron establecidos de acuerdo al nivel de los mismos 

existentesen el mercado internacional. Para 1974-1976, la OPEP ya había adquirido 

una mayor capacidad para establecer los precios de crudo, ¡por lo cual la pos1ción 

que asumió ¡sfxico al respecto fue la siguiente: 

El valor que hemos fijado a los crudos de exportación ha sido inreciablenente 
regido por los precios inpuestos por la Organización de Pafses E 
Petróleo; los noverenos en la medida en que sea necesario para aprovechar 1as 
fluctuaciones del mercado internacional e incrementar, en su caso, muestro in- 
greso por ese concepto. 7/ 

Las prameras exportaciones de petróleo se presentaron en un período en el cual 

no hubo disrupciones en el abastecimiento de crudo en el mercado internacional. Sin 

enbargo, el inicio de la participación de Mxico en el comercio internacional de pe- 

tróleo coincidió con una etapa caracterizada por cambios estructurales dentro del mex 

Cado petrolero. Además, no debe olvidarse que la presencia de México dentro del gru 

po de abastecedores de crudo constituyó por sí mismo una modificación en la estructu- 

ra de la oferta, entre otras razones, por el hecho de tratarse de un país no pertene- 

ciente a la OPER/, para los países importadores de hidrocarburos, la pos1biladad de 

adquirir petróleo de léxico fue atractiva desde un principio por tratarse de un país 

caracterizado por la estabalidad polítaca y el alejzamento de zonas conflictivas, a 

daferencia de las naciones exportadoras del Medio Oriente. La experiencia del "em 

bargo petrolero" y de la "crisis de los energéticos" era demasiado reciente para al- 

gunas naciones consumidoras, y, por ello, las exportaciones mexicanas constituyeron 

una opción de interés.



in este período, el criterio imperante para la selección de compradores en Pemex 

fue la venta de crudo "al cliente que en el mamentoha ofrecidio las mejores condicion- 

es económicas e, En cuanto a destino por país, los clientes iniciales fueron Estados 

Unidos e Israel"%/, Para ambos países, las exportaciones mexicanas representaron una 

opción de abastecimento segura, a pesar de su reducido volumen inicialY, 

Fasgos generales de la polftica de conercialización, 

1977-1982 

knunciados generales 

Durante la administración de José López Portillo se presentó un cambio en los cri- 

terios de política petrolera y, en consecuencia, en los lineamientos de la política de 

comercialización exterior de crudo. Entre 1976 y 1982 fue variando el contenado de di 

cha política. Si bien no fue sano hasta finales de 1980 cuando se puso en marcha el 

Programa de Energía, en los años previos se hicieron explícitas diversos lineamientos 

de política de conercialización. 

Desde finales de diciembre de 1976, la administración entrante reconoció la impor- 

tancia del sector petrolero al infomar de los planes de expansión de la industria. 

Como resultado, los criterios para la exportación del régimen de Echeverría fueron cam 

biados; para la nueva administración, la producción para la emportación fue una finali 

en sí misma: 

Por tener más reservas probadas, se puede y se debe producir más. Se 
se debe exportar más. Esto es racional pero. todos nues- 
tros recursos naturale: 

Enfrentarnos a la realidad, conocer los elementos del problema, y tratar de re- 
solverlo, ha sido nuestra actitud. 12/ 

  

Esta referencia expresa la visión imperante en la dirección de Pemex, la cual con 

sideraba que la existencia de amplias reservas conducía a una explotación intensa de 

los recursos energéticos. Para justificar la expansión de la industria petrolera y



de las exportaciones de crudo, los diferentes funcionarios ¡públicos aludían a la de 

teriorada sxtuación económica del país /, pentro de la tónica de los laneamientos 

anteriores, el 18 de marzo de 1978, el Director de Pemex precisó los factores consi- 

derados por la empresa para delinear la política de exportación: 

Una vez cubiertas ampliamente las necesidades del mercado nacional, hemos di- 
señado una política de exportación tomando en este caso: al concepto de política 
en el sentado de conducta conveniente, que se debe referir cuando menos a tres 
Zactores complejos y dinánicos de prinerisina importancia. 

El primero (...) es la magnitud de las reservas petroleras, ya sea probadas, 
probables o potenciales. El segundo es la capacidad nacional de anversión para 
ampliar nuestra actual estructura de producción, con obijeto de crear nuevas 
fuentes de trabajo. El tercero es la posibilidad de vender convenientemente nues 
tra producción excedente al exterior. 

Estas tres variables dependen de hechos cambiantes os que obligan a constantes 
replanteamentos y nuevas aperturas que se combinar con otras variables de 
índole nomativa, siendo 1a más importante de todas lograr en todo momento el ma 
yor beneficio para el país. Esta variable permanente, a nivel ideológico es un 
Compromiso y una identidad: es nacional1smo.14/ 

in estas declaraciones el Director General de Pemex reiteró los planteamientos 

expresados con anterzoridad, pero se vio obligado a efectuar una defensa de la polí 

tica petrolera al vancularla con criterios de tipo ideológico, en este caso, con el 

nacionalismo, La necesidad de referirse a este tipo de señalamientos obedeció a 

que durante la administración de Jorge Díaz Serrano las crítacas a la política pe- 

trolera fueron constantes. Con relación a la actuación de México en el mercado in 

ternacional de petróleo, el director se vio precisado a enfatizar sobre la capacidad 

de acción propia del país. 

México ha sido, a partar de 1938, en ocasiones o exportador de pe= 
tróleo y de gas sín que estas circunstancias hayan Compremetido muestra sobsra” 
nía. Sin emargo, lo portante al exportar consiste en que vendamos puestos 

coloquemos en el mercado. luctos al precio nosotros fijamos y los col 
jor nos los pague por nuestra propia decisión. 

La mayor capacidad de acción de Méx1co en el mercado internacional se der1vó co. 

  

mo consecuencia del incremento en el volumen de producción y de exportación de pe- 

tróleo. Al creceramos rubros,la participación de México en el mercado petrolero de 

j6 de ser marginal. Las acciones de polftica comercial adoptadas por el país comen



zaron a incidir en el comercio petrolero. Debe recordarse que entre 1977 y fines 

de 1978 se registró una etapa de tranquilidad en el mercado petrolero. AMenSs para 

esas fechas se reportó acerca de la existencia de una sobreoferta de petróleo lige- 

ro en el mundoló/, por ello, frente a la decisión del gobierno de México de incre- 

mentar sus exportaciones y bajo las condiciones de competiwidad comercial, Pemex de 

bió emprender diversas acciones para incrementar su participación porcentual dentro 

del mercado petrolero. Durante esta etapa de tranquilidad «en el mercado petrolero, 

el principal instrumento utilizado fue el precio (en secciones posteriores se hará 

un estudio detallado de la política de precios). Por ahora, basta señalar que en la 

etapa inicial de la administración de José López Portillo, la consideración fundamen 

tal de la política de comercialización fue colocar la dotación excedente de petróleo 

en el mercado internacional. 

Las condiciones internas e internacionales fueron modificándose a lo largo de 

1979 y 1980. A nivel nacional destaca la producción de petróleo pesado, misma que 

introdujo un nuevo elemento a la política de comercialización A nivel internacio 

nal, sobresale la caída en la producción petrolera de Irán e Irak y la elevación en 

el precio de venta del crudo, condiciones que provocaron un perfodo de escasez den- 

tro del mercado petrolero. Estos cambios condujeron a un mayor acercamiento de los 

importadores de petróleo a México, pues la producción mexicana continuó ascendiendo, 

y el país se había caracterizado por ser una fuente segura de abastecimiento. En es 

tos años, México pudo adoptar medidas comerciales con sus compradores que bajo otras 

circunstancias hubiera sido difícil emprender; indudablemente, la más importante se 

refiere a la venta de petróleo pesado. (uste punto será analizado posteriormente.) 

De acuerdo a los párrafos anteriores, la vinculación entre la política de comer- 

cialización con las condiciones imperantes en el sector petrolero nacional y la si- 

tuación existente en el mercado internacional de petróleo es muy estrecha. A lu vez,



existen otros elementos que inciden en la configuración de ttal política. Entre 

otros, en el caso de México debe destacarse la relación entre el deterioro en las 

condiciones financieras y económicas del país hacia finales: de 1976 y la decisión 

de incrementar la producción petrolera a partir de 1977 a fín de colocar los exce 

dentes en el mercado internacional. 

Fue hasta noviembre de 1980 cuando en el Programa de Energía se delinearon en 

foma clara los criterios y objetivos de las exportaciones de energéticos // . mm 

él se expresaron en foma integrada los siguientes lineamientos: 

Las "Prioridades que se refieren a la relación entre energía y sector externo 

ÓN Exportar hidrocarburos en función de la capacidad de la economía para ab- 
sorber productivamente recursos del exterior, una vez cmbierta la demanda in- 
terna, 
(ii) exportaciones tengan un mayor valor agregadí 
(111) “Utilazar la exportación de hidrocarburos para diversificar por pafses 
el comercio exterior mexicano 
Lim Aprovechar las ventas externas de petróleo y gas para absorber tecnologí- 

as modernas, desarrollar más rápidamente la Esbricación e en el país de bienes de 
. capital, tener acceso a nuevos mercados para la de manufacturas y 

lograr mejores condiciones de financiamiento. 
(v) Cooperar con otros países en desarrollo en el sumimistro de petróleo y en 
la búsqueda y explotación de fuentes locales de energía.18/ 

Para el caso particular de la política de comercialización, en el Programa se 

agregaron estos criterios para la exportación de crudo: 

kuscando davers1ficar los flujos del comercio exterior del país, se estable= 
cen los siguientes criterios generales 
(i) Tratar de evitar la concentración de más del 50 por ciento de las exportacio. 
nes mexicanas de hidrocarburos en un solo país. 
(1i) Buscar mantener en menos del 20 por ciento la participación de las exporta 

Car1be se abastecerá hasta un 50 por ciento de sus necesidades de hidrocarbu- 
ros. 19, 

En estos puntos se denota una vinculación entre objetivos más amplios de polfti- 

«ca económica exterior con la exportación de hidrocarburos. A fin de evitar una exce- 

siva concentración de las ventas petroleras en un solo mercado, se señaló la necesi- 

dad de diversificar el destino de las ventas. Este último ha sido uno de los objeti-



vos que se han trazado los regímenes gubernamentales desde 1970, debido a la concen 

tración del comercio exterior mexicano en elimercado norteamericano. 

A su vez, otro de los objetivos de la política comercial de México ha sido trans 

formar las materias primas a fin de exportar productos elaborados. Por ello, se es- 

pecifica en el caso de las exportaciones de hidrocarburos, se debía procurar incorpo 

rarles valor agregado. 

En relación a la política exterior de México, desde 1970 uno de los lineamientos 

ha sido buscar la cooperación entre países en desarrollo en diversas áreas. Por en- 

de, en el Programa se favorece la cooperación en el área energética. Además, se es- 

pecafica que en el caso de las naciones de la zona centroamericana, se puede abaste- 

cer hasta un 50 por ciento de sus necesidades petroleras? . Para los otros países 

se señaló un límite de 20 por ciento, con el fin de evitar la creación de wa rela- 

ción de excesiva dependencia hacia las importaciones provenientes de México. 

Desde una perspectiva más amplia, el Programa reconoció la vinculación entre las 

exportaciones petroleras con objetivos de política económica y de política exterior 

al señalar que 

Las ventas extemas de enérgécioos persiguen objetivos nás empllios que los 
El gobiermo federal fijará meta: 

destino y negociará e itrapartidas correspondientes. > 

Política de precios y de crédito 

Durante la administración de J.L.P., los precios mexicanos siguieron de cerca 

los cambios registrados en el mercado internacional. Al estudiar la política de pre 

cios es necesario incorporar el elemento "témunos de crédito" pues constituye una 

de las partes fundamentales de la política de comercialización; mediante su fijación, 

el vendedor establece las condiciones de pago al comprador, mismas que varían de 

acuerdo a la situación comercial imperante en el mercado petrolero. En etapas de so 

breoferta petrolera, los vendedores tienden a conceder a sus clientes las mejores 

condiciones poslbles de pago para evitar que los compradores busquen ún abastecimien



to alterno que represente para ellos wa mejor compra. La ampliación de los térmi 

nos de crédito constituye una primera fora de rebaja en las precios, pues al exten 

derse, el valor real de la compra al momento de pago -es decir, después de deflacio 

narlo- es menor al valor nominal de la venta 22/ debido a la disminución en el valor 

real al transcurrir el tiempo. En este sentido, la ampliación de los términos de 

erééxto mplica una disminución en el ingreso real del vendedor, pero un mantenimien 

to de su mercado, a la vez que permite un incremento en las ventas dependiendo de las 

condiciones comerciales ofrecidas. 

En ocasiones, la ampliación de los téminos de cróñito puede implicar un deterio 

ro tal en el ingreso que llega a ser preferible optar por una reducción abierta en 

los precios. Con una medida de esta naturaleza, el vendedor ya no únicamente ofrece 

nejores condiciones de pago, sino también un precio más bajo en comparación con los 

otros 2. mm un momento de sobreoferta, la disyuntiva ingreso o mercado puede colo 

car al vendedor en una situación problenática. El mantener el ingreso -nediante pre 

cios altos y témunos de pago cortos- puede provocar wa disminución en las exporta- 

ciones; a lainversa, la conservación de los mercados -por medio de precios más atrac- 

tivos y téminos de pago flexibles- puede causar un deterioro en el ingreso. 

A continuación se presentan los precios de exportación de México entre 1978 y 

1979 y los témanos de crédito correspondientes. De antemano, puede señalarse que 

en términos comparativos, el precio nominal del crudo mexicano se encontraba muy cer 

cano a los antemacionales, pero existían diferencias en cuanto a los términos de 

pago. El manejo de ambos elementos —precios y términos- permitió que en determinado 

momento el petróleo mexicano adquiriese mayor competividad 24/



  

CUADRO 5 

México: Precios de exportación de petróleo,1978-1979 
(dólares por barr11) 

Año Trimestre Precio Términms de crédito 

1978 I 13.40 650 días 
nm 13.40 105 días 

111 13.10 60 días 
1 13.10 60 días 

1979 1 14.10 60 días 
I 17.10 650 días 

111 22.60 60 días 
Tv 24.60 30 días 

Fuente: Elaborado a partir de información proveniente dle diversas notas 
informativas aparecidas en el Petroleum Intelligence Weekly de 
las siguientes fechas: 26 de septiembre de 1977,p.7; 15 de mayo 
de 1978, p.7; 17 de julio de 1978, p.1; 4 de septiembre de 1978, 
p.75 23 de diciembre de 1978,pp.5-8; 7 de mayo, de 1979,p.15 27 
de agosto de 1979, p.11; 15 de octubre de 1979, pp. 5-6. 

Durante 1978, México se enfrentó a condiciones difíciles en el mercado inter 

nacional de petróleo, debido a una situación de tranquilidadl en el abastecimiento 

y a la dura competencia entre los diferentes proveedores de: crudo del mercado nor. 

teamericano, el principal mercado del petróleo mexicano. Frente a estas condicio- 

nes, y con un constante incremento en el volumen de las exportaciones, México em- 

prendió medidas tales como la extensión de los términos de ¡pago -en el segundo 

traestre de ese año- o la reducción de precios -en el tercer trimestre- a fan 

de consoladar su posición dentro del mercado internacional dle petróleo. Estas me- 

dadas fueron favorables para la colocación del petróleo mexacano en el mercado 1n 

ternacional. Como ejemplo: hacia mediados del año se informó que 

el interés de los refinadores norteamericanos por el crudo mexicano. 
está aumentando por dos razones: el volumen de las exportaciones está 
creciendo y el precio es cada vez más competitivo... la reducción (del 
precio mexicano en el tercer trimestre a $13.10/b) da uma ventaja al - 
crudo mexicano frente al árabe ligero, aunque el precio tes menos compe 
titivo frente a los crudos más pesados de Alaska y Ecuador. El precio 
de entrega del perrólco de México es de $13.20/0 en compración con 
$13.45/b para el árabe ligéro. 25/



En 1979 las condiciones en-el mercado internacional de petróleo se modifi- 

caron, debido a la escasez derivada de la disminución en la producción petrole 

ra en Irán. Como consecuencia, hubo fuertes presiones alcistas sobre el precio 

del petróleo en el mercado. Durante todo el año, los precios internacionales 

fueron elevados constantemente. También los precios de exportación de México se 

vieron sujetos a una revisión periódica. Durante los primeros tres trimestres 

del año, la política de precios se inclinó por afectar el valor del barril de 

petróleo, manteniéndose constantes los términos de crédito. Para el cuarto tri 

mestre, además de observarse una elevación en el precio, se redujo a 30 días el 

crédito. Ello reflejaba una mayor capacidad de los países exportadores para fi- 

jar las condiciones de pago a su favor dadas las condiciones de rigidez de la 

oferta en el mercado interriacional; en este caso, el aumento en el precio mexz 

cano vino acompañado por una disminución en los térmnos de pago a fin de garan 

tizar una menor pérdida en el valor de las ventas. 

Los incrementos en los precios de exportación de México buscaban mantenerse 

a la par con los cambros en los precios en el mercado internacional. Las consi 

deraciones tomadas en cuenta al modificar los precios mexicanos fueron básica- 

mente dos: las variaciones en el valor del crudo árabe ligero (simular en cala- 

dad al petróleo mexicano) y el costo de ambos en los E.U. (el principal mercado 

de mexico) 24 , Así, con respecto al primer incremento en 1979, la prensa espe 

cializada señaló: 

laico planea amentar el precso de su crudo al 1* de enero para reali 
nearlo en paridad con el crudo árabe lagero en su mercado principal, los 
E.U... de $13.10/b a 14.10/b bajo un crédito de 60 días. Este nuevo pre- 
cio será aplicable al pramer trimestre de 1979, 

EL aumento busca: mantener (el incremento de México) a la par con el au 
mento básico de la OPEP, recuperar el terreno perdido durante 2 años debi 

a reducciones en los precios y beneficiarse frente a los costos supe- 
riores de crudos similares del Medio Oriente al inclu1rse los costos de 

“ans El costo del crudo del Medio Oriente a los E.U., considerando 

flete y almacenamiento es de $14.50/5. El costo fob de Mxico será de 
de. $14. 19/ (más 15 centavos de tran: 

jumento podría tener un impacto negativo para el caso de la venta de 

   



AS. 

México al Extremo Oriente y a muropa.2/ 

Los precios de exportación de México durante el perfodo de mayor rigidez en la 

oferta petrolera fueron modificados al alza en forma constamte. En 1980 se introdu 

jo un nuevo elemento en la política de precios de México debido a la producción del 

crudo pesado denominado maya. Anteriormente, el petróleo mexicano exportado era el 

ligero -denominado 1stmo- y sus características eran muy similares a las del árabe 

ligero. Pero desde finales de 1979, durante la etapa de tirantez en el mercado, M6- 

xico comenzó a exportar crudo maya. Por sus características, este tipo de petróleo 

debió recibir una cotización diferente. La evolución de los precios de exportación 

de Mxico entre 1980 y 1982 se presenta en el Cuadro 6; para fines comparativos, se 

incluye el precio de exportación del petróleo árabe ligero. 

Entre 1980 y 1981 se presentaron diversos acontecimentos que modificaron las 

condiciones en el mercado petrolero internacional; a rafz de estos cambios puede ex- 

plicarsela variación en los precios oficiales de exportación de México. En 1980,1a 

situación de escasez en el mercado petrolero contanuó no únicamente por la caída en 

la producción 1ranf, sino también debido al inicio del conflicto bélico entre Irán 

e Irak. Anos países son importantes productores de petróleo y, al desatarse el con 

flicto, diversas instalaciones y refinerfas fueron destrufdas o dañadas, por lo cual 

disminuyó su volumen de exportación. El mercado internaciomal se vio sujeto a un pe- 

ríodo de escasez a causa de la baja en las exportaciones de. los dos países. Los pre 

cios internacionales fueron aumentados a lo largo de todo el año; como reflejo, los 

precios de México fueron revisados en varias ocasiones. La situación de escasez pe 

trolera favoreció la fijación de un precio elevado para el petróleo maya pues Éste, 

a pesar de su calidad inferior, llegó a tener un valor superior al petróleo árabe 

Ligero. 

En 1981, el mercado petroléro se estabilizó y comenzó a registrar una etapu ue
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CUADRO 6 
México: Precios oficiales de exportación, del pelzóleo crudo, y comparación con 

precio del árabe ligero, 1979*- 1982** (dólares por Rarril). 

  

  

  

Istmo Maya Arabe Ligero 

1973 

IV Trimestre 24.60 - 18.00 

18 de diciembre 24.60 21.50 24.00 

1989 

ler Trimestre 32.00 28.00 26.00 

K Trimestre 32.00 28.00 28.00 

15 de mayo 33.50 28.00 28.00 

1 Trimestre 34.50 29.00 30.00 

N Trimestre 34.50 29.00 32.00 

24 de diciembre 38.50 34.50 32.00 

1981 

ler Trimestre 38.50 34.50 32.00 

1 Trimestre 7 09 98450 32.00 32.00 

1e de junio 34.50 28.00 32.00 

1 Trimestre 7 36.50 30.00 32.00 

1 de agosto 34.00 28.50 32.00 

WN Trimestre 34.00 28.50 34.0 | 

18 de noviembre 35.00 28.50 2 3amoo / 

les Ñ 
1 Trimestre 35.00 26.50 34.00 

12 de marzo 32.50 25.00 24.00 

1 Trimestre 32.50 25.00 34.00   
  

* sólo paro el Sltimo trimestre de 1379,pues a partir de ázte se empezó a coti- 
, para precios previos del istmo, ver Cuadro 

*x sólo incluye el primer semestre de 1982. 

Fuente: Hisborado a porte del. cuadro de "México: Camblos en ls precos de expor- 
tación del peleo crudo y del gas notural, 1900-1982". en Enecsíticos,0,6, 
n.2 (febrero de 1982) y a partir del suplemento del Petroleum Intelligence 
Weekly del 7 de junto de 1992: " Updated price scoreboard for key world 
crudes". Los precios son f.o.b. y los términos de crédito son de 30 das 
para los 3 tipos de crudo, salvo. para el II Trimestre de 1382. Para esta 
fecha el crédito de México se amplió a-60 días. 

   



  

sobreoferta petrolera a causa de las medidas de disminución en el consumo en los 
países importadores de crudo a partir de las disposiciones de racionalización y 

conservación de la energía y de utilización de otras fuentes energéticas. Además 
se registró un incremento en la producción de ciertos pafses, entre ellos Arabia 
Saudita, Irán e Irak. Hacia mediados del año, los productores de petróleo se vie 

ron expuestos a fuertes presiones por parte de los importadores a fin de que los 

primeros redujeran los precios de venta. Estos habfan llegado a niveles nunca an- 

tes registrados -cercanos a los $40.00/5- en los momentos de mayor tirantez en 

el mercado. Sin embargo, al modificarse las condiciones, los precios experimenta 
ron una baja. En este sentido se explican las disminuciones en los precios del 

petróleo de México a partir del segundo trimestre de 1981. Debe observarse que el 

precio del maya fue modificado en forma considerable debidio a sus características: 

de haber tenido un valor superior en $2.50/b en comparacióin con el árabe ligero en 

el primer trimestre de 1981, en el segundo trimestre de 1982 era inferior en 

$9.00/b. Para el caso del istmo, la situación fue similar, aunque en un menor gra- 

do, pues la diferencia de éste frente al árabe ligero fue de $1.50/b a fines del 

primer semestre de 1982. 

Entre el primer trimestre de 1980 y el primer trimestre de 1982, los términos 

de “crédito del petróleo mexicano fueron de 30 afas %/, sm el segundo trimestre de 

1982 se registró un cambio, pues los térmnos fueron ampliados a 60 días. Así, la 

política de precios de México entre 1980 y principios de 1982 optó por modificar 

el valor de exportación -al alza entre el primer trimestre de 1980 y el primero de 

1982- manteniéndose fijos los términos de crédito. A diferencia, en el segundo tri 

- mestre de 1982, se conservó el valor pero se amplió el crédito a 60 días. 

A partir de la infomación presentada, puede concluirse que en perfodos de rigi 

dez en el mercado, México pudo elevar los precios y los ingresos por concepto de 

exportación sin riesgo de perder compradores. Incluso pudo. fijar un precio compara
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tivamente alto para el crudo maya, y aún asf, colocarlo em el mercado, El cambio 

de condiciónes“internacionales llevó al país variar su política de precios; como 

ejemplo, México anunció que sus precios de exportación estarían sujetos a revisión 

en cualquier narento, y no trinestralmente, tal y como halafa venido sucediendo en 

el pasado 22, y 

sin enbargo, en condiciones de sobreabundancia petrolera y dadas las presiones 

de los compradores, México optó por reduc1r sus precios para mantener su competivi- 

dad a fin de evitar una caída estrepitosa en las exportaciones. Aunque las reduc- 

ciones más fuertes en los precios se presentaron en el segundo trimestre de 1981 y 

el primero de 1982, desde marzo de 1981 los compradores presionaron a México 24. 

La primera rebaja ocurraó al iniciarse el segundo trimestre de 1981. Al respecto, 

la prensa especializada comentó: 

MSxico ha reducido en $2.50/b el precio del maya (a $32.00/b) pero los clien 
tes no están satisfechos en vista de la situación de debilidad en el mercado 

o. 
Sienten que el precio del maya se debería reducir aún más -en $1.50/b- y el 

istmo, que no varió, $1.50/k . 31/ 

El 3 de junio Pemex anunció una fuerte reducción para el istmo y el maya de 

$4.00/b. Esta decisión provocó fuertes críticas al interior del gabinete, por lo 

cual el Director General de la empresa presentó su renuncia, misma que fue aceptada 

por el Presidente José López Portillo. En lugar de Jorge Díaz Serrano fue nambra- 

do Julao Rodolfo Moctezuma Cid. La rebaja también tuvo sus efectos en el mercado 

internacional: 

La dramática reducción de $4.00/5 en los precios oficiales de exportación ha 
arruinado la posición negociadora de los productores que están tratando de pro 
teger la estructura tambaleante de precios míxamos de venta de la OPEP. Las 
medidas de presión por parte de los clientes que tienen acuerdos contractuales 
se están aplicando a países de la OPEP y los productores no pertenecientes a 
la organización, lo cual hace que inevitablemente haya reducciones mayores 
en los precios de exportación de casi todos los productores...



