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SIGLAS, ABREVIATURAS Y TÉRMINOS ESPECIALES UTILIZADOS EN ESTE 
LIBRO 

 

AIE: Agencia Internacional de Energía 

API: American Petroleum Institute 

b/d: barriles diarios  

bpe: barriles de petróleo equivalente 

Condensados: Hidrocarburos líquidos del gas natural que se recuperan en instalacio-
nes de recuperación en campos productores de gas asociado y no asociado. 

Crudos de referencia: principales crudos con relación a los cuales son fijados los pre-
cios de las otras variedades y en consecuencia los diferenciales de precios. En diferen-
tes momentos los principales han sido el Arabian Light, el Brent, el West Texas Inter-
mediate y el Dubai. 

Desintegración: neologismo inventado durante los años setenta. Designa los cambios 
organizacionales que se produjeron cuando se rompió el control vertical de todas las 
fases de la industria petrolera por operadores únicos ("desde el pozo hasta la bomba") 
y se pasó a una segmengación de las diferentes actividades de la industria. En cierta 
medida, ese fenómeno se relacionó con una mayor presencia de los países producto-
res y de sus compañias petroleras en las actividades de exploración y producción 
(E&P). 

E&P: Exploración y Producción 

EPP: Empresas Públicas Petroleras 

"finding costs": costos (por barril) para agregar nuevas reservas de petróleo y de gas 
a través de las actividades de exploración y de desarrollo. En algunos casos se amplía 
esta noción para integrar los costos de adquisición de reservas de petróleo o de gas, 
ya sea por descubrimientos, adquisiciones (operaciones financieras) o revisiones de 
las estimaciones previas (informaciones nuevas o variaciones de los precios). 

GPL: Gas de Petróleo Licuado (Propano y Butanos) 

IEPE-CNRS: Institut d'Économie et de Politique de l'Energie, laboratorio del Centre 
National de la Recherche Scientifique.  

I&D: Investigación y desarrollo 

kickoff: profundidad alcanzada en las perforaciones offshore 

know how: Conocimientos y habilidades que resultan de la experiencia, del aprendiza-
je práctico, del ejercicio de una profesión u oficio. 

OLADE: Organización Latinoamericana de Energía 
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Majors: las compañías petroleras internacionales más importantes. Hasta hace poco 
se trataba de Chevron, Exxon, Royal Dutch/Shell, Texaco, Mobil y British Petroleum. 
Sin embargo entre el año 1998 y el presente. ha habido movimientos de fusión, sobre 
todo a raíz de la baja de los precios del petróleo. 

Mbpe: miles de barriles de petróleo equivalente 

Mercado spot: mercado en el que las transacciones se hacen al contado y día a día. 

MMBPCE: millones de barriles de petróleo crudo equivalente   

MMOP: Modelo Mexicano de Organización Petrolera 

NAFTA: North American Free Trade Agreement 

OPEP: Organización de los Países Exportadores de Petróleo 

PDVSA: Petróleos de Venezuela 

Pemex: Petróleos Mexicanos 

Perforación offshore: perforación costas afuera, en aguas más o menos profundas. 

Petróleo crudo extrapesado: densidad inferior a 10° API. 

Petróleo crudo pesado (con densidad API igual o inferior a 27°) y ligero (densidad API 
superior a 27°). En México, los principales crudos, atendiendo a su densidad, son: 
Olmeca (39.3° API), Istmo (33.6° API) y Maya (22° API). 

SEMIP: Secretaría de Energía Minas e Industria Paraestatal.  

TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

Upstream : Actividades situadas “hacia arriba” de la industria, es decir, básicamente 
las actividades de Exploración y Producción, las cuales usualmente se mencionan por 
las siglas E&P 

Wildcats : Con este término se designa usualmente en la industria petrolera a las per-
foraciones de exploración en zonas desconocidas 

Windfall profits: este término se introdujo para designar las ganancias extraordinarias 
obtenidas por las compañías petroleras a consecuencia de las alzas de los precios del 
petróleo en los años setenta,. Esas ganancias fueron objeto de imposiciones fiscales 
especiales.  
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NOTA DEL AUTOR-TRADUCTOR 
 

El antecedente básico e inmediato de este libro es una Tesis de Doctorado en 
Ciencias Económicas que presenté en la Universidad de Grenoble II (Pierre 
Mendès France) el 19 de enero de 19981. La estructura, la lógica de la cons-
trucción y de exposición de los principales resultados de ese trabajo han sido 
respetadas en el texto que hoy se publica. El presente libro no puede verse, sin 
embargo, como una versión literal al español de un trabajo escrito originalmen-
te en francés: varios pasajes han sido traducidos libremente y otros revisados 
o reescritos. Por ello las inevitables traiciones del tradutore-traditore sólo podrá 
achacarlas el autor a sí mismo. 

