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Prefacio

En la década de los setenta se observa un cambio significati
vo en el papel del sector petrolero en la economía mexicana. 
Antes del descubrimiento de nuevas reservas de hidrocarburos 
en el sureste del país, el objetivo principal del sector era 
la satisfacción de las necesidades internas de combustibles. 
Posteriormente, cano resultado del incremento acelerado en 
el nivel de reservas y de las perspectivas favorables del 
mercado internacional de petróleo, la rama de hidrocarburos, 
además de satisfacer al mercado interno se convirtió en ex
portadora neta, con lo que se generaron volúmenes considera 
bles de divisas. Esta situación, cono se menciona en la pri
mera parte de este trabajo, aunque hizo posible una expan
sión acelerada de la economía provocó al mismo tiempo dese
quilibrios macroeconómicos, principalmente en el sector ex
terno y en las finanzas públicas, lo que influyó en la cri
sis que se enfrenta actualmente.
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del país. A pesar de la importancia de este sector, en gene
ral los estudios realizados acerca del mismo han sido a ni
vel muy agregado o sin considerar las interrelaciones entre 
el sector petrolero y el resto de la economía. Por lo tanto, 
con el fin de temar en cuenta estos aspectos se construyó 
una herramienta cuantitativa que permitiera analizar la evo
lución de la rama y sus interrelaciones tanto con el sector 
energético como con la economía en su conjunto.
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Introducción

México cuenta actualmente con una abundancia relativa de hi
drocarburos. Sin embargo, su carácter no renovable hace nece 
sario programar su utilización de manera racional en función 
de los objetivos de desarrollo del país. Asimismo, su explo
tación debe evaluarse con base en análisis que contemplen 
horizontes temporales lo suficientemente largos, de manera 
tal que incluyan los cambios estructurales que se desean ins 
trumentar en la economía. El presente trabajo pretende con
tribuir al análisis del sector petrolero, en especial al es
tudio de la vinculación de esta rama con el sector energéti
co y el resto de la actividad económica.

El sector energético constituye un elemento importante pa 
ra inpulsar el desarrollo económico del país. Esto se debe 
no sólo por la producción de insumos necesarios para la in
dustria, sino también por los encadenamientos hacia atrás, 
derivados de su programa de inversiones, y hacia adelante, 
al impulsar nuevas actividades. Además, por la generación

21



22 EL PETROLEO EN MEXICO

de divisas a través de la exportación de hidrocarburos, y de 
ingresos para el sector público.

Actualmente, la participación del valor agregado de los 
energéticos en el total, a precios corrientes, es cercana al 
diez por ciento; sin embargo, es el principal demandante de 
bienes de capital y las exportaciones de hidrocarburos cons
tituyen alrededor del 75% de la exportación total de bienes.

La generación de electricidad y la producción de hidro
carburos está reservada exclusivamente al Estado,^ esto con 
vierte al sector energético en un instrumento clave de fomen 
to de la economía. Los programas de inversiones de las ernpre 
sas paraestatales localizadas en esta rama, pueden servir de 
base para la expansión de la producción interna de bienes de 
capital. Asimismo, los ingresos derivados de la exportación 
de hidrocarburos pueden utilizarse para la creación y desa
rrollo de otras actividades. Sin embargo, la venta al exte
rior de hidrocarburos no puede ser fuente de crecimiento de 
la economía en el largo plazo, ya que se trata de un recurso 
no renovable. Por lo tanto, la economía mexicana debe ser 
cada vez menos dependiente del petróleo para la generación 
de divisas.

El país enfrenta actualmente una de las crisis más seve
ras de los últimos cuarenta anos. Los hidrocarburos, en espe 
cial del petróleo, constituyen un elemento importante dentro 
de la estrategia planteada para superar esta situación. Sin 
embargo, al considerar la posible participación del petróleo 
para la solución de la crisis, hay que tener en cuenta que 
en el pasado reciente se obtuvieron montos considerables de 
ingresos provenientes de la exportación de este recurso, los 
cuales no fueron utilizados de la manera más eficiente. In
clusive, éstos permitieron posponer decisiones de política 
económica en otras áreas, lo que influyó en la situación por 
la que atraviesa la actividad económica en el presente.

A partir de la nacionalización de la industria petrolera, 
el objetivo principal de Petróleos Mexicanos ha sido la sa
tisfacción del mercado interno. Puede afirmarse que este ob
jetivo se ha cumplido, salvo en el período 1971-74, en el

1 La industria petrolera se nacionalizó en 1938, mientras 
que el sector eléctrico fue incorporado a las actividades 
que solamente el Estado mexicano puede realizar en 1962. Pe
tróleos Mexicanos (PEMEX) es la empresa encargada de la ex
ploración, explotación, transformación y distribución de hi
drocarburos y sus derivados, así como de la elaboración de 
petroquímicos básicos. Por su parte, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) es responsable de la generación y distri
bución de energía eléctrica.
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cual hubo necesidad de llevar a cabo importaciones de petró
leo crudo y derivados. En 1973, éstas ascendieron a más de 
100 mil barriles por día coincidiendo con el alza de precios 
en el mercado internacional. Sin embargo, los descrubrimien
to s de reservas en la región del sureste y su explotación, 
hicieron posible eliminar las importaciones a partir del se
gundo semestre de 1974. En ese período se vislumbró la posi
bilidad de que PEMEX, además de orientarse a satisfacer la 
demanda interna de productos petrolíferos, pudiera generar 
volúmenes adicionales de petróleo crudo para destinarlos- al 
mercado externo.

Al inicio de la administración anterior, las perspectivas 
de lograr una recuperación de la economía después de la deva 
luación de 1976, así como alcanzar una tasa de crecimiento 
alta y sostenida que permitiera solucionar el problema del 
desempleo en México, estaban basadas en buena medida en la 
exportación de petróleo crudo. En esos años, el gobierno fe
deral publicó diversos planes y programas. Uno de los aspec
tos más importantes contenidos en ellos, era determinar el 
mejor uso de los recursos provenientes de la venta al exte
rior de hidrocarburos. Así, se publicó el Plan Global de De
sarrollo (Secretaría de Programación y Presupuesto 1980), el 
Plan Nacional de Desarrollo Industrial (Secretaría de Patri
monio y Fomento Industrial 1979) y el Programa de Energía 
(Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial 1980). Este 
último analiza con mayor detalle el sector energético y pro
pone la instrumentación de políticas para alcanzar un consu
mo más racional de los energéticos, en especial de los hidro
carburos. Uno de los instrumentos principales que se proponía 
utilizar era el de los precios internos.

Otros trabajos, Brailovsky (1981) y Villarreal (1981), dis 
cuten el papel que debería tener el petróleo en la economía, 
las diversas opciones de política que podrían adoptarse, así 
como los riesgos de instrumentar cierta estrategia en particu 
lar. Ambos trabajos consideran que la economía mexicana po
dría alcanzar tasas sostenidas de crecimiento mayores a las 
históricas, lo que permitiría abatir la desocupación en el 
país y mejorar el nivel de vida de la población. Sin embar
go, también se apuntan diversos riesgos, sobre todo el hacer 
altamente dependiente a la economía de un recurso en especí
fico. Cabe señalar que un elemento coinún de estos trabajos 
era el supuesto de que el precio del petróleo en el mercado 
exterior, crecería en términos reales de manera sostenida.

En particular, se estableció que los hidrocarburos podían 
contribuir al desarrollo del país en diversas áreas: con el 
abastecimiento de insumos estratégicos; la generación de di
visas a través de la exportación; el incremento de los ingre
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sos del gobierno federal por medio de la vía tributaria; y, 
el f emento de otras actividades productivas, a través de 
los efectos multiplicadores de sus programas de adquisicio
nes de materias primas y bienes de capital.

En buena medida se alcanzaron los tres primeros objeti
vos, aunque, como se comenta más adelante, se creó una de
pendencia excesiva en el petróleo en materia de generación 
de divisas y de ingresos para el gobierno federal. Asimis
mo, la falta de una vinculación adecuada de los programas 
de adquisiciones de la industria petrolera con el resto de 
la economía, propició que una proporción inportante de las 
compras de insumos y de maquinaria y equipo se orientaran 
al exterior. Además, fue evidente que no se establecieron 
medidas contingentes para el caso de que alguna de las va
riables se comportara de manera distinta a la supuesta, 
principalmente en lo que se refiere a los precios de venta 
al exterior de hidrocarburos.

Con base en las perspectivas actuales, es conveniente eva 
luar el papel que debería desempeñar la rama de hidrocarbu
ros en el resto de la década, e identificar las decisiones 
de política que podrían instrumentarse para que el desarro
llo del sector resulte congruente con el de la economía en 
su conjunto. En este sentido, es indispensable llevar a cabo 
una programación eficiente del sector energético, con el fin 
de utilizar el potencial de esta rama para impulsar el desa
rrollo económico del país. En la determinación de la evolu
ción probable del sector petrolero y de los impactos de éste 
sobre el resto de la economía, es de gran utilidad el uso de 
herramientas cuantitativas que sirvan de instrumento en la 
simulación y evaluación de medidas de política alternativas.

Los modelos económicos multisectoriales constituyen una 
herramienta útil para el análisis del comportamiento del con 
junto de la economía y la interdependencia de las distintas 
ramas de actividad. Sin embargo, éstos no siempre contienen 
información lo suficientemente desagregada de sectores estra 
tégicos, de manera tal que permitan un análisis detallado de 
los mismos.

Una manera de incorporar un tratamiento más específico pa 
ra una rama de actividad, consiste en construir unsukmodelo 
que permita no sólo manejar la información de manera con
gruente con el modelo principal, sino también considerar as
pectos relevantes que son propios del sector que se pretende 
modelar.

La construcción de submodelos constituye un paso lógico 
en la elaboración de modelos Ínterindustriales. Aplicaciones 
en este sentido se encuentran en los trabajos de Broun(1963) 
y Hooker (1965). Sin embargo, en países en vías de desarrollo 
no ha habido un avance significativo en esta materia.
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Existen varias ventajas en la elaboración de suhmodelos, 
ya que éstos hacen posible la inclusión de información a ni
vel de producto y su manejo puede realizarse en unidades fí
sicas, lo que facilita la evaluación de los resultados; asi
mismo, permite la incorporación de tratamientos específicos 
respetando el mecanismo de solución básica del modelo. Ade
más, su utilización puede ser independiente de la solución 
general.

Actualmente, los modelos macroeconómicos construidos para 
la economía mexicana tratan en forma muy agregada al sector 
petrolero (véase, Beltrán del Río y Klein 1974; Secretaría 
de Hacienda 1979; y Secretaría de Programación y Presupuesto 
1980); por otra parte, los diseñados para esta industria, 
aunque presentan un desglose mayor, consideran exógena la 
evolución del resto de la economía.

En este trabajo se lleva a cabo un análisis del comporta 
miento reciente de la rama de hidrocarburos; de la importan
cia de ésta en el sector energético; y, de su influencia en 
las principales variables macroeconómicas. Asimismo, se eva
lúan las perspectivas de la actividad petrolera en el resto 
de los ochenta y el inpacto de ésta sobre la actividad econó 
mica del país; con este fin, se realizaron varias proyeccio
nes, lo que permitió derivar ciertas recomendaciones de poli, 
tica orientadas al logro de un desarrollo de la rama de hi
drocarburos más armónico con la economía en su conjunto. 
Adenás, se determinan los efectos principales de comporta
mientos distintos de algunas variables en particular. Para 
este análisis se hace uso de un suhmodelo de la rama de hi
drocarburos, el cual forma parte de un modelo multisecto- 
rial de la economía mexicana.

La construcción del suhmodelo de hidrocarburos constituye 
el primer esfuerzo en México para elaborar una herramienta 
que, al mismo tiempo, que incluye las relaciones básicas de 
la actividad petrolera, forma parte de un modelo macroeconó- 
mico. Esto permite, a través de la solución simultánea de 
ambos, proyectar el probable comportamiento de esta rama de 
manera consistente con el resto de la economía, tomando en 
cuenta, tanto los efectos de la evolución de las principales 
variables macroeconómicas sobre el sector petrolero, como 
los de éste sobre la actividad económica en general.

2 Una revisión de la literatura sobre modelos de pronóstico 
del sector energético en México se encuentra en Willars 
(1976). Aunque a partir de esa fecha se han construido nue
vos modelos, en general sus metodologías son similares.
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La primera parte del trabajo, "El sector de hidrocarburos 
en la actividad económica de México", describe la creciente 
importancia de los hidrocarburos en la actividad económica 
de México. En los últimos cinco años, el petróleo se convir
tió no sólo en el insumo básico para la satisfacción de los 
requerimientos de energía en el país, sino también en fuen
te de divisas y de ingresos para el gobierno federal. Cano 
se verá más adelante, esto, si bien permitió una expansión 
acelerada de la economía, no estuvo ausente de provocar de
sequilibrios .

La segunda parte, "Perspectivas de la rama de hidrocarbu
ros en los ochenta", presenta los resultados del análisis de 
sensibilidad y las recomendaciones sobre la instrumentación 
de ciertas medidas de política en materia de hidrocarburos. 
El objetivo es evaluar las implicaciones de escenarios alter 
nativos del comportamiento de la actividad petrolera sobre 
la economía mexicana.

La última parte resume los resultados de este trabajo, 
presenta las conclusiones derivadas del mismo y sugiere alg^u 
nos puntos que podrían desarrollarse para profundizar y con
tinuar el estudio del sector petrolero.

La descripción del suhmodelo de hidrocarburos se lleva a 
cabo en el primer apéndice, mientras que en el segundo se 
presentan los resultados de las distintas proyecciones a 
1990. El suhmodelo de hidrocarburos forma parte de un modelo 
multisectorial de la economía mexicana y desagrega a la rama 
de hidrocarburos por productos principales. La demanda se es 
tima por tipo de combustible y por sector de destino, toman
do en cuenta el efecto de los cambios en sus precios rela
tivos. La producción se obtiene considerando la restricción 
en capacidad de refinación. Para el caso del gas natural se 
optimiza su oferta. Se describe también la interacción con 
el modelo industrial; el suhmodelo tona en cuenta los nive
les de actividad de las distintas ramas industriales y re- 
troalimenta nuevos coeficientes de insumo-producto, los can- 
ponentes de demanda final y los índices de precios correspon 
dientes.



El sector de los hidrocarburos 
en la actividad económica de México

El proceso de industrialización del país, que se inicia a 
partir de los cuarenta, provoca un cambio en los patrones de 
consumo de energía en México. Cono se mencionó, el objetivo 
principal de Petróleos Mexicanos desde la nacionalización de 
esta industria en 1938, ha sido la satisfacción del mercado 
interno. Por lo tanto, el comportamiento de la rama de petró 
leo ha estado determinado, básicamente, por la evolución de 
la demanda interna de combustibles.

Este hecho, junto con la estrategia de utilizar los pre
cios de los energéticos como instrumento de fomento de las 
actividades productivas, principalmente manufactureras, de
terminó un crecimiento acelerado del mercado interno. Por 
lo tanto, fue necesario asignar recursos crecientes de in
versión para incrementar la capacidad de PEMEX y evitar im
portaciones de combustibles.

A partir de 1976 se observa un cambio en la estrategia de 
expansión de Petróleos Mexicanos. Esta se orienta no sólo a

27
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00CUADRO 1

MEXICO: RESERVAS PROBADAS DE HIDROCARBUROS * 
(MILLONES DE BARRILES)

Total Petróleo crudo Líquidos del gas Gas seco ecruivalente 
a petróleo crudo

Relación 
reservas/producción 

(años)

1970 5 568 2 880 409 2 279 17.9

1975 6 338 3 431 522 2 385 15.1

1976 11 160 n.d. n.d. n.d. 24.9

1977 16 002 9 086 1 342 5 574 30.0

1978 40 194 25 615 2 792 11 787 59.8

1979 45 803 30 616 2 944 12 243 58.4

1980 60 126 44 161 3 063 12 902 62.1

1981 72 008 48 084 8 914 15 010 60.1

1982 72 008 48 084 8 914 15 010 52.5

n.d. No disponible.
* Al 31 de diciembre de cada año.

Fuente: Petróleos Mexicanos,
Memorias de Labores, 
varios arios.
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la satisfacción de la demanda interna, sino también a la ge
neración de volúmenes adicionales de producción para su ex
portación.

Esta estrategia fue factible a consecuencia del descubri
miento de reservas cuantiosas de hidrocarburos en el sureste 
del país. 1 En efecto, como se observa en el cuadro 1, las 
reservas probadas de hidrocarburos aumentan de 6 338 millo
nes de barriles en 1975, a 72 008 millones de barriles en 
1981. La relación reservas a producción, que al finalizar 
1975 era de 15.1 años, se incrementa a más de 60 años al 
principio de los ochenta. En 1982 el nivel de las reservas 
probadas permanece estable, por lo que esta relación dismi 
nuye a 52.5 años.

Con el descubrimiento de nuevas reservas de hidrocarbu
ros, en 1982 México llega a ocupar el quinto lugar en reser
vas probadas de petróleo crudo y el séptimo en gas natural 
(véanselos cuadros 2 y 3).

CUADRO 2
RESERVAS PROBADAS DE PETROLEO CRUDO POR PAISES 

PRINCIPALES, 1982* (MILLONES DE BARRILES)

Reservas
Participación en el 

total mundial 
(%)

Total mundial 670 189 100.0

Arabia Saudita 162 400 24.2
Kuwait 64 230 9.6
Unión Soviética 63 000 9.4
Irán 55 308 8.3
MEXICO 48 084 7.2
Iraq 41 000 6.1
Aba Dhabi 30 510 4.6
Estados Unidos 29 785 4.4
Libia 21 500 3.2
Venezuela 21 500 3.2

* Al 31 de diciembre
Fuentes: American Petroleum Institute (1983) 

y Petróleos Mexicanos (1983a).

1 Cabe señalar que la producción de hidrocarburos en la zo
na sur representó en 1982, el 91.0 por ciento del total.
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CUADRO 3

RESERVAS ESTIMADAS DE GAS NATURAL POR PAISES 
PRINCIPALES, 1982* (PIES CUBICOS X 1012)

Reservas
Participación en el 

total mundial
(%)

Total mundial 3 034.0 100.0

Unión Soviética 1 240.0 40.9
Irán 482.6 15.9
Estados Unidos 204.0 6.7
Arabia Saudita 117.0 3.9
Argelia 111.3 3.7
Canadá 97.0 3.2
MEXICO 75.8 2.5
Qatar 62.0 2.0
Noruega 58.0 1.9
Venezuela 54.1 1.8

* Al 31 de diciembre
Fuente: American Petroleum Institute (1983).

La expansión acelerada del sector petrolero, come resulta 
do de una estrategia de generación de exportaciones, princi
palmente de petróleo crudo, incrementó la participación de 
México en la producción y comercio mundial de este producto. 
En 1982, fue el cuarto productor mundial de petróleo crudo, 
al aumentar en 6.4 veces su nivel de producción en el lap
so 1970-82. En este período solamente el Reino Unido y Chi
na, además de México, incrementan sustancialmente sus nive
les de producción de petróleo crudo (véase el cuadro 4).

Con relación al volumen de exportaciones de petróleo, Mé
xico ocupó también el cuarto lugar en 1982. La penetración 
de México en el mercado internacional sólo es comparable a 
la realizada por el Reino Unido (véase el cuadro 5). Mien
tras que en 1970 no hubo exportaciones mexicanas de petró
leo y en 1975 éstas ascendieron a menos de 100 mil barriles 
por día, en 1982 aumentaron a cerca de 1 500 miles de barri
les diarios (MBD) . Como se comenta más adelante, esto permi
tió una expansión de la actividad económica cercana al ocho 
por ciento en términos reales, aunque se creó una dependen
cia excesiva en los hidrocarburos en materia de generación 
de divisas y de ingresos para el gobierno federal.

Debido al alto crecimiento de la actividad económica y 
del deterioro en términos reales de los precios internos de 
productos derivados de los hidrocarburos, el volumen de ven-



CUADRO 4
PRODUCCION DE PETROLEO CRUDO POR PAISES PRINCIPALES, 1970-82 

(MILLONES DE BARRILES DIARIOS)

1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Unión Soviética 7.108 9.863 10.443 10.995 11.500 11.800 12.109 12.263 12.332

Estados Unidos 9.708 8.375 8.132 8.245 8.707 8.552 8.597 8.572 8.671

Arabia Saudita 3.549 6.827 8.344 9.017 8.066 9.251 9.631 9.624 6.338

MEXICO .430 .705 .831 .981 1.209 1.461 1.937 2.312 2.746

Reino Unido .006 .032 .250 .787 1.112 1.583 1.632 1.941 2.050

China .400 1.566 1.765 1.790 2.055 2.122 2.109 2.020 2.008

Venezuela 3.594 2.346 2.294 2.238 2.166 2.356 2.167 2.110 1.900

Irán 3.328 5.350 5.883 5.663 5.242 3.168 1.662 1.380 1.975

Indonesia .853 1.307 1.504 1.686 1.635 1.591 1.577 1.605 1.300

Nigeria 1.083 1.783 2.067 2.085 1.897 2.302 2.055 1.445 1.300
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Fuente: Banco de datos de la Subgerencia de Estudios 
Económicos Internacionales, Petróleos Mexicanos.



CUADRO 5
EXPORTACIONES DE PETROLEO CRUDO POR PAISES PRINCIPALES, 1970-82 

(MILLONES DE BARRILES DIARIOS)

1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Arabia Saudita 3.387 6.577 8.002 8.638 7.708 8.788 9.096 9.039 5.763

Unión Soviética 1.868 2.503 2.893 3.095 3.200 3.200 3.159 3.123 3.055

Venezuela 3.369 2.097 2.037 1.967 1.876 2.035 1.802 1.735 1,550

MEXICO - .094 .095 .202 .365 .533 .830 1.098 1.490

Irán 3.050 4.878 5.352 5.074 4.651 2.609 1.092 .880 1.485

Reino Unido .050 .031 .086 .342 .511 .826 .815 1.108 1.163

Emiratos Arabes Unidos .688 1.638 1.904 1.951 1.777 1.763 1.629 1.410 1.126

Nigeria 1.053 1.714 1.955 1.969 1.741 2.143 1.865 1.220 1.100

Libia 3.303 1.429 1.877 1.996 1.909 2.006 1.697 1.007 1.020

Indonesia .713 1.086 1.258 1.387 1.298 1.230 1.162 1.185 .900

Fuente: Banco de datos de la Subgerencia de Estudios
Económicos Internacionales, Petróleos Mexicanos.
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tas internas de estos productos creció a una tasa promedio 
anual superior al ocho por ciento entre 1970 y 1982 (véase 
el cuadro 6). Destaca el ritmo de aumento de las gasolinas 
y del diesel. Con relación a las primeras, a partir de 1974 
y como consecuencia del incremento en sus precios internos 
-después de 15 años de mantenerse constantes en términos no
minales- se observa una sustitución de la gasolina cara por 
la más barata.

Por su parte, el aumento acelerado en el consumo de die
sel durante la primera mitad de los setenta es resultado, 
principalmente, del proceso intensivo del uso de diesel en 
el transporte masivo de bienes y personas, ccmo reflejo del 
deterioro del precio relativo del diesel con respecto al de 
la gasolina.

En lo que se refiere a los combustibles industriales, las 
ventas de combustóleo crecen a tasas mayores que las de gas 
natural. Esto se debe a problemas de suministro de gas, más 
que a una política deliberada de fomentar el uso del prime
ro. Sólo recientemente se adopta una estrategia de precios, 
cuyo objetivo es reflejar de manera más adecuada las venta
jas en el uso del gas natural.

El crecimiento acelerado del consumo interno de energéti
cos, hizo necesario asignar mayores recursos para el incre
mento de la capacidad de refinación de PEMEX. En la década 
de los setenta ésta casi se triplicó, lo que hizo posible al 
can zar un crecimiento promedio de la elaboración de produc
tos refinados del 7.9 por ciento en promedio anual entre 
1970 y 1982 (cuadro 7). Por su parte, la producción de petro 
químicos básicos, que por ley también le compete llevar a ca 
bo a Petróleos Mexicanos, aumentó a una tasa promedio del 
15.3 por ciento en ese mismo período. Cabe señalar que es en 
este lapso en el que se desarrolla esta actividad industrial, 
la que se prevé continuará experimentando crecimientos cerca 
nos al diez por ciento durante los ochenta.

1. PARTICIPACION DE LOS HIDROCARBUROS
EN EL SECTOR ENERGETICO

Una de las características más inportantes del sector energé 
tico en México, es su elevada dependencia en los hidrocarbu
ros. En 1982, la participación de éstos en la oferta total 
de energía primaria fue cercana al 96 por ciento. 2

2 La mayor parte de las cifras que se presentan en este ca
pítulo se derivan de los Balances de Energía 1970-1982. Una 
descripción detallada de los mismos se encuentra en Comisión 
de Energéticos 1981a, 1981b y 1982 y en Gerencia de Economía 
Energética 1983.
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TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS VENTAS INTERNAS DE PETROLIFEROS 
Y GAS NATURAL, 1971-1982 (EN POR CIENTOS)

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982/ 
1970

Gas licuado 3.0 0.1 6.1 14.9 33.9 8.6 -1.6 23.1 13.9 17.4 13.2 13.7 11.8
Gasolinas 7.0 7.6 10.1 3.2 2.5 7.3 5.7 8.6 15.8 13.9 13.9 0.4 8.0

Nova a 0.8 5.2 10.6 79.7 8.2 7.5 6.2 9.6 14.0 13.1 19.4 2.4 13.4
Extra b 15.6 10.2 11.9 -74.3 -37.7 5.8 -7.4 2.7 37.7 32.6 -47.8 -35.0 -14.9
Otras -9.7 4.9 3.9 -9.3 4.6 4.6 35.3 -22.3 44.9 -22.8 4.3 -5.6 1.0

Kerosinas -2.1 4.0 6.0 12.2 3.1 5.3 6.4 0.6 11.4 6.8 2.4 -2.5 4.4
Diesel -0.4 18.6 7.8 22.9 25.5 6.8 3.0 11.7 7.8 6.0 8.3 -4.5 9.1
Combustoleo 24.4 16.6 3.0 28.5 15.6 18.9 0.4 16.9 -3.0 9.3 2.7 7.8 11.5
Gas natural 
Combustoleo

7.3 1.9 9.6 -2.2 6.8 -5,4 1.9 17.8 23.2 2.0 3.6 0.5 5.3

más gas 13.9 8.2 -5.6 26.2 11.3 7.5 1.0 17.3 7.8 5.9 3.1 4.9 8.2
natural

Otros c 14.8 15.7 -4.1 -1.7 11.0 5.4 -0.7 10.0 15.5 11.1 7.3 2.0 7.0
Total de hi

drocarburos 8.8 12.9 2.6 11.3 12.3 7.2 2.7 3.2 10.6 9.1 7.9 2.2 8.3

Total sin 
gas natural 9.3 16.1 1.1 14.7 13.6 10.1 2.8 12.3 8.1 10.5 9.0 2.6 9.1

a Entre 1970 y 1976 se consideraron Supermexolina y Mexolina como Nova, 
b Entre 1970 y 1973 se consideraron Gasolmex y Pemex 100 como Extra.
c Incluye: lubricantes, asfaltos, grasas y parafinas.

Fuente: Petróleos Mexicanos 1983b.
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CUADRO 7
PEMEX: ELABORACION DE PRODUCTOS REFINADOS Y PETROQUIMICOS BASICOS, 1970-82

Productos refinados Petrocruímicos básicos
Miles de 

barriles diarios
Variación 
porcentual

Miles de 
toneladas

Variación 
porcentual

1970 481.1 1 931.0

1971 486.9 1.2 2 097.0 8.6

1972 528.4 8.5 2 323.0 10.8

1973 564.7 6.9 2 650.0 14.1

1974 641.8 13.7 2 798.0 12.4

1975 660.0 2.8 3 634.0 22.0

1976 733.1 11.1 3 947.0 8.6

1977 823.7 6.6 4 196.0 6.3

1978 877.3 6.5 5 780.0 37.7

1979 958.7 9.3 6 346.0 9.8

1980 1 139.7 18.9 7 224.0 13.8

1981 1 260.2 10.6 9 162.0 26.8

1982 1 200.8 -4.7 10 640.0 16.1

Tasa de crecimiento 
media anual, 1982/1970 (%) 7.9 15.3

Fuente: Petróleos Mexicanos 1983b.
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Cono se observa en el cuadro 8, la participación del pe
tróleo en la producción nacional de energía primaria ha cre
cido aceleradamente. En 1970 éste contribuyó con 55 por cien 
to al total, mientras que en 1982 lo hizo en 71 por ciento. 
Por su parte las otras fuentes de energía, incluyendo al gas 
natural, disminuyeron su importancia relativa. Destaca la re 
ducción en la contribución de la hidroelectricidad, la que 
pasó de más del diez por ciento en el inicio de la década de 
los setenta, al tres por ciento en 1982. Esta situación hace 
evidente que México, en lugar de diversificar sus insumos 
energéticos, los ha polarizado cada vez más hacia los hidro
carburos.

Al analizar la ccmposición de la generación de energía 
eléctrica por fuente, también se observa un desplazamiento 
de otras fuentes de energía por los hidrocarburos (véase el 
cuadro 9). En el lapso de 12 arios éstos incrementaron su par 
ticipación en el total de 43 a 66 por ciento, mientras que 
la hidroelectricidad decreció en esa misma proporción. Cabe 
señalar, que aunque en las centrales hidroeléctricas el com
ponente nacional en su construcción es más alto y, se trata 
además de una fuente relativamente limpia, renovable y con 
menores efectos nocivos sobre el medio ambiente, tienen mayo 
res tiempos de maduración y costos de inversión más altos 
que las unidades térmicas convencionales.

En los próximos años es muy posible que continúe la ten
dencia a una mayor dependencia en los hidrocarburos, lo que 
afectaría, aún más, la estructura energética del país.

El consumo final determina, en buena medida, la estructu
ra de la oferta de energía. En el cuadro 10 puede observarse 
que en el lapso considerado, la participación de los hidro
carburos se ha mantenido relativamente constante, alrededor 
del 88 por ciento. Esta situación contrasta con la de países 
industrializados, donde la contribución de la energía eléc
trica ha sido significativamente mayor.

Lo anterior obedece a que el consumo del sector residen
cial en México no es tan alto cano en otros países de mayor 
desarrollo. Esto es consecuencia del menor nivel de ingre
sos, por lo que el uso de ciertos equipos electrodcméstioos 
no es muy difundido en el país. Además, los precios relati
vos entre la electricidad y los derivados del petróleo y el 
gas natural, han favorecido a estos últimos, influyendo en 
las decisiones de las enpresas respecto al uso de combusti
bles.

El consuno total de energía, creció, entre 1970 y 1982, 
a una tasa media anual de 8.7 por ciento, observándose una 
tasa más alta en los últimos siete años del período (véase 
el cuadro 11). Este fenómeno resulta por un crecimiento



CUADRO 8
ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION DE ENERGIA PRIMARIA POR FUENTE 

(EN POR CIENTOS)

Total Carbón Hidrocarburos Hidroenergía GeoenergíaSubtotal Petróleo Gas natural

1970 100.0 2.1 87.8 55.2 32.6 10.1 -

1975 100.0 2.5 90.3 62.7 27.6 7.0 0.2

1976 100.0 2.0 90.6 65.3 25.3 7.2 0.2

1977 100.0 2.0 91.0 69.5 21.5 6.8 0.2

1978 100.0 1.8 93.4 70.2 23.2 4.6 0.2

1979 100.0 1.5 94.0 71.5 22.5 4.3 0.2

1980 100.0 1.1 95.6 75.1 20.5 3.1 0.2

1981 100.0 1.0 95.0 70.1 24.9 3.8 0.2

1982 100.0 1.0 95.8 70.8 25.0 3.0 0.2
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Fuentes: Comisión de Energéticos 1981a, 1981b y 1982.
Gerencia de Economía Energética 1983.



CUADRO 9
ESTRUCTURA DE LA GENERACION BRUTA DE ENERGIA ELECTRICA POR FUENTE 

(EN POR CIENTOS)

Total Hidroelectricidad Hidrocarburos Geotermia Carbón

1970 100.0 56.9 43.1 - n.s.

1975 100.0 36.7 62.0 1.3 n.s.

1976 100.0 38.3 60.4 1.3 n.s.

1977 100.0 38.9 59.9 1.2 n.s.

1978 100.0 30.3 68.6 1.1 -

1979 100.0 30.7 67.5 1.8 -

1980 100.0 27.1 71.4 1.5 -

1981 100.0 36.0 62.6 1.4 -

1982 100.0 31.0 65.7 1.8 1.5

n.s.: no significativo.

Fuentes: Ccmisión de Energéticos 1981a, 1981b y 1982. 
Gerencia de Economía Energética 1983.
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CUADRO IO
CONSUMO FINAL DE ENERGIA POR FUENTE 

(EN POR CIENTOS)

Total Combustibles 
sólidos

Productos 
petrolíferos

Gas 
natural Electricidad

1970 100.0 4.3 67.0 21.8 6.9

1975 100.0 3.7 71.0 17.9 7.4

1976 100.0 3.5 72.2 16.7 7.6

1977 100.0 4.3 71.1 16.6 8.0

1978 100.0 4.2 70.1 17.9 7.8

1979 100.0 3.8 70.2 18.2 7.8

1980 100.0 3.4 69.9 19.2 7.5

1981 100.0 3.1 70.6 18.8 7.5

1982 100.0 2.4 67.3 22.8 7.5
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Fuentes: Comisión de Energéticos 1981a, 1981b y 1982 
Gerencia de Economía Energética 1983.
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CUADRO 11

PRODUCCION Y CONSUMO INTERNO TOTAL DE ENERGIA 
(kcal x 1O12)

Producción nacional 
(1)

Consumo interno total 
(2)

Porcentaje 
(2/1)

1970 475.668 453.115 95.3

1975 678.712 642.114 94.6

1976 730.828 691.389 94.6

1977 830.963 727.631 87.6

1978 1 008.755 833.393 82.6

1979 1 203.339 920.462 76.5

1980 1 547.859 1 040.656 67.2

1981 1 837.871 1 146.502 62.4

1982 2 103.450 1 227.976 58.4

Tasas medias anuales
de crecimiento (%)

1970-1982 13.2 8.7

1970-1975 7.4 7.2

1975-1982 17.3 9.7

EL PETRO
LEO EN M

EXICOFuentes: Comisión de Energéticos 1981a, 1981b y 1982. 
Gerencia de Economía Energética 1983.
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acelerado de ciertas ramas intensivas en el uso de la ener
gía, y del deterioro sustancial de los precios internos de 
los energéticos en comparación a los de otros bienes y ser
vicios. En el cuadro 12 se muestra la relación entre los 
crecimientos del consumo interno total de energía y del pro 
ducto interno bruto. Esta se incrementó de 1.1 en el perío
do 1970-75 a 1.7 en el lapso 1975-82. Este comportamiento 
aunque está influido por los años de bajo crecimiento del 
producto -1976 y 1982- refleja un aumento significativo en 
la intensidad del uso de energía. Cabe señalar que debido 
a las medidas de conservación y ahorro de energía instrumen 
tadas por la mayoría de los países industrializados, el va
lor de dicha relación en estos países es sustancialmente 
menor a la unidad.

CUADRO 12

RELACIONES ENTRE LAS TASAS DE CRECIMIENTO 
DEL CONSUMO INTERNO DE ENERGIA 
Y DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO

Consumo total Consumo final

1970-1982 1.4 1.4
1970-1975 1.1 1.2
1975-1982 1.7 1.5

1976 1.8 2.2
1977 1.5 1.0
1978 1.8 1.4
1979 1.1 1.1
1980 1.6 1.2
1981 1.3 1.2

Fuentes: Comisión de Energéticos
1981a, 1981b y 1982. 
Gerencia de Economía Energética 
1983.

