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I N T R o D u e e I o N 

"SOLO LA VERDAD ES REVOLUCIO~ARtA" 

GRAMSCI 

Me propongo en esta tésis demostrar a grand~s razgos que lá-encrgin 

(cualquiera que esta sea) ha sido un parámetro fundamental (no el 

único) en el desarrollo de la sociedad humana, en especial de las ac 

tuales relaciones internacionales. 

Asimismo, me propongo demostrar que el Modo de Producción determina 

tanto la forma como el uso energético, en cada sociedad y en cada p~ 

riodo de determinada sociedad¡ cada Modo de Producción ha ido acomp~ 

fiado deuna determinada forma de consumo en~rgético. Pero a su vez, 

cad~,,..Jorma energética incide en el propio Modo de Producción, aunque 
~, 

no de forma deLerminante. De tal manera que existe una relación dia

léctica entre el Modo de Producción y el consumo energético~ 

Para comprobar dichas hipótesis me ha sido necesario dividir (sclo 

por cuestiones de estudio) la presente tésis en 3 grandes secciones: 

I. La Revolución Agrícola: Primera Revolución Energétiéa~ II La Revo > 

lución Industrial: Segunda Revolución Energética, y III La Revolu -

ción Postindustrial: Tercera Revolución Energética. 

Tal división ha sido básica para lograr un conocimiento global de la 

participación de la energía en el desarrollo de las Fuerzas Producti

vas y las ·Relaciones Sociales de Producción. No es un seguimiento de 

la parti~ipación d~ las distintas energías a través de los diferentes 

Modos de Producción¡ sino un intento teórico de demostrar la importa~ 

cia histórica que ha tenido la energía en el d~sarrollo de la actual 

sociedad internacional y su participación en la Sociedad Postindus -

trial: Terc~ra y última Revolución &nergética. 

En esta última Revolución Energética se plantea la hipótes~s del sur-

gimiente de un Cuarto Sector de la,Producción: el cuaternario. Este 

Sector de reciente creación ha ido incidiendo de manera determinante 

en e 1 de sarro 11 o de f. o r m as más so f i s t i c ad as y e f i c i en te s de l a en>} r- • 1 ¡ , 1 , 

que reflejan en gran parte la actua~ Revolución Cientif ico-Tcicnol60ica 

~ue se gesta en los paises mis desa~follados del planeta. 
,..,'Y> C:' 
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Asimismo, trato de demostrar que durante la Primera Revolución Energ! 

tica (Revolución Agricolai las principales energias utilizadas en el 

proceso productivo fueron la fuerza humana y la fuerza animal; resul

tando por consecuencia lógica una explotación absoluta de la fuerza 

de trabajo. Mientras que en la Revolución Industrial con la creación 

de los sectores secundario y terciario las energías utilizadas fueron 

los energéticos fósiles¡ resultando por ende una explotación relativa 

de la fuerza de trabajo. 

En la Tercera Revolución Energética, se presenta un fenómeno nuevo que 

es. la creación de un Sector Cuaternario (tecnoestructura) el cual plaE_ 

tea nuevas y complejas formas de consumo energético, como la energia 

nuclear (fisión y fusión) y las alternativas energéticas, todo ello 

producto de la Revolución Cientifico-Tecnológica. El tipo de explota

ción.li"tle la f1.ierza de trabajo sigue estando en términos relativos; pero 

en esta etapa se presenta la gran transición hacia nuevas fuentes de 

energía, producto de la investigación y la acumulación del .conocimien 

to de los "cuellos blancos" (tecnoestructura). 

L~S TRES REVOLUCIONES ENERGETICAS EN EL DESARROLLO DE LA 
SOCIEDAD HUMl,NA 

DESARROLLO DE AREA P.E.A. PRINCIPALES ENER TIPO DE 
1--~~~~~-=..;_:_.--.:;~~--'-'--~~~--'-:.....;_:_~~~~~~~~~~~~~~~-G.c.-I_A_S--'U-T_I~L-I~ZA~D-A_S~~~8XPLOTACION LOS SECTORES PRODUCTIVA 

STINDUS 
L 

PRIMARIO 

SECUNDARIO 
Y TERCIARIO 

CUATERNARIO 

AGROPECUARIO 
Y FORESTAL 

INDUSTRIAL 
Y SERVS. 

CIENTIFICA-
TECNOLOGICA 

CAMPESINA 

INDUSTRIAL 
Y SERVS. 

CUELLOS 
BLANCOS 
(TECNOES 
TRUCTURA) 

FUERZA HUMANA Y 
FUERZA ANIMAL 

CARBON, MADERA 
HULLA,, HIDROCA~ 
EUROS. 

HIDROCARBUROS, 
FISION, FUSION, 
ALTERNATIVAS 
E:NERGETICAS 

EXPLOTACION 
ABSOLUTA 

E.XPLOTACION 
RELATIVA 

EXPLOTACION 
RELi\'l'IVA 

Asi pues lo' que me .Planteo es hacer .. un análisis en términos generales 

de las tres grandes Revoluciones E~ergéticas, las cuales hari·c2ractori 

zado d~ rna~era fundamental el actual desarrollo humano. A partir de 

ello demostrar a través de la Ley del ·nesafrollo Desigual y combinado, 

que pese a estas grandes mutaciones energético-productivas¡ tres cuar-, 
tas ~artes de la humanidad (paises del tercer mundo) tienen consumo· 

energético similar al del hombre del neolitico. Mientras que una cuilr

ta parte de la población mun~ial (paise~ desarrollados) tienen accr?~o 
,. 

a· ~á mayor par:te de l.ci ,energi.a que consume actualmente en todo -el muna 
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Por otra parte planteo, que la Energía, junto con el Capital, Tierra 

y Trabajo constituye el cuarto factor de la producción. Siendo además, 

una de las mercancías (con su valor de uso y su valor de cambio) más 

significativas dentro de las actuales, complejas Relaciones Internacio 

nales. De aquí la importancia y la motivación de emprender un estudio 

de tésis sobre el problema de la energía desde el punto de vista his

tórico-predictivo. 

El concepto de "brecha" es constantemente utilizado a través.de toda 

la tésisis. Este concepto lo utilizó para identificar la brecha ener

gética entre sociedades altamente productoras de energía, sociedades 

altamente consumidoras de ésta. Esta brecha energética refleja y en

sancha la enorme injusticia en el re~arto ~e la riqueza mundial. En 

otr-;.a'~ palabras la mayor parte de la población del planeta tienen con 

sumos energéticos (como se ha mencionado) de aproximadamente 2000 

kilocalorías (consumo per~c~pita similar al hombre primitivo) mien 

tras que el hombre post-ir:idustrial tiene un consumo energético de 230 

mil kilocalorias. Consumo energético que caracteriza al hombre tecno

lógico o postindustriai. 

La correlacióu entre consumo per cápita de energía y el ingreso per

cápita no la presento como una ley matemática, pero si, como un refle 

jo de la injusta distribución de la riqueza en el actual contexto de 

las complejas Relaciones Internacionales. Este desequilibrio energé

tico y desequilibrio en el reparto de la riqueza mundial, lo explico 

a través de la Ley del Desarrollo Desigual y Combinado. El Centro y 

la Periferia cons~men desigual y cominandamente la energía, siendo· 

ésta uno de los parámetros más importantes para entender y desentra

ñar las actuales Relaciones Internacionales. 

'1.· 

En estos t~é-rwinos y a manera de hipóte8is particular plantes~:, a tra-

vés de toda la tésis que la ley del' desarrollo gravita y descansa en 

la Ley ~istórica del Uso de la Energía. La,energí~ como un parámetro 

fundamental de las actuales Relaciones Internacionales. 



I. LA SOCIEDAD PREINDUSTRIAL (DESARROLLO DEL SECTOR PRIMARIO) 

1. ENERGIA-OEFINICION Y ORIGE~ 

Antes de abordar el tema de la ENERGIA en la participación de las Re 

laciones Sociales de Producción en la evolución de la sociedad huma-

na, es menester conceptualizar el vocablo aquí estudiado. La "ENER -

.G I A" , et i m o 16 g i c amen te de f in id a , tiene sus r a ices de 1 gr i ego EN , y 

ERGON, ACCION. Dicho en otras palabras, para los griegos el término 

siginifica potencia como sinónimo de FUERZA O TRABAJO. (l) 

En realidad el concepto de ENERGIA se ha- definido tradicionalmente 
-Yr' 

como "La Capacidad de Hacer Trabajo"; 1:ermino incompleto si no se 

define, ¿qués es el trabajo?. Hoy sabernos que ~l trabajo ·ha creado 

al hombre, y no este al trabajo, estudios científicos como los de Fe 

derico Engels o Carlos Marx· han probado hasta la saciedad dich~ te-

( 2) 
sis. "En muchas ocasiones ctiando las r_evolucione.s del pensarr-ientC? 

han derribado viejas ciencias y creado otras nuevas el conceptc• ENER 

GIA ha demostrado ser más v?lido y estable que las definiciones que 

lo t . " (3) con enian • 

(l) Cfr., Universidad de Chicago;Encyclopedia Britanica, Vol. VIII; 14 ed. Chicago, 
Encyclopedia Brritanica, Inc., 1973, 387 p. y también, Garcia-Pelayo y Gross 
Ramón; Pequeño Larousse Ilustrado, s.e. Ediciones Larouse, México 1977, 399 p. 

(2) Véase. Engels, Federico; El Papel de Trabajo en la Transformación del mono 0n 

.hombre; Editorial Progreso, Moscú, URSS, 17 p. · 
De Carlos "Marx; EL CAPITAL Tomo I, Fondo de Cultura Económica; Contribución 
a la Crítica de la. Economía Política, T"rabajo Asalariado y Capital, •Salar ).o 
Precio y Ganancia, etc. en Obras Escogida~ (1) Editorial Progreso Moscú. 

~, ~ :. 

(3) .Dyson, Freeman; La Energia (Scientific American) trad. Rafael Mazarrasa, la. 
edición Alianza Editorial, S. A. 1975, 45 p. ' 

.. ·, 
. ,, .~,;.::'.:;j~t:~;;.;~·'':;;· ·. 



La física mecánica creada por Newton, aceptaba que la 0nergía era 

una "propiedad" de la masa en movimiento, para el siglo XIX La 

energía, fue el centro de tres nuevas ciencias: La termodinámica, 

la química cuantitativa y el electromagnetismo. En el comienzo 

del presente siglo, la energía ocupa el papel más important•::? e 

inesperado de las revoluciones intelectuales. 

"En la teoría de la relatividad, 2 * la ecuación de Einstein E=mc , 

al identificar la energía con la masa, arrojaba nueva luz cuyo brl 

llo no ha podido obscurecer la exageración periodística" 
(4) 

Los 

científicos del Siglo XXI seguramente ampliarán el concepto de la 

"~ergia; pero no e l.udirán la hipótesis de Blake en el sentido "que 

la energía seguirá siendo señora y donadora de vida, una realidad 

. d d . . á . "< 5 > que trascien e nuestras escripciones matem ticas . 

Por otro lado en cuanto al origen de la energía, es necesario ha-

cer un bosquejo histórico de la creación de la tierra, la cu~l es 

un planeta perdido en un universo de galaxias. Asimi~mo, nuestro 

planeta como es bien sabido gira alrededor del sol, pero nuestro 

sol es uno de los 200 mil millones de soles-solamente de nuestra g~ 

laxia- y existen unos . ·1 ·11 d 1 . ( 6 ) cien mi mi ones e ga axias. ¿pero qué 

tendría que ver todo esto en cuanto ~l estudio de la energía? Pues 

bien, el origen de la energía se remonta al origen de la materia l~s 

cuales h~n coexistido inseparablemente hace miles de millones de afiosj 

* La cantidad de energía en l~ materia es igual a 2 su masa-multiplicadi 
por el cuadrado de la velocidad de la luz (E~mc ) 

(4) Op. Cit. J. Dyson Freeman, p. 45 
(5) Ibidem, p. 45 .. 
(6) Uno Más Uno, "En comunicación, la tecnología espacial. ha sido 

usada, más negativa que posifivam~nte", 11 de marzo de 1980, 
p. 16. 

. 1 

! 
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a su vez la maLeria y la energía no se crean ni se destruyen 1 verdad 

que se desprende del principio de conservaci6n de la materia-enor~ia. 

( 7 ) 
(primera Ley de la Termodinámica). 

Aceptado lo anterior1 trataré de citar brevemente el origen de la 

materia-energía. En una época anterior la formación de las galaxias, 

en .. el que la materia y la energia ~p~re~t9mente se hallaban dispersas 

de manera moderadamente uniforme a través del universo, quizá hace 

unos diez mil millones de años1 en el periodo de la formación de g~ 

laxias. La materia y la energía se concentraron en grandes nubes de 

~tructura cargadas. Las grandes y simétricas galaxias espirales. 

"En ese proceso se concentró intensamente la densidad de energia en 

esas estructuras más de un millón dti veces, en relación al medio no 

estructurado que las precedió. Pr~9aso~ energéticos tremenda1~ente in-

.t:P~S0~1 .·cor.ocidos como "QUASARES", tomaron lugar en el centro de la"' 

nuevas galaxias 1 lo que intensificó aún" más. la densidad de la ener -

gía. 

Las galaxias alcanzaron una forma más o menos estable y luego dieron 

comienzo a un .tercer estadio de evolución: La Formación de Estrellas. 

Otra vez la densidad ~e la energia se in9rementa bastament~ muchos 

billones de veces. Además se crearon nuevas fuentes de energía, ocu 

rren nu·evcs ordenamientos de la ·materia: la producción de diferentes 

elementos químicos, y merced a la mayor densidad energética y al ma-

(7) Cfr. Nicholas Georgescu-Roegen; La Ley de la Entropía y el Problema Económico: 
Revista Ciencia y Desarrollo 1 enero-febrero 1978. No. 18 p. 64. 
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yor abastecimiento de energía se acelera el ritmo de evolución del 

universo. Muchas de las estrellas viejas queman su combustiblo t~r 

monuclear y estallan como supernovas, y de sus restos surge una nuc 

va generación de estrellas, .incluyenjo nuestro sol. Estas estrellas 

son suficientemente ricas en element~s pesados para formar planetas 

a su alrededor, lo que conduce a otra. etapa de evolución del univer 

El desarrollo de la vida~'. (S) so: 

La energía solar produjo sobre la tierra miles de millones de mani 

festaciones químico-energéticas lo que permitió el origen desarro
~?"' 

llo y evolución de las primeras forMas orgánicas~ Dicho de otra 

manera, nuestro planeta había entrado en un estado entrópico del 

acontecer energético. La tierra se rige por la segunda ley de la 

termodinamica, alias Ley de la Entropía, dicha ley sostiene que la 

Entropia (es decir, la cantidad de energ~a) de un determinado orden 

se convierte constantemente en desorden dE¡!l mismo. 

el orden del desorden. <9 > 

La enerqía crea 

(8) Eric Lerner; La Energía en el Desarrollo Humano II; Revista Energía del Fuego 
al Atómo; Año No. 2 oct. 78, 18 p. el subrayado es mio. Sobre el pres(··nte 
tema, véase también; H. Bondi; et. al. El Origen del Un~verso; México, (trad. 
Ma. Teresa Toral) 4a. reimpresión 1977, colección popula, Fondo de Cultura 
Económica, 90 p. 

(9) Op. cit. Nicholas Georgescu-Roegen; La Ley de la Entropía y el Problema Econó 
mico, p. 66 

: ..... •.. 
' 
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2. EL NOMADISMO Y EL DERREDOR ENERGETICO 

Cada Sistema de Producci6n determina la forma y el uso energético, y 

a su vez cada modelo de desarrollo crea las precondiciones para el -

despliegue de un nuevo modo de desarrollo, el cual gravitar5 en nue-

vas fuentes energéticas. En síntesis, cada fase de desarrollo redefi-

ne dialécticamente lo que es la energía en un contexto hist6rico de-

terminado. Pero también, cada esquema energético influye en el Modo 
' 

de Producci6n donde se desarrolla. La relación.dialéctica: Modo de · .. 
Producci6n-Energía y· Energía-Modo de Producción es -importante para e!!_ 

tender el ·desarrollo hist6rico de' las Relaciones Sociales de Produc
-?" 

ci6n .. 