Dificilmente una tesis puede convertirse, sin cambios, adaptaciones, 
simplificaciones o actualizaciones, en un libro. La primera está destinada a ser 
leída por los miembros del jurado, eventualmente por otros investigadores y 
estudiantes o a permanecer en el olvido en alguna biblioteca. Un libro está diri-
gido a un público más amplio, aun si éste es especializado. Otras razones exis-
ten para no haber hecho una traducción literal: la principal es que una tesis, 
además de proponerse contribuir al avance del conocimiento en general, cons-
tituye también un medio para el avance de la investigación en la comunidad 
científica en la cual se elabora, dentro de un país, de una Universidad o de un 
laboratorio determinado. En ese sentido es importante tomar en cuenta que 
elaboré la tesis de referencia en el contexto científico del Instituto de Economía 
y Política de la Energía (IEPE), laboratorio del Consejo Nacional de la Investiga-
ción Científica (CNRS) de Francia y que la presenté, como señalé antes, en la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Grenoble II. Está claro 
que no existe el mismo grado de conocimiento e información en México, en 
Estados Unidos o en Francia sobre la industria petrolera mexicana; aspectos 
que pueden ser iluminadores en el último de esos tres países, son superfluos o 
redundantes en los dos primeros. Es concebible pensar, entonces, que de ha-
ber hecho la tesis de referencia en México, tanto el proceso de investigación 
como de exposición de los resultados hubiera sido diferente. Para llegar a esta 
publicación no era realista, sin embargo, pensar en rehacer enteramente la tra-
yectoria de investigación seguida. 

Cierto es que toda investigación debe tomar en cuenta, de la manera 
más completa posible, el estado de los conocimientos sobre el objeto de estu-
dio que se propone abordar. Cada vez más, encuéntrese donde se encuentre el 
investigador, y gracias a los medios modernos de comunicación y a las nuevas 

                                                           
1 El jurado estuvo compuesto de la siguiente manera: Serge Calabre (Profesor de la Universi-

dad de Grenoble II), Wladimir Andreff (Profesor de la Universidad de París I, Panthéon-
Sorbonne), Jacques Percebois (Profesor y Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad de Montpellier I), Dominique Finon (Director del IEPE y Director de Investigacio-
nes del CNRS) y Jean-Pierre Angelier, Maestro de Conferencias, Universidad de Grenoble II. 
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tecnologías, los espacios cerrados a la circulación abierta de informaciones, 
ideas y resultados de investigación irán desapareciendo. Sin embargo, en el 
presente esos espacios existen todavía -muchas veces ejemplificados precisa-
mente por las empresas públicas energéticas- y las distancias geográficas aún 
cuentan. Sobre los mismos objetos de estudio, además, en los más diversos 
contextos con todo derecho se continuarán planteando diferentes preguntas o 
problemáticas: una mayor difusión de la información y del conocimiento no 
traerá necesariamente consigo la uniformización de los procesos de investiga-
ción y de sus resultados.  

En cualquier caso la información de primera mano es importante. La ex-
periencia indica, sin embargo, que sobre los temas que se abordan en este tra-
bajo el investigador, a menos de encontrarse en una situación privilegiada, de-
penderá en gran parte de informaciones secundarias. Ahora bien, este tipo de 
informaciones, tanto sobre las cuestiones energéticas internacionales como de 
diversos países en particular, se encuentran muchas veces más abundantes en 
el extranjero, son de más fácil acceso y están generalmente en inglés. Al reali-
zar gran parte de este trabajo en Francia, a menudo fue más fácil conseguir en 
librerías, bibliotecas o mediante préstamos inter-bibliotecarios, publicaciones en 
inglés sobre México y su industria petrolera, incluso de autores mexicanos. 
Entre otras cosas, ello explica que en este trabajo citas provenientes de esas 
publicaciones hayan sido traducidas directamente al español. 

El estudio de la industria petrolera requiere una perspectiva internacional 
informada para abordar problemas como los de los países productores y expor-
tadores de hidrocarburos. Fue precisamente ésta una importante razón para 
que aceptara una invitación para trabajar sobre la industria petrolera mexicana 
durante el año universitario 1993/1994 como Profesor Invitado en el IEPE-
CNRS. Este instituto cuenta con un prestigio internacional de varias décadas y 
con contribuciones científicas reconocidas, además de una tradicional apertura 
a los países latinoamericanos2.  

En 1993, el director del IEPE-CNRS, Dominique Finon e investigadores 
como Bernard Bourgeois y Sadek Boussena, éste último Profesor Asociado a la 
Universidad de Grenoble II, propusieron la realización de un "International 
Workshop on the future of state owned companies in the oil produ-
cing/exporting countries", al cual decidieron asociarme. La experiencia fue 
fructuosa y productiva: además de participar en dos coloquios internacionales -
uno en París en mayo de 1994 y otro en Grenoble en octubre de 1996- y de 

                                                           
2 En lo que respecta a México, desde los años setenta se han desarrollado varios intercam-

bios entre el IEPE-CNRS e investigadores de la UNAM y de otras instituciones que han dado 
lugar a la realización de eventos científicos, publicaciones y diversos intercambios. En parti-
cular, entre 1986 y 1992 funcionó un Programa de Cooperación Científica entre ese Institu-
to y la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, apoyado 
por el Programa Universitario de Energía y el Instituto Francés para América Latina (IFAL). 
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publicar los trabajos que en ellos presenté3, elaboré la tesis de doctorado que 
se encuentra en la base de este libro.  