Una proporción del incremento en el consumo está determi
nado por el aumento de la población. Sin embargo, en el 
transcurso de los últimos 13 años el consumo de energía per 
cápita prácticamente se ha duplicado. Aun cuando este pará
metro no refleja los sectores de la población que han inten 
sificado sus requerimientos, en 1982 el habitante medio uti. 
lizó en promedio 90 por ciento más energía que en 1970 
(cuadro 13).



K)CUADRO 13
CONSIMO DE ENERGIA PER CAPITA Y POR UNIDAD DE PRODUCTO INTERNO BRUTO

Población 
(millones de 
personas)

Producto interno bruto 
(millones de pesos a 
precios de 1970)

Consumo total de energía
Per cápita 
(kcal x IO6)

Por unidad de producto 
(kcal/peso de 1970)

1970 51.176 444 271 8.854 1 020

1975 60.153 609 976 10.675 1 053

1976 61.978 635 831 11.155 1 087

1977 63.813 657 722 11.403 1 106

1978 65.658 711 211 12.693 1 172

1979 65.517 777 163 13.633 1 184

1980 69.393 841 855 14.997 1 236

1981 71.249 908 765 16.091 1 262

1982 73.122 907 306 16.794 1 353

Tasas medias 
anuales de 
crecimiento (%)

1970-1982 3.0 6.1 5.6 2.4

1970-1975 3.3 6.5 3.8 0.6

1975-1982 2.8 5.8 6.7 3.6

EL PETRO
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Fuentes: Comisión de Energéticos 1981a, 1981b y 1982. 
Gerencia de Economía Energética 1983.
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Existen otros factores que en el transcurso de este perío 
do han sufrido variaciones importantes; entre otros, se po
dría citar el proceso de modernización experimentado por el 
país, el cual ha originado reducciones en la población rural 
e incrementos en la urbana, lo que a su vez se ha traducido 
en el acceso a mejores estadios de bienestar y, por lo tan
to, en mayores necesidades de energía de ciertos estratos so 
cíales.

Cabe señalar también, que la cantidad de energía requeri
da para producir bienes y servicios se ha incrementado en 
más de 32 por ciento. Mientras crue en 1970 eran necesarias 
1 020 kcal por unidad de producto, para 1982 se utilizaron 
1 353.

Lo anterior es en parte consecuencia lógica de los cam
bios en la composición sectorial del PIB. Así por ejemplo, 
la participación del sector primario, crue es poco intensivo 
en el empleo de energía, ha disminuido su contribución de 
12.2 por ciento en 1970 a 8.8 en 1982. En cambio, las ramas 
económicas que utilizan energéticos de manera intensiva como 
son la industria manufacturera, el sector eléctrico y el 
transporte, han aumentado su participación en el producto to 
tal.

Con relación al consumo sectorial, resalta el hecho de que 
aproximadamente tres cuartas partes del consumo está expli
cado por la industria y el transporte (véase el cuadro 14). 
Asimismo, el consume para fines no energéticos, crue incluye 
la materia prima para petroquímica, aumentó su contribución 
como resultado de la expansión de dicha industria.

Debido a que el transporte y la industria, así como el 
propio sector energético son los principales consumidores de 
energéticos, deben constituir los elementos clave para orien 
tar estrategias de ahorro, conservación y uso eficiente de 
energía de México.

El sector industrial es, después del de transporte, el se 
gundo consumidor de energía en el país. En 1982 representó 
35 por ciento del consumo final total. Por tipo de energéti
co, este sector absorbió el total de combustibles sólidos; 
consumió más de 15 por ciento de los requerimientos totales 
de productos petrolíferos; cerca del 90 por ciento del total 
de gas natural y casi la mitad del consumo final de energía 
eléctrica. Cabe señalar, adenás, que la industria depende en 
más de un 80 por ciento de los hidrocarburos para satisfacer 
sus requerimientos de energía.

Con base en información proporcionada por la Encuesta So
bre Consumo de Energía en la Industria en 1981, es posible



CUADRO 14 ■i^

ESTRUCTURA DEL CONSUMO FINAL DE ENERGIA POR SECTOR 
(EN POR CIENTOS)

Total Agrícola, comercial 
y residencial

Industrial^ Transporte No energético^

1970 100.0 17.9 38.0 37.3 6.8

1975 100.0 18.8 36.4 37.2 7.6

1976 100.0 17.6 35.7 38.5 8.2

1977 100.0 17.1 34.7 39.5 8.4

1978 100.0 16.3 37.6 37.1 9.0

1979 100.0 14.8 35.9 40.2 9.1

1980 100.0 18.2 33.1 39.4 9.3

1981 100.0 16.9 31.2 41.0 10.9

1982 100.0 16.7 34.9 38.3 10.1

a Incluye energéticos para petroquímica, 
b Incluye materia prima para petroquímica.

Fuentes: Comisión de Energéticos 1981a, 1981b y 1982.
Gerencia de Economía Energética 1983.
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analizar, a través de indicadores más desagregados, la impor 
tancia del consumo, en volumen y valor, de este sector.^

En el cuadro 15 se presenta el consumo de energía por ra
ma de actividad. Del total de enpresas, el valor de los insu 
mos energéticos representé seis por ciento del valor de la 
producción. Las ramas del cemento, minero-metalúrgicas y si
derurgia, son las más intensivas en el uso de la energía. 
Con relación a esta última la proporción del consumo energé
tico representó 20 por ciento del valor de la producción.

En países industrializados, el valor de los insumos ener
géticos representa cerca del dos por ciento de la producción 
bruta del sector industrial. En ciertas ramas muy intensivas 
en uso de la energía, dicho valor puede llegar a niveles de 
entre 15 y 20 por ciento. Es en estas ramas donde es facti
ble plantear medidas orientadas a mejorar el uso de la ener
gía.

2. EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS
DE PRODUCTOS PETROLIFEROS

No es posible proponer programas de ahorro y uso eficiente 
de la energía, si los precios de los energéticos se mantienen 
a niveles excesivamente bajos.

Como se mencionó, uno de los factores que ha influido en 
el crecimiento acelerado del consumo de los energéticos, es 
el deterioro relativo de los precios de estos bienes. Esta 
situación ha cambiado recientemente, ya que se han llevado a 
cabo ajustes en los precios internos de los energéticos, aun 
que habría que preguntarse si esto obedece más a un objetivo 
de generar ingresos internos, que a fomentar un uso racional 
de la energía.

En la gráfica 1 se muestra el comportamiento de los pre
cios de productos seleccionados en términos reales. A junio 
de 1983, el nivel relativo del precio del gas licuado equiva 
le a menos de la mitad del que prevalecía en 1960 y 1975. De 
hecho, éste sólo creció en términos reales en el período 
1973-74. Este comportamiento, junto con los aumentos observa 
dos de otros combustibles, ha propiciado el incremento acele 
rado del consumo interno de gas licuado -en los últimos cin-

3 Esta encuesta fue levantada en 1982, y reporta datos para 
1981. La muestra es de cerca de 300 empresas, las cuales con 
sumen alrededor del 70 por ciento del total de energía desti 
nada al sector industrial (véase Dirección General de Ener
gía 1982) .



CUADRO 15
CONSUMO DE ENERGIA EN SECTORES INDUSTRIALES SELECCIONADOS,1981

O'

Siderurgia tenente Vidrio Papel termica Otros Total

Consumo de energía
9

Volumen (kcal 10 ) 58 568.8 17 554.2 20 617.5 6 643.0 10 861.2 24 001.8 3 664.4 4 645.4 146 536.5

Valor
(millones de pesos) 10 252.0 3 733.7 2 686.2 727.0 1 415.8 3 337.0 507.0 1 064.6 23 723.3

Valor de la 
producción

Millones de pesos 50 616.2 38 547.7 28 100.8 18 640.8 24 777.7 68 456.2 40 206.4 125 359.7 394 705.6

Energía comprada/ 
valor de la 20.3 9.7 9.6 3.9 5.7 4.9 1.3 0.8 6.0
producción

Fuente: Dirección General de Energía 1982.
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co anos las ventas de este producto crecieron 16.2 por cien
to en promedio anual.

Por su parte, el precio de la gasolina Nova presenta un 
deterioro sostenido entre 1976 y 1981, lapso en que las ven
tas internas aumentaron en 14.5 por ciento en promedio 
anual.

Como resultado de los aumentos recientes en el precio de 
este combustible, a junio de 1983 el precio es 11 por ciento 
superior en términos reales al prevaleciente en 1975, aunque 
un tercio menor al de 1973.

Solamente en el caso del diesel y del gas natural, sus 
precios reales son en la actualidad significativamente supe
riores a los observados en los últimos 23 años. Sin embargo, 
cabe señalar que es a partir de los últimos dos años cuando 
se observa un cambio en la tendencia, ya que en el lapso 
1960-81 decrecieron los precios reales respectivos. En 1981, 
el precio del diesel representaba el 40 por ciento del de 
1960, mientras que el del gas natural era la mitad del preva 
leciente 21 años antes. La situación del precio del combustó 
leo es muy similar a la del gas natural, excepto que el au
mento en 1982-83 fue sensiblemente menor.

Las cifras anteriores ilustran el comportamiento de los 
precios de los productos con relación al del resto de bienes 
y servicios. Sin embargo, es también de suma importancia la 
estructura relativa de los precios entre energéticos sustitu 
tos. En la gráfica 2 se aprecia que durante un período pro
longado se mantuvieron casi iguales los precios, en términos 
calóricos, del ccmbustóleo y del gas natural. Esta situación 
provocó una preferencia por el gas, dadas las ventajas en su 
manejo y utilización; aunque en ciertos períodos su consumo 
se restringió debido a falta de disponibilidad. Es sólo re
cientemente que los precios reflejan, de una manera más ade
cuada, las ventajas del gas sobre el ccmbustóleo.

En lo que se refiere a los precios del diesel y de la No
va, también se mantuvo el precio del primero excesivamente 
bajo con relación al del segundo. Incluso el uso intensivo 
del diesel en el transporte, experimentado en el período 
1972-77, se debió en parte al diferencial de precios entre 
estos productos.
4 Los índices en términos reales se obtuvieron deflactando 
los precios del gas licuado y de las gasolinas por el índice 
de precios al consumidor, mientras que para el del resto de 
los productos se calcularon utilizando el deflactor de la 
producción bruta. Los precios de la Nova y de la Extra antes 
de 1973, se refieren a los de la Supermexolina y Gasolmex 
respectivamente.
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La situación del gas licuado refleja un comportamiento 
distinto al de los otros productos. Es en los últimos años 
en que se ha observado un deterioro sustancial entre el pre
cio del gas licuado con relación al del gas natural, de la 
gasolina Nova y del diesel. Aunque una alta proporción del 
consumo de gas licuado se lleva a cabo en el sector domésti
co, se observa recientemente un incremento en el consumo en 
otros usos, como en el sector transporte, donde se ha presen 
tado una sustitución importante de diesel y gasolina Nova- 
por gas licuado. Esto se explica por la disminución del pre
cio real del producto, lo que a su vez ha motivado las altas 
tasas de crecimiento del consumo interno.

En la gráfica 3 se presenta un indicador adicional para 
evaluar el nivel de los precios internos de los energéticos; 
esto es, la relación entre los precios internos y los preva
lecientes en el exterior. Se ha señalado en otros trabajos y 
documentos, que un país con recursos de hidrocarburos no ne
cesariamente debe mantener los precios internos de los com
bustibles al mismo nivel que los prevalecientes en el exte
rior.5 Puede aprovecharse esta ventaja comparativa con fi
nes de premoción de ciertas actividades, aunque no es conve
niente que los diferenciales sean excesivos.

A pesar de los incronentos que en los últimos años han re 
gistrado los precios internos de los energéticos, las deva
luaciones del peso han originado que la relación entre los 
precios en México con los que se observan en el exterior, no 
sea muy diferente de la que se tenía hace tres años.

En general los niveles relativos son similares y en algu
nos casos inferiores a los de 1980.5 Al mes de junio de 
1983, el precio del gas licuado representó un 20 por ciento 
del prevaleciente en los Estados Unidos; los precios de las 
gasolinas Nova y Extra, representaron el 50 y 70 por ciento 
de sus precios de referencia; es en los combustibles indus
triales donde se observa un diferencial mayor con relación a 
los precios de referencia, ya que el precio interno del com- 
bustóleo es menor a la décima parte del prevaleciente en el 
mercado internacional, mientras que el del gas natural repre 
sentó cerca del 15 por ciento del precio que se cobra por 
las ventas al exterior de este combustible; por su parte, la

5 Véase Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial 1980, 
p. 30 y Corredor 1981, p. 1313.
6 El tipo de cambio utilizado para las conversiones en pe
sos de los precios internos es el del mercado libre, ya que 
se trata de comparar los precios que enfrentaría un consumi
dor, nacional o extranjero, que no tuviera acceso a las divi
sas preferenciales.
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relación porcentual entre el diesel y la Nova alcanzó casi 
el 60 por ciento.

Respecto a las gasolinas automotrices, el deterioro de los 
precios internos con relación a los prevalecientes en la región 
fronteriza de los Estados Unidos con México, provocó un creci
miento más que proporcional de las ventas en la frontera norte 
del país. Esto se debió al incremento sustancial, tanto de las 
ocnpras de residentes de los Estados Unidos como a envíos de volú 
menes considerables por parte de particulares a ese país. En el 
cuadro 16 se presenta la evolución de las ventas internas de gaso 
linas automotrices entre 1979 y 1982 por región. Se observa que 
en el caso de la Nova en el período 1979-81, el consumo de la re
gión fronteriza norte crece a tasas muy superiores al del resto 
del país; mientras que en 1982, coincidiendo con los aumentos de 
precios internos, se da el fenómeno contrario. Eh el caso de la 
gasolina Bctra se observa un canportamiento similar, aunque es a 
partir de 1981 que se corrigen parcialmente los precios relativos.

Un análisis conparativo de los precios al público de los 
corbustibles en México y en otros países, permite observar 
que los niveles de precios de los energéticos en el país son 
de los más bajos. 7 Con el fin de incorporar una gama amplia 
de países, en la muestra se incluyeron naciones con distin
tos grados de desarrollo. Esta contiene países industrializa 
dos y en vías de desarrollo, incluyendo tanto importadores 
cano exportadores netos de hidrocarburos.

En el cuadro 17 se presenta la canparación de los precios 
al público de gas licuado de un grupo de 22 países. De éstos, 
México tiene el precio más bajo, incluso representa menos del 
diez por ciento del precio más alto. Con relación a las gaso 
linas se observa una situación similar (véanse los cuadros 18 
y 19) • El precio de la gasolina Nova -que es una gasolina re 
guiar con plano- sólo es inferior en Bolivia, Kuwait, Ecuador, 
Egipto y Venezuela. En lo que se refiere a la gasolina Extra 
-que es equivalente a una gasolina regular sin plcmo- no se 
justifica mantener el precio menor al prevaleciente en Estados UnjL 
dos y Canadá, ya que los consumidores de este tipo de gasolina son 
gente de estratos altos de ingreso o consumidores de la regiói f ron 
teriza de los Estados Unidos. En este caso, d±ería adoptarse una 
política similar a la turtos ina, donde su precio se fija de 
acuerdo a un precio de referencia externo; por ejemplo, po
dría utilizarse el de la región sur de los Estados Unidos, 
con el fin de evitar subsidios que no se justifican.

Con relación al precio del diesel, en México ha existido 
una política deliberada de subsidiar su consumo, cano una
7 Se seleccionan aquellos países que reportaron información 
comparable al mes de julio de 1983 y se valuaron en una mone 
da común. En el caso de México se utilizó, por las razones 
ya expuestas, el tipo de cambio libre.
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CUADRO 16
VENTAS INTERNAS DE GASOLINAS AUTOMOTRICES, 1979-82 

(BARRILES DIARIOS)

1979 1980 1981 1982

Frontera norte61
Nova 18 960.5 24 330.0 31 144.2 31 450.3
(%) 18.7 28.3 28.0 1.0
Extra 9 239.0 10 630.2 5 989.6 4 564.6
(%) 60.7 15.1 -43.7 -23.8
Total 28 199.5 34 460.2 37 133.8 36 014.9
(%) 30.0 24.0 6.2 - 3.0

Resto del país
Nova 232 501.6 260 163.6 309 291.3 317 119.1
(%) 13.6 11.9 18.9 2.5
Extra 11 664.5 15 629.7 7 796.7 4 396.5
(%) 35.0 34.0 -50.1 -43.6
Total 244 166.1 275 793.3 317 088.0 321 515.6
(%) 14.5 12.9 15.0 1.4

Total
Nova 251 462.1 284 493.6 340 435.5 348 569.4
(%) 14.6 13.1 19.7 2.4
Extra 20 903.5 26 259.9 13 786.3 8 961.1
(%) 45.3 25.6 -47.5 -35.0
Total 272 365.6 310 753.5 354 221.8 357 530.5
(%) 15.9 14.1 14.0 O.y9

--------
a/ Incluye las agencias de Cd. Juárez, Mexicali, Nogales, 

Reynosa y Rosarito.
Fuente: Petróleos Mexicanos, Gerencia de Ventas.

medida de fomento a la actividad de transporte. El objetivo 
de esta política es reducir los costos de transporte, con el 
fin de disminuir los impactos en los precios finales de los 
productos. Esto explica, en parte, que sólo en Egipto y Ve
nezuela, de una muestra de 33 países, el precio al público 
del diesel sea menor al prevaleciente en México (cuadro 
20) .

En los precios al público de los combustibles industria
les -gas natural y combustóleo-, se observa el mayor diferen 
cial con los prevalecientes en otros países. En este caso, 
se ha mantenido por más de 20 años un nivel de precios sus
tancialmente menor al del exterior, con el propósito princi
pal de fomentar las actividades industriales (véanse los cua
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CUADRO 17
PRECIOS AL PUBLICO DEL GAS LICUADO EN MEXICO 

Y PAISES SELECCIONADOS, JULIO 1983

Dólares/kilogramo

Israel 0.68
Ecuador 0.66
Costa Rica 0.64
Uruguay 0.62
Chile 0.62
Bélgica 0.59
Panamá 0.42
Honduras 0.40
España 0.37
República Dominicana 0.29
Cuba 0.29
Estados Unidos 0.29
Brasil 0.24
Nicaragua 0.22
Perú 0.22
Colombia 0.15
Hungría 0.11
Kuwait 0.11
Guatemala 0.09
Venezuela 0.09
Bolivia 0.07
MEXICO 0.06^

a Se utilizó el tipo de cambio libre correspori 
diente al promedio del mes de julio de 1983.

Fuente: Energy Detente 1983.

dros 21 y 22). Sin embargo9 de acuerdo a los resultados de 
la encuesta sobre el consumo de energía en la industria en 
1981, la participación de la energía en los costos totales 
de producción no es muy significativa -de seis por ciento en 
el total de enpresas encuestadas. Solamente en ranas muy in
tensivas en el uso de la energía, cano el cemento y la side
rurgia, los energéticos representan un porcentaje mayor en 
el costo total, entre 15 y 20 por ciento.

Como lo señala el Prograna de Energía publicado en 1980, 
es necesario ajustar gradualmente los precios internos de 
los energéticos. Sin embargo, esto no significa igualarlos
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CUADRO 18
PRECIOS AL PUBLICO DE GASOLINA NOVA EN 

MEXICO Y PAISES SELECCIONADOSy JULIO 1983

Dólares/litro

Italia 0.74
Irlanda 0.68
Japón 0.67
Noruega 0.65
Uruguay 0.63
Francia 0.59
Reino Unido 0.58
Austria 0.57
Panamá 0.57
Honduras 0.52
Alemania 0.50
Israel 0.50
Guatemala 0.50
Hungría 0.48
Chile 0.46
Canadá 0.33
Paraguay 0.32
Nigeria 0.32
Estados Unidos 0.32
Nicaragua 0.29
Argentina 0.27
Perú 0.26
Colombia 0.23
El Salvador 0.18
MEXICO 0.16 a
Bolivia 0.12
Kuwait 0.11
Ecuador 0.10
Egipto 0.08
Venezuela 0.02

a Se utilizó el tipo de cambio libre pro
medio del mes de julio de 1983.

Fuente: Energy Detente 1983.
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CUADRO 19
PRECIOS AL PUBLICO DE GASOLINA EXTRA 

EN MEXICO Y PAISES SELECCIONADOS, 
JULIO 1983

Dólares/litro

Haití 0.57

Canadá 0.35

Estados Unidos 0.34

Puerto Rico 0.33

MEXICO 0.24^

a Se utilizó el tipo de cambio libre del 
promedio del mes de julio de 1983.

Fuente: Energy Dátente 1983.

necesariamente a los prevalecientes en otros países. En es
te sentido, el Prograne establece:

"Debe continuar la política de fomento a la industria ba
sada en el suministro de energéticos a precios menores a 
los internacionales. Este es un instrumento que un país 
en desarrollo con abundancia de hidrocarburos puede uti
lizar legítimamente en la competencia internacional. Ca
be recordar que el crecimiento industrial de las econo
mías hoy desarrolladas se alimentó de una oferta abundan
te de energéticos a bajos precios, en ocasiones a costa 
de sus productores.” Secretaría de Patrimonio y Fomento 
Industrial 1980, p. 30.

3. INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD PETROLERA
SOBRE LAS PRINCIPALES VARIABIES MACRCEOCNCMICAS

En años recientes, especialmente a partir de 1978, el petró
leo ha tenido un papel importante tanto en el confortamien
to de la economía en su conjunto cano en la orientación de 
la política económica. Dicho deserrpeño, que fundamentalmente 
estuvo encaminado a fortalecer la capacidad del sector cano 
generador de divisas, afectó en forma significativa la diná
mica y oanposición de diversos agregados económicos.
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CUADRO 2Q
PRECIOS AL PUBLICO DE DIESEL EN MEXICO 

Y PAISES SELECCIONADOS, JULIO 1983

Dólares/litro

Irlanda 0.59
Reino Unido 0.57
Austria 0.55
Alemania 0.49
Francia 0.48
Japón 0.46
Bélgica 0.44
Costa Rica 0.44
Holanda 0.39
Chile 0.38
Israel 0.38
Noruega 0.36
Panamá 0.35
Brasil 0.32
Guatemala 0.32
Estados Unidos 0.32
Honduras 0.32
Canadá 0.30
España 0.29
Colombia 0.23
Hungría 0.21
Perú 0.20
Nigeria 0.18
Cuba 0.17
Nicaragua 0.16
Indonesia 0.15
Argentina 0.12
Bolivia 0.12
E3T Salvador 0.12
Kuwait 0.11
MEXICO 0.09a
Egipto 0.02
Venezuela 0.01

a Se utilizó el tipo de cambio libre 
correspondiente al promedio del mes de 
julio de 1983.

Fuente: Energy Detente 1983.
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CUADRO 21
PRECIOS AL PUBLICO DE GAS NATURAL 
EN MEXICO Y PAISES SELECCIONADOS.» 

JULIO 1983

Dolares/nP

Holanda 0.18

Brasil 0.18

Estados Unidos 0.18

Israel 0.15

Austria 0.14

Canadá 0.12

Colombia 0.04

Bolivia 0.04

MEXICO 0.03a

Venezuela 0.003

a Se utilizó el tipo de cambio libre 
promedio del mes de julio de 1983.

Fuente: Energy Detente 1983.

Cabe destacar que el sector petrolero ha influido de mane 
ra directa, principalmente en la composición del comercio ex 
terior y las finanzas públicas, y en mucho menor medida, en 
la estructura del producto interno bruto y en la generación 
de empleo.

En el período 1970-82, la participación de Petróleos Mexi
canos en el PIB total, a precios constantes, se duplicó al 
pasar de 1.9 a 3.8 por ciento, mientras que el empleo direc
to generado por el organismo con relación al empleo total 
fluctuó en tomo al 0.6 por ciento (véase cuadro 23) . Estas 
magnitudes reflejan que en el producto y el empleo, la parti
cipación directa de PEMEX es poco significativa con relación 
a otras ramas de la actividad económica. En efecto, en 1982 
la importancia relativa de la industria manufacturera en el 
PIB fue de 22.8 por ciento y del 12.4 en la generación de em 
pleo. Similarmente, la industria de la construcción partici
pó con el 5.4 por ciento del PIB y con el 9.1 en el empleo.5

8 véase Secretaría de Programación y Presupuesto 1983a.
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CUADRO 22
PRECIOS AL PUBLICO DEL COMBUSTOLEO 
EN MEXICO Y PAISES SELECCIONADOS, 

JULIO 1983

Dólares/m3

Canadá 242.23
Japón 234.36
Dinamarca 205.87
Bélgica 192.85
Perú 188.39
Holanda 187.25
Reino Unido 185.74
Irlanda 184.99
Israel 183.86
Noruega 176.75
Italia 174.04
Estados Unidos 173.48
Honduras 171.70
Francia 166.56
Argentina 160.33
Finlandia 160.14
Austria 157.63
Alemania 157.06
España 137.75
MEXICO 15.10^

a Se utilizó el tipo de cambio libre 
promedio del mes de julio de 1983.

Fuente: Energy Dátente 1983.

Sin embargo, a través de los efectos multiplicadores, el im
pacto de la rama petrolera en la actividad económica es sig
nificativo, como lo demuestra el proceso de expansión en el 
período 1978-81.

En contraste, la industria petrolera ha participado en 
forma creciente en el total de exportaciones de mercancías. 
En 1982 las ventas de hidrocarburos al exterior, que una dé
cada antes eran irrelevantes, representaron el 78.2 por cien 
to de las exportaciones totales de bienes y el 57.4 de los 
ingresos en cuenta corriente de la balanza de pagos (véase 
el cuadro 24) . Cabe aclarar, que este cambio en la composi
ción de las exportaciones totales, fue también producto del



o\ 
oCUADRO 23

PARTICIPACION DE PETROLEOS MEXICANOS EN EL PRODUCTO Y EMPLEO TOTALES 
(EN POR CIENTOS)

1970 1975 1979 1980 1981 1982

PIB petrolero/PIB total 1.9 2.1 2.8 3.2 3.4 3.8

PIB petrolero/PIB industrial 7.1 7.6 9.4 10.7 11.6 12.7

Empleo PEMEX/Empleo total0 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7

Empleo PEMEX/Empleo industrial^ 3.7 3.6 4.0 4.2 4.3 4.8

a Este dato se refiere a la relación entre el personal 
ocupado por PEMEX y el número de puestos remunerados 
para el total de la economía, reportado en el Sistema 
de Cuentas Nacionales de México.

Fuentes: Secretaría de Programación y Presupuesto 1983a, 
Petróleos Mexicanos 1983a y 1983b.
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CUADRO 24
PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR PETROLERO 

EN EL TOTAL DE EXPORTACIONES DE BIENES 
Y EN LOS INGRESOS POR CUENTA CORRIENTE 

(EN POR CIENTOS)

Participación en las 
exportaciones de bienes

Participación en los ingresos 
totales de cuenta corriente

1975 13.8 5.9
1976 11.9 5.3
1977 21.9 11.1
1978 30.3 15.8
1979 45.2 24.5
1980 68.8 41.7
1981 75.0 47.3
1982 78.2 57.4

Fuentes Banco de México, Informes Anuales, varios años.

reducido incremento en las exportaciones no petroleras, cuyo 
valor en dólares se elevó 8.4 por ciento en promedio anual 
en el período 1975-82.9 En comparación a lo anterior, las 
exportaciones del sector petrolero presentaron un crecimien
to promedio anual de 68.9 por ciento en el período considera 
do.

El saldo de la cuenta corriente del sector petrolero pa
só de una situación deficitaria en 1975 a una superavitaria 
a partir de 1977. La contribución neta de divisas del sec
tor petrolero ascendió a cerca de diez mil millones de dóla
res en 1982. Esto resulta de la duplicación del precio Ínter 
nacional del petróleo en 1979-80 y del crecimiento del volu
men exportado hasta alcanzar alrededor de 1.5 millones de ba 
rriles por día (véase el cuadro 25).

El extraordinario dinamismo de las exportaciones de hidro 
carburos fue resultado de un ambicioso programa, de inversio
nes por parte de PEMEX, lo que provocó que su participación 
en el total de la inversión pública pasara del 14.6 por cien 
to en 1975, al 37.8 en 1982 (véase cuadro 26). En buena medí

9 De acuerdo a la información del Banco de México, en 1975 
las exportaciones no petroleras ascendieron a 2639.1 millo
nes de dólares, mientras que en 1982 fueron 4635.2 millones 
(Banco de México, Informes anuales).



CUADRO 25
SALDO EN CUENTA CORRIENTE DEL SECTOR PETROLERO 

(MILLONES DE DOLARES)

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

cuenta corriente 

Exportación 
de productos 
Petróleo crudo 
Productos 
refinados61 

Petroquímicos 
básicos

Importación 
de productos 
Productos 
refinados6*-’ 

Petroquímicos 
básicos

Importaciones de 
otros bienes 
y servicios

Pago de intereses

(414.1) (509.5) 155.9 196.2 1 796.0 7 432.6 8 348.9 9 828.

423.0 436.0 1 018.8 1 837.2 3 986.6 10 413.2 14 574.0 16 594.5
393.3 420.0 987.3 1 760.3 3 811.3 9 449.3 13 305.2 15 622.7
25.3 15.7 28.2 9.3 67.6 838.6 1 115.3 831.4

4.3 0.3 3.3 67.6 107.7 125.3 153.5 140.4

282.8 230.0 208.2 307.6 540.2 766.0 682.5 550.5

225.8 126.2 51.7 144.0 208.6 243.1 159.1 149.2

57.0 103.8 156.5 163.6 331.6 522.9 523.4 401.3

434.2 547.2 486.2 1 009.0 1 070.2 1 264.4 3 139.5 3 484.8

120.lt? 168.3« 168.5 324.5 580.2 950.2 2 403.1 2 731.2

a Incluye gas natural b Excluye las importaciones del sector privado c Estimado 
Fuentes: Petróleos Mexicanos, Memoria de Labores, varios años.

Petróleos Mexicanos, Informe Institucional, varios anos.
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CUADRO 26
FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO POR SECTOR 

(ESTRUCTURA PORCENTUAL)

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Pública 41.4 38.1 38.1 43.5 42.4 43.0 43.4 45.5

Pemex# 14.6 18.8 22.8 28.3 26.5 26.2 33.5 37.8

Pemex^ 6.1 7.2 8.7 12.4 11.2 11.3 14.5 17.2

Privada, 58.6 61.9 61.9 56.5 57.6 57.0 56.6 54.5

a Valores estimados con relación a la inversión del Sector 
Público.

b Valores estimados con relación a la inversión total.

Fuente: Secretaría de Programación y Presupuesto 1983.

da, la estrategia seguida en el pasado concentró en el petró 
leo el estímulo que la demanda agregada debía generar sobre 
el resto del aparato productivo. Sin embargo, el crecimiento 
de otros sectores se rezagó, lo que generó un crecimiento 
desbalanceado y el surgimiento de cuellos de botella en cier 
tas áreas de la actividad económica.

A partir de 1978 las siguientes circunstancias provoca
ron, principalmente un crecimiento sin precedentes en las im 
portaciones de bienes y servicios; la magnitud y el ritmo de 
crecimiento en los ingresos de divisas de PEMEX, lo que de
terminó una oferta amplia de divisas e hizo posible no modi
ficar el tipo de cambio de manera significativa; la escasa 
integración de la planta productiva; y, la falta de una vin
culación eficiente entre los programas de adquisiciones del 
organismo y la capacidad de oferta del mercado interno.

La sustitución de importaciones que debía haberse dado no 
prosperó. De tal forma, el efecto multiplicador que la inver 
sión del organismo hubiera tenido sobre el resto de las acti. 
vidades productivas, se atenuó en forma significativa.

La magnitud de los ingresos generados en la actividad pe
trolera permitió posponer la aplicación de medidas correcti
vas, lo que afectó la evolución de sectores que, como las na 
nufachuras y el turismo, tradicionalmente habían sido genera 
dores de divisas. El dinamismo observado en los ingresos fis> 
cales provenientes de la exportación de hidrocarburos, oca-
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sionó que, tanto los ajustes en los precios y tarifas del 
sector público, ccxno los aumentos en las tasas impositivas 
fueran pospuestos, acentuando una preocupante dependencia de 
las finanzas públicas en el sector petrolero.

Entre 1975 y 1982, la participación de los impuestos paga 
dos por PEMEX en el total de ingresos del gobierno federal 
se incrementó del 6.8 al 29.4 por ciento; proporción que au
menta al 37.3 por ciento si se agregan los impuestos por ven 
ta de gasolinas (véase cuadro 27).

Por lo anterior, puede afirmarse que una parte considera
ble de los ingresos petroleros se transfirió al resto de la 
economía en la forma de subsidios fiscales o subsidios cam
biarlos, al tiempo que se agudizaba la concentración de las 
exportaciones y las finanzas públicas en los hidrocarburos. 
Esta evolución implicó una acentuada vulnerabilidad del sis 
tema financiero, ante las posibles eventualidades del merca
do petrolero.

En este apartado se describió la importancia relativa de 
la rama de hidrocarburos en la economía; sin embargo, es con 
veniente reflexionar acerca de las inaplicaciones que tiene 
haber generado una alta dependencia en los hidrocarburos y 
hasta dónde se alcanzaron los objetivos que se plantearon al 
definir una estrategia de exportaciones de petróleo.

Es evidente que el descubrimiento de cuantiosas reservas 
de hidrocarburos, así como su extracción y exportación, 
abrió la posibilidad al país de superar la restricción de ba 
lanza de pagos -que ha sido característica de la economía me 
xicana- y enprender una política de expansión económica ace
lerada. El objetivo principal de generar divisas a través de 
la exportación de un recurso no renovable, era con el fin de 
utilizarlo en la creación de nuevas actividades, principal
mente industriales, así como en el fomento de las existen
tes. La venta al exterior de hidrocarburos permitiría obte
ner las divisas necesarias en la etapa de transición a una 
economía con mayor grado de desarrollo. La estrategia preten 
día alcanzar en el mediano plazo un crecimiento autososteni- 
do de la economía y solucionar el problema del desempleo. 
Sin embargo, el comportamiento de la economía demostró que 
los logros alcanzados fueron temporales y sólo se acentuó el 
ciclo económico.

En el período 1978-81, el producto interno bruto del país 
creció en promedio a una tasa real de 8.5 por ciento, mien
tras que el de la industria en su conjunto lo hizo en 9.6. 
De los sectores industriales, el petrolero aumentó en prome
dio anual 19.1 por ciento, mientras que las manufacturas se 
incrementaron a una tasa de 8.6 (gráfica 4) . La generación 
total de empleo en las manufacturas aumentó en dicho perío-



CUADRO 27
PARTICIPACION DE LOS IMPUESTOS A LOS HIDROCARBUROS 

EN LOS INGRESOS TOTALES DEL GOBIERNO FEDERAL 
(EN POR CIENTOS)

Ingresos totales 
del gobierno federal

Impuestos derivados de los hidrocarburos Otros 
ingresosSubtotal Impuestos por venta 

de gasolinas
Impuestos pagados 

por PEMEX

1975 100.0 11.4 4.6 6.8 88.6
1976 100.0 8.9 4.2 4.8 91.1
1977 100.0 12.5 4.6 7.9 87.5
1978 100.0 12.6 4.1 8.7 87.4
1979 100.0 15.2 3.5 11.7 84.8
1980 100.0 26.5 2.5 24.0 73.5
1981 100.0 26.7 2.2 24.5 73.3
1982 100.0 37.3 7.5 29.4 62.7
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Fuente: Dirección General de Información y Evaluación Hacendarla, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico.
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do a una tasa promedio de 5.4 por ciento y la inversión real 
en este sector se incrementó en alrededor de 18 por ciento 
al ano.