    

)s compradores de los crudos más caros de la OPEP... estaban presionando por 
una seducción de $9. 00/b. “La reducción efectuada por Mxico y la continuación 
de la caída en los precios de petróleo en el mercado libre ha endurecido la po- 
sición de los compradores y ahora algunos de ellos están pidiendo rebajas de 
$4.00 Y $5.00/b,, 

La reducción del 1* de junio fue oportuna, pues muchos clientes de México se 
estaban preparando para suspender sus compras durante 90 días, tal y como está 
permitido por las claúsulas de los contratos con Pemex. Los compradores están, 
En general satisfechos con 1os precios, califacándolos como "razonables" aun 
que se encuentren por encima de los precios en el mercario libre... 32/ 

Durante los meses de jumo, julio y agosto de 1981 hubo importantes acontecamen 

tos en materia de política de precios tanto a nivel nacional como anternacional. La 

interrelación de estos acontecimientos fue muy fuerte, a la vez que el impacto de 

los cambios en materia de precios en otras áreas económicas y políticas fue conside 

rable, 

A nivel político, la renuncia de Jorge Díaz Serrano tuvo fuertes consecuencias. 

En su rencia, expuso al Presidente Josó López Portillo el siguiente argento: 

En virtud de que mi decisión de reducir el precio del crudo no recibió la apro- 
del gabinete económico y no queriendo comstituir un elemento de 

discordia, prefiero presentar ante usted mi renuncia irrevocable al cargo de 
Director General de Pemex, con que me honró. 33/ 

A pesar de especificar como causa de su renuncia la falita de aprobación frente 

a su decisión de reducir el precio, probablemente ex1stierom otras razones que con- 

dujeron a su separación de la dirección de Pemex. A rafz de su renuncia, Díaz Se- 

rrano se alejó de los círculos gobernantes en una etapa previa al nombramiento del 

ial del Partido i ituci para el período 

1982-1988. Entre otros elementos que permiten especular al respecto está la cons- 

tante revisión de los precios de exportación entre junio y agosto de 1981. Frente 

al desacuerdo provocado en el gabinete económico, J.L.P. anunció que la decisión 

de reducir el precio había sido precipitada y constitufa una medida transitoria, su- 

jeta a revisión 4/, por su parte, en diversas ocasiones el ¡Secretario de Patrimonio
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y Fomento Industrial señaló que los precios se revisarían para el tercer trimes- 

tro 2 . 
No obstante la satisfacción expresada por los compradores de petróleo con res- 

pecto a la reducción de los precios, a principios de julio se anunció wn incremen- 

to de $2.00/b en los misms. Como respuesta, diversas compañías redujeron sus com 

pras: : 
La amenazante ola de cancelaciones de contratos de crudos considerados como 

sobrevalorados por parte de los compradores ya es una realidad. . Mxico se en- 
frenta a una caída del 45 por ciento en sus exportaciones -equivalente a 700 
mil barriles diarios- como resultado de la decisión impopular de incrementar 
en $2.00/b su precio... 

medida mexicana motivada por razones políticas- de recuperar $2.00/b de 
la reducción previa de $4.00 a partir del 1* de julio impulsó a muchos clien 
tes a cortar aceleradamente los volúrenes contractuales en 25, 50 y en más de 
media docena de casos, cien por ciento. Exxon, el principal cliente de México, 
suspendió su arreglo de 175 MBD. — Se anticipa que habrá una reducción conside! 
rable en el volumen de 160 MBD de la Shell de los E.U. Japón acordó una c: 
pra "extra" de 50 MBD para ayudar a Pemex, pero únicamente para el mes de a: 

to. Este pafs)decLinó un volunen adicional de 200 MED para un período ma- 
yor. 

   

La insatisfacción de los compradores frente al aumento se manifestó por medio 

de la suspensión de las compras con base en las claúsulas contractuales. Entre 

ellas, la Compañía Francesa de Petróleo suspendió sus compras a Pemex, y como res 

puesta, el gobierno mexicano notificó la decisión de cancelar la participación de 

empresas francesas dentro de los proyectos mexicanos de desarrollo. El argumento 

mexicano fue que el contrato de suministro petrolero quedaba enmarcado dentro de un 

convenzo de cooperación económico más amplio entre los gobiernos de México y Pran- 

cia.32/ La intervención del gobiemo francés en el conflicto condujo posteriormente 

a una solución del problema y la Compañía Prancesa de Petróleo acordó reanudar la 

adquisición de crudo a México. 

Ia suspensión de compras provocó wma disminución en las exportaciones. A fin 

de evitar una caída de ampl1as dimensiones en el volumen de las ventas, representan 

tes de Pemex y el gobierno mexicano efectuaron visitas a clientes en los E.U.,
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Japón y Europa, insinuando que habría una mejoría en la calidad de la mezcla petro 

lera ofrecida y una mueva revisión de precios..2/A principios de agosto, Pemex 

anunció los nuevos precios de exportación que en poco se diferenciaban del nivel al 

canzado el 3 de junio, fecha en que Díaz Serrano anunció la decisión de rebajar en 

$4.00/b el valor del istmo y del maya. Las difíciles condiciones del mercado inter 

nacional de petróleo se mantuvieron entre junio y agosto, y san embargo, en julio se 

habían rectificado los precios por considerar errónea la decisión del 3 de junio. 

Todas estas razones permiten especular que las causas que orillaron a Díaz Serrano a 

separarse de la dirección de Pemex no fueron únicamente las expuestas en el texto de 

su renuncia. 

las modificaciones de precios bajo las condiciones de sobreoferta petrolera en 

el mercado internacional tuvieron un impacto en el volumen de las exportaciones de 

México. Al respecto, conviene examinar en el Cuadro 7 el comportamiento de las ex- 

portaciones mexicanas en forma mensual durante 1981, año en el cual se presentaron 

las variaciones de precios. 

En téninos del volumen total de petróleo exportado, destaca la caída registra- 

da en el tercer trimestre en comparación con el segundo: de 1,243.0 MBD a 901.7 

MED. En particular, sobresale el descenso reportado entre los meses de junio y ju= 

lio: de 1,106.0 MBD a 456.9 MBD, es decir, un decrecimiento de más del 50 por cien- 

to entre un mes y otro. Sin duda, este descenso está relacionado estrechamente con 

la variación de los precios de exportación, pues al incrementarse en el mes de julio, 

los nifestaron su 1 idad mediante la o 

de los volúmenes adquiridos. Entre julio y agosto, el volumen de petróleo exportado 

incrementó: de 456.9 MED a 999.6 MAD. Este aumento está relacionado con la revisión 

de precios al comenzar el mes de agosto; al disminuir los precios, las ventas expe- 

rimentaron una mejoría durante'el resto del año, estabilizándose en 1,135.9MBD en
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CUADRO 
México: Exportaciones de petróleo crudo, 1981, MBD. 

Total E Istmo x* Maya % 

Enero + | 1,064,2 | 100.0 | 483.2 45.0 581.1 55.0 

Febrero 923.2 | 100.0 | 394.7 43.0 528.5 57.0 

Merzo 1,334.3 | 100.0 | 486.1 | 36.0 348.2 64.0 

ler Trimestre | 1,113.3 | 100.0 | -456.6 | 41.0 656.7 59.0 

a 1,361.7 100.0 446.7 33.0 915.0 67.0 

Mayo 1,260.6 | 100.0 | 488.5 | 39.0 772.1 61.0 
junio / 1,106.0 | 100.0 | 491.7 44.0 614.3 56.0 

11 Trimestre 1,243.0 | 100,0 | 475.8 | 38.0 767.2 52.0 

Julio Y/ 456.9 | 100.0 | 188.8 41.0 268.1 59.0 

Agosto Y 999.6 | 100.0 | 496.9 50.0 502.7 50.0 
a Septiembre 1,260,1 | 100.0 | 624.0 | 50.0 636.1 50.0 

Ni Trimestre 901.7 | 100.0 | 484.5 | 48.0 467.2 52.0 

Octubre 1,054.1 | 100.0 | 504.1 48.0 550.0 | 2.0 

NoviembreS/ | 1,388.09 | 100.0 | 740.0 | 54.0 544.9 46.0 

Diciembre 972.3 | 100.0 | 502.8 52.0 470.1 48.0 

W Trimestre 1,135.9 | 100.0 | 581.9 s1.0 |” 554.0 | 49.0 
1 

1/ Durante el primer trimestre,el precio del istmo fue de $ 38.50/b y el del aya, 
$ 34.50/b. 

2/ Al comenzar el segundo trimestre, el maya fue reducido a $ 32.00/b 
3/ El 3 de junio, el precio del istmo fue reducido a $ 34.50/» y el del maya a $28.00/b 
4/ M comenzar el tercer trimestre, el precio del istmo aumentó a 536.50/b y el del ma- 

ya a $ 30.00/b. 
S/ El 1% de agosto, los precios fueron reducidos nuevamente: el istmo a $ 34.00/b y el 

maya a $ 2850/b 
8/ El 12 de noviembre, el precio del istmo aumentó a $ 35.00/B. 

Fuente: Cuadro de "México: exportaciones de petróleo crudo, 1981" en Energéticos 
a.6.n.2 (febrero de 1982).



el último trimestre del año. 

El análisis de la participación porcentual de cada tipo de crudo dentro del to 

tal exportado en este perfodo de algidez reviste importancia por varias razones. 

En primer lugar, al ser distinta la participación relativa del istmo y del maya, 

varió el impacto de sus respectivas modificaciones de precios dentro del total del 

ingreso por concepto de exportación petrolera. Además, las presiones por parte de 

los compradores por reducir los precios se concentraron inicialmente sobre el maya 

al estar su valor a un nivel superior a su calidad. 2/ por último, al disminuir 

la proporción del maya dentro de la mezcla vendida, las presiones de los clientes 

también disminuyeron, pues éstos preferían adquirir una mayor proporción de 15tmo 

debido a su mejor calidad y rendimiento . 4/ AL respecto, hasta observar que en 

los primeros dos trimestres del año, la participación del maya dentro del total 

exportado fue cercana al 60 por ciento, mientras que en los otros dos trimestres, 

disminuyó en cas1 10 por ciento. Ello refleja una decisión de política comercial, 

pues al ser el maya el petróleo de menor valor y frente a una disminución constan 

te en los precios, se optó por aumentar la participación relativa del crudo de ma 

yor aceptación y precio. Al interrelacionar precio y participación porcentual de 

ambos tipos de petróleo, se obtienen los precios promedios ds la mezcla petrolera 

exportada por MSxico en 1981 que pueden observarse en el Cuadro 8. 

La tendencia del precio promedio de la mezcla de petróleo exportada a lo lar- 

go de 1981 fue hacia la baja. El promedio más bajo se registró en junio de ese 

año. Al ser la diferencia de los precios de junio -$34.50/b y $28.00/b para ist 

mo y maya respéctivamente- y los de agosto, septiembre y octubre -$34.00/b para 

el istmo y $28.50/b para el maya- muy pequeña (de 50 centravos por barril), desta 

ca que los precios promedio de agosto, septiembre y octubre fueran superiores al 

de junio, a pesar de que en ese mes, el precio del istmo fue mayor al fijado para 

agosto. La superioridad en los precios promedio de agosto a octubre en compara=
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CUADRO 8 

México: Precio promedio del barril de petróleo exportado, 1981. 
(dólares por barril)" 
  
  Valor 
Enero 36.30 

Febrero 36.22 
Marzo 35.94 

ler. Trimestre 36.15 

Abril 34.15 
Mayo 34.53 
Junio 30.86 

II Trimestre 33.19 

Julio 32.67 
Agosto 31.25 

Septiembre 31.25 

UI Trimestre 31.73 

Octubre : 31.14 
Noviembre 32.01 

Diciembre 31.88 

NW Trimestre 31.67       
Fuente: Obtenido al ponderar la participación porcentual de cada 

tipo de crudo y su respectivo precio dentro del total. 
Para los precios de cada tipo de crudo, y para la parti- 
cipación relativa en cada mes, ver cuadros anteriores.
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ción con el de junio se logró al aumentar la proporción de petróleo istmo dentro de 

la mezcla. 

( / Mediante esta comparación puede concluirse que uno de los instrumentos que po- 

ses la polftica comercial para variar su ingreso por concepto de exportación de pe- 

tróleo es la modificación de la mezcla petrolera. En el segundo semestre de 1981, 

salvo en el mes de julio, la participación del istmo dentro del total exportado fue 

cercana o mayor al 50, por ciento. En el primer semestre dicha participación fue me- 

nor al 45 por ciento. Al resultar afectados los precios, y de acuerdo a las posbi 

lidades de la producción petrolera, se tendió a favorecer la venta del istmo en el 

segundo semestre, a fin de que el ingreso petrolero no se ajustara tanto como si se 

hubiesen mantenido los niveles de venta del maya del primer semestre 1/, 

Venta de petróleo pesado 

En secciones anteriores, ya ha sido descrito el proceso de expansión en la pro- 

ducción de petróleo pesado y las consecuencias de su exportación dentro de la polf- 

tica deprecios. En esta sección, se analizarán algunas medidas adicionales referen- 

tes a la comercialización del petróleo maya. 

la etapa inicial en la producción de petróleo pesado coincide, a nivel interna- 

cional, con el período de escasez dentro del mercado petrolero. Esta situación per 

mitió a los países productores imponer algunas condiciones comerciales a sus clien- 

tes. En el saso de México, los clientes tuvieron que adquirir un porcentaje de petró- 

leo pesado dentro de su volumen contractual. Este tipo de précticas ya se había 

presentado en otros países productores de petróleo, como Venezuela, y se vio posbi 

litada por la situación imperante en el mercado internacional de crudo. Desde sep- 

tiembre de 1979, los analistas previeron cual sería la actitud de México: 

al igual que ciertos países de la OPEP, probablemente México obligará a sus 
clientes a adquirir una parte de la producción reciente de crudo pesado jun 
to a su carga (respectiva) le crudo istmo. 42/ 

  

Al'final de ese año se confirmó que



  

frente al incremento en la producción de crudo pesado proveniente de la zona 
del Golfo de Campeche, , México está formalizando el cambio en la mezcla del 

petróleo exportado. Los clientes deberán adquirir un 20 por ciento (Je su vo 
Íunen contractual ) de petróleo pesado, reduciéndose a 80 por ciento del total 
el abastecimiento del petróleo ligero, que es de mayor preferencia .43/ 

Es inportante analizar con detenimiento esta medida, pues parece indicar la ex- 

istencia de una relación entre el establecimiento de una condición comercial por 

parte de México con la situación imperante en el mercado internacional de crudo. En 

general, los importadores tienden a favorecer la compra de petróleo ligero, pues su 

procesamiento es más fácil en comparación con el petróleo pesado. Además, de El se 

obtienen más productos refinados. Estas diferencias se reflejan en el nivel de pre 

cio. Debido a condiciones de escasez en el mercado petrolero imperantes entre 1979 

y 1980, México logró imponer a sus clientes la obligación de adquirir un determina 

do porcentaje de crudo pesado a un precio sobrevalorado" M/ acción que hubiera sido 

diffcil bajo condiciones de sobreabundancia petrolera. Por su parte, los clientes 

aceptaron la medida conercial y el nivel de precios del maya en la medida en que 

en un período de escasez petrolera, su mayor interés fue la garantía de un abaste 

cimiento contínuo. 

En contraste, al alterarse las condiciones dentro del mercado petrolero en 

1981, al pasar a ua situación de oferta excedentaria, el panorama se modificó. 

Los compradores comenzaron a presionar a México a fin de que los precios fueran re 

bajados, en particular el del maya. Esta combinación de hechos explica la conside 

rable reducción en el precio del maya a lo largo de 1981. En los momentos más 

crfticos de ese año, la insatisfacción de los compradores no únicamente se expresó 

con respecto al precio sino también en relación al creciente volen de maya que 

los clientes debfan adquirarfó/, En el segundo trimestre del año, la proporción 

de istmo/maya fue de 38/62. Esta rererencia resume la posición adoptada por cier- 
tos compradores, con relación al problema del maya: 

Por más que valoremos una relación a largo plazo con un abastecedor seguro,
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no necesitamos toda esa cantidad de petróleo maya... Eso significa sencilla- 
mente que México no puede actuar en forma tan dura como lo están haciendo los 
productores de crudos de mejor caladad, al menos por abora.46/ 

Resulta interesante contrastar esta última posición com las pretensiones de 

los compradores de petróleo mexicano de adquirir un volumen mayor de crudo en el 

período de mayor rigidez en el mercado petrolero (1979-1980). Por ello, conviene 

examinar con mayor detenimiento algunos acontecimientos del año de 1979, pues la 

producción y venta de maya se presentó en un momento partaculamente difícil para 

los clientes de México. Debido a la situación de escasez, algunos de ellos comen- 

zaron a depender en forma creciente de las compras a México en 1979. 

Durante ese año, se registraron diversos problemas técmicos en la producción 

petrolera mexicana y por ello, los compromisos contractuales con los clientes no 

pudieron ser cubiertos totalmenteZ/, Los contratos entre Pemex y sus clientes in 

cluyen claúsulas que permiten a las partes abastecer o adquirir -según sea el caso- 

una cantidad inferior al volumen total acordado a causa de problemas técnicos o co 

merciales. A causa de los problemas de abastecimiento en otras partes del mundo 

en 1979, los clientes pedían un cumplimiento total en los volúmenes contractuales. 

Estas demandas se presentaban al mismo tiempo en que la producción petrolera de M6 

xico enfrentaba algunas dificultades. En marzo de ese año se informó que: 

durante el segundo trimestre de 1979, México probablemente no abastecerá el 
100 por ciento de los volúnenes contractuales, El ancumplimiento podría 
ser del 15 al 25 por ciento del volwen para algunos compradores. 
clientes atribuyen esta falta de cumplimiento a "algunas ventas icedenta 
rias" y a algunos problemas técnicos pequeños y temporales. Ellos recono- 

cen ser parcialmente culpables de las ventas excedentarias. ¿in el período 
en el cual la demanda estaba floja y el mercado no presentaba tensiones, 
compraban el mínimo de su volumen contractual y a veces menos. Ahora, 
quieren el 100 por ciento del volumen y de ser posible, más.48/ 

los problemas -de origen técnico y por falta de capacidad portuaria- contanua 

ron a lo largo del año. En mayo se informó que durante el mes, Pemex sólo podría 

cumplir con un 60 por ciento del volumen de sus compromisos contractuales debido a 

problemas genuinamente técnicos, lo cual representaba un duro golpe para los clien
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tes de México, en particular a los norteamericanos, Cabe resaltar que la pren- 

sa especializada recalcaba el origen técnico de los problemas en la producción me- 

xicana, a diferencia de las limitaciones en la producción de otras zonas a conse- 

cuencia de cambios políticos. En este sentido, se enfatizalba que México era una 

fuente de abastecimiento segura que si bien presentaba probilenas de producción, És 

tos eran atribuibles a razones técnicas, 

La producción de petróleo maya representó un alivio para los clientes que en- 

frentaban problemas de abastecimiento. A pesar de la inconformidad por la obliga- 

ción de adquirir una proporción de maya, la producción de petróleo pesado permitió 

aumentar el volumen de exportación: 

Pemex incrementará a un 85 por ciento... los niveles de cumplimiento de los 
volúmenes contractuales para los clientes... en parte este incremento se debe 
al aumento en la producción de crudo pesado en la regiéín de Cantarell en el 
Golfo de Campeche. Tal vez los compradores se enfrenten a pres1ones crecien- 
tes para adquirir crudo pesado como parte de sus volúmenes contractuales, aun 
que ello provoque para algunos problemas de procesamiento. 50/ 

Bajo las circunstancias de un mercado con oferta escasa, la colocación del ma 

ya se facilitó. A pesar de la inconformidad de los clientes, México pudo fijar un 

precio favorable para su petróleo pesado, a la vez que logró en menos de un año 

vender una mezcla de proporciones samilares de 1stmo y mayaz el promedio de la mez 

cla de 1980 fue de 55.6 y 44.4 por ciento respectivamente2/, Para los importado 

res de petróleo, la producción creciente de crudo pesado representó, en etapas de 

escasez, un abastecimiento adicional. En contraste, bajo condiciones de oferta ex 

cedentaria, en 1981 los clientes de México presionaron para que se modif1cara el 

precio y la calidad de la mezcla. A su vez, Mxico optó por disminuir la propor- 

ción de crudo pesado a fin de evitar un deterioro en el ingreso. Ello implicó una 

modificación en la política petrolera nacional, pues al tener que disponer de mayo 

res cantidades de petróleo ligero para la exportación, fue necesario efectuar di- 

versas adaptaciones en la planta refinadora del país, a fin de poder procesar un 

mayor volumen de petróleo pesado. Al igual que en el caso de la política de pre-



cios, ha sido muy estrecha la interrelación entre la producción y la colocación de 

petróleo pesado con las condiciones del mercado petrolero mundial. 

Diversificación de mercados 

(_1a diversificación de mercados ha sido uno de los rasgos principales de la co 

nercialazación de petróleo de México en el período 1976-1982. El incremento en la 

producción y en el volwnen de las exportaciones ha permitido un aumento en el núne 

ro de clientes de petróleo mexicano. El Cuadro 9 presenta la evolución y el desti 

no de las exportaciones de petróleo crudo de México entre 1976 y 1982. ) 

La información presentada en el Cuadro 9 destaca la relación entre el creci- 

miento de las exportaciones y la diversificación de mercados. A medida en que ha 

crecido el volumen de las exportaciones, el número de compradores -por país- se ha 

incrementado, a la vez que ha desconcentrado el destino fanal de las ventas petro- 

leras de México, al dismnu1r la participación relativa de los E.U. dentro del to- 

tal de petróleo exportado. A partir de la información presentada en el Cuadro 9 

conviene efectuar estos señalamientos. 

A medida que ha aumentado el volumen total de petróleo exportado,la lista de 

compradores -por país- se ha ampliado. De dos en 1976 se pasó a 26 en 1981 y a 

21 en el primer semestre de 1982. 

Además, la diversificación ha permitido una disminución en el peso relativo 

del principal comprador, los E.U. El porcentaje más alto de este país dentro del 

total se registró en 1978. A diferencia, en 1982, el porcentaje más bajo de dicho 

país, el 45.9 por ciento, se dio en un perfodo en el cual la lista registró un ele 

vado núnero de compradores. 

En general, la mayor parte de los países importadores de petróleo mexicano se 

han mantenido dentro del grupo de compradores. A medida en que Móxico ha 1ncremen. 

tado las exportaciones, ha tendido a crecer la cantidad adquirida por los cluuntes 
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de volémenes superiores a 10 MBD. | En el caso de los principales compradores de pe 

tróleo mexicano -E.U., España, Francia, Japón, Israel, Brasil y Canadá- las exporta 

ciones a dichos países se han mantenido a un nivel absoluto y porcentual similar en- 

tre 1981 y 1982. VA su vez, los clientes que han dejado de adquirir crudo a México 

no han tenido un nivel de compras y una participación relativa de peso, de tal for- 

ma que su desaparición de la lista de compradores no ha significado un serio golpe 

a los objetivos de diversificación. En el caso de los países que han mantenido vo- 

lúmenes pequeños de compra -sobre todo los países de Centroamérica y del Caribe- 

los niveles se han estabilizado en esas cantidades al ser bajas sus necesidades de 

importación de petróleo. y Entre 1980 y 1982, los países europeos y asiáticos que 

se han mantenido caro clientes han registrado incrementos considerables en su volu- 

men de importaciones provenientes de Méx1cO» Por ello, la diversificación de mer- 

cados se ha dado no únicamente al aumentar el número de compradores, sano también 

al incrementar el volumen exportado a clientes ubicados por fuera del mercado tra- 

dicional de las exportaciones mexicanas, es decir, los E.U. La permanencia de la 

mayor parte de los clientes de México en la lasta 1ndica que, en términos generales, 

las relaciones comerciales han sido estables, si bien han existido momentos críti- 

cos, sobre todo en el tercer trimestre de 1981. 

Hasta 1980, la lista de clientes sólo incluía a pafses desarrollados. A 

partir de ese año, fecha en que se da la expansión de compradores, se inician las 

ventas a países en desarrollo. En términos porcentuales, los países desarrollados 

han concentrado las compras. Estas consideraciones son importantes, pues al con- 

certarse mayoritariamente las ventas a países desarrollados, puede darse el caso 

de que sus políticas energéticas, en ocasiones adoptadas en común en el seno de 

la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico y en la Agencia Internacio- 

nal de imergía, incidan en su comportamiento como clientes de México. El linea- 

miento básico que ha 1nfluado ha sido la decisión de los paífses desarrollados de



diversificar las fuentes de abastecimiento para evitar una dependencia excesiva 

del petróleo provemmente de la OPEP, factor que explica, en parte, el interés de 

estos-países de adquirir crudo de México. 