"Por lo tanto, la energía no se define a priori y para siempre s.ino 

que es definida hist6ricamente en funci6n del modo de desarrollo. En 

cualquier punto determinado del tiempo, la energía se define como la 

capacidad de acelerar el modo existente de evoluci6n ... " 

" .•. Esta autodefinición de energía es más clara en el caso de la pro-

pia eyoluci6n social humana. Evidentemente lo que es energía para lo~ 

seres humanos no es simplemente el total de calor, etc. en la totali· 

dad de la superficie de la tierra (o, para ser más precisos, en la -

biosfera) , sino solo aquello que es utilizado por el hombre en un es· 

tadio determinado de evolución social para expandir a la propia espe· 

cie e incrementar su capacidad misma para aprovechar .nuevas y mejore 

fuent~~ de energia. En una época, la energ1a encerrada ~n el carbón 

·no ten_ía significado corno tal para los seres humanos: ig'ualmente, ha 

ta ha8e poco tiempo, el uranio; era considerado como un ;pigmento blan 

co casi inútil. Aprovechand9se .en un contexto tecnol6gi·¿o y de desa

rrollo dado, ambos se conviert~p en fuentes de energía-, 

sea verdad la capacidad de hacer trabajo útil, 

'·:r:éci safüerit:~:.,"lª>?-qti;y;;·cl,~R-+,J?F9,~S~.t;~~~~;,:< 
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humana que contribuy~ a acelerar el desarrollo de la especie humana 

. ( 1 o) 
en su c o n J. un to " • 

Establecido lo anterior en el presente apartado se describirá la pa~ 

ticipación de la energia en el desarrollo de nuestra sociedad, para 

esto reseñaré el papel que históricamente jugó la energía en la pri-

mera organización del trabajo de la sociedad humana: El Sistema de 

Producción de la Comunidad P;imitiva. (ll) 

Para ello, situemos someramente el antecesor del hombre primitivo. 

;;vi.ce un millón de años, en los limites de los periodos terciario y 

cuaternario (6ltimo periodo, que dura hasta nuestros días) aparecen 

en la tierra los pitecantropos, monos-hombres que formaban el esla-

bón intermed~o entre el mono y el hombre. Los pitecantropos ya sa -

bían hace= ~so de los instrumentos d3 trabajo más sencilloB. Estos 

monos hombres se extinguieron. Sus :>uce sores fueron nuestros an t~ 

pasados. Durante el cuaternario, en los duros tiempos del Qltimo 

periodo glacial, en el siglo del Mamut y del reno boreal, ya vivían 

en la tierra hombres auténticos, que por la constitución de su cuer 

( 12) 
po no se distinguían de los actuales". 

(10) Eric Lerner, Op. cit. p. 18 
(11) En la .presente tesis no se tratará de seguir el esquema unilineal de la his

toria ·:(modo de producción de la comunidad primitiva, ·esclavismo, feudalismo, 
capitalismo y socialismo) y el papel que ~uvo la energia en ~l desarrollo de 
las respectivas fuerzas productivas .y relaciones sociales de producción; sino 
que s~ .. tratará de describir esencialmente el empleo de la energi~ en las tres 
grand~~ etapas del. desarrollo histórico de la humanidad. Li'\ SOCIEDAD PREHJ
DUSTRIAL, LA SOCIEDAD INDUSTRIAL Y L.fl. SOCIEDAD POSTINDUSTRIAL. 

(12) A. I. Oparin; El Origen de la Vida; México, 1968, Editorial Grijalbo, S.A. 
Colección 70, No. 32 136 p. 

¡. 

', ', ' - •·. ,.: ·-' ,' . 

.... ·, 
._._·_·~_-:...,;. __ ~ 
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Estos hombres primitivos como los describe científicamente Federi-

co Engels,vivieron "hace muchos centenares de miles de años, en una 

época, aún no establecida definitivamente, de aquel período del de-

sarrollo de la Tierra que los geólogos denominan terciario, proba -

blemente a fines de este período, vivían en algún lugar de ln zona 

tropical -quizá en un extenso continente hoy desaparecido en las 

profundidades del Océano Indico- una raza de monos antropomorfos 

extraordinariamente desarrollada. DarwiP- nos ha dado una descrip-

ción aproximada de estos antepasados nuestros. Estaban totalmente 

cubiertos de pelo, tenían barba, orejas puntiagudas, vivían en los 

~'fá'rbo 1 es y 
( 13) 

formaban manadas." 

Los cuales se alimentaban de la recolección de frutos o de la caza; 

en las épocas de abundancia engordaban, mientras que en los ~eríodos 

de esca~ez enflaquecían. La dinámica del :iomadismo se resurr:e como 

la necesidad del hombre por encontrar la energía contenida y concen 

trada en su alimentación, las grandes pereg~inacion~s del HOMO VAGUS, 

no fueron otra cosa que la búsqueda constante de la energía. 

La comunidad primitiva era nómada por naturaleza, condición innata 

ya que cada uno de sus miembros fueron "cazadores de energía''; en 

dichas sociedades (cazadoras, recolectores y excepcionalmente pese~ 

doras) los hombres vivían "en ·lo que los antropólogos han llamado 

"LA RONDA ESTACIONAL"(l 4 ) dicho sea de paso un medio ambiente prop~ 

( 13) Cfr.·, Federico Engels, El Papel del Trabajo en la Tranformación del Mono 
en ~·Hombi·e ; op . e i t . p . 3 -

(14) Véase, Facetas, Vol. 12 No. 3, 1979, 19 p. 
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cio, apto para alimentarse y sobrevivir a las inclementcias del tiom 

po, esas bandas móviles se desplazaban siguiendo las RONDAS ESTACIO-

NALES, tratisitando a través del espacio con el ritmo del tiempo. 

La tribu jamás permanece en ningün lugar, ni posee aün la cap~cidad 

d$ tranformar el medio ambiente en el cual sobrevive. Desde este 

punto de vista, "La historia humana entera es la sucesión de modos 

de flujo de energía, cada- uno más denso y más productivo que el pre-

cedente. A grandes rasgos, el primero de estos modos fue el de las 

sociedades cazadoras de la época más difusa. En estas sociedades 

~imitivas la energía solar era _cap~urad~ por las praderas de la 

Apoca de las glaciaciones, concentrada en cierta forma por los re-

baños de Maxnuts y otras piezas de caza y cosecha por las hordas de 

cazadores c~vernícÓlas. El crecimiento de esa primitiva "economía 

solar" esta~a limitada por el tamaño de los rebaños y la prouuctivi 

. ( 15) 
dad de las praderas". 

El hombre primitivo se desplazaba en el espacio con el fluir dei 

tiempo a través de cientos de miles de años: LSu objetivo? encon 

trar· zonas geo-energéticas (clima propicio, para el desarrollo de 

la especie humana, flora y fauna abundante para su alimentación Y 

n~cesidades básicas), "1a i~versión de la energía en la caza Y ra-. 

colección de frutos silvestres ha proporcionado el medio de vida 

'~ ·. 

, 
(15) Eric Lerner; _!.,a Energía. en el Desarrollo Humano (III) Revista de Energía. 

Del_ Fuego al Atómo, Año 1 No. 3, Nov. 1978, p. 17 el subrayado· es mío. 
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de la humanidad durant~ más de 99 por 100 de su h
. . 11 (16) 
istor1a . La 

tribu primi.tiva constantemente se adaptaba a la naturaleza, cuando 

la pesca abundabu se dirigía a los ríos; cuando no era así, recogía 

las hierbas y frutos silvestres. Sin embargo nunca permanecía en un 

solo lugar, su dinámica era la bdsqueda constante de la energia en 

todo el planeta. 

Con el paso del tiempo el hombre diversificaba su dieta: de vegeta-

riano y fructívoro a carnivoro,según las piezas que encontraba, el 

hombre comía todo lo comestible·, lo que lo convirti6 en omnívoro y 

c~esto diversific6 sus actividades. Así como apréndi6 a comer de 

todo,aprendió a vivir en cualquier lugar del planeta habitable. Más 

hubo un elemento que no se debe pasar por alto. "El consumo d•3 car-

ne en la alimentación sign~ficó dos nuevos avances de importancia de 

cisiva: el uso del fuego y la domesticación de 
. (17) 

animales". 

Piobablemente' junto con la domesticación de animales surgió el des-

cubrimiento de la agricultura o viceversa. Pero entre un descubri-

miento y otro no existió un gran lapso de tiempo. Al descubr~r una 

u otra cosa el hombre había dado el paso más importante de su exis-

tencia. El hombre se había convertido en sedentario, el descubrimien 

to de la Agricultura, significó la Primera Revolución Energética en 

la historia· del desar~ollo de las Fuerzas Productivas y las.~elacio-

nes SociaLes de Producción. La agricultura es la domesticac~ón de 

la energía, el hombre por primera vez ~esd~ su ap~rició~ sa~ia como 

domesticar la energía y con ello su razón de ser sedentario. 

(16) William B. Kemp, ".~l Flujo de Energla en una Sociedad Cazadora" Op. Cit. 
(La Energía Scientific American) p. 1~7. 

(17) Federico Engels; El Papel de T_rabajo en la'Transforrnación del 
J::>re, p~ 10 
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1.3 LA REVOLUCION AGRICOLA: PRIMERA REVOLUCION ENERGETICA 

La Primera Revolución Energética fue la Revolución Agrícola y ell3 

surgió seguramente por la acumulaci5n de observaciones y expcrimen-

tos a través de cientos de miles de años. El descubrimiento de la 

agricultura convirtió al hombre en sedentario. 

La Revolución Agrícola junto con la domesticación de animales fue -

ron descubrimientos que se desarrollaron contemporáneamente en el pe -

ríodo preagrícola- calculado hace medio millón de años- el hombre 
~ 

aprendió a dominar el fuego, desarrollar instrumentos de trabajo, 

acumular conocimientos, desarrollar idiomas, etc. etc. 

La Revolución Agrícola "fue la primera Revolución Energética, la cual 

Darcy Ribeiro ha denominado como el primer proceso 'civiliz.itorio 

que tuvo su origen "hace diez mil años entre los pueblos d1~ la ~leso-

potarnia y de Egipto, y ~e repitió más tarde, como efecto de la difu -

si6n o desarrollos independientes en India (6,000 afies a. C), en 

China (5,000 a. C.) en Europa (4,500 a. C.) en Africa Tropical 

(3,000 a. C) y en las. Américas (2,500 a. C.)"(lS) 

Cabe aclarar que para Darcy Ribeiro han existido 7 revoluciones tec 

nológicas (la Agrícola, Urbana, Regadío, Metalúrgica, Mercantil, In 

dustrial y la Termonuclear) pe~o no acepta que todas e~lac hayan si 

d 1 
. - . . (19) 

o revo uciones energeticas. . 

(18) Ribeiro, Darcy; El Proceso Civilizatario ( de la Revolución Agrícola a l~ 
Termonuclear).· .México, 3a. ed. en español, Ed. E:<temporáneos, p. 49 

(19} Ibidem, p. 166 



Sin.embargo,existen otros autores como Louis Puiseux que aceptan 

. . 
que la historia de la civilización viene precedia por siete REVO 

LUCIONES ENERGETICAS sucesivas (la Revolución del Fuego, la Agr~ 

cola, la Metalúrgica, la Pólvora, la Revolución Industrial, el Pe 

(20) 
tróleo y la Termonuclear) 

Como también existen investigadores, que no hablan precisamente de 

Revoluciones Energéticas, sino de fuentes energéticas que han ser-

vido al desarrollo de la humanidad; ellas son: 

1) El trabajo humano 

2) El trabajo animal 

3) la combustión de la madera 

4) la energía eólica 

5). la energía hidráulica 

6) combustibles fósiles y 

7) Otras ~uentes de energía como la solar y col~ 

terales (eólica, hiomasa, geotérrnica, las del 
mar, e te. ) ( 21) 

11. 

Y otros más que no hablan de revoluciones energéticas como tampoco 
( 2 2) 

de fuentes de energía, sino de flujos de energía''• en orden ero 

nológico dichos flujos son los siguientes: 

1) Las sociedades cazadoras de la época paleolítica, 
que aprovecha la energía solar en su forma más 
difusa. 

2) Las sociedades agrícolas, que concentran la e~e~ 
gia solar a través de la agricultura y el pasto
reo. 

(20) Cfr., i:.ouis, Puiseux; La Energía y .el Desconcierto, Postindustrial, Espu.i1a 
1974 1 . Ed. Rotativa, p. 93-98. · 

(21) Gustavo Viniegra y Alfonso Félix; La Biomasa como Energético; Boletin del 
Instituto de Investigaciones, Vol., 2 No.• 6 Junio de 1978, p. 44 

(22) Eric Lerner: La Energía en el Desarrollo Humano; Op.· Cit. p. 17 



3) 

4) 

. 5) 

La Sociedad Metalúrgica. Las herramientas de hierro 
permitieron ios desmontes para abrir las regiones 
fértiles y templadas al arado. Los barcos movidos por 
el viento abarataron el comercio, lo que hizo posible 
el desarrollo de los centros industriales. 

Las Sociedades Industriales. 
combustibles fósiles (hulla, 

El empleo 
petróleo, 

intensivo de 
e te. ) 

Las Sociedades Atómicas. Las cuales son capaces de 
concentrar grandes cantidades de energía en reacto 
res nucleares, etc. etc. ( 23) 

12. 

Resumie~do lo anterior, se puede considerar como un breve panorama, 

sobre la concepción que tienen algunos investigadores, en ~uanto a 

la energía como un factor de primera importancia en el desarrollo 
~'?" 

histórico de las Relabiones Sociales de Producción, sin embargo en 

la presente tesis se tratará de demostrar que la historia de las 

civilizacione~s -sin caer en un esquema unilineal de la historia- ha 

venido escindida por tres grande revoluciones energéticas, en las 

cuales el modo de producción ha definido: El uso, la forma y el ti-

po especifico de energía consumida, ya que "LA LEY DEL DESARROLLO 

GRAVITA Y DESCANSA EN LA LEY HISTORICA DEL USO DE LA ENERGIA" •. <
24

> 

Ahora bien para hacer más clara la tesis que se piensa exponer, a 

continuación presento un cuadro que ilustrará el objetivo central 

de mi hipótesis de trabajo. 

(23) Ibidem~~PP 17-20 

(24) Alponte, ... :-uan Maria;''Energia 
Uno, 22 de julio de 1979. p. 

.. ~· 

·.·' 

":/_. " 
y Desarrollo; artículo periódistico ·Une más 
14 . ··]· ·.-,; 
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' 
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CUADRO 1 

LAS TRES REVOLUCIONES ENERGETICAS EN EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD HUMANA 

LUCION DESARROLLO DE AREA P. E. A. PRINCIPALES ENER 
GIAS UTILIZADAS 

TIPO DE: 
LOS SECTORES PRODUCTIVA EXPLOTl\Cl~ 

GRICOLA PRIMARIO AGROPECUARIO FUERZA HUMANA Y 
FUERZA ANIMAL 

EXPLO'rAc:u::?J 
Y FORESTAL CAMPESINA AI3SOLUT!\ __ _ 

NDUSTRIAL SECUNARIO INDUSTRIAL INDUSTRIAL 
Y SERVS. 

CARBON, MADERA, 
HULLA, HIDROCAR 

EXPLO'l'AC::IC1i-4 
RELATIVA Y TERCIARIO Y SERVS. 