Sin embargo, el sector manufacturero, después de experi
mentar un crecimiento significativo en 1978 y 1979 de más 
de diez por ciento al año, mostró una desaceleración relati
va en los dos años siguientes, a una tasa apenas superior al 
siete por ciento. Este comportamiento estuvo asociado con un 
alto crecimiento de las importaciones de origen industrial, 
que superó notablemente el observado en fases de recupera
ción económica de ciclos anteriores. En términos reales, és
tas se elevaron casi tres veces entre 1977 y 1981, es más, 
la relación entre la tasa de crecimiento de las importacio
nes de bienes manufacturados y el PIB de este sector fue de 
3.5.70 Este último coeficiente contrasta con el que se re
gistró de 1960 a 1978, de sólo 0.75 veces. Claramente, tal 
crecimiento de las importaciones no era sostenible en el lar 
go plazo, ni siquiera con los cuantiosos y crecientes recur
sos derivados de la exportación de petróleo. Además, desde 
el punto de vista de la actividad manufacturera, este flujo 
de importaciones limitó severamente el mercado interno para 
la industria nacional.

La reducción en el precio internacional del petróleo en 
1981-82, junto con el crecimiento acelerado de las importa
ciones, las salidas de capital derivadas de la especulación 
cambiarla y la contracción en los niveles de financiamiento 
del exterior, interrumpieron el proceso acelerado de creci
miento de la economía en 1982, año en que el PIB total dis
minuyó en términos reales en 0.5 por ciento. Este hecho hi
zo evidente que el proceso de crecimiento de la economía no 
podía estar basado únicamente en el impulso de un sector en 
particular.

En el cuadro 28 se presenta el comportamiento de la expor 
tación de Petróleos Mexicanos entre 1976 y 1982, asimismo 
se maestra la evolución de las importaciones de bienes y del 
déficit en cuenta corriente. Como se observa, a pesar de que 
los ingresos por exportaciones de hidrocarburos fueron sus
tancialmente mayores a los previstos, las inportaciones cre
cieron a un ritmo todavía más alto. En este sentido se reci
claron al exterior buena parte de los recursos provenientes 
del petróleo.

Cuando un país dispone de montos considerables de un re
curso no renovable, debe determinarse la tasa óptima de ex
tracción del mismo. Esto depende del comportamiento de los

10 Secretaría de Programación y Presupuesto 1983.
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EXPORTACIONES DE PETROLEOS MEXICANOS, 
IMPORTACION TOTAL DE BIENES Y DEFICIT 

EN CUENTA CORRIENTE, 1976-82 
(MILES DE MILLONES DE DOLARES)

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Exportaciones de hidrocarburos, 
refinados y petroquímicos 
básicos

0.4 1.0 1.8 4.0 10.4 14.6 16.6

Importación total 
de bienes (CIF) 6.7 6.0 8.3 12.6 19.8 25.1 15.0

Déficit en cuenta corriente -3.7 -1.6 -2.7 -4.9 -7.2 -12.5 -2.7

Fuentes: Banco de México, Informe Anual, varios años.
Petróleos Mexicanos, Memoria de Labores, varios años.

EL PETRO
LEO EN M

EXICO



HIDROCARBUROS EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA 69

precios de venta del recurso en relación a la tasa de inte
rés real.21 En el caso de hÉxico, una vez decidida la conve 
niencia de explotar un monto mayor de hidrocarburos y gene
rar excedentes exportables, se tenían varias alternativas pa 
ra el uso de las divisas; utilizarlas para el pago de la deu 
da externa; para el finaneiamiento de proyectos de inversión 
en otras áreas; o para el financiamiento de inportaciones de 
bienes de consumo.

Cada una de las alternativas tiene ventajas y desventa
jas. La primera de ellas depende de la evolución de los pre
cios de exportación de petróleo en comparación con el conpor 
tamiento de las tasas de interés. La segunda supone que se 
da preferencia al consumo futuro, por lo que el volumen de 
exportación de hidrocarburos estaría en función de la capac¿ 
dad de la economía de absorber de manera eficiente las divi
sas generadas. Por último, la tercera opción significaría au 
mentar el nivel de vida de la población en el corto plazo, 
aunque a costa de la explotación de un recurso no renovable.

Destaca el hecho de que en el período 1977-82, se obtuvie 
ron divisas derivadas del petróleo por 48.4 miles de millo
nes de dólares, y, al mismo tiempo, se incrementó la deuda 
externa total en cerca de 55 mil millones de dólares. En el 
lapso de seis años se gastaron más de 100 mil millones de dó 
lares y aunque la economía creció a una tasa superior al 
ocho por ciento y la inversión en actividades productivas 
fue sustancial, en buena medida estos recursos se reciclaron 
al exterior a través de importaciones de bienes que sustitu
yeron producción interna; de servicios tales como turismo y 
transacciones fronterizas; y, en la compra de activos no pro 
ductivos en el exterior, es decir bienes inmuebles.

Aunque puede argumentarse que las importaciones de bienes 
ayudaron al incremento de la capacidad productiva de la eco
nomía, cabe señalar que no fue así en todos los casos. Hubo 
inportaciones que no fueron complementarias a la producción 
nacional sino que la sustituyeron, por ejemplo en las ramas 
textiles y de fibras sintéticas. En esto influyó no sólo la 
sobrevaluación del peso, ya que ésta fue evidente hacia fi
nes de 1981, sino también el relajamiento en los mecanismos 
de protección, lo que permitió un crecimiento acelerado de 
las inportaciones.

En este sentido debe evaluarse detalladamente la estrate
gia de exportación de hidrocarburos para los próximos años.

11 Los análisis sobre la determinación de la tasa óptima de 
explotación de recursos no renovables, están basados en el 
trabajo de Hotelling 1931.
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Aunque el servicio de la deuda inpone una restricción de sos 
tener cierto nivel de exportaciones, debe llevarse a cabo un 
uso racional de esos recursos, considerando su carácter no 
renovable, ya que las decisiones que se adopten ahora afecta 
rán a las generaciones futuras.



Perspectivas de la rama 
de hidrocarburos en los ochenta

En este capítulo se presentan algunas reflexiones sobre las 
perspectivas del sector para el resto de la década de los 
ochenta; además, se plantea la necesidad de instrumentar 
ciertas decisiones de política con el propósito de alcanzar 
un desarrollo de la raira más acorde con el resto de la eco
nomía.

Debido a que existe gran incertidumbre sobre la evolución 
probable de la actividad económica y del mercado de hidrocar 
buros, tanto nacional como internacional, es de esperarse 
que éstos se vean afectados por ciclos más o menos pronun
ciados, los que estarán determinados por la instrumentación 
de medidas de política, principalmente en los países indus
trializados. Este comportamiento se prevé a pesar de los es
fuerzos de países mienbros de la OPEP de estabilizar el mer
cado internacional de petróleo, y evitar un deterioro signi
ficativo en el precio real de este producto.

Con el fin de analizar las implicaciones que tendría el 
comportamiento de la actividad económica nacional e interna-
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cional sobre la rama de hidrocarburos, y de ésta sobre la 
evolución de la economía del país, se llevan a cabo varias 
proyecciones con base en el submodelo de hidrocarburos y en 
el modelo industrial de México, cuyas características princi 
pales se describen en el apéndice A.

En primer lugar se presentan los resultados de una trayec 
toria de referencia. Posteriormente se realiza un análisis 
de sensibilidad a través de cambios en los supuestos de al
gunas variables importantes. Por último, se describen los re 
sultados de una proyección denominada "trayectoria con polí
ticas" que contiene algunas de las medidas de política que 
en materia de hidrocarburos se considera necesario adoptar, 
con el fin de alcanzar un desarrollo armónico del sector con 
el resto del país.

Las proyecciones incorporan, en general, las principales 
medidas de política económica enunciadas en el Plan Nacional 
de Desarrollo dado a conocer recientemente por la actual ad
ministración; por lo tanto, solamente se describe de manera 
agregada el comportamiento de la actividad económica y los 
principales supuestos utilizados.

1. RESULTADOS PRINCIPALES EN LA TRAYECTORIA DE REFERENCIA

Esta proyección constituye la base sobre la cual se analizan 
los impactos de medidas alternativas de política económica. 
En el apéndice B se presentan de manera detallada los supues 
tos adoptados acerca del comportamiento de las principales 
variables del exterior, así como la evolución de los princi
pales instrumentos del gobierno. Asimismo, se muestran los 
resultados de la proyección a 1990 a nivel anual.

En la trayectoria de referencia se adoptaron los siguien
tes supuestos:

i) Con relación a las variables del exterior su compor 
tamiento puede resumirse al observar la evolución 

del producto nacional bruto, de la inflación y de las tasas

1 De acuerdo a los lineamientos del Plan Nacional de Desa
rrollo, el crecimiento del PIB oscilará entre 2.6 y 4.0 por 
ciento en promedio anual en el período 1983-90 (véase Secre
taría de Programación y Presupuesto 1983b, p. 162). Sin em
bargo en las proyecciones no se supone exógeno el crecimien
to del producto, éste resulta de los supuestos adoptados y, 
como se observa más adelante, está dentro del rango estable
cido en el Plan.
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de interés en los E.U.2 En general, se supone una recupera
ción de la economía norteamericana en 1984. En el período 
1983-90 el PNB en ese país crecería a una tasa promedio del 
2.9 por ciento anual; por su parte el incremento de los pre
cios en ese lapso sería del 5.0 por ciento en promedio 
anual; y, las tasas de interés se mantendrían altas en térmi
nos reales (véase el cuadro B-74).

ii) En lo que se refiere al gasto público, éste crecería 
a tasas menores a las observadas en el pasado reciente dadas 
la limitaciones financieras que se enfrentan actualmente. En 
efecto, en 1983 tanto el gasto corriente como el de inver
sión decrece en términos reales, en 1984 se supone que ambos 
se incrementan ligeramente y, hacia finales de la década, se 
observarían tasas relativamente más altas (véase el cuadro 
B-75). En el período 1983-90 el gasto corriente del gobierno 
federal aumenta a una tasa anual promedio de 3.1 por ciento, 
mientras que el gasto de capital lo hace a una tasa del 4.0. 
La inversión del sector público en las ramas energéticas 
crecería a un ritmo menor que en otras áreas, por lo que, a 
finales de la década disminuiría su inportancia relativa. El 
incremento promedio anual de la inversión en este sector se
ría del 3.2 por ciento, aunque hay que mencionar que la in
versión que realizaría Petróleos Mexicanos observaría tasas 
menores que las del sector eléctrico.

iii) Respecto al comportamiento de los salarios, aunque 
el salario real es un resultado dentro del modelo, en esta 
proyección se supone una evolución del salario mínimo nomi
nal de manera tal que en el período 1983-90, aumente en pro
medio el salario en términos reales.

iv) El tipo de cambio se mantiene subvaluado durante el 
resto de la década de los ochenta, de acuerdo a los linea- 
mientos del Plan Nacional de Desarrollo.

v) Tanto en esta proyección como en el resto de las si
mulaciones se seleccionó a la gasolina Nova como "producto 
pivote". Esto significa que la demanda de la Nova determina 
el requerimiento de petróleo crudo y líquidos del gas en re
finación.

vi) Al igual que los salarios, los precios reales de los 
energéticos son una resultante en el modelo. En la trayecto
ria de referencia se supone que los precios reales de los

2 Cabe señalar que el modelo incorpora otras variables ex
ternas, sin embargo, la descripción de cada una de ellas no 
es relevante para los propósitos de este trabajo. Por lo tari 
to, sólo se muestra la evolución de aquellas variables más 
significativas para la economía mexicana.
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productos petrolíferos y de la energía eléctrica no se dete
rioran significativamente a lo largo de la década. Ccmo se 
observa más adelante, éstos sufren una reducción de menos 
del uno por ciento en promedio anual entre 1984 y 1990.

vii) En el cuadro B-76 se presentan los supuestos de ge
neración de energía eléctrica en plantas que no utilizan hi
drocarburos. Hay que recordar que en el modelo, la genera
ción en plantas a base de hidrocarburos es función del consu 
mo total de electricidad, ya que complementan a la realizada 
con base en otras fuentes primarias. Se observa que la gene
ración hidráulica, geotérmica y carboeléctrica, se incremen
ta de acuerdo a la entrada en operación de nuevas plantas; 
con relación a la nuclear, se supone que la primera unidad 
de Laguna Verde inicia su operación comercial a principios 
de 1987.

viii) Como se menciona en el apéndice correspondiente, 
el submodelo puede suponer exógena la exportación de petró
leo crudo o su producción. En este trabajo se adoptó la pri
mera alternativa, los volúmenes supuestos de ventas al este- 
rior de petróleo crudo, gas natural y petroquímicas básicos 
se muestran en el cuadro B-77. Con relación al primero de 
ellos, el nivel de exportaciones se mantiene constante entre 
1984 y 1986, para aumentar posteriormente a 1.7 millones de 
barriles diarios hacia 1990. La exportación de gas natural 
en 1984 sería similar al nivel observado en la segunda parte 
de 1983, esto es, 180 millones de pies cúbicos por día. A 
partir de 1985 aumenta paulatinamente hasta alcanzar un volu 
men de 450 millones de pies cúbicos diarios a finales de la 
década. Por su parte, la exportación de petroquímicos bási
cos crece a una tasa del orden del diez por ciento en prome
dio anual, por lo que en 1990 el volumen de exportaciones 
sería dos veces el de 1983.

ix) Los precios externos promedio del petróleo crudo en 
1990 se suponen constantes en términos reales comparados con 
los prevalecientes en 1983 (véase el cuadro B-78). Este com
portamiento resulta de un crecimiento real promedio de 1.0

3 Hay que resaltar que de acuerdo a este supuesto, la pro
yección no constituye un pronóstico de la tendencia observa
da en el pasado, ya que como se mencionó en el capítulo ant£ 
rior, el deterioro en los precios de los energéticos ha sido 
mayor al que se plantea en este caso, por lo tanto, al compa. 
rar una alternativa de crecimiento de los precios en térmi
nos reales con un pronóstico de tendencia, los ahorros en 
uso de los energéticos serían mayores a los que se derivan 
en este análisis.
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por ciento en el precio de exportación del petróleo tipo 
ya" y de una reducción del 0.7 por ciento en el precio del 
petróleo tipo "Istmo".

7.7 Comportamiento de Za actividad económica

La actividad económica en México, conforme a los supuestos 
descritos, mostraría una recuperación a partir de 1984, aun
que no sería sino hasta la segunda parte de la década que se 
alcanzarían las tasas de crecimiento observadas en los sesen 
ta y los setenta. En buena medida, y debido a las limitacio
nes de recursos externos, la capacidad de crecimiento de la 
economía estará determinada por el comportamiento de las ex
portaciones y las posibilidades de sustitución de importacio 
nes.

Con relación a la evolución del producto interno bruto, 
su crecimiento resulta, en parte, de la dinámica de las manu 
facturas. En efecto, dada una política de fomento a las ex
portaciones, principalmente de productos elaborados, y a una 
sustitución selectiva de importaciones, las manufacturas ere 
cerían a una tasa real promedio entre 1984 y 1990 de 6.4 por 
ciento. El PIB total aumentaría en5.4 en promedio anual, 
mientras que el producto de la rama de hidrocarburos lo ha
ría en 4.0 (cuadro B-79). Cano se observa en la gráfica 5 el 
PIB petrolero, a diferencia de lo observado en el período 
1976-82, no se incrementaría a tasas superiores a las del to 
tal. Esto se debe a que el volumen de exportaciones no aumen 
ta significativamente y a que la demanda interna de los pro
ductos elaborados por Petróleos Mexicanos crece a tasas mode 
radas.

El sector agrupecuario aunque se incrementa a un ritmo rre 
ñor que el resto de la economía, lo hace a tasas superiores 
a la población total y genera excedentes exportables a lo 
largo del período de proyección. Es importante señalar que 
esto requiere de una estrategia de fanento e incremento de 
eficiencia en este sector, de lo contrario, aumentaría la de 
pendencia al exterior en alimentos y constituiría un freno a 
la expansión de la actividad económica.

La estructura del producto interno bruto total cambia en
tre 1982 y 1990, a favor de las actividades manufactureras. 
La participación de éstas en el total pasa de 22.8 por cien
to a 24.1 (cuadro 29). Otras actividades que incrementan li
geramente su participación son la minería, la rama de elec-
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CUADRO 29
ESTRUCTURA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL, 

1982 Y 1990 
(EN POR CIENTOS)

TRAYECTORIA DE REFERENCIA

1982 1990

Producto interno bruto total 100.0 100.0

Agropecuario 8.9 8.0
Minería 1.3 1.4
Petróleo y petroquímica 3.8 3.5
Manufacturas 22.8 24.1
Construcción 5.4 4.7
Electricidad 1.6 1.9
Comercio y servicios 56.2 56.4

Fuentes: Secretaría de Progrartación y Presupuesto 1983a. 
Cuadro B-79.

tricidad y el sector comercial y de servicios. Al igual que 
los sectores agropecuario y de construcción, el petróleo dis
minuye su participación. Este pasa de 3.8 por ciento en 1982 
a 3.5 en 1990.

El dinamismo de la derranda agregada en esta proyección es 
en función:

i) del comportamiento del consuno privado, como resultado 
del crecimiento real del salario y del empleo;

ii) de la inversión bruta fija, tanto pública como priva
da, la que después del período depresivo de 1982-1984, enpeza 
ría a recuperarse dadas las expectativas favorables de incre
mentar la producción con destino interno vía sustitución de 
inportaciones y de orientar mayores volúmenes al exterior con 
base en la ventaja de nantener un tipo de cambio subvaluado; 
y#

iii) de las propias exportaciones de bienes no petrole
ros, que resulta de la recuperación de la actividad económi
ca en el exterior y de la política de tipo de cambio (véanse 
los cuadros B-80 y B-81) .

Es importante señalar que en esta proyección la relación 
entre la tasa de crecimiento de las inportaciones de bienes y 
del producto interno bruto total disminuye sustancialmente 
con relación a la experimentada entre 1977*1981. En el perío
do 1984-90 esta relación es del orden del 1.5; esto es, supo-
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ne mantener bajo control al flujo de bienes provenientes del 
exterior (véase de nuevo el cuadro B-80).

De acuerdo a la evolución de las transacciones comercia
les con el exterior y de la tasa de interés externa ,4 la eco
nomía mexicana no debería enfrentar una restricción seria por 
parte de la balanza de pagos entre 1983 y 1987. Sin embargo, 
en los tres últimos años del período de proyección, sería muy 
difícil financiar el déficit en cuenta corriente en caso de 
que continuara, como todo parece indicar, la restricción en 
el crédito externo (cuadro B-82). En este sentido lo más pro
bable es que se experimentaría el ciclo en la actividad eco
nómica y se interrumpiría el proceso de expansión de la misma.

A pesar de que el valor, tanto de las exportaciones de bie 
nes no petroleros como de servicios, aumentan de manera sus
tancial -las primeras se multiplican por tres y las segundas 
se duplican-, la economía mexicana seguirá dependiendo de ma
nera importante de las exportaciones de Petróleos Mexicanos 
para la generación de divisas. En el cuadro 30 se observa que 
la importancia relativa en los ingresos en cuenta corriente 
y en exportación de bienes sólo disminuiría en diez puntos 
porcentuales con relación al nivel observado en 1983. En 1990 
la participación de la venta al exterior de los productos ela 
horados por PEMEX en el total de ingresos en cuenta corriente 
sería del 43.7 por ciento, mientras que de la exportación to
tal de mercancías representaría el 68.1 por ciento.

En lo que se refiere al confortamiento de los precios, los 
resultados del modelo muestran que la disminución en el rit
mo de crecimiento de los precios sería más lenta que la desea 
da. En general, en los primeros años del período de proyec
ción, la inflación, nás que reflejar presiones por el lado de 
la donanda, es resultado de los ajustes en el tipo de cambio, 
en las tasas impositivas y en los precios y tarifas del sec
tor público. En 1983 el índice de precios al consumidor se in 
crementa en más del 100 por ciento (75 por ciento en el índi
ce diciembre-diciembre), y en 1984 el aumento promedio sería 
del 53 por ciento (47 por ciento diciembre-diciembre). De 
acuerdo a estas proyecciones sería hasta después de 1987 en 
que la inflación sería menor al 20 por ciento (véase el cua
dro B-83).

4 La tasa de interés en el exterior, al igual que el precio 
del petróleo crudo, es una variable muy importante para la ec£ 
nomía mexicana, ya que con un nivel de endeudamiento superior 
a los 80 mil millones de dólares, una variación en el nivel 
de tasas de interés afecta significativamente el resultado en 
balanza de pagos,.
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CUADRO 30
CONTRIBUCION DE PETROLEOS MEXICANOS A LOS INGRESOS 

DE DIVISAS., 1983-1990 
(EN POR CIENTOS)

TRAYECTORIA DE REFERENCIA

En el total de ingresos 
en cuenta corriente 

de la balanza de pagos

En el total de ingresos 
de exportación de 

bienes
1983 53.4 78.0
1984 48.9 73.8
1985 45.2 70.4
1986 43.9 68.8
1987 44.2 68.3
1988 43.1 67.3
1989 42.6 67.3
1990 43.7 68.1

Fuente: Cuadro B-82

Los precios de los productos elaborados por Petróleos Me- 
xicanos disminuirían en términos reales en 0.7 por ciento en 
promedio anual, mientras que el salario mínimo real crecería 
en 1.6 por ciento. Con relación al tipo de cambio, éste per
manecería subvaluado en cerca de un 25 por ciento a lo largo 
del período.5

1.2 Evolución de las principales variables 
de la rama de hidrocarburos

En esta sección se describen los resultados en materia de 
demanda de productos de Petróleos Mexicanos, y en general la 
evolución del sector de hidrocarburos, dado el comportamien
to de la actividad económica en el país.£ A partir del sufcmo 
délo puede también analizarse con detalle el comportamiento

5 Este resultado se obtiene al suponer que en 1978 el tipo 
de cambio se encontraba en equilibrio, y ajustando el tipo 
de cambio de acuerdo a la evolución de los precios en México 
y en Estados Unidos, país con el que se lleva a cabo la ma
yor proporción de las transacciones comerciales.
6 Aunque se presentan en primera instancia los resultados mja 
croeconómicos y después los derivados del submodelo, es im
portante mencionar que la solución se obtiene de manera si
multánea. En este sentido el comportamiento de la rama petro
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de la oferta; sin embargo, en este caso solo se reportan los 
requerimientos totales de petróleo crudo y gas natural. Esto 
es con el fin de evaluar con más claridad el efecto de polí
ticas alternativas sobre el consumo y por lo tanto sobre las 
necesidades de producción de hidrocarburos.

Debido a que las perspectivas de crecimiento de la econo
mía son menores que las observadas en los últimos años, el 
ritmo de incremento del consumo nacional de productos petro
líferos mostraría también un abatimiento con relación al ob
servado en el pasado. Las ventas interiores de productos pe
trolíferos crecerían en 6.1 por ciento en promedio anual en 
el período 1984-90, conparada con una tasa promedio de 7.6 
por ciento en el período 1975-82. En 1990 las ventas interio 
res serían de 1.9 millones de barriles diarios (cuadro 31).

CUADRO 31
VENTAS INTERIORES DE PRODUCTOS PETROLIFEROS; 1983-1990 *

TRAYECTORIA DE REFERENCIA

Miles de barriles diarios

1983 1 240.6
1984 1 281.0
1985 1 362.7
1986 1 450.5
1987 1 546.8
1988 1 647.5
1989 1 756.1
1990 1 874.9
Crecimiento promedio
1984-1990
(en por cientos) 6.1

* Incluye gas natural. 
Fuente: Cuadro B-84.

A nivel de productos, los más dinámicos serían las gasoli. 
ñas, el ccmbustóleo y el gas licuado. Las gasolinas crece
rían en 6.4 por ciento en promedio anual en el período 1984- 
90. Entre 1965 y 1981 el consumo de gasolinas creció a una ta 
sa anual promedio de 8.5 por ciento. La reducción en dos pun 
tos porcentuales resulta del menor dinamismo de la actividad

lera influye, asimismo, en la evolución de la economía en su 
conjunto.



PERSPECTIVAS DE LOS HIDROCARBUROS 81

económica y sobre todo, a que los precios no se deterioran 
en la misma proporción en términos reales. Con relación al 
combustóleo, su crecimiento resulta del uso más difundido 
de este producto en lugar del gas natural, dado el cambio en 
precios relativos entre ambos combustibles. Recientemente, 
las ventas internas de gas licuado han mostrado un gran dina 
mismo, esto se debe a que la estructura de precios relativos 
ha fomentado su uso en las actividades industriales y de 
transporte. En esta proyección continuaría creciendo a tasas 
aceleradas, del orden del 7.0 por ciento anual. En lo que se 
refiere a los productos petroquímicos básicos, el crecimien
to promedio del diez por ciento anual se debe básicamente a 
la demanda derivada de las exportaciones de petroquímicos se 
cundarios. Cabe señalar, que en el período de proyección es
ta rama muestra uno de los crecimientos de ventas al exte
rior más altos (cuadro 32) .

CUADRO 32

CRECIMIENTO PROMEDIO DE LAS VENTAS INTERIORES, 
1984-1990 

(EN POR CIENTOS)
TRAYECTORIA DE REFERENCIA

1984-1990

Gas natural 2.0
Gasolina Nova 6.4
Gasolina Extra 3.5
Otras gasolinas y kerosinas 6.1
Diesel 5.9
Combustóleo 7.8
Petróleo diáfano 5.5
Turbosinas 6.0
Gas licuado 6.9
Otros productos petrolíferos 6.0
Petroquímicos básicos 9.9

Fuente: Cuadro B-84

El comportamiento de las ventas de combustibles industria 
les -gas natural y ccmbustóleo- esta en función en buena me
dida, del consumo del sector eléctrico, lo que a su vez de
pende de la evolución de las ventas de energía eléctrica,. En 
esta proyección la demanda de electricidad crece entre 1984 
y 1990 a una tasa promedio del 7.2 por ciento. De acuerdo a
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la capacidad instalada de generación de otras fuentes prima
rias de energía, el consumo del sector eléctrico de ccmbusti 
bles industriales aumentaría en promedio en 4.6 por ciento 
anual (cuadro B-86).

En 1983 la rama de electricidad consumiría el 47.5 por 
ciento del total de ventas de combustibles industriales -re
presentaría el 26.4 por ciento de las ventas de gas natural 
y el 60.8 por ciento de las de combustóleo. En 1990 la partí, 
cipación relativa en el total de combustibles industriales 
de las compras del sector eléctrico, se reduciría al 44.0 
por ciento -22.7 en gas natural y 53.3 en combustóleo.

De acuerdo a estas cifras, en el sector eléctrico conti
nuarían utilizándose en proporción importante los hidrocar
buros para la generación de electricidad (cuadro 33). En 
efecto, a pesar de los esfuerzos de diversificación hacia el 
uso de otras fuentes primarias de energía, la proporción ha
cia finales de la década de la generación eléctrica a base 
de hidrocarburos sería del 60 por ciento, en comparación con 
65 por ciento en 1982. Por lo tanto, el principal consumidor 
de hidrocarburos del país, después de la propia rama de pe
tróleo, continuaría siendo la Comisión Federal de Electrici
dad.

La producción bruta dé petróleo crudo y líquidos del gas 
debería crecer en promedio 3.9 por ciento anual, con el fin 
de satisfacer los requerimientos de la demanda interna y al
canzar los niveles supuestos de exportación. En este sentido 
se requeriría un nivel de producción de 3.7 millones de ba
rriles diarios en 1990, en comparación con 2.9 que serían 
necesarios en 1983 (cuadro 34).

Los requerimientos de gas natural crecerían a tasas meno
res, dado el comportamiento de la demanda interna y la reduc 
ción sustancial de las quemas de gas al aprovechar mejor la 
producción asociada del golfo de Canpeche; por lo tanto, su 
producción total mostraría un crecimiento anual promedio del 
2.9 por ciento (cuadro 35).

Con el propósito de evaluar la sensibilidad tanto del sub 
modelo de hidrocarburos como del modelo industrial de Méxi
co, se llevaron a cabo siete proyecciones alternativas a la 
trayectoria de referencia, modificando algunos de los supues^ 
tos adoptados en esta última. En total se describen los prin 
cópales efectos de siete pronósticos alternativos, éstos son 
los siguientes:

i) Incremento en términos reales de los precios internos 
de productos petrolíferos.

ii) Mayor eficiencia en el consumo de gasolinas de los 
automóviles.

iii) Crecimiento en términos reales de los precios exter 
nos de petróleo crudo.



CUADRO 33

ESTRUCTURA DE LA GENERACION BRUTA DE ELECTRICIDAD 
POR FUENTE DE ENERGIA PRIMARIA, 1983-1990 

(EN POR CIENTOS)
TRAYECTORIA DE REFERENCIA

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Hidráulica 25.5 25.2 21.8 22.6 24.3 23.9 22.5 23.3

Geotermica 1.8 2.6 3.4 3.8 3.8 4.4 4.6 4.5

Nuclear 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 4.4 5.1 5.4

Carbón 3.6 4.0 4.6 5.7 5.5 6.4 7.6 7.2

Hidrocarburos 69.1 68.2 70.3 67.9 64.3 60.9 60.2 59.6

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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CUADRO 34
PRODUCCION BRUTA DE PETROLEO CRUDO, 

CONDENSADO Y LIQUIDOS DEL GAS, 
1983-1990

TRAYECTORIA DE REFERENCIA

Miles de barriles diarios

1983 2 851.919
1984 2 906.904
1985 2 987.480
1986 3 089.652
1987 3 258.294
1988 3 378.036
1989 3 592.194
1990 3 718.752
Crecimiento promedio
1984-1990 3.9
(en por cientos)

CUADRO 35
PRODUCCION BRUTA DE GAS NATURAL, 1983-1990 

TRAYECTORIA DE REFERENCIA

Millones de pies 
cúbicos diarios

1983 3 748.178
1984 3 776.255
1985 3 743.722
1986 3 829.573
1987 3 911.998
1988 4 038.438
1989 4 325.985
1990 4 589.732
Crecimiento promedio
1984-1990 2.9
(en por cientos)
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iv) Volumen constante de exportación de hidrocarburos y 
petroquímicos básicos.

v) Mayor eficiencia en el consumo de petrolíferos en 
refinación y generación de electricidad.

vi) Crecimiento en términos reales de los precios inter
nos de energía eléctrica.

vii) Retraso en los programas de ampliación de la capaci 
dad de generación del sector eléctrico.

2. PROYECCION 1: INCREMENTO EN TERMINOS REALES
DE LOS PRECIOS INTERNOS DE PRODUCTOS PETROLIFEROS

Las decisiones en materia de precios en el pasado han estado 
determinadas, principalmente, por consideraciones financie
ras. En efecto, cuando se han enfrentado dificultades para 
obtener ingresos del exterior, ya sea por medio de la venta 
de bienes o a través de finane iamiento, se ha recurrido a ge 
nerar ingresos adicionales vía aumentos en precios y tarifas 
de los bienes que produce el sector público.

Con el fin de, además de generar ingresos adicionales, in 
fluir en el nivel y estructura de la denanda, debe instrumen 
tarse una política gradual pero sostenida de precios inter
nos de los energéticos que considere al menos cuatro elemen
tos fundamentales:

i) Los precios internos deben cubrir los costos de pro
ducción de los combustibles, incluyendo los derechos por con 
cepto de explotación de hidrocarburos. Esto permitirá mante
ner una situación financiera sana de PEMEX, evitando, de es
ta manera, una dependencia excesiva en los ingresos prove
nientes de la exportación de hidrocarburos para la genera
ción de ahorro interno.

ii) Los precios al público deben fijarse de acuerdo al 
comportamiento relativo con otros precios de bienes y servi
cios producidos en el país.

iii) Es necesario corregir la estructura prevaleciente 
de precios, en especial el del gas licuado, con el fin de 
evitar el consumo excesivo de un energético en particular o 
sustituciones que presionen la capacidad productiva de las 
expresas del sector de la energía.

iv) Debe considerarse, asimismo, la relación que guardan 
con los precios de productos similares en el exterior. Esto 
es, reducir la brecha entre los precios internos y los exter 
nos.

Conviene señalar, que en la determinación de los precios 
internos de los combustibles, deben tañarse en cuenta otros 
aspectos relevantes, tales como el impacto en la distribu-
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ción del ingreso y en el nivel general de precios, entre 
otros.

Con relación al primero de los elementos mencionados, los 
precios que cobra Petróleos Mexicanos por la venta interna 
de sus productos deberían guardar relación con los costos de 
producción de los mismos. Cabe señalar que mientras que en 
1982 más del 50 por ciento de la producción total de hidro
carburos se destinó al mercado interno, los ingresos por es
te concepto sólo representaron el 15.9 por ciento del to
tal. 7 Debido a los incrementos recientes en los precios in
ternos se espera que la participación de los ingresos por 
ventas interiores en el total aumente. Sin embargo, a partir 
de 1983 Petróleos Mexicanos está sujeto a un nuevo régimen 
fiscal, el cual consiste en pagar inpuestos sobre la explota 
ción total de hidrocarburos y no como en el pasado en que te 
nía un impuesto sobre el valor exportado únicamente.

El nuevo régimen impositivo es más racional en la medida 
que le fija un valor a la producción de hidrocarburos. Por 
lo tanto, con el fin de que los recursos que obtiene la en
presa no dependan de manera excesiva de los ingresos prove
nientes del exterior, los precios internos de PEMEX deberían 
cubrir los costos de producción correspondientes y el dere
cho que se paga por la explotación de los hidrocarburos. De 
esta manera, en el caso de fluctuaciones en el volumen o pre 
cios de exportación la enpresa se vería afectada en menor 
grado.

El segundo de los elementos establece que los precios in
ternos de los energéticos deben incrementarse en términos 
reales. De acuerdo al análisis realizado en el capítulo ante 
rior, los precios internos de la energía han permanecido es
tables por largos períodos de tiempo en términos nominales, 
esto ha provocado un deterioro en términos reales, y creci
miento acelerado en el consumo, tendencia que ha cambiado 
tan sólo recientemente.

En lo que se refiere a la estructura de precios relativos 
de contoustibles, debería darse especial énfasis a la que 
guardan los precios del ccnbustóleo y el gas natural; del 
diesel y de la gasolina Nova; y, del gas licuado en relación 
a la gasolina Nova, el diesel y el gas natural.

Los precios internos de los enérgeticos deben, asimismo, 
tener un menor diferencial con los prevalecientes en el exte 
rior. En esta proyección se le da énfasis a las relaciones 
entre los precios internos de las gasolinas y gas natural 
con los precios externos.

7 Petróleos Mexicanos 1983b pp. 24 y 25.
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La diferencia de este pronóstico con la trayectoria de re 
ferencia estriba en que se incluye una política de precios 
internos de los corbustibles de acuerdo a los lincamientos 
establecidos en esta sección. Debido a que son varios los 
factores que podrían temarse en cuenta en la fijación de 
los precios, se adoptó un criterio en particular para cada 
uno de los productos y se analizó su comportamiento confor
me al resto de los elementos. La evolución de los precios 
se determinó de acuerdo a lo siguiente:

i) Gasolina Nova. El precio interno de la gasolina Nova 
se determinó en función del precio de referencia; esto es, 
el de la gasolina regular con plano en los Estados Unidos. 
Se fijó como meta alcanzar en 1984 el 70 por ciento de ese 
precio y mantenerlo el resto del período.

ii) Gasolina Extra. En este caso también se determinó 
de acuerdo al precio de referencia (de la gasolina regular 
sin plomo en los Estados Unidos) . La meta es igualarlos en 
1984 y mantener esa relación durante el resto de los ochen
ta.

iii) Turbosinas. El precio de referencia es la cotiza
ción en el aeropuerto de Houston y el precio interno es, ac
tualmente, igual al de referencia. Se fijó como política 
mantener esta relación.

iv) Gas natural. La meta es alcanzar el 60 por ciento 
del precio de referencia en 1990; o sea, del precio de ex
portación de gas natural a los Estados Unidos.

v) Diesel. Con relación al diesel se seleccionó cano pre 
ció de referencia al de la gasolina Nova, y se estableció co 
mo objetivo alcanzar en 1990 el 75 por ciento del precio de 
.este producto.

vi) Gas licuado. La meta se derivó conforme a la rela
ción en términos calóricos entre el gas licuado y la gasoli
na Nova, se estableció que en 1990 ésta sería igual a 0.5.

vii) Combustoleo. En lo que se refiere al ccmbustóleo 
se determinó mantener durante el período 1983-1990, una reía 
ción de precios en términos calóricos de 0.5 respecto al del 
gas natural.

viii) Petroquimicos básicos. Se estableció alcanzar el 
80 por ciento de los precios en el exterior en 1984 y mante
ner este diferencial durante el resto del período de proyec
ción.

ix) Resto de los. productos. Se estableció como meta que 
éstos crecieran en términos reales y mantener, como es el ca 
so de algunas kerosinas y gasolinas su relación con respecto 
al diesel o a la gasolina Nova según sea el caso.