(a nivel geográfico pueden distinguirse varios grupos regionales de pafses: 

el de Anérica del Norte, el de Europa Occidental, el asiático, el sudamer1cano,el 

de Centroamérica y el Caribe y el de los Balcanes y el Mediterráno Oriental (es de 

cir, Yugoslavia, Rmania e Israel). La diversificación de las exportaciones ha im 

plicado, en consecuencia, consideraciones de logística y de transporte con las más 

diversas regiones del mundo. Además, ha introducido nuevos elementos en la polfti 

ca de precios, pues al fijarlos, se debe calcular que el costo del barril de petró 

leo mexicano a nivel fob junto con los costos adicionales de transporte, seguros, 

flete, etostera, sea competitivo frente a otros crudos en diversas partes del mun- 

do, / 

(vor G1timo, en el narco de la política exterior de Xéxico, la diversificación 

de la clientela comcid16 con la manifestación de la intención y necesidad de di- 

versificar las relaciones económicas con el exterior y con la atención de impul- 

sar mecanismos de cooperación a nivel internacional. Con respecto al primer obje- 

tivo, debe recordarse que en entre 1979 y 1980, se establecieron acuerdos globales 

de cooperación con algunos países desarrollados -Francia, Canadí, Suecia, Japón,en 

tre otros- en donde se inclufan claísulas referentes a la compra-venta de petró- 

leo. Por otra parte, con relación al segundo objetivo, en diversos foros intema- 

cionales -ONU, UNCTAD, etcétera- el gobierno mexicano expresó la necesidad de fo- 

mentar mecanismos de cooperación entre países desarrollados y países en desarrollo 

y entre éstos -como en el caso del Diálogo Norte-Sur o la Cooperación Sur-Sur. AL 

respecto, los planteamientos de México se expresaron en forma concreta a través de 

la proposición del Plan Mundial de Energía, en donde México proponía la necesidad



de impulsar la cooperación entre consumidores y productores de energía. Además, 

en agosto de 1980, el Gobierno de México firmó con el de Vemezuela un acuerdo de 

cooperación energética a fin de cubrir en partes iguales las necesidades de petró- 

leo de los países de Centroamérica y del Caribe bajo condiciones de crédito favora 

bles; tal documento es conocido cano "Acuerdo de San José." Bajo tal mecanismo, 

Hsx1c0 vendió cerca de 50 MAD de petróleo a países de la zona durante 1981 y el pri 

mer semestre de 1982. El Acuerdo fue utilizado como muestra de la cooperación enc 

tre países en desarrollo y como caso concreto de cooperación entre nacionaes pro- 

ductoras de petróleo y naciones importadoras del energético. 

Estos señalamentos se refieren a la diversificación de mercados en términos 

de países. San embargo, los contratos no se han establecido entre Estados, sino 

que en su mayor parte, se ha tratado de acuerdos entre compañías. Desafortunada- 

ente no se dispone de la infomación completa referente a las compañías importado 

ras y sus respectivos volúnens contractuales. A pesar de ello, es posible distan 

guir diversos tapos de compradores: compañías privadas, tales como la Boxon, Shell, 

Pritish Petrolewn, etcétera; compañías de participación estatal, como H1spanor1 

(Hispánica de Petróleo), Petrocanadá, Phillipine National 011 Company, Petrobras 

(del Brasil); agencias gubernamentales, como en el caso del Departamento de Mer- 

gía de los E.U.; y por último, consorcios importadores de petróleo mexicano, como 

la Hex1can Petroleum Import Company del Japón.22/ 

In téminos generales, los contratos de Pemex se han firmado con una sola con 

pañía por país, salvo en ciertos casos camo lo son el norteamericano y el español, 

y hacia finales de 1981, el italiano y el británico. En el caso de los E.U. parti 

cipan diversas compañías privadas que adquieren petróleo de México, aunque se care 

ce de la información referente al núnero exacto y al monto de los volúmenes contras 

tuales. Además, han existido acuerdos entre el gobierno mexicano y el norteamerica
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no para el abasteciento de crudo mexicano a la Reserva Estratégica de Petróleo, 
53/ que es manejada por el Departamento de Energía”/. En el caso español, el volumen 

contractual para principios de 1982 ascendió a 210 MBD4/ , Gesglosados de la si- 

guiente manera: 

Hispánica de Petróleo, Hispañoil - 100 MED (compañía estatal) 

Compañía Española de Petróleo,CEPSA  - 60 MBD (empresa privada) 

Refinería de Petróleos del Norte,Petronor - 30 MBD (empresa privada con par- 

ticipación mexicana) 

Empresa Nacional de Petróleo, Empetrol - 20 MED (empresa estatal). 

Por su parte, el volumen contractual de Italia para el primer trimestre de 

1982, cuyo mento total fue de 80 MED, quedó dividido de la siguiente foma: EN, 

empresa de participación estatal, 60 MBD y Montedison, un consorcio químico priva- 

do, 20 MD, por último el volumen contractual de la Gran Bretaña para enero de 

1982 fue de 90 MED, repartidos entre dos compañías privadas, loyal Shell, 50 MED, 

y British Petroleun, 40 MD, 

Con respecto a las condiciones que permitieron ua diversificación de merca 

dos entre 1976 y 1982, es posible distinguir algunas de índole intema, y otras 

de carácter internacional. Por una parte, a nivel gubernamental, exustaó el inte- 

rés de "utalizar la exportación de hidrocarburos para diversificar, por países, 

él comercio exterior mexicano", tal y como se expresó en el Programa de nergfa?//, 

Este objetivo, se logr6, al menos desde la perspectiva de las exportaciones petro- 

leras38/, al incrementarse la producción con lo cual pudieron adquirirse compromi- 

sos contractuales con diversos clientes. A su vez, otro elemento que posibilitó 

el cumplimiento del objetivo fue la cancelación o reducción de campramisos con- 

tractuales establecidos, hecho que permitió disponer en cierto manento de ma ofer 

ta adicional de petróleo para ser ofrecido a nuevos clientes. Con respecto a este 

último punto, conviene recordar que en el verano de 1981 las exportaciones dismi=



muyeron, a la vez que algunos clientes formalizaron la disminución en sus volúne- 

nes contractuales. Por ello, Pemex dispuso de volúnenes adicaonales -no necesaria 

mente derivados por incrementos en la producción sino por la reducción o cancela- 

ción de los compromisos contractuales por parte de los compradores- por lo cual pu 

do establecer relaciones comerciales con nuevos clientes. Entre ellos pueden men- 

cionarse los 170 MBD acordados con las empresas inglesas e italianas referidas en 

el párrafo anterior. Además, entre junio y septiembre se firmaron acuerdos contrac 

tuales con Petrogal, la empresa petrolera nacional portuguesa, por 10 MBD2%, con 

Ecopetrol, la empresa petrolera de Colonbra, por 30 MBD y con Corea del Sur, por 20 

mn 

Entre 1978 y 1981 se dieron dos condiciones que permitieron una diversifica- 

ción de mercados: el interés de los países importadores de crudo por davers1f1car 

sus fuentes de abastecimento y la situación de escasez derivada de la baja en la 

producción iraní y por el conflicto entre Irán e Irak, A lo largo de 1978, el an 

terés de México por adquirir nuevos mercados interactuS con la disposición de los 

pafses importadores de petróleo por disminuir su dependencia frente al petróleo 

producado por países pertenecientes a la OPEP, en particular de las naciones de 

tedio Oriente: 

Como resultado anicial de los esfuerzos por encontrar mercados por fuera 
del norteamericano para sus exportaciones crecientes, México podrá contar 
con la venta de 50 MBD de crudo para la compañía francesa CFP en 1980 si 

para entonces se ha logrado un acuerdo económicamente viable. Mientras 
tanto, la CEP ha adquirido un cargamento de prueba de casi 50 mul tonela- 
das de 1stmo, que será probado en laxefinería de la CEP en Flessingen, 
Holanda. 

México, un productor potencial de importancia no perteneciente a la OPEP 
y un pafs que está desarrollándose rápidamente, resulta atractivo para 
Francia, pues puede constitu1rse en una fuente confiable de abastecamiento 
y en un mercado para equipo francés. El mismo atractivo existe para otros 
países europeos... 
An no se ha icsuelto el problena de ón lograr que el preczo del cuado 

mexicano en los puertos de entrega europeos sea competitivo con el del ára 
be ligero. Sin embargo, para 1980 a ituación ds precios habrá cambiado.61/ 

Por otra parte, en el caso de los mercados asiáticos también interactuó esta



interés complementario: 

Poco a E :tróleo proveniente de exportadores de América Latina está 
penetrando os mercados de Estreno Oriente, región que tradicionalmente ha si 

un mercado para el crudo de Medio Oriente. Ello es resultado de los inten 
Los de divererticación de los compradores sobre todo Japón- y de los países - 
exportadores de reciente ingreso en el mercado -Perú, Ecuador y México. Los 
países consumdores desean diversificar sus fuentes de abastecimiento y los 
productores reducir la dependencia excesiva frente al mercado norteamericano. . . 

El potencial de compra-venta más fuerte es el de México y Japón, país que 
ha ofrecido abastecer al segundo con 200 MBD o más a partir de su volumen cre 
ciente de exportaciones. Para lograr cualquier acuerdo de largo plazo, M6xi- 

todo 
Caso, se ha informado que México tiene comprometido su volumen disponible de 
exportaciones hasta 1980... 

Mientras tanto, Japón ha comprado un cargamento 1wnicial de prueba de 330 
MBD de istmo que llegará Vía el Canal de Panam. El acuerdo se £i6 bajo la 
base de precios c.i.f., a fin de hacer que el istmo sea competitivo con el 
precio del árabe gero a en puerto japonés, según infomaron las fuentes jero 

Así, Pemex evita por ahora rebajar su precio (en la actualidad de 
3 10/b a fin de ser competitivo en el mercado norteamericano) para los mer 
cados alejados, en donde los costos de transporte son un factor importante. 62/ 

En estos dos casos, Méx1cO hizo concesiones en materia de precios a fin de ha 

cer atractiva la compra de crudo mexicano en momentos de tranquilidad en el merca- 

do petrolero. Además, debido a lamitaciones técnicas, portuarias y de transporte, 

la intención de México por diversificar sus mercados no pudo concretarse en el cor 

to plazo. En el transcurso de 1978, se firmaron varzos acuerdos y cartas de inten 

ción entre Pemex y diversas compañías petroleras no-norteamericanas; entre ellas, 

con la CFP y con Petrobras se acordaron ventas por 100 MBD y 20 MBD, respectivamen 

te, si bien los compromisos entrarfan en vigor hasta enero de 1980% , 

Al modificarse las condiciones dentro del mercado internacional de petróleo 

durante 1979 y 1980, los compradores -tanto empresas como gob1ernos- man1festaron 

su creciente interés por adquirir petróleo mexicano. Este camb1o de circunstancias 

en el mercado permitió a México lograr sus objetivos de política comercial, pues a 

la vez que adquir16 compromisos con nuevos clientes, logró colocar el maya bajo 

condiciones favorables. Además, los clientes con los cuales México ya tenfa acuer 

dos buscaron incrementar sus volúmenes:
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Para enfrentarse a la reducción de las ventas de Ir£n, (la empresa norteame 
ricana) Ashland duplicará el volumen de crudo adquirido a México y tambén 
comprará petróleo a Argelxa.64/ A 

Por otra parte, España expresó su interés por adquirir volúmenes adicionales 

de crudo a Méxicoó/, Em cuanto a nuevos compradores, hubo importantes acercamien 

tos a Pemex: 

Al igual que otros países importadores preocupados en forma creciente acer 
ca de la seguridad del abastecimiento de petróleo proveniente del Medio Orien 
te, Canadá está viendo la posibilidad de firmar acuerdos de largo plazo com 
México. El Ministro de Energía canadiense visitó este país a fin de intentar 
algún acuerdo para 1980 o 1981. Canadá está dispuesto a adquirir hasta 100 
MBD de crudo, de ser pos1ble, para reducir la dependencia de las refinerías 
de a región oriental frente al petróleo del Netio Oriente... Ea 1978, dos 

refinerías adquirieron 650 mil barriles de 1stmo, lo probaron y determinaron 
que su calidad era adecuada.66/ 

En la medida en que la producción petrolera de México lo pemmitió, se incre- 

mentaron las ventas a nuevos clientes entre 1980 y 1981 bajo condiciones de esca= 

sez en el mercado petrolero. Al modificarse la situación dentro del mercado, y 

frente a la inconformdad de ciertos compradores por el nivel de precios de expor= 

tación y la calidad de la mezcla, el volumen de exportaciones disminuyó, pero no 

el de producción, por lo cual México pudo ofrecer petróleo Otros clientes. Is 

tos acontecimientos ya han sado analizados previamente. Cabría agregar que no obs 

tante estas modificaciones, la colocación de petróleo en el exterior entre 1981 y 

el primer semestre de 1982 ha cumplido con dos de los objetivos del Programa de 

Energía con respecto al sector externo, a saber, evitar la concentración de las 

exportaciones en más de un 50 por ciento en un solo mercado y diversificar las ex 

portaciones petroleras.



  

Infome rendido por el C. Director General de Petróleos Mexicanos, Ing. 
Antonio Dovalí Jamme, ante el C. Presidente de la República, Luis Eche- 
Verría Alvarez, el 18 de marzo de 1975, en Reforma,Chas., al commemorar- 
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Informe rendido por el C. Director General de Petróleos Mexicanos Ing. 

Antonio Dovalí Jaime, ante el C. Presidente de la y ai Luis Eche- 
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México,D.F.: s.e., 1976. p.4. Subrayado propio. 

  

  

Ibia. p. 6. 

Este indicador se obtiene mediante la división de las reservas probadas 
para un año determnado entre la producción anual de petróleo acumulada 
a lo largo de ese año, de tal forma que el resultado expresa los años 
de reserva considerando el nivel de la producción y la cantidad de re- 
servas probadas para el año en cuesta 

Informe rendido ... (1975). p. 23. 

Ibid. 

Informe rendido ... (1976). p. 6. 

Estos plantesmentos son analzzados con mayor detalle en la Introduo- 
ción y paa Capítulo 

Infome rendido ... (1975). p.24. 

Véase, al respecto, el Cuadro 9. 

Sin duda alguna, existen consideraciones que influyeron en el estableci- 
miento de vínculos petroleros entre esos países y México. Para el caso 
de los E.U., no debe olvidarse que tradicionalmente el mercado norteame- 

ricano ha ejercido wa gran atracción para las exportaciones mexicanas. 
En el caso de Israel, la ampos1b1l1dad de obtener crudo proveniente de 
países árabes ha obligado a este país a buscar fuentes alternas de abas- 
tecimiento. Además, no debe olvidarse que hacia finales de 1975, la re- 

lación con México sufrió un deterioro, por lo cual no resulta difícil 

imaginar que las exportaciones mexicanas de petróleo a la nación judía 
fueron un instrumento para normalizar relaciones. Debido a limitaciones 

expresadas en cuanto al alcance de la tesis, no se profundiza en el tema 
de petróleo y relaciones balaterales de México 

Informe rendido por el C. Director General de Petróleos Mexicanos, Ing. 
Jorge Díaz Serrano,ante el C. Presidente de la República, Lic. Josó Téboz 
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México, D.F. s.e., 1977. p. 11. Subrayado propio. 
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AL respecto,véase el apartado de Expansión del Sector Petrolero Nacio- 
nal del Capítulo anterior. 

Informe rendido por el C. Director General de putos Mexi 
Jorge Díaz Serrano, ante el C. Presidente de la Re ca, Lic. Jos is 
pez Portillo, en Poza Rica,Ver., el día 18 de marzo de 1978, al conmemo” 
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En el apartado de Expansión del Sector Petrolero Nacional del Capítulo 
anterior se analizan con mayor detalle los objetivos generales del Pro- 
grama de Energía. 

Secretaría de Patrimonto y Fomento Industrial. Programa de Energía: me- 

tas a 1990 y proyecciones al año 2000 (resumen y conclusiones). México, 
D.F.: Sepafin, 1980. p. 21. 

Ibid. p. 22. 

En el caso de las naciones de Centroamérica y del Caribe, antes de que el 
ama se-hubiese puesto en marcha, México y Venezuela acordaron esta- 

lecer un mecanismo de cooperación energética -concido como "Acuerdo de 
San José"- en donde ambos se comprometieron a abastecer por partes 1 
les las necesidades energéticas de dichos países bajo condiciones finan- 
cieras favorables. . 

Programa de Energía... pp. 57-58. Subrayado propio. 

Para ejemplificar, considerando una tasa mensual de inflación del wo por 
ciento, un barril de petróleo que se compra bajo un término de crédito de 
60 afas, al menento de pago experimenta tna diemnución del 2 por ciento 
en su valor real. 

In este sentido, otra de las condiciones favorables que puede ofrecer un 
vendedor se expresa en términos de la fijación de los costos de transpor- 
te, flete y seguros. En ocasiones, el vendedor puede fijar el precio del 
crudo incluyendo dichos costos, mientras que en otros, el comprador está 
obligado a pagarlos. 

Desafortunadamente no se dispone de la información necesaria para efectuar 
una comparación cuantitativa que se extienda a todo el período estudiado. 

Petroleum Intellagence Meekly. (17 de jul1o de 1978). 

En el Capitulo V se hace un análisis detallado de las var1aciones en los 
precios de exportación de México y de Arabia Saudita, su costo final en 
los E.U. y las variaciones en los volíímenes colocados por ambos países en 
el mercado norteamericano.



Petroleun Intelligence Weekly. (25 de diciembre de 1978). pp. 5-6. 

"Updated price scorehoard for key world crudes", suplemento de Petroleum 
Intelligence Weekly. ( 7 de junio de 1982). . — 

Petrolewn Intelligence Weekly. (14 de enero de 1980). p. 9. 

Ibid. (23 de marzo de 1981). pp.5-6. 

Ibid. (13 de abril de 1981).p.3. 

Tia. (8 de junio de 1981). pp.3-5. 

Texto de la renuncia del Ing. Jorge Díaz Serrano publicada en El Nacional. 
(7 de junio de 1981). HA 

Ixcélsior. (12 de junio de 1981). p.1. 

Excélsior. (13 de junio de 1981). y Excélsior. (17 de junio de 1981). 

Petrolewn Intelligence Weekly. (6 de julio de 1981). pp. 2-3. 

Excélsior. (5 de ji a de an p. 1. y Petrolewn Intelligence Weekly - 
(13 de jul1o de 1981). p. 2. 

Petrolewn Intelligence Weekly. (27 de julio de 1981). p. 11. 

Ibid. (23 de marzo de 1981). pp. 5-6. | 

En la próxima sección se analizan las condiciones que permitieron una co- 
locación favorable del maya. 

Al efectuar un hipotético ejercicio resulta que bajo la mezcla promedio 
del primer semestre de 1981 -39.5 de istmo y 60.5 de maya- y bajo los pre 
cios que imperaron en la mayor parte del segundo semestre -$34.00/b de — 
istmo y $28.50/b de maya-, el precio promedio de las ventas del segundo 
semestre hubiera sido de $30.67/b. Pao, la mezcla promedio del segundo 
semestre -49.5 por ciento de istmo y 50.5 de maya- y con los precios se- 
ñalados, el valor proredio fue de $31.22/b, es decir, una diferencia de 
55 centavos por barril frente al precio del ejercicio hipotético. 

Petroleum Intellagence Weekly. (24 de septiembre de 1979). p. 

Ibid. (24 de diciembre de 1979). p.6. 

La consideración con respecto al precio ya ha sido tratada con cierto de 
talle en el apartado anterior. 

Con respecto a este punto, véase la participación del maya dentro del to 
tal de petróleo exportado por México en los 5 primeros meses de 1981 en 
el Quadro 7.
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Petroleum Intelligence Weekly. (22 de junio de 1981). p. 

Estos problemas fueron expuestos en varias ocasiones en el Petroleum Intel- 
ligence tieekly de varias fechas: 19 de marzo de 1979, p.1.; 7 de ma 
1979, p. 1.; 16 de julio de 1979, p. 11.; y 12 de noviembre de Aa. 

Petroleun Mtelligence Weekly. (19 de marzo de 1979). p. 1. 

Ibid. (7 de mayo de 1979). p. 

Ibid. (12 de noviembre de 1979). p. 12. 

Véase Cuadro 4. 

El conocimiento de la existencia de contratos con estas compañías obede- 
ce a que en numerosas notas informativas del Petroleum Intelligence Weekly 
se hace referencia a la firma, renovación o cancelación de contratos con 
Pemex. A su vez, se desconocen los términos exactos y las claúsulas in- 
cluidas en los contratos. 

Reseñado en el Petrolewn Intelligence Weekly de las siguientes fechas: 
18 de julio de 1977, p.8.; 29 de agosto de 1977, pp.1,4.; 5 de septiembre 
de 1977, pp. 1-2.; 12 de junio de 1978, pp. 3-4.; 17 de julio de 1978, p.1.; 
31 de julio de 1978, p. 3; 13 de julio de 1981, p. 3.; 31 de agosto de 1981, 
pp. 5-6. 

Petróleo; licación semanal en colaboración con el Club Español de Pe- 
txóleo. (9 de octubre de 1981). p.1. > 

Petrolewn Intelligence tieekly. (19 de octubre de 1981). p. 11. 

Ibid. (5 de octubre de 1981). p. 11. 

Programa de Energía 

No es el objetivo de este trabajo analizar este punto en un sentado más 
amplio, es decir, considerando al comercio exterior de México en general. 

  p. 21. 

Petroleu Intelligence Weekly. (15 de junio de 1981). $. 11. 

Ibid. (28 de septiembre de 1981). p. 11. : 

Ibid. (30 de octubre de 1978). p. 3. 

Ibid. (6 de noviembre de 1978). pp. 4-5. 

(18 de diciembre de 1978). pp. 1,4;11. 

(12 de febrero de 1979). p. 12. 

(19 de febrero de 1979). p. 11. y (19 de marzo de 1979). p.11. 

(15 de enero de 1979). p. 6.



IV. IMPACIO DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS DE: MEXIC 
EN EL COMERCIO INTERNACIONAL DE CRUDO, 1975-1982



IUPACIO DE LAS EXPORTACIONES PEROLERAS DE HEXICO 
EN il COMERCIO INTERNACIONAL DE CRUDO», 

1975-1982 

Evolución de las exportaciones mexicanas de petróleo crudo 

  

A partir de 1975, ¡éxico se convirtió en un exportador neto de petróleo crudo. 

Desde 1938, el país había partacipado en una foma marginal dentro del comercio in- 

ternacional de crudo y habfa mantenido la autosuficiencia en materia petrolera has- 

ta el año de 1971, fecha en que se registró la amportación de 1.8 NBD. Las importa- 

ciones aumentaron durante 1972 y 1973 - con promedios de 31.5 MED y 64.6 15D respec- 

tivanente - y descendieron a 16.9 18D para 1974. / Sin enbargo, para 1975, la si- 

tuación se modificó, pues no únicamente se dejó de importar sino que en ese año tam 

bién se regastró un promedio de exportación de 94.2 BD, El siguiente cuadro mues— 

tra la evolución de las exportaciones de petróleo crudo en Fico: 

CUADRO 10 - * 
“Éxico: exportaciones de petróleo crudo, 1975-1982”, Ei      

AñO Volumen Tasa de crecimiento anual (en $) 

1975 94.2 

1976 94.4 0.2 
114.0 

1977 202.0 
80.7 

1978 365.0 
46.0 

1979 532.9 
827.0 = 1980 Ñ 2.6 

1981 1,098.0 16.9 
1982 1,284.4 

* sólo incluye el primer semestre. 

Fuente: Elaborado a partir de los datos de exportación presentado en los 
Cuadros 2 y 4. 

A prinera vista, resaltan las elevadas tasas de crecimiento anual en el volu- 

men de exportaciones soure todo en el perfolo 1976-1978. ste crecimiento ha si-



do resultado de diferentes causas; entre ellas cabe destacar el importante creci- 

mento en el volunen de producción y de reservas petroleras de México, mismo que 

se dio a partir del año 1975. Las tasas de crecimiento registradas, si bien han sido 

elevadas, no han observado un comportamiento homogéneo, pues después de tasas de cre 

cimiento extremadamente elevadas reportadas entre 1977/76 y 1978/77, las tasas han 

tendido a disminuir en relación a dichos. años. Entre 1975 y 1981 se registró una 

tasa de crecimiento del 177.6 por ciento anual. El crecimiento global del volumen 

total de exportaciones, considerando coro volumen inicial 94.2 MBD y como volumen £i 

nal 1,284.4 8D, fue de 1,363.5 por ciento. 

Estos aumentos en los volúnenos de exportación, vistos en términos del comercio 

internacional de crudo durante el mismo perfodo, han provocado un aumento en la par= 

ticipación relativa de México en dicho comercio, A pesar de la falta de 2nformación 

completa del volumen mundial de petróleo crudo comerciado, existen datos al respecto 

referentes a los principales países desarrollados de Occidente Y/, 1 el Cuadro 11 

se presentan los volímenes totales de petróleo crudo importado por dichos países y 

se destacan las importaciones provementes de l/Sxico y la participación relativa de 

las mismas para los años 1975-1982 /, 

las importaciones provenientes de México han observado, dentro de las inporta- 

ciones totales de los países desarrollados de Occadente,un crecimiento en términos 

absolutos y relativos. Es importante observar que la partic»pación porcentual ha pa 

sado de un nivel muy bajo en 1975 a la cifra de 5.8 por ciento a mediados de 1982. 

Estas cifras, aparentemente pequeñas, poseen importancia por varias razones, pues 

para los países importadores y exportadores representan un volumen que ha tendido a 

crecer proveniente de un país productor no perteneciente a la OPEP. 

Además, la propensión al crecimuento, tanto absoluta como relativa, de las ex 

portaciones mexicanas se ha presentado en un período en el cual, a partir de 1979, 

las importaciones totales de petróleo crudo de los países desarrollados han observa



lle. 

CUADRO 11 - 
México: participación en el comercio internacional de petróleo crudo de 

países desarrollados seleccionados, 1975-1982*, MBD. 

Total de petróleo Importaciones Participación 
importado ientes porcentual 

de México de México 

1975 21,265.0 76.3 0.4 
1976 23,260.6 90.1 - 0,8 
1977 24,354.9 172.4 0.7 

1978 23,742.5 316.6 1.3 
1979 24,775.0 487.3 2.0 
1980 21,665.7 701.0 3.2 

1981 18,645.4 879.0 4.7 
1982* 16,221.8 940.6 5.8 

* sólo incluye el primer semestre de 1982, 

Fuente: Cuadros 5,6,7,8 y 9 de World Q11 Trade (diciembre de 1981) y 
Cuadros 34,35 y 36 de Ibid. (diciembre de 1982). 

do una tendencia a la baja. 