EUROS. 
CUATERNARIO CIENTIFICA-POSTINDUS 

J-~~~~--l~~~~~~~-+-~~~~---~~-t--=--===-=-=-=-~~-r::-:::::-:::-:::-::::-::::::::-:-::~:--~-"1--:::::::-::::;-::::::::-;;-:;:~-
CUELLOS HIDROCARBUROS, EXPLO'l'l\CION 

TRI AL TECNOLOGICA BLANCOS FISION, FUSION, RELATIVA 
(TECNOETRU~ ALTERNATIVAS 
TURA) ENERGETICAS 

El anterior cuadro como se ha dicho, ilustra en términos generales la 
.... .,,,..,,.,. 

tr~nsformación del aparato productivo a través de las tres granC:es re 

voluciones energéticas que se plantea en esta tesis. 

Ahora bien en el presente apartado trataré de explicar más ampliamente 

en que consistió la Revolución Agrícola: Primera Revolución Energética. 

"La plantación de cultivos y la cría de; animales domésticos han sido 

las dos formas más importantes de aprovechamiento por el hombre de la 

energía que se almacena continuamente en la producción de las plantas 

. . ,(25) . 1 . d' . 
pr~marias.' La manipu acion humana, me iante la práctica de la -

agricultura, de esta energía almacenada y de las cadenas aliment~fias 

a las que da origen, permitió al hombre progresar más allá de la mera 

subsistencia que le proporcionaba la caza y la recolección de frutos 

silvestres,· que hace tiempo encaminó. a la cultura humana hacia los c0m 

plejos sist~mas sociales de hoy en dia. 

(25) Cfr., Op. Cit., Roy A. Rappaport; El Flujo de Energía en una Sociedad Ac:;ricol::i; 
Scientific American, la. ed. en espafiol, Madrid, Alianza Editorial, 1971, pp. 
146-148. 

1 

! 
! 
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Como se ha dicho anteriormente, la domesticación de bestias salvajes, 

permitió enriquecer la dieta humana, lo que trajo consigo más tarde 

que algunos animales dqmesticados proporcionaran una nueva fuente de 

energía muscular, además de la humana, como cabalgadura o fuerza de 

tracción del grado multiplicando de esa forma la capacidad producti 

d 1 h b . 1 . d d . 1 ( 26 ) va e om re y su movi i a espacia . 

La agricultura y la domesticación de animales fueron procesos pro -

pios de la Primera Revolución Energética, los cuales se desarrolla

ron progresivamente. Según testimonios etnográficos citados por 

Darcy Ribeiro, <27 > las tr~bus cazador~s tenían la costumbre de lle

var a sus hogares las crías de animales que cazaban, los cuales qu~ 
-~ 

daban bajo el cuidado de la mujer, para ser. criados como "juguete 
. d ti d t d 1 ºb . 1 d 1 . - . CZ 9 ) . h . anima o e o a a tri u, en especia e os ninos. Die as acti 

tudes según el mismo autor~ pudo ser la base de la domesticación ani 

mal, de la cual se originó el pastoreo como actividad especializada 

de la sociedad agrícola. 

La Revolución Agrícola convirtió al hombre en sedentario lo que oc~ 

· sionó el desarrollo propiamente de la cultura humana, como también 

significó la Primera Revolución Energética en el devenir histórico, 

ya que por vez primera el hombre aprendió a aprovechar la energía-

(26) Ribeiro, ~Darcy; El Proceso Civilizatorio Op. Cit., p. 51 
,•¡', 

(27) Ibidem, 
,i..• 

51 p~ 

(28) Ibidern, P.· 51 
,. 

~ '. " ·,;.f: 
~~ .. \ 



(29) 
concentrada en la activ:j..dad agricola. 

La Revolución Agrícola significó a su vez el desarrollo del primer 

sector productivo en las Relaciones So~iales de producción: El Sec 

15. 

tor Primario, y todas las ramas de actividad económica que de el se 

derivan~ 

El Sector Primario (del Lat. Primarius) como su nombre lo indica fue 

él primer sector productivo en el desarrollo histórico de las Rela -

cienes Sociales de Producción. Por eso los economistas clásicos han 

designado a la TIERRA junto con el CAPITAL y el TRABAJO los factores 
~?" 

básicos de todo"proceso productivo, pero han descuidado un factor 

más, quizá tan importante y necesario como los anteriores, el factor 

ENERGIA. 

En realidad el factor energético ha sido el c~ntro ·y motor de toda 

historia del.desarrollo humano, pues no hay sociedad alguna, que se 

le pueda analizar fuera de'este factor productivo, por lo que val-

dría la pena reca.lcar una vez más, la ley anteriormente citada que 

LA LEY ESENCIAL DEL DESARROLLO GRAVITA Y DESCANSA EN LA LEY HISTO-

RIA DEL USO DE LA ENERGIA. 

( 2 9) Es necésario recordar el desarrollo extraordinario que el "horno sapiens" 
ha teqido a diferencia de otras esp~cies de la escala zoológica; :se esti 
ma qué hace un millón de años no existían más de 125 mil homínidos en nues 
.tro planeta; al descubrirse la agricultur? hace más de 7 mil años, la po -
blación pudo incrementarse a 80 millones, la actual se caldula en 4,500 
millones y se piensa que si se continúan las"mismas tendencias de creci -
miento, doblaremos ese número en 20 años. "LA ENERG¡I\ NUCLEAR EN MEXICO", 
Francisco Vizcaino, Murray, Director General, URANIO MEXICANO, Jul. 79 
(mecanografiado). 

· ... 
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Desde estas perspectiva~ todas las sociedades preagrícolas se habfan 

desarrollado dentro del sedentarismo al verse imposibilitados de te-

ner un uso racional de la energía; como dice G. B. Zorzoli, las anti 

guas civilizaciones vienen así caracterizadas por su ~ncapacida~ pa

ra concentrar grandes cantidades de energía en un espacio relativa--

mente pequeño. Esta limitación chocaba, sin embargo con las exigen-

cias de las estructuras sociales, cada vez más complejas, que reque• 

rían por tanto cantidades crecientes de energía. (30) 

La soluci6n más fácil, más inmediata venía dada por el aprovecr.amie~ 

to~áximo de la energía muscular del hombre. Lo que C. Marx denomin6 
-, 

corno Explotac.ión Absoluta pero, para obligarlo a trabajar hasta el -

límite de sus fuerzas, había que privarlo de la libertad de decidir 

por si mismo. De esta forma las ~ntiguas civilizaciones pasaron a --

ser sociedadf~s de esclavos, obligados a utilizar su propia ene!'."gía -

al servicio de un nfimero reducido de hombres. 

Las sociedades agrícolas se desarrollaron bajo el esquema de la Ex--

.... , 
"('' 

' 
·' 

plotaci6n Absoluta de la Fuerza de Trabajo, lo que comprueba una vez . · 

más que el .Modo de Producción determina la forma y el uso del desga~ 

te energético. Como a su vez, la energía incide y refuerza al propio 

Modo de Producci6n. Vr. Gr·. El Modo de Producción Esclavista evolu--

cion6 por el uso irracional de la explotación del desgaste energéti-

co de la fue~za de trabajo de dicho modelo de producción. 

. ,..J· 
(30) G. B. Zorzoli, El Dilema Enei~~tico, H. Blume, Ed~ciones, S.A., 

lera. ed., 1978, p. 16 
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El mismo Zorzoli nos da un ejemplo de ello: rlPara construir la P! 

rámide de Keops, según Her0doto trabajaban simultáneamente cien 

mil esclavos que eran renovados cada tres meses (forma educada de 

decir que la mayor parte de ellos morían o quedaban inútiles para 

el trabajo). S 't d' - . 1 b < 31 > e necesi aron iez anos para terminar a o ra". 

La introducción de la institución de la esclavitud, si bien sir-

vió para satisfacer las necesidades más urgentes, con el t~ans -

curso del tiempo actuó de freno para el desarrollo de la socie -

dad. La disponibilidad de la mano de obra barata reduce los in-

~.~tivos para estudiar medios de producción aptos para reducir el 

trabajo humano: por otro lado la concentración de energía animal, 

como hemos visto presentaba limitaciones muy estrictas que impe-

diati progresos sustanciales tanto a nivel productivo como el s~~ 

tor transportes. 

Así desde este breve bosquejo histórico, todas las soaiedades agr! 

colas, vivieron la Primera Revolución Energética. Desde el Tigris 

y el Eufrates, pasando por el Medievo Europeo del Feudalismo, del 

Africa y las culturas precapitalistas de América, junto con las 

culturas de la Economía del Búfalo, todas las sociedades del Pla-

neta se habían desarrollado en el sector agiopecuario, primer se~ 

tor productivo en la história económica de las Relaciones Sociales 

de producción: ello es, que todos ~os modelos de producción prein-

dustriales (precapitalistas) habían determinado ese "uso y forma" . , 

de desgaste energético, en otras palabras. Las sociedades precapita 
L. -

listas evolucionaron, sobre la Explotación Absoluta de la Fuerza 

(31) Ibidem p. 17 
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de Trabajo: condición que no podía existir de por vida. 

Esto es y resumiendo todo el presente capitulo, que si nos remontáse 

mos a l¡i prehistoria, veríamos que des.de el comunismo primitivo el 

hombre ha sido un eterno cazador de energi~, las grandes peregrina -

cienes del "Horno Sapiens", no son otra cosa que la búsqueda de zonas 

geo-energéticas propicias para el desarrollo de la especie humana. 

· La dinámica del nomadismo se resume como la necesidad del hombre por 

encontrar la energía contenida y concentrada en su alimentación~ 

Mientras que el sedentarismo es la domesticación de la energía, lo 

que -~&'nformo la Primera Revolución Energética en las Fuerzas Produc-

tiyas y las Relaciones Sociales de Producción en la historia de la hu 

manidad y con eflto el desar~ollo del Sector Primario. En tanto que 

la Revolución Industrial conforma la Segunda Revolución Energética y 

da pie a la creación de los sectores Secundario y Terciario, la ener 

gia fue y ha sido("desde que el hombre hiciera de su mano, la prime-

ra máquina herramienta'') el motor fundamental en la evolución de las 

Fuerzas Productivas. 

La Revolución Industrial fue desde este marco histórico, el cambio 

de la Explotación Absoluta al cambio de la Explotación Relativa. La 

Revolución Industrial hizo posible la Segunda Revol~ción Energética 

en el desarrollo de la Sociedad. El hombre diseño la máquina y esta 

. ( 3 2) 
la Explotación Relativa. 

( 32) Véase, de,Jorge Alberto Zoghbi, "Las Re:V.oluciones Energéticas: un Ensayo 
Critico", Revista Económica, Año 4, Vol .. 8, No. 64, 15 de mayo de 1980, 
P. 18. 

: ...... ~ 
, ·', 
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La.Revolución Industrial se logró gracias a la invención de la má 

quina y a la utilización de recursos energéticos naturales (carbón, 

hulla, madera), lo que hizo posible cambiar radicalmente los esqu~ 

mas de trabajo. Asi, se logr6 automatizar, tecnificar y cientifizar 

la producción, lo que trajo como con3ecuencia altos rendimientos, y 

bajos costos; permitiendo de esta manera reducir las jornad~s de 

trabajo, y asalariar la Fuerz.a de Trabajo • 
. ;y;:, .. 

A partir de entonces se creo una poderosa dinAmica que ha conllev~ 

do al crecimiento exponencial de las necesidades energéticas del 

.,.,,..., ( 3 3 ) 
Mundo. Dicho en otras palabras la Revolución Industral 1 cambia-

ba los Modelos de Producción de las Sociedad~s Agricola~, al mode-

lo de Producción Industrial y con ello se creaba la Segunda l~evol_!:! 

c~6n Energética en la his~oria de las Relaciones Sociales de Pro -

ducción. 

: .. ;..;· 

(33)·Gustavo Viniegra, La Biol"(lasa como Energéticos, Op. Cit., p. 44, 
. ,.~; ~ / . 
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II. LA REVOLUCION INDUSTRIAL: LA SEGUNDA REVOLUCION ENERGETICA 

2.1 ANTECEDENTES 

Hasta el fldvenimiento de la Revol~ción Industrial, el 100% de las 

Relaciones Sociales de Producción se habían desarrollado en el Sec 

ter Primario o directamente relacionado con el. 

Sin embargo cuando "estalló" la Revolución Industrial no toda la p~ 
.• ~ 7 

blacion del planeta era campesina. Se calcula que cuando apareció· la 

industrialización, más del 80% de la humanidad tenia su asentamiento 

en el campo, el otro 20% conformaba la población urbana. La Civili-

~ 
zación Agrícola tuvo un desarrollo de unos 10 mil años hasta la lle-

gada de la Era industrial en el siglo XVIII. 

En la antigüedad (desde la cultura Asiria y la Babilónica, pasando 

por la Romana, hasta Bisancio) existieron civilizaciones de ~remen 

das ciudades, quizá incluso hasta de ciudades de millones de habi-

tantes, ·constituidos a base de una economía de esclavos o semies -

clavos como en el caso del feudalismo. 

Pero en la edad media y a principos de la moderna se empezaron a fer 

mar los grandes centros urbanos, producto. de la automatización en 

las fuerzas productivas, todavía en 1815, en plena euforia el vapor 

y el ferrocarril, existían en el muodo únicamente cinco ciudades que 

rebasabih el millón de-habitantes, mientras que en el afio de 1951 se 
. 

elevaban a 55. En el imperio alemAri de 1871, sóÍo el 5% de los ale-

manes habitaba en grandes ciudad~s- Es decir ciudades de ~ás de 100 

mil habitantes-, ~l 19% en ciudades pequeñas, el 13% en ciudades s~ 

miurbanas y el 63% eri el campo. Hoy en dia casi· toda la pobla~ión ,. 
"-~":·... ·-·--
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alemana vive en el mun 

l . ·- (34) .J:zacion. 

En términos mundiales e 

de 20 millcnes a 650 mJ 

dustrial la población d 

demográfica: solo Europ 

tes en el curso del sig 

millones en 1750, a 2.4 

mil millones de seres hl 

~ro cabe preguntarse le. 

lución industrial?". s· 

entre 1780 y 1790, y pQ 

beró a sus cadenas al P· 

que desde entonces se h 

hasta el p1·esente ilimi 

·servicios. Esto es lo q 

economistas el "TAKE-OF' 

de mediados del siglo x· 

pat_en te que los antiguo. 

volución industrial la. 

detenido ha hecho a los 

de 1770 a la de 1780, p• 

cos tomaron el súbido, 

que caracteriza al "takc 

(34) 

(35) 
(36) 

(37) 

Pie:tsch Max, La Revol· 
196~, España; p. 19 
Dar,cy Ribeiro, El Proc-

Donella H. Meadows, Los 
Remar sobre el Predica:;-;· 
2a. reimpresión 1975, M 
E. J. Hobsbawn, Las Rev• 

. Sa. ed •. 1978, España 59-
. " '·: ' .. , ... :'.':·· ... _·_.,,_·:··· _:;_ ·'. 