La instrumentación de una política como la descrita pre
tende alcanzar un nivel y una estructura más racional de los
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precios internos de los productos elaborados por Petróleos 
Mexicanos. Al mismo tiempo se garantiza un cierto margen de 
protección a las actividades económicas, lo cual constituye 
una política razonable dada la dotación de factores con que 
cuenta el país. Además, la política es gradual, esto es, 
otorga tiempo suficiente para llevar a cabo ajustes en la 
economía y moderar los efectos del incremento de precios.

En general, y de acuerdo a los resultados que se obtie
nen del submodelo y del modelo principal, los efectos prin
cipales de esta estrategia de precios son: por una parte de
prime el crecimiento de la actividad económica y genera un 
ritmo más acelerado de incremento en el índice general de 
precios; sin embargo, modera sustancialmente el aumento en 
el consumo de los productos elaborados por Petróleos Mexica
nos.

Ccmo se observa en el cuadro 36 el producto interno bruto 
total crece ligeramente menos con la política de precios que 
en ausencia de ella.# En la trayectoria de referencia el 
PIB total crece a una tasa promedio anual de 5.4 por ciento

CUADRO 36
TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB TOTAL 

(EN POR CIENTOS)

Trayectoria 
de referencia Proyección 1

1984 2.3 2.0
1985 4.8 4.6
1986 6.3 6.1
1987 6.8 6.5
1988 6.4 6.3
1989 5.1 4.9
1990 5.9 5.9
Crecimiento promedio
1984-1990 5.4 5.2

8 Por supuesto se supone que en caso de no instrumentarse 
una política de precios más agresiva, el sector público po
dría financiar el nivel de gasto supuesto, lo cual no necesa 
riamente es del todo cierto dadas las limitaciones financie
ras que se enfrentan, y, además, tendría efectos secundarios 
sobre otras variables macroeconómicas, al disminuir la dispo 
nibilidad de crédito al resto de la economía.
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en el período 1984-90, mientras que en el escenario alterna
tivo la tasa media de aumento es del 5.2. De acuerdo a estos 
resultados/ en el escenario de precios el nivel del producto 
en 1990 sería 1.3 por ciento menor al prevaleciente en la 
trayectoria de referencia.

Con relación al ritmo de crecimiento de los precios en la 
economía/ éstos crecen anualmente en un punto porcentual más 
que en la trayectoria de referencia (véase el cuadro 37). Es_ 
to es, el nivel general de precios en 1990 sería 5.6 por 
ciento superior en la proyección que en el pronóstico alternati
vo. Los precios de los combustibles en términos reales cre
cen en el primer caso 5.2 por ciento en promedio anual, mien 
tras que el deterioro en la trayectoria de referencia es, co 
mo se mencionó, de 0.7 por ciento en promedio anual.

CUADRO 37
TASAS DE CRECIMIENTO DEL INDICE 

DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
(EN POR CIENTOS)

Trayectoria 
de referencia Proyección 1

1984 52.6 54.1
1985 41.5 42.4
1986 27.2 28.0
1987 21.3 22.2
1988 17.1 17.9
1989 23.5 24.4
1990 12.7 13.7
Crecimiento promedio
1984-1990 27.3 28.3

Los impactos más importantes son en el nivel de consumo 
de los productos petrolíferos y petroquímicos básicos. En 
1990 el ahorro generado con relación a los primeros sería de 
111 mil barriles diarios, esto es, 5.9 por ciento del total 
de ventas interiores de la trayectoria de referencia (cuadro 
38). En el período de estudio el ahorro total que se obten
dría, de acuerdo a estas estimaciones, sería del orden de 
los 150 millones de barriles, es decir, un tercio del consu
mo total estimado de productos petrolíferos en 1983.3

9 En 1983 se estima un consumo total de productos petrolífe^ 
ros de 1 240.6 MBD es decir 453 millones de barriles en el 
año (véase el cuadro 31).



CUADRO 38
DIFERENCIAS EN VENTAS INTERIORES; 

TRAYECTORIA DE REFERENCIA Y PROYECCION 1

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Diferencia en ventas interiores 
de petrolíferos (MBD) 16.4 29.1 40.1 58.6 69.7 88.9 111.0

Porcentaje de las ventas 
interiores de la 
trayectoria de referencia

1.3 2.1 2.8 3.8 4.2 5.1 5.9

Diferencia en ventas interiores 
de petroquímicos básicos 
(miles de toneladas diarias)

0.129 0.157 0.228 0.319 0.454 0.580 0.690

Porcentaje de las ventas 
interiores de la 
trayectoria de referencia

0.9 1.0 1.3 1.7 2.2 2.6 2.8
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La disminución en el consumo de petrocruímicos básicos se
ría menor, ya que en general su demanda es más inelástica a 
cambios en los precios que los energéticos. En 1990 la reduc 
ción en las ventas interiores totales sería del 2.8 por 
ciento, lo cual representa un decremento en el consumo total 
de 251.9 miles de toneladas en ese año (véase de nuevo el 
cuadro 38).

3. PROYECCION 2: MAYOR EFICIENCIA EN EL 
CONSUMO DE GASOLINAS DE LOS AUTOMOVILES

En México, los automóviles particulares son los principales 
consumidores de gasolinas debido a la carencia de un servi
cio de transporte colectivo adecuado. De acuerdo a la estruc 
tura de consumo del submodelo de hidrocarburos, más del 55 
por ciento de las ventas interiores de gasolinas tienen cano 
destino el consumo privado.

Con el propósito de calcular el efecto de una política de 
incremento en la eficiencia -medida en términos de kilóme
tros recorridos por litro de gasolina- de los automóviles, 
se estimó, a partir de los niveles mínimos establecidos por 
el gobierno federal, la eficiencia promedio de los automóvi
les vendidos.70 En la trayectoria de referencia se adoptó 
el supuesto de que el rendimiento promedio crecería de acuer 
do a la tasa histórica, esto es, en uno por ciento anual. 
Por su parte, en la proyección alternativa la eficiencia au
menta a una tasa anual promedio del 2.7 por ciento.

En la gráfica 6 se muestra el comportamiento, en ambas 
proyecciones, del rendimiento promedio de los automóviles 
nuevos y del acervo de automóviles. Este último se calcula a 
través de la eficiencia asociada a los automóviles vendidos 
en cada año y de acuerdo a los vehículos en circulación esti 
mados por la función de Weíbull, como se describe en "Resu
men y conclusiones".

10 En 1981 se publicó un decreto que establece los niveles 
mínimos de rendimiento de los automóviles para los próximos 
años. Asimismo, se prohíbe la producción de automóviles con 
motor de 8 cilindros a partir de 1985 (véase Secretaría de 
Patrimonio y Fomento Industrial, 1981). La estimación del 
rendimiento promedio se llevó a cabo a partir de información 
directa de los planes de producción por empresas y conforme 
a la participación relativa de cada una de las plantas de au 
tomóviles en el mercado.
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A pesar de que la diferencia en la eficiencia de los ve
hículos nuevos en ambas proyecciones es significativa, el im 
pacto en el acervo de un incremento en el rendimiento es me
nor. Esto se debe a que, con base en las perspectivas de ere 
cimiento de la economía, las ventas aumentan a tasas menores 
a las observadas en la década de los sesenta (6.2 por ciento 
contra cerca del diez por ciento anual).

La eficiencia promedio del acervo de automóviles en la 
proyección 2 es 4.3 por ciento mayor que en la trayectoria 
de referencia. En el primer caso, el rendimiento del acervo 
aumenta a una tasa del 1.5 por ciento en promedio anual, 
mientras que en la proyección alternativa lo hace en 0.8 por 
ciento.

El ahorro en el consumo de gasolinas a pesar de ser rela
tivamente modesto en los primeros años del período, se esti
ma que en 1990 podría representar el 2.4 por ciento del to
tal de ventas interiores de gasolinas automotrices (cuadro 
39). Además, conviene mencionar que los resultados de adop
tar una política de aumento en el rendimiento promedio de 
los automóviles, serán más importantes en la década de los 
noventa.

CUADRO 39

AHORRO EN EL CONSUMO DE GASOLINAS, 
PROYECCION 2

Ahorro en el consumo 
de gasolina 

(MBD)

Porcentaje de las ventas 
interiores de gasolinas 

trayectoria de referencia

1984 0.180 0.06

1985 0.386 0.1

1986 1.825 0.5

1987 3.252 0.8

1988 5.580 1.3

1989 8.118 1.8

1990 11.607 2.4
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4. PROYECCION 3: CRECIMIENTO EN TERMINOS REALES
DE LOS PRECIOS EXTERNOS DE PETROLEO CRUDO

En la trayectoria de referencia se supone que el promedio de 
los precios externos de petróleo no crece en términos rea
les entre 1984 y 1990. En esta proyección se prevé un creci
miento mayor de estos precios. En efecto, el precio real del 
petróleo crudo ligero (Istmo) aumenta en uno por ciento en 
promedio anual, mientras que el del petróleo crudo pesado 
(Maya) lo hace en 2.8. El precio ponderado, por lo tanto, se 
incrementa a precios constantes en 2.0 por ciento en prome
dio anual.

Tomando como base la trayectoria de referencia, y supo
niendo que el mayor volumen de ingresos de divisas no se tra 
duce en incrementos en el gasto del sector público, se gene
rarían dos efectos principales sobre el saldo en la cuenta 
corriente de la balanza de pagos. El primero de ellos es la 
contribución directa de las exportaciones de PEMEX, la cual 
en 1990 representaría ingresos mayores del orden de los
3.4 miles de millones de dólares (véase el cuadro 40). Por 
otra parte, la reducción en los déficit, implica un menor 
endeudamiento a lo largo del período, por lo que en el úl
timo año de proyección se pagarían 1.0 miles de millones de 
dólares menos por concepto de intereses sobre la deuda exter 
na.

CUADRO 40
DIFERENCIAS EN INGRESOS POR EXPORTACIONES Y EN PAGO

DE INTERESES (MILES DE MILLONES DE DOLARES) 
TRAYECTORIA DE REFERENCIA Y PROYECCION 3

Diferencia en ingresos 
por exportación de Diferencia en pago de 

intereses al exterior

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

0.337
0.264
1.335
1.264
1.902
2.615
3.391

0.002
0.026
0.067
0.215
0.411
0.670
1.049
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Hay que señalar que en 1984 el nivel de ingresos por ex
portación de PHMEX es menor en este escenario que en el de 
referencia, esto se debe a que se supone que el reciente au
mento de un dólar en el precio del petróleo crudo tipo ’’Ma
ya” no es permanente, por lo que en ese año el precio dismi
nuye en el mismo monto. De acuerdo a esta proyección, y da
dos los mismos volúmenes de exportación de petróleo crudo, 
los ingresos adicionales generados en el período 1984-90 se
rían de 12.5 miles de millones de dólares -10.4 derivados de 
mayores ingresos por exportación de petróleo y 2.1 por con
cepto de menores pagos de intereses al exterior.

5. PROYECCION 4: VOLUMEN CONSTANTE DE EXPORTACION
DE HIDROCARBUROS Y PETROQUIMIOOS BASICOS

Las exportaciones de los productos elaborados por Petróleos 
Mexicanos muestran, en la trayectoria de referencia, un au
mento moderado a través del tiempo. Sin embargo, consideran 
do que las perspectivas en el mercado internacional de los 
hidrocarburos son pesimistas, esto es, que difícilmente se 
alcanzaría un crecimiento superior al dos por ciento anual, 
en esta alternativa se analiza el efecto que tendría mante
ner un volumen constante de exportaciones de PEWEX en el pe
ríodo 1983-90.

De acuerdo a los resultados, la economía no podría crecer 
a las tasas que se señalan en la trayectoria de referencia, 
ya que el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos 
aumentaría, en 1990, en cerca de 4.0 mil millones de dóla
res. Esto situaría el déficit en más de 12 mil millones de 
dólares, nivel que se considera poco factible de financiar 
vía endeudamiento externo. En el cuadro 41 se muestra la di_s 
minución de ingresos en cada uno de los años del período de 
proyección y el mayor pago de intereses producto de un nivel 
mayor de endeudamiento. En este sentido, si el precio del 
petróleo crudo no aumenta en términos reales y el volumen de 
exportaciones se mantiene constante en el período, la econo
mía mexicana debería crecer a un ritmo menor, o habría que 
hacer un mayor esfuerzo de sustitución de importaciones y fo 
mentó de exportaciones no petroleras.
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CUADRO 41
DIFERENCIAS EN INGRESOS POR EXPORTACIONES Y EN PAGO 

DE INTERESES (MILES DE MILLONES DE DOLARES) 
TRAYECTORIA DE REFERENCIA Y PROYECCION 4

Diferencia en ingresos 
por exportación de 
productos petroleros

Diferencia en pago de 
intereses al exterior

1984 - 0.135 0.007

1985 - 0.182 0.024

1986 - 0.282 0.047

1987 - 0.958 0.113

1988 - 1.127 0.230

1989 - 2.010 0.448

1990 - 2.991 0.786

6. PROYECCION 5: MAYOR EFICIENCIA EN EL CONSUMO
DE PETROLIFEROS EN REFINACION Y GENERACION 
DE ELECTRICIDAD

El propio sector energético es el consumidor más importante 
de energía en el país. En efecto, de acuerdo al Balance de 
Energía de 1982 casi la mitad del consumo total lo realiza 
este sector.J * Un programa de conservación y ahorro de ener 
gía debería empezar con las empresas que conforman esta ra
ma, y en una primera etapa podrían alcanzarse logros sustan
ciales con inversiones mínimas.

Aunque las actividades que llevan a cabo las empresas del 
sector energético son muy amplias, a través del submodelo se 
simuló la opción de incrementar la eficiencia en dos áreas 
estratégicas: refinación en la industria petrolera y, gene-

11 Véase Gerencia de Economía Energética 1983, p. 15.
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ración de electricidad en plantas térmicas a base de hidro
carburos. En esta proyección se estableció un incremento gra 
dual de la eficiencia en el uso de insumos petroleros, hasta 
alcanzar en 1990, cinco por ciento en el primer caso y 0.5 
por ciento en la rama de electricidad.

Los ahorros mayores se concentran en el uso de combusti
bles industriales -combustóleo y gas natural-, productos 
que constituyen los insumos energéticos principales en es
tas áreas. El ahorro total sería del orden de los 11 mil ba
rriles diarios en 1990, lo cual representaría el 0.6 por 
ciento de las ventas totales de petrolíferos en ese año 
(cuadro 42).

CUADRO U2
AHORRO EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN REFINACION 
Y GENERACION ELECTRICA (MILES DE BARRILES DIARIOS)

Refinación Generación 
eléctrica Total

Porcentaje en relación 
a ventas interiores 
de petrolíferos

1984 .985 .177 1.162 .1

1985 2.074 . 374 2.448 .2

1986 3.284 .558 3.842 .3

1987 4.614 .743 5.357 .3

1988 6.118 .914 7.032 .4

1989 7.724 1.158 8.882 . 5

1990 9.583 1.417 11.000 .6
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Conviene señalar que estas medidas de ahorro no significa
rían erogaciones adicionales de recursos de inversión. En 
una segunda etapa, donde se llevaran a cabo inversiones con 
el fin de mejorar el uso de la energía, los ahorros genera
dos serían de mayor magnitud. De acuerdo a la opinión de ex
pertos en la materia, éstos podrían representar entre el 15 
y 20 por ciento del consumo de estas empresas.

7. PROYECCION 6: CRECIMIENTO EN TERMINOS REALES
DE LOS PRECIOS INTERNOS DE LA ENERGIA ELECTRICA

El modelo industrial de México contiene, además del suhmode- 
lo de hidrocarburos, un submodelo de electricidad. En este 
escenario se evalúa el impacto de una estrategia de precios 
de la energía eléctrica cuyo objetivo sea alcanzar un incre
mento real en las tarifas de electricidad. Esto se lleva a 
cabo a través de la interacción entre ambos sutmodelos y con 
el modelo general de la economía.

En la trayectoria de referencia las tarifas de electrici
dad disminuyen en términos reales en el período 1984-90 en
1.4 por ciento en promedio anual. En la proyección altemati 
va se supone un crecimiento nominal promedio en ese lapso de
31.4 por ciento, lo cual, a pesar de generar cierto inpacto 
inflacionario, es suficiente para alcanzar un incremento 
anual promedio en términos reales de 3.1 por ciento (cuadro 
43).

Este comportamiento de las tarifas provoca que el nivel 
general de precios en 1990 sea 1.1 por ciento superior al de 
referencia; por lo tanto, el impacto inflacionario es menor 
que el que se observa en el caso de aumento en los precios 
de productos petrolíferos y petroquímicas básicos.

Estas medidas influyen en el nivel de consumo de energía 
eléctrica del país de manera tal que las ventas internas de 
electricidad crecen en casi dos puntos porcentuales menos 
que en la trayectoria de referencia, 5.4 contra 7.2 por 
ciento en promedio anual. El nivel de consumo en 1990 sería, 
por lo tanto, menor en más de 11 por ciento en este caso 
(cuadro 44).

La reducción en las ventas implica un menor requerimiento 
de electricidad -13.8 TWh. Dado un misno programa de genera
ción de energía eléctrica en plantas que no utilizan hidro
carburos, esto provocaría una disninución en las necesidades 
de generación en plantas térmicas a base de hidrocarburos. 
Ccmo se observa en el cuadro 45, la participación de estas 
plantas en el total es, en 1990, cinco puntos porcentuales 
menor en la proyección 6 que en la de referencia.



(M 43
TASAS DE CRECIMIENTO DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

Y DE LAS TARIFAS ELECTRICAS 
(EN POR CIENTOS)

Indice de precios al consumidor Tarifa promedio de electricidad
Trayectoria de 

referencia Proyección 6 Trayectoria de 
referencia Proyección 6

1984 52.6 52.7 50.1 58.7

1985 41.5 41.7 38.3 46.9

1986 27.2 27.4 23.8 32.0

1987 21.3 21.4 20.1 25.5

1988 17.1 17.1 17.3 21.7

1989 23.5 23.7 18.2 23.6

1990 12.7 12.8 14.5 16.6

Crecimiento promedio 
1984-1990 27.3 27.5 25.5 31.4

Memorándum: Crecimiento 
real promedio de las 
tarifas eléctricas

- - -1.4 3.1
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CUADRO 44

VENTAS Y GENERACION BRUTA DE ELECTRICIDAD (TWh)

o 
o

Ventas de energía eléctrica Generación bruta de electricidad
Trayectoria de 

referencia Proyección 6 Trayectoria de 
referencia Proyección 6

1983 63.957 63.957 75.676 75.676

1984 67.609 66.926 79.785 78.979

1985 71.773 70.300 84.258 82.530

1986 76.740 74.065 89.930 86.796

1987 82.426 78.761 96.594 92.299

1988 88.818 83.374 103.622 97.272

1989 96.136 87.358 112.160 101.920

1990 104.135 92.322 121.492 107.713

Tasa promedio de 
crecimiento 1990/1983 7.2 5.4 7.0 5.2

EL PETRO
LEO EN M

EXICO
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CUADRO US
PARTICIPACION DE LAS PLANTAS A BASE 

DE HIDROCARBUROS EN LA GENERACION BRUTA 
TOTAL (EN POR CIENTOS)

Trayectoria de 
referencia Proyección 6

1984 68.2 67.9
1985 70.3 69.6
1986 67.9 66.7
1987 64.3 62.6
1988 60.9 58.3
1989 60.2 56.1
1990 59.6 54.4

Los menores requerimientos de generación en plantas térmi
cas que utilizan hidrocarburos, implican un ahorro en el uso 
de combustibles de más de 65 millones de barriles en el pe
ríodo 1984-90. Como proporción de las ventas totales de pe
trolíferos en 1990, el ahorro sería del 3.1 por ciento, y de 
8.6 por ciento si se compara con las ventas interiores de 
combustibles industriales (véase el cuadro 46) .

8. PROYECCION 7: RETRASO EN LOS PROGRAMAS DE 
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE GENERACION EN 
EL SECTOR ELECTRICO

Los consumos de gas natural, ccmbustóleo y diesel por parte 
del sector eléctrico están determinados, tanto por el compor 
tamiento de la propia demanda de energía eléctrica como por 
el uso de otras fuentes primarias de generación de electrici 
dad -hidráulica, geotermia, carbón y, en un futuro, nuclear. 
El incremento en la capacidad de generación de estas fuentes 
alternas de energía está en función, en buena medida, de la 
disponibilidad de recursos de inversión por parte del sec
tor público y en especial de su asignación a la rama de elec 
trieidad.

En esta proyección se analizan las implicaciones que ten
dría un retraso en el programa de expansión de la capacidad 
de generación con base en fuentes primarias distintas a los 
hidrocarburos - Las consideraciones adoptadas en cada uno de 
los casos son las siguientes:



amo«
AHORRO DE COMBUSTIBLES EN GENERACION DE ELECTRICIDAD

Gas natural 
(hMPCD)

Canbustóleo 
(MBD)

Total 
(MBD)

Porcentaje del total 
de ventas interiores 

trayectoria de referencia

Porcentaje de ventas 
interiores de 

combustibles industriales 
trayectoria de referencia

1984 5.395 2.844 3.598 0.3 0.7

1985 10.877 6.171 7.758 0.6 1.5

1986 18.046 11.395 14.019 1.0 2.6

1987 22.952 15.888 19.321 1.2 3.3

1988 32.896 23.600 28.435 1.7 4.7

1989 52.003 38.266 45.975 2.6 7.2

1990 47.908 51.932 58.991 3.1 8.6

EL PETRO
LEO EN M

EXICO
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i) Hidráulica. Las unidades de Comedero, Agua Prieta 
(la. unidad) y Temascal II (la. unidad), programadas para 
entrar en operación en 1988 la primera, y 1992 las otras 
dos, sufrirían un ano de atraso. Asimismo, las siguientes 
unidades que deberán entrar en operación en 1989, se atra
sarían 2 años: Agua Prieta (2a. y 3a. unidades), Itzantum, 
Temascal II (2a. unidad), Tepoa y Huites.

ii) Carbón. En este caso la central Carbón II entra en 
operación después de 1990, debido a un retraso de dos años.

iii) Nuclear. Se supone que la entrada a la red de la 
primera unidad de la central nuclear de Laguna Verde sería 
en 1989 y no a principios de 1987 como está programado. 
Además, la segunda unidad entraría en operación a princi
pios de 1991.

iv) Geotermia. Se supone que permanece sin variación la 
puesta en marcha de las distintas unidades programadas ini
cialmente .

Estos supuestos podrían materializarse de continuar las 
limitaciones financieras; en el caso de la planta nuclear, 
los retrasos podrían deberse asimismo, a que se enfrentaran 
problemas preoperativos. Esto implica que en 1990 la genera 
ción bruta de electricidad en las plantas que no utilizan 
hidrocarburos sería 25.2 por ciento mayor que la considera
da en la trayectoria de referencia -49.094 TWh en esta últi
ma contra 36.703 TWh en la proyección alternativa- (véase 
el cuadro 47).

CUADRO 47
GENERACION BRUTA DE ELECTRICIDAD 

EN PLANTAS QUE NO UTILIZAN HIDROCARBUROS 
(TWh)

Trayectoria de 
referencia Proyección 7

1984 25.344 23.766

1985 25.079 24.346

1986 28.874 27.609

1987 34.545 30.888

1988 40.517 31.711

1989 44.683 35.516

1990 49.094 36.703
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Esta situación significaría una mayor dependencia en los 
hidrocarburos por parte del sector eléctrico para la satis
facción de las necesidades de este fluido. Asimismo, la 
proporción de las plantas a base de hidrocarburos en la ge
neración bruta total de energía eléctrica sería prácticamen 
te del 70 por ciento a lo largo del período 1983-90. Por lo 
tanto, si se toma en cuenta que en 1982 la participación re 
lativa de estas plantas fue del 65 por ciento, en 1990 en 
lugar de diversificar las fuentes primarias de energía, se 
dependería en mayor grado de los hidrocarburos (véase el 
cuadro 48).

CUADRO 48

PARTICIPACION DE LAS PLANTAS A BASE 
DE HIDROCARBUROS EN LA GENERACION 

BRUTA DE ELECTRICIDAD (EN POR CIENTOS)

Trayectoria de 
referencia Proyección 7

1984 68.2 70.2
1985 70.3 71.1
1986 67.9 69.3
1987 64.3 68.0
1988 60.9 69.3
1989 60.2 68.2
1990 59.6 69.6

El aumento en generación en plantas termoeléctricas im
plicaría un mayor consumo de combustóleo y gas natural, de 
57.4 miles de barriles diarios en 1990. En ese año este vo
lumen representaría 8.4 por ciento adicional, del nivel que 
resulta en la trayectoria de referencia (véase el cuadro 
49). Con relación a las ventas interiores, éstas aumenta
rían en 3.1 por ciento con relación al pronóstico de refe
rencia al satisfacer los requerimientos adicionales del sec 
tor eléctrico.

9. RESULTADOS PRINCIPALES EN LA TRAYECTORIA CON POLITICAS

En la trayectoria con políticas se analiza la evolución pro 
bable de la rama de hidrocarburos al instrumentar ciertas 
medidas de política en el sector. Asimismo, se evalúan las 
suplicaciones que tendría sobre las variables principales 
de la actividad económica en México.



CUADRO 49
INCREMENTO EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN GENERACION DE ELECTRICIDAD

Gas natural 
(MMPCD)

Combustóleo 
(MBD)

Total 
(MBD)

Porcentaje del total 
de ventas interiores 

trayectoria de referencia

Porcentaje de ventas 
interiores de 

canbustibles industriales 
trayectoria de referencia

1984 9.408 5.628 7.015 0.5 1.4

1985 4.203 2.598 2.737 0.2 0.5

1986 7.034 4.543 5.575 0.4 1.0

1987 19.591 13.320 16.208 1.0 2.8

1988 45.318 32.374 39.055 2.4 6.4

1989 45.522 33.757 40.468 2.3 6.3

1990 78.459 45.806 57.373 3.1 8.4
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Esta proyección parte de los supuestos descritos en la 
trayectoria de referencia. Además, se incorporan las siguien 
tes medidas de política:

i) Se supone la política de precios intemos de los com
bustibles descrita en la proyección 1. Cabe señalar que se 
temaron los niveles de precios en términos nominales; esto 
implica que su comportamiento real depende de la evolución 
del índice general de precios de la economía.

ii) Se incluye la política que fija los rendimientos mí
nimos que deberán alcanzar los automóviles nuevos (proyec
ción 2) .

iii) Conforme a los supuestos señalados en la proyección 
3, los precios externos de los hidrocarburos crecen en térmi 
nos reales en el período de pronóstico.

iv) Las empresas del sector energético -PEMEX y CFE- in
crementan su eficiencia en el uso de productos petrolíferos. 
La primera de ellas en cinco por ciento a 1990 y la segunda 
en 0.5 por ciento a ese año (proyección 5).

v) Las tarifas nominales de energía eléctrica crecen de 
acuerdo a lo previsto en la proyección 6, lo que implica un 
aumento en términos reales.

9,1 Comportamiento del mercado internacional 
de petróleo crudo

La evolución del mercado internacional de petróleo crudo es 
determinante para el establecimiento de estrategias de expor 
tación del mismo. Este pronóstico trata de resolver dos as
pectos fundamentales en esta materia; por una parte, determi 
nar qué es lo que conviene exportar, petróleo crudo o produc 
tos refinados y petroquímicos; y por la otra, qué volumen 
podría colocarse en el mercado internacional, sin afectar 
seriamente su comportamiento.

Debido a que existe un nivel alto de capacidad ociosa de 
refinación en otros países y dados los pequeños márgenes de 
rentabilidad, no parece conveniente asignar recursos de capí, 
tal a expandir la capacidad de refinación en México con el 
propósito de exportar productos derivados del petróleo. De 
acuerdo a las previsiones de precios de los productos y a la 
estrategia de comercialización de las principales empresas 
petroleras, la rentabilidad de las inversiones difícilmente 
sería mayor que en el caso del petróleo crudo, además, se 
trata de áreas intensivas en capital, cuyos efectos en la ge 
neración de ocupación serían poco relevantes.

Con relación a la determinación de los volúmenes adecua
dos de exportación, conviene mencionar que el incremento ace



CUADRO 50

MEXICO: PARTICIPACION EN LA PRODUCCION MUNDIAL 
Y COMERCIO INTERNACIONAL DE PETROLEO CRUDO 

(EN POR CIENTOS)

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Producción mundial

Participación en la producción mundial 1.3 1.4 1.6 2.0 2.3 3.2 4.1 5.2

Participación en la oferta occidental 1.7 1.8 2.1 2.6 3.0 4.3 5.5 7.2

Participación en la oferta occidental 
excluyendo OPEP y OECD 17.1 22.5 24.1 26.9 29.5 36.0 38.5 41.6

Comercio internacional

Participación en las exportaciones 
mundiales 0.3 0.3 0.6 1.1 1.5 2.6 4.0 6.2

Participación en las exportaciones 
occidentales 0.3 0.3 0.6 1.2 1.6 2.9 4.5 7.2

Participación en las exportaciones 
occidentales excluyendo OPEP y OECD 4.9 6.6 13.3 19.3 24.6 33.9 40.4 46.8

Biente: Banco de datos de la Subgerencia de Estudios 
Económicos Internacionales, CEE, PEMEX.
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lerado de las exportaciones de México le permitió aumentar 
significativamente su participación en el mercado intemacio 
nal. La participación de México en las exportaciones mundia
les de petróleo crudo creció, de 0.3 por ciento en 1975 a
6.2 en 1982 (véase el cuadro 50). La importancia relativa de 
las ventas externas de petróleo de México en las exportacio
nes occidentales, excluyendo a la OPEP y a la OECD, se inore 
mentó en el mismo lapso, de 4.9 a 46.8 por ciento respectiva 
mente.

Tomando en cuenta que México penetró significativamente 
en el mercado mundial del petróleo; que este mercado crecerá 
en los próximos años en promedio a una tasa cercana al dos 
por ciento; y, dado que existe capacidad adicional de produc 
ción en algunos países árabes; no parece factible aumentar 
sustancialmente el volumen de exportaciones mexicanas. En la 
determinación del volumen total a exportar de petróleo crudo 
se adoptó el supuesto de que, la participación de México en 
la oferta exportable bruta mundial sería en 1990 prácticamen 
te igual a la observada en 1983 (véase el cuadro 51). Cabe 
señalar que el comercio y demanda mundiales de petróleo, se 
basan en las previsiones elaboradas en un documento interno 
de Petróleos Mexicanos. 22 Esta última crece, entre 1983 y 
1990, a una tasa promedio anual de 1.9 por ciento, mientras 
que el primero lo hace en 2.4.

CUADRO 51
DEMANDA MUNDIAL Y COMERCIO INTERNACIONAL 

DE PETROLEO CRUDO, 1983 Y 1990 
(MILLONES DE BARRILES DIARIOS)

1983 1990
Tasa de 

crecimiento 
medio anual 

(%)
Demanda mundial 54.610 62.281 1.9
Oferta exportable bruta 23.197 27.400 2.4
Exportaciones de México 1.538 1.700 3.1

Participación en la oferta 
exportable bruta (%) 6.6 6.2 -

Fuentes: Subgerencia de Estudios Económicos Internacionales 
1983 y Cuadro B-77.

12 Véase Subgerencia de Estudios Económicos Internacionales 
1983.



PERSPECTIVAS DE LOS HIDROCARBUROS 109

Con relación a los precios externos de petróleo crudo, se 
supone que el del "Istmo" crece en términos reales en uno 
por ciento en promedio anual, mientras que el del "Maya" lo 
hace en 2.8. Esto da cano resultado que el precio promedio 
crezca en términos constantes en 2.0 por ciento (véase el 
cuadro B-87).

Este comportamiento parece razonable ya que el precio del 
petróleo tipo "Istmo" es comparable con los de petróleos li
geros de exportación de otros países y con el "precio marca
dor" utilizado por la OPEP. Cabe señalar que el supuesto de 
un aumento real del uno por ciento en el lapso 1983-90 con
cuerda con las previsiones actuales en otros países.

9.2 Comportamiento de la actividad económica

En esta proyección el crecimiento real de la actividad eco
nómica, medido en términos del producto interno bruto, es me 
ñor al que resulta en la trayectoria de referencia. El nivel 
del PIB total es 1.3 por ciento más bajo en 1990 que en la 
proyección alternativa. Esto se debe a la instrumentación de 
la política de precios internos de los energéticos -tanto de 
petrolíferos ccmo de energía eléctrica-, la cual deprime el 
ritmo de crecimiento de la actividad económica.

El PIB total muestra una tasa promedio anual de crecimien 
to del 5.2 por ciento (véase el cuadro B-88) . De manera simi 
lar a la trayectoria de referencia, el sector industrial y 
en especial las manufacturas constituyen la fuente de dina
mismo de la economía, en esta proyección estas últimas se 
incrementan en promedio a una tasa del 6.2 por ciento. Por 
su parte, las ramas de petróleo y electricidad muestran ta
sas menores (3.9 y 4.4 por ciento respectivamente), ccmo re
sultado de un ritmo de expansión del mercado interno más ba
jo que en la proyección alternativa. Sin embargo, la estruc
tura del producto interno bruto total no es muy diferente en 
ambas trayectorias. El sector energético tiene una menor par 
ticipación en el total en la trayectoria con políticas, mien 
tras que los sectores agropecuario y comercio y servicios in 
crementan ligeramente su importancia relativa (véanse los 
cuadros 29 y 52).

Esta proyección supone el mismo comportamiento del gasto 
del sector público que en la de referencia; los otros elemen 
tos de la demanda agregada muestran los impactos de la polí
tica de precios. El total de demanda aumenta a un ritmo me
nor, principalmente ccmo reflejo de la disminución en el con 
sumo privado. La exportación de bienes aumenta a tasas mayo
res ya que hay ramas donde se obtienen mayores excedentes ex
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CUADRO 52
ESTRUCTURA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL 

1982 Y 1990
TRAYECTORIA CON POLITICAS 

(EN POR CIENTOS)

1982 1990

Producto interno bruto total 100.0 100.0

Agropecuario 8.9 8.1
Minería 1.3 1.4
Petróleo y petroquímica 3.8 3.5
Manufacturas 22.8 24.1
Construcción 5.4 4.7
Electricidad 1.6 1.7
Comercio y servicios 56.2 56.5

Fuentes: Secretaría de Programación y Presupuesto 
1983a. Cuadro B-88.

portables; esto es, al deprimirse el consumo privado, permi
te orientar mayores volúmenes al exterior (véase el cuadro 
B-89)-

Una diferencia sustancial entre ambas proyecciones es el 
comportamiento del saldo en cuenta corriente de la balanza 
de pagos. En el período 1985-90 el déficit es sustancialmen
te menor en la trayectoria con políticas que en la de refe
rencia (cuadro B-91). Son dos las variables que explican, bá 
sicamente, este resultado: por una parte las exportaciones 
de PEMEX y por la otra el pago de intereses sobre la deuda 
externa. Además, la importación de bienes aumenta en 0.2 pun 
tos porcentuales menos en esta trayectoria que en la proyec
ción alternativa, aunque la relación entre las tasas de cre
cimiento de éstas y del PIB es similar en ambos pronósticos, 
alrededor de 1.5.