Por últamo y a pesar de que, tal y como se hizo patente en el Cuadro 10, a par- 

tar de 1978 las tasas de crecamento anual del volumen total de exportaciones empe- 

zaron a dismnur, la participación relativa de léxico dentro del volumen total de pe 

tróleo importado por los países desarrollados ha tendido a aumentar hasta alcanzar un 

porcentaje de 5.8 por ciento para mediados de 1982. 

Evolución del comercio anternacional de petróleo crudo 

A pesar de la falta de información completa sobre el comercio mundial de petró- 

leo crudo, la revisión de las cifras de las importaciones y/o exportaciones / dez 

hidrocarburo por parte de los países desarrollados es de bastante utilidad, pues es 

el principal grupo de países importadores de petróleo. AL efectuar el análisis de 

las importaciones netas de petróleo crudo y productos petrolfferos del mundo, excep-



tuando a los países de econcmía de planificación centralizada, entre 1975 y 1980 

destaca la considerable participación del grupo de veinte países desarrollados dentro 

del total. Al respecto conviene examinar el Cuadro 12. A pesar de que la partici- 

pación porcentual de dicho grupo ha disminuido a lo largo dlel perfodo estudiado,su 

porcentaje no ha sido inferior al 80 por ciento. Por ello, el conocimiento del co- 

mercio internacional de crudo de los pafses desarrollados permite adquirir una va- 

sión bastante completa de las principales tendencias del comercio mundial de crudo. 

De la misma foma en que las exportaciones petroleras de México se concentran 

en estos países, puede señalarse, en una primera aproximación, que el grueso de los 

países exportadores de crudo destinan sus ventas a estos misios países. El estudio 

de la evolución del comercio internacional de petróleo crudo es importante para el 

caso de México pues permite conocer el marco en donde se insertan las exportaciones 

mexicanas del energético. Si bien ya se ha hecho referencia a algunos puntos relacio 

nados con este tema en el apartado anterior, conviene hacer algunos señalamientos del 

comportamiento del mercado internacional de crudo, con la 1nformación disponible, pa- 

ra el perfodo en estudio, 

in primera instancia, a pesarde que la selección del año xnicial en estudio 

-1975- impide una comparación con los años inmediatamente anteriores, para fines de 

un análisis en el cual léxico ocupa el plano central, ella permite adquirir una vi- 

sión general del mercado en donde México participa como exportador desde el primer 

momento. 

in segunda instancia, estos datos reflejan claramente lás tendencias generales 

para los países desarrollados en materia de importaciones petroleras y para los paí- 

ses exportadores del hidrocarburo. Aunque se trata de tendencias generales aplica= 

bles a sendos grupos, es posible encontrar algunas excepciones para algunos casos 

nacionales; éstas serán analizadas en apartados posteriores.
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Por último, para fines de visualización del comportamiento del comercio inter- 

nacional de crudo, a continuación se presenta el Cuadro 13 con los datos de mayor 

relevancia. A partir de la información presentada es posikile efectuar algunas 

observaciones. 

CUADRO 13 
Volumen del comercao internacional de petróleo crudo para países 
desarrollados seleccionados, 
1975-1982*, MBD. 

Volumen total asa de 
del petróleo crecimento 

AñO comerciado anual, 

1975 21,265.0 
9.4 

1976 23,260.6 
4.5 

1977 24,354.9 
-2.5 

1978 23,742.5 
4.3 

1979 24,775.0 
12.6 

1980 21,665.7 
s 13.9 

1981 18,645.4 
-13.0 

1982* 16,221.8 
*sólo incluye el primer semestre de 1982 
Fuente: CUADRO 11. 

Para todo el perfodo en cuestión se ha observado una disminución absoluta en el 

volumen total de petróleo comerciado. En otras palabras, los países desarrollados han 

disminuido sus importaciones, o bien, ha descendido el volunen de petróleo vendido por 

los países exportadores a los países desarrollados. Como reflejo de ello, en la ma= 

yor parte de los años, las tasas de crecimiento anual del volumen total de petróleo 

han tendido a disminuir e incluso, en algunos años, a crecer en forma negativa. 

A pesar de lo anterzor, al efectuar wa subdivisión para el perodo 1975-1982, 

es posible encontrar dos subporíodos con un año atípico entre los dos grupos. El 

primerp de ellos incluye los años 1975-1977, y en €l se presentó una tendencia al al-



76. 

za en los volúmenes totales de petróleo importado, y en consecuencia, tasas anuales 

de crecimiento positivas. Sin embargo, esta tendencia alcista se rompió en 1978, el 

año atípico dentro de esta división, y el volumen total de petróleo comerciado dismi. 

nuyó, provocando una tasa anual de crecimiento negativa en comparación con el año an- 

terior. A pesar de ello, para 1979 -año en el que se inició el otro subperfodo - 

aumentó el volumen total. Pero a partir de ese año, y hasta mediados de 1982, se d1o 

una franca tendencia a la baja en las cantidades de petróleo conerciado, con las sub- 

secuentes tasas negativas de crecimiento anual. 

Cambios en la configuración de la oferta intermacional 

de petróleo crudo entre 1975 y 1982 

Las fuentes de abastecimiento de petróleo crudo a los países desarrollados ex- 

perimentaron importantes cambios durante el período 1975-1982. Ello no fue resulta- 

do únicamente de las modificaciones en los volúmenes absolutos de petróleo comercia 

do, que lógicamente provocaron alteraciones en la cantidad de petróleo exportado por 

los pafses productores, sino también fue consecuencia de cambios estructurales en la 

confaguración de las fuentes oferentes del hidrocarburo. 

Para fines de análisis, es posable establecer dos grandes subdivisiones de expor 

tadores de crudo. Por un lado, existe el grupo de exportadores que participan dentro 

de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Dicha agrupación ha 

sido tradicionalmente la fuente prancipal de abastecimiento de crudo, aunque no posee 

el monopolio de las ventas, pues existen otros países exportadores que no son miembros 

de la OPEP. A este segundo grupo se le llamará, para fines prácticos, No-OPEP (térmi 

no equivalente a los países exportadores no pertenecientes a la OPEP). Debe aclarar- 

se que esta subdivisión no implica la existe de vínculos organizatavos e institu- 

cionales entre los país No-OPEP. Si bien la subdivisión facilita el análisis, en al- 

  

gunos casos se destacará el papel individual de algunos exvortadoresY, 

Nuevamente se recurrirá a la información dispon1ble referente al comercio de
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petróleo crudo de los pafses desarrollados a lo largo del perfodo 1975-1982. Es 

necesario tenex en mente las tendencias observadas en el comercio como un todo que 

fueron mencionados en el apartado anterior. El Cuadro 14 permite conocer en una pri 

mera aproximación el comportamento de la oferta y los cambios en la configuración 

de la misma. A partar de la infomación presentada, es posible obtener las siguien= 

tes observaciones. 

Tanando en cuenta los cambios en los volúmenes de petróleo enviado por los paf- 

ses exportadores de crudo a los países desarrollados, es pos1ble adentificar a lo lar 

go del período un aumento absoluto y relativo en las exportaciones de los países 

No-0PER y una disminución absoluta y relativa en las de la OPEP. 

Las tasas de los volúmenes exportados por la OPEP han cbservado un comportamien 

to muy parecido a las tasas de crecamiento del total de las exportaciones a los paf- 

ses desarrollados a lo largo del subperfodo 1975-1977. Esta similitud se modifica a 

partir de 1978, pues las tasas de la OPEP pasan a ser más bajas que las del total. 

Adí las tasas de crecimiento de las ex iones de petróleo px 

tes de los países No-OPEP no siguen una tendencia parecida a las tasas del total de 

exportaciones, proceso que se acentúa a partir de 1978. 

Hacia principaos del perfodo estudiado, la participación relativa de la OPEP 

dentro del total de petróleo comerciado es casi del 90.0 por ciento, y la de los No- 

OPEP es un poco superior al 10.0 por ciento. Esta situación se va modificando año 

con año, y para mediados de 1982, puede observarse que la OPEP disminuye su partici- 

pación relativa a poco menos del 70.0 por ciento y los No-OPEP la aumentan a una ci- 

fra cercana al 30.0 por ciento. 

En términos absolutos, la OPEP registra su mayor volumen de petróleo exportado 

en el año de 1977 y su volumen más bajo hacia finales del perfodo estudiado. Para 

el caso de los países No-OPEP, “el mayor volumen se registra en 1979 y el menor en
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1975. En términos relativos la mayor participación de la GPxP se da en los años 

1975 y 1976 y la menor hacia finales del período. in foma contraria, la menor par- 

ticipación relativa del grupo No-OPEP se da hacia principios del perfouoren 1975, 

1976, y la mayor, hacia mediados de 1982, 

A manera de resunen de los puntos anteriores, puede decirse que, considerando 

los cambios absolutos en el total de crudo exportado a los países desarrollados en- 

tre 1975 y 1981, la OPEP ha ido perdiendo importancia relativa y ha disminuido sus 

volnenes absolutos en dicho comercio. A diferencia, los países del grupo No-OPEP 

han aumentado su aportancia relativa y los volúnenes absolutos en el comercio intema 

cional de crudo. Además, el comportamiento de las tasas de creciriento de las expor 

taciones de la OPEP ha seguido de cerca al de las exportaciones totales, afirmación 

que no es totalmente válida para el caso de las tasas de los países No-OPEP. 

Las tendencias señaladas son aplicables de manera general a los grupos OPEP y 

No-OPEP; sin embargo, existen ciertos casos atípicos que rampen con el comportamien= 

to observado. Por diferentes razones, mismas que quedarán evidenciadas en el si- 

guiente análisis, revisten importancia los casos de Irán, Arabia Saudita y Venezuela, 

dentro del grupo OPEP, y los de México, Noruega, Gran Bretaña y Egipto, dentro del 

grupo No-OPEP. Para fines prácticos, la información relevante para tales casos se 

presenta en el Cuadro 14. 

Dentro del grupo de países de la OPEP destaca la estrepitosa caída de los volú- 

menes exportados por Irán (de 3,626.0 MBD en 1975 a 422.8 MBD en 1981), y er. conse- 

cuencia, la baja de la participación relativa de dicho país dentro del total de pe- 

tróleo canerciado (17 por ciento en 1975 a 2.3 por ciento en 1981). Esta situación 

se modifica para el primer semestre de 1982, pues el volumen aumenta a 700.4 MBD, 

siendo la participación relativa de 4.3 por ciento. 

A lo largo de 1975-1981 se registró un aumento en el volumen de perróleo ex- 

portado por Arabia Saudita de 5,400.9 MBD en 1975 a 6,585.7 ¡ID en 1981. Es impor-
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tante destacar el incremento, pues se da en un perfodo en eil cual, sobre todo a par 

tir de 1979, hay una tendencia a la baja en.el conercio de ¡»=tróleo. La combinación 

de ambos hechos provoca un awento en la participación relativa del reino en el total 

de petróleo exportado: del 25.4 por ciento en 1975al 35.3 por ciento en 1981. Para 

el primer semestre de 1982, la situación se modifica levememte, pues las exportacio- 

nes sauditas dismnuyen a 5,145.6 MBD y la participación relativa a 31.7 por ciento. 

A lo largo del perfodo, Venezuela dismimy6 su voluren absoluto de petróleo ex- 

portado, aunque su proporción relativa no sufrió un descenso considerable debido a 

los cambios en el total de petróleo comerciado. Esta consideración es, en gran medi- 

da, aplicable al resto de exportaciones pertenecientes a la OPEP, si bien existen di- 

ferencias al compararse las relativas tasas de crecimento. 

A manera de resumen, durante el perfodo estudiado, hubo dos casos que se aparta 

  ron de las generales al de los res de 

la OPEP mencionados: Irán y Arabia Saudita. 

Para el caso de los pafses del grupo No-OPEP, es necesario resaltar algunas mo- 

dificaciones estructurales en la configuración de la ofetta. Debe notarse que a lo 

largo del perfodo aumentó el volumen absoluto y la participación relativa en el pe- 

tróleo conerciado para dichos países. Sin embargo, si se observa el rubro "otros" 

(que se refiere a todos los países del grupo No-OPEP, salvo Egapto, Gran Bretaña, M6 

xico y Noruega) resulta evidente que no hubo modificaciones de consideración ya que 

la participación relativa varió ligeramente; aunque el volumen total exportado des- 

cendió, lo hizo en una forma comparable a la del total de petróleo exportado. En 

todo caso, habría que explicar los cambios en la oferta No-OPEP en función de la in- 

de nuevos : Noruega, Reino Unido,México y Egipto. Todos es- 

tos países presentaron en algún momento tasas de crecimiento muy elevadas en los 

volímenes exportados, lo cual permitió aumentar su proporción relativa uentro del to



tal de las exportaciones a los países desarrollados (para los 4 pafses del 1.0 por 

ciento en 1975 a 17.3 a mediados de 1982). 

De los 4 pafses señalados, 2 de ellos pertenecen al griupo de países desarrolla- 

dos de Occidente, que a su vez se habían caracterizado por sser importadores netos de 

crudo: Noruega y el Reino Unado. A lo largo del perfodo, esta última condición se mo 

difica y hacia finales del mismo se convierten en exportadores netos de crudo, aun- 

que continúan importando petróleo (este fenómeno será analizado con mayor detalle en 

próximo apartado) . Su importancia dentro de la estructura: de la oferta es doule 

pues a la vez que disminuyen sus importaciones de petróleo, contribuyen al awnento 

absoluto y relatavo de las exportaciones No-OPEP, 

Para el caso de México, la anterior consideración no se: aplica, pues como se 

vio desde un principio, a partir de 1975 dejó de importar pertróleo; en consecuencia, 

durante todo el perfodo, se ha comportado como un exportador neto del hidrocarburo. 

Es necesario tener en mente este hecho al observar el aumentro absoluto y relativo en 

el total de petróleo exportado a países desarrollados. Al respecto, resulta de inte- 

rés hacer una Comparacióncon el otro caso mencionado, el egxpcio, mismo que presentó 

tasas de crecimiento muy variables en los volúnenes exportados. 

Si bien resulta reiterativo, los canb1os estructurales derivados de los aumentos 

en los volíímenes totales y las participaciones porcentuales de estos países se dan du 

rante un perfodo en el cual el petróleo comerciado a países desarrollados presenta 

wma tendencia al alza de 1975 a 1977 y la subsecuente tendencia a la baja de 1979 a 

1982. 

Aunque el objetivo central de este análisis no es hacer” un estudio detallado del 

destino geográfico de las exportaciones de petróleo crudo, es conveniente hacer algu- 

nos señalamientos en relación a ciertos casos que revisten imterés para México. La 

información completa en la cual se basa este breve análisis se encuentra en el Apén-
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dice. Para fines prácticos, conviene tener en mente la información presentada en el 

Cuadro 14. 

Considerando la caída en el volumen total de petróleo exportado por Irán a lo 

largo del perfodo, destacan dos cambios en cuanto a destino de las ventas: la desa- 

parición absoluta, hacia 1981, de Estados Unidos y Canadá como clientes iranfes. En 

1982, se registró la exportación de una pequeña cantidad de crudo a los E.U., que en 

términos relativos representó el 1.7 por ciento de las ventas totales. 

Teniendo en cuenta el aumento de petróleo exportado por Arabia Saudita en un pe 

ríodo de cambros en la estructura de petróleo comerciado, sobresale el incremento en 

volunen total y en la participación porcentual de los Estados Unidos como cliente 

saudi (de 636.3 MBD y 11.8 por ciento en 1975 a 1,189.5 y 18.1 por ciento en 1981). 

En téminos porcentuales, las exportaciones sauditas a los E.U. se mantuvieron cer- 

canas al 20 por ciento del total entre 1976 y 1980. La situación presentó un cam 

bio en el pramer semestre de 1982 ya que,en témunos absolutos, el volumen fue de 

625.7 MBD y la participación relativa 12.2 por ciento. 

En el caso venezolano, teniendo en mente la disminución el volumen total de 

crudo exportado a lo largo del perfodo, cabe resaltar varios cambios en materia de 

destino: la disminución absoluta y relativa de los Estados Unidos como claente (de 

475.5 MBD y 52.3 por ciento en 1975 a 113.6 MBD y 25.5 por ciento a finales del pe- 

ríodo estudiado); y por otro lado el aumento absoluto y relativo de Japón, Francia 

y España como clientes de este pafs (en conjunto, 38.2 MBD y 4.1 por ciento en 1975 

a 141.8 y 21.4 por ciento en 1981 y 90.4 HBD y 20.3 por ciento para el primer semes- 

tre de 1982). 

los clientes más importantes de Egipto, Noruega y Gran Bretaña han sido países 

geográficamente próximos (para Egapto han sido Italia y Grecia, y para Noruega y 

Gran Bretaña han sido Bélgica, Holanda, Alemania Federal, Dinamarca y Suecia). Sin



enbargo,a lo largo del período, y sobre todo hacia finales, los Estados Unados 

se han convertido en un cliente de importancia. 

Un áltino punto que cabría destacar para el caso de liSxico es la partacipa- 

ción relativa de las exportaciones mexicanas dentro de las exportaciones del grupo 

o-OPEP a los países desarrollados. Nuevamente, como consecuencia del importante 

crecimiento absoluto y relativo de las ventas. de México, su papel dentro del grupo 

No-OPEP se ha visto modificado. Tomando como base las exportaciones totales de 

este grupo como un 100 por ciento, la participación relativa de México ha crecido 

en foma considerable, pues para 1975 tan sólo representó un 2.8 por ciento y en 

1982, la proporción alcanzó un 19.1 por ciento. :n consecuencia, el peso relativo 

de Mxico ha awnentado dentro de este grupo de exportadores. Al respecto, véase 

el Cuadro 15. 

Cambios en la configuración de la demanda internacional de 

de petróleo crudo, 1975 - 1982 

Para el análisis detallado de la denanda internacional de petróleo crudo de 

1975 a 1982 sólo se dispone, por el momento, información completa de las importa- 

ciones del hidrocarburo por parte de los pafses desarrollados de Occidente. Reto- 

mando las consideraciones hechas en un principio, tales cifras son aplicables a un 

elevado porcentaje de la demanda mundial de crudo pues éstos países consumen una im 

portante proporción del petróleo del mundo. Así como cerca del 80 por ciento del 

comercio de crudo y productos petrolíferos del mundo (excluyendo a los países de 

planificación centralizada) se concentra en el grupo de 20 países desarrollados, 

en el caso de la demanda mundial de petróleo se presenta una situación similar. En 

efecto, tal y como se hace patente en el Cuadro 16, entre 1975 y 1981 los pafses de- 

aa mundial. 

  

sarrollados han absorbido entre un 80 y un 75 por ciento de la «i



  

asqsoms 
Jaupad 

(a 
aÁn1auL 

 
 LoS 

+ 
“pt 

Oupeng 
Lap 

.13ued 
e 

soptuazqo 
sojRg 

:aquany 

 
 

, 
60 

|ermote 
[tute 

|ereoute | owve | 
6romo"e | 168 

|2rzubte | w"16 
[rrosete | s"w6 

[s"ee6tz 
[o"zo | 

arocetz | 
246, | 

o“2cotz 
50130] 

trót 
| orows 

[ret 
[o“oue 

foror 
fowroz 

[6ror 
[erzep 

[ore 
[orote 

[ss 
[oz 

oe 
[ros 

[ez 
| 

eL 
oro0r | s'6sb*» | o"oor | "2L9*e | oo0t 

6rogr*e 
|owoor | 

e vos*z | 
o"o01 | 

e“eoLtz 
an] 

o“oor | e*tt6*b 
[o"o0r | e*Lb9* | 0001 | 6rL8eto 

ado 
ON 

19301| 

  
  

  
 
 

% | 
szeót 

| 
% | 

test] 
2 | 

ost] 
ox 

  
  

  
  

  
  

  
ser 

| 
| 

er 
loz 

[ost 
jos | 

ot 
| 

os 
sL6t 

  
  

  
  

  
  

 
 

“08H 
“sZ86I-SLGL 

“SOPRuOJ99LOS 
SOPe|LOUJesap 

sasjed 
e 

opnaa 
ap 

1ruojoRuJaquL 
opa43uoo 

[9 
U3 

4340 
Ol, 

SoSJed 
ap 

Odnab 
Lap 

ou1uap 
PArTeLaa 

UQIDRdIDL3.0 
:001x9p 

ST 0U0YNO,



60-8E 
dd 

"2861 
WOTAOY 

TOsISPIOIS 
SPOT 

  

uy 
pue 

110 
a 

US 
.pueuOp 

LLO 
PLA0Na 

T'ST 
OXpeno 

LOp «L24ed 
e OpeJogel3 

:aqueng 

     

 
 

  
 
 

    
    

  
  

  

  

  
  

  
 
 

opeujasa 
/8 

epezL1eaquen 
U9LDRo1yJuepd 

ap 
ezuouosa 

ap 
sasped 

e afmpouL 
ON 

/T 

omvz 
(zowermert 

| 
9rez 

| 
omLt9“rt 

[2"22 
|
 

o“ses*ri 
| 

2712 
| 

0"oeg“or 
[6"0z 

|
 

0"8se“or 
| 

6 61 
0"evst6 

|
 

8”6l 
01E6'8 

opunw 
Lap 

09594 

_ 
sp 

or9L£ |
 

orLor*se 
| 

pro 
| 

O zletee 
[erez 

o"tev*or |
 

8e"ez 
0"202*0Y 

|1"6L 
Ovozt“ee 

| 
108 

|
 

orege*ee 
| 

zr08 |
 

O“Ebté9E 
PL LoJMesap 

sesjed 
: 

Siuzan 3p cda 
0*001 |

9
0
"
0
2
2
*
9
p
 

o“oor| 
o“6ze*6b 

fo"oor 
| 

or996*1S 
| 

ooor 
|
 

o”eeo“rs 
jo“oor 

|
 

o"bes“6b» |
 

0"00r| 
O“IT6*Lb 

| 
0001 

| 
O"bLO“Sb 

Ue rPUnA 
Le3oL 

“00H 
“TBST=SLGT 

“os1gu3ad 
ap 

Lespuna epueusg 
31 

0uOYO



Este porcentaje es .elevado, s2 bien ha tendido a dismmuzix. Una gran parte de su 

demanda es satisfecha por medio de importaciones, pues la producción iñterna de 

estos países no cubre sus necesidades totales. 

A partar de la infomación disponible, se pueden elaborar algunas observacion 

es en los cambios de la composición de la demanda de peturóleo importado por los 

países desarrollados y de los cambios en las fuentes de «ibastecimiento de crudo a 

dichos países. Debe tenerse en cuenta que tales cambaos» :se inscriben dentro de las 

modificaciones del comercio anternacional mencionadas em un apartado anterior. 

Para fines prácticos, la infomación relevante será prestentada en el Cuadro 17. 

A lo largo del período, dos países, Japón y los Estados Unidos, absorbieron 

las mayores cantidades de petróleo importado y llegaron «a concentrar cas1 un 50 

por ciento de las musmas. 

En téminos absolutos, los E.U. fueron el principal :importador (salvo en = 

1975 y en el primer semestre de 1982). En los años de mayor demanda total (1977- 

1979), sus compras superaron los 6 millones de barriles dliarios. En términos re 

lativos, su proporción dentro de las compras totales pasó de un 20.4 por ciento en 

1975 a 25.9 por ciento en 1981, si bien descendió a 19.9 ¡por ciento en el primer 

semestre de 1982. Los porcentajes más elevados se registeraron en los años de ma= 

yor demanda total. A pesar de una dismnución en el totail de petróleo importado 

por el conjunto de los países desarrollados de 1975 a 1982, los E.U. no siguieron 

esta tendencia, pues la cantidad importada en 1981 aumenteó en comparación con la 

de prancipios del perfodo. Sin embargo, para el primer semestre de 1982, los B.U. 

registraron su voluuen más bajo de importaciones de todo «el período: 3,230.7 

MBD. 

En el caso del Remo Unido, durante el perfodo puede: observarse una franca dis 

minución en el volumen de importaciones y en la participarión relativa ael país en
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el total de crudo importado. A la vez, como fue señalado «con anterioridad, este 

país comenzó a exportar importantes cantidades de petróleo durante estos años, y para 

1980 ,las exportaciones prácticamente fueron del mismo monto que las importaciones 

con lo cual casi. se alcanzó la autosuficiencia en materia petrolera. Ya en 1981 y 

en el primer semestre de 1982, las exportaciones superarom a las aportaciones. La 

importancia de la Gran Bretaña radica en que hadiswinuido su demanda de petróleo del 

extranjero, a la vez que ha colocado crudo - alternativo a la OPEP - dentro del mer- 

cado internacional del energético. Ñ 

In téminos absolutos, durante todo el período, la demanda de Canadá tendió a 

disminuir, incluso en los años en los cuales se registraron tasas pos1t1vas de ore- 

cimiento en la demanda total. En consecuencia, la participación relativa de este 

país en el total de petróleo importado dismnuyó — (de 3.8 por ciento en 1975 a 2.2 

por ciento en 1982). 

Al analazar los cambios en la configuración de la oferta de petróleo, quedó 

claro que los países de la OPEP disminuyeron su participación relatava dentro. del 

comercio de petróleo crudo. Visto desde la perspectiva de la demanda, este hecho 

tuvo su expresión equivalente: los países desarrollados de Occidente modificaron 

el origen de sus importaciones, de tal manera que los países de la OPEP disminuye 

ron su particapación relativa como fuente de abastecimento./ Sin duda alguna, el 

cambio en la configuración se vio posibilitado por el aumento de las exportaciones 

de lospaíses No-OPEP y además por la caída de la participación 1ranf dentro del co- 

nercio de crudo. Cabe recordar que el incremente del grupo lNo-OPEP se dio aún en 

los años en los cuales las tasas anuales de crecimiento de petróleo comerciado fue- 

ron negativas. Para el caso de los países importadores del energético, valdría la 

pena presentar algunos aspectos referentes a la disminución de la OPEP como fuente 

de abastecimiento y al aurento de la participación No-OPEP.
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Para la mayoría de los países, a princip1os del perfodo estudiado, el pétro- 

leo de la OPIP representaba entre un 80.0 y un 95.0 por ciento de sus necesidades 

propias. La situación se fue modificando año con año y para mediados de 1982, el 

rango se encontraba entre un 65.0 y un 80 por ciento. 