21. 

urbanismo, en el mundo de la industria 

!0volución Agrícola, la humanidad pasó 

de habitantes. Con la Revolución In -

~ta experimentó una nueva explotación 

éÍa de 160 a 400 millones de habitan -

(35) . 
. La población mundial crece a 600 

llenes en 1950, y se dirige a los 6 

para el año 2000. <35 > 

, significa la frase estalló la revo 

:a -según E. J. Hobsbawn- que un dia· 

rimer.:i. en la historia humana, se li 

oductivo de las sociedades humanas, 

capaces de una constante, rápida y 

ltipllcación de hombres, bienes y 

a se denomina técnicamente por los 

SELF-SUSTAINED GROWTH .. ti 11 Des-

l proceso de acelera~ión se hace tan 

ciadores tendían a atribuir a la re-

,icial de 1760. Pero un estudio más 

JS preferir como decisiva la década 

Jn ella cuando los indices estadístf 

y casi ·vertical impulso ascendente 

( 3 7 ) 
La econorrLia empr,endió el· vuel,9". 

lu~.trial T. I, Ed. Herder, la. eden Esp<:lñol, 

:izatorio, Op. Cit. p. 121. 
del Crecimiento: Primer Informe del Club de 
~~Humanidad. Fondo de Cultura E6onómica, 

·P.·•' 
Burguesas .. ! ( 1), Punto Omega, Guadarrama, 
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La Re.volución Ind1Jstrial· conforma la Segunda Revol1Jcion Energética, 

ello es el cambio de la Explotación Absoluta al cambio de la Explot~ 

ción Relativa en las Relaciones Sociales de Producción. El desgas.te 

energ~tico sufrido por la máquina hizo de la explotación de la Fuerza 

de Trabajo una explotación tecnológica. El desgaste muscular del hom-

bre y la bestia quedaban en la historia, para dar paso a la Segunda 

Revolución Energ¡tica, a la era del maquinismo, la automatización y 

uso.intensivo de los combustibles fósiles. 

"La nueva relación del hombre con su instrumentalización hecha rai 

ce9'~urante la Revolución Industrial, como a su vez el capitalismo, 

en el siglo XVI reclamó nuevas fuentes de energía. La máquina de v~ 

por es más un efecto de esta sed de energía que una causa de la Re -

1 .•. I d t . l" C3 B) vo ucion n us ria . 

El sistema industrial tiende a la planetarización, todo lo existen-

te toma march~ a lo internacional, primero el sistema de producción 

burgués, después todo lo que representa¡ la máquina junto con la ex-

plotación relativa se mundializa, al igual el producto que engendra 

dicha industria. "La internacionalización de la producción, la inter 

nacionalización de la distribución y la internacionalización del ca-

~ital constituye, como marco estricto para la compresión del proceso, 

• ( 3 9) 
la historia· contemporánea de la economia". 

En efecto el sistema de producción capi~alista represe~ta el primer 
\·J;_ 

sistema económico con caracteristi~as internacionales. Las Relaciones 

(38).Ivan Illich, La Convivencialidad, Bernal Editores, S.A., 2a. ed. Í975, Barce-
lona España, p. 54. 

(39) Alponte, Juan Maria. 
Más Uno" 26 de junio 

Transnacionales':· El Poder Tecnológico, Periódico, 
de 1980,,p. 13 el sutirayado es mío. 

"Uno 

f. 
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Sociales de 'Producción toman el sendero de lo internacional, caminan 

hacia lo mundial, hacia el todo. El producto se internacionaliza se 

crea la División Internacional del Trabajo. 

Sin embargo este proceso histórico hay que entenderlo como un p1·oc~ 

so dialéctico, ya que el sistema de producción capitalista no surge 

de la noche.a la mafiana, sino que es simple y llanamente la síntesis 

de toda la historia. 

Primero en su fase mercantilista (M-D-M-)- luego la fase capitalista 

propiamente dicha ( D-M-D) , pos ter iormen te 1 a fase superior de dicho .,,,, 
sistema, el imperialismo y hoy en día la trasnacionalidad como fase 

s1~perior del 
. . . ( 4 o) 
imperialismo. 

Sobre el desarrollo del capitalismo en su etapa mercantilista Carlos 

Marx nos da una excelente descripción en el Manifiesto del Partido 

Comunista, "pero los mercados crecian sin cesar; la demanda iba siem 

pre en aumento. Ya no "bastaba la manufactura. El vapor y la maqui-
• 

naria revolucionaron entonces la Producción Indust~ial. La gran in -

dustria moderna substituyó a la manufactura; el lugar de la clase me 

dia industrial vinieron a ocuparlo los industriales millonarios je -

fes de verdaderos ejércitos industriales- los burgueses modernos ... " 

ta gran industriaba creado el mercado mundial, ya preparado para 

el descubrimiento de América. El mercado mundial aceleró prodigios~ 

mente el desarrollo del comercio, del~ nav~gación'y de todo8 los 

"' .. 
( 4 o) 

. ~ . '!! ~ 

Sob.r.e esta hipótesis, Cfr., Ruiz García, Enrique, La Era de Carte"i:·, las tras 
nacionales Fase Superior del Imperialismo, Alianza Editorial, ,:S. A. la et.1. 

1978, Espafia, 347. 

' ·. :~ 



24. 

medios de transporte por tierra. Este desarrollo influyó a su vez en 

el auge de la industria, el comercio, la navegación y los ferrocarri-

les, desarrollabase la burguesía, multiplicando sus capitales y role-

gando a un segundo término todas las clases legadas por la edad me -

dia. 

"La burguesia moderna: como vemos, es por si misma fruto de un largo 

proceso de desarrollo, de una serie de revoluciones en el Modo de 
-~ 

Producción y de cambio ... "La burguesía ha desempeñado en la historia 

l lt t l 
. . 11 (41) 

un pape a amen e revo uc1onar10 . 

.:?"" 
Debe recalcarse que a través de toda la obra de Marx hay infinidad de 

pasajes en donde hace notar la importancia de la energía en el desa -

rrollo de las Relacion~s Sociales de Producción. El mismo estudio so 

,bre Explotación Absoluta y Explotaci6n Relativa, nos da cuenta de 

ello. 

Como también, la critica que le hace Marx a la Economía Clásica Ingl~ 

sa, en el sentido de que el obrero no vende su trabajo, sino su Fuerza 

de trabajo. Dicho en otras palabras de Fuerza de Trabajo representa el 

desgaste ~nergético (Físico ·y Mental) del proletario; pero con la apa-

rición de la m&quina la Explotación Absoluta de la Fuerza de Trabajo, 

se convierte en Explotación Relativa, al sufrir el desgaste la máqui-

naría. 
\ .,. 

. •:. 

(41) Carlos Mar~~, Manifesto el Partido Comun:i;.sta y Otros Escritos Polític~s} Ed. Gri 
jalbo, S. "N. 1 . México, 1970 1 24-25 pp. el subrayado es mío. 

·' 
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Dichas consideraciones ·Científicas las plasmó más tarde Marx en el 

Capital en qonde explica la composición orgánica del capital: capi 

tal variable+ Capital Constantemente=Plusvalía (V+C- Pl' ). 

En verdad existen infinidad de pasajes en toda la obra de Marx que 

hace referencia a la energía en la participación de 1 a s Re 1 ac ion e s 

Sociales de Producción. Tal es el caso de otras de sus obras en 

.donde dice que " .•. el Sistpma de la In_dustria Moderna, la Produc -

ción con máquinas movidas por el vapor, se encubó y desarrolló en 

Inglaterra baja la acogedora ala del proteccionismo, duran te el úl 

ti.m'b tercio de siglo XVIII". <42 > 

2.2 EL MAQUINISMO 

La máquina es la represen~ación más objetiva de la Revolución In -

dustrial, presenta a su vez la Segunda Revolución Energética de las 

Relaciones Sociales de Producción en el marco de la historia. 

El maquinismo hace de la Fuerza de Trabajo la Explotación Rel.:i.tiva. 

Pero· el Maquinismo presupone también un desgaste energético_, "par a 

permanecer constantemente en movimiento, la máquina debe consumir 

por ejemplo carbón y aceite (materia prima), de la misma manera que 

·.}i¡~ .. 
~~ 

'.I }:.¡. 

t ~" .!·>'~., 
"f~. 

-~~ 

-~~~·: 

... ,(~ .. 
~"'. 

~ 
~~ 

':}l 
:..~ 

J+ 
i 

'
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. 
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-~ 
:.~-

ffr 
:t· 

j 
el obrero precisa de articules alimenticios. La actividad del obrero ~ 

1 reducida a una pura abstracción, esta determinada en todos sentidos 

por el movimiento de conjuntos de las máquinas; lo contrario ya no 

es c'ierto, la ciencia obliga a los elemeotos inanimadÓs de la máqui ,.~ 

na, por su misma construcción a ~e funcion(;!n c~mo autóma,fas útile~~.'::~¿ •. 
I ~ 

··l 
(42) Carlos Marx, Acerca del Colonialismo, Editorial Progreso, URSS, 1978, 136 p. 

' .. 
_-_.',, 
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Esta ciencia ya no ex~ste, pues en el cerebro de los trabajadores: 

a través de la máquina, actúa más bien sobre ellos como una fuerza 

extraña como la potencia misma de la máquina. La apropiación del· 

trabajo vivo por el trabajo objetivado -de la fuerza y la actividad 

valorizadoras por el valor en si-as inherente a la naturaleza del 

capital. Así pues, en la producción basada en la maquinaria, la 

apropiación se convierte en el hecho del proceso de producción mi~ 

mo, tanto por lo que se r~fiere a sus elementos físicos como por 

lo que se refiere 
. (43) 

a su movimiento mecánico. 

El maquinismo fue la causa de nuevos factores de transformación du 
~ 

rante los siglos XVIII y XIX,ejemplo de ello lo constit~ye la mi -

gración ·de la población rural a los centros de producción en donde 

se en.con trahan los yacimientos energéticos, (carbón, hulla, e te. ) · 

Efectivamente los primeros centros·industriales fueron construidos 
1 

en derredor de los abastecimientos del carbón y d~l acero. 

Para construir las máquinas se empleaban materiales metálicos, en 

especial acero, debe aclararse que durante muchos años las máqui -

nas eran de madera prácticamente¡ ya que el acero estaba ieservado 

para las partes que suf~ian un ~ayor desgaste. 

El incremento en el consumo del acero originó el desarrollo de pr~ 

ceses s:i:der1.Írgicos más complejos;: Durante el Renacimiento .. se disp~ 

(43) c. Marx, El Maquinismo Automatizado, Ediciones de Cultura Popular, s. A., 
lera. ed., 1975, ·México 128-129 PP.· 

. . ' ~ . \ . ¡ 

: \. ¡ . 

:1,: .. ,,. . ·, ~" . 
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ne del horno tipo "puddling" para la producción de acero a escala 

mayor, pero a su vez la industria siderúrgica crea su mercado para 

el carbón. La industria del carbón y del acero-hoy tan importantes-

ya habian nacido durante la Revolución Industrial. 

La industria minera del siglo XVIII ya tenia prácticamente todos -

los ·componentes de la industria moderna: galerias verticales, in -

clinados, horizontales, rudimentarios montacargas, etc., por otro 

lado la industria minera tenia serios problemas, uno de ellos fue el 

sistema de bombeo; en este terreno los estudios del francés Pñpin no 

d~en soslayarse, los cuales a finales del siglo XVIII, "habían de

sarrollado un modelo rudimentario de máquina de vapor". 
(44) 

Fueron los inglese~·y no los fr~nceses los que apreciaron el invento 

de Papin. El primer.ejemplar de bomba de vapor fue puesto en 1705 por 

Newcowen so~re las bases de los estudios de Papin, pero incorporado 

algunas mejoras. El desarrollo de la nueva máquina siguió durante to-

do el siglo XVIII hasta que en 1765, otro inglés -actualmente muy nom 

·brado- Ja~es Watt, mediante sucesivas mejoras, construyó el antecesor 

(45) 
de los modernos motores de vapor. 

"En este momento, entre máquinas de vapor, acero y carbón se establ~ 

cen relaciones de nuevo tipo destinadas a incrementar rápidamente su 

uso". 
(46) 

(44) G. B-;.· Zorzoli, Op. cit. 27 p. 
(45) Ibidem, p. 28 
(46) Ibidém, p. 28 

.>: 

"· 
,.· 
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Luego vino el año de la "mecanización" -1769- se inventó la "hili3 

dora accionada hidráulicamente. Diez años más tarde se hab.ia perfeccionc::;c,_). 

Un hilador mecanizado producia 200 veces más que un obrero manual. 

Desde 1785 comenzó a utilizarse la máquina de vapor como fueLza mo 

triz en la producción de textiles; con esto triunfaba definitiva -

mente la· gran empresa "capitalista", el uso de energía "inanimada" 

había empezado, y con el~o daba paso La Segunda Revoll\ción Energética~ 

"En la historia rea~, la industria de algodón fue creada, principal-

mente gracias a la "JENNY" de Hargraves y al "THROSTLE" (o máquina 
~?<S' 
hidráulica de hilar) de Arkright, al paso que la "MULE" de C.rornpton 

no fue más que el perfeccionamiento de la "JENNY" mediante el nuevo 

principio descubierto unilaterales de la Jenny y el Throstle y con-

cede la Co~ona o la rnule, como la identidad especulat~va de los ex-

tremos." " .... En realidad, la invención de la máquina de vapor prec~ 

dió a todos los demás inventos que quedan señalados, pero en lé1 crí 

tica vemos que aquella invención ocurre al final, como lo que viene 

a coronar el t d 
11 (47) 

o o • 

Afirma John Vaizey que ·la historia de la Industria algodonera de LaE_ 

. . ( 4 8) 
capitalismo. cashire es la historia de la primera fase del Pero 

esa industria no fue la única de artículos de consumo que revolucio-

, ... ¡ 

Fue signif icati~a por cuanto representaba el ~p{c~ nó sus ·técnicas. 

de un triángulo comercial: ei algodón, pues co.mbinaba la"'"mecaniza-

ción" de una fuerza de trabajo, ·,_:¡.os capitalistas, los comerciantes 

" ,'-1, 

y el uso de nuevas rutas comerc:t'ales ,· todo ello desde lu~go de un 

modo innovador·. 

(47) c. Marx y F. Engels, La_ Sagrada Familia, Ed. Grijalbo, S. A. 2a. ed., 1967 

Méx·:Lco, 95 p. 

-~-, . ; . ¿""',,J4JP ~~*~· y~:i,~~Y;;. Las R~v~;-~~~~~:~ ;.~:º N~.:.~.:~~- T~~lllp~: -,,~,~g~,~~,;~~,~~L.:t~.~~.~,.,~.~,~.¿f.~~~r-~11 
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La producci6n, la distribuci6n y el capital se habían internacionall 

zado~ El maquinismo representaba el nuevo poder econ6mico, sobre los 

países que no ~ poseian, el producto se había internacionalizado, y 

la energía que movía el industrialismo comenzaba a ser uno de los F~ 

r~metros más importantes del desarrollo de las Relaciones Internaciona 

les. 

"En 1848 s6lo una economía estaba industtializada y ella era la ingl~ 

sa, entre 1840 y 1850 los Estados Unidos y una mayoría de los países 

europeos estaban, o, ya habían atravesado el umbral del industrialis 

mo. 

L"t"cuna del industrialismo y por ende de la Segunda Revoluci6n ener-

gética fue sin duda Inglaterra. Gran Bretaña fue el primer país en la 

'historia que conoci6 la Segunda Revolución Industrial por lo que se -

convirti6 en el lapso de unos cuantos años en el "emporio del mundo'', 

monopolizador virtual de la industria, de la explotaci6n de productos 

manufacturadcs y de la explotaci6n colonial. 

"Al ser pionera del industr-ialismo Gran Bretaña se transform6 en el 

país del ejemplo clásico. En ningún otro país el problema del surgi-

miento de la Revoluci6n Industrial bajo condiciones capitalistas se 

percibe con tanta claridad corno la industrialización de la Gran Bre-

taña, debido al hecho mismo de ser la primera en la histotia no ~o~ 
. . 

día beneficiarse con .la existencia de un sector ya industrializarlo -

sector secundario~ en la economía ·mundial, que cambia las C"ondicioncs 

del desarrollo para todos los dem~~, en,ningfin otro pais (~n ninguno 

de·exten~i6n y población comparables, al ~enes) los agricultores pro

ductores ·'.Y comerciantes de la pequ~ña actividad mercantil .fiueron ('l i 
• I 

minados hasta tal punto; en ningún: otro país. la urbanizaciP.n fue ton 

completa,• ni el liberalismo econ6mico aceptado con tan -

:J 
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pocos reparos, pero este clasicismo transforma el caso de la Gran Bre

tafia en un hecho atípico". (49) 

Otros de los asepctos del maquinismo que no deben pasarse por alto, -

~s la construcción del ferrocarril en Inglaterra. El ferrocarril m6s

que una máquina, representa el sistema de la "distribución de las mer 

cancías" en la sociedad industrial. El' ferrocarril culmin6 por decir

lo así el despegue del industrialismo inglés. El ferrocarril, en su -

connQtaci6n. más amplia, constituyó en un principio las arterias bási

cas del sistema capitalistc::.· 
:"',... ... 