Con relación a la exportación de PEMEX, el incremento se 
debe sobre todo al petróleo crudo, sus precios aumentan en 
mayor proporción. El incremento en valor de las ventas de p¡e 
trolíferos, sin embargo, resulta no sólo por mejores niveles 
de precios, sino también por los excedentes aue se obtienen 
al crecer menos el mercado interno. La reducción en los pa
gos por concepto de intereses, por su parte, son efecto de 
los déficit más bajos, lo que provoca un menor endeudamien
to con el exterior. El comportamiento de las otras variables 
no tiene un impacto significativo en la evolución del défi
cit en cuenta corriente de la balanza de pagos.
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En este pronóstico la proporción del déficit con respecto 
al producto interno bruto total es menor al 1.0 por ciento a 
lo largo del período, lo cual implica que existirían amplias 
posibilidades de lograr su financiamiento, ya que su monto 
no es muy significativo. (Véase el cuadro 53) .

CUADRO 53
SALDO EN CUENTA CORRIENTE 

DE LA BALANZA DE PAGOS 
(MILES DE MILLONES DE DOLARES)

TRAYECTORIA CON POLITICAS

Saldos en cuenta 
corriente

Proporción del PIB 
(en por cientos)

1983 1.706 1.4
1984 0.858 0.6
1985 (0.526) 0.3
1986 (0.932) 0.5
1987 (1.415) 0.7
1988 (1.438) 0.6
1989 (2.274) 0.8
1990 (2.106) 0.7

Nota: ( ) significa déficit.
Fuente: Cuadro B-91.

Debido al comportamiento del valor exportado por PEMEX, 
su contribución a los ingresos de divisas del país es supe
rior en este pronóstico que en la trayectoria de referencia. 
La participación en el total de ingresos en cuenta corrien
te es ligeramente menor al 50 por ciento en el período 
1984-90. Por su parte, la importancia relativa en la expor
tación total de bienes en ese mismo lapso, es del orden del 70 
por ciento (cuadro 54). Esto implica que en los distintos 
pronósticos realizados, la dependencia de la economía mexi
cana en los hidrocarburos para la generación de divisas, se 
mantendrá alta al menos en lo que resta de esta década.

Una de las implicaciones que tiene la instrumentación de 
la estrategia de precios internos de los energéticos es el 
efecto sobre el nivel general de precios en la economía. El 
índice de precios al consumidor en la trayectoria con polí
ticas es 6.2 por ciento superior que en la trayectoria de 
referencia. Cabe señalar que ese impacto se modera en par
te, debido al menor crecimiento de la actividad económica 
(cuadro B-92).



112 EL PETROLEO EN MEXICO

CUADRO 54

CONTRIBUCION DE PETROLEOS MEXICANOS A LOS INGRESOS 
DE DIVISAS 1983-1990 (EN POR CIENTOS) 

TRAYECTORIA CON POLITICAS

En el total de ingresos 
en cuenta corriente de 
la Balanza de Pagos

En el total de ingresos 
de exportación de bienes

1983 53.4 78.0
1984 48.4 73.3
1985 45.5 70.7
1986 45.9 70.5
1987 45.8 69.8
1988 45.4 69.5
1989 45.3 69.8
1990 46.8 70.9

Fuente: Cuadro B-18.

El índice de precios interno de los ccmbustibles crece en 
términos reales en 4.7 por ciento, mientras que el salario 
mínimo lo hace en 0.7. El primero de ellos aumenta a una ta
sa real menor que en la proyección 1; esto se debe a que el 
supuesto de precios nominales es el mismo en ambos pronósti
cos, por lo tanto, como en la trayectoria con políticas la in 
flación es mayor, los precios crecen menos en términos rea
les. El mismo fenómeno sucede entre las proyecciones de re
ferencia y con políticas respecto al comportaciento del sala 
rio real, ya que el supuesto en términos nominales es el mis 
mo.

En lo que se refiere al tipo de cambio, éste se mantiene 
subvaluado a pesar de que los precios aumentan a un ritmo ma 
yor en este pronóstico que en la trayectoria de referencia. 
El margen de subvaluación se reduce paulatinamente, aunque 
es superior al 20 por ciento al final de la década7(véase 
el cuadro 55).

13 En este caso al igual que en la trayectoria de referen
cia se considera que el tipo de cambio se encontraba en 
equilibrio en 1978 y se aplicó los diferenciales de precios 
entre México y Estados Unidos a partir de esa fecha.
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CUADRO 55

EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO 
(PESOS POR DOLAR) 

TRAYECTORIA CON POLITICAS

Tipo de cambio 
nominal

Tipo de cambio 
de equilibrio

Porcentaje de 
subvaluación

1983 150.6 92.3 38.7
1984 185.9 136.6 26.5
1985 241.3 182.4 24.4
1986 295.6 220.9 25.3
1987 350.0 256.7 26.7
1988 386.5 287.2 25.7
1989 427.2 340.1 20.4
1990 478.5 372.7 22.1

Fuente: Cuadro B-92.

9.3 Evolución de las principales variables 
de la rama de hidrocarburos

El comportamiento de las ventas interiores de los productos 
elaborados por Petróleos Mexicanos está determinado por la 
evolución de la actividad económica en el país, la estrate
gia de precios intemos de los energéticos y las medidas pa
ra incrementar la eficiencia en el uso de éstos.

Los precios internos de los productos elaborados por 
PEMEX se incrementan de acuerdo a los lincamientos señalados 
en la sección 2 de este capítulo. Conforme a la estrategia 
mencionada se pretende con esta propuesta corregir problemas 
de nivel y estructura de los precios internos de los distin
tos combustibles. En efecto, uno de los elementos considera
dos en la estrategia es el comportamiento de los precios de 
los combustibles con relación a los del resto de bienes y 
servicios. Como se observa en el cuadro 56, con excepción de 
la turbosina, el precio de los demás productos aumenta en 
términos reales en el período 1984-1990. El precio de la tur 
bosina se incrementa de acuerdo al precio prevaleciente en 
el aeropuerto de Houston, por lo que su evolución en térmi
nos reales no es del todo relevante.

El gas natural, el ccmbustóleo y el gas licuado son los 
que muestran los mayores crecimientos reales en el período. 
Los dos primeros debido a que se pretende corregir el dife
rencial con los precios externos de referencia, mientras que
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el último es consecuencia de corregir la estructura de pre
cios relativos con otros combustibles.

CUADRO 56
CRECIMIENTO PROMEDIO DE LOS PRECIOS AL PUBLICO 

DE PRODUCTOS PETROLIFEROS Y PETROOUIMICOS, 198^4-1590 
(EN POR CIENTOS)

TRAYECTORIA CON POLITICAS

En términos 
nominales

En términos 
reales

Gas natural 48.9 16.7
Gasolina Nova 29.8 1.1
Gasolina Extra 30.4 1.6
Otras gasolinas y kerosinas 32.1 3.5
Diesel 34.5 5.4
Combustóleo 49.1 16.8
Petróleo diáfano 32.9 3.5
Turbosinas 24.6 -2.4
Gas licuado 43.4 11.7
Otros productos petrolíferos 30.7 2.4
Petroquímicos básicos 30.7 2.4

Fuentes: Cuadros B-92 y B-93.

En la gráfica 7 se observa el comportamiento de los pre
cios reales de los principales productos. Cabe señalar que a 
pesar del aumento sustancial en el gas licuado, su precio en 
1990 sería menor al que prevalecía en 1975. Corregir el dete 
rioro observado en el lapso 1975-83 requeriría de aumentos 
en el precio del gas licuado mucho mayores, los cuales difí
cilmente se realizarían debido a las presiones que se genera 
rían por parte de los consumidores.

En lo que se refiere a la gasolina Nova, el precio de és
ta en 1990 sería alrededor de 20 por ciento superior en tér
minos reales al observado en 1975. El diesel, el ccmbustóleo 
y el gas natural mostrarán, cano se mencionó, los crecimien
tos reales más significativos; los dos primeros serían más 
de tres veces superiores a los de 1975, mientras que el últi 
mo sería 5.6 veces mayor al de ese año.

De acuerdo a la estrategia propuesta, también se corregi
rían los problemas de estructura de los precios relativos 
de los combustibles (véase la gráfica 8). A partir de 1984 
la relación de precios, en términos calóricos, entre el ccm
bustóleo y el gas natural alcanzaría la deseada, es decir,
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GRAFICA 7

Indices reales de precios internos de combustibles 
(base 1975 = 100)
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el valor del primero sería la mitad del segundo. El precio 
del diesel representaría alrededor del 70 por ciento del de 
la Nova. Por otra parte, el diferencial de precios entre el 
gas licuado y la gasolina Nova y el diesel se corregiría pau 
latinamente, hasta representar el 50 por ciento con relación 
al precio del primero de ellos y el 75 por ciento del valor 
del diesel.

La relación entre los precios internos y los de referen
cia mejoraría sustancialmente. Respecto del gas natural y el 
ccmbustóleo esta relación pasaría de menos del diez por cien 
to en 1982 a 60 por ciento en el primer caso y a cerca del 
40 por ciento en el segundo. En el resto de los productos, 
con excepción de la gasolina Extra y la turbosina en que se 
alcanza el 100 por ciento se mantendría un diferencial de 20 
a 30 por ciento. (Véase el cuadro 57 y la gráfica 9) .

CUADRO 57
RELACION DE PRECIOS INTERNOS 

A PRECIOS DE REFERENCIA, 1982 Y 1990 
(EN POR CIENTOS) 

TRAYECTORIA CON POLITICAS

1982 1990

Gas natural 9. 3 60.0
Gasolina Nova 48.8 70.0
Gasolina Extra 72.5 100.0
Otras gasolinas y kerosinas 33.5 78.0
Diesel 42.7 75.0
Combustóleo 8.7 38.2
Turbosinas 100.0 100.0
Gas licuado 35.4 68.8

El impacto principal de las medidas de precios propues
tas en esta proyección es reducir el crecimiento de las ven
tas interiores de productos petrolíferos. Estas crecen cerca 
de 1.5 puntos porcentuales menos en este pronóstico que en 
la trayectoria de referencia; 4.8 por ciento en promedio 
anual contra 6.1 en esta última. Esto implica una reducción 
en el consumo mayor a 150 mil barriles diarios en 1990 (véan
se los cuadros 31 y 58).

De los productos que elabora PEMEX sobresale el comporta
miento de las ventas interiores de petroquímicos básicos, ga 
solina Nova y ccmbustóleo (cuadro 59) . El consumo interno
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CUADRO 58
VENTAS INTERIORES DE PETROLIFEROS, 

1983-1990 * 
TRAYECTORIA CON POLITICAS

Miles de barriles 
diarios

1983 1240.6
1984 1264.0
1985 1331.9
1986 1403.3
1987 1481.5
1988 1558.3
1989 1632.6
1990 1721.3
Crecimiento promedio
1984-1990 4.8
(en por cientos)

Fuente: Cuadro B-95. 
* Incluye gas natural.

CUADRO 59
CRECIMIENTO PROMEDIO

DE U\S VENTAS INTERIORES, 1984-1990 
(EN POR CIENTOS) 

TRAYECTORIA CON POLITICAS

1984-1990

Gas natural 0.5
Gasolina Nova 5.7
Gasolina Extra 2.9
Otras gasolinas y kerosinas 5.3
Diesel 5.0
Combustoleo 5.7
Petróleo diáfano 5.1
Turbosinas 5.5
Gas licuado 5.2
Otros productos petrolíferos 5.4
Petroquímicos básicos 9.7

Fuente: Cuadro B-95.
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del primero de ellos crece a tasas aceleradas; esto se debe 
a que la reacción a movimientos en los precios internos no 
es muy significativa. Las ventas de gasolina Nova muestran 
una tasa promedio menor a la observada en la trayectoria de 
referencia, como resultado de los mayores niveles de precios 
internos y el incremento en el rendimiento de los automóvi
les. En lo que se refiere al ccmbustóleo, el aumento medio 
anual de sus ventas internas es menor que en la proyección 
alternativa, debido a menores requerimientos por parte del 
sector industrial, principalmente de la rama de hidrocarbu
ros.

Las ventas internas de combustibles industriales -gas na
tural y ccmbustóleo- se incrementarían en el período 
1984-90, a una tasa media anual del 3.9 por ciento (cuadro 
B-97). El consumo del sector eléctrico de estos productos 
aumentaría en promedio anual en 2.3 por ciento, mientras que 
el resto de los sectores lo haría en 5.2.

En lo que se refiere a la rama de electricidad los meno
res requerimientos de combustibles se derivan de un creci
miento más bajo de la demanda de energía eléctrica. Esta au
menta en la trayectoria con políticas en 5.8 por ciento en 
promedio anual en el período de estudio, como resultado del 
crecimiento real en las tarifas de este producto.

La participación del sector eléctrico en el consumo de 
combustibles industriales disminuiría entre 1983 y 1990, de 
47.3 en el primer ario a 42.7 por ciento en el segundo. En es 
te último año, la importancia relativa de esta rama en las 
ventas de gas natural sería del 23 por ciento, mientras que 
de las ventas de ccmbustóleo representaría el 52 por ciento.

Como se mencionó en el diagnóstico del capítulo anterior, 
México se caracteriza por el uso intensivo de la energía. 
Un indicador de este aspecto lo constituye el nivel de la 
relación entre el crecimiento del consumo de enérgeticos y 
del producto interno bruto. A continuación se muestra la evo 
lución de esta relación para las ventas interiores de petro
líferos y de energía eléctrica en el período 1965-1982 en 
comparación con lo proyectado en las trayectorias de referen 
cia y con políticas.

Respecto a las ventas interiores de petrolíferos, la reía 
ción mencionada aunentó sustancialmente en la década de los 
setenta y principios de los ochenta -ésta osciló entre 1.4 
y 1.3. La trayectoria de referencia estima que de acuerdo a 
la evolución de la actividad económica y de los precios rea
les de estos combustibles que resulta en este pronóstico, es 
ta relación sería del orden de 1.1, esto es, similar a la ob 
servada entre 1965 y 1970. Por su parte, en la trayectoria 
oon políticas se estima, que el nivel de esta relación podría
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ser menor a la unidad (de 0.9), similar a la observada en 
países con mayor grado de desarrollo. (Véase la gráfica 10).

En lo que se refiere a la relación entre el crecimiento 
de las ventas internas de electricidad y del PIB total, ha 
disminuido de 1.8 en el período 1965-70 a 1.4 en el lapso 
1975-82. En este caso, y debido al propio proceso de moderni 
zación e incremento en el nivel de vida en la economía mexi
cana, en ambas proyecciones se estima que el nivel de la re
lación sería mayor a la unidad. En efecto, en la trayectoria 
de referencia sería de 1.3, mientras que en la proyección al^ 
ternativa disminuiría a 1.1 (gráfica 11).

Cómo se mencionó, en esta última proyección el consumo de 
electricidad crecería a una tasa de 5.8 por ciento en prome
dio anual, en comparación con el 7.2 estimado en el pronósti 
co alternativo. Esta disminución se debe a que los precios 
internos de -la energía eléctrica aumentan en términos nomina 
les en 31.1 por ciento anualmente, lo que significa una ga
nancia real promedio anual de 2.1 por ciento.

Tomando como base los supuestos de generación de energía 
eléctrica en plantas que no utilizan hidrocarburos, los re
querimientos de combustibles en plantas térmicas a base de 
hidrocarburos disminuirían significativamente en términos re 
lativos. En efecto, muestran que en 1983 la participación re 
lativa de las plantas de hidrocarburos en la generación to
tal será del 69.1 por ciento, mientras que en 1990 ésta se 
situaría en 55.7 por ciento (véase el cuadro 60). Sin embar
go, la dependencia de la generación eléctrica en los hidro
carburos continuaría siendo muy alta, aunque de acuerdo al 
análisis realizado en este capítulo y considerando los lar
gos períodos de maduración de los proyectos en este campo, 
disminuir aún más esta dependencia es poco factible.

Los requerimientos de producción de hidrocarburos son me
nores en esta proyección debido al menor dinamismo del merca 
do interno. Respecto de la producción bruta de petróleo cru
do ésta tendría que crecer en el período 1984-90, el nivel 
de extracción de crudo en 1990 ascendería a 3.6 millones de 
barriles diarios (véase el cuadro 61).

Con relación al gas natural, se tendría un incremento 
anual promedio del 1.5 por ciento en el lapso 1984-1990. Co
mo se mencionó, este comportamiento se debe a la reducción 
en el ritmo de crecimiento de las ventas internas, al susti
tuir el ccmbustóleo al gas natural en ciertos sectores; y, 
en la disminución de las quemas de gas en el mar, al aprove
charse cabalmente la producción asociada al petróleo crudo. 
En 1990 la producción bruta total de gas natural sería de 
4 156 millones de pies cúbicos diarios, comparado con 3 748 
que se estima en 1983 (cuadro 62).
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K)CUADRO 60
ESTRUCTURA DE LA GENERACION BROTA DE ELECTRICIDAD 

POR FUENTE DE ENERGIA PRIMARIA, 1983-1990 
(EN POR CIENTOS)

TRAYECTORIA CON POLITICAS

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Hidráulica 25.5 25.4 22.1 23.2 25.1 24.9 24.2 25.5

Geotérmica 1.8 2.6 3.4 3.9 4.0 4.6 4.9 4.9

Nuclear 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 4.6 5.5 5.9

Carbón 3.6 4.0 4.7 5.9 5.7 6.7 8.2 7.9

Hidrocarburos 69.1 67.9 69.7 67.0 63.1 59.1 57.1 55.7

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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CUADRO 61

PRODUCCION BRUTA DE PETROLEO CRUDO, 
CONDENSADO Y LIQUIDOS DEL GAS, 1985-1990 

TRAYECTORIA CON POLITICAS

Miles de barriles 
diarios

1983 2851.918
1984 2895.328
1985 2964.307
1986 3055.692
1987 3207.549
1988 3309.649
1989 3511.350
1990 3621.052
Crecimiento promedio
1984-1990 3.5
(en por cientos)

CUADRO 62
PRODUCCION BRUTA DE GAS NATURAL, 1983-1990 

TRAYECTORIA CON POLITICAS

Millones de pies 
cúbicos diarios

1983 3748.178
1984 3687.315
1985 3591.482
1986 3687.275
1987 3730.329
1988 3802.832
1989 3959.656
1990 4156.089
Crecimiento promedio
1984-1990 1.5
(en por cientos)
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Del análisis descrito en esta sección se observa que la 
economía mexicana seguirá dependiendo significativamente de 
los hidrocarburos para la satisfacción de las necesidades in 
ternas de energía, así como para la generación de divisas y 
de ingresos para el gobierno federal. Sin embargo, existe un 
aspecto importante que debe tañarse en cuenta antes de com
prometer cantidades adicionales de este recurso. Este se re
fiere al efecto que se tendría sobre las reservas de hidro
carburos y el costo que ello representaría para las genera
ciones futuras.

Las reservas totales de hidrocarburos ascienden actualmen 
te a 72 008 millones de barriles de petróleo crudo equivalen 
te (cuadro 63). Sin embargo, de éstas, 17 597 corresponden a 
la región de Chicontepec, cuyo desarrollo requiere de cuan
tiosos recursos de inversión y de un gran número de pozos, 
ya que se estima que el rendimiento promedio de éstos oscila 
entre 100 y 150 barriles por día, comparados con el rendi
miento de los pozos del golfo de Campeche algunos de los cua 
les producen más de 30 000 barriles diarios. En este sentido 
la explotación de la región de Chicontepec no podrá llevarse 
a cabo en el corto plazo, por lo que ésta será más factible 
en la década de los noventa.

En el cuadro 64 se presenta la evolución de la relación 
de reservas a producción, tanto en la trayectoria de referen 
cia como en la de políticas. Considerando el volumen total 
de reservas de hidrocarburos a 1983, éstas alcanzarían para 
satisfacer hasta por 54 años el volumen actual de produc
ción. Sin embargo, si a los 72 mil millones de barriles de 
reservas se les sustrae lo correspondiente a la región de 
Chicontepec, ya que el desarrollo de este campo sólo podrá 
ser factible en el mediano plazo, aun bajo el escenario de 
crecimiento moderado de la demanda interna y de las exporta
ciones (trayectoria con políticas), la relación de reservas 
a producción se ve fuertemente disminuida. Excluyendo a Chi
contepec, la relación de reservas a producción de petróleo 
crudo es de 25.2 años en el escenario alto y de 26.4 en el 
escenario moderado.^

14 Estas cifras suponen que no se incorporaran nuevas reser 
vas en ese período. Sin embargo, es de esperar que haya una 
asignación de recursos de inversión en este campo, con el 
fin de mantener un volumen adecuado de reservas.



CUADRO 63

RESERVAS PROBADAS TOTALES DE HIDROCARBUROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1982 
(MILLONES DE BARRILES)

Petróleo 
crudo

Líquidos 
del gas

Gas seco 
equivalente 
a crudo

Hidrocarburos 
líquidos totales

Total 48,083.8 8,914.7 15,009.9 72,008.4

Zona norte 432.0 294.9 2,249.6 2,976.6

Zona centro 1,410.0 195.9 756.4 2,362.3

Zona sur 944.6 75.6 250.5 1,270.7

Zona sureste 6,036.7 3,639.1 4,082.6 13,758.4

Zona marina 28,330.7 3,386.8 2,326.0 34,043.6

Chicontepec 10,929.8 1,322.3 5,344.7 17,596.9

Fuente: Petróleos Mexicanos 1983a.
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CUADRO 64

ESTIMACION DE LA RELACION DE LAS RESERVAS TOTALES 
A PRODUCCION, 1983 Y 1990 (AÑOS)

1983
1990

Trayectoria 
de referencia

Trayectoria 
con políticas

Petróleo crudo

Total de reservas 53.8 35.6 37.2
Excluyendo Chicontepec 42.0 25.2 26.4

Hidrocarburos

Total de reservas 53.8 35.1 36.1
Excluyendo Chicontepec 40.4 26.0 26.8

Cabe señalar que ambas proyecciones suponen una modera
ción en el ritmo de crecimiento de la demanda interna de 
productos petrolíferos, básicamente por la reducción en el 
dinamismo de la actividad económica y por los incrementos en 
los precios internos de estos productos. Sin embargo, si és
tas últimas medidas no se instrumentan se requerirían mayo
res volúmenes de hidrocarburos y consecuentemente se deprimí 
ría aún más la relación reservas a producción.

En este sentido debe darse prioridad a la incorporación 
de nuevas reservas para mantener una relación adecuada, ma
yor a 30 años, ya que México debe disponer de una reserva 
estratégica para las generaciones futuras. No es convenien
te que el país sea dependiente de importaciones de hidrocar
buros antes de la transición energética a otras fuentes al
ternas. Esto limitaría severamente las posibilidades de ex
pansión de la economía.

Hay que recordar que se trata de un recurso no renovable, 
por lo tanto, en la medida que el consumo de hidrocarburos 
sea más racional; que se fomenten políticas de ahorro y uso 
eficiente de la energía; que se desarrollen otras fuentes 
primarias de energía; que la economía sea menos dependiente 
de los hidrocarburos para la generación de divisas y de in
gresos para el gobierno federal, se estará garantizando la 
disponibilidad de este recurso para las generaciones futu
ras.



Resumen y conclusiones

El propósito de este trabajo ha sido el análisis del sector 
petrolero en México y la evaluación de su probable comporta
miento en el futuro. Esto se lleva a cabo a través de la 
construcción de un submodelo para esta rama de actividad, en 
marcada en un modelo imltisectorial de la economía. La rama 
de hidrocarburos se ha convertido en los últimos siete años 
en una actividad estratégica de la economía mexicana. Esto 
se debe no sólo porque suministra insumos al resto de los 
sectores, sino por la inportancia de sus programas de adqui
siciones, principalmente de bienes de capital, así como por 
ser la fuente principal de divisas para el país. Además, es 
la que contribuye en mayor proporción a los ingresos corrien 
tes del gobierno federal.

Se analizó la inportancia de los hidrocarburos en el sec
tor energético y en la actividad económica general. Asimis
mo, se evaluó el comportamiento de los precios internos de 
los energéticos en el período 1960-82, mismo que refleja una

129
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estrategia de fomento a la economía a través de sostener ba
jos los precios de estos bienes.

Es a partir de 1976 cuando se observa un cambio en la es
trategia de expansión de Petróleos Mexicanos. Esta se orien
ta, además de la satisfacción del mercado interno, a la gene 
ración de volúmenes adicionales para su exportación. Entre 
1976 y 1982 las reservas probadas de hidrocarburos aumenta
ron 6.5 veces, de manera tal que en este último año, México 
ocupó el quinto lugar de reservas probadas de petróleo cru
do y el séptimo en gas natural. En ese mismo año, el país al 
canzó el cuarto lugar mundial en producción y exportación de 
petróleo crudo. Este esfuerzo requirió asignar una propor
ción irayor de recursos de inversión en esta rama.

El sector energético en México se caracteriza por su ele
vada dependencia en los hidrocarburos. La participación de 
éstos en la oferta total de energía primaria en 1982 fue cer 
cana al 96 por ciento. Incluso si se analiza la evolución de 
la estructura energética del país en el período 1970-82, Mé
xico, en lugar de diversificar sus insumes energéticos, los 
ha polarizado cada vez más hacia los hidrocarburos.

Una característica adicional es el uso intensivo de la 
energía en el país. La relación entre las tasas de crecimien 
to del consumo interno total de energía y del PIB fue de 1.4 
en el período 1970-82. Sin embargo, en los últimos siete 
años, el valor de esta relación fue del orden de 1.7, compa
rativamente de los más altos del mundo. Este corrportamiento 
es reflejo, en parte, del deterioro observado en los precios 
internos de los energéticos en términos reales. Entre 1960 
y 1982 los precios reales de los combustibles disminuyeron 
significativamente, aunque esta tendencia cambió para la ira
yor í a de los productos a partir de los años 1981-82. Asimis
mo, se tiene actualmente un diferencial excesivo con los pre 
cios internos prevalecientes en otros países, principalmente 
en el caso del ccmbustóleo y el gas natural.

Con relación a la importancia del petróleo en las princi
pales variables nacroeconómicas, cabe destacar que la rana 
de hidrocarburos ha influido, de manera directa, en la ccmpo 
sición del comercio exterior y las finanzas públicas, y en 
nucho menor medida, en la estructura del producto interno 
bruto y en la generación de empleo. En efecto, la participa
ción de esta rana en el PIB y empleo total en 1982, fue de 
3.9 y 0.7 por ciento, respectivamente. Sin embargo, la expor 
tación de esta rana representó el 79 por ciento del total de 
exportación de bienes y el 54 por ciento de los ingresos en 
cuenta corriente. Asimismo, generó el 37 por ciento de los 
ingresos totales del gobierno federal. Respecto a la forma
ción bruta de capital fijo, en ese año, Petróleos Mexicanos
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realizó cerca del 40 por ciento de la inversión del sector 
público.

En resumen, aunque no podría calificarse a la economía me 
xicana como una economía petrolera, es altamente dependiente 
de los hidrocarburos para la generación de divisas y de in
gresos para el gobierno federal, lo que la convierte en una 
economía may vulnerable ante cambios en la evolución del mer 
cado internacional del petróleo. Asimismo, resalta el hecho 
que los recursos obtenidos de la venta al exterior de hidro
carburos en los últimos cinco años, no fueron enpleados de 
la iranera más adecuada. Una proporción significativa de és
tos se reciclaron al exterior, vía importaciones que en bue
na medida sustituyeron producción interna, o fuga de capita
les que se orientaron a la compra de activos no productivos.

Con el fin de estudiar y simular el comportamiento de la 
industria petrolera se construyó un submodelo para esta ra
ma. Es inportante destacar, por lo anotado, que las interre 
laciones de este sector con el resto de la economía son de 
particular interés; por lo tanto, se optó por elaborar esta 
herramienta como parte fundamental de un modelo irultisecto- 
rial de la economía.

Los modelos irultisectoriales son un instrumento poderoso 
de análisis, tanto para el conjunto de la actividad económi
ca, como para las ranas que la integran. Sin embargo, la in
formación contenida sobre ciertos sectores estratégicos mu
chas veces no es lo suficientemente detallada para estudiar 
la estructura y evolución de una rama en particular. En es
te sentido, se procedió a la desagregación del sector petro 
lero para analizar y pronosticar su comportamiento de una 
manera más adecuada.

Existen distintos procedimientos para introducir un ma
yor grado de detalle en un modelo multisectorial. El prime
ro consiste en subdividir una rama de actividad dentro del 
mismo modelo principal. Uno alternativo consiste en cons
truir un submodelo. Este procedimiento presenta varias ven
tajas:

i) No se pierde la consistencia entre los resultados 
del sector que se desea estudiar de manera específica y los 
que se obtienen para otras ramas y para la economía en su 
conjunto.

ii) Permite construir un narco contable apropiado a las 
características del sector en el que se destaquen las ranas 
con las que exista mayor interrelación.

iii) Hace posible incluir información por producto, no 
sólo en valor, sino también en unidades físicas, lo que sim 
plifica la evaluación de los resultados.
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iv) Permite introducir aspectos propios de una rama, co
mo consideraciones regionales o técnicas.

v) Puede introducir relaciones de confortamiento especí
ficas a la rama, sin modificar al mismo tiempo el mecanismo 
general de solución.

vi) Su utilización puede ser independiente de la del mo
delo principal.

Este submodelo forma parte del modelo industrial de Méxi
co que es un modelo de simulación nultisectorial dinámico de 
mediano y largo plazos. El modelo está diseñado para hacer 
proyecciones hasta el año de 1990, comprende 45 ranas de ac
tividad y contiene casi 500 ecuaciones de confortamiento.

El submodelo de hidrocarburos que se describe en el apén
dice A constituye un esfuerzo para integrar un modelo de la 
economía en general con uno relativamente detallado para una 
rana estratégica. Hay que destacar que en la solución del 
submodelo se respetan las identidades básicas de las cuentas 
nacionales y se incorporan elementos propios de la indus
tria. Esto es, el modelo principal y el submodelo son total
mente congruentes entre sí.

El submodelo de hidrocarburos se desagrega en 14 produc
tos y considera 17 sectores de destino. La información en 
cantidades se maneja en unidades físicas y se estiman ecua
ciones de demanda para los combustibles principales. Se in
corporan los principales instrumentos de política, entre 
ellos destacan los precios internos de los combustibles; los 
rendimientos mínimos de los automóviles nuevos; y, los su
puestos de exportación de hidrocarburos.

Respecto de la influencia de los precios en el consumo de 
energéticos, se estillaron las elasticidades precio de corto 
y largo plazos. Los resultados derivados de las ecuaciones 
nuestran una baja elasticidad precio en el corto plazo, aun
que la de largo plazo es considerable (alrededor de .30 en 
la mayoría de los productos). Con relación al sector trans
portes las estimaciones confirnan que los insumos energéti
cos y el resto de insumos son bienes conplementarios, mien
tras que entre el diesel y la gasolina que consume esta ra
ma hay una alta elasticidad de sustitución.

Al igual que en el modelo principal, en el submodelo la 
demanda determina la oferta. Esto es, se supone una curva de 
oferta perfectamente elástica. Mentís, la producción interna 
sólo estaría limitada por disponibilidad de extracción de hi 
drocarburos y por la capacidad instalada para la transforma
ción de los distintos productos.

En la determinación de los volúmenes de producción de gas 
natural se pone énfasis en la eliminación de las quenas de 
este producto, para lo cual se construyeron rutinas que per-
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mitán el análisis y determinación de estrategias alternati
vas en dicho carpo.

El submodelo es consistente con la matriz de contabili
dad social del modelo principal. Las estinaciones en el sub
modelo se utilizan para modificar los coeficientes de insu
mo-producto. Asimismo, se retroalimentan los distintos campo 
nentes de la demanda final, la producción bruta, las importa, 
ciones y los índices de precios correspondientes.

Puede afirmarse, por lo tanto, que el submodelo de hidro
carburos constituye una herramienta útil para el análisis, 
evaluación y determinación de políticas en esta materia. Así 
como para la simulación del comportamiento futuro de esta ra 
ma y de las interrelac iones con la actividad económica en ge 
neral.

En el capítulo inmediato anterior se llevan a cabo proyec 
ciones alternativas sobre la evolución de la rama de hidro
carburos. Se presentan en primer lugar, los resultados de 
una proyección de referencia. Posteriormente se realizó un 
análisis de sensibilidad a través de cambios en los supues
tos de algunas variables importantes. Por último, se llevó 
a cabo un pronóstico, denominado "trayectoria con políticas" 
que contiene aquellas medidas de política que se considera 
necesario instrumentar, con el fin de alcanzar un desarrollo 
armónico del sector con el resto de la actividad económica.

De acuerdo al análisis realizado pueden derivarse las si
guientes conclusiones:

i) En el resto de la década de los ochenta los hidrocar
buros continuarán siendo la fuente principal de energía en 
el país. De hecho su participación no se reducirá en forma 
significativa. La contribución de fuentes alternas de ener
gía será modesta en los próximos años.

ii) Esto hace necesario la instrumentación de políticas 
que fomenten el ahorro y uso eficiente de la energía, tanto 
directas como indirectas.

iii) Por su dinámica e intensidad en el consumo de ener
géticos, las ramas de actividad en las que podrían iniciarse 
programas de ahorro y uso eficiente de la energía son: el 
transporte; las industrias del cemento, minero-metalúrgica y 
siderúrgica; y el propio sector energético.

iv) Con relación al sector transportes, debe continuarse 
con la política de incrementar el rendimiento en el consumo 
de gasolinas en los automóviles nuevos, ya que aunque el im
pacto en el consumo de gasolinas será relativamente modesto 
en los primeros años, en la década de los noventa los aho
rros serán significativos.

v) Alcanzar las metas de diversificación de fuentes pri
marias para la generación de electricidad es de fundamental



134 EL PETROLEO EN MEXICO

importancia. En el caso de que no pudiera conplirse con las 
fechas inicialmente planteadas, en 1990 la participación de 
las plantas térmicas que consumen hidrocarburos sería mayor 
que la observada en 1982.

vi) No es posible fomentar programas de uso más eficien
te de energía, si no se instrumenta una política adecuada de 
precios internos de los energéticos.

vii) La estrategia de precios internos de los productos 
que elabora Petróleos ^fexicanos, debe considerar al menos 
cuatro elementos fundamentales. La relación que deben guar
dar los precios que recibe PEMEX con sus costos de produ- 
ción; el comportamiento en términos reales de los precios al 
público; la estructura de precios relativos de los combusti
bles; y, la relación que guardan los precios internos con 
los precios de productos similares en el exterior.

viii) En lo que se refiere al sector eléctrico, una estra 
tegia de precios orientada a lograr un crecimiento en térmi
nos reales de las tarifas de energía eléctrica, implica una 
disminución en los requerimientos de hidrocarburos, al redu
cir el consumo de electricidad.

ix) De acuerdo a los resultados que se obtienen en la 
trayectoria con políticas, la relación entre las tasas de 
crecimiento de las ventas de productos petrolíferos y del 
PIB total, sería de 0.9 en el período 1984-90, comparada con 
relaciones superiores a la unidad en los últimos 20 años. 
Respecto del consumo de energía eléctrica, la relación entre 
su tasa de crecimiento y la del PIB es de 1.1 en esta proyec 
ción. Alcanzar estos niveles supone, principalmente, la ins
trumentación de una política sostenida de crecimiento real 
en los precios internos de los energéticos.

x) En lo que se refiere a la vinculación de la rana de 
hidrocarburos con el resto de la economía, cabe señalar que 
alcanzar las tasas planeadas de crecimiento del PIB, y ríante 
ner al mismo tiempo el déficit en cuenta corriente en nive
les posibles de finahciar en el exterior, requiere que se 
cumplan los supuestos de volúmenes y precios de exportación 
de hidrocarburos. Además, del nanejo de los distintos ins
trumentos de comercio exterior, con el fin de evitar un cre
cimiento desproporcionado de las importaciones.

xi) La participación de las exportaciones petroleras en 
los ingresos en cuenta corriente de la balanza de pagos no 
disminuirá en forma apreciable a pesar de los pronósticos op 
timistas sobre las exportaciones de bienes no petroleros y 
de servicios.

xii) Esto implica, asimismo, que la importancia relativa 
de PEMEX en los ingresos del gobierno federal se mantendrá 
sin cambios significativos en los próximos años. Sin embar-
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go, el margen de maniobra para obtener mayores ingresos fis
cales a partir de la actividad petrolera se reducirá gradual, 
mente, afectando la orientación de la política tributaria.

xiii) Debe fomentarse una adecuada coordinación entre
el programa de Petróleos Mexicanos para adquisiciones de in
sumos y bienes de capital, con los planes de producción in
ternos de estos bienes. La contribución de PEMEX a una mayor 
integración del aparato productivo puede ser sustancial.

xiv) En el resto de los ochenta, incrementar los ingre
sos por exportación de hidrocarburos a través de mayores vo
lúmenes, más allá de lo señalado en la trayectoria con polí
ticas no parece factible. De acuerdo a las perspectivas del 
mercado internacional del petróleo crudo, sería muy difícil 
incrementar la participación de México en las exportaciones 
mundiales. Aderrús, debe evaluarse el efecto que tendría so
bre la magnitud de las reservas hacia el final de la década.

xv) Por sus estrechos márgenes de rentabilidad, como con 
secuencia del exceso de capacidad mundial en refinación, y 
por tratarse de áreas poco intensivas en el uso de mano de 
obra, no parece atractiva la opción de exportar mayores volú 
menes de productos refinados del petróleo.