Para el caso de España, la participación relativa de la OPEP como fuente abas- 

tecedora llegó a ser muy elevada - 97.8 por ciento en 1978. Sin embargo, para me- 

diados de 1982, la situación había cambiado radicalmente, pues dicha proporción - 

descendió a un 72.9 por ciento. Esta modificación fue resultado, entre otras cau- 

sas, «de la inclusión de una fuente No-OPEP en la configuración de las compras: 

Néxico. La participación relativa de las importaciones de ¡éxico pasó de.0.5 por 

ciento en 1978 (con porcentajes mulos en años anteriores) a un 17.6 por ciento para 

el primer semestre de 1982. 

de petróleo crudo en los clientes de 

petróleo crudo mexicano, 1975-1982 

El estudio de las fuentes de abastecimiento de petróleo crudo de los clientes 

Fuentes de 

mexicanos reviste importancia, pues permite conocer, entre otros elementos, el peso 

relativo de las importaciones mexicanas dentro del total de importaciones de los 

países compradores”/. Para este fin, serán revisadas con cierto detalle las fuen- 

tes de imi de los pr: i países del mexi- 

cano?/, además de la evolución y los cambios en la configuración de la oferta de 

estos países. La infomación detallada aparece en los cuadros del Apéndice. 

Estados Unidos 

Este país ha sido, desde 1975, el principal comprador de petróleo mexicano, 

Sin duda alguna, este hecho obedece a la cercanía geográfica de ambas naciones y
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a la tendencia generalizada del comercio exterior de México a concentrarse en el 

mercado norteamericano. Sin embargo, a pesar del aumento constante en elsvolumen 

total de petróleo exportado a los E.U., su participación relativa ha disminuido de- 

bido a la diversificación de clientes. 

Desde la perspectiva norteamericana, la tendencia ha sido la anversa, pues el 

aumento en los volúnenes importados en términos absolutos se ha visto acompañado por 

un incremento en términos relativos de la participación mexncana como fuente de abas- 

tecimiento: del décimo lugar que México ocupaba en 1975 (con 76.3 MBD y 1.8 por cien 

to), hacia finales del primer semestre de 1982 pasó a ocupax un segundo lugar (con 

524.3 MBD y 16.2 por ciento). Esta tendencia hacia el ascenso en ambos términos ha 

sido continua a lo largo del perfodo analizado. 

Durante el perfodo 1975-1981, Arabia Saudita y Nigeria se han mantenado como las 

dos fuentes principales de abastecimiento de los E.U., aunque la participación saudi 

se ha incrementado, tanto en términos absolutos como relatiwos. Esta situación se 

modifica en el primer semestre de 1982, cuando México desplaza a Nageria del segundo 

lugar. in general, los denás países de la OPEP han visto disminuida su participación 

camo abastecedores de los E.U. El caso másnotorio ha sido el de Irán, que en 1981 

desapareció de la lista de exportadores (en 1975 era el quinto abastecedor). Otro 

país de la OPEP que en gran medida ha modificado su papel es Venezuela (de un tercer 

lugar en 1975 pasó a ocupar el sexto lugar en 1982). 

Los países No-OPEP han aumentado su participación en el mercado norteamericano, 

sobre todo a partir de 1978. Los casos más notorzos han sido el mexicano y el inglés. 

Con relación a este últamo, debe señalarse que pasó de 0.2 por ciento en 1976 a 10.3 

por ciento a finales del perfodo estudiado, cifra que representó el cuarto lugar en 

cuanto a fuente de abastecimiento.



Canadá 

A pesar de que Canadá se ha alejado del comportamiento general de las 1mpor- 

taciones de los países desarrollados al presentar una temflencia constante a la dis- 

minución de las compras, dentro de la configuración de sus fuentes de abastecimien- 

to, Móxico ha awentado sus exportaciones y su participación relativa, sobre todo 

a partir de 1980. De proporciones muy bajas regastradas en 1977, 1978 y 1980, las 

ventas a Canadá representaron un 4.2 por ciento en 1981 y wn 3.6 por ciento en el 

primer semestre de 1982. 

Las importaciones mexicanas dentro de la lista de abastecedores de Canadá han 

ocupado un lugar muy bajo e incluso nulo hasta 1980. In ese año, dichas importacion 

es se situaron en el quinto lugar de la lista (con 9.5 MBD y 1.6 por ciento) pero 

para finales del primer semestre de 1982, la posición se había mod1ficado hasta al- 

canzar el tercer sitio (con 50.7 MBD y 13.9 por ciento del total). 

Hasta 1978, las principales fuentes de abastecamiento de Canadá fueron Venezue- 

la, Irán y Arabia Saudita, países que concentraban mayoritariamente los volúmenes 

de crudo. En 1979, dismnuyó en foma considerable la participación iraní y ya para 

1980 el volumen era nulo. En 1980 y 1981 Arabia Saudita ocupó el primer lugar co- 

no abastecedor, sitio que hasta 1979 le había correspondido a Venezuela; en el pri- 

mer semestre de 1982, este país ocuparía nuevamente el primer lugar. Venezuela v1o 

disminuir sus volúmenes de exportación a Canadá a lo largo del perfodo. En cuanto 

a la participación total de la OPEP como abastecedor de Canadá, la proporción dis- 

minuyÓ en forma constante entre 1975 y 1982 (de 93.5 por exento a 58.9 por ciento). 

En foma inversa, la participación No-OPEP ha aumentado a lo largo del período 

y ya para el primer semestre de 1982, MSxico ocupaba el primer sitio dentro de este 

grupo.
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España 

El crecimiento de las ventas de crudo mexicano a España ha sido muy Rotable, 

pues de un nivel iniczal bajo se ha llegado a 151.5 MBD en 1981 y a 143.9 MBD en el 

primer semestre de 1982. Estas cifras representaron un 13.8 por ciento y un 11.2 

por ciento, respectivamente, de las ventas totales de México. Desde 1979, España 

se ha mantenido como el segundo comprador de petróleo mexicano. 

ln los primeros años en que se registraron importaciones mexicanas de petróleo, 

la participación relativa de las mismas dentro de la estructura de las fuentes de 

abastecimiento de España fue muy baja. Sin embargo, para 1979 la proporción fue de 

4.2 por ciento (con lo cual Méx1cO se convirtió en el sexto abastecedor); en 1980, 

la participación fue del 9.5 por ciento (y un correspondiente tercer lugar); por úl- 

timo, para finales del primer semestre de 1982, el porcentaje aumentó a 17.6 por 

ciento (y con ello, MSxico pasó a ser el segundo abastecedor),, 

De 1975 a 1979, la OPEP constatuyó la fuente prancipal de abastecimiento de pe- 

tróleo de España. En estos años, la proporción relativa de la organzzación nunca fue 

menor al 90 por ciento. Los abastecedores más importantes fueron Arabia Saudita 

-país que mantuvo el primer sitio-, Irak, Irán y Libia. Debe destacarse que Irán 

siempre ha conservado un lugar importante como abastecedor de España, a pesar de la 

disminución en sus exportaciones a lo largo del período. Cabe agregar que la parti- 

cipación relativa y absoluta de la OPEP dismnuyó a partar de 1980. 

n contrapartida, la participación de las importaciones No-OPEP aumentó entre 

1980 y 1982. Ello fue resultado, básicamente, del incremento de las compras de pe- 

tróleo a México. kn general, las ventas de los otros países No-OPEP han sido muy 

bajas. 
Una de las causas por las cuales España ha mantenido elevado el nivel de compras 

de petróleo a México ha sido la garantía en el abastecimiento. En marzo úe 1982,



Y 

frente al descenso de la demanda y de las importaciones de petróleo, las compañías 

petroleras de participación estatal redujeron sus compras en el exterior y propu- 

sieron a las compañías privadas que también dismnuyeran sus importaciones. Las 

primeras agruentaron, además, 

la imposibilidad de reducir-aún más sus compras por cuanto que sus principales 
contratos, los firmados con PETROMIN (la empresa nacional saudita) y PEMEX, no 
deben verse afectados por razones obvias, ya que son el pilar principal sobre 
el que se asienta nuestra política de compra de crudos, y su buen funcionamiento 
es clave para hacer frente a situaciones delicadas, ahora ciertamente impensa- 
bles, como ya se demostrara hace apenas dos años. — 9/ 

  

Francia 

A lo largo del período estudiado, las fuentes de abastecimiento de Francia han - 

sido diversas. México inició sus ventas de crudo a este país en 1980. Las exporta- 

ciones a Francia han representado el 5.1 por ciento en 1980, el 6.6 por ciento en 

1981 y el 6.0 por ciento en el primer semestre de 1982, de las exportaciones totales 

de México. 

Para Francia, las importacionos provenientes de Móxico han tendido a crecer en 

volumen y con ello ocupar un peso relativo mayor. En 1980, dichas importaciones 

equivalieron a un 1.0 por ciento del total (con el décimo cuarto lugar como abastece- 

dor) y en 1982 pasaron a representar el 2.7 por ciento del total (y con ello, la oc- 

tava posición) . 

De 1975 a 1979, las principales fuentes de abastecimiento de Francia fueron 

Arabia Saudita, Irán, los Emiratos Arabes Unidos, Irak y Nigeria. Durante estos 

años, la OPEP abasteció a Francia con más del 90 por ciento de las importaciones de 

petróleo. Entre 1980 y 1981 dismnuy6 en forma considerable la participación de 

Irán en el rubro de importaciones, aunque esta tendencia se inició en 1979 (en 1978 

la participación iraní fue del 9.4 por ciento y en 1982 ' sólo alcanzó el 2.6 por 

ciento). ' En 1982, un sólo país, Arabia Saudita, abasteció a Francia el 40 por



ciento de sus necesidades de petróleo importado. 

La participación de los países No-OPEP ha sido en general muy baja durante el 

período. La principal fuente abastecedora del grupo No-OPEP ha sido la Unión Sovi6- 

tica, que en 1980 fue el quinto abastecedor de Francia ¡cam 123.2 MBD y 5.6 por cien 

to del total) y en 1981, el cuarto (con 85.2 MBD y 4.5 por ciento). Los otros ex- 

portadores No-OPEP que poco a poco han 1do aumentando su pamticipación en el mercado 

francés han sido Noruega, Gran Bretaña y México. 

Japón 

Este país es, después de los E.U., el mayor importador de petróleo de los países 

desarrollados. A lo largo del perfodo analizado sus importaciones han oscilado entre 

3.7 y 5 millones de barriles diarios. En 1978 se registraron las primeras ventas de 

crudo de México a esta nación aunque la cifra fue muy baja: (0.9 MBD). En 1979 no se 

registraron exportaciones de crudo a Japón, pero en 1980 la cantidad exportada fue 

de 35.2 MBD, equivalente al 4.3 por ciento del total exportado. En 1981, las ventas 

fueron de 76.5 MBD, es decir, el 7.0 por ciento del total. Por último, en el primer 

semestre de 1982, las cifras fueron de 76.2 MBD y 6.0 por ciento de las exporta- 

ciones totales. 

AL ser tan elevada la cantidad de petróleo importada por Japón, el crudo mexica 

no ha representado, de hecho, una proporción muy baja demitro del total adquirido en 

el exterior: 0.0por ciento en 1978, 0.5 por ciento en 1980, 1.9 por ciento en 1981 

y 1.8 por ciento en el primer semestre de 1982. 

Las importaciones provenientes de la OPEP han representado a lo largo del pe- 

rícdo entre un 90 y un 80 por ciento del total importado y se ha dado un proceso 

constante de disminución de dicha proporción. Los principales abastecedores de 

Japón han sido Arabia audita, Irán, Indonesia, Kuwait y los Hmiratos Arabes Uni-
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dos, auque a partir de 1979, las exportaciones iranfes sufrieron un considerable 

descenso. Hasta 1978, Irán fue el segundo abastecedor en orden de importancia. 

Los principales abastecedores No-OPEP han sido, en diferentes momentos, China, 

Brunei y Malasia. La participación mexicana ha sido, en realidad, baja. 

Consideraciones adicionales 

A partir del análisis de las fuentes de abastecimiento de petróleo de los 

clientes de crudo mexicano, puede observarse que las importaciones provenientes de 

México han ido adquiriendo un peso creciente entre 1975 y 1982. A la vez, los voló- 

menes importados han tendido a estabilizarse en cantidades similares entre 1981 y 

mediados de 1982, a pesar de la dismnución constante en las importaciones potrole- 

ras de estos países. Los esfuerzos de México por diversificar sus mercados han 

sido positivos, pues las ventas a los E.U. han disminuido en téminos porcentual- 

es hasta alcanzar cifras inferiores al 50 por ciento entre 1981 y 1982 En con- 

junto, las ventas a España, CanadS, Prencia y Japón han representado 174 MBD en 1981, 

o el 21 por ciento de las exportaciones totales de Iíxico para ese año, 345.5 MBD 

en 1981 - el 31.5 por ciento del total - y 344.3 MBD en el primer semestre de 1982 

- el 26.8 por ciento del total. 11/ 

Esto significa que tales países poseen un peso relativo considerable dentro de 

las exportaciones mexicanas de petróleo, y en última instancia, en los esfuerzos de 

México por diversificar sus mercados. Sin embargo, la sitwación se modifica al adop- 

tarse la perspectiva de los países importadores. 

Las i i mexicanas han un volumen i dentro de sus 

importaciones totales, a la vez que ha pemutido la diversificación de las fuentes 

de abastecimiento. Pero al considerar el peso relativo de las importaciones de Mé- 

xico dentro del total sólo en los casos de España y Canadá, las cifras han revasado



  

el 10 por ciento -s1tuación que tambrén se presenta en el mercado norteamericano. 

Por su parte, los porcentajes en los totales.de Francia y Jimpón han sado muy bajos.12/ 

Por ello, bajo una hipotética situación de sobreoferta petrolera mundial, frente 

a una disminución, suspensión o cancelación de las compras potroleras a México por 

parte de cualquiera de los países mencionados, en téminos comparativos, México re- 

sultaría más gravemente afectado dada la configuración de las fuentes de abastec1- 

miento de estos países - caracterizados por su divers1ficación. 

Si a lo anterior agregamos que los cóstos de transporte del crudo mexicano a 

los mercados europeo y asiático son mayores que los costos al mercado norteamericano 

- debido a la cercanía de los E.U. a México - resulta que em una situación de baja 

competividad del petróleo mexicano frente a otros crudos — «1 causa de precios eleva 

dos y costos de transporte altos - los compradores optarán ¡por disminuir sus compras. 

Considerando estos elementos, conviene examinar el comportamiento de estos im- 

portantes clientes en los cuatro trimestres de 1981. Ese año se caracterizó por los 

diversos cambros en los precios oficiales de exportación de fíexico debido a las pre- 

siones de los clientes y a las condiciones de sobreoferta petrolera. La 1nformación 

necesaria está presentada en el Cuadro 18. 12/ 

Durante 1981, las exportaciones mexicanas de petróleo exper1mentaron diversos 

cambios en el volumen por trimestres. De ellos, sobresale la disminución en las ex- 

portaciones de 27.5 por ciento entre el segundo y el tercer trimestre, y la subsecuen 

te elevación de 26.0 por ciento entre el tercer y el cuarto trimestre. Sin duda, 

estos cambaos fueron resultado de la política de precios adoptada por México durante 

ese año. Dadas las condiciones de sobreoferta petrolera imperantes a lo largo de to 

do el año, los precios de téxico disminuyeron. Sin embargo, debido a decisiones gu- 

bermamentales, los precios fueron modificados en varias ocaszones provocando con ello 

la insatisfacción de los clientes y la subsecuente reducción en sus volúmenes aqui
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ridos. Ello quedaría reflejado en el descenso de 27.5 por ciento de las exporta-—- 

ciones registrado entre el segundo y el tercer trimestrel!/, Los clientes más apor 

tantes de léxico - salvo Canadá - redujeron sus compras con relación al trimes- 

tre anterior. Sobresalen, sin duda alguna, las disminuciones superiores al 50 por 

ciento de Japón y Francia. z 

A diferencia, entre el tercer y el cuarto trimestre, las compras se elevaron, a 

consecuencia de una mayor competivadad del crudo mexicano debido a la reducción de 

los precios. Los incrementos en las compras de los E.U. y Francia fueron superiores 

al crecamiento promedio de 26 por ciento y compensaron la caída de las exportaciones 

a España. Durante esos meses de sobreoferta petrolera, los clientes mexicanos no 

tuvieron problenas de abastecamento y la disminución en las importaciones provemien 

tes de México no provocó alteraciones en su consumo de hidrocarburos. 

En contraste, la baja de las exportaciones petroleras de México provocó serios 

problemas financieros al país debado al descenso en el ingreso por concepto de ex- 

portaciones petroleras. Por ello, se optó por reducir los precios a fin de colocar 

un volumen superior de crudo en el mercado internacional, evitando con ello perder 

compras por parte de importantes clientes. 

Nediante este análisis, se hace evidente que el margen de acción de México en 

materia petrolera es bastante limitado pues la estructura de abastecimiento de sus 

clientes más importantes se encuentra davers1ficada. En un determinado momento, la 

posibilidad de una suspensión de compras a México puede limitar la capacidad del 

país para emprender una medida que sea considerada perjudicial por los compradores. 

De hecho, esta fue la situación que se presentó en los meses de julio y agosto de 

1981. 

Esta lamtación se modifica al variar las condiciones antercionales del mer- 

cado petrolero. Frente a una disminución en la oferta petrolera, los compradores
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intentaron adquirir mayores cantidades de petróleo a México. A lo largo de este estu 

dio, se ha planteado que la producción mexicana vino a cubrir parte de las necesi- 

dades petroleras de algunos países que entre 1979 y 1980 vieron disminuir sus 1mpor- 

taciones de Irán e Irak. En esos años, Mxico tuvo la capacidad de amponer sus con 

dxciones comerciales. _ 

Sin embargo, entre 1981 y el primer semestre de 1982, la capacidad de acción de 

México se ha visto limitada - sobre todo en téminos de precio - al modificarse las 

condiciones del mercado petrolero internacional. Por ello, resulta interesante obser 

var que no obstante la disminución en el comercio internacional de crudo a partir de 

1979, México no únicamente ha logrado conservar su participación porcentual dentro 

del mismo, sino que ha sido capaz de incrementar su participación relativa al 5.8 por 

ciento hacia el final del perfodo estudiado.



  

AL respecto véase Cuadro 1 

Los datos referentes al comercio internacional de crudo de los países de- 
sarrollados han sido tomados de Energy Research Lamited, Horld Oil Trade. 
(diciembre de 1981 y de 1982). Completo. — (De ahora en adelante, W.O.T.). 
En dicha publicación se consignan datos referentes a las importaciones y/o 
exportaciones de petróleo crudo de Alemania Federal, Australia, Austria, 
kélgica. Canadá. Dinamarca, España, Estados Unados, Finlandia, PranciaGre 
cia, molanze, Irlánda italia Japón, Noruega, Portugal, Reno Unido, Suecia y 

Suiza, es decir, todos los países miembros de la Organización de Coopera- 
ción y Desarrollo Económico, salvo Islandia, Luxemburgo, Nueva Zelanda y 

Estos países concentran la mayor parte de las importaciones de 
crudo del mundo. den8s, para el caso de México, los compradores pertene 
cientes a este grupo han representado entre un 85 y un 90 por ciento de — 
las compras de petróleo crudo mexicano, por lo cual el análisis de estos 
datos puede servir para conocer las tendencias generales de la participa- 
ción de México en el comercio internacional de crudo. 

  

los datos del W.O.T. difieren de los datos obtenidos a partir de las fuen- 
tes oficiales mexicanas. S1n embargo, a pesar de las discrepancias, en am 
hos casos las tendencias generales se mantienen. Para el caso del W.O.T., 
se registran las importaciones totales del grupo de 20 países y de cada . 
uno de ellos. Además, se especifica la fuente de ahustecimiento de las im 
portaciones, de donde pueden infer1rse los montos totales de las 
ciones de los países exportadores de petróleo. 

      

exporta- 

Es necesario utilizar ambos términos -exportaciones e importaciones- en el 
caso de los países desarrollados de Occidente, pues algunos países, sobre 
todo Noruega y la Gran Bretaña, participan no sólo como importadores, sino 
también como exportadores. 

's pertenecientes a la OPEP son: Argelia, Arabia Saudita, Ecuador, 
Emratos s Artes Unidos, Gabón, pias id Irán, Katar, Katty Libra, 

Nigeria y y Venezuela, Los países No-OPEP son bastantes en cuanto a número, 
Emnos de aportancia, los prineapales ty a los que se les da- 

Sa una mayor ción en este análisis) son: Egipto, Msxcos Noruega, Reino 
Unido y la Unión Sovietica. Otros países No-OPIP son: Angola, Bahrain, Chi- 
na, Malasia, Orán, Siria, Trinidad Tobago y Túnez. Para fines de presenta- 
ción y de comparación, en algunos casos se destacará por separado la parti- 
cipación de México, aunque pertenecerfa, en todo caso, a los países No-OPEP.. 

  

  

Al respecto, convendría revisar nuevamente los Cuadros de los cambios en la 
configuración de la oferta de petróleo a lo largo del período, sobre todo 
aquellos en donde se contrastan las exportaciones die la OPEP con los del 
grupo No-OPEP.. 

AL respecto, conviene recordar las consideraciones referentes a la diversi- 
ficación de mercados presentadas en el capítulo anterior 

Para fines de este análisis, sólo se posee información completa referente a 
los países desarrollados que aportan crudo de México. Se han seleccionado
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los clientes de rayor paso relativo dentro del total de exportaciones de 
, Canadá, España, Francia y Japón. A lo largo de la revi- 

dns se usarán datos presentados en el Cuadro de destino de las exporta 
ciones de petróleo crudo de México y de los Cuadros del Apéndice. 

  

Petróleo; publicación semanal en ión con el Club Español de Petró- 

leo. (2 de abril de 1983). p. 

A xespecto, véase la sección de diversificación de mercados en el capítulo 
anterior 

Cifras obtenidas a partir del Cuadro 9. 

Al respecto ver cuadros de participación relatava de las importaciones de 
crudo de origen mexicano en la demanda total de petróleo amportado por 
clientes seleccionados en el Apéndice. 

  

AL respecto, conviene examinar nuevenente la sección de política de precios 
de lióxaco en el capítulo anterior. 

Desafortunadamente se carece de la información de las exportaciones petrole 
ras mensuales de los clientes de México, Ello permitiría conocer los des- 
censos en las compras, por país, durante juno, julio y agosto, meses que 

las bazas más, debido a la por los pre 
cios. Sin embargo, se sabe que entre junzo y septiembre, los cambios en 
los volénenes exportados fueron: 

Jumo 1,106.0 MBD 
Julio 456.9 MBD 
Agosto 

Septiembre 1,260.1 MBD 

Fuente: Cuadro 7



V. ESTUDIO DE CASO: LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE 
PETROLEO EN EL MERCADO PETROLERO NORTEAMERICANO
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ESTUDIO DE CASO: LAS EXPORTACIONES MEXICANAS 
DE PETROLEO EN EL MERCADO + 

PETROLERO NORTEAMERICANO 

Introducción y definiciones 

El objetivo fundamental de este estudio de caso es analizar la evolución de las 

exportaciones de petróleo crudo y de productos refinados de México al mercado norte- 

americano durante el período 1977-1982. A lo largo de este análisis se intentará co 

nocer el comportamiento de las exportaciones mexicanas en el mercado petrolero norte 

americano. Por comportamiento se entenderá las variaciones absolutas y relativas de 

las exportaciones petroleras de México en el mercado norteamericano y su relación 

con los precios de venta en el mismo. Se ha seleccionado a 1977 como el año inicial 

de estudio pues es a partir de esta fecha que se dispone de la información completa 

que será utilizada. Es innegable que el mercado petrolero norteamericano posee una 

importancia especial para el crudo mexicano, pues en 6l se han concentrado las ven- 

tas del país, tal y como lo demuestra el Cuadro 19: 

CuADÍ 19 
Féxicoz Exportaciones de petróleo crudo al mercado norteamericano, 

1977-1982*,MBD. 

Año Total $ EU. 3 Otros $ 

1977 202.0 100.0 178.5 88.4 23.5 1.6 
1978 365.0 100,0 324.9 89.0 40.1 1.0 
1979 — 532.8 100.0 448.8 84,2 34.0 15.8 
1980 827.7 100.0 562.5 68.0 265.2 32.0 
1981 1,098.0 100.0 546.7 49.8 551.3 50,2 
1982* 1,284.4 100.0 589.8 45.9 694.6 54.1 

* Primer semestre únicamente 

Fuente: Cuadro 9 

A pesar de que es posible observar una tendencia a la disminución en la parti- 

cipación relativa del mercado norteamericano en las exportaciones de crudo de M6-
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xico, su importancia se ha mantenido a lo largo del perfoda estudiado. Sin duda al- 

guna, por ahora: constituye el principal destino del crudo mexicano y seguramente se 

mantendrá este patrón durante algún tiempo. Por esta razón, el conocimiento del com 

portamiento de las importaciones provenientes de México en el mercado norteamericano 

puede aportar elementos de análisis que permitirán ampliar la visión de la política 

de comercialización de petróleo crudo del país. 

ln esta revisión se estudiará con detalle la política de precios de México to- 

mando en cuenta los precios fob (Free on board) del crudo mexicano y los precios del 

mismo "en puerto norteamericano". El primero se refiere a una "transacción mediante 

la cual el vendedor fija un precio para su producto en un puerto determinado y el 

_comprador tiene la responsabalidad de conseguir los arreglos para la transportación 

y los seguros."L/ El segundo se refiere al precio promedio del barril de crudo en 

puerto norteamericano considerando costos adicionales al precio fob, tales como el 

transporte y los seguros. La política mexicana al respecto ha sido fijar sus pre- 

cios de venta en términos fob para todos sus compradores. Sin embargo, es posible 

adelantar que la cercanía del mercado norteamericano ha implicado costos de transpor. 

te más bajos para México que los del resto del crudo importado por los E.U. 

Esta afinación puede sustentarse contrastando los precios de los diferentes 

abastecedores "en puerto norteamericano". Con tal fin, en ese estudio se compararán 

los precios para los crudos exportados por México y Arabia Saudita a los E.U. El he 

cho de seleccionar al precio saudi para esta comparación obedece a var1as razones: 

se trata del precio pagado por el crudo de una de las principales fuentes de abasteci 

mento de los E.U. Además, el precio de petróleo árabe ligero ha funcionado como pre 

cio de referencia en el mercado internacional de crudo. Por último, el crudo istmo 

posee características similares al áfabe ligero, por lo cual sus precios son simila- 

res, Por su calidad semejante,” son competitivos entre sí.
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De esta manera, a lo largo _de este estudio se revisar$, por una parte, las dife- 

rencias entre los precios fob y "en puerto norteamericano" diel crudo mexicano y del 

crudo saudi, y por otra parte, la evolución de la participación porcentual de las im 

portaciones de ambos países dentro del total de crudo importado por los E.U, 

A manera de enunciado general, puede sostenerse que en los perfodos en que el 

crudo mexicano ha sido más barato que el árabe "en puerto norteamericano", el primero 

ha logrado aunentar su participación relativa en el mercado petrolero de los E.U, 

ala inversa en perfodos en que el crudo mexicano ha representado un costo mayor pa= 

ra el importador norteamericano, es posible observar una disminución en su participa 

ción relativa. Este enunciado debe matizarse, pues las condiciones umperantes en el 

mercado internacional han jugado un papel decisivo en las tendencias expuestas. De 

esta forma, en períodos de rigidez en el mercado, Mxico ha logrado fijar precios su 

periores al saudi sin detrimento grave de su participación porcentual, y a la inver- 

sa, en momentos de sobreabundancia, el crudo mexicano ha temido a presentar precios 

inferiores. : 

Con respecto a la infomación manejada, cabe hacer varios señalamentos para en 

tender el alcance y las limitantes del análisis. La infomación ha sido obtenida,en 

su mayor parte, de los datos presentados mensualmente en forma oficial por el Departa 

U. en el Monthly Energy Review 2, Dicha publicación con 

  

mento de Energía de los 

signa, entre otros datos, las fuentes de abastecimiento de petróleo crudo y de produc 

tos petroleros de los E.U. Además, presenta el costo promedio de petróleo importa- 

do, tanto en términos fob como "en puerto norteamericano" para ciertos países seleo- 

cionados, entre ellos México y Arabia Saudita. Asf, es posible comparar tanto la 

participación porcentual de las importaciones provenientes de dichos países y las di 

ferencias existentes entre sus precios. Para fines prácticos, en esta revisión se 

ha optado por organizar los datos en foma trimestral. 

4
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ln la infomación referente a las fuentes de abastecimiento de petróleo de los 

X.U. se incluyen las importaciones de petróleo crudo y productos petroleros refina- 

dos. Ello obedece a que los datos totales obtenidos del Monthly Energy Review con- 

sideran ambos rubros dentro del total de petróleo importado por los E.U. Este hecho 

puede llegar a crear un sesgo en él análisis, pues no se limita únicamente a las in- 

portaciones de crudo. Por ello, las consideraciones generales y las conclusiones de 

rivadas del análisis no se refieren exclusivamente a las exportaciones de petróleo 

crudo, como ha sado el caso a lo largo de toda la tesis. 

Sin embargo, para México y Arabia Saudita, el problena no resulta tan grave 

pues a lo largo del período han sido básicamente abastecedores de petróleo crudo, si 

bien hacia finales del período, las exportaciones de productos petroleros de México 

tales como el combustóleo han tendido a crecer. 

Los precios fob y "en puerto norteamericano" se refieren al precio promedio de 

las importaciones de petróleo crudo proveniente de un determinado país considerando 

los precios úe los diferentes tipos de crudo que son comprados al país en cuestión. 

Por ello, es posible encontrar algunas discrepancias menores entre los precios ofi- 
3/ ciales del país exportador y los precios fob consignados en los diferentes cuadros. 

Por últino, cabe destacar que la comparación de precios entre léxico y Arabia 

Saúdita es en téminos corrientes, es decir, sin deflacionar, y no incluye necesaria 

mente costos adicionales, primas o descuentos. Otro factor a considerar se ref1ere a 

la diferencia en cuanto a tiempo de transporte de petróleo mexicano y saudi al mer- 

cado norteamericano. Debido al tiempo de transportación, a un precio fob determinado 

para cierto mes no sienpre le corresponde el precio "en puerto norteamericano" para 

ese mismo mes. Para el crudo saudi, el tiempo de traslado es superaor a los 40 días, 

Sin embargo, ello no impide efectuar una comparación entre las diferencias de los 

costos fob y "en puerto norteamericano" de los crudos mexicano y saudi.



Evolución de las importaciones absolutas de petróleo 
de los E.U. 

Aspectos generales: 

Los E.U. son, con mucho, el principal consumdor de hierocarburos del mundo. 

Sin embargo, desde hace algunos años, han dependido en forma amportante de la compra 

de petróleo extranjero para cubrir sus necesidades totales de petróleo. Así, durante 

el período estudiado, las aportaciones de crudo y productos petroleros han represen 

tado cifras considerables dentro del consum total. Al respecto, basta con examinar 

el Cuadro 20. 

De acuerdo a la información de dicho Cuadro, las importaciones de petróleo y 

productos petroleros han representado entre un 45 y un 25 por ciento de la oferta to- 

tal de petróleo y productos petroleros en los E.U. Por ello, las compras que se rea 

lizan en el exterior poseen un peso considerable para el sector energético norteame 

ricano. No obstante los diversos esfuerzos emprendidos por el gobierno y la socie- 

dad norteamericana para reducir la dependencia frente al crudo extranjero y para dis 

minuir el consumo de hidrocarburos, los E.U. siguen dependiendo de petróleo importa- 

do. Algunas líneas de política energética, tales como la utilización de fuentes al- 

ternativas de energía y el uso racionalizado de petróleo han repercutido en una dis- 

minución en el consumo de petróleo. 

En cierta forma, el comportamiento de las importaciones ha seguido de cerca al 

comportamiento de la oferta total de petróleo y productos petroleros de los E.U. 

En otras palabras, a un aumento o una disminución en las necesidades totales de hi- 

drocarburos de los E.U. le ha correspondido un awnento o una disminución en las im- 

portaciones del recurso. 

Importaciones totales de petróleo de los E.U. 

Una vez presentadas las líneas generales del consumo total de petróleo y de pro 

ductos derivados de los E.U. durante 1977-1982, conviene analizar con detalle el com



CUADRO 20 
Indicadores de dependencia de los E.U. 
1975-1982%, 
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sobre las importaciones petroleras netas, 

  

  

Inportaciones netas Y Oferta interpa total de pro] Porcentaje de las importar i 
M8D ductos petroleros. ciones netas sobre la ofer- 

ta interna. 

1975 5,847.0 16,322.0 35.8 

1976 7,090.0 17,461.0 40.6 

1977 8,564.0 18,431.0 46.5 

1978 8, 001.0 18,847.0 42.5 

1979 7,985.0 18,513.0 43.1 

1980 6,365,0 17,056.0 37.3 

1981 5,401,0 16,058.0 33.6 
* 

1982 3,981..0 15,530.0 25.6       
  

Y Las importaciones netas equivalen a las importaciones menos lás exportaciones 
* 

Fuente: 

Sólo incluye el prrimer semestre 

"Energy Indimator - U.S. Dependence on E Net' Imports" en Monthly - 
Energy Review (diciembre de 1982).



portamiento de las importaciones de dichos recursos para esos mismos años. La in- 

formación principal para el análisis está presentada en. el Cuadro 21. 

A partar de la infomación proporcionada, 1/ es conveniente resaltar ciertos 

hechos: 

ln téranos generales, a lo largo del período, salvo en algunos trimestres, el 

volunen total de petróleo y productos derivados ha tendido a disminuir. Es posible 

distinguir algunos subperfodos en que la tendencia a la baja ha sido bastante mar- 

cada, y en algunos casos, de no ser por una pequeña elevación en el volumen importa- 

do, la propensión a la dismnución se prolongaría a subperfodos mayores. Entre los 

más importantes, pueden señalarse los siguientes: 

1. Del primer trimestre de 1977 al segundo de 1978, pues de un volumen diario 

de 9,408.7 MBD para la primera fecha se pasó a una cifra de 7,791.1 MBD pa 

ra la segunda fecha. Este subperíodo presentó una. pequeña elevación en las 

importaciones de 6 MBD para el tercer trimestre de 1977. 

2. Entre el último trimestre de 1979 y el segundo de 1982 se observó una fran- 

ca tendencia a la disminución en el volumen de petróleo importado, pues de 

wa cifra de 8,489.4 MED reg1strados en el cuarto trimestre de 1979 se pasó 

a una de 4,765.9 MBD en el último trimestre analizado. Esta tendencia se 

vio interrumpida en dos ocasiones: el cuarto tramestre de 1980 y el terce- 

ro de 1981, ya que en ambos se observaron aumentos de aproximadamente 

340 MBD con respecto a los trimestres inmediatamente anterzores. 

De manera inversa, es posible señalar que entre el segundo trimestre de 1978 y 

el primero de 1979 se registró un aumento de volumen importado, pues se pasó de -- 

7,791.1 MBD a 8,841.1 MBD. Para el trimestre siguiente se registró una disminución 

a 8,103.6 MED, aunque en los dos subsecuentes se reportaron armentos para llegar 

a 8,489.4 M3D en el último trimestre de 1979. Esta cifra, sín embargo, fue menor a



109.. 

  

Lor 
e3ed 

*oger 
ap 

0xsobe 
sede 

da 
sisar 

card 
¡SOS 

zaSL 
JR ucmaoo 

op £e-se 

   

  

dd 
“2961 A 18S1 

*0g6t 
eued A 3196] 

09 oLuNt 
DP ce 

Ss, 

F3ES 
ZLUTUOA 

Lop 
Sosoegu 

SOSAMAJp 
da xS9danOS, 

“dd *e161 
esed 

“6161 
ap 0350be 9p DuBunU 

199 

  

o 
os 

Siuoduy 
umojoJ10g 

ÁsS0DunOS 
9340 04] 

S140Óu] 
UMOLO:108, 

SOLPOND 
SOL'ap AY2A0Á 

€ OpedOqeL3 
:93Ua03 

 
 

s ss8sd ¿3sés 3 

 
 

 
 

' 1 a Ys ds y: úl a de s se +0 “1 6 ñí 

o e Y a e o 5 5 ÉS e 

2398 S8zá3 
dida E 

3 

 
 
 
 

asoma 
02 

dusauyao 
“a 

 
 

a
s
a
 

cal st 
 
 

Lenquaoaod 
uote 

tes 
sono 

erqueosos 
usioedio$ases 

sajones 
ata 

quan. 
A
 

  

tomuonod 
uopordjoo 

io 

"OB 
“ZOBT-LLET 

*sopauoraoayos 
sosjed 

od 
sosoypLOJ3ad 

sojompoud 
A opnao OB194jad op sovojoenzoda] 

=p 
3 

me 
o
u



110.. 

la del primero del mismo año. Debe recordarse que es a partir del cuarto trimestre 

de 1979 cuando» se inicia la tendencia a la baja a la que se hizo alusión en el pS 

rrafo anterzor. 

A grandes rasgos, el primer subperfodo de disminución en el volumen importado 

- el de principios de 1977 a mediados de 1978 - comcide con una etapa de relativa 

tranquilidad en el mercado internacional de crudo. A su vez, una parte del sub - 

período de aumento en.la cantidad adquirida del exterior coincide con los marentos 

de mayor tirantez en el mercado internacional de petróleo que se vieron desencadena- 

dos por los cambros políticos en Irán y que se caracterizaron por una elevación brus 

ca en el precio del energético. La pramera parte del segundo subperíodo de disminu- 

ción del volumen importado se enmarca en los últimos momentos de t1rantez en el mer- 

cado, aunque a partir de 1981, este subperfodo cocade con la etapa de sobreabundan 

cia petrolera que se prolongó hasta mediados de 1982. 

Importaciones absolutas provenientes de México 

A lo largo del período estudiado, las importaciones de petróleo y productos pe- 

troleros provenientes de México han tendido a jugar un papel de creciente importan- 

cia. En el Cuadro 21 se presenta la información estadística que permte elaborar 

  las i iones en torno al de las prove- 

nientes de México en términos absolutos. 

En general, el volumen de exportaciones de crudo y productos derzvados de MSxi 

co al mercado norteamericano ha tendido a crecer. De esta forma, puede señalarse 

que entre el primer trimestre de 1977 y el segundo de 1980, las importaciones pro- 

venientes de México aumentaron en forma constante, salvo en el segundo y tercer tri 

mestre de 1979. De un volwnen inicial de 145.9 MBD a principios de 1977 se alcanzó 

la cifra de 582.9 MBD para mediados de 1980. En el segundo trimestre de 1979 se re 

gistró un descenso en relación al trimestre anterior ( de 470.8 MBD a 387.8 MBD),
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aunque para finales de ese año ya se había superado la cifima promedio de principios 

de año ( 471.8'MBD). lntre el primer trimestre de 1981 y el segundo de 1982 tam 

bién se registró una tendencia al alza, a pesar de la brusca disminución reportada 

para el primer trimestre de 1982. De esta manera, de una cufra de 442.2 MED para 

principios de 1981 se alcanzó la cantidad de 678.0 MBD para: el segundo trimestre de 

1982, misma que se vio precedida de un promedio de 472.1 MBD en el trimestre ante- 

rior, 

Entre el segundo trimestre de 1980 y el primero del año siguiente se registró 

un subperfodo de disminución en el volumen absoluto de importaciones provenientes 

de Héxco. As, de una cifra de 582.9 MBD para mediados dde 1980 se llegó a 

442.2 MD para principios de 1981. A pesar de que en el trimestre inmediatamente 

posterior se reinició la tendencia al alza, no fue sino hasta finales de ese mismo 

año cuando se registró un volumen superior - de 628.0 MBD — al del segundo trimestre 

de 1980 - de 582.9 MBD -; esta última cifra fue la más elevada que se reportó entre 

1977 y finales de 1981, 

El primer subperodo de alza en el volumen importado die México comcide con los 

años de relativa tranquiladad en el mercado internacional de crudo (1977-78) y con 

los meses de mayor tirantez en el mismo (1979 y pramer semestre de 1980). A su vez, 

el subperfodo de disminución en el volumen absoluto se enmarca en los prameros me- 

ses de la etapa de tranquilidad y sobreabundancia petrolera en el mercado. Por úl- 

timo, el segundo subperíodo de aumento en el volumen total comcide con la contanua 

ción de esta etapa, misma que se mantuvo hasta finales del perfodo estudiado. 

Importaciones absolutas provenientes de Arabia Saudita 

Arabia Saudita ha sido uno de los principales proveedores de crudo de los E.U. 

los rasgos característicos de las importaciones de petróleo y productos petroleros 

de este país a lo largo del período han sido los siguientes. (La información esta-



“asstica para este análisis se encuentra en el Cuadro 21) 

In términos generales, el comportamiento observado por las importaciones saudis 

del mercado petrolero norteamericano ha sido muy similar al del total de importa- 

ciones de los E.U. Ello obedece a que las exportaciones de Arabia Saudita a dicho 

mercado constltuyen un elemento importante dentro del total y por ende es posible en 

contrar tal correlación. A partir de la similitud y salvo algunos breves subpert- 

odos, el volumen absoluto de crudo saudx presentó una tendencia a disminurr. Los 

subperfodos son los siguientes: 

1. Entre el segundo trimestre de 1977 y segundo de 1978, el volumen total dis- 

minuyó de 1,533.5 MBD a 969.5 XBD. A pesar de wa elevación en los siguien 

tes tres tri el de las i jones fue 

mente muy errático, tal y como puede observarse en el Cuadro 21. 

2. Entre el primer trimestre de 1980 y el segundo de 1981 puede observarse otro 

subperfodo de tendencia a la disminución, no obstamte la interrupción re- 

gistrada hacia finales de 1980. Así, de un proneáio de 1,457.5 XBD para la 

pramera fecha se pasó a 943.9 MBD para fines del primer semestre de 1981. 

3. Por último, hacia finales del perfodo estudiado, se registró una disminu- 

ción considerable en el volumen absoluto, ya que de 1,218.4 MED para el úl- 

tamo trimestre de 1981 se llegó a 558.1 MBD en el siguiente trimestre de 

1982. 

El único subperíodo en el cual se ha registrado una tendencia al alza bastante 

marcada se encuentra ubicado entre el segundo trimestre de 1978 y el primero de - 

1980, pues se pasó de 969.5 MBD a 1,457.5 MBD. Debe recordarse que en este subperí- 

odo se observaron interrupciones en la tendencia aludida. Entre el segundo trimes- 

tre de 1981 y el últino del mismo año se registró un breve subperfodo de alza, pues 

se pasó de 943.9 MBD a 1,218.4 BD. 

En términos amplios el primer subperfodo de dismnución en el volumen coincide.
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con una etapa de relativa tranquilidad en el mercado petrolero. A su vez, el sub- 

perfodo de alza coincide con una parte de la etapa de tirantez en dicho mercado. El 

segundo subperíodo de disminución se enmarca dentro de algunos meses del perfodo de 

tirantez y en los anicios de la etapa de sobreabundancia en el mercado petrolero,den 

tro de la cual también se inscribe el último subperfodo de disminución, 

Importaciones absolutas provenientes de btros abastecedores 

Para las importaciones de crudo y productos derivados provenientes de los demás 

abastecedores de los E.U. hay ciertos rasgos que convendría destacar. El más 1mpor- 

tante se refiere al hecho de que en los subperfodos en los cuales el volumen total 

de crudo importado tendió a disminuir fue pos1ble observar un comportamiento samlar 

para el volunen proveniente de los otros abastecedores de los E.U. Incluso, en el 

subperfodo correspondiente al último trimestre de 1979 y el segundo de 1982, se ob- 

servaron tendencias similares para ambos casos. De la misma forma, en los subperfo- 

dos en que el volumen total importado tendió a aumentar, se advierte una propensión 

similar para el caso de los demás abastecedores de crudo. Esta semejanza obedece a 

que las importaciones provenientes de los demás abastecedores han constituido entre 

un 84 y un 68 por ciento del total importado por los E.U. de donde se derzva la co- 

rrelación. 

Análisis de las tendencias relativas para los abastecedores 
de petróleo crudo y productos derivados de los E.U. 

El análisis de las variaciones porcentuales de las importaciones provenientes 

de los diferentes abasteceñores de crulo de los E.U. es necesario para adquirir una 

visión más amplia acerca del peso relativo de cada uno de ellos dentro del mercado 

norteamericano. Frente a las variaciones en el total importado por los E.U. - cifra 

que equivale al cien por ciento - para cada uno de los abastecedores un cambio en su 

volumen absoluto no implica necesariamente el mantenimiento de un peso relativo sum= 
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lar al observado en el trimestre anterior. 

Dicho en otras palabras, al mismo tiempo que se puede observar una disminución 

en el total de crudo adquirido por los E.U. en comparación: «con el trimestre inmedia- 

tamente anterior, un abastecedor detemunado puede llegar a: aumentar su peso relati- 

vo, y a la vez experimentar una disminución en el volumen albsoluto de crudo enviado 

al mercado norteamericano en relación al trimestre anterior. El conocimiento de 

situaciones como la descrita es relevante pues permite detectar las etapas en las 

cuales el abastecedor emprende medidas para adquirir una mayor participación dentro 

del mercado a pesar de la disminución en el volumen total importado, o bien, los mo 

mentos en los cuales el país consumidor, a pesar de la baja en la demanda, opta por 

conceder una mayor participación del mercado al abastecedor en cuestión. 

Como tendencia general, para el caso de México, la partacipación porcentual den 

tro del total de crudo importado por los E.U. ha aumentado a lo largo de los años 

estudiados. Es factible detectar dos etapas en esta tendencia al crecamento en el 

peso relativo de las importaciones provenientes de México. — (ver Cuadro 21) 

La primera de ellas abarca desde el primer trimestre de 1977, cuando las con- 

pras de crudo mexicano representaron el 1.5 por ciento del total hasta el tercer tr1 

mestre de 1980, equival1endo para ese entonces el 8.9 por ciento, 

La segunda de ellas se dió a partir del cuarto trimestre de 1980, cuando las 

ventas mexicanas hacia los £.U. iniciaron una tendencia a la baja, recuperándose 

nuevamente en el último trimestre de 1981 al representar un 10.7 por ciento del to- 

tal. Debe destacarse que en la primera mitad de 1982 se presentó un hecho importan- 

te: México pasó a ocupar el primer lugar como abastecedor de crudo de los E.U.; pa= 

  

ra el segundo trimestre de dicho año, sus ventas representaron un 14.2 por ciento 

del total, superanáo con ello a los demás abastecedores del mercado norteamerica- 

no. 

Con relación a la primera etapa debe mencionarse que durante los trimestres



  

: segundo y tercero de 1979 se registró una interrupción en la tendencia de crecimen 

to, pues en ellos, las importaciones mexicanas representaron un 4.8 y un 5.1 por cien 

to, respectivamente, del total, siendo ambos porcentajes inferiores al primero de 

ese mismo año, que fue de 5.3 por ciento. La tendencia al alza se reiniciarfa en el 

último trimestre de ese mismo año. Es interesante destacar que los dos trimestres 

en los que disminuyó la participación porcentual también se registró una disminución 

en el volumen absoluto. 

Con respecto a la segunda etapa, es importante señalar que la tendencia a la ba 

ja de finales de 1980 yde la mayor parte de 1981 se presentó en un perfodo en el 

cual, en general, las importaciones totales de los E.U. tendieron a disminuir. Por 

ello, a pesar de la disminución tanto en volumen como en participación relativa de 

México, se presentó el siguiente hecho: un volumen de 493.0 MED para el segundo tri 

mestre de 1981 representó un 8.8 por ciento del total, mientras que un volumen muy 

similar, 494.6 MED, equivalió al 6.2 por ciento en el primer trimestre de 1980. 

Visto de otra manera, a pesar de las disminuciones aludidas, las ventas de lióxico 

han adquirido una mayor participación relativa dentro del mercado norteamericano. 

Resulta interesante agregar que un volumen de 471.8 MBD en el último trimestre de 

1979 representó el 5.6 por ciento del total, y una cantidad muy semejante, 472.1 

=AD- representó en el primer trimestre de 1982 casi el 10 por ciento. 

Por su parte, las importaciones saudis han tenido un peso relativo considerable 

en el mercado norteamerzcano, pues a lo largo del período estudiado, Arabia Saudita 

ha sido el principal abastecedor de los E.U. Con respecto al comportamiento del pe 

so relativo de las compras saudis, resulta difícil esbozar uma generalización, ya 

que en térmanos porcentuales se han presentado numerosas alzas y bajas entre unos tri 

mestres y otros. Sin embargo, resulta conveniente destacar algunos hechos. 

El más notorio es la caída en puntos porcentuales - y en volumen apsoluto - que 

observaron las importaciones saudis entre el segundo semestre de 1981 y el primero
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de 1982. En efecto, después de que Arabia Saudita abasteció una quinta parte de las 

importaciones norteamericanas durante el tercer y cuarto trimestre de 1981, para el 

segundo trimestre de 1982, dicha proporción disminuyó en forma considerable, pues re 

presentó un 11.7 por ciento del total. Esta baja coincidió con el ascenso de México 

en tanto que primer abastecedor del mercado norteamericano. 
resulta i e algunas iones entre las iones de   

México y Arabia Saudita, pues sirven para indicar en qué medida el primero ha pasado 

a adquirir una mayor penetración dentro del mercado norteamericano. En téminos por 

centuales, la participación relativa más elevada de léxico fue de 14.2 por ciento, 

equivalente a 678.0 MBD para el segundo trimestre de 1982 (para ese mismo perfodo, 

el total importado por los 3.U. fue de 4,765.9 MED). Arabia Saudita registró porcen 

tajes muy similares en tres ocasiones; el primero de ellos, 14.6 por ciento, lo ob- 

tuvo en el primer trimestre de 1977 con 1,369.1 MBD (siendo el total importado de 

9,408.7 MBD); el segundo, 14.3 por ciento, para el cuarto trimestre de ese mismo 

año, con 1,189.1 (bajo una importación total de 8,343.6 MBD); y la última, 14.8 por 

ciento en el primer trimestre de 1982, equivalentes a 708.5 28D (considerando un to- 
tal importado de 4,798.1 MBD) .. : 

Tanando en cuenta la tendencia a la disminución en las importaciones en el mer- 

cado norteamericano, resulta llamativo comparar que México haya logrado ocupar el pri 

mer lugar en términos porcentuales con un volumen más bajo con el hecho de que cuan- 

do Arabia Saudita registró porcentajes similares, los volánenes fueron superiores. 

Dicho de otra manera, el hecho de llegar a ocupar el primer “lugar como abastecedor 

le ha significado a México destinar volúmenes menores, considerando la disminución 

en el total importado por los E.U. 

Por último, con respecto a las importaciones provenientes de los otros abaste- 

cedores del mercado norteamericano -tanto de países de la OPEP como de países No- 

pertenecientes a la organización - convendría señalar que como grupo su participa-
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ción relativa ha tendido a disminuir. De cifras cercanas al 85 por ciento de prin- 

  

cipios de 1977 y 1978, ha pasado a proporciones cercanas o inferiores al 75 por cien 

to hacia finales del período estudiado. Parte de la explicación de este descenso ra 

dica en que las aportaciones mexicanas han ido adquiriendo mayor peso relativo den- 

tro del total, debido a una mayor competivadad frente a otros pafses, desplazando 

con ello a ciertos proveedores, sobre todo a los pertenecientes a la OBP, Adi 

cionalnente, el hecho de que a partir de 1980 Irán, uno de los principales proveedo 

res de los E.U., haya dejado de participar en el mercado norteamericano ha propicia 

do wa presencia de las otras fuentes de abastecimiento, sobre todo de las conside- 

radas como "seguras", Dentro de esta clasificación cabrían México y Arabra Saudita, 

países que durante 1980 y 1982 registraron participaciones porcentuales elevadas, 

que en combinación se sitúan entre el 25 y el 30 por ciento. 

Análisis de los precios fob de los principales 
abastecedores de los E.U, 

kl análisis de las tendencias de los precios fob del barril de petróleo crudo 

exportado por México y por Arabia Saudita y su comparación constituye un ejercicio 

interesante pues s1rve para extraer algunas conclusiones con respecto a las polfti- 

cas de fijación de precios de ambos exportadores. Debe recordarse que los precios 

utilizados se refieren, en este caso, al costo promedio de los diferentes tipos de 

crudo exportado por los dos países a los E.U., y no al precio de un crudo en parti- 

cular. . 

AL realizar la comparación entre los precios fob de México y Arabia Saudita 

destaca, en primer lugar, el hecho de que hasta el primer semestre de 1981, el pre- 

cio mexicano se ha situado por encima del precio árabe. Al respecto, conviene exa= 

minar el Cuadro 22 y la Gráfica 1. No es sino a partir del tercer trimestre de 

1981 y hasta finales del período estudiado que el precio mexicano se ubica ¿or deba 

jo del árabe.
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GRAFICA 1 

E.U. ; Precios fob. para el petróleo importado de México y 
Arabia Saudita . 

Arabia Saudita 

310 

México 

  

100 
    TREN Trimestre 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 Año 

Fuente ; Datos obtenidos «a portir del CUADRO 22
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Desde una primera aproximación, la diferencia registrada hasta mediados de = 

1981 podría crear la impresión de que el barril de petróleo mexicano ha Sido más 

  

caro que el árabe, y con ello, la idea de que México ha logrado fijar precios por 

encima de los imperantes en el mercado internacional, sobre todo por arriba del 

precio de referencia. Estas consideraciones, parcialmente: correctas, deben ser 

matizadas pues al analizar los costos finales de ambos países en el mercado 

norteamericano se revela una situación diferente, misma que será estudiada poste- 

riomente. 

Por ahora, basta señalar que a medida en que los precios fob fueron variando 

debido a las modificación de las condiciones imperantes en el mercado internacio- 

nal de crudo, la diferencia entre el precio de México y el de Arabia Saudita ten- 

dió a ser mayor. Así, de 1977 a principios de 1979, la diferencia estuvo, en ge- 

neral, dentro de un rango de 0.45 y 0.80 centavos de dólar por barril salvo en 

los dos primeros trimestres de 1977. A partir del segundo trimestre de 1979, y 

hasta principios de 1981, la diferencia fue superior, presentándose un rango de 

1.70 a 3.80 dólares por barril salvo en el último trimestre de 1980. El segundo 

trimestre de 1981 registró una dismnución en la diferencia, pues descendió a 0.55 

centavos de dólar. A partir del tercer trimestre de dicho año, la diferencia fue 

desfavorable para el precio de México, y ya para finales del pwimer semestre de 

1982, el barril de crudo mexicano fue inferior al árabe en 5.51 dólares. La expli 

cación de esta diferencia tan acentuada fue la rebaja constante en los precios 

oficiales de exportación de México a partar del tercer trimestre de 1981. Este 

proceso ha sido estudiado en capítulos anteriores. 

Análisis de los precios "en puerto norteamericano" de 
los prancipales abastecedores de los E.U. 

Mediante una comparación de los precios del barril de petróleo de México y 

Arabia Saudita "en puerto norteamericano" puede adquirirse una visión más amplia
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de la política de precios de ambos países. En esta comparación resulta interesan- 

te encontrar que las diferencias entre los precios de los dios pafses han,oscilado, 

ubicándose el precio mexacano en algunas ocasiones por encina del árabe, y en otras, 

por debajo. Asf, es posible distinguir las etapas en las cuáles para el importador 

norteamericano el crudo de Mxico ha resultado ser más barato que el de Arabia Sau- 

dita y en cuáles , más caro. Para ello, resulta conveniente examinar la Gráfica 2. 

En el perfodo en que los precios fob de México eran superiores a los precios 

fob de Arabia Saudita, hubo una larga etapa en la cual los precios de México " en 

puerto norteamericano " fueron inferiores a los de Arabia Saudita. A partir del 

cuarto trimestre de 1977 y hasta el segundo dé 1979, al importador norteameracano 

le resultaba más barato adquirir petróleo de México. Esta situación se presenta 

en el Cuadro 22 y en la Gráfica 2. En téminos numéricos, en esos meses, el pre- 

cio mexicano fue inferior al árabe dentro de un rango de 0.45 a 0.20 centavos de 

dólar por barral. 

Es indicativo que tal situación comcidiera con un perfodo en donde había una 

relativa tranquilidad en el mercado internacional de petróleo en el cual no se regis 

traron problemas graves de escasez del energético. Además, coincide con el perfo- 

do en el que Mxico inicia una participación activa dentro del comercio intemacio 

nal de crudo, y por ende, se enfrenta a la competencia de munerosos abastecedores 

del mercado norteamericano para adquirir una participación del mismo. 

A partir del segundo trimestre de 1979, la situación se invirtió, pues el pre- 

cio del barril de crudo de Méx1co se ubicó por encima del de Arabia Saudita. la 

diferencia llegó a ser de $3.13 /b. Esta nueva situación se mantuvo hasta el 

primer trimestre de 1981. En consecuencia, durante esta etapa al importador norte 

americano le resultaba más caro adquirir un barril de petróleo de México. 

Esta situación se presentó en una etapa caracterizada por la tirantez en el 

mercado petrolero y por el alza súbita en los precios del hidrocarburo. Del perío 

do previo de sobreabundancia se pasó a uno de escasez; por esta razón, los paí-



GRAFICA 2 
E.U. ; Precios "en puerto, norteamericano" para el petróleo 

importado de México y Arabia Saudita . 
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ses exportadores de crudo adquirieron una posición favorable dentio del mercado y 

lograron imponer algunas de sus condiciones a los compradores. EStos, a su vez, 

se vieron obligados a buscar fuentes seguras de abastecimienito, y el criterio fun 

damental para la obtención del crudo pasó a ser el flujo comitínuo de las importa- 

ciones, y no tanto el precio del energétaco. Ya para esta etapa, México había 

consolidado su posición como exportador, sobre todo dentro diel mercado norteameri- 

Cano. z 

Sin embargo, a partir del segundo trimestre de 1981, la situación varió nue- 

vamente, in esta ocasión, la diferencia entre los precios de México y de Arabia 

Saudita resultó ser desfavorable para el primero. Desde la fecha señalada, y 

hasta el segundo trimestre de 1982, el precio mexicano fue descendiendo y la dife 

rencia frente al árabe pasó de -0.62/b a -6.23/b. Para el importador norteamer1- 

cano, el crudo mexicano, al ser más barato en comparación con el árabe, pasó a 

ser más competitivo. Debe recordarse que esta etapa coincide a su vez, y por pri 

mera ocasión, con la etapa en la cual los precios fob de Mx1cO fueron menores a 

los de Arabia Saudita. 

En téminos de la situación imperante en el mercado petrolero este perfodo 

de mayor competavidad del crudo mexicano frente al árabe coincide con una etapa 

caracterizada por una oferta excedentaria de crudo. Por esta razón, los países 

exportadores de petróleo debieron buscar los instrurentos para evitar una dismi- 

nución en sus exportaciones, y para ello, los precios resultaron ser uno de los 

mecanismos utilizados. 

Consideraciones adicionales 

A partir de la revisión anterior, es factible obtener algunos elementos de 

juicio que permitirán elaborar conclusiones con respecto al comportamiento de 

las exportaciones mexicanas de crudo. El mercado norteamericano de petróleo ha 

sido el principal destino del crudo exportado por México. En los años en que se
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comenzó a participar de una manera importante dentro del «comercio internacionál 

de crudo, los E.U. constituyeron el destino "natural" de has ventas, entre otras 

razones, por la cercanía de ambos países. Poco a poco, las exportaciones se han 

diversificado en cuanto a número de compradores, aunque em térmnos de volumen, la 

nayor parte se ha concentrado en el mercado norteamericano, Debido a la dimen- 

sión del mercado y a la cantidad de abastecedores que concurren en el mismo, en 
él se presentan condiciones especiales, caracterizadas por un alto grado de com 

petividad. : 

A su vez, los cambios en el mercado internacional de ¡petróleo del decenio de 

los setentas han obligado a los países importadores a adoptar diversas medidas de 

política energética. Para el caso de los E.U., destaca la búsqueda de fuentes 

"seguras" de abastecamento, la elamnación de los controles gubernamentales a 

los precios de producción interna (con lo cual se ha reducido el volumen de impor. 

  

taciones) y el establecimiento de la llamada "Reserva Estratégica de Petróleo' 

Es en este marco en donde se inscribe el análisis de las wentas mexicanas al mer- 

Cado norteamericano. 

En primer lugar, debe destacarse que a lo largo del perfodo estudiado, el vo 

lumen absoluto y relativo de las importaciones provenientes de México a los E.U. 

ha auventado; ello se ha logrado paralelamente a la diversificación de las ex- 

portaciones de petróleo mexicano. — Este incremento se ha ¡presentado en un perí- 

odo en el cual, en general, las importaciones de crudo de los E.U. han tendido 

a disminuir. Por esta razón, resulta interesante observar que, a diferencia de 

los demás abastecedores, México haya logrado penetrar en ell mercado y aumentar 

su peso relativo dentro del mismo. 

Existen algunas razones que explican este hecho. Como puede desprenderse 

de las páginas anteriores, en términos de precio, para el importador norteameri 

cano él petróleo de México ha resultado ser más competitivo, pues su precio ge-
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neralmente ha sido inferior al del crudo saudi. Incluso,al cayarar el costo pro 

medio del transporte del petróleo mexicano y del árabe a los puertos norteameri 

canos, resulta que el primero siempre ha estado por debajo del segundo. Ello 

queda expuesto en el Cuadro 22, en la columa de "diferencia equivalente al cos 

to de transporte"; además, dicha diferencia está presentada en la Gráfica 3. 

Así pues, frente a un volunen creciente en las exportaciones mexicanas de 

crudo y a un volumen decreciente en las importaciones norteamericanas del energó 

tico, el precio ha sido un factor decisivo para entender ell incremento en el pe- 

so relativo del petróleo mexicano dentro del mercado norteamericano. Además, 

el hecho de que México no pertenezca a la OPEP ha sido otro factor importante pa= 

ra explicar este fenómeno. La participación de las importaciones petroleras pro- 

venientes de países de la OPEP dentro del mercado norteamericano ha tendido a dis 

minuir,tal y como se evidencia en el Cuadro 23. én ese proseso, es claro que el pa 

pel jugado por las importaciones de México ha sido trascendente. 

AL abordar con mayor detalle la relación entre el precio y el volumen dentro 

de este análisis resalta el hecho de que en varios momentos el precio del barra1 

de petróleo "en puerto norteamericano" ha sido superior al árabe. En términos 

de la situación imperante en el mercado internacional de crudo, la turantez en 

el mismo y la escasez del recurso pemitieron esta diferencia. Estas serían las 

características que se presentaron entre los primeros meses de 1979 y mediados 

de 1980. 

Dentro de este contexto, México logró acceder a una posición de ventaja y 

colocar su precio por encima del Grabe, y aún asf, adquirir una mayor partici- 

pación relativa dentro del mercado norteamericano. La posición del país varió 

durante el segundo semestre, pues frente al sostenimiento de precios superio- 

res, la participación relativa comenzó a disminuir. 

'A partir de dicha fecha la situación en el mercado 1nternacional se modi-
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GRAFICA 3 

Costo promedio del transporte del petróleo mexicano y 
drabe a los puertos norteamericanos. 
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£icó y ya hacia principios de 1981 había una sobreoferta petrolera. Ello obli- 

96 a que el país redujera sus precios, pues la sobrevaloración en períodos de 

oferta excedentaria implicó una pérdida de participación relativa. Mediante la 

reducción de precios, México adquirió una posición de mayor competividad para 

los amportadores norteamerzcanos. Como muestra de ello, basta recordar que el au- 

mento considerable en la participación relativa de las importaciones mex1canas 

llegaron a alcanzar el 14.2 por ciento del total importado por los E.U, para el 

segundo trimestre de 1982. 

Los diferentes puntos analizados permiten plantear algunas conclusiones. 

El estudio del comportamiento de las exportaciones petroleras de México al mer- 

cado norteamerzcano demuestra. que el precio ha sido el principal instrumento 

utilizado por la política comercial mexicana para penetrar dicho mercado! Las 

condiciones internacionales del comercio de crudo, junto con la evolución — de 

las importaciones norteamericanas del energético han sido los dos factores que 

han influido en el desarrollo de los precios. En perfodos de escasez de crudo, 

el precio de México ha logrado ubicarse por encina del precio de Arabia Saudi- 

ta sin que ello implique una pérdida en su participación dentro del mercado nor 

teamericano. En contrapartida, en perfodos de sobreabundancia, a fin de evitar 

una disminución en su participación, los precios mexi han expes 

una disminución frente a los de Arabia Saudita.



Hotas 

1. “Tal definición es utilizada por el Departamento de e Energía de los E.U. en 
sus publicaciones oficiales. 

Department of Energy. Monthly Energy Review de agosto 1979, diciembre 
de 1980 y octubre de mn 

Para comparar los precios oficiales con los precios promedio, ver Cuadro 
de precios oficiales de exportación de México en el capítulo anterior. 

A diferencia del Cuadro 10, en donde se presentan las amportaciones netas, 
en el Cuadro 11 se incluyen las importaciones totales (a las que no se les 
ha descontado las exportaciones) . 

Este proceso ha sido analizado con detalle en el capítulo anterior, sobre 
en la sección de fuentes de abastecimiento de petróleo crudo de los 

entes de ibaco 

En este análisis, se ha considerado el elemento precio. Debe recordarse 
que en el Capítulo III se hizo referencia a los términos de crédito como 
el otro elemento importante de la política de comercialización que confi- 
rió competividad al crudo mexicano en el mercado internacional.



VI. CONCLUSIONES



CONCLUSIONES 

Durante el. decenio de los setentas, la industria petrolera nacional registró 

cambios decisivos. Entre 1938 y 1970, la participación de Míxico en el comercio 

mundial de crudo fue marginal, pues la demanda de petróleo diel país fue cubierta 

casi totalmente por la producción nacional. Sin embargo, entre 1971 y 1974, se 

presentaron problemas en la industria y fue necesario recurrir a importaciones. 

la pérdida de autosuficiencia en materia petrolera coincidió, a nivel internacio- 

nal, con un período de cambios en el mercado de hidrocarburos. 

A partir de 1975, la posición de México se modificó, al. recuperarse la auto- 

suficiencia petrolera. Además, al elevarse la producción, el. país contó con cru- 

do excedentario que fue colocado en el mercado internacional. Paulatinamente,las 

exportaciones de petróleo aumentaron y México se convirtió en wo de los principa 

les países exportadores del mundo. A mediados de 1982, México ocupó el quinto lu 

gar como abastecedor de los países desarrollados después de Arabia Saudita, la 

Gran Bretaña, los Emratos Arabes Unidos y Nigeria. 

la participación anicial de México en el comercio internacional de petróleo 

se inscribe dentro de un mercado petrolero que registró entre 1975 y 1978 wa 

oferta excedentaria de crudo. A lo largo de esos años, las ventas de este recur 

so se concentraron en pocos países, siendo relativamente bajos los volúmenes ex- 

portados. Como consecuencia de las condiciones de sobreabundancia de petróleo, 

el crudo mexicano deb16 volverse más competitivo a fin de ser aceptado por los 

campradores. La competavidad se obtuvo mediante precios y tiífminos de crédito 

atractivos, en comparación con los maveles de precios de los demás abastecedores 

de petróleo. La política de precios jugó un papel decisivo para permitir que 

las exportaciones mexicanas de petróleo incrementaran su participación dentro del 

comercio internacional.
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Intre 1975 y 1979, los compradores manifestaron un interés por adquirir cru- 

do mexicano. Sin embargo, dadas las condiciones de oferta excedentaria, las con= 

sideraciones de precio fueron de mayor peso para los importadores que los objeti- 

vos de diversificación de sus fuentes de abastecimiento. Dicho en otras palabras, 

México debió fijar un precio competitivo a fin de colocar sus ventas de crudo pues 

frente a la sobreabundancia petrolera, el establecimiento de un precio comparati- 

vamente alto hubiese implicado que los clientes adquiriesen crudo de otros produc- 

tores, a pesar de que la compra del hidrocarburo a México representaba una posi- 

bilidad de diversificar sus fuentes de abastecimiento. 

la administración de J.L.P. concedió particular importancia a la expansión 

de la industria petrolera y a la exportación de hidrocarburos. De este modo, la 

colocación del crudo en el mercado petrolero mundial fue el objetavo fundamental 

de la política de comercialazación, y en consecuencia, se fijaron precios competi 

tivos, sobre todo considerando el precio final del energético en el mercado prin- 

capal de México. 

Entre 1979 y 1980, las condiciones en el mercado 1ternacional de petróleo 

se modificaron, al elevarse los precios del hidrocarburo, como resultado de un inc 

cremento en la demanda mundial de crudo. De la etapa de oferta excedentaria se 

pasó a una de oferta escasa. Durante esos años, la producción petrolera nacional 

continuó su expansión y como consecuencia légica, el volumen de exportaciones se 

elevó. 

La escasez de crudo dentro del mercado internacional amblió la capacidad del 

país para fijar algunas medidas de comercialización. Los precios de exportación 

de México se elevaron, siguiendo de cerca las tendencias de los precios intermacio 

nales, En téminos comparativos, el precio promedio del crudo mexicano llegó a 

ser superior a los precios de otros crudos en su mercado más importante, los Esta 

dos Unidos. Para los importadores, la producción creciente de Mxico representó



  

en este período un abastecimiento alternativo. Al mismo tiempo, los clientes que 

ya adquirían petróleo de México manifestaron su interés por obtener volúmenes adi- 

cionales, mientras que otros importadores expresaron su deseo de iniciar relacio- 

¡nes comerciales con Pemex, no obstante el nivel relativamentie elevado del precio 

mexicano. “ 

En 1979, México comenzó a exportar petróleo de tipo pesado denominado maya. 

La situación de escasez favoreció la fijación de un precio comparativamente alto 

para el maya. Además, los compradores de petróleo mexicano “tuvieron que adquirir 

una determinada proporción de petróleo pesado como parte de :su volumen contractual. 

En un período menor de un año, el maya pasó a representar casi la mitad de las ex 

portaciones mexicanas de hidrocarburos. Durante este perfodo de escasez, los paí 

ses exportadores lograron imponer a sus clientes diferentes «condiciones de compra= 

venta; México no fue la excepción al condicionar sus ventas a la adquisición de 

un porcentaje de maya. 

En el período comprendido entre 1979 y 1981, México aunentó sus exportacio- 

nes de crudo, a la vez que diversificó los mercados. A partir de 1981, menos del 

50 por ciento de las ventas se concentraron en un solo país. En cierta forma, la 

situación de escasez pemitió la diversificación, pues durante 1979 y 1980, un 

buen número de clientes no norteamericanos expresaron su interés por adquirir pe- 

tróleo mexicano. Ello posib11it6 al país el seleccionar a sus clientes con base 

en los objetivos de diversificación de mercados. Por su parte, los compradores 

manifestaron su deseo de obtener volúmenes crecientes de crudo mexicano para de 

esta forma cumpl1r con sus propios objetivos de diversificación de sus fuentes de 

abastecimento, Así, la diversificación fue un interés coincidente entre México 

y los países importadores y por ello, la política mexicana de desconcentración de 

mercados alcanzó resultados positivos en poco tiempo. 

Además, al tratarse de un país no perteneciente a la OPEP y una nación aleja-
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da de la zona conflictiva del Medao Oriente (región expuesta a serios problemas | 

políticos y militares durante 1979-1981) los importadores pudieron caracterizar a 

México como una fuente de abastecimiento relativamente segura que bajo las condi- 

ciones de escasez ofrecía un volumen creciente de crudo. Dedas estas circunstan- 

cias, la seguridad en el abastecimiento fue una consideración fundamental y los 

exportadores tuvieron cierto margen para fijar precios comparativamente elevados 

y establecer condiciones a sus clientes. 

A fines de 1980, la situación dentro del mercado petrolero mundial se modifi. 

có al incrementarse las exportaciones de Irán e Irak, países que habían experimen 

tado unos meses antes una baja en su producción debido al conflicto entre ambos. 

AL poco tiempo se presentó nuevamente una sobreoferta petrolera y los países ex- 

portadores debieron establecer medidas a fan de evitar un descenso agudo en sus 

exportaciones. Después de una experiencia difícil que significó una severa caí- 

da en el volumen exportado, México rectificó sus precios en el tercer trimestre 

de 1981. Con ello, se haría patente una vez más que el margen de acción de Mé- 

xico ha resultado estar bastante limitado por las condiciones imperantes en el 

mercado internacional de crudo.
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CUADRO 3 - 
E.U.: Importaciones de petróleo crudo por países seleccionados, 

1975, MBD. 

138. 

  

Volumen z 

Total 4,340.4 100.0 
Nigeria 737.4 17.0 
Arabia Saudita 636.3 14.7 

Venezuela 475.5 10.9 
Indonesia 393.7 9.1 

Irán 316.1 7.3 

México 76.3 1.8 

Otros 1,705.1 39.2 

Subtotal OPEP 3,385.9 78.0 

Subtotal NO0PEP 954.5 22.0 
  
Nota: En 1975, México ocuná el décimo lugar como abastecedor de 

petróleo crudo de los 

Fuente:Elaborado a partir del Cuadro 9, "Crude 011 Trade, year 
1975" en Horld 011 Trade (diciembre de 1981 » 

CUADRO 4 
E.U.: Importaciones de petróleo crudo por países seleccionados, 

1976, MBD. 

  

  
Volunen % 

Total 5,576.9 100.0 
Arabia Saudita 1,188,4 21.3 
Nigeria 1,011.6 18.2% 
Indonesia 520.7 9.3 
Libia 481.1 8.6 

Argelia 441.1 7.9 
México 89.4 1.6 
Otros 1,844.6 33.1 

Subtotal OPEP 4,718.2 84.6 

Subtotal NOOPEP 857.7 15.4 
  

Nota: En 1976, México ocupó el décimo lugar como abastecedor de 
etróleo crudo de los E 

Fuente: Elaberado 2 partir del Cuadro 8 "Crude 01) Trade, year 
1976 Moria Oil Trade (diciembre de 1981).    

* Cifra redondeada
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CUADRO 5 
Elo: Importaciones de petróleo crudo por pañises seleccionados, 

MBD. 

  

  
Volumen z 

Total 6,853.9 100.0 

Arabia Saudita 1,386.4 20.2 

Nigeria 1,141,7 16.7 
Libia 732.9 10.7 

Argelia 572.4 8.3 

Irán 567.2 8.3 

México 171.5 2.5 

Otros 2,281.8 33.3 

Subtotal OPEP 5,902.7 86.1 

Subtotal No0PEP 951.2 13.9 

  

Nota: En 1977, México ecupó el noveno lugar camo abastecedor de 
petróleo crudo de lo: 

Fuente: Elaborado a partir del Cuadro 7 "Crude 011 Trade, year 
1977" en World Oil Trade (diciembre de 1981). 

CUADRO 6 
E.U.: Importaciones de petróleo crudo por países seleccionados, 

1978 MBD. 

  

  
Volunen z 

Total 6,554.3 100.0 
Arabia Saudita 1,126.9 17.2 
Nigeria 882.1 13.5 

Libia 736.3 1.2 
Argelia 638.3 A 

Irán 579.5 8.8 
Héxico 307.3 4.7 

Otros 2,283.9 34.9% 

Subtotal OPEP 5,353.0 81.7 

Subtotal NO0PEP 1,201.3 18.3 

  

Nota: En 1978, México ocupó el octavo lugar como abastecedor de 
petróleo crudo de los 

Fuente: Elaborado a partir del Cuadro 6 "Crude 041 Jrade, year 
1978" en World Oil Trade (diciembre de 1981 

* Cifra redondeada
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E.U.: Importaciones de petróleo crudo por países seleccionados, 
1979, MBD. — 

  

Total 
Arabia Saudita 
Nigeria + 
Libia 
Argelia 

  

México 
Otros 

Subtotal OPEP 

Subtotal NOOPEP 

Volumen 

6,759.8 
1,343.4 
1,190.4 

689.8 
598.1 

445.8 
2,582.3 

5,317.9 

1,441,9 

200.0 
19.9 
16.3 
10.2 
8.8 

6.6 

21.3 

  

ota: En 1979. México ocupó el quinto lugar como abastecedor de 
os petróleo crudo de 

Fuente: Elaborado a partir del Cuadro 5 "Crude 011 Trade, year 
1979" en Horid 0i1 Trade (diciembre de 1981). 

CUADRO 8 
E.U.: Importaciones de petróleo crudo por países seleccionados, 

1980, 48D. 

  

  Total 

Arabia Saudita 

Nigeria 
Libia 

México 

Otros 

Subto OPEP 

  

Subtotal NOOPEP 

Volumen 

5,402.3 
1,241.4 

853.0 
539.1 
530.6 

2,238.2 

3,939.2 

1,463,1 

2 

100.0 
23.0 : 
15.8 
10.0 
9.8 

41.4 

72.9 

27.1 
  

ota: En 1980, México ocupó ¿El Suarto lugar como abastecedor de 
pet os tróleo crudo de 

Fuente: Eiogrado a partir del Cuadro 34 "Crude 011 Exports, year 
O" en World 011 Trade (dicembre de 1982).
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CUADRO 9 o 
E.U,: Importaciones de patróleo crudo por países seleccionados, 

1981, 10D, 

  

  
Volumen z 

Total 4,830.3 100.0 

Arabia Saudita 1,189.5 24.6 

Nigeria 652.9 13.5 

México 486.3 10.1 

Libia 368.3 7.6 

Otros 2,133.3 44.2 

Subtotal OPEP 3,271.8 67.7 

Subtotal NOOPEP 1,558.5 7 32.3 
  
Nota: 1981, México ocupó el tercer lugar como abastecedor de 

etróleo crudo de los E. 

Fuente: Elaborado a partir del Cuadro 35 "Crude 011 Exports, year 
1" en Horld 011 Trade (diciembre de 1982). 

CUADRO 10 
E.U.: Importaciones de petróleo crudo por países seleccionados, 

1982*%, MBD. 

  

  
Volumen 2 

Total 3,230.7 100.0 
Arabíá Saudita 625.7 19.4 
México 524.3 16.2 
Nigeria 481.8 14.9 
Gran Bretaña 332.1 10.3 

Otros 1,266.8 39.2 

Subtotal OPEP 1,731.7 53.6 

Subtotal NOOPEP 1,499.0 46.4 
  

Mota: En el priner semestre de 1582, México ocupó el segundo Tugar 
como abastecedor de petróleo crudo de Tos E. 

Fuente: Elaborado a partir del Cuadrosé «Crude 01 Esports, First, 
1982" en World 011 Trade (diciembre de 1982) 

* sólo anta el primer semestre 

 



142. 

CUADRO o . 
Canadá: Importaciones de petróleo crudo por países seleccionados, 

1975, MBD. 

  

  
Volumen z 

Total - 817.0 100.0 
Venezuela 255.3 31.3% 
Arabia Saudita 189.5 23.2 
Irán 188.7 23.1 
Emiratos Arabes Unidos 34.7 4.2 

Otros 148.8 18.2 

Subtotal OPEP 763.8 93.5 

Subtotal NOOPEP 53.2 6.5 

  

Nota: En 1975, México no figuró en la lista de abastecedores de 
etróleo crudo de Canadá 

Fuente: Elaborado a partir del Cuadro 9 "Grude 01] Trade, year 
1975", en World 011 Trade (diciembre de 1981). 

* Cifra redondeada 

CUADRO 12 
Canad: Inportaciones de petróleo crudo por países seleccionados, 

1976, MBD. 

  

  

  
Volunen 2 

Total 754.7 100.0 
Venezuela 281.3 37.3 
Irán 163.8 21.7 
Arabia Saudita 115.2 15.3 
Nigeria 32.8 4.3 

México 0.7 0.1 
Otros 160.9 21.3 

Subtotal OPEP 695.7 92.2 

Subtotal NO0PEP 59.0 7.8 

  

Nota: En 1976, México ni siguiera figuró entre los 10 primeros 
abastecedores de petróleo crudo de Canadá, pues su volumen 
exportado fue muy bajo. 

Fuente: Elaborado a partir del Cuadro 8 SCrude 011 Trade, year 
1976" en World 011 Trade (diciembre de 1981).
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CUADRO 13 . 
Canadá: Importaciunes de petróleo crudo por países seleccionados, 

1977, MBO. 
  

  
. Volunen 2 

Total 662.5 100.0 
Venezuela 261.8 39.5 
Arabia Saudita - 153.8 23.2 
Irán 113.6 17.2% 

Irak 22.17 3.4 

México 0.9 0.1 
Otros 109.7 16.6 

Subtotal OPEP 585.3 88.3 

Subtotal NOOPEP 17.2 11.7 
  
Nota: En 1977, México ni siguiera figuró entre los 10 primeros 

abastecedores de petróleo crudo de Canadá, pues su volumen 
exportado fue muy bajo. 

Fuente: Elaborado a partir del Cuadro 7 “Crude 01) Trade, year 
77% en World Oil Trade (diciembre de 1981). 

* Cifra redondeada 

CUADRO 14 
Canadá: Importaciones de petróleo crudo por países seleccionados, 

7 0 
  

  
Volumen z 

Total 637.0 100.0 

Venezuela 216.8 34.0 

Arabia Saudita 138.1 21.7 

Irán 112.9 17.7 
Irak 24.4. - 3.8 

México 2.4 0.4 
Otros 142.4 22.4 

Subtotal OPEP 524.8 82.4 

Subtotal NO0PEP 112.2 17.6 
  
Nota: En 1978, México ocupó el noveno lugar como abastecedor de 

etróleo crudo de Canadá 

  

Fuente: Elaborado a partir del Cuadro 6 “Crude 011 Trade, year 
Trade (diciembre de 1981). 
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CUADRO > - 
Canadá: Importaciones de petróleo crudo por países seleccionados, 

1979, MBD. 

  

  
Volumen % 

Total 606.7 100.0 
Venezuela 205.2 33.8 
Arabia Saudita 183.4 30.2 
Irán 39.7 6.6% 

Kuwait 16.4 . 2.7 

Otros 162.0 26.7 

Subtotal OPEP 467.6 77.1 

Subtotal NOQPE? 139.1 22.9 

  Nota: En 1979, México no figuró en la lista de abastecedores de 
dá 

Fuente: Elaborado a partir del Cuadro 5 “rude 011 Trade, year 
979" en World 0il Trade (diciembre de 1981). 

  

CUADRO o 
Canadá: Importaciones de petróleo crudo por ¡países seleccionados, 

1980, MBD. . 

  

  
Vo1umen z 

Jotal 559.2 100.0 
Arabia Saudita 206.6 36.9 

Venezuela 169.8 30.4 
Irak 19.8 3.6 

Kuwait 14.7 2.6 

México 9.5 1.7 
Otros 138.8 24.8 

Subtotal OPEP 419.0 74.9 

Subtotal NOOPEP 140.2 25.1 

  Nota: En 1980, México ocupó el quinto lugar como adastecedor de 
petróleo crudo de Cana 

Fuente: Elaborado a partir del Cuadro 34 *Crude 011 Esports, year 
"en Horld Oil Trade (diciembre de 1982). 
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CUADRO 
Canadá: Importaciones de petróleo crudo por países seleccionados, 

BD. 

  

Volumen z 

Total 518.8 100.0 
Arabia Saudita 160.0 30.8 
Venezuela 149.7 28.9 
México 49.5 9.6 
Gran Bretaña 25.7 4,9% 

Otros 133.9 15.8 

Subtotal OPEP 364.4 70.2 

Subtotal NOOPEP 154.4 29.8 
  
Nota: En 1981, México ocupó el tercer lugar como abastecedor de 

petróleo crudo de Canad 

Fuente: Elaborado, a partir del Cuadro 35 SCrude 011 Exports, year 
1981" en World 011 Trade (diciembre de 1982). 

* Cifra redondeada 

cuaDro 18 
Canadá: Importaciones de petróleo crudo por países seleccionados, 

1982* MBD. 

  

  
Volumen z 

Total 364,3 100.0 : 
Venezuela 114.0 31.3 
Arabia Saudita 78.7 21.6 
Héxico 50.7 13.9 
Gran Bretaña 35.6 9.8 

Otros 85.3 23.4 

Subtotal OPEP 214.5 58.9 

Subtotal NO0PEP 149.8 41.1 
  

Nota: En 1982, México ocupó el tercer lugar como abastecedor de 
petróleo crudo de Canadá. 

982" de (diciembre de 1982).    
Fuente: Elaborado a partir del Cuadro 36 "Crude 011 Exports, first 

* sólo incluye el primer semestre
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CUADRO 19 
España: Importaciones de petróleo crudo por países seleccionados, 

D. 

  

Volumen z 

Total 833.8 100.0 
Arabia Saudita 388.8 46.6 

Irak A 118.5 14.2 
Irán 79.8 9.6 
Libía 58.4 7.0 

Otros 188.3 22.6 

Subtotal OPEP 750.9 90.1 

Subtotal NO0PEP 82.9 z 9.9 

  

Nota: En 1975, México no figuró en la lista de abastecedores de 
petróleo crudo de Españ 

Fuente: Elaborado,a partir del Cuadro 9 “Crude 011 Trade, 1975" 
1 Trade (diciembre de 1981).     

CUADRO 
“España: Importaciones de petróleo crudo por países seleccionados, 

1976, MBD. . 

  

  

* Volumen 2 

985.4 160.0 
Arabia "Saudita 352.0 35.7 
Irán 207.3 21.0 
Libia 96.3 9.8 
Irak 86.4 8.8 

Otros 243.4 24.7 

Subtotal OPEP 882.0 89.5 

Subtotal NO0PEP 103.4 10.5 

  

Nota: En 1976, México no figuró en la lista de abastecedores de 
petróleo crudo de España. 

Fuente: Elaborado a partir del Cuadro 8 "Crude 011 Trade, year 
1976"en World 011 Trade (diciembre de 1981).
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CUADRO 21 - 
España: Importaciones de petróleo crudo por países seleccionados, 

1977, MBD, 

  

  
Volumen 2 

Total 947.5 200.0 
Arabia Saudita 316.5 33.4 
Irán - 245.5 25.9 
Irak 113.0 11.9 

Libia 83.9 8,9 

Otros 188.6 19.9 

Subtotal OPEP 912.6 96.3 

Subtotal NO0PEP 34.9 3.7 

  

Reta: En 1997, México no figuró en la Mista de abastecedores de 
tróleo crudo de Españ. 

Fuente: Elabarado a partir del Cuadro 7 "Crude DÍ] Trade, year 
77% en Norld 011 Trade (diciembre de 1981) 

  

  

  

CUADRO 22 
España: Importaciones de petróleo crudo por países seleccionados, 

1978, MBD. 

Volumen z 

Total 912.0 100.0 
Arabia Saudtia 304.9 33.4 
Irán 180.9 19.9% 
Libia 11.3 12.2 

Irak 107.0 21.7 

México 4.9 0.5 
Otros 203.0 22.3 

Subtotal OPEP 891.7 97.8 

Subtotal NOOPEP 20.3 2.2 

  

Nota: En 1978, México ocupó el décimo primer lugar como abastecedor 
de petróleo crudo de Españ 

Fuente: Elaborado a partir del Cuadro 6 "Crude 011 Trade, year 
1978" en Horid 0i1 Trade (diciembre de 1981). 

* Cifra redondeada
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+ o CUADRO 23 
España: Importaciones de petróleo crudo por países seleccionados, 

  

  

  

Volumen 2 

Total "985.2 100.0 
Arabia Saudita 349.3 35.5 
Irak 141.1 24.3 
Libía 98.3 10.0 
Irán "81,9 8.3 

México 41.5 4.2 
Otros 273.1 21.1 

Subtotal OPEP 907.2 92.1 

Subtotal NO0PEP 78.0 7.9 
  

Nota: En 1979, México pcs, el sexto lugar como abastecedor de 
petróleo crudo de Es 

Fuente: Elaborado a partir del Cuadro 5 "Crude (01 Trade, year 
1979" en Horld 011 Trade (diciembre de 1981). 

CUADRO 24 
España: Importaciones de petróleo crudo por paízes seleccionados, 

MBD. 

  

  
Volumen z 

Total 996.3 100.0 , 
Arabia Saudita - 294.8 29.6 
Irak 113.4 11.4 
México 94.2 9.4 
Libia 88.9 8.9 

Otros 405.0. 40.7 

Subtotal OPEP 831.7 83.5 
Subtotal NOo0PEP 164.6 16.5 
  
Rota: En 1980, México ocupó el tercer Tugar como abastecedor de 

etróleo crudo de Espa 

Fuentes Elaborado a partir del Cuadro 34 * Crude 011 Exports, year 
1980" en World 0i1 Trade (diciembre de 1982).
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CUADRO o . 
España: Importaciones de petróleo crudo por pases selecionados, 

MBD. 
  

  
Volumen z 

Total 918.1 200.0 
Arabia Saudita 271.4 29.6 
México 154.9 16.9 
Irán - 98.0 10.7 
Libia 91.2 9.9 

Otros 302.6 32.9% 

Subtotal OPEP. 711.3 77.5 

Subtotal ROOPEP 206.8 22.5 
  

Nota: En 1981, México ocupó el segundo lugar como abastecedor de 
petróleo crudo de Esp, 

Fuenti 

  

Elaborado a partir del Cuadro 35 *Crude 011 Exports, year 
en World 011 Trade (diciembre de 1982). 

* Cifra redondeada 

CUADRO 
España: Importaciones de petróleo crudo por pañises seleccionados, 

1982*, MBD. 

  

  

Volumen 2 

839.8 100.0 
Arabia Saudita 246.2 29.3 
México 147.8 17.6 
Emiratos Arabes Unidos 82.8 9.9 
Irán 69.4 8.3 

Otros 293.6 34.9 

Subtotal OPEP 612.3 72.9 

Subtotal NOOPEP 227.5 27.1 
  

Nota: En el primer semestre de 1982, México ocupó el segundo lugar 
como abastecedor de petróleo crudo de España. 

Fuente: Elsborado a partir del Cuadro 36 "Crude 011 Experts, First 
1a1f 1982" en World 011 Trade (diciembre de 1982). 

* sólo incluye el primer semestre



CUADRO - 
Francia: Importaciones de petróleo crudo por países seleccionados, 

1975, MBD. 

  

  
Volumen z 

Total 2,165.5 100.0 
Arabia Saudita 687.3 31.7 
Irán 7 273.4 12.6 

Emiratos Arabes Unidos 250.1 1.6 
Trák 249.7 11.5 

Otros 705.0 32.6 

Subtotal OPEP 2,042.9 94.3 

Subtotal NO0PEP 122.6 5.7 ' 

  

Nota : En 1975, México no figuró en la lista de abastecedores de 
petróleo crudo de Francia. 

Fuente: Elaborado a partir del Cuadro 9 *Crude DS] Trade, year 
5%, en Horld 011 Trade (diciembre de 1981). 

* Cifra redondeada 

CUADRO 
Francia: Importaciones de petróleo crudo por países seleccinados, 
: 1976, MBD. 

  

  
Volumen z 

Total 2,472.7 100.0 
Arabia Saudita 869.7 35.2 
Irak 340.7 13.8 
Irán 296.1 12.0 
Emiratos Arabes Unidos 262.1 10.6 

Otros 704.1 28.4% 

Subtotal OPEP 2,293.2 92.7 
Subtotal NO0PEP 179.5 7.3 
  

Nota: En 1976, México no figuró en la lista de abastecedores de 
etróleo crudo de Francia. 

Fuente: Elaborado a partir del Cuadro 8 SCrude O) Trade, year 
1976" en World 011 Trade (diciembre de 1981) 

* Cifra redondeada
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CUADRO 
Francia : Importaciones de petróleo crudo por países seleccionados, 

1 
  

  
Volumen z 

TOTAL 2,389.9 100.0 
Arabia Saudita 889.1 37.2 
Irak 362.1 15.2 
Emiratos Arabes Unidos 237.6 9.9 
Irán 202.8 - 8,5 

tros 698.3 29.2 

Subtotal OPEP 2,210.9 - 92.5 

Subtotal NOOPEP 179.0 7.5 
  

Nota: En 1977, México no figuró en la lista de abastecedores de 
róleo crudo de Francia. 

Fuente: Elaberado a partir del Cuadro 7 “rude 031 Trade, year 
1977" en Horld 011 Trade (diciembre de 1981) 

   

  

  

CUADRO 30 
Francia: Importaciones de petróleo crudo por países seleccionados, 

1978, MED. 

Volumen z 

Total 2,353.5 100.0 
Arabia Saudita 805.3 34.2 
Irak 412.8 17.5 
Irán 221.7 9.4 
Emiratos Arabes Unidos 203.7 8.7 

Otros 710.0 30.2 

Subtotal OPEP 2,161.4 91.8 

Subtotal NOOPEP 192.1 8.2 
  

Nota: En 1978, México no figuró en la lista de abastecedores de 
etróleo crudo de Francia. 

Fuente: Elaborado a partir del Cuadro 6 "Crude 011 Trade, year 
1978" en World 011 Trade (diciembre de 1981)
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CUADRO 31 ¿ 
Francia: Importaciones de petróleo crudo por países seleccionados, 

MBD. 

  

  
Volumen % 

Total 2,543.5 100.0 
Arabia Saudita 907.5 35.7 
Irak 491.6 19.3 
Nigeria 192.7 7.6 
Emiratos Arabes Unidos 176.0 6.9 

Otros 775.7 30.5 

Subtotal OPEP 2,313.1 90.9 

Subtotal NOOPEP 230.4 9.1 

  

Nota: En 1979, México no figuró en la lista de abastecedores de 
petróleo crudo de Francia. 

Fuente: Elaborado a partir del Cuadro 5 "Crude 011 Trade, year 
1979" en Morid 011 Trade (diciembre de 1981). 

CUADRO 
Francia : Importaciones de petróleo crudo por países seleccionados, 

1980, MBD. 

  

  
Volumen z 

Total 2,219.3 200.0 
Arabia Saudita 719.8 35.1 
Irak 483.7 21.8 
Nigeria 216.6 9.8 
Emiratos Arabes Unidos 151.9 6.8 

México 22.4 1.0 
Otros 564.9 25.5 

Subtotal OPEP 1,963.8 88.5 

Subtotal NOOPEP 255.5 11.5 

  

Nota: En 1980, México ocupó el décimo cuarto lugar como abastecedor 
de petróleo crudo de Francia 

Fuente: Elaborado a partir del Cuadro 34 "Crude 011 Exports, year 
1980* en World 0i1 Trade (diciembre de 1982). 
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CUADRO 33 , 
Francia: Importaciones de petróleo crudo por países seleccionados, 

1 BD. 
  

  
Volunen 2 

Total 1,819.7 100.0 
Arabia Saudita 934.9 51.4 
Emiratos Arabes Unidos 146.9 o > 8.1 
Nigeria 107.2 5.9 

URSS 105.1 5.8 

México 50.1 2.7 
Otros 475.5 26.1 

Subtotal OPEP 1,524.2 83.8 

Subtotal NOOPEP 295.5 16.2 
  
Nota: En 1981, México ocupó el noveno lugar como abastecedor de 

petróleo crudo de Francia. 

  

Elaborado a partir del Cuadro 35 “Crude 01] Exports, year 
1981" en Horid 011 Trade (diciembre de 1982) 

CUADRO 34 
Francia: Importacione de petróleo crudo por países seleccionados, 

. 1982*, MBD. 
  

  
Volumen z 

Total 1,625.4 100.0 
Arabia Saudita 655.0 40.3 

Nigeria 142.4 8.8 
Argelia 130.5 8.0 
Emiratos Arabes Unidos 128.7 7.9 

México 43.8 2.7 
Otros 525.0 32.3 

Subtotal OPEP 1,252.0 77.0 

Subtotal NOOPEP 373.4 23.0 
  
Nota: En el primer semestre de 1982, México ocupó el octavo lugar 

como abastecedor de petróleo crudo de Francia. 

FuentesElaborado a partir del Cuadro 36 "Crude 0f1 Exports, First 
¡a1f 1982" en Horld 011 Trade (diciembre de 1982). 

* sólo acto la primera mitad del año
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CUADRO 36 - - 
Japón: Importaciones de petróleo crudo por países seleccionados, 

1975, MBD. 

  

  

Volumen z 

Total 4,537.8 100.0 
Arabia Saudita 1,354.7 29.9 
Irán 1,146.7 25.3 
Indonesia 518.2 11.4 
Kunait 416.5 9.2 

Otros 1,101.7 24.2* 

Subtotal OPEP 4,064.8 89.6 

Subtotal NoOPEP 473.0 10.4 

  Nota: En 1975, México no figuró en la lista de abastecedores de 
petróleo crudo de Ja 

Fuente: Elaborado a partir del Cuadro 9 "Crude 011 Trade, year 
1975" en Norld 011 Trade (diciembre de 1981). 

* Cifra redondeada 

CUADRO 26 
Japón: Importaciones de petróleo crudo por pases seleccionados, 

  

  
Volumen z 

Total 4,367.4 100.0 
Arabia Saudita 1,387.4 31.8 
Irán 928.1 21.3 
Indonesia 541.0 12.4 
Emiratos Arabes Unidos 529.9 12.1 

Otros 981.0. 22.4% 

Subtotal OPEP 3,888.4 89.0 

Subtotal NOOPEP 479.0 11.0 

  Nota: En 1976, México no figuró en la lista de abastecedores de 
petróleo crudo de Japón, 

Fuente: Elaborado a partir del Cuadro 8 "Crude 011 Trade, year 
976" en World e Trade (diciembre de 1981)    

* Cifra redondeada
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CUADRO 37 
Japón: Importaciones de petróleo crudo por países seleccionados, 

1977, MBD. 

  

  
Volumen 2 

Total 4,566.6 100.0 
Arabia Saudita 1,449.9 31.8 
Irán 813.1 17.8 
Indonesia 639.7 14.0 
Emiratos Arabes Unidos 545.3 11.9 

Otros 1,118.6 24.5 

Subtotal OPEP 4,025.2 88.1 

Subtotal NOOPEP 541.4 11.9 

  Nota: En 1977, México no figuró en la lista die abastecedores de 
petróleo crudo de Ja 

Fuente: Elaborado a partir del Cuadro 7 *Crudio 011 Trade, year 
77" en World 0il Trade (diciembre die 1981). 

CUADRO 38 
Japón: Importacines de petróleo crudo por países seleccionados, 

  

  
Volumen » 

Total 4,509.7 100.0 
Arabia Saudita 1,423.4 31.6 
Irán 806.6 17.9 
Indonesia 593.5 13.2 
Emiratos Arabes Unidos 471.8 10.4% 

México 0.9 0.0 
Otros 1,213.5 26.9 

Subtotal OPEP 3,940.8 87.4 

Subtotal NOOPEP 568.9 12.6 

  Nota: En 1978, México ni siquiera figuró entre los 10 primeros 
abastecedores de petroleo crudo de Japóm, pues su volumen 
exportado fue muy bajo. 

Fuente: Elaborado a partir del Cuadro 6 "Crude 04) Trade, year 
1978" en Worl Oil Trade (diciembre de 1981). 

* Cifra redondeada
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CUADRO 39 
Japón: Importaciones de petróleo cruda por países seleccionados, 

, MBD, 

  

  

  
Volumen z 

Total 4,708.7 100.0 
Arabia Saudita 1,580.4 33.6 
Indonesia 668.2 14.6 
Eniratos' Arabes Unidos 493.7 10.5 
Irán "o 468.1 9.9 

Otros 1,478.3 31.4 

Subtotal OPEP 4,089.0 86.8 

Subtotal NOOPEP 619.7 13.2 

  

Nota: En 1979, México no figuró en la lista de abastecedores de 
petróleo crudo de Japón 

Fuente: Elaborado a partir del Cuadro 5 SCrude OS] Trade, year 
79" en World 011 Trade (diciembre de 1981). 

  

  

CUADRO 4 
póns Importaciones de petróleo crudo por países seleccionados, 

1980, MBD 

Volumen z 

Total 4,595.0 100.0 
Arabia Saudita 1,573.9 34.3 
Indonesia 662.4 14.4 : 
Emiratos Arabes Unidos 646.7 14.1 

Irak 370.4 8.0% 

México 22.7 0.5 
Otros 1,318.9 28.7 

Subtotal OPEP 3,977.4 86.6 
Subtotal NOOPEP 617.6 13.4 

  Nota: En 1980, Móxico ni siguiera figuró entre los 10 primeros 
astecedores de petroleo crudo de Japón, pues su volumen 

exportado fue muy baJ0. 

Fuente: Elaborado a partir del Cuadro 34 *Crude 011 Exports, year 
1980" en World Oil Trade (diciembre de 1982). 

* Cifra redondeada



  

CUADRO 41 
Japón: Importaciones de petróleo crudo por países seleccionados, 

1981, MB. 

Volumen 2 

Total 3,832.8 100.0 
Arabia Saudita 1,426.4 37.2 
Indonesia 621.8 16.2 
Emiratos Arabes Unidos 538.4 14,1% 
China 177.3 4.6 

México 72.0 1.9 
Otros 996.9 26.0 

Subtotal OPEP 3,234.8 84.4 

Subtotal NO0PEP 598.0 * 15.6 

  

Nota: En 1981, México ocupó ¿El octavo Tugar como abastecedor de 
etróleo crudo en Jap: 

   Fuente: Elaborado a ir del Cuadro 35 "Crude 011 Exports, year 
1981% en Moria 0 POif Trade [diciembre de 198 2). 

* Cifra redondeada 

CUADRO 42 
Japón: Importaciones de petróleo crudo por países seleccionados, 1982* KBD. 
  

  
Volumen 2 

Total 3,737.9 100.0 
Arabia Saudita 1,527.3 40.9 
Indonesia 597.6 16.0 
Emiratos Arabes Unidos 480.1 12.8 
Irán 214.4 5.7 

México 67.9 1.8 
otros 850.6 22.8 

Subtotal OPEP 3,203.1 85.7 

Subtotal NOo0PEP 534.8 14.3 
  

Nota: En el primer semestre de 1982, México ocupó el noveno lugar 
como abastecedor de petróleo crudo de Jap: 

Fuente: Elaborado a partir del Cuadro 36 "Crude O1l Exports, First 
alf 1982" en World Ó11 Trade (diciembre de 1982). 

* Sólo incluye el primer semestre
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