2.3 DESARROLLO DEL SECTOR SECUNDARIO. 

La~~gunda actividad econ6mica del hombre con el proceso productivo 

fue la industrializaci6n; la segunda Revolución Energética. S1, efec

~ivamente desde la Revoluci6n Agrícola -hace 10 mil años- hasta el es 

tallido de la Revolución Industrial en el siglo XVIII, todas las acti 

vidades de las Relaciones Sociales de Producción estaban relacionadas 

con el sector primario, por decirlo numéricamente el 100% de la pobl~ 

ci6n económicamente activa de las "Culturas Agrícolas" se habían de-

· sarrollado econ6micamente en el contexto del sector agropecuario. 

La Revolución .Industri·a1 crea una División Sectorial del Trabajo, se 

crea así la población industrial y población agrícola. La dicotomía 

entre el campo y la ciudad, se establece concretamente para estas so

ciedades: la Ley del Desarrollo Desigual y Combinado* 

(49) Eric Hobsbawn, En Torno a los Orígenes de la Revolución Industrial, 
Fondb de Cultura Econ6mica, Lera. ed. 1978, M€xico p. 93 · 

* ''La ley del desarrollo desigual -~ combinado es una ley c~~ntíf ica de 
la mAs amplia aplicación en el proceso hist6rico. Tiene un car&cter 
dual o,_ mejor dicho, es una fusí~n de dos leyes íntimamertte relacio
nadas. ~u primer aspecto se refiere a las distintas proporciones en~ 
el crecimiento de la vida sociai~ El segundo, a la correlación con-
creta de estos factores desigualmente desarrollados en el proccso.-
hist6rico. Esta ley es una de las grandes contribuciones del m~rxismo 
para la comprensi6ri científica d~. la historia y uno de los m~s µod~
rosos instrumentos de análisis hist6ricos". Novack, Gedgé. La r,,_,v c:,_,l 
Desarrollo Desigual y Combinado. Ediciones Pluma, Argentina-;--·y9-~¡~-~--=---
1-10. PP.· 
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"La manifestación más importante de la interacci~n del desarrollo de-

sigual y combinado es el surgimiento de saltos en el flujo histórico .. 

Lo~ más grandes saltos se hacen posibles por la coexistencia de pue -

bles de diferente nivel de organizaci9n social .. En el mundo actual, 

estas organizaciones sociales cubren toda la gama, desde el salvaji~ 

mo hasta el verdadero umbral del socialismo. En norteamerica, mier -

tras los esquimales en el Artico y los indios Seri en la Baja Califor 

nia viven en el salvajismo. Los tianqueros de Nueva York y los ~~ie -

ros de Detroit operan en la más alta etapa del capitalismo mo~opolis-

ta. Los saltos históricos se tornan inevitab~es porque los sectores 

retrasados de la sociedad se ven enfrcitados a tareas que solo pueden 

resY!"!fver enfretados, utilizando los métodos más modernos. Bajo la pr~ 

sión de las condiciones externas, se ven obligados a saltar a precip! 

tar etapas de evolución que originalmení:e requirieron un período histó 

· d 11 : l.d d • <5 o> rico entero para esarro ar sus potenc~a 1 a es'. 

La coexistencia de los sectores: Primario, Secundario y más tade Ter-

ciario, originó un desarrollo desigual y combinado en las nacientes 

sociedades·industrializadas. La coexistencia de dos o más modelos de 

producción diferentes (Vr. Gr., feudalismo y capitalis~o), .la coexis-

tencia de diferentes usos energéticos -aunque uno predominante-, así 

como también la coexistencia de clases sociales y la coexistencia de 

sociedades semi-industrializadas o no industrializadas, etc. etc. 

La Revolució':n Industrial es uno de· los argumentos más sólidos de la 

existencia d!e la "Ley del Desarrollo D!3sigual. y Co~binado" ,. pu_~'.3 sig 
.. : . 

·I 

(50) George Novack; La Ley del Desarrollo Desigual y Combinado, Ediciones Pluma, 
lera. ed. 1974, Santiago de Chile, p. 60. 
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nificó el enfrentamiento de la Revolución Agrícola-Primera Revolución 

Energética- en contra de la Revolución Industrial -Segunda Revolución. 

Energética- en el concierto del desarrollo histórico, ello signific~ba 

por un lado el uso primitivo de la energía natural concentrada en el 

cultivo y por el otro el desgaste energético sufrido por la maquinaria. 

El d~sarrollo d~sigual y combinado de los sectores primario y secunda-

·rio (Revolución Agrídola e> Industrial) trajo consigo a la postre un de 

sarrollo desigual y combinado en las Relaciones Sociales de Producción 

a escala mundial, lo que repercutió más tarde, fuera de toda polémica 

c~eptual en una División Internacional del Trabajo ("Mundo Industrial-

Mundo No Industrial"). 

Esta División Internacional del Trabajo crea la relación dialéctica 

del "centro" con la "periferia", "Sociedad Urbana-Sociedad Rural", 

"mundo desarrollado-mundo subdesarrollado'', se créa el desarrollo de-

sigual y co~binado. Sobre este aspecto no hay palabras más claras ni 

más nitidas que las expre~adas por el Profesor Darcy Ribeiro: "El ca-

rác~er expoliador de las relaciones simbióticas entre las estructuras 

céntricas y las periféricas se asientan ahora principalente, en la ex 

plotación de las ventajas que usufructúan los sistemas evolucionados 

en el intercambio comercial con .:ireas atrazadas. El alto grado de· tec 

nificación y de utilización de energia inanimada de estas economías 

industriales les asegura ventaj~~ ds todo orden en los truequés de su 

producc~ón con las economías atrasada$, cuyo sistema productivo está 

. d . . 1 1 . . 1 ( 9'1) mov1 o pr1nc1pa mente por e tr~~aJo.' 

(51). Darcy Ribeiro, Op. Cit., 125-126 pp. 

¡. ,-¡ 
~. ·. 
! . 

.• '. 
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. "Su eriorme poder de compulsión obliga a las sociedades que caen en de 

pendencia colonial y neocolonial a sufrir toda clase de transformacio 

nes reflejas y las configura según líneas en las que sirvan más eficaz 

mente a sus expoliadores. De este modo, el sistema global crece como 

una co'nstelación simbiótica en las que cada componente tiene su papel 

prescrito y en la que todos se reproducen guardando las relaciones re 

cíprocas de nucleos colonialistas y áreas de expoliación". <52 > 

2.4 DESARROLLO DEL SECTOR SERVICIOS 

La industrialización desarrolló sus propios "servicios", puesto que el 

de~rrollo del Sector Secundario es un proceso del desarrollo del Sec-

tor Terciario. Dicho en otras palabras el sistema de la gran industria 

solo podía d8sarrollarse creando simultáneamente un sector que fuera 

capaz de pro~orcionárle los servicios que necesitase. 

Pero a su ve~ 1 el Sector Servicios ofreció a los primeros capitalistas 

la oportunidad de crear fuentes de trabajo, con la finalidad de exter 

minar con lo:3 primeros "Ejércitos de Reserva", objetivo que n"t.1nca se 

logró en su totalidad; no por la falsa falacia de que la máquina des-

plazaba a la fuerza de trabajo, sino porque el "sistema indusrial" ha 

bía surgido critica y contradictoriamente desde un principio, como un 

sistema de desigualdades. 

Asi pues el Sector Servicios surgf~ en manos de un Estado ~ndastrial 

cuya función primordial en el régimen burgués es· la "amort1guaci6n" y 
:-=:-r -· 

mediatización de la lucha de clas~~-

(52) Ibidem, 126 p. 
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De aquí que uno de los primeros pasos de la Revolución Industrial 

fue la construcción de ferrocarriles ya que estos ofrecíah a los pr! 

meros Estados Industriales la oportunidad de crear servicios p6blicos, 

de eliminar "la explotación de los bienes de capital y operar para be 

f . . "blº 11 (53) ne icio pu ico . 

Entre 1815 y 1850 la organización capitalista de la industria triunf~ 

ba verdaderamente en Inglaterra. Los productos textiles representaban 

·la mitad de las exportaciones de Inglaterra. A partir de 1836 la cons 

trucción de víds férreas revolucionó todo el sistema de distribución 

interna y transformó notablemente la Revolución Industrial . 
. -.r 

Como es bien sabido la máquina de vapor era movida por el carbón, cu-

ya importancia no se debe menospreciar. La exportación del carbón se 

e 1 e v ó de 2 5 O , O O O tonela~as en 1828 a 2,100.000 en 1845. <54 > 

La máquina de vapor fue una de las primeras aplicaciones de la ciencia 

l 
.. d . (55) 

a a in ustria, el desarrollo de la energía del vapor fue la b~~sa 

principal de la expansión del capitalismo, por ferrocarril y barco, a 

través del mundo. 

El ferrocarril y el barco de vapor completó la Revolución Industrial 

en Inglaterra, pero los primeros tiempos del industrialismo en esepaís 

• ": 11 ·: .. ( 5 6 ) 
fueron tiempos. preferrocarril y prebar~o de vapor, el barco y en 

(53) Cfr., Op. Cit. Jhon Vaizey, 76 p. 

(54) Véase, Henris~e, Orígenes del Capitalismo Moderno, Fondo de Cultura Económica, 
lera. reirrpresión, .México, 112 p. :·:; 

(55) Ibídem, 105 p. 
(56) Supra, Op. Cit. John Vaisey, p. 60 

: ¡. .. 
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especial el ferrocarril extendieron.los servicios en toda~ las aterias 

de las nacientes ciudades industriales. El ferrocarril se había conver 

tido en símbolo del desarrollo industrial y la energía en el alma de -

este símbolo. 

Técnicamente -como dice E. J. Hobsbawn- "el ferrocarril es el hijo de 

la mina, y especialmente de las minas de carbón del Norte de Inglate

rra. George Stephenson empez6 a ganarse la vida como maquinista en Ty 

neside, y durante varios años todos los conductores de las locomoto-

ras se reclutaban virtualmente en sus nativas zonas mineras". (57) 

El ferrocarril surge corno una necesidad de la Era Industrial, recorde 

mos que donde había centros de desarrollo existían buenos caminos Y. 

donde no había industrialismo, era casi imposible encontrar vías de 

comunicación. El ferrocarril "comunicaba" ~l sistema industrial bur

gu~ 

A partir del ferrocarril el sistema de distribución burgués se acele 

r6 enormemente, pues era el medio por el cual se transportaba la ma-

yoría y las mercancías; incluyendo la "Fuerza de Trabajo". El ferro-

carril de vapor significó una verdadera revolución en el transporte 

y para completar dicha revolución, el barco de vapor llegó a se~ in-

ternacionalmente necesario en la Era Industrial. 

El Sector Servicios cumplía con su cometido de "servir." al desarro--

llo de la era industrial. La División Sectorial de trabajo se había-

escindido en tres grandes áreas del proceso productivo: la población 

económicamente activa se distribuía en tres grandes sectores de la -

produccióni. Agropecuario Forestal, ~ndustrial y Servicios. El merca

do interno había creado la División Sectórial del Trabajo en las nn-

cientes sociedades industriales: la Segunda Revolución Energética co 
:·.:,• 

braba forma. 

(57) Supra, Op. Cit. E .. J. Hobsba~f\ 1 86 p. 
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El gran mercado industrial crécia colosalmente, las Fuerzas Produc 

tivas letargadas por millones despertaban súbitamente en el sueño de 

la Revolución Industrial. "Pero al extenderse la producción de mer 

cancías y, sobre todo al aparecer et Modo Capitalista de Producción, 

las leyes de producción de mercancías, que hasta aquí apenas habían 

dado señales de vida,· entran en funciones de una manera franca y p~ 

t t 
,,(58) 

en e. 

"Las antiguas asociaciones empiezan a perder fuerza, las antiguas fron 

teras locales van d~vidiendose1a tierra,. los productores van convir-

tiendose m&s y m&s en productores de mer¿ancias independientes aisla
-.?"' 

dos. La anarquía en la producción social es precisamente lo inverso 

de la anarquía: la creciente organización de la producción con car&c 

t · l a a a bl · · a d · # • e 59 
> er socia , entro e ca a esta ecim~ento e pro uccion' . 

"Con este resorte, pone fin a la vieja estabilidad pacifica. Allí 

donde se implanta en una rama industrial no tolera a su lado ninguno 

de los viejos métodos. 

destruye y aniquila. 

pode batalla"~GO) 

Donde se adueña de la industria artesana, la 

El terreno del trabajo se convierte en un cam 

Parte de este campo de batalla las describe Marx de una manera extraor 

dinaria al decir que. "El Vapor brit&nico y la ciencia brit&nica des -

truyeron .~~n todo e 1 Indos tan la url).ón entre la agricultura_, y 1 a indus-

tria 
( 61) 

artesana". 
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P ero. e s te s i s tema de pene t r a e i ó n in d u s t r i al o ,i m p o sic i ó n de un : : ·; .. i 

Producción sobre otro, no era por medios pacíficos, sino por .el ¡.;j .~tJ•: 

ma colonial impuesto ~or las primeras naciones industriales¡ a tr 0 v~d 

de medios militares, políticos o de gobierno. Efectivamente, el rro-

cimiento de aparato industrial en algunas naciones europeas durwDto i· 

Revolución Industrial trajo consigo., como he dicho el crecimiento del 

Sebtor Servicios, el cual qui~rase o no, la expresión del acrccenta-

miento de las necesidadªs-burocr~ticas. policiacas, milita~es, educa-

tivas 1 comerciales, políticas, etc. que en resumidas cuentas eran paf 

te del Sector "Servicios" que necesi.taban los estados burgueses p<tra . 

.:;.~ropio desarrollo industrial. 

., 

2.5 LA ENERGIA: EL VALOR DE USO Y EL VALOR DE CAMBIO. 

Toda rner~ a11c í a tiene un valor de US:'O y por dende un valor de 
~ . ( 6 

e a 1:1.) .lo . 

La· ener.gia no se excluye de .dicha apreciación científica, a su vez qu 

energía y desarrollo conforman una· unidad dial~ctic~ en el marco hist 

rico de laf; Relaciones Sociales de Producción; pues, "La Le~· esen::::ia.l 

del desarrollo gravita y descansa en la Ley histórica del uso de la 

energía: Representa, de igual suerte, como. v~lor de 6ambio, la medida 

más significativ.a para definir las Relaciones Sociales· de Producción 

entre los sectores que generan las distintas mercancías. Permi~c.tle-

sentafiar tambi~n en un mismo ~odel6 de producción- por el uso de la· 
-tl 

energía empleada- las diferencias económica fundamentales y las CJraE 
... 

teristicas esenciales que gobiernan_, en ese mo'delo espe"cifico, l ,J.· 

formas primarias y especulativ~s de. a:cumuiación 11' ( 63 ) 
•• i'-'. 

e 62 > c. M~x., Op. Cit., El caeital, Tcroo I, Capitulo 1 

e 63> Alponte, Juan Maria, Op. Cit., Energía i: Desarrollo, p. 14 

--.. ,. .. ~·· 
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La energía como mercancía tiene propiamente su aparición durante la 

Revolución Industrial, ya que en ese periodo histórico es cuando se 

comienza a utilizar energía no muscular. La Explotación Abosoluta de 

la Fuerza de Trabajo pasa a un segundo plano, ello quiere decir que 

coexiste con la Explotación Relativa ne la Fuerza de Trabajo, siendo 

esta la forma predominante y prototip~ria del modelo de producción 

burgués. La era de los combustibles fósiles se inicia y con ella la 

energía con un valor de uso y µn valor de cambio. La energía se con 

vierte en el factor más importante de la producción del sistern~ in -

dustrial. 