El periodo sabático que realicé en el IEPE/CNRS durante el año universi-
tario 1993/1994 fue muy importante para el lanzamiento del proyecto, pero no 
se hubiera podido culminar sin la estancia de investigación efectuada en ese 
instituto entre 1995 y 1997. El proyecto fue respaldado por la Dirección Gene-
ral de Apoyo al Personal Académico de la UNAM (la DGAPA), así como por las 
autoridades e instancias académicas y administrativas de la Facultad de Eco-
nomía. El Programa Universitario de Energía (PUE) apoyó también este proyec-
to en sus primeras fases, cuando lo dirigía el Dr. Mariano Bauer, e hizo posible 
llegar a esta publicación, gracias al interés del Dr. Pablo Mulás del Pozo, actual 
director de ese programa.  

En el IEPE/CNRS encontré siempre una acogida abierta y generosa para 
mis proyectos y actividades y dejo aquí constancia de mi agradecimiento al 
director de ese instituto, el Dr. Dominique Finon y a sus miembros, tanto in-
vestigadores como administrativos, así  como al Profesor Serge Calabre, de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Grenoble II.  

Las discusiones e intercambios en el IEPE/CNRS con investigadores y 
doctorantes fueron siempre enriquecedoras y productivas, en particular con los 
participantes en el seminario Mercados Energéticos Internacionales: Michel 
Chatelus, Dominique Finon, Jean-Marie Martin, Sadek Boussena, Bernard 
Bourgeois, Catherine Locatelli, Patrick Criqui y Pierre Noël, entre otros.  

Para estudiar ciertos aspectos de la evolución de la industria petrolera 
mexicana, en referencia a otros países latinoamericanos, los comentarios y su-
gerencias de Anne-Marie Leinert y de Bernard Mommer fueron de gran interés, 
así como los intercambios a distancia con colegas de la Universidad de los An-
des (Mérida, Venezuela), de la Universidad Nacional de Colombia (Posgrado en 
economía-Medellín), del Instituto de Economía Energética de la Fundación Bari-
loche (Argentina), de la COPPE y del Instituto de Economía Industrial de la Uni-
versidad Federal de Río de Janeiro. Investigadores y colegas de la UNAM apor-
taron su comprensión a este proyecto, como el Ing. Jacinto Viqueira Landa 
(Facultad de Ingeniería) y el Dr. José Ayala Espino (Facultad de Economía). 

Al escribir en francés el antecedente de este libro, las observaciones y 
sugerencias que me hicieron Xavier de la Vega, Anne Cristina de la Vega, Cat-
herine Locatelli y Jerôme Frossard mejoraron mi escritura en esa lengua y la 
presentación final del trabajo. En el paso al español la colaboración de Carlos 
Antonio de la Sierra y de Jorge Arvizu Romero fue muy útil para la revisión de 
                                                           
3 Los trabajos del Seminario Internacional "The future of national oil Companies in exporting 

countries" realizado en París del 26 al 27 de mayo de 1994 fueron publicados en la revista 
Economies et Sociétés, Serie Economie de l'Energie, EN/6, 1994; los presentados en el el 
seminario internacional «New globalization forms and oil markets equilibriums: the contribu-
tion of new instruments of analysis» que se desarrolló en Grenoble en octubre 1996 apare-
cieron en la Revue de l'Energie, París, no. 484, enero 1997.  

 xxi



 

las versiones preliminares, así como la de la Lic. Nancy del Carmen Oviedo Mu-
ro para la edición final. 

Está claro que al reconocer los diferentes apoyos, sugerencias y contri-
buciones, asumo al mismo tiempo toda la responsabilidad de este trabajo. 

Por último dos precisiones: 
 
 Las referencias a libros, artículos y otros materiales se harán indican-

do, antes del año de publicación, el número romano correspondiente 
al tema bajo el cual se encuentran en la bibliografía. Exemplo: D. C. 
North [II-1994]: este libro se encuentra en el tema II «Instituciones y 
organizaciones». Cuando se trata de una cita, después del año de 
publicación se agrega el número de la página en la que aparece. 
Ejemplo: J. Kornaï [II-1982; p. 79]. En el caso de trabajos a los cua-
les se hace referencia de manera circunstancial, se ha preferido pro-
porcionar en las notas de pie de página la referencia completa con el 
objeto de aligerar la bibliografía general. 

 La traducción de las citas del inglés y del francés es mía; cuando las 
citas provienen de materiales ya traducidos y publicados en español, 
se precisará exprofeso. En algunos casos se reproduce también la ci-
ta en su idioma original, para ayudar a una mejor comprensión del 
texto.  

 
Sólo resta aludir a la expresión latina que recordó Adolfo Bioy Casares al 

recibir el doctorado “honoris causa” de la Universidad Stendhal de Grenoble: 
habeant sua fata libelli. 

 
Cd. Universitaria, D.F., enero de 1999. 
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