A partir de los resultados obtenidos en esta investiga
ción y del uso del submodelo de hidrocarburos como una herra 
mienta de análisis, existen algunas áreas en las que podría 
continuarse este trabajo.

Respecto al propio submodelo, convendría llevar a cabo 
ciertos desarrollos del mismo. Por una parte, distinguir al 
petróleo crudo pesado del ligero, lo que permitiría hacer 
endógenos los coeficientes de refinación y determinar las po 
sibilidades de exportar diferentes combinaciones de petró
leo, conforme a la disponibilidad de producción.

Por el lado de la demanda, es posible en un futuro contar 
con mayor información sobre el consumo de combustibles en el 
sector industrial. La información a nivel de rara de activi
dad permitiría mejorar sustancialmente las especificaciones 
de las ecuaciones.

Deben introducirse elementos de análisis para la evalua
ción de la política de precios de energéticos no sólo en tér 
minos de sus efectos sobre el consumo y la actividad económi 
ca en general, sino también sobre la distribución personal 
del ingreso. Asimismo, una vez que el modelo principal con
tenga un bloque para la estimación de las finanzas del sec
tor público, podrían desarrollarse a nivel desagregado las 
finanzas de PEMEX y sus interrelaciones con el sector públi
co.

En lo que se refiere a otros puntos relevantes que hay 
que profundizar o estudiar se encuentran, por una parte, el
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análisis del mercado internacional de petróleo, y por la 
otra, el impacto en ciertas ranas industriales de una estra
tegia de precios internos de los conbustibles como la pro
puesta en este estudio. Con relación al primero de ellos, 
debido al hecho de que México no es un productor y exporta
dor marginal a nivel nundial, las decisiones que éste adopte 
en la materia pueden influir de manera determinante la evo
lución futura del mercado. Por lo tanto, es conveniente ana
lizar las implicaciones de escenarios alternativos de expor
tación y precios en el mercado nundial de petróleo, cuyos re 
sultados necesariamente afectarán el desenvolvimiento de la 
economía mexicana.

El segundo aspecto, la instrumentación de la estrategia 
de precios propuesta, puede influir en la estructura indus
trial del país. Por lo tanto, sería recomendable estudiar 
con detalle a ciertas ramas de actividad -siderurgia, cemen
to, fertilizantes, entre otras-, y evaluar los efectos de 
una política activa de precios en cuanto a la selección de 
tecnologías o posibilidades de crecimiento de estas ranas.

En conclusión, es necesario reiterar la importancia de 
los hidrocarburos en la economía mexicana, recordar que son 
recursos no renovables y por lo tanto, señalar los peligros 
en mantener una dependencia excesiva de la actividad económi 
ca en ellos. En la medida que se disminuya su importancia en 
el sector externo y en las finanzas públicas, podrán evitar
se ciclos pronunciados de la economía como resultado de moví 
mientes a la baja en el mercado internacional de petróleo. 
Además, en el ámbito interno debe fomentarse el uso racional 
de los energéticos, ser responsable con las generaciones fu
turas, y garantizar, al menos, la disponibilidad interna de 
este recurso mientras no se tenga la posibilidad de suminis
trar energía a través de otras fuentes primarias.



Apéndice A

Descripción y estructura 
del submodelo de hidrocarburos

Los modelos nultisectoriales son un instrumento adecuado de 
análisis, tanto para el conjunto de la actividad económica, 
como para las ramas que la integran. Sin embargo, en el caso 
de que se pretenda analizar en detalle a un sector estratégi^ 
co en particular, la información que presenta cuentas nacio
nales, generalmente no está lo suficientemente detallada pa
ra estudiar la estructura y evolución de esa rana. Por lo 
tanto, se requiere instrumentar un método que permita incor
porar al modelo principal, la información específica de di
chos sectores y que al mismo tiempo no le reste capacidad 
de operación.

Existen dos procedimientos para introducir un mayor grado 
de detalle en un modelo nultisectorial. El primero consiste 
en subdividir una rama de actividad dentro del mismo modelo 
principal. En esta opción se desagrega la información respe
tando el marco contable básico. Si éste se basa en una ma
triz de contabilidad social (M2S), implica obtener cifras
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compatibles con cada una de sus subiratrices. Dicho procedi
miento presenta varias desventajas:

i) La información desglosada de un sector de la econo
mía no es necesariamente compatible con la NCS y, por lo 
tanto, no podría nuntenerse la consistencia del marco conta
ble.

ii) En caso de que existiera esta información, una mayor 
desagregación del modelo multisectorial podría dificultar su 
manejo, ya que contendría información no necesariamente rele 
vante.

iii) No permitiría introducir aspectos propios de un sec 
tor, como son sus características regionales o técnicas.

Un procedimiento alternativo para incorporar un mayor ni
vel de detalle consiste en construir un submodelo, en el que 
a la información correspondiente se le dé un tratamiento dis 
tinto del que tendría en el modelo principal. Este procedi
miento presenta varias ventajas:

i) No se pierde la consistencia entre los resultados del 
sector que se desea estudiar de nanera específica y los que 
se obtienen para otras ranas y para la economía en su conj un 
to.

ii) Permite construir un narco contable apropiado a las 
características del sector, en el que se destaquen las ramas 
con las que exista nayor interrelación.

iii) Hace posible incluir información por producto, no 
sólo en valor, sino también en unidades físicas, lo que sim
plifica la evaluación de los resultados.

iv) Permite introducir aspectos propios de una rana, co
mo consideraciones regionales o técnicas.

v) Pueden incluirse relaciones de comportamiento especí
ficas a la rama, sin modificar al mismo tiempo el mecanismo 
general de solución.

vi) Su utilización puede ser independiente de la del mo
delo principal.

Los submodelos se construyen, o bien dividiendo una rana 
de actividad a lo largo de los renglones, con lo que se ob
tendría un mayor nivel de detalle por productos; o bien por 
columnas, lo que implica desglosar la estructura de insumos.

Como se señala en Barker (1978), pueden elaborarse diver
sos tipos de submodelos. Estos pueden clasificarse como:

i) Submodelo de flujos reales sin retroalimantación.
ii) Submodelo de flujos reales con retroalimentación.
iii) Submodelo de insumo-producto de flujos reales con 

retroalimentación.
iv) Submodelo de insumo-producto de flujos reales y pre

cios con retroalimentación.
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v) Submodelo de insumo-producto con efectos de sustitu
ción a cambios en precios relativos con retroalimentación.

Los dos primeros se refieren a la construcción de subrro- 
delos poco sofisticados, donde la producción y demanda por 
producto se estima suponiendo que la estructura de la produc 
ción es constante, la relación insumo-producto no varía y la 
participación de los productos considerados en la demanda y 
las importaciones es también constante. El segundo tipo de 
submodelo se diferencia del primero, en que existe la posibi
lidad de variar los coeficientes del modelo principal en ca
da interacción de la solución.

Los submodelos clasificados en iii) y iv) implican que 
se lleva a cabo una desagregación de la estructura de insu
mos, es decir, el vector columna correspondiente a la rama 
de actividad. Aunque en el segundo es posible incluir el aná 
lisis del efecto sustitución entre insumes, debido a cambios 
en precios relativos.

El último tipo de submodelo supone introducir estimacio
nes de valores unitarios de los insumos, lo cual permite que 
los insumos dependan de los precios relativos y del nivel de 
producción.

El sector de hidrocarburos es una actividad estratégica 
para la economía mexicana y constituye un instrumento podero 
so para el fcxnento de la actividad económica. Con el fin de 
llevar a cabo un estudio más detallado de este sector, se 
construyó un submodelo que forma parte de un modelo multisec 
torial.^ Ambos están plenamente relacionados entre sí y su 
solución es simultánea. De acuerdo a la clasificación men
cionada, el suhmodelo de hidrocarburos pertenece al último 
tipo de submodelos; esto es, de insumo-producto con efectos 
de sustitución a cambios en precios relativos.

El modelo multisectorial, en el que se enmarca el submode 
lo es el modelo industrial de México (MIM) . Este es un mode 
lo de simulación multisectorial dinámico de mediano y largo 
plazos. El modelo está diseñado para hacer proyecciones has
ta el ano de 1990, comprende 45 ramas de actividad y contie
ne casi 500 ecuaciones de comportamiento.2

1 Asimismo, se construyó un submodelo para la rama eléctri
ca con el fin de incorporar las dos actividades más importan 
tes del sector energético. Sin embargo, este no es materia 
de este trabajo. La descripción del submodelo de electrici
dad se encuentra en Secretaría de Patrimonio y Fomento Indus^ 
trial 1982.

2 En esta sección se describen las características de la 
versión actual del MIM. Con relación a lo publicado en Secre
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El modelo puede clasificarse como de tipo keynesiano, ya 
que destaca los flujos reales de bienes y servicios más que 
los flujos monetarios y financieros. El marco contable del 
modelo industrial de México parte de una matriz de contabili
dad social que representa la estructura de flujos básicos 
del modelo. 3 Las relaciones económicas se organizan de 
acuerdo a esta matriz, valuadas a precios corrientes y cons
tantes de 1975.

En la gráfica 12 se muestran de manera simplificada, las 
relaciones principales del modelo. En el MIM los flujos rea
les y los precios por rama de actividad económica se solucio 
nan de manera simultánea, lo que garantiza la consistencia 
entre ambos. Los precios influyen en los flujos reales a tra 
vés de elasticidades estimadas en ecuaciones econométricas o 
por su impacto en el ingreso real disponible; los flujos rea 
les afectan a los primeros, por medio de las ponderaciones 
de los componentes en los índices de precios correspondien
tes y a través de la presión de la demanda.

EL SUBMODELO DE HIDROCARBUROS

El suhmodelo de hidrocarburos desagrega la rama 7 del modelo 
principal, "petróleo y petroquímica básica", en 14 produc
tos. En la solución del sutmodelo se respetan las identida
des básicas de las cuentas nacionales y se incorporan elemen 
tos propios de la industria. Entre estos últimos destaca el 
desglose regional de la producción de petróleo crudo y gas 
natural, la derivación de lineamientos para la optimización 
de la oferta de gas y las alternativas de sustitución entre 
combustibles.

La gráfica 13 muestra las interrelaciones principales del 
submodelo, que se describen a lo largo del capítulo. Los flu 
jos de oferta y demanda de los diversos productos petrolífe
ros y sus relaciones se expresan en unidades físicas y en va 
lor, mientras que la interacción con el modelo principal se 
lleva a cabo en unidades monetarias.

taría de Patrimonio y Fomento Industrial (1982) existen algu 
ñas diferencias, aunque éstas no son sustanciales, ya que ba_ 
sicamente se refieren a nuevas estimaciones econométricas de 
ciertas variables.

3 Para una descripción de la estructura contable del MIM, 
véase Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial 1978.
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Diagrama de flujo simplificado del modelo industrial de México
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NOTAS A LA GRAFICA 12 
NOMENCLATURA Y DESCRIPCION 
DE LAS VARIABLES INTERRELACIONADAS

Nomenclatura Descripción

Del modelo principal

YQJI Producción bruta, otras industrias
PYQJI Indice de precios de la producción bruta, otras industrias
YQJ28 Producción bruta, rama 28
PYQJ28 Indice de precios de la producción bruta, rama 28
YQJ29 Producción bruta, rama 29
PYQJ29 Indice de precios de la producción bruta, rama 29
GBEH Generación bruta, de energía eléctrica por medio de hidrocarburos
YQJ39 Producción bruta, rama 39
PYQJ39 Indice de precios de la producción bruta, rama 39
SC Gasto total en consumo privado
PSC Indice general de precios del consumo privado
POB Población
QG7 Consumo del gobierno de productos de la rama 7
QS7 Variación de existencias de productos de la rama 7
QEI7 Exportación de servicios de productos de la rama 7
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Nomenclatura Descripción

Del submodelo

YQ7 Producción bruta, rama 7
QY7,7 Demanda intermedia de la rama 7 de productos de la misma rama
QY7,28 Demanda intermedia de la rama 28 de productos de la rama 7
QY7,29 Demanda intermedia de la rama 29 de productos de la rama 7
QY7,37 Demanda intermedia de la rama 37 de productos de la rama 7
QY7,39 Demanda intermedia de la rama 39 de productos de la rama 7
QY/I Demanda intermedia de otras industrias de productos de la rama 7
QC7 Consumo privado de productos de la rama 7
QG7 Consumo del gobierno de productos de la rama 7
QS7 Variación de existencias de productos de la rama 7
QEI,7 Exportación de bienes de la rama 7
QEI,7 Exportación de servicios de la rama 7
EQ7 Importación de bienes de la rama 7

rama 28

PDI7 Indice de precios de la demanda interna total de la :rama 7
PDI7,7 Indice de precios de la demanda interna de productos de la rama 7 por la

misma rama
PDI7,28 Indice de precios de la demanda interna de productos de la rama 7 por la

PDI7,29 Indice de precios de la demanda interna de productos de la rama 7
por la rama 29

PDI7,37 Indice de precios de la demanda interna de productos de la rama 7
por la rama 37
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Nomenclatura Descripción

PDI7/39 Indice de precios de la demanda interna de productos de la rama 7
por la rama 39

PDI7,I Indice de precios de la demanda interna de productos de la rama 7
por otras industrias

PC7 Indice de precios al consumidor de productos de la rama 7
PQEI,7 Indice de precios de las exportaciones de bienes de la rama 7
PEQ7 Indice de precios de las importaciones de bienes de la :rama 7
QC41/7 Margen de comercio de productos de la rama 7
C7 Consumo privado de la categoría 7
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Estructura del submodelo

El marco contable del submodelo es compatible con el modelo 
principal, en el sentido de que se respetan las identidades 
establecidas en la matriz de contabilidad social. Se cuenta 
con balances entre oferta y demanda por producto para el pe
ríodo 1975-82.

De acuerdo a la clasificación de la MCS, la rama 7 inclu
ye, además de la extracción de petróleo y gas natural y de 
la elaboración de productos petrolíferos, la producción de 
coque y de petroquímioos básicos. Con el fin de mantener la 
consistencia con el modelo principal, estos últimos, aunque 
no constituyen parte del sector de energía, se incorporaron 
en el sutmodelo. El cuadro A-65 describe los productos consi. 
derados en el submodelo y su correspondencia con las fuentes 
primarias de información. Es importante señalar que PEMEX no 
lleva a cabo la producción total de esta rama. Existen empre 
sas privadas que fabrican lubricantes, asfaltos y coque, cu
ya producción se incluyó en los rubros "otros productos pe
trolíferos" y "coque derivado del carbón mineral".

El suhmodelo considera 17 sectores de destino, de los cua 
les los siete primeros representan las relaciones intrasecto 
riales. En éstas se incluyen las importaciones directas de 
PEMEX, aunque su destino final sea el resto de los sectores. 
Ello refleja la práctica habitual de PEMEX, que realiza com
pras al exterior a un precio superior al del mercado inter
no, lo que reduce el valor agregado en términos nominales 
que genera el organismo (véase el cuadro A-66).

Se distingue la demanda intermedia de los principales sec 
tores consumidores de hidrocarburos: cemento y vidrio, side
rurgia, electricidad y transportes, que representan alrede
dor de 70 por ciento del total. El resto se agrupa en un so
lo rubro, "otras industrias". La demanda final se desagrega 
en los mismos componentes que en el modelo principal, excep
to por la formación bruta de capital fijo que se origina en 
la rama 7. Esta se emite del submodelo por estar constituida 
de productos distintos a los energéticos -se trata de los po 
zos petroleros y de otras construcciones que PEHEX realiza 
por cuenta propia-, pero aparece en el modelo principal a 
fin de obtener la demanda total de la rama.

Se estimaron matrices de demanda total y de importaciones 
por producto y sector de destino. Para el cálculo de estas 
matrices se utilizaron distintas fuentes de información. Los 
totales de producción, ventas interiores, importaciones y ex 
portaciones de productos petrolíferos y petroquímicos se ob
tuvieron de PEMEX.4 El consumo de combustibles por sectores

4 Petróleos Mexicanos, Memoria de Labores varios números y
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CUADRO A-65

Descripción Observaciones

Petróleo crudo Incluye la producción de condensado y líquidos recuperados 
de gas.

Gas asociado
Gas natural
Gasolina Nova
Gasolina Extra
Otras gasolinas y kerosinas

Gas asociado más no asociado, neto de quemas.

Incluye mexolina, gasavión, gasolina incolora, gasolventes, 
gas-nafta, tractogas y tractomex.

Diesel
Combustóleo
Petróleo diáfano
Turbosinas
Gas licuado
Otros productos petrolíferos Incluye asfaltos, lubricantes, parafinas, gas seco, coque 

de petróleo, grasas, negro de humo y entregas netas a plantas 
petroquímicas.

Petroquímicos básicos 
Coque Incluye sólo el coque derivado de carbón mineral.
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CUADRO A-66
SECTORES DE DESTINO DE LOS PRODUCTOS DE LA RAMA 7

00

Descripción Observaciones

Extracción de petróleo crudo 
Extracción de gas natural 
Refinación
Petroquímica básica
Coque
Pérdidas y mermas

Importaciones directas de PEMEX 
Demanda intermedia de la rama 28, 
Demanda intermedia de la rama 29,

Incluye discrepancias estadísticas, 
quemas, pérdidas, llenado de ductos en 
algunos casos variación de existencias.

Demanda intermedia de
Demanda intermedia de
Demanda intermedia de

cemento y vidrio 
metálicas básicas

la rama 37, electricidad 
la rama 39, transportes 
otras industrias

Incluye 
siderúrgicos y de metales no ferrosos.

la elaboración de productos

Consumo privado
Consumo del gobierno 
Variación de existencias 
Exportación de bienes 
Exportación de servicios Se refiere a turismo y transacciones 

fronterizas.
Total
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se calculó con base en cifras proporcionadas directamente 
por las empresas ubicadas en las respectivas ramas de acti
vidad, y se realizaron estimaciones para derivar otros consu 
mos donde no se tenía información de primera mano. Los tota
les por sector de destino coinciden con las cifras de la ma
triz de contabilidad social.

La consistencia con el modelo principal se mantiene tanto 
a precios corrientes ccxno a precios constantes, de acuerdo 
a las siguientes expresiones:

14

YQJ? + EQJ?

S (HCDT. . * HCPI.)
1,3 1

i=l
(1)

HCPD?

YQJC? + EQJC? =
s

j

14
S (HCDT. . * HCPI.)
i=l 1,3 1

(2)

para j = 1,.. ., 6 y 8,.. 17,

donde
YQJ7 valor bruto de la producción de la rama, 

en el modelo principal,
eqj? importación de bienes de la rama 7, 

en el modelo principal,
HCDT demanda total, por producto de los bienes 

de la rama 7,
HCPI precios de los productos de la rama 7,
HCPD deflactor de precios de la demanda de la rama 7,
YQJC? valor bruto de la producción de la rama 7 a 

precios corrientes, en el modelo principal,
eqjc? importación de bienes de la rama 7 a precios 

corrientes, en el modelo principal,
i productos en que se desagrega la rama 7, y

Petróleos Mexicanos 1983b.
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j sectores de destino considerados
en el submodelo.5

El manejo de la información de precios y cantidades por 
producto permite construir deflactores específicos a cada 
componente de la demanda y valuar ésta de manera más detalla 
da. Posteriormente, se describe la interacción del submodelo 
con el modelo principal y se examinan los elementos de este 
último -precios, valores y coeficientes- que se determinan a 
partir del submodelo.

Las kilocalorías se utilizan en el submodelo corno unidad 
común de medida. Esto hace posible dar un tratamiento unifor 
me a los distintos combustibles y permite agregarlos según 
su poder calorífico y examinar el grado en que son sustitui- 
bles entre sí.5 De esta manera fue factible calcular coefi
cientes de requerimientos de energía por unidad de producto 
real.

A pesar de que el período para el que se cuenta con infor 
mación es muy corto, lo que dificulta detectar los patrones 
de comportamiento de los coeficientes, pueden apreciarse 
ciertas tendencias significativas. Por ejemplo, destaca que 
en la rama de electricidad existe gran flexibilidad en la 
sustitución de gas natural por ccmbustóleo. Asimismo, se ob-

5 Las importaciones directas de PEMEX constituyen uno de 
los sectores de destino (j=7) del marco contable del submocTe 
lo.
6 La kilocaloría es la cantidad de calor necesaria para ele 
var la temperatura de un kilogramo de agua de 14.5 a 15.5 
grados centígrados a presión atmosférica a nivel del mar 
(760 mm de Hg).
7 Si Díj es la demanda (en kilocalorías) del energético i 
realizada por el sector j y YQj es la producción bruta (a 
precios constantes) de dicho sector, el coeficiente global 
de insumo-producto es:

Dj representa el requerimiento energético total (en Kcal) 
del sector y la evolución de Cj depende de elasticidades pro 
ducto y precio. Para una discusión metodológica de las venta_ 
jas y problemas de la estimación de coeficientes insumo-pro
ducto de energía, véase Griffin 1976.
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serva que las dos técnicas principales de producción que em
plea la industria siderúrgica -alto homo y reducción direc
ta- tienen contenidos energéticos muy diferentes.

La estimación de las funciones de demanda de gasolinas, 
diesel, gas licuado, gas natural y ccmbustóleo requirió de 
la construcción de series cronológicas para el período 
1960-82. La extracción de petróleo crudo y gas natural se 
distingue por regiones (véase cuadro A-67). Se destacan 
aquellas que producen petróleo crudo y gas asociado de las 
que solamente obtienen gas no asociado.

CUADRO A-67
REGIONES PRODUCTORAS DE PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL

Regiones Zona

Gas asociado
Reynosa Norte
Tampico Norte
Poza Rica Centro
PapaLoapan Centro
Terciario Sur
Cretácico terrestre Sur
Campeche (CantareL) Sur
Campeche (No Cantarel) Sur

Gas no asociado
Monclova Norte
Reynosa Norte
Papaloapan Centro
Cd. PEMEX Sur

La lista de variables exógenas, endógenas y parámetros 
del sukmodelo se presenta en los cuadros A-68, A-69 y A-70, 
respectivamente. Las primeras se dividen en variables de po
lítica, que incluyen la exportación de petróleo, gas y petro 
químicos, así como los precios al público y externos; y en 
otras variables, como las capacidades de refinación, de 
transportes y de proceso de gas. En total se tienen 164 va
riables exógenas, de las cuales 33 son de política.

Las variables endógenas se agrupan en aquéllas calculadas 
por ecuaciones estocásticas, y las que se obtienen por coefi. 
cientes técnicos o identidades. El subrixSdelo contiene 334 va
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CUADRO A-68
VARIABLES EXOGENAS DEL SUBMODELO DE HIDROCARBUROS

Variables Descripción Número de 
variables

Variables de política

HCQE1,7,1 Exportación de petróleo crudo 1
HCQEl,7f3 Exportación de gas natural 1
HCQEl/7,13 Exportación de petroquímicos básicos 1
HCPQE7,HCPEQ7 Precios externos de productos de la rama 7 15
HCPC7 Precios al publico de productos de la rama 7 14
HCPIV Producto pivote 1

Subtotal ' 33

Otras variables internas
HCPD17 Precio productor de bienes de la rama 7 14
HCQREC Quema por falta de sistemas de recolección 

(por regiones productoras) 12
HCCAPT Capacidad de transporte de gas 4
HCRUDO6 Producción de petróleo crudo 

del cretácico (por campos) 27
HCRGA6 Relación gas-aceite 

del cretácico (por campos) 27
HCGPBMAX Producción máxima de gas no asociado 4
HCGPBMIN Producción mínima de gas no asociado 4
HCKCAL Kilocalorías por producto 14
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Variables Descripción Número de 
variables

HCCAP Capacidad máxima de proceso de gas 12
HCRGA Relación gas-aceite 12
HCCAPR Capacidad de refinación 1

Subtotal 131

Total 164

CUADRO A-69
VARIABLES ENDOGENAS DEL SUBMODELO DE HIDROCARBUROS

Variables Descripción De ecuaciones 
estocásticas

No estocásticas
TotalTécnicas 

o derivadas Cero

Valores en volumen diario

HCYQ7 Elaboración de productos de la rama 7 14 14
HCEQ7 Importación de productos de la rama 7 19 19
HCQY7,7 Demanda intermedia de la rama 7 

de productos de la misma rama 31 49 80
HCQY7,28 Demanda intermedia de la rama 28

de productos de la rama 7 2 3 9 14
HCQY7,29 Demanda intermedia de la rama 29 

de productos de la rama 7 2 4 8 14
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Variables Descripción De ecuaciones 
estocásticas

No estocásticas
Técnicas 

o derivadas Cero Total

HCQY7,37 Demanda intermedia de la rama 37
de productos de la rama 7 2 3 9 14

HCQY7,39 Demanda intermedia de la rama 39 
de productos de la rama 7 4 2 8 14

HCQY7,I Demanda intermedia de otras industrias 
de productos de la rama 7 2 7 5 14

HCQC7 Consumo privado de productos 
de la rama 7 2 4 8 14

HCQG7 Consumo del gobierno 
de productos de la rama 7 4 10 14

HCQS7 Variación de existencias 
de productos de la rama 7 10 4 14

HCQE1,7 Exportación de bienes de la rama 7 10 1 11
HCQE1,7 Exportación de servicios de la rama 7 3 11 14
HCRUDO Producción de crudo (por regiones) 8 4 12
HGPB Producción bruta de gas natural 

(por regiones) 12 12
HCQTEC Quema técnica de gas (por regiones) 12 12
HCGREC Gas recolectable (por zonas) 3 3
HCGDNP Gas disponible no procesado (por zonas) 3 3
HCQP Quema por falta de proceso (por zonas) 3 3
HCGP Gas a proceso (por zonas) 3 3
HCGDP Gas disponible procesado (por zonas) 3 3
HCGDHN Gas disponible húmedo no procesado 

(por zonas) 3 3
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Variables Descripción De ecuaciones 
estocásticas

No estocásticas
TotalCero o derivadas

HCGCL Gas consumido localmente (por zonas) 3 3
HCQD Quema por falta de demanda (por zonas) 3 3
HCGT Gas transportado por ductos nacionales 

(por zonas) 3 3
HCETAN Producción de etano (por zonas) 3 3
HCPROP Producción de propano (por zonas) 3 3

Indices

HCPDI7,7 Indice de precios de la demanda interna 
de prods. de la rama 7 por la misma rama 1 1

HCPDI7,28 Indice de precios de la demanda interna 
de prods. de la rama 7 por la rama 28 1 1

HCPDI7,29 Indice de precios de la demanda interna 
de productos de la rama 7 por la rama 29 1 1

HCPDI7,37 Indice de precios de la demanda interna 
de productos de la rama 7 por la rama 37 1 1

HCPDI7,39 Indice de precios de la demanda interna 
de productos de la rama 7 por la rama 39 1 1

HCPDI7,I Indice de precios de la demanda interna
de prods. de la rama 7 por otras industrias 1 1

HCPC7 Indice de precios al consumidor 
de productos de la rama 7 1 1

HCPDI7 Indice de precios de la demanda interna 
de productos de la rama 7 1 1
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un

Variables Descripción De ecuaciones 
estocásticas

No estocásticas
TotalTécnicas 

o derivadas Cero

HCPQEI,7 Indice de precios de las exportaciones
de bienes de la rama 7 1 1

HCPEQ7 Indice de precios de las importaciones
de bienes de la rama 7 1 1

HCPDII7 Indice de precios de la demanda interna
de producción interna de la rama 7 1 1

HCPY7 Indice de precios de la producción bruta
de la rama 7 1 1

Otras

ACAUT Acervo de automóviles 1 1
EFPROM Eficiencia promedio automóviles en kms/lt. 1 1
VEAUTO Ventas de automóviles 1 1

Total 15 193 126 334 EL PETRO
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CUADRO A-7O
COEFICIELES Y PARAMETROS DEL SUBMODELO DE HIDROCARBUROS

Descripción De ecuaciones 
estocásticas

Convertidores 
y ponderadores Total

Convertidores de demanda 238 238

Convertidores de importaciones 238 238

Coeficientes de quema técnica de gas 12 12

Coeficientes de refinación 14 14

Coeficientes de excedentes 14 14

Coeficientes de producción de gas 12 12

Coeficientes de contracción de gas 3 3

Coeficientes de producción de etano 3 3

Coeficientes de producción de propano 3 3

Flujos de demanda 49 49

Parámetros de sustitución 98 98

Total 147 537 684
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riables endógenas; de éstas, 15 se estiman por funciones eco 
ncmétricas. En total hay 684 parámetros y coeficientes, la 
mayor parte de los cuales constituyen convertidores de desti. 
no a origen de la demanda y de las importaciones, o bien son 
ponderadores.

Demanda

A partir del incremento sustancial en el precio internacio
nal del petróleo en 1973, se observa en los estudios sobre 
demanda de energía un notable avance. Antes de esa fecha en 
la mayoría de los países no se le daba la debida importancia 
al comportamiento del consumo de energía. Era común estimar
la haciendo caso omiso del inpacto de los precios e incluso 
del ingreso y, en ocasiones, se calculaba tan sólo por medio 
de una tendencia simple. A partir de ese ario el tema atrajo 
gran atención. Es interesante señalar que la mayoría de los 
primeros estudios concluían que la demanda era muy inelásti
ca al precio. Esta información partía de observar cierta ri
gidez inicial en el consumo al cuadruplicarse el precio del 
petróleo en 1973. Sin embargo, la mayoría de estos análisis 
no tomó en cuenta que los rezagos en el comportamiento de la 
demanda pueden ser considerablemente largos. La importancia 
de este fenómeno fue haciéndose evidente después de unos 
años.^

La determinación de la demanda en el sukmodelo es de fun
damental importancia, ya que a partir de ésta se calculan 
los requerimientos de producción. Para este propósito se ccm 
binó la estimación de funciones econométricas con el uso de 
coeficientes de insumo-producto. Se calcularon ecuaciones pa 
ra los productos más inportantes o en los que se esperaba 
que la demanda tuviera reacciones más significativas a cam
bios en el ingreso y en los precios. Los coeficientes de in
sumo-producto se emplearon en los demás casos, bien sea por
que no se contó con la información necesaria y el insumo 
energético no tiene gran peso dentro de los costos totales, 
o porque no existen sustitutos cercanos para ciertos usos o 
posibilidades próximas de un cambio tecnológico.

En general, las funciones econométricas estimadas inclu
yen parámetros para las elasticidades precio y producción de 
corto y largo plazo. En cuanto a los rezagos, se probaron va 
rios métodos. El adoptado se deriva del que propone 
Nordhaus,^ en el cual se supone una estructura lineal de re-

8 Una revisión de la literatura sobre estimaciones de demari 
da de energía en otros países se encuentra en Willars 1976.
9 Véase Nordhaus 1979.
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zagos en n períodos, donde n depende del sector y del tipo 
de energéticos de que se trate.

Las ecuaciones estimadas por Nordhaus en su estudio sobre 
la demanda de energía en varios países industrializados, es-* 
tán fundamentadas en la determinación del valor social de 
los productos energéticos. Este está determinado por las fun 
ciones, de preferencia individuales. Se supone que las prefe 
rencias de la sociedad pueden representarse como una función 
de preferencia, bien comportada del consumo final de bienes 
y servicios.

Se supone asimisno, que los individuos pretenden, al me
nos en el largo plazo, alcanzar el conjunto de bienes más 
deseado. Es importante tener en mente que los consumidores 
desean satisfacer ciertas necesidades como transportes y ca
lefacción, entre otros; para lo cual, se hace uso de los 
energéticos -gasolina, gas licuado, etcétera. Las curvas de 
indiferencia (U.) de los individuos podrían representarse co 
mo:

U± = f(E, X) (3)

donde
E necesidades a satisfacer con productos energéticos 

y
X productos no energéticos.

Los consumidores enfrentarían una restricción del gasto con
forme a la siguiente expresión:

Y = P E + X, (4)e '

donde
Y es el ingreso en términos del precio de los produc 

tos no energéticos, y
P es el precio relativo de la energía con relación 

al de los otros bienes.

Nordhaus utilizó la siguiente representación, la cual supone 
que la función de preferencia es separable en el tiempo,
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donde

ct es el índice de consumo

xt índice de otros bienes no energéticos,

E.1 las necesidades de energía,

Mr i son los parámetros de la función de utili
dad, y

n número total de necesidades de energía

Cabe señalar que representa la ponderación en el año base 
de la energía en términos de los otros bienes, de manera tal 
que la expresión entre paréntesis es Yf

Maximizando la ecuación (5) sujeta a la siguiente restric 
ción del gasto

S PltBit + Xt (6)

se obtiene la siguiente función de demanda de energía:

= k.i i = 1,... n (7)

donde, k = (O.i 1 , = (1 1 ,

¿i-Pi fi

Con el fin de simplificar las ecuaciones en las que se 
utilizaron rezagos, se verificó que los valores de los coefi 
cientes para los primeros n períodos de las variables con re 
zagos fueron significativos y además que no difirieran entre 
sí sustancialmente. Las n variables rezagadas se reemplaza
ron por un promedio que asigna el mismo peso a cada una de 
ellas, obteniéndose así mayor precisión en la estimación de 
la ecuación a cambio de una pérdida de información casi nu
la, debido a que el coeficiente de la variable promedio es 
similar a la suma de los coeficientes de las variables reza
gadas en la ecuación original.

En las ecuaciones se emplea la notación siguiente que in
dica ciertas transformaciones en las variables:
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ln indica que la variable está expresada en logarit
mos naturales.

-t se utiliza como subíndice para señalar que la va
riable está rezagada t períodos.

En general, al igual que en el modelo principal, la deman 
da determina la oferta. No obstante, los niveles de produc
ción tienen restricciones de capacidad y las importaciones 
complementan la oferta interna cuando dichas restricciones 
operan. La identidad oferta-demanda desagregada que muestra 
la relación (8) representa la solución básica del suhmodelo:

hcyq7 + hceq7 = hcqy? ? + hcqy? 28 + hcqy? 29

+ hcqy?,37 + hcqy?,39 + hcqy7^± + HCQC? + HCQG?