E~arbón mineral, la hulla e incluso la madera elementos hasta cier 

to punto olv{dados por su valor de uso y por su valor de ·cambio se 

convierten súbitamente en mercancías de una utilidad inaprecié,ble e 

incalculabe; los cuales son factores que coadyuvaron tremendamente 

a la aceleración de las Relacione Sociales de la Producción Industrial. 

La Revolución Industrial se convierte: en la era de la energía, en la 

Segunda Revolución Energética del Proceso Productivo. Sin embargo el 

valor de cambio no es el valor que realmente interesa al homb~e, sino 

el Valor de uso el cual es el soporte del valor de cambio, pero no es 

su causa en si.(64) 

"Las materias energéticas -si se hace abstracción en un primer mamen-

to de los productos derivados- ti-ene n un valor de c arnbio e(:CC 1 us i va me .!J. 
.. , 

te porque son todos ellos soporte.materiales de una sola y misma for-

(64) c. Marx, El Capital, Op. Cit. T. I1I. P. 599 
•• 1. 
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ma de mercancía, a saber, la energía, y porque todos se convierten 

finalmente en calor por los diferentes procedimientos técnicos de 

tranformación 
. ( 6 5) 

material". 

"El valor, y por ello igualmente el precio de mercado, de una canti-

dad determinada de las materias energéticas enumeradas anteriormente 

.se obtiene por lo tanto a partir de la cantidad de energía, expresa-

da en calorías, que ésta puede ·proporcionar, y del costo necesario 

para la separación de la énergía de su soporte material por la trans 

formación de este en calor". 
(66) 

_,,,.., . 

Ahora bien, si el conjunto de los yaci:nientos de materias primas está 

sometido a la propiedad agraria, el plusbeneficio se convierte enton 

ces en renta agraria. En este sentido Marx distingue según los casos, 

dos formas de renta agraria: la renta diferencial y la renta agraria 

(67) 
absoluta, como también dos formas de propieda~ ~graria: la anti-

gua forma de propiedad en la sociedad precapitalista y la nueva forma 

de propiedad agrari~ en la sociedad burguesa; dentro de esta clasifi-

cación nos interesa la última. "Tanto por su naturaleza como por la 

historia, el capital crea la propiedad agraria y la renta agraria mo-

derna: por lo tanto su acción disuelve paralelamente las antiguas for 

mas de propiedad agraria. La nueva forma surge en lugar ~e la anti -

gua debido a la acción del capital."C 5 s> 
\ ·. 

(65) M .. Massarat; Crisis de la Energía o Cris~:J del Capitalismo, Editorial "entama-

(66 ). 
( Ci7) 
(68) 

ra, lerci. ed. 1979, Espafia, P. 24. ' 
Ibídem, p. 25 
Ibídem,~~- 21 (citado por M. Massarat:, Op. Cit.) 
K. Marx,-. Elementos Fundamentales parti la Crítica de la Economía Politica, siglo 
XXI editpres, S. A., la. ed. México, J,976, Vol. I,. p. 217 

;• / 

•'i. ·'". 



40. 

De acuerdo a esta apreciación teórica, es obvio, que el sector de la ~ 

energía no debe de ser 'analizado a nivel nacional, sino a nivel in 

ternacional, ya que el precio de mercado para los productos de esta 

esfera, así como para los productos de todas las esferas de produc -

ción que dependen directamente de la naturaleza, esta formada en el 

marco del mercado . . 1 (69) internaciona . 

"La· Apoca histórica de este proceso de conversión de la relación del 

·Capital con la propiedad agraria, es en particular, 'la segunda mitad 

del siglo XIX, época en la que la propiedad agraria precapitalista es 

sometida al capital a una escala internacional, bien directamente a 

l~anexión o la colonización, bien directamente por la inclusión en 

el mercado mundial de las economías basadas sobre la propiedad agra

ria". 
( 7 o) 

De la misma forma que el capital se introdujo por la fuerza.en la -

agricultura inglesa, a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo 

XIX; de igual manera el capital descompuso, c~ento cincuertta afios des 

pués, a escala internacional la propiedad agraria precapitalista de 

las sociedades ricas en materias primas ·para nuestro estudio, sacie 

dades en hidrocarburos- y convirtió igualmente esta propiedad agra -

. . . d . . (71) 
ria en su contrario, por la fuerza e los acontecimientos. 

"Desde que la producción de plusvalía capitalista se instaura en tan 

to que forma determinante de la producción en las sociedades antes 

• precapitalistas y que las relaciones de clases se han •modificado fun 

'".::!' 

(69) M. Mi:i:ssarat, Op .. Cit., Crisis de la Energía o Crisis .del Capitalismo, p. 24 

(70) Ibidem, p. 41 

(71) Idem, p. 44 

; 

' .· 

·t 
. .,.. 

. ;: 
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damentalmente en ellas, la clase dominante deja de contentarse con el 

simple tributo que le paga el capital a cambio de la puesta a su dis-

posición de los yacimientos de materias primas de que ella es propie-

taria, ya que en el preaente su poder se basa en la producción de 

. ( 7 2 ) 
plusvalia". Comienza el saqueo indiscriminado de materias primas, 

empieza la explotación irracional de hidrocarburos. El capital inglés, 

el alemán, el francés, el holandés y más tarde el norteamericano pisan 

el med.io oriente y otras neocolonias. Aparece en el escenario mundial 

la mercancía más importante:ftel sistema ~ndustrial: la energía. 

De esta manera el modo de producción ~apitalista penetró en las sacie 

dad~ precapitalistas, las antiguas formas. de propiedad mundial se con 

virtieron en modernas formas de propiedad agraria internacional. El 

neocapitalismo dispuso de ésta práctica en Medio Oriente y otras tan 

tas regiones del globo; la geoeconomía de la energía se empezaba a peE 

filar en el mapa internacional de l~ desigualdad. La división interna-

cional d~l tratajo, había creado zonas productoras y consumidoras de 

energía. El valor de uso y el valor de cambio convertían ~ la energía 

~ n · 1 a mere" a n c í a m á s ·s i g ni f i c a ti v a de 1 a S e g un da Re v o 1 u c i ó n I n d u s t r i a 1 . 

La era de ·1os combustibles fósiles abría paso a la explotación relati 

va. La fuerza de t~~bajo considerada como la mercancía más compleja 

de las Relaciones Sociales de Producción, enmarcado en los esquemas de 

la Explota6ión Absoluta; era desplazada por otra mercancía· (cornbusti -

bles) que abrí~ los senderos de la ExplJtación Relativa. La Ener~ia-con 

su val~r de uso y su valor de cambio- se convertía en tin parámetro sig-

nificativo del desarrollo de las Rel_qciones Internacionales .... , 

(72) Ibidem, p. 44 
' -~ 

,,. 
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2.6 LA COLONIZACION ENERGETICA DE LOS ESPACIOS PERIFERICOS 

La aparición de la Segunda Revolución Energética a partir del siglo 

XVII hasta nuestros dias, presenta algunas características básicas 

que no deben pasarse por alto, y, de las que deben destacarse las 

siguientes: 

a} La Energía se presenta como una mercancia (valor de uso y 

valor de cambio) dentro del sistema de producción capita-

b) 

lista. 

La energía es . (73) 
una materia prima, cuyo valor más alto es 

triba en la fase de la tranformación y no en la fase de la 

producción, "queremos hablar de la desproporción" entre el d~ 

sarrollo de la industria y el de la agricultura, suministra

dcira de materias para la i~dustria manufacturera".< 74 > Ello 

es el desarrollo desigual de las fuerzas productivas en el 

mµrco internacional. 

e) La energía como un product6 del Modo de Producción ~apita

lista tiende a la internacionalización mediante la ~xplota

ción del mercado mundial. 

e) El Modo de Producción Capitalista ·(M.P.C.) como un sistema 

mundial determina la form~, el uso y el ~ipo de energis que 

requiere para su propio desarrollo. "La burguesía no puede 

existir sino a condición de revolucionar incensantemente, le 

instrumentos de producción y, por consiguiente, las Relacio

nes Sociales de Producci6n y, con ello todas las relaciones 
. ( 7 5) 

sociales 11
• 

11 
••• median te la explotación del mercado mun -

dial la burguesía dió un carácter.cosmopolita a la producci 
(76) 

y al consumo de todos los paises". 

(73) "Un producto básico (materia prima) es• un producto agricola, forestal, pesqus 
ro, de caza o cualquier mineral, a cuyo ~alor la elaboración solo haya contrj 
b~_ido en muy pequeña medida" CONUCYD 1965, citado' por: Villalobos CiJldcr6n, 
iibrorio, Las Materias Primas en· la Encrucijada lnternaciona~! S.R.E., la. & 
1974, México, p. 22 el paréntests ~s mio. ; ' 

(74) Nicolai I. Bujarin, La Econo~ia Mundial y el Imperialismo, 6uadernos do Pas 
' do y Presente No. 21, 4a. ed. 1977, México, p. 114 · 
(75)Carlos Marx y Federicq Engels: Manifiesto del Partido Comunista,. ~P· Cit. p. 

·.(76). il:)idei'n~ p. ·24 
. ,- :·_'(*: 

"· 
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La Internacionalizaci6n de la Producción, la Internacionalización. de 

la Distribución y la Internacionalización del Capital respresentan 

los tres factores básicos de la penetración capitalista en todos los 

países del mundo. "El modo de producción capitalista se ha limitado 

a desplazar el nivel de las contradicciones desde el marco nacional 

hasta el nivel mundial, en el cual las contradicciones se renuevan en 

un marco más amplio, 
. (77) 

pero insuperable. Desde este escenario los 

primeros centros industrializados penetran en todos ·los espac~os pe-

riféricos, ricos en materias primas¡ en esp~cial en hidrocarburos. 

La')H"nternacionalización de la Producción, de la Distribución y del Ca 

pi tal no se hicieron espera.r. El fenómeno capitalista deja de ser 

nacional para convertirse en internacional, surge el modo de produc 

ción dominante y dominado. 

Los "Centros" penetran en las "periféi:·ias" a través de las leyes del 

sistema de producción ·capitalista. Surge el desarrollo desigual y 

combinado de las fuerzas productivas en el escenario mundial. Los 

centro industrializados penetran,dominan, expolian y se articulan 

con los espacios periféri~os de las sociedades rurales. 

(77) Christra1i Palloix. Las Firmas Multin~'2i~nales y el Proceso de Inte.:i!ri·acionaliza 
ción, Si.glo XXI editores, S. A. lera. ed. 1975, México, p. 190 

\;::. 

c .. 

··'.,' 
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Para entender esto, será menester analizar el origen del desarrollo de 

una "energía internacional" (como fue el carb6n en un princ~pio y pos-

teriormente ~l petr6leo). El orígen de la internacionalizaci6n de una o 

dos energías tiene lugar en los primeros centros industrializados, Eu-

ropa y los Estados Unidos del siglo XVIII y XIX. En Luropa el combust~ 

ble más abundante era y sigue siendo el carb6n (el petróleo existe en 

unas cuantas partes) razón por la cual el carb6n tuvo.un desarrollo -

prodi~ioso ~n la "revolución del vapor". A diferencia de los Estados -

Unidos (que posee tanto carbón como petróleo) y que gran parte de su 

Revoluci6n Industrial se basó en el carh6n hasta el de~cubrimiento del 

petr6leo el 28 de agosto de 1859. El primer pozo en la región de OIL 

Cretir (Pennsylvania) Estados Unidos producía 35 barriles por día; ac-

tualmente este.país produce un promedio de 6 miflones de barriles dia 

rios, mientras que en todo el orbe se producen en 1981 aproximadamen-

te 40 millones de barriles* por día. Para dar una idea más exacta so-

bre el enorme incremento del consumo de la energía a. nivel internacio 

nal, hasta 1970, véase cuadro No. 2 .. 

Por lo que respecta, exclusivamente al petróleo, la proyecci6n"mundíal 

ha sido la siguiente. Desde 1970 hasta 1979 la producción petrolera -

internacional tuvo un constante crecimiento, aún durante 1973, y con--

trariamente a lo que se piensa, la producci6n se elevó en dicho año. 

La. realidad fue pues que en 197 3 el mundo prodüjo 5?. 7 millones de barriles de 

crudo frente· a 65. 7 en 1979. A partir de ese año deviene la caída de 

la producci~n mundial. El fenómeno s~ 8aienta en tres factores t4si -

cos :. la disminución en la demanda en los países industrializados, la 

elevación de los precios y el incremento considerable de la éf icien

cia en el uso del barril o de las ~ner~ías circulantes: una pr~resiva 

revolución científica-tecnológica. 

* Un barril ~qu~vale a 1~8.97 lit~os; se 1$ llama asi EOr util~zarse to 
neladas. de·m~dera, p~ra. t:ra:p~port.ar,.;J?;,E7,.~:t::6leo en los anos recien.tes al-:" 

'."'I .::... ., - . < :.:... :...:. L..;.;~ , . ,;..,.;,;...:"-. :'" ' ·'-'·' -. > ... ', :< ,::-'. _.,_, __ :::·-_¡_.,_:~<:·'>:.:1- ._::., ;-~ -·· . ~ ~-'.1.,, - _.,,, -: ' ," ' .' ~. ·. ~- .,, :·--·-;· :<':-~·-,;-_','..;, •. 



C U A D R O 2 

PRODUCCION MU~DIAL DE ENERGIA 

TOTAL EN CAR BON EN PETROLEO 
MILLGNES MILLONES % EN MILLONES 

AÑO DE UEC* UEC UEC 

1860 462 140 30.3 

1900· 1.109 770 69.4 31 

1913 l. 714 1.340 
~·:.·-,. 

78.2 80 

1929 1.988 1.412 71.0 276 

1937 2.090 1.484 67.2 381 

l~ 2.747 1.605 58.4 701 

1960 4.436 2.192 49.4 1.936 

1965 5.467 2.274 41.6 2.002 

1969 6.812 2.450 36.0 2. 774 

1970 7.351 2.600 35.3 3.034 

GAS EN 
% MILLONES 

UEC 

5 

2.8 12 

4.7 22 

13.9 76 

18.2 104 

25.5 261 

31. 5 622 

35.6 936 

40.7 1.300 

41.3 1.425 

1 -... ::>. 

1.1 

1.;L 

1.3 

3.8 

5.0 

9.5 

14.0 

17 .1 

19.1 

19.4 

FUENTE: Pierre Hartry "Algunas reflexiones sobre los problemas de la 
energía en Bélgica'', Revista francesa de energía, diciembre de 
1972, XXIV (248), p. 97. citado en Hartmut Elsenhans, Erd61 
für Europa (Del Petróleo para Europa), Harnburgo, 1974, pag. 33 

* Las cantidades son en millones de unidades de equivalente carbón-UEC-, la parte 
de cada fuente de energía en producción mundial se da en p9rcentaje. Ténga3e en 
cueqta que las cifras son a partir de 1860, un año después del descubrimiento del 
pri~er pozo de p~tróleo por Edwin L. Drake. 

F 
. ; ~ ¡ 



En efecto, Estados Unidos país que en l97~, contaban con menos del 6% de la po 

blación del plantera,controlaba el25% del PNB Mundial y consumía el33% de la 

(78) 
energía producida en todo el mundo. EEUU. fue sin más el primer país en e!! 

46. 

trar a la era del petróleo. La historia de Edwin L. Drake resume esta hi¡;:ótesis: 

"El único juez de este rincón en mi Colt de seis tiro. La única pena del códi 

go es la pena de muerte. Así se expresa, una bella mañana de 1858, un tal Ed-

win L. Drake, que acaba de desembarcar en Titusville, junto al río OIL Creek 

(Pennsylvania), en busca de petróleo. El hombre se hace llamar Coronel: esto 

impresiona, en el Far-West. En realidad no es más que un maquinista .de tren 

sin trabajo". <79 > 
~ 

Edwin L. Drake en Oil Creek -donde habia petróleo a flor de tierra- fue contra 
< 

tado por la S.ENECA OIL COMPANY (Rock .OIL o PETROLEUM OIL5 para buscar el. OH, · 

(aceite (je p.i:edra literalmente en cantidades mayores. El método de sondeo con 

siste en tir.:i.r su sombrero cuando está cansado. Ahi taladra no tarda mucho en 

el'.lcontrar petróleo en vez de•"OIL". Edwin L.. Drake se convierte en el personaje 

del amarillismo norteamericano y de toda la historia del petróleo del mundo 

occidental. 

Eso es cierto, y quizá hasta anecdótico, pero lo importante es que la PRIMERA 

GRAN TRASNACIONAL del !·1odelo de Producción Imperialista fue una empresa pétr2_ 

lera. En 1870, otro gran personaje, John D. Rochefeller funda la"Standard Oil 

(78) Alponte, Juan Maria, La Frontera Imp~rial, Uno.Más Uno, Lunes 11 0A junio 
de 1979, p. 12. 

(79) Jacques Bergier y Bernard Thomas, La Guerra Secreta del Petróleo, Pl·:iza S. , 
Janís, s. A. Editores, lera. ed .. 1971, España, p. 33. . 'l. 

5 
.. • .•. 

* "La~energía, centro y motor de la Revolución Industrial, entraba en escena.· j 
El descübrimiento de los pozos p~troleros de Titusville dotarra a los Est~ 
dos Unidos de una fuerza expansiva nueva. Los cambios nadie se eng~o~, no 
son radicales .. En J.900 los Estados Unidos (42. 7 por ciento tle la pr·o.lucci 0"ln 
munclial) produjeron 63.6 millones-de barriles en el año entero'. Un poco me
nos~ (75. 7 millones) que Rusia. Pero en 1915, en plena contienda mundial, ··~ 

... ~os'.Estados Uni.dos generaron ya 2_8i millones de barriles (algo:.más de 77,000}~: 
.<barriles diarios) lo que significaba el 65.1 por. ciento del to~al mundial". :\ 
· · · ··e· Pacheco E:lernando, Oriente Médio: El Prímer olor .del petfóleo, Ei'ifil:f.' 

. . . .. -.· '· . :. 

.·f... 
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of Ohio". "Rockefeller es, probablemente, el más grande de los avcn 

turer~s del petróleo. Es un personaje fuera de . ' ( 8 o ) . serie' El primer 

empresario petrolero a escala trasnacional. La historia lo ha confir 

mado. 

En 1858 cuando Drake llega a Titusville cuenta con un dólar en la 

bolsa, menos de un siglo Ronald Reagan presidente de los Estados Uni 

dos llega con dos dólares a las puertas de Hollywood para solicitar 

trabajo como actor. Ello no constituye otra anécdota, sino grandes 

categorías históricas en la lucha de clases por el . * ascenso al poder. 

Jolf..fr'D. Rockeffeller en ese mismo año (1858) disponía de 500 dólares 

-Hoy David Rockefeller nieto, tiene el control de las m~s importantes 

trasnacionales del mundo y ha sido el ideólogo de .la Comisión Trilat~ 

ral, organismo de la dominación occidental -En 1865 D. Rockefeller 

poseía 50,000 dólares en 1870 (a los treinta y un años) un ~illón de 

dólares; en 1885, 100 millones y en 19000, mil millones. En 1910, lle 

ga a dos mil millones de dólares. Es el hombre más rico de 
. ( 81) 

su epoca. 

La Standard Oil of Ohio no iba a ser la única empresa petrolera de la 

Primera rormación del planeta: En 1901 en Spindleton, Tejas brotaron 

manantiales de petróli:io, surgen otras históricas empresas petroleras: 

Gulf Oil Corporation y la Texas Oil Companyj tan importantes como la 

Standard Oil of New Jersey**· 

(80) Ibidem, p. 35 
* "Rec:qan llegó a Hollywood en 1937 con dos dólar.es en el bosillo, hizo 50 filmes y 

paso· a ser millonario, funcionario eminente de la General Electric 1 Capitan de las 
·fuerzas Aéreas en la II Guerra Mundial, gobernador del Estado de California y pre
sidente de. los Estados Unidos. Podría contar su hÍstoria de una manera simple: Lo 
extraordinario ocurre. Lo grave es lo que puede ocurrir a los demás". Reagan Y el 
el aventurismo. Uno Más Uno, 15 de julio de 1980 pp. 1-9 

(81) Ibidem, p. 36 
** En 18 70, John D. Rockefeller fundó la "Standard Oil Company of Ohio". Esta c~mpn~::.;.::i 

lograra fusionar (por intereses propios) a 40 compañías 1 as cUales depositan sus 
capitales en manos de Rookefeller al crearse la "Standard .Oíl Trust" el 2 de enero 
de 1982. En 189.J, .. el t:ru st :t:oma el nombre de Standard Oil of New Jersey y se cun- , 
vierte en la c;;ornpañÍ.a más ·fuerte pe tod.c) e.l orbe. ·ij~: 

. •· ·" ~ .. !'.:,,·:~~~ 
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"En suma, con el primer pozo nace la atmósfera en la que se desarro -

ll?rá toda la historia del petróleo hasta nuestros días". <92
> La co 

lonización. energética se perfila a escala internacional. "St:: clescu 

bre petróleo en Alsacia, en Péchelbrom, en Galitzia y en Rumania. La 

Europa occidental, percatándose de que carece de yacimientos, se vuel 

ve primero hacia Europa Oriental. Después, los holandeses se van a 

Indonesia y los ingleses B
. . 11 ( 8 3) a irmania . ~e crea la división inter-

nacional del ~rabajo: periferias productoras de energia y centros 

consumidores de esta. ~ 

Sin embargo "el petróleo, que actualmente es l~ más importante mat~ 

~a prima en la vida económica de los paises ind~strializados y en 

vías de desarrollo, tuvo poco o nada que ver con las primeras incur 

sienes imperialistas europeas en Medio Oriente en el siglo XIX"CS 4 ). 

MeQib Oriente por sus escasos recursos naturales ante los centros in 

dustrializtldos no ofrecía atractivo alguno para las incursi0nes imp~ 

r.ialistas, como fue el caso de Africa, As j,a 1 América Latina y el res 

La posición estratégica de Medio Oriente, entre Europa y Asia rumbo 

el este,y,Africa hacia el sur, fue la razón suficiente -aunque no la 

6ni~a- para las rivalidades, ocupaciones e intentos de colonización 

europeos que caracterizaron la historia·de la región. 
( 9'5) 

(82) Ibidem, p. 34 

(83) Ibid.em, p. 37 
,..:., 

r,-· 
(84) Joe Stork, El Petróleo de Medio Oriente y la Crisis Energética,· Granica edi-

tor;. S. A.' lera. ed. 1974, Argen4ina, 27 P.· 
(85) .Ibidem, 27 p. 

·' /. 
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A finales del siglo XIX y comienzos del XX el Imperio Británico te 

n~a un dominio casi absoluto en Egipto, SudAn, India, Ceilán, y to 

do el Golfo Pérsico. Francia que en aquel entonces tenia tanto desa 

rrol1o industrial como Inglaterra~ tenia gran influencia en Líbano, 

y Siria. Ir!n (antiguo imperio persa) se dividió en un área de in -

fluencia inglesa en el sur y rusa en el norte. "La mayo~ partA de 

Medio Oriente, con excepción de Iran estaba bajo la soberania nomi-

nal del decrépito Imperio Otomano, 
. ( 86) 

gobernado desde Constantinopla". . 

En sintesis, la historia del Medio Oriente, es la historia de la pene 

trae ión ca pi tal is ta eri el Tercer Mundo.. Al Medio Oriente se 1 e i rnpu

~ero-n métojos coloniale.s para asegurar el control sobre el mercado 

·r~gional y la riqueza principal que ha sido el petróleo. 

E 1 con trol europeo y pos ter iormen te ;e 1 norteamericano sobre .al pe tr.é_ 

leo fue logrado a través de una serie de concesiones* por las cua -

les l~s autoridades locales otorgaban a una compafiia europea o a un 

·empresario aventurero derechos exclusivos para explotar los recursos 

minerales de una extensa zona, "a cambio de un inmediato pago en 

efectivo y una pequeña regalía por tonelada de pet~óleo, una vez ini 

. d l d .. 11 (87) cia. a a pro uccion . Estas concesiones o bien pudiera llamar-

les incursiones imperialistas) en Medio Oriente se pueden resumir de 

la siguiente manera: 

(86) Ibiqem, 28-29 PP· 
* La c'qncesión ha sido el método imperialista más sutil para corresponder a 

las burguesias internas de los nacientes paises perifericos. 
(87) Ibidem, p. a 

, .. •. 
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·"' 

_¡ 



.. 

. 50 

'2. 6 .1 LA PRIMERA (X)NCESION: PERSIA 

La concesión tuvo su orígen en 1901, cuando William D'arcy* -más que 

un ingeniero un aventurero- le fue otorgado un permiso esclusivo por 

60 años para "explorar, extraer, explotar, desarrollar, refindr y -

vender gas natural, petróleo, asfalto y ozokerita en toda la exten-

si6n del Imperio Persa". (88) Con excepción de cinco provinciai; del 

Norte que se consideraban bajo la influencia de la esfera rusa. 

Las condiciones históricas del antiguo Imperio Persa se pueden descri 

bir de la forma siguiente~ la pol1tica econ6mica tradicional estaba 
" basada en un orden social jerárqµico de explotación· -probablemente 

un modo de producción semifeudal o desp6tico Oriental, aunque exis-

.ten .serias controversias al respecto- cuya dominación recaía, básica 

~~te, sobre la gra_n masa de explotados.** 

El tributo era insuficiente en las cortes persas, La dádiva de los -

gobiernos extranjeros al tesoro real, ya no constituían· novedad algu

na. Asi, un mes despu~s de otorgada la concesión a William D'~rcy, 

la corte public6 un decreto, estableciendo que" se otorga y 

* William Knox D'arcy fue un incursionador imperialista del imperio 

brit&nico. D'arcy·pas6 a ser el creador del Medio Oriente contem
poráneo¡ segfin lo define la historia de una de las corporaciones 
petroleras más importantes del mundo, sin haber pisado en 3U vida 
las desoladas mesetas de Persia. D'arcy inició la aventura del pe 
tr6leo en el Medio Oriente advirtiendo que "en circunstancia al
guna gastaría un centavo". Cfr., Ferrari, Juan Carlos, La Energía 
y la Crisis del Poder Imperial, S. XXI editare?, S.A. lera. ed~~ 
1975, Argentina, p. 137. 

(8~} Ibidem, 30 p. La primera concesi6n Persa a Williarn Knox D'arcy 
fue firmado por el Shah Muzzafar ed-Dim, el 28 de mayo de 190.'j.. 

**"Bajo la esclavitud, bajo la servidumbre, en el régimen tributario· 
(para referirnos a Sociedades.de tipo primitivo), es el esclavis~ 
ta, el Señor Feudal, el Estado' el que percibe el tributo quién -
aparece como apropiador, y como tanto Un d~dor del ProO.ucto." --

~
"···~~aquéllos antiguos modos de proAucción los poseeqores prin-
cipaies del producto sobrante~ .. , el esclav{sta, el Seijor Feudal. 
de la tierra, el Estado (por ejemplo el déspota oriental) repre-_. 
senta la rique.za a disfrutar.' .. " c.fr. Carlos Marx. EL :CAPI'l'fl.L, -
Tomo II, pp. 315-320. También consúltese: Bartra Roger. ~5.'.~l~ i 
de Producci6n Asiático. M§xico~ Ed~ciones Era, 1975, 3era. ed~-
ci6n.'.375 pp. 



garantiza al ingeniero William D' arcy a todos sus herederos, rPprc<'3P.~ 

tantes y amigos, completos poderes y libertad sin límites, por un pe-

ríodo de 60 años, para explorar, perforar y taladrar a su volunt.:id las 

profundidades del subsuelo de Persia; corno consecuencia de esto, todos 

los productos del subsuelo extraido por él, sin excepción, serán pro-

piedad de D'arcy, 
. ( 8 9) 

que goza de favor de nuestra esplendida corte". 

En 1908, Wi1liam D' arcy, logró su objetivo el encontrar su primer pozo 

petrolero, con el respaldo financiero de una empresa británica -Conce-

ssions Sydicate Ltd-, el apoyo político del imperio persa y el proyec-

imperial de la Gran Bretaña. Poco tiempo después la "Concessions sy-

dicate Ltd". Se constituyó en l.a Anglo-Persian Oil Company de la que 
.J?"" 

surgiría la British Petroleum. "BP". 

·Tres años después de descubrirse el primer pozo en Persia, Sir Winston 

Churchil ocupó el primer Lord del Almirantazgo. El primer proyecto de 

tan célebre personaje de la alcurnia británica, fue la expansión naval, 

"sin precedentes por su costo y envergadura que, entre otras cosas, 

transformaría la flota para consumir petróleo en 

* La era de la energía barata había comenzado. 

. - (90) 
lugar de cé1rbon" 

La anglo Persian Oil Co~pany firmó un contrato para suministrar petr~ 

leo durante 20 años a la naval inglesa y concedió al gobierno el 5l~ó 

de las acciones de la compañia a cambio de 2,2 millones de libras. 

( 89) Véase no.ta bibliográfica No. 4 ( "Geo:i:;-g,e W. Stocking, Middle East Oil, V ander
bil ti 1970 p. 10") de Joe Stork, El Petróleo de Medio Oriente •.. Op. Cit. p. 30 

(90) Ibidem, p. 32 el subraya::lo es mío 
* "En 1900 Los Estados Unidos controlaban ya el 43% de la producción carbonífera de 

la época; Inglaterra, eje económico de la I Revolución Industrial, queduba des
plazérla d:Sl Primer puesto en la economía mundial". Pacheco, Hernando, Oriente ~:c
dio Olor'del Petróleb, El Dia, 23 Nov~ de 1977, p. 5 

:··~~ . '. 
\. 
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El proyecto de Churchi11 obedecia al único interés de liberar la flo 

ta británica de la dependencia de la Standard Oil Company j l~ Royal 

Dutch-Shell. Esas empresas petroleras,para dichas fechas¡ya habían su 

perado sus mercados nacionales, la trasnacionalidad era un hecho real. 

La dualidad establecida entre el gobierno británico y la Anglo-Persian 

Oila ponia de manifestb hasta donde yo tengo conocimiento. el primer 

proyecto del Estado como inversionista capitalista. La Anglo-Persian 

Oil se convirtió en uno de los productores más grande del mundo, e 

"Irán después de la primera guerra, llegó a ser el cuarto país produ~ 

( 91) 
~ del petróleo, después de Estados Unidos, Rusia y Venezuela" . 

La Guerra del Petróleo había comenzado. 
(92) 

En'1914 al comienzo de la Primera Guerra Mundial existía un tratado 

entre el imperio británicb y el ruso~ en el cual -sin contar¡con el 

parecer del Sha- se repartía el antiguo imperio persa en dos zonas 

de influencia, una inglesa que domin~ba el sur y otra rusa que domin~ 

ba el norte. En 1919, un. año después de haber terminado la Primera 

Guerra Mundial, Inglaterra desplaza a Rusia del Antiguo Imperio Persa. 

El imperio Ruso no se conforma con ello. En 1921, las tropas rusas -

avanzan para proteger sus fronteras. El mismo afio, se firma un tr~ta 

do con el Shah, prohibiendole alguna concesión en .el Norte, vecino üel 

caucaso sin el consentimiento del Kremlin. Para estar más tranquilo, 

los rus5~ organizan una red de agentes secretos dirigidos por un 110~ 

bre que conoce bien el Oriente: Eihorn. ~ste no pierde tiempo; juega 

(91) Ibídem, p. 33 
(92) Sobre la tesis de La Guerra del Petróleo, Consultese: Pierre Pean, Petról00 Ter 

cera Guerra Mundial, Monte Avila·Editores, c. n., 2a. ed., 1974, Venezucl3, 
198 pp., y también, Jacques Bergier y Bernard Thomas, La Guerra Secret ~1 d,,, l. i10-

.. tróleo, Editorial Rotativa, lera. ed. 1968, México, 202 pp. 
/ . 

... ,,._:-. ', . .,· ... ·_, 
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la carta del anticolonialismo a ultranza, habla de la libertad d0 -

los pueblos en disponer de sí mismos, y encuentra, uno sobre tojo, 

un antiguo cosaco zarista llamado Rheza Khan. "En 1925 estalla la 

revolución, Rheza Khan sube al trono del Irán, con el nombre de Pah 

levi. Los ingleses de la Anglo-Persian continúan amazando fortunas 

sin pagar 
. ( 9 3} 

sus royalties". 

Sin embargo el atesoramiento de Rheza Khan Pahlevi no tiene limites. 

En 1933 el Shah otorga nuevas concesiones a los ingleses; en 1937 

concede un tercio del país a los norteamericanos y dos años después 

estalla la Segunda Conflagración Mundial. 

#"' 

Las tres potencias (Inglaterra, URSS y Estados Unidos} invaden Irán 

y logran destituir y desterrar al Shah. Estalla la guerra civil y 

Estados Unidos e Inglaterra se unen para expulsar a los soviéticos 

del territorio irani, batalla que ganan; el Sha regresa al trono pero 

los duefios d~l petróleo siguen siendo los angloamericanos. 

Detrás de una Guerra Mundial y detrás de una Guerra Civil en Irán sur ~ 

ge el nacionalismo islámico: lo personifica el doctor Mohamet Mesa-

degh. El 15 de marzo de 1951 Irán nacionaliza su petróleo. 
-~ 

Inglaterra "decreta el bloqueo de Irán: La "Royal Navy" hundiría a 

quien se atreva a ir a aprovisionarse allí: Mosadeqh apela al conse~o 

(93) Ibidem, Jacques Bergier y Bernard Thomas, Op. Cit., 'p. 48 



de seguridad de las Naciones Unidas, que no SE:: inmuta. Va a 11.ori -

quear en Washington, grita, protesta: en vano. "Nadie quiere su pe-

tróleo maldito, porque es libre. 
( 94) 

El Shah huye". 

El Shah regresa despuAs de infinidad de motines y ejecuciones. Mo -

sadqh es desterrado, el Shah lo "perdona", pero moriría de pena al-

gunos años después. 

En 1961 después de los primeros 10 años de la nacionalización petr~ 

-lera, Rheza Khan Palevi anuncia que el Irán continuará con su poli-

tica de Independencia petrolera, pero la producción sigue estando 

en manos de las trasnacionales. En especial de la~British Petroleum 

Co'fñpany", la cual fue propietaria enteramente del !rán y, tras la ba 

talla de la nacionalización, se conservó el 40% de las partes del 

consorcio entonces establecido. El 40% dé las acciones pertenE.·cen al 

Gobierno ing!'és. El 60% restante está repartido de la forma siguien-

te: 14% a la Royal Dutch Shell, el 40~ a los americanos (SINCLAIR) y 

(95) 
6% a lbs fran=eses, todo ~llo constituye la historia de la pene-

tración trasnacional en el Irán, hasta la llegada de la llamada cri-

sis energética de 1973, el derrocamiento del Shah y los acontecimien 

tos en nuestros días. 

2 •. 6. 2 LA SEGUNDA CONCESION: MESOPOTAMIA (IRAK) 

Irak era c~nocido históricamente hasta su independencia en 1925 como 

la Mesopo~ámia y g6bernada por el ~ulcá~ desde Constantinopla. 

(94) Jacques Bergier Op. Cit. p. 49 

(95) Ibidem; p. 131 

. ' 
' .... 
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Callouste Goulbekian* en 1909 informó al Sultán Abdul Hamid II acer-

ca del potencial petrolero de la Mesopotamia. 

Addul Hamid transfirió a sus propiedades personales las tierras ri-

cas en este energético. Los intereses alemanes a través del Deutsche 

Bank obtuvieron las primeras concesiones, pero estas fueron revocadas 

al poco ti~mpo, alegando fallas en la explotación de la concesión. 

·~ 
El Imperio Británico, solicitó la revocada concesión alemana y para 

ello fundó el National Bank of Turkey, para agilizar en cierta forma 

ias operaciones británicas en el Imperio Otamano, uno de los fundado 

-?"' 
res de dicho banco fue Gulbenkian, mejor conocido como "monsie:.ir" 

cinco por ciento. 

"El manejo de Gulbe~kian tenia por objeto unificar a los grupos ex -

tranjeros, y fue el catalizador que actuó detrás de la formación de 

la TURKISH PSTROLEUM COMPANY (TPC). Los intereses del Deutschn B~nk 

~uerian mantener a D~arcy y a la Anglo Persi~n fuera ~e mesopotamia, 

~ientras que loi intereses británicos los querian dentro de ella. 

* Ca1louste Goulbekian fue un ruso armenio, conocido entre 1920 y 1939 por el no~ 
bre de "Mr. Cinco por Ciento", que se supo situar, totalmente solo, en el cen -
tro de algunos de· los grandes acuerdos de cartelización de petróleo. Goulbekian 
informó al sultáo los recursos petroliferos del antiguo imperio turco y luchó 
toda su vida por intervenir en la explotación del mismo. No constituyó nunca 
una compañia y sin más apoyo que su habilidad y experiencia en el tema, interv.:!:_ 

.no como experto intermediario en complejas negociaciones. Goulbekian consi0uió 
5% en el acuerdo mencionado, graci'as a su intervención y a sus amana.zas de sacar 
a la luz pública todo lo que sabia de dichas negociaciones. Cfr., 'R. Centena, · 
Economía del Petróleo y del ·Gas Natural, Ed. Tecnos, S. A., lera e.d. 1974, Es
paña, 50-51 pp. 

(96) Joe Stork, Op. Cit. p. 36. 

~ ¡- . 
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El ministerio de Relaciones Exteriores británico promovió un acucr -

do en 1914, que fusionó los intereses alemanes holandeses y britjni-

cos. La banoa alemana no poseia más del 25%, el 47.5% fue adquirido 

por la Anglo-Iranian de D'arcy; el 22.5% por la Royal Dutch-Shell, 

dejatildo un 5% a Callouste Goulbekian, Mr·. 5 por ciento. El reparto 

imperialista se había consumado en el Irak. La energía demostraba 

ser algo más que el fermonómetro del desarrollo de las relaciones in 

ternacionales. 

Pero el reparto por el botin no quedó alli. El Imperio británco ex-

propi6 el 2~% del Deu~che Bank para cederlo a. los franceses, quie -

n1l't argumentaban que les correspondía po"r gas.tos de guerra. Ese 25~ó 

permitió a Francia construir la Compañia Fra~cesa de Petróleos 

(CFP); los americanos esgrimiron el mismo argumento que los france -

ses.· "Las ne~ociaciones que comenzaron en 1922 no finalizaron hasta 

- .1928, quedando la nueva sociedad co~puesta de un grupo ame~ic&no 

Cs:o. de Nueva Jersey y s. o. de New·York), de la Anglo-Iiani~n bri 

tánica, de la Royal Dutch-Shell anglo-holandesa y de la CFP france-

sa. Cada uno de los cuatro grupos participará con un 23.75% dejando 

subs~stir el inevitable 5% de Goulbekian". <97 >* 

La Primera Guerra Mundial habia~robado hasta la sacied~d una ve~ más 

el carácter imperialista de toda guerra m6deroa, Francia e Inglaterra 

principalmente, se habían rlividido el Medio Oriente. Francia coloni-

(97) R. Centerno, r .• a Economía del Petróleo y del Gas Natural• Op. Cit. 50 
* Este grupo de compañías a propuesta de los franceses, se del~mitó una zona que 

comprendía las antiguas fronteras del antiguG Imperiq Otomano; es decir: el 
Irak Turquía, los estados de levante Palestina y el conjunto de la Península 
A~ábiga, excepto Kuwait. Los grupos firmantes de este acuerdo, denominado J.0 
la línea roja, se comprometieron no re.{¡lizar más que exploraciones conjuntas 
en este inmenso perímetro. 

.. . 
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~aba Siria y Líbano, mientras que Gran Gran Bretaña a Palestina e Irak. 

La colonización jam&s corisultó la voluntad de los pueblos del Medio 

Oriente. 

6.3 LA TERCERA CONCESION: ARABIA SAUDITA. 

Hasta ahora la penetración americana había sido relativamente débil en 

Medio o.riente. En 1934 se crea la Kuwait Oil Company para explorar 

el territorio de Kuwait, su capital estaba compuesto de un 50% de la 

Gulf Oil Corp. y 50% Anglo-Iranian británica. Ese mismo año Idn rey 

de Arabia Saudi otorga la primera concesión a la Standard Oil de Cali-

fornia y Texaco, posteriormente a ARAMCO. El capital~smo trasnacional 
->'11'"' . 

americano había puesto los pies firmemente en Medio Oriente. 

Depués de la Segunda Guerra Mundial, la posesión de las siete grandes 

trasnacional 0 R quedó totalmente consolidada en Medio Oriente. En ·1951 

controlaban el 98% de la producción de petróleo en la región. Las cinco 

soc~edades americanas controlaban el 45% y las dos compafiias europeas 

el 53% ese mismo año, como se.ha dicho anteriormente, se nacional.izaba 

el petróleo 
( 98) 

iraní. 

También a partir de ese año otras compafiías petroleras americanas, fran 

cesas, italianas, japonesas y españolas incursionan en Medio Oriente. 

Solo.lo hacen.para conseguir migajas. El reparto imperial quedó total 

e históricamente establecido después .de la Segunda Guerra Mund~a~. 

( 9 8) I bid em • p. 5 3 
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Püra terminar el esbozo sobre la colonización del Medio Oriente, por 

lo que al petróleo se refiere, expresaré brevemente como fueron re -

partidos los países d~ la costa de la región entre ingleses france -

ses y americanos: Abu-Dhabi tuvo la penetración de .capitales france-

ses e ingleses; Bahrein tiene la calidad de ser aún protectorado in-

glés, se puede considerar una sociedad con capitales americano~ y 

una sociedad inglesa que rige la parte técnica. El territorio en el 

cual se encuentra petróleo. fueron cedididos a esas dos grandes pote~ 

cias a cambio de material de guerra en 1940; Quatar, La Shell, ha te 

nido durante muchos afias la-concesión total de la extracción del pe-

tróleo de este pequeño principado; Kuwait, es un país que ha ocupado 
~?" 

hasta un cuarto lugar en la producción mundial, el capital participa~ 

te es anglo-americano (50-50), ello sería en breves palabras el mapa 

de la colonización energ,tica del Medio Oriente. Se puede considerar 

que dos grandes potencias (EE.UU. y G1:an Bretaña), tiene el casi con-

trol absoluto en esta región. (sobre las fechas de terminación de las 

principales concesiones de la OPEP, véase el cuadro 3) 
,J 

---~· 

'·-,-·-·-



País 

Oriente Mdio 
ABU DHABI ... 

IRAN ••• 

IRAK • • • • •• 

KUWAIT 

QATAR ••• 

At~:ABI.l\ SAUDI 

Fechas Aproximadas de Terminación de las Principales Concesiones de la OPEP 

Compañia y propiedad 

Abu Dhabi Petroleum Co .•••..• 
(BP/Shell/CFP/Esso Mobil/Par

tex) ~' 

Abu Dhabi Marine Arenas •.. 
(BP/CFP). 

Consorcio Iranio ..•..•••. 
(BP/Shell/Esso/Mobil/Gulf/ 
Texaco/ 

/CEP/Iricon). 

Irak Petroleum Comapny ••• 
(BP/Shell/CFP/Esso/Mobil/ 
Partex). 

Mosul Petroleum Company 
(como en Irak Petroleum Co). 

Basrah Petroleum Company 
'(cómo en Irak Petroleum Ca.) 

Kuwait Oil Company 
(BP/Gulf). 

Fecha de 
terminación 

2014 

2018 

1979 

2000 

2007 

2013 

2026 

Arabian Oil Company • • • • • • . · 2003 
(Japan Petroleum Trading/Go 
bierno .-

Kuwait/Gob. Saudí) 

Qatar Petroleum Company 2010 
(como en Irak Petroleum Co). 

. Shell Company Of Qatar 2027 
'.·· 
'-r 

Arameo 1999 
(Socal/Texaco/Esso/.Mobil) 
l\rabüm Oil Cornpany 2000 
(Véase en ~uwait). 

Pnis, 
Norte.;;. Africa 

" 
LIBIA .•. 

Africa Occidental 
NIGERIA 

Fuente: Pctroleum Press .Servicc, 1978-

Compañia y propiedad 

Esso Standard ....•. 
(Mobil/Geisenberg) 

Esso Sirle . . . . •. 
(Esso/Liamco/Grace) 

Oasis . . . • . ~ . . • • .• 
(Amerada/Continental/ 
Marathon/Shell). 
Amoseas • . . . .. 

(Texaco/Socal). 

BP/Hunt . • . . •• 
Pan American .•• 

(AGIP/Phillips) 

Occidental 
(Aquitaine/Hispanoil/ 
Murphy/Elf) 

Shell/BP Petroleum 
Development 

Gulf Oil . • • • • • • •• 

SAFRAP (Nigeria) 
(Elf/Gobierno de Nig~ 
ria). 

AGIP/Phillips 
Mobil Producing 
Toxaco/Cal. Asiatic 

(TGxaco/Socal) 

Fecha de 
terminación 

2100 

2016 

1989 

1991 
1996 
1997 
1999 

1997 

1997 
1999 
1999 
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En otras partes del mundo como México y Venezuela la penetración impe

rial fue más sencilla, así en 1937 la producción de Venezuela fue mono 

palizada por tres compañías: Standard Oil Of New Jersey 50%; Shell 35%, 

y Gulf 14%. Estas tras~acionales se han permitido el control hasta la 

actualidad. 

En México la aV€•ntura imperial comenzó en 1890, "La London Oil Trust 

and Mexican Oil Corporation" iniciaron investigaciones preliminares en 

la región de Papantla. Dos hombres jugarían un "roll" decisivo a partir 

de ese año. Weetman D. Pearson, británico y, Edward L. Doheny, nortea-

mer ic ano" . " ..• Los dos se contagiaron de 1 a fiebre del petróleo, que 

desde 30 años atrás venia impulsando la prodigiosa República Imperial 
. ( 99) 

de Norteamerica". 

La ~~tura imperial en México se convirtió en una realidad, en 1910 -

México producía 25,000 barriles diarios de ~etróleo, en 1916 más de 15 

miilones de toneladas anuales de petróleo y en 1922 la producción lle-
. . (100) 

gó a los 25 millones de toneladas anuales, un afio después Pearson 

cedió la totalidad de las acciones de la "Compañia Mexicana de Petró

leo "El Aguila" a la Royal Dutch Shell y 1 para 1925 Edward L. Doheny 

haría lo mismo, vendió la huasteca Petroleum Company a la Standard Oil 

of Indiana, una filial de la Standard Oil de New Jersey. E 1 t r u ~' t h a -

'_.i 
l' 

' - ~; 

bia triunfado. México alcanzó los indices más altos de producción de J 
petróleo del mundo entre 1915 y 1921. Pero el petróleo era trasnacio-

~ 

nal. 

Pero no todo es estático, en