+ HCQS? + HCQE1? + HCQEI?, (8)

donde

HCYQ7 vector de producción bruta,

HCEQ7 vector de importación de bienes,

HCQY- _ vector de demanda de la propia rama 7, 
' 9 •

HCQY7 28 vector de demanda de la rama 28,
9 cemento y vidrio,

HCQY7 29 vector de demanda de la rama 29,
9 metálicas básicas,

HCQY7,37 vector de domanda de la rama 37, electricidad,

HCQY7/39 vector de demanda de la rama 19, transportes,

HCQY- .7,1

HCQC?

vector de demanda del resto de las ramas de 
actividad (i = 1,...,6,8,—,27,30,...,36,38, 
40,...,45), 

vector de consumo privado de productos de la 
rama 7,
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HCQG? vector de consumo del gobierno de productos 
de la rama 7,

HOQS.? vector de variación de existencias 
de productos de la rama 7f

HCQEl? vector de exportación de bienes 
de productos de la rama 7, y

HCQEI.? vector de exportación de productos de la rama 
7 por categorías de servicios (se refiere a 
las ventas de productos petrolíferos por con
cepto de turismo y transacciones fronterizas).

Demanda intermedia

La demanda intermedia se calcula, en general, por medio de 
coeficientes técnicos, aunque el consumo de los combus ti
bies más importantes se estima a través de ecuaciones econo- 
métricas, en las que se resalta la influencia tanto de cam
bios en la producción como en los precios relativos de los 
energéticos. Cuando no se contó con información suficiente, 
los coeficientes se mantienen fijos durante el período de 
proyección.

La demanda intrasectorial de la rama 7 se calcula por 
áreas principales de destino: petróleo crudo, gas natural, 
refinación, petroquímica básica y coque. Se incluyen también 
las pérdidas y mermas y las importaciones realizadas por es
te sector (véase el cuadro A-71). En la determinación de la 
demanda intermedia, cano se indica en el cuadro, se da un 
tratamiento específico a los siguientes elementos: petróleo 
crudo a refinerías; producción de etano; gas asociado neto 
de quemas; quema total; gas consumido localmente y contrac
ción del gas natural por extracción de licuables.

El petróleo crudo a refinerías se obtiene a partir de los 
coeficientes de refinación y de la demanda del producto pivo 
te.-^ La producción de etano y la contracción se obtienen en 
función del volumen de gas a proceso. La relación gas-aceite

10 El producto pivote es aquél cuya demanda interna desea 
satisfacerse en cierta proporción con producción interna y 
que determina, por lo tanto, el requerimiento total de petró 
leo crudo de las•refinerías. Ello se debe a*que los coefi
cientes técnicos de refinación por unidad de petróleo crudo 
de los distintos productos son relativamente rígidos. La se-



CUADRO A-71
COEFICIENTES TECNICOS DE LA DEMANDA INTERMEDIA 
DE LA RAMA 7, "PETROLEO Y PETROQUIMICA BASICA"

„ " --—Destino
Productos ——

Petróleo 
crudo Gas natural Refinación Petroquímica 

básica Coque Pérdidas 
y mermas importaciones

Petróleo crudo Petróleo crudo 
a refinerías Etano

Gas asociado Gas 
neto

asociado 
de quemas Quemas totales

Gas natural Gas consumido 
localmente H

In
sum

osH
C

H
3 

X OT

Contracción 
de gas

Gasolina Nova
H

3
W

X i

Q £ >o 5
kC 0

o
1 

íGasolina Extra
3 O 0 

JO MKj
-J P-

JO P- ►< \
-j n

-j 
p- p- 
” \ 
Ui X 

K
II 0 

a 
X d

x
K
Cb 

X P- 
O Q» 
JO P)

Otras gasolinas y kerosinas
X 0 
Q W 

JO
Mí P-

«■J \ 
P- X 
- <t>
cu rt

> 0 
p- a 
' d 

a

rt» 
3 
rt
P>

Diesel

/Prc
77ir

K 
II 0\

P* 
X 0

o 
ii p- 

ov 
X 3

O o 
JO o
K P- 
O 0\ 
P- 5

m rt 0

-J Q» 
p. n>

P* 
P>

Combustóleo
P* £b 
.1 % 

o

O 0 
JO

o 
O K

O 
JO rt
K 0 
O rt

L producto i/Produced 
,6 

= H
C

Q
YC

i,6 * 
H

C
YQ

’

0 
t-h 
(D 
bf

Petróleo diáfano

¡ion 
H

C
Q

Y

p- d 
- & 
Cu 0

p- Pj 
*• P1 
£» CL

» rt
P> 

X P1 
n

rt 
P>
p.

Turbosinas
O 0» 
P- (D

P>
a re 
* 

H
C

e pe 
* 

H
C

£L 
JO (D

' 0

3 
rt 
(D 
h(

Gas licuado
n>

* rt 
K

X Ov

Hi 
JO P- 
-J 3 
p* m

•< rt 
JO h
'J 0 
* 43

P* 0
43

ÍD

3 
p>

Otros productos petrolíferos
O H 
K fl> 

JO 0-vj
X K 

p* 
PJ 
(a

p> d 
w p>

p-

Petroquímicos básicos
I-* O K d

o
0 
Ui

p- 0\
3

Coque
0

SU
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O
D

ELO D
E H

ID
RO

CA
RBU

RO
S

O\ 
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y la producción total de petróleo crudo determinan el gas 
asociado. Las quemas totales incluyen la que se origina por 
motivos técnicos así ccmo las que ocurren o bien por falta 
de sistemas de recolección, o bien por limitaciones en la ca 
pacidad de proceso y de transporte. Se considera también el 
caso de la quema ocasionada por deficiencia de demanda. El 
gas consumido localmente se estima en función de la produc
ción de petróleo crudo. Estos términos se explican con mayor 
detalle en el apartado que se dedica a examinar la cuestión 
de la oferta.

La demanda intermedia del resto de las actividades produc 
tivas depende de sus niveles de producción. El requerimiento 
de insumos del sector electricidad se determina en función 
de la generación bruta de energía eléctrica en plantas termo 
eléctricas a base de hidrocarburos (véase cuadro A-72).

Para tonar en cuenta otros factores que influyen en la de 
manda de productos petrolíferos, se estimaron funciones eco- 
ncmétricas para los consumos más inportantes: combustibles 
industriales (gas natural y conbustóleo), gasolina Nova, 
diesel y coque. Al igual que en el modelo principal, se uti
lizó en general el método de mínimos cuadrados ordinarios y, 
cuando fue necesario, se corrigió la autocorrelación de erro 
res de primer orden mediante la técnica de Oochrane Orcut.^ 
En algunos casos también se emplearon procedimientos de esti 
mación simultánea no lineales.

Al describir los resultados econcmétrioos, se adopta la 
simbología usual, esto es:

t coeficiente de distribución t,
2R cuadrado del coeficiente de correlación múltiple,

D.W. coeficiente Durbin-Watson que se utiliza para 
medir la autocorrelación de errores de primer 
orden,

EEE error estándar de la regresión estimada, y

lección del producto pivote se trata como decisión de polít¿ 
ca en el submodelo. Los combustibles que pueden seleccionar
se como producto pivote son: la gasolina Nova, el diesel y 
el combusteleo.
11 Johnston 1972, capítulo 8.



CUADRO A-72
COEFICIENTES TECNICOS DE LA DEMANDA INTERMEDIA POR RAMA DE ACTIVIDAD

* Estimados por ecuación

SUBM
O

D
ELO D

E H
ID

RO
CARBURO

S 
165



166 EL PETROLEO EN MEXICO

Q coeficiente de autocorrelación de errores para 
procesos del primer orden, estimado a través 
del método CochraneHDrcutt.

Los valores t de los parámetros estimados se señalan entre 
paréntesis debajo de cada coeficiente.
i Sector transportes: consumo de gasolina Nova y diesel
En la estimación del consumo de gasolina Nova y diesel del 
sector transportes, se temaron en cuenta las posibilidades 
de sustitución entre los dos combustibles y otros insumos. 
Se partió de dos funciones de producción de elasticidades de 
sustitución constante (CES)^ 
la composición de insumos:

YQJ39 = Aexp (a-t)

Y = B-yt

entrelazadas que distinguen

[®-r + (1-d)

+ (1-6) DI_P _1/p (10)

donde
YQJ39
X

producción bruta de la rama transportes, 
insumos requeridos para la producción del 
sector transportes, con excepción de 
gasolina y diesel,

Y insanos de gasolina y diesel del sector 
transportes,

GN consumo de gasolina Nova 
del sector transportes,

DI
d,6 

r,V 
t

consumo de diesel del sector transportes, 
parámetros de distribución, 
parámetros de sustitución, 
tendencia, y

A,B,CL,*Y constantes y parámetros de las funciones.

De (9) y (10) 9 y suponiendo condiciones de equilibrio, se 
llega a las siguientes expresiones:

12 Arrow, et al. 1961.
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ln (DI + GN) = d 0 + a 1 + d 2 ln (YQJR39)

+ £ ln í+r (PRYX)I+r + (l-d)j

+ ¿ ln [(§) ”+ (1-5> ] + ln(1 + 5f>' * (11) 

ln(i)-(pTr) ln (ttf) + (írrr) lnlPEEGNI ■ a»

en que los rezagos considerados en precios y cantidades son
de la forma:

ln (PRDGN)

+ 3 (px)_x + È (S)_2 (13)

= >«)4ln(^).

ln(YQJR39)= | ln(YQJ3g) + | ln(YQJ39)

(14)

(15)

donde
PY precio promedio ponderado para la gasolina Nova 

y el diesel,
PX índice de precios promedio del resto 

de insumes del sector transportes,
PD precio del diesel, y
PGN precio de la gasolina Nova.

Si se expresan los parámetros de sustitución como:

P =¿- i, y (16)



168 EL PETROLEO EN MEXICO

(17)

y se sustituyen (16) y (17) en (11) y (12) se obtiene:

ln(DI + GN) =a0 +axt +a2 ln(YQJR39)

+ Aln (ira)S

+

+ i #. . GN»ln (1 DI ' y (18)

_ GN /y -ln DI “ 0 ln (p^-) +0 In(PRDGN) (19)

Estas dos últimas funciones fueron estimadas por el méto
do de ecuaciones simultáneas no lineales.Sin embargo, de 
bido a que el sistema utilizado en la estimación de las ecua 
ciones TSP (Time Series Processor) no es capaz de estimar 
una expresión de esa complejidad, hubo necesidad de fijar 
uno de los parámetros. En este caso el parámetro de distrital 
ción "d" se fijó en 0.60, este valor se obtuvo del análisis 
de las proporciones en el vector de insumos de la rama trans 
portes. Los valores que se obtuvieron para cada uno de los 
parámetros son los siguientes:

estadístico t
0 = 0.825 4.818
s = -0.093 -0.723
6 = 0.696 12.758

ao = 4.062 8.834

13 Intriligator 1978, capítulo 5.
14 Hall, et al. 1978.
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estadístico t
0.028
0.652

1.627
2.898

d = 0.60
Valor de la función de máxima verosimilitud = 59.49 
período de observación = 1960-1982

Los resultados obtenidos son muy interesantes. Con rela
ción a la sustitución entre los combustibles, el valor de la 
elasticidad de sustitución ((J) entre ambos es alta, incluso 
muy cercana a la unidad. Sin embargo, el valor de la elasti
cidad entre los combustibles y otros insumos (s) tiene un va 
lor muy cercano a cero y el coeficiente estimado no es signi
ficativo. Esto duplica que en el caso de la Nova y el diesel 
la función de producción se acerca a una Cobb-Douglas, esto 
es cuando O —► 1 ( V —* 0) r la función CES se reduce a una 
Cobb-Douglas. En cambio, con relación a la sustitución entre 
los combustibles y otros insumos, los resultados muestran 
que la función de producción es de proporciones fijas, esto 
es cuando s 0 se tiene una función de producción del tipo 
Leontief. Debido a que el coeficiente no es significativo, 
se restringió el coeficiente a que s = 0.

Las ecuaciones muestran que la sustitución entre combusti 
bles a cambios en sus precios relativos es más inportante 
cuantitativamente, que la que se establece entre éstos y 
otros insumos. Estos resultados son razonables ya que es de 
esperarse una alta sustitución entre gasolinas y diesel, aun 
que con ciertos rezagos, mientras que los combustibles y 
otros insumos se espera que sean bienes complementarios.
ii Sector industrial: consumo de combustibles industriales 
Se estimó una ecuación global para la demanda intermedia de 
combustibles industriales -gas natural y ccmbustóleo (exclu
yendo la del sector eléctrico)-, debido a que la información 
por producto y rama de actividad no cubre un período sufi
cientemente largo para su determinación a nivel desagregado. 
El caso del sector eléctrico se trató por separado debido a 
sus características particulares. El consumo industrial de 
combustibles se subdivide por raras en función de sus coefi
cientes de insiino-producto.^5 Más adelante se muestra la ra 
ñera en que se procede para desglosar por producto esta de
manda conjunta.

El consumo de combustibles industriales se expresa en fun

15 Véase el apartado de esta sección dedicado a analizar la 
interacción del submodelo con el modelo principal.
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n-1
22 ln PRCI 
i=0

ln YQJIN. (20)

ción de indicadores de precios y del nivel de actividad in
dustrial. En este sentido, se utilizan coto variables expli
cativas los precios relativos de los energéticos y el nivel 
de la producción de las ramas industriales. La expresión em
pleada es la siguiente:

(
1 n-1

donde
DCI demanda intermedia de combustibles industriales,
PRCI precios promedio de los combustibles industriales 

en términos reales, y
YQJIN valor bruto de la producción del sector indus

trial, excepto electricidad.
Se probaron especificaciones con distintas estructuras de 

rezagos, tanto en precios como en cantidades. Se esperaría 
que el coeficiente de precios tuviera signo negativo y su va 
lor estuviera entre -K A < 0. Incluso, el valor debería 
ser cercano a cero, lo que mostraría la inelasticidad del 
consumo a cambios en precios de los combustibles. En cambio, 
con relación al coeficiente de la producción bruta se espera 
ría un valor positivo cercano a la unidad, ya que gene 
raímente el consumo de energía varía casi proporcionalmente 
con la actividad industrial.

Entre las distintas especificaciones que se probaron, se 
seleccionó la siguiente:

ln(DCI) = -7.4888 - 0.3216 ln(PRCID) + 0.7389 ln(YQJRIN) 
(-6.1100) (-1.0180) (4.2130) (21)

R2 = 0.988

D.W. = 2.015
EEE = 0.039
P = 0.5593 

(3.1646)
Período de observación = ^960-1982
Para obtener la estructui n de rezagos de los precios y del 

valor bruto de la producción s ; utilizaron las siguientes 
igualdades:
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(22)

In(YQJRIN) = i In (YQJIN) + In (YQJIN) _x
(23)

donde
PRCID

PCID

precios promedio rezagados de 
los combustibles en términos reales,
precio promedio de combustibles industriales,

PYQJIN índice de precio de la producción bruta 
industrial, y

YQJRIN promedio rezagado del valor bruto de 
la producción del sector industrial.

Con relación a la demanda de combustibles industriales se 
utilizan rezagos de tres años para los precios y de un perío 
do para la producción bruta. Ello significa que la reacción 
del consumo a cambios en los precios relativos es poco signi 
ficativa en el corto plazo, dada la rigidez propia de los 
procesos de producción en la industria. La elasticidad pre
cio de largo plazo estimada es de -0.322, que es relativamen 
te pequeña; además, el coeficiente no es significativo. Por 
su parte existe una tendencia a utilizar menos energía por 
unidad de producto, ya que el valor del parámetro estimado 
para la producción bruta es de 0.74, coeficiente que resultó 
ser significativamente distinto de la unidad.

El hecho de que la elasticidad producto sea menor a la 
unidad se puede deber al efecto de cambios tecnológicos y el 
consecuente incremento en la eficiencia del sector indus
trial con relación al consumo de energía. Otro factor que po 
dría explicar este fenómeno es el posible cambio estructural 
en la actividad industrial en México, esto es, que las ramas 
intensivas de energía hayan perdido participación en el pro
ducto industrial total.

La respuesta se encuentra más bien en el primer argumen
to, ya que los sectores intensivos en energía han crecido a 
tasas aceleradas; además, a través de la importación de tec
nología, ya sea incorporada o explícita, se esperaría una re 
ducción paulatina en el consumo energético por unidad de pro 
ducción.
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Aunque la información sobre consumo de combustibles por 
rama industrial no permitió la estimación a través de análi
sis de corte transversal, en el sutmodelo es posible evaluar 
la sustitución entre combustibles industriales debido a cam
bios en los precios relativos. Se incluye, también, la alter 
nativa de instrumentar una política de racionamiento de gas. 
Ello se debe a que en algunos períodos la composición por 
producto del consumo de combustibles industriales está deter 
minada por la disponibilidad de gas natural, y no responde a 
factores de demanda. La estimación de los coeficientes se 
realizó con base al método que se describe a continuación.

Se fijan los parámetros
[í max relación máxima del consumo de gas natural entre

el consumo de combustóleo, determinada por las 
características técnicas de los procesos, 
relación máxima en el año t del consumo de gas 
natural entre el consumo de combustóleo, determi 
nada por consideraciones de política de raciona
miento, y

pt min relación mínima del consumo de gas natural entre
el consumo de combustóleo, determinada por el ni 
vel más bajo observado en períodos anteriores.

La siguiente fórmula implica que T/max nunca excede de/I max:

Y¡. * (plmax jUmin)
(24)

para íít'Aí max y [JL min positivos.

En la fórmula anterior, 7] t refleja las decisiones de la po
lítica de racionamiento y está definida por:

(25)

en donde r y n son parámetros que miden inversamente el gra
do de racionamiento del gas natural que se aplica sobre un 
nivel 7}o del año base. Así, para valores grandes de n y de 
r, 7] maxt se aproxima a jU max, indicando ausencia de raciona 
miento porque se deja que el consumo relativo de gas adquie
ra cualquier valor entre sus límites técnicos.
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La proyección para ¡JL t r Ia relación efectiva entre el con 
sumo de gas y el de ccmbustóleo, puede entonces expresarse 
como:

* (T/max^ - jLl min) 
+ (^ maxmin) + /Xmin (26)

donde es función de los precios relativos y de una ten
dencia :

lnjLÍt = Qln + V (t) + Z, (27)

donde
O elasticidad de sustitución,
PG/PCO precio relativo del gas natural y ccrnbustóleo,
V (t) crecimiento autónomo, y
Z constante de la función, calculada de acuerdo

al valor del año base (0); así,

Z = lnjlo - “ V (0) (28)

En la ecuación (26), los precios relativos y otros facto
res de demanda actúan dentro del intervalo que permite la po 
lítica de racionamiento, reflejado de manera sintética por 
el parámetro T¡ maxt •

En las proyecciones, el valor del parámetro de política 
se determinó de acuerdo a distintos escenarios de raciona
miento. Las elasticidades de sustitución se derivaron del 
comportamiento de la relación en los años en que se contó 
con información desagregada, para las siguientes ramas de ac 
tividad: refinación (7), cemento y vidrio (28), metálicas bá 
sicas (29), generación eléctrica (37) y otras industrias. 
Aplicando el mismo método se estimó la posible sustitución 
entre gas natural y gas licuado en el consumo privado y en
tre gas natural y coque en las industrias metálicas básicas.
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Demanda final

El consumo de los dos tipos de gasolinas -Nova y Extra-, y 
el del gas licuado se estima por medio de ecuaciones economé 
tricas, mientras que la demanda final del resto de los pro
ductos se determina a través de coeficientes (véase el cua
dro A-73). Para los productos de la rama 7, el consumo priva 
do, el del gobierno y la exportación de servicios (turismo y 
transacciones fronterizas) se obtienen, respectivamente, en 
función de los totales de consumo privado, de consumo del go 
bierno y de la exportación de servicios. Las exportaciones 
de petróleo crudo, de gas natural y de petroquímicas básicos 
son exógenas, en tanto que las de productos refinados repre
sentan los excedentes de producción después de cubrir la de
manda interna.
i Consumo de gasolinas
El consumo final de gasolinas tiene una relación proporcio
nal directa con el número de automóviles en circulación, la 
eficiencia en el uso de gasolina de los mismos y con el núire 
ro de kilómetros recorridos por automóvil.

El comportamiento de cada una de estas variables depende 
de consideraciones técnicas y económicas. En efecto, el núme 
ro de automóviles en circulación está en función, entre 
otros, del ingreso y del precio de los vehículos. El consumo 
de combustibles por kilómetro es una relación técnica asocia 
da principalmente al peso y al cilindraje promedio de los au 
tomóviles. Los kilómetros recorridos son función, fundamen
talmente, del ingreso, del precio de la gasolina, y del pre
cio de otros medios de transporte.

Estos factores determinan la evolución del consumo de ga
solina. Sin embargo, debido a que se carece de información 
sobre la mayoría de ellos, se optó por estimar funciones de 
demanda por medio de ecuaciones econcmétricas, con variables 
lo más próximas posible a los conceptos mencionados.

El indicador utilizado para el consumo privado de gasoli
nas incluye el que lleva a cabo el gobierno federal y las 
ventas por concepto de turismo y transacciones fronterizas. 
La información disponible no permite desglosar estos desti
nos para todo el período de referencia (1960-82). Con rela
ción al consumo de gasolinas, también se especificaron ecua
ciones con base en una estructura de rezagos en precios. Se 
estimaron dos ecuaciones, una para el total y la otra para 
la relación entre los dos tipos de gasolina. Asimismo, se es 
timó una ecuación para el incremento en el número de automó
viles en circulación.

Las especificaciones consideradas son las siguientes:



CUADRO A-73
COEFICIENTES TECNICOS DE LA DEMANDA FINAL POR PRODUCTO

’——Demanda final

Productos ' •—
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X
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Coque
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Estimados por ecuación
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Para el total de gasolinas:

/ n_1in DGTt = ßQ +ßT ln VCEfc +02|± £
' i=0

In SCPOB. . t-i

)

/ n_1+ 03(s E lntCTæt-1
\ i=0

(29)

Para la relación entre gasolina Nova y Extra:

(30)

Para las ventas de automóviles:

lnVAt=0o +ßi ln <DII34*t (31)

donde
DGT consumo total de gasolinas de los particulares, 

del gobierno general y las ventas realizadas 
por concepto de turismo y transacciones fronte
rizas ,

VCE AC * (1/EF),

AC automóviles en circulación,
EF eficiencia promedio (kms/lt),
SCPOB gasto privado per cápita
PGTSC precio de las gasolinas en términos reales,
GN consumo de gasolina Nova,
GE consumo de gasolina Extra,
PGNE relación de precios de las gasolinas Nova y 

Extra,
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VA ventas de automóviles, y
DII34 demanda interna de la rama 34 "automóviles".

Con relación a las ecuaciones (29) y (30), se estimaron de 
acuerdo a distintos rezagos en precios e ingresos, aunque se 
esperaba que éstos no fueran muchos, dado que se trata del 
consumo de un bien no durable, el cual está determinado, en 
buena medida, por el ingreso y precios del ario en curso.

Período de observación = 1960-1982

En lo que se refiere al consumo total de gasolinas se se
leccionó la siguiente especificación:

InDGT = -5.6299 + 0.9409 InVCE + 0.4537 ln(SC/POB)
(-2.5970) (12.6300) (1.6020)

-0.2941 InPRGTSC
(-3.7850) (32)

R2 = 0.996
D.W.. = 2.0969
EEE = 0.039
P = 0.4491

(2.3035)

La estructura de rezagos se determinó de acuerdo a la si
guiente expresión:

(33)

donde
PRGTSC precio rezagado de las gasolinas en términos 

reales,
PGT precio promedio ponderado de gasolinas, y
PSC índice general de precios al consumidor.

La ecuación utilizada para obtener la estructura por tipo de 
gasolinas es la siguiente:
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In = 0.6259 - 5.5417 In PGNER (34)
(0.6380) (-2.3950)

R2 = 0.828

D.W. = 1.2513
EEE = 0.689
P = 0.8442

(7.2178)
Período de observación = 1960-1982

La estructura de rezagos de los precios es la siguiente:

(35)

donde
PGNER

PGN

relación de precios de las gasolinas 
Nova y Extra, rezagados,
precios de la gasolina Nova, y

PNE precios de la gasolina Extra.

En la ecuación del consumo total de gasolinas, la varia
ble que mide los vehículos en circulación por el recíproco 
de la eficiencia tiene un coeficiente cercano a uno, mismo 
que resulta significativo. El signo y el valor son los espe
rados ya que la relación entre los litros consumidos por ve
hículo y el consumo total debería ser casi proporcional. La 
elasticidad del gasto per cápita resultó algo menor a la pre 
vista e indica un incremento menos que proporcional al del 
ingreso per cápita. El coeficiente de la variable precios es 
significativo y con el signo correcto. A diferencia de la 
ecuación de los combustibles industriales, en este caso el 
rezago es solamente de un período, ya que los consumidores 
tienden a ajustar más rápidamente su consumo a cambios en 
los precios de las gasolinas.

La especificación relativa a las participaciones por tipo 
de gasolina muestra una alta elasticidad cruzada de la deman 
da. A partir del incremento de precios de las gasolinas en 
1973 -después de haberlos mantenido constantes desde 1958-, 
el consumo de la gasolina Extra se ha reducido paulatinamen-
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te hasta que en la actualidad su participación en el total 
es menor al tres por ciento (véase el cuadro 16).

Los vehículos en circulación en el año t se determinan qo 
mo el acervo de vehículos en t-1 más las ventas del año t. 
Las ventas de vehículos se estiman en función de la demanda 
interna de la rama 34 "automotriz". En este caso se intentó 
conseguir información sobre los precios de los automóviles, 
pero no fue posible. El objetivo era estimar una función de 
consumo de bienes durables (Evans 1969, p 152). El cálculo 
de una función de este tipo requeriría contar con una serie 
larga de precios internos de los automóviles, la cual no es
tá disponible. Por lo tanto, la ecuación estimada fue la si
guiente :

ln(VA) = 3.1146 + 0.6560 ln(DII34) (36)
(9.6980) (8.6869)

Período de observación = 1960-1982

R2 = .995

D.W. = 2.3226
EEE
P

= 0.0476
= 0.9017

(9.7830)

La determinación del acervo de automóviles se obtiene por 
medio de la aplicación de una distribución de fallas de 
Weibull,^' donde la probabilidad de falla del sistema y la 
esperanza de vida del mismo está dado respectivamente por:

Z(K) = CL 0K

E(t) = a

0-1

> y (37)

(38)

adoptados son que la vida media de un auto-Los supuestos 
móvil es de 16 años y la máxima de 25, y que durante el quin 
to año de vida un automóvil desaparece con una probabilidad 
de 0.009. Los parámetros estimados de la distribución son:

a = 5.56205 * 10
0 - 3.4

16 Weibull 1951.
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La función de densidad de la distribución puede expresarse 
corno:

(39)

probabilidad que se aplicó al acervo de automóviles del año 
correspondiente, para simular los vehículos dados de baja en 
un año y determinar el nuevo acervo total.

En la estimación del acervo de automóviles para el perío
do 1960-82 fue necesario estimar los flujos de ventas a par
tir de 1936. Este método hubo de utilizarse, ya que la infor 
mación oficial de vehículos en circulación no es compatible 
con la de ventas. Se estimó asimismo, a partir de informa
ción directa, la eficiencia promedio (kilómetros por litro) 
de los automóviles nuevos vendidos en cada año. Esta se aso
ció a la matriz de acervos de automóviles, lo que permitió 
determinar la eficiencia promedio de ese acervo, variable 
que se utiliza en la ecuación de gasolinas totales.
ii Consumo de gas licuado
El consumo de gas licuado se estima en función del gasto to
tal per cápita y de los precios relativos de este combusti
ble. La especificación empleada en este caso es la siguien
te:

n-1
In (DGL/POB) = ß0 + í ¿ S

i=0
In SCPOB

n-1

(
ii-x

i=0
In PGLt-i (40)

)

donde
DGL
POB
SCPOB
PGL

consumo final de gas licuado, 
población, 
gasto privado per cápita, 
precios del gas licuado en términos reales.

Los resultados obtenidos son:

ln(DGL/POB) = -3.3015 + 0.9967 In SCPOBR
(-4.0070) (5.6440)

- 0.1713 In PRGL 
(-1.9100) (41)
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R2 = 0.942

D.W. = 1.4904
EEE = 0.052
P = 0.5267

(2.8397)
Período de observación = 1960-1982

El valor del coeficiente del gasto privado per cápita es 
el esperado, muy cercano a uno, mientras que la elasticidad 
precio de largo plazo es pequeña de -0.17, lo cual es razona 
ble dado que hay pocos sustitutos cercanos de este combusti
ble.

La estructura de rezagos se determinó de la siguiente ma
nera:

(42)

(43)

donde
SCPOBR es el gasto privado per cápita rezagado,
SC es el gasto promedio total en términos reales,
POB población
PRGL es el precio real del gas licuado rezagado,
PGL es el precio del gas licuado, y
PSC es el índice de precios del 

consumo privado total.

En algunas ciudades se utiliza gas natural en lugar de 
gas licuado. En el sukmodelo se puede evaluar la sustitu
ción entre estos dos combustibles de acuerdo al método des
crito para el caso de la demanda intermedia de gas natural y 
de ccmbustóleo. Sin embargo, las posibilidades de sustitu
ción en el corto plazo son limitadas ya que para ello se re
queriría instalar redes de distribución de gas natural.
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Oferta

Petróleo crudo y refinados
La gráfica 14 resume el esquema de solución que se sigue pa
ra determinar la producción de petróleo crudo y de refina
dos.

El petróleo crudo enviado a las refinerías depende del ni 
vel de la producción requerida del producto pivote y de su 
coeficiente de refinación. Como se mencionóf el producto pi
vote es aquél cuya demanda intermedia desea satisfacerse en 
cierta proporción con producción nacional. Dado que los coe
ficientes de refinación son relativamente fijos, la demanda 
interna del producto pivote determina el volumen total de pe 
tróleo crudo enviado a las refinerías y la producción de to
dos los demás petrolíferos. Pueden establecerse también me
tas de exportación del producto pivote f lo que aumenta las 
necesidades internas de petróleo crudo. Cubrirlas depende de 
la restricción que inpone la capacidad de refinación, que es 
una variable exógena del submodelo. En éste puede seleccio
narse el producto pivote entre tres opciones: gasolina Nova, 
diesel y combustóleo. La exportación o importación de otros 
productos refinados se obtiene por diferencia entre la pro
ducción y la demanda interna total.

La distribución regional de la producción de petróleo de
pende de la evolución supuesta en la extracción por áreas 
geográficas. La producción costa afuera en el área distinta 
a la de Cantaren es residual, ya que es la de mayor poten
cial de extracción a mediano plazo y cubre las necesidades 
no satisfechas por las otras regiones.
Gas natural
Con base en la producción de petróleo crudo y las relaciones 
gas-aceite por región, se calcula la extracción de gas aso
ciado. La producción del no asociado se obtiene en forma re
sidual, cano la diferencia entre la demanda total y la ofer
ta del asociado. No obstante, por consideraciones de tipo re 
gional, se incluye una producción mínima de gas no asociado. 
A la producción bruta total así obtenida se le deducen las 
distintas quemas, la contracción y el consumo local y se ob
tiene el total de gas natural susceptible de transportarse 
(véase gráfica 15).

El exceso de la demanda sobre la oferta de gas asociado 
se satisface con producción del no asociado; en el caso in
verso habría quemas por deficiencia en la demanda. Se utili
za un procedimiento iterativo para minimizar la quema por 
falta de demanda o, dependiendo de la situación, para incre
mentar la producción de gas no asociado. Ello se lleva a ca
bo de la siguiente manera:
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- En el primer caso se tienen dos opciones: reducir la 
producción de gas asociado o aumentar la demanda. Para dismi 
nuir la extracción de gas asociado se afecta la producción 
de crudo en la región del Cretácico terrestre, que exhibe la 
relación gas/aceite más alta, y por tanto se eleva la de "no 
Cantarell". Ello procede hasta el punto en que se elimina el 
exceso de oferta o hasta que desaparece la producción de cru 
do del Cretácico, cualquiera que ocurra primero.Si se op 
ta por aumentar la demanda, se modifican los coeficientes de 
consumo de gas natural de las propias refinerías y de la ra
ma generadora de electricidad, actividades en las que hay 
flexibilidad para sustituir este producto por combustóleo. 
Debe señalarse que en las simulaciones realizadas, estas lí
neas de acción bastaron para eliminar la quena originada por 
demanda deficiente.

- En el caso de que la demanda de gas supere a la ofer
ta, se eleva por etapas sucesivas de extracción de gas no 
asociado. Existe un máximo de producción posible en cada re
gión. El proceso se inicia aumentando la producción en los 
campos de Papaloapan. En caso de que esta no sea suficiente, 
se incrementa la producción en Ciudad PEMEX y, por último, 
se eleva en la región de Monclova.

Interacción con el modelo principal

Las estimaciones realizadas en el sukmodelo sirven para modi
ficar los coeficientes de insumo-producto de las ramas de hi
drocarburos en el modelo principal. Los distintos componen
tes de la demanda final, la producción bruta y las importa
ciones se retroalimentan de una manera similar.

Las transacciones intraindustriales (QY7,7) relacionadas 
con el petróleo crudo, así como las pérdidas, mermas y que
mas, reciben un tratamiento especial en el sufcmodelo, con el 
fin de mantener la consistencia con la matriz de contabili
dad social. Aunque no existe un precio explícito del petró
leo crudo para el mercado interno, ya que PEMEX lleva a cabo 
tanto su extracción como la elaboración de refinados, en el 
suhnodelo se le imputa el prevaleciente en el mercado inter
nacional. Sin embargo, se excluye de la retroalimantación ya 
que la convención utilizada en la MCS es presentar la celda

17 En el submodelo se incluye una función que describe el 
comportamiento de la relación gas/aceite del Cretácico a di£ 
tintos niveles de extracción de petróleo crudo. La relación 
disminuye marcadamente al reducirse el volumen de producción 
de crudo.
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(7,7) de insumo-producto neta de este componente. 2 8 Lo mis
mo ocurre con las pérdidas y quemas.

El resto de las transacciones intraindustriales determi
nan la demanda intermedia de la rama 7, de acuerdo a la si
guiente expresión:

5,7 14U, / X**

E E
= 3-2——

(HCDT. . * HCPI.)

PDI7,7
(44)

donde j representa las columnas de la matriz de demanda to
tal del sutmodelo e i los productos; QY7,7 es el insumo in- 
traindustrial de la rama 7 en el modelo, valuado a precios 
constantes; HCDT el insumo en términos físicos; HCPI, su 
precio productor; y PDI7,7 el deflactor obtenido a partir de 
los HCPI de esta expresión.

De manera similar se obtienen las demandas de hidrocarbu
ros de otros sectores industriales: cemento y vidrio 
(QY7,28); metálicas básicas (QY7,29); y otras industrias 
(QY7,I). Esta última se divide de acuerdo a la participación 
de cada una de las demandas intermedias sectoriales en el to 
tal, con el fin de modificar, en su caso, cada uno de los 
elementos del renglón correspondiente del modelo principal. 
Ello se hace de acuerdo al coeficiente (QYC) de insumo-pro
ducto del año anterior. La estimación de la demanda por rama 
(QY7) se calcula de la siguiente manera:

14

E (HCDT. . * HCPI.)
1/1 ¿

PDl7,j
(45)

para j = 8,..., 12,

18 Véase Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial 
1978.
19 En ésta y las siguientes formulaciones, los deflactores 
se obtienen a partir de la fórmula de Paasche, utilizando 
las cantidades y los precios que Se incluyen en cada caso. 
Véanse las expresiones (IV-47) a (IV-48).
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QY7 (46)

para j = 1,__ , 7,

donde las variables explicativas tienen el mismo significado 
que en (44).

El consumo final por sector de origen se determina para 
cada componente de la demanda. Se calcula el consumo privado 
por categoría de gasto y los márgenes de comercio correspon
dientes, donde este último elemento incluye los inpuestos in 
directos, principalmente de las gasolinas, que no recaen so
bre PEMEX.¿^

Ello hace posible simular el efecto de incrementos en los 
precios al público vía inpuestos o por medio de aumentos en 
los precios productor, lo que tiene efectos diferentes en el 
valor agregado generado por la rama. Así, el elemento corres 
pondiente al consuno privado por categoría de gasto se obtie 
ne según

C7 =
(HCDT. - * HCPC.)X, -L ó 1

PC7
(47)

donde C7 es el consumo privado por categoría de gasto a pre
cios constantes; HCDTi los consumos en términos físicos del 
energético i; HCPCi sus precios al público; y PC7 el deflac- 
tor obtenido a partir de los HCPCi de esta expresión.

Por rama de origen se valúan las cantidades consumidas a 
precios productor:

QC7 =
(HCDT. * HCPI.) X , X <0 1

PDIC7 (48)

20. Al consumo de gasolinas que realiza la rama de transpor
tes se le da un tratamiento similar al descrito, aunque no 
se menciona explícitamente en el texto.
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donde QC7 es el consumo privado por origen a precios constan 
tes; HCDTi el consumo del energético i en términos físicos; 
HCPI su precio productor; y PDIC7 el deflactor obtenido con 
los precios y las ponderaciones de esta expresión. El margen 
de comercio, incluyendo inpuestos, es la diferencia entre C7 
y QC7.

Utilizando una notación similar a la de las expresiones 
anteriores, el consumo del gobierno de productos petrolífe
ros a precios constantes se estima de acuerdo a:

QG7 =

14
E
i=l

(HCDTi 14 * HCPip

PDIC7 (49)

La variación de existencias a precios constantes se calcula 
por medio de la siguiente ecuación:

14
E
i=lQS7 =

(HCDT. 1C * HCPI.)1,15 1
PDIC7 (50)

El valor a precios constantes de las exportaciones de bie 
nes (QE1,7) y de servicios (QEI7),^ así como el de importa 
ciones (EQ7) de la rama de hidrocarburos, se obtienen como 
se indica a continuación:

14

E (HCDT. * HCPEX.) 1=1 lz16 1
QE1'7= —-------kSTTt---------- ' 1511

21 Representa el consumo que se estima realizan los turis
tas que visitan el país y por concepto de transacciones fron 
terizas.



SUBMODELO DE HIDROCARBUROS 189

EQ7

14

23 (HCDT. . * HCPI.)
—¿ra—- - y

17 14

23 23 (HCEQ. . * HCPEX.)j=l i=l________ ____________ L
PEQ7

(52)

(53)

A partir de las expresiones anteriores es posible cons
truir los coeficientes respectivos de insumo-producto (QYC) 
como se señala en las siguientes ecuaciones:

(54)

0^7,k
(QY7,I * <*C7,k * YQk)

45 (55)

(QYC?íi * YQ±)

para k = 1,..., 45, ¿ j, 

donde YQ es la producción bruta a precios constantes; QYC el 
estimador del año anterior de QYC; y QY7,I el valor a pre
cios constantes del consumo de otras industrias derivado en 
la expresión (45). Por su parte, el coeficiente de conver
sión del consumo privado (QCC) se obtiene de

14

S (HCDT. * HCPI.) i=1 1,1J i
0^7,7 = ~ (56)yC7
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0CC41,7 = 1 - QCC7^7 (57)

donde QCC4if7 representa el margen de comercio y distribu
ción, incluyendo los impuestos no pagados directamente por 
PEMEX.

Los precios de cada producto originado en la rama de hi
drocarburos se ponderan de acuerdo con su participación reía 
tiva en cada destino a fin de retroalimentarse al modelo 
principal. De esta manera influyen sobre los índices genera
les de precios de la economía en su conjunto. A continuación 
se muestra cómo se efectúan dichas ponderaciones para los 
distintos casos:

5 14 14

PDI7,7 =
2D 2} (HCDT. . * HCPI.) + 23 (HCDT. 7 * HCPI.) j=2 i=l 1,:) 1 i=l lz' 1
5 14 14

E £ (HCDT. . * HCPI75. + S (HCDT. *HCPI75.) j=2 i=l 1,:l 1 i=l 1,7 1

(58)

14 14

s
i=l

(59)

14

2D (HCDT. * HCPC.) i=l 1
14

2D (HCDTi 13 * HCPC75i)

(60)
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14

E (HCDT. -, * HCPI75.) i=l 1'1'í 1
PDIC7 = -------------------------

2* (HCDT. I HCPI75.)• q lj 1

(61)

PEQ7 =

PQE1,7 =

14

E
i=l

(HCDT. n, * HCPEX.)1,10 1
14

e
Í=1

(HCDT'. n, * HCPEX75.)19 lo 1

17 14

E E (HCEQ. . * HCPEX.)
1r 3 1j=i Í=1

17 14

E E (HCEQ. . * HCPEX75.)
1,3 1j=i i=l

(62)

(63)

donde
HCDT matriz de demanda de productos de la rama 7 

en unidades físicas (sufcmodelo),
HCPI vector de precios productor de los bienes 

de la rama 7 (sutmodelo) ,
PDI7,7 índice de precios de la demanda interna 

total del elemento, 7,7 (modelo),
PDI7,j índice de precios de la demanda interna 

de los elementos j del renglón 7 (modelo),
HCPC vector de precios al público de los 

productos de la rama 7 (sutmodelo),
PC7 índice de precios del consumo privado 

de la rama 7 (modelo),
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PDIC7 índice de precios productor del consumo 
privado de la rama 7 (modelo),

PQE1,7 índice de precios de la exportación 
de mercancías de la rama 7 (modelo) ,

HCEQ matriz de importación de bienes de la 
rama 7 en unidades físicas (submodelo),

HCPEX vector de precios externos de los bienes 
de la rama 7 (suhmodelo) ,

PEQ7 índice de precios de importación
de mercancías de la rama 7 (modelo), y

75 subíndice referente a los precios 
correspondientes en 1975.
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CUADRO B-74
SUPUESTOS DE COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES 

VARIABLES DEL EXTERIOR, 1983-1990 
TRAYECTORIA DE REFERENCIA

Producto Nacional 
Bruto en los E.U. 
(crecimiento real, 
en por cientos)

Indice de precios al 
consumidor en los E.U.

(crecimiento, 
en por cientos)

Tasa de interés 
(Prime rate)

1983 2.2 3.9 10.8

1984 4.4 4.2 11.7

1985 3.8 6.9 12.0

1986 1.8 5.9 11.6

1987 3.6 5.2 11.2

1988 2.9 5.3 10.7

1989 3.2 4.9 10.3

1990 1.6 3.7 11.2

Tasa media de 
crecimiento anual 
1983-1990

2.9 5.0 —
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CUADRO B-75
SUPUESTOS DE CRECIMIENTO REAL DEL GASTO 

DEL SECTOR PUBLICO, 1983-1990 
(EN POR CIENTOS) 

TRAYECTORIA DE REFERENCIA

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Promedio 
1983-1990

Gasto corriente - 3.1 1.7 3.6 4.0 5.0 5.3 4.0 4.5 3.1

Gasto de inversión -15.9 3.3 5.7 7.5 9.6 7.5 7.2 9.5 4.0

Gobierno federal -15.0 2.0 4.0 7.5 8.1 8.0 7.0 9.0 3.4

Empresas públicas -16.2 3.6 6.1 7.4 10.0 7.3 7.2 9.6 4.0

Energía -17.3 2.8 4.9 7.0 9.1 6.5 6.4 9.2 3.2

PEMEX -21.8 0.7 5.0 7.0 7.0 5.8 5.7 8.8 1.8

CFE - 6.0 7.2 4.6 6.9 13.3 7.8 7.7 9.8 6.3

Otras -12.2 6.4 10.1 8.9 12.7 9.8 9.6 10.8 6.7

CU
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CUADRO B-76
SUPUESTOS DE GENERACION BRUTA DE ENERGIA ELECTRICA 

EN PLANTAS QUE NO UTILIZAN HIDROCARBUROSy 1983-1990 
(WH)

TRAYECTORIA DE REFERENCIA

Hidráulica Geotérmica Nuclear Carbón

1983 19.295 1.335 0.0 2.743
1984 20.079 2.065 0.0 3.200
1985 18.350 2.857 0.0 3.872
1986 20.320 3.402 0.0 5.152
1987 23.488 3.705 2.005 5.347
1988 24.728 4.579 4.587 6.623
1989 25.227 5.148 5.730 8.578
1990 28.266 5.469 6.588 8.771

CUADRO B-77
SUPUESTOS DE EXPORTACION DE HIDROCARBUROS 

Y PETROQUIMICOS BASICOS.» 1983-1990 
TRAYECTORIA DE REFERENCIA

Petróleo crudo Gas Petroquímicas
__________(MBD)__________ natural básicos
Total Istmo Maya (MMPCD) (Miles de toneladas)

1983 1 537.5 686.2 851.3 207.1 784.8

1984 1 550.0 697.5 852.5 180.0 912.5

1985 1 550.0 697.5 852.5 200.0 1 058.5

1986 1 550.0 775.0 775.0 250.0 1 131.5

1987 1 600.0 800.0 800.0 300.0 1 204.5

1988 1 600.0 800.0 800.0 350.0 1 241.0

1989 1 700.0 850.0 850.0 400.0 1 314.0

1990 1 700.0 850.0 850.0 450.0 1 460.0
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CUADRO B-78

SUPUESTOS DE PRECIOS DE EXPORTACION 
DE PETROLEO CRUDO, 1983-1990 

(DOLARES POR BARRIL) 
TRAYECTORIA DE REFERENCIA

Petróleo crudo 
(Promedio ponderado) Istmo Maya

1983 26.3 29.5 23.7

1984 26.8 29.0 25.0

1985 26.8 29.0 25.0

1986 27.8 30.0 26.0

1987 30.0 32.0 28.0

1988 32.0 34.0 30.0

1989 35.0 37.0 33.0

1990 38.0 40.0 36.0

Memorándum: 
Crecimiento 
en términos reales 
1983-1990

0.2 -0.7 1.0



CUADRO B-79
CRECIMIENTO REAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO Y DEL EMPLEO, 

1983-1990 
(EN POR CIENTOS)

TRAYECTORIA DE REFERENCIA

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Promedio 
1984-1990

Producto interno bruto total - 4.2 2.3 4.8 6.3 6.8 6.4 5.1 5.9 5.4

Agropecuario - 0.7 3.0 4.5 4.5 3.0 2.1 2.7 3.8 3.4

Minería 2.2 5.0 5.5 5.9 5.8 6.6 4.9 5.0 5.5

Petróleo y petroquímica - 4.2 3.1 3.1 3.4 4.9 3.7 6.0 3.8 4.0

Manufacturas - 5.1 2.1 4.9 7.7 8.5 8.2 5.4 7.9 6.4

Construcción -11.0 -1.5 5.1 7.7 6.1 3.7 3.3 5.3 4.2

Electricidad 3.1 3.2 5.0 7.3 8.2 7.8 7.3 6.9 6.5

Comercio y servicios - 4.1 2.6 5.0 6.2 7.0 7.0 5.4 5.7 5.5

Empleo total - 1.2 1.9 3.9 4.6 4.7 4.4 4.2 4.6 4.0
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CLWDRO B-80
ORIGEN Y USO DE RECURSOS, 1983-1990 

(TASAS REALES DE CRECIMIENTO, EN POR CIENTOS) 
TRAYECTORIA DE REFERENCIA

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Promedio 
1984-1990

Origen de recursos - 4.6 1.8 4.9 6.6 7.1 7.0 5.4 6.5 5.6

Producto interno bruto - 4.2 2.3 4.8 6.3 6.8 6.4 5.1 5.9 5.4

Importación de bienes - 10.6 1.1 7.7 8.4 10.3 12.5 8.4 7.8 8.0

Importación de servicios - 26.5 2.5 1.7 3.0 4.3 7.0 8.6 5.6 4.6

Uso de recursos - 4.6 1.8 4.9 6.6 7.1 7.0 5.4 6.5 5.6

Consumo privado - 3.2 1.9 5.6 6.7 6.7 7.5 5.5 6.4 5.7

Consumo del gobierno - 3.1 1.7 3.6 4.0 5.0 5.3 4.0 4.5 4.0

Variación de existencias -778.9 -117.0 -71.3 579.5 71.2 -46.4 -136.6 43.9 -

Formación bruta 
de capital fijo - 16.6 2.3 5.0 9.1 9.5 6.2 4.8 6.8 6.2

Exportación de bienes 8.9 4.3 3.3 3.4 7.2 4.9 6.4 3.6 4.7

Exportación de servicios - 4.4 14.4 2.1 4.9 6.7 7.4 6.8 5.5 6.8

CUADROS
 ESTADISTICOS 
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CUADRO B-81
CRECIMIENTO REAL DE LA INVERSION BRUTA FIJA, 

1983-1990 
(EN POR CIENTOS)

TRAYECTORIA DE REFERENCIA

Total Pública Privada

1983 -16.6 -15.9 -17.1

1984 2.3 3.3 1.5

1985 5.0 5.7 4.5

1986 9.1 7.5 10.4

1987 9.5 9.6 9.4

1988 6.2 7.5 5.3

1989 4.8 7.2 2.8

1990 6.8 9.5 4.6

Promedio 1984-1990 6.2 7.2 5.5



CUADRO B-82
CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGOS, 1983-1990 

(MILES DE MILLONES DE DOLARES) 
TRAYECTORIA DE REFERENCIA

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Saldo en cuenta corriente 1.706 0.996 -1.087 “2.826 -3.625 -4.767 -6.969 -8.440

Ingresos 30.493 32.827 35.789 38.432 42.743 47.050 54.035 59.221
Exportación de bienes 20.863 21,766 22.967 24.551 27.646 30.118 34.205 38.043

PEMEX 16.277 16.059 16.161 16.879 18.890 20.274 23.008 25.894
Petróleo crudo 14.765 15.168 15.168 15.729 17.519 18.693 21.728 23.596
Gas natural 0.332 0.294 0.327 0.424 0.549 0.683 0.854 1.044
Petrolíferos 1.053 0.447 0.492 0.533 0.601 0.655 0.744 0.914
Petroquímicos 0.127 0.150 0.174 0.193 0.221 0.243 0.282 0.340

Otros 4.586 5.707 6.806 7.672 8.756 9.844 11.197 12.149
Exportación de servicios; 6.217 7.534 8.346 8.898 9.702 10.624 13.041 13.970
Otros ingresos 3.413 3.527 4.476 4.983 5.395 6.308 6.789 7.208

Egresos 28.787 31.831 36.876 41.258 46.368 51.817 61.004 67.661
Importación de bienes 11.512 13.458 17.099 19.687 22.914 25.544 31.632 35.. 142
Importación de servs. 4.987 5.397 5.861 6.410 7.114 7.998 9.101 10.018
Otros egresos 12.288 12.976 13.916 15.161 16.340 18.275 20.271 22.501

CUADROS
 ESTADISTICOS



CUADRO B-83

INDICES DE PRECIOS.» SALARIO MINIMO 
Y TIPO DE CAMBIO, 1983-1990 

(TASAS DE CRECIMIENTO, 
EN POR CIENTOS) 

TRAYECTORIA DE REFERENCIA

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Deflactor implícito del PIB 105.3 48.1 39.1 26.9 21.6 17.3 23.1 11.7

Indice de precios al consumidor 
(promedio) 101.1 52.6 41.5 27.2 21.3 17.1 23.5 12.7

Indice de precios 
exportación de bienes 160.1 24.2 33.3 27.4 24.8 15.4 20.0 18.4

Indice de precios 
importación de bienes 180.1 42.7 53.1 30.1 24.9 9.4 26.3 15.4

Indice de precios 
internos de combustibles 197.7 61.1 38.5 23.6 19.4 17.4 18.0 13.1

Salario mínimo 48.7 55.0 43.5 30.5 24.4 20.2 20.7 15.4

Tipo de cambio (pesos/dólar) 150.6 185.9 241.3 295.6 350.0 386.5 427.2 478.5
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CUADRO B-84
VENTAS INTERIORES DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS POR PETROLEOS MEXICANOS, 1983-1990 

(UNIDADES DE VOLUMEN DIARIOS, PETROLEO CRUDO Y REFINADOS 
EN MILES DE BARRILES, GAS EN MILLONES DE PIES CUBICOS, 

PETROQUIMICA EN MILES DE TONELADAS)
TRAYECTORIA DE REFERENCIA

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Gas natural 1 295.3 1 278.2 1 319.7 1 339.8 1 334.9 1 355.4 1 431.0 1 494.0

Gasolina Nova 309.9 319.5 339.0 363.7 391.8 421.1 447.7 478.6

Gasolina Extra 5.8 5.8 6.1 6.3 6.5 6.8 7.1 7.4

Otras gasolinas 
y kerosinas 8.8 9.0 9.5 10.3 11.1 11.9 12.5 13.3

Diesel 200.0 204.2 215.0 229.4 246.2 263.4 280.3 298.8

Combustoleo 302.9 323.1 353.8 380.8 411.6 440.4 473.5 511.3

Petróleo diáfano 26.5 26.8 28.2 30.1 32.2 34.4 36.3 38.5

Turbosinas 27.8 28.9 30.4 32.4 34.6 37.0 39.2 41.8

Gas licuado 138.9 145.9 154.7 166.5 180.0 194.2 207.8 221.7

Otros productos 
petrolíferos 29.0 29.8 31.5 33.6 36.2 38.7 40.9 43.5

Petroquímicos 
básicos 12.9 13.7 15.1 17.0 18.9 20.8 22.6 25.0

CUADROS
 ESTADISTICOS 
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CUADRO B-85
TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS VENTAS INTERIORES

DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS POR PETROLEOS MEXICANOS, 1985-1990 
(EN POR CIENTOS) 

TRAYECTORIA DE REFERENCIA

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Gas natural -5.8 -1.3 3.2 1.5 -0.4 1.5 5.6 4.4
Gasolina Nova -11.1 3.1 6.1 7.3 7.7 7.5 6.3 6.9
Gasolina Extra -35.3 0.9 4.1 3.9 3.4 3.6 4.4 4.9
Otras gasolinas 
y kerosinas -4.5 2.4 5.6 7.8 7.9 7.6 4.7 6.7

Diesel -10.1 2.1 5.3 6.7 7.3 7.0 6.4 6.6
Combustoleo 12.5 6.7 9.5 7.6 8.1 7.0 7.5 8.0

Petróleo diáfano -14.9 1.3 4.9 6.9 7.1 6.7 5.4 6.3

Turbosinas -1.6 3.9 5.4 6.5 6.7 6.9 5.9 6.7

Gas licuado 5.2 5.0 6.0 7.6 8.1 7.9 7.0 6.7

Otros productos 
petrolíferos -13.9 2.7 5.7 6.8 7.6 6.9 5.7 6.4

Petroquímicos básicos 8.1 6.4 9.7 12.6 11.6 10.3 8.5 10.5
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CUADRO B-86

VENTAS INTERIORES DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES, 1983-1990 
TRAYECTORIA DE REFERENCIA

Gas natural más ccmbustóleo 
(miles de barriles diarios de 

canbustóleo equivalente)

Gas natural 
(millones de pies cúbicos 

diarios)
Canbustóleo 

(miles de barriles diarios)
Total Sector 

eléctrico
Otros 

sectores
Total Sector 

eléctrico
Otros 

sectores
Total Sector 

eléctrico
Otros 

sectores

1983 493.9 234.5 259.4 1 295.3 341.8 953.5 302.9 184.1 118.8

1984 511.5 244.1 267.4 1 278.2 327.9 950.3 323.1 195.8 127.3

1985 548.3 265.4 282.9 1 319.7 347.4 972.3 353.8 214.2 139.6

1986 578.3 273.8 3Q4.5 1 339.8 345.5 994.3 380.8 222.9 157.9

1987 608.5 278.4 330.1 1 334.9 336.1 998.8 411.6 228.8 182.8

1988 640.2 283.1 357.1 1 355.4 328.4 1 027.0 440.4 234.7 205.7

1989 684.5 302.8 381.7 1 431.0 340.9 1 090.1 473.5 252.5 221.0

1990 731.6 322.0 409.6 1 494.0 338.5 1 155.5 511.3 272.1 239.2

Crecimiento promedio 
1984-1990 5.8 4.6 6.7 2.1 -0.1 2.8 7.8 5.7 10.5
(en por cientos)
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CUADRO B-87
SUPUESTOS DE PRECIOS DE EXPORTACION 

DE PETROLEO CRUDO, 1983-1990 
TRAYECTORIA CON POLITICAS

Petróleo crudo 
(Promedio ponderado) Istmo Maya

1983 26.3 29.5 23.7

1984 26.3 29.0 24.0

1985 27.3 30.0 25.0

1986 30.0 32.0 28.0

1987 32.0 34.0 30.0

1988 35.0 37.0 33.0

1989 38.0 40.0 36.0

1990 43.0 45.0 41.0

Memorándum:

Crecimiento 
en términos 
reales 1983-1990

2.0 1.0 2.8



CUADRO B-88

CRECIMIENTO REAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 
Y DEL EMPLECb 1983-1990 

(EN POR CIENTOS) 
TRAYECTORIA CON POLITICAS

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Promedio 
1984-1990

Producto interno 
bruto total - 4.2 1.9 4.7 6.3 6.7 6.3 4.9 5.9 5.2

Agropecuario - 0.7 3.0 4.5 4.5 3.0 2.1 2.7 3.8 3.4

Minería 2.2 4.8 5.3 5.7 5.8 6.4 4.6 4.8 5.3

Petróleo y 
petroquímica - 4.2 3.1 3.0 3.3 4.9 3.6 6.0 3.7 3.9

Manufacturas - 5.1 1.5 4.7 7.6 8.3 8.1 5.2 7.9 6.2

Construcción -11.0 -1.6 5.0 7.7 6.1 3.8 3.3 5.4 4.2

Electricidad 3.1 1.9 2.4 4.4 5.6 5.8 5.2 5.4 4.4

Comercio 
y servicios - 4.1 2.2 4.9 6.1 6.8 6.7 5.1 5.6 5.3

Empleo Total - 1.2 1.7 3.8 4.5 4.6 4.2 4.1 4.5 3.9
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CUADRO B-89
ORIGEN Y USO DE RECURSOS., 1983-1990 

(TASAS REALES DE CRECIMIENTO, EN POR CIENTOS) 
TRAYECTORIA CON POLITICAS

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Promedio 
1984-1990

Origen de recursos - 4.6 1.4 4.7 6.7 7.0 7.0 5.3 6.5 5.5

Producto 
interno bruto - 4.2 1.9 4.7 6.3 6.7 6.3 4.9 5.9 5.2

Importación 
de bienes -10.6 0.1 7.4 8.5 10.2 12.6 8.8 7.3 7.8

Importación 
de servicios -26.5 2.5 1.8 3.4 4.4 7.2 8.7 5.9 4.8

Uso de recursos - 4.6 1.4 4.7 6.7 7.0 7.0 5.3 6.5 5.5

Consumo privado - 3.2 1.2 5.4 6.6 6.5 7.2 5.2 6.3 5.5
Consumo 
del gobierno - 3.1 1.7 3.6 4.0 5.0 5.3 4.0 4.5 4.0

Variación 
de existencias -778.9 -118.8 -74.1 542.1 78.7 -48.4 -142.4 65.1 -

Formación bruta 
de capital fijo -16.6 2.1 4.9 9.0 9.5 6.3 4.9 7.1 6.2

Exportación 
de bienes 8.9 4.6 3.7 3.9 7.6 5.1 6.8 3.5 5.0

Exportación 
de servicios - 4.4 14.4 1.9 4.7 6.6 7.3 6.6 5.4 6.6
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CUADRO B-90
CRECIMIENTO REAL

DE LA INVERSION BRUTA FIJA, 1983-1990 
(EN POR CIENTOS) 

TRAYECTORIA CON POLITICAS

Total Pública Privada

1983 ’16.6 ’15.9 -17.1

1984 2.1 3.3 1.2

1985 4.9 5.7 4.2

1986 9.0 7.5 10.4

1987 9.5 9.6 9.4

1988 6.3 7.5 5.4

1989 4.9 7.2 3.0

1990 7.1 9.5 5.0

Promedio 9 *7 9
1984-1990 O • Z / • Z □ • □



CUADRO B-91
CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGOS, 1983-1990 

(MILES DE MILLONES DE DOLARES) 
TRAYECTORIA CON POLITICAS

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Saldo en cuenta corriente 1.706 0.858 -0.526 -0.932 -1.415 -1.438 -2.274 -2.106

Ingresos 30.493 32.574 36.224 40.082 44.427 49.512 57.491 63.542
Exportación de bienes 20.863 21.480 23.335 26.086 29.165 32.351 37.293 41.953

PEMEX 16.277 15.751 16.495 18.388 20.368 22.472 26.049 29.764

Petróleo crudo 14.765 14.850 15.417 16.972 18.688 20.441 23.580 26.683
Gas natural 0.332 0.288 0.332 0.458 0.586 0.747 0.927 1.180
Petrolíferos 1.053 0.466 0.569 0.750 0.858 1.018 1.236 1.516
Petroquímicos 0.127 0.147 0.177 0.208 0.236 0.266 0.306 0.385

Otros 4.586 5.729 6.840 7.698 8.797 9.879 11.244 12.189
Exportación de servicios 6.217 7.567 8.413 9.013 9.867 10.853 13.409 14.381
Otros ingresos 3.413 3.527 4.476 4.983 5.395 6.308 6.789 7.208

Egresos 28.787 31.716 36.750 41.014 45.842 50.950 59.765 65.648
Impostación de bienes 11.512 13.342 16.966 19.631 22.857 25.531 31.771 35.226
Importación de servicios 4.987 5.398 5.868 6.441 7.154 8.059 9.179 10.131
Otros egresos 12.288 12.976 13.916 14.942 15.831 17.360 18.815 20.291
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CUADRO B-92
INDICES DE PRECIOS, SALARIO MINIMO Y TIPO DE CAMBIO, 1983-1990 

(TASAS DE CRECIMIENTO, EN POR CIENTOS) 
TRAYECTORIA CON POLITICAS

Deflactor implícito del PIB

Indice de precios 
al consumidor (promedio)

Indice de precios 
exportación de bienes

Indice de precios 
importación de bienes

Indice de precios 
internos de combustibles

Salario mínimo

Tipo de cambio 
(pesos/dólar)

1983 1984 1985 1986

105.3 49.2 41.1 28.9

101.0 54.2 42.7 28.3

160.1 22.4 37.0 33.1

180.1 42.9 53.7 30.6

197.3 87.4 45.5 28.8

48.7 55.0 43.5 30.5

150.6 185.9 241.3 295.6

1987 1988 1989 1990

22.4 18.4 23.7 13.3

22.3 17.8 24.2 13.6

24.0 17.5 19.6 22.2

25.1 9.5 26.4 15.7

27.1 19.8 21.7 22.3

24.4 20.2 20.7 15.4

350.0 386.5 427.2 478.5
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CUADRO B-93
PRECIOS AL PUBLICO DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS POR PETROLEOS MEXICANOS, 1983-1990 

(PETROLEO CRUDO Y REFINADOS EN PESOS POR BARRIL, GAS EN PESOS POR MILLAR 
DE PIES CUBICOS Y PETROQUIMICOS EN PESOS POR TONELADA) 

TRAYECTORIA CON POLITICAS

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Gas natural 119.3 337.4 552.7 741.0 992.1 1 209.3 1 516.4 1 935.3
Gasolina Nova 3 816.0 6 240.3 8 765.3 11 031.1 13 737.7 16 135.5 19 186.6 23 670.5
Gasolina Extra 5 565.0 9 274.5 12 499.1 16 394.7 20 709.0 23 323.6 28 923.1 35 682.3
Otras gasolinas 
y kerosinas 2 623.5 4 430.6 6 398.7 8 273.3 10 440.6 12 424.3 14 965.6 18 463.0

Diesel 2 226.0 4 056.2 5 785.1 7 501.1 9 616.4 11 617.6 14 198.1 17 752.9
Combustoleo 389.6 1 111.3 1 819.5 2 440.3 3 266.6 3 984.8 4 995.5 6 380.1

Petróleo diáfano 1 391.3 2 512.6 3 658.3 4 755.8 5 944.8 7 193.2 8 631.9 10 185.6

Turbosinas 6 705.0 8 127.3 10 953.0 14 366.7 18 147.4 21 314.9 25 345.4 31 268.6
Gas licuado 768.4 1 516.6 2 347.1 3 309.6 4 682.8 5 890.3 7 468.0 9 604.2

Otros productos 
petrolíferos 8 053.0 12 643.2 18 079.8 23 503.8 29 614.7 36 130.0 43 717.3 52 460.7

Petroquímicos 
básicos 21 590.0 33 896.3 48 471.7 63 013.2 79 396.7 96 863.9 117 205.3 140 646.4
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CUADRO B-94
TASAS DE CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS AL PUBLICO 

DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS POR PETROLEOS MEXICANOS, 1983-1990 
(EN POR CIENTOS) 

TRAYECTORIA CON POLITICAS

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Gas natural 385.0 182.8 63.8 34.1 33.9 21.9 25.4 27.6

Gasolina Nova 182.4 63.5 40.5 25.8 24.5 17.5 18.9 23.4

Gasolina Extra 162.6 66.7 34.8 31.2 26.3 17.5 18.9 23.4

Otras gasolinas 
y kerosinas 479.0 68.9 44.4 29.3 26.2 19.0 20.5 23.4

Diesel 285.7 82.2 42.6 29.7 28.2 20.8 22.2 25.0

Combustoleo 226.7 185.2 63.7 34.1 33.9 22.0 25.4 27.7

Petróleo diáfano 414.7 80.6 45.6 30.0 25.0 21.0 20.0 18.0

Turbosinas 192.2 21.2 34.8 31.2 26.3 17.5 18.9 23.4

Gas licuado 89.5 97.4 54.8 41.0 41.5 25.8 26.8 28.6

Otros productos 
petrolíferos

551.7 57.0 43.0 30.0 26.0 22.0 21.0 20.0

Petroquímicos 
básicos 153.8 57.0 43.0 30.0 26.0 22.0 21.0 20.0
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CUADRO B-95
VENTAS INTERIORES DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS POR PETROLEOS MEXICANOS, 1983-1990 

(UNIDADES DE VOLUMEN DIARIO, PETROLEO CRUDO Y REFINADOS 
EN MILES DE BARRILES, GAS EN MILLONES DE PIES CUBICOS, 

PETROQUIMICOS EN MILES DE TONELADAS)
TRAYECTORIA CON POLITICAS

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Gas natural 1 295.3 1 242.8 1 259.8 1 278.8 1 258.4 1 258.7 1 291.1 1 336.7

Gasolina Nova 309.9 317.0 334.1 356.5 381.1 406.3 430.3 457.4

Gasolina Extra 5.8 5.8 6.0 6.2 6.3 6.5 6.8 7.1

Otras gasolinas 
y kerosinas 8.8 9.0 9.4 10.1 10.8 11.4 11.8 12.6

Diesel 200.0 202.8 211.9 224.4 239.2 253.8 266.3 281.5

Combustoleo 302.9 319.7 348.1 366.1 390.6 409.4 425.7 447.7

Petróleo diáfano 26.5 26.8 27.9 29.8 31.8 33.8 35.5 37.5

Turbosinas 27.8 28.5 29.9 31.7 33.8 36.0 38.1 40.4

Gas licuado 138.9 141.8 147.9 156.9 167.1 178.0 188.3 198.1

Otros productos 
petrolíferos 29.0 29.6 31.1 33.0 35.3 37.6 39.5 41.9

Petroquímicos 
básicos 12.9 13.6 14.9 16.8 18.7 20.5 22.2 24.6

214 
EL

 PETROLEO
 EN

 MEXICO



CUADRO B-96
TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS VENTAS INTERIORES

DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS POR PETROLEOS MEXICANOS/ 1983-1990 
(EN POR CIENTOS) 

TRAYECTORIA CON POLITICAS

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Gas natural -5.8 -4.1 1.4 1.5 -1.6 0.0 2.6 3.5

Gasolina Nova -11.1 2.3 5.4 6.7 6.9 6.6 5.9 6.3

Gasolina Extra -35.3 0.2 3.3 2.6 2.7 3.5 3.9 4.7

Otras gasolinas 
y kerosinas -4.5 1.9 5.1 7.6 6.5 5.2 4.2 6.2

Diesel -10.1 1.4 4.5 5.9 6.6 6.1 4.9 5.7

Combustoleo 12.5 5.5 8.9 5.2 6.7 4.8 4.0 5.2

Petróleo diáfano -14.9 1.1 4.3 6.5 6.9 6.1 5.1 5.7

Turbosinas -1.6 2.4 5.0 6.2 6.4 6.7 5.7 6.1

Gas licuado 5.2 2.1 4.3 6.1 6.5 6.5 5.8 5.2

Otros productos 
petrolíferos -13.9 2.0 5.1 6.3 6.8 6.4 5.2 6.1

Petroquímicos 
básicos 8.1 5.6 9.4 12.6 11.4 10.0 8.2 10.5
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CUADRO B-97
VENTAS INTERIORES DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES.» 1983-1990 

TRAYECTORIA CON POLITICAS

Gas natural más combustóleo 
(miles de barriles diarios 

de canbustóleo equivalente)

Gas natural 
(millones de pies 
cúbicos diarios)

Combustóleo 
(miles de barriles diarios)

Total Sector 
eléctrico

Otros 
sectores Total Sector Otros

eléctrico sectores Total Sector 
eléctrico i

Otros 
sectores

1983 493.9 234.5 259.4 1 295.3 341.8 953.5 302.9 184.1 118.8

1984 502.9 240.6 262.3 1 242.8 323.1 919.7 319.7 193.0 126.7

1985 533.8 258.7 275.1 1 259.8 338.7 921.1 348.1 208.8 139.3

1986 554.7 262.8 291.9 1 278.8 331.5 947.3 366.1 213.9 152.2

1987 576.2 264.4 311.8 1 258.4 319.2 939.2 390.6 217.3 173.3

1988 595.0 262.4 332.6 1 258.7 304.3 954.4 409.4 217.5 191.9

1989 616.0 266.4 349.6 1 291.1 300.0 991.1 425.7 222.2 203.5

1990 644.8 275.3 369.5 1 336.7 304.3 1 032.4 447.7 230.4 217.3

Crecimiento promedio 
1983-1990
(en por cientos)

3.9 2.3 5.2 0.5 -1.6 1.1 5.7 3.3 9.0
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PROGRAMA DE ENERGETICOS

De acuerdo con las estimaciones más recientes los hidrocarbu
ros representaron, al inicio de los ochenta, el 93 por ciento del 
total de las fuentes primarias de energía en México. Además, 
mientras los impuestos sobre la producción de hidrocarburos 
proporcionaban la mitad de los ingresos al sector público, las 
tres cuartas partes de las entradas de divisas al país provenían 
de las exportaciones del petróleo y gas natural.

Siendo tan grande el peso del sector petrolero en la economía y 
las finanzas internas y externas de México, los análisis de este 
sector y particularmente los estudios de su vinculación con el 
resto de la actividad económica nacional son de importancia pri
mordial. Esta importancia aumenta tomando en cuenta la si
tuación incierta de la industria de hidrocarburos en el marco in
ternacional y la crisis económica por la que está pasando Méxi
co. Con un análisis económico riguroso este volumen intenta 
ofrecer respuestas a las preguntas sobre el papel futuro del sec
tor de hidrocarburos en la recuperación y el desarrollo socioeco
nómico del país en los ochenta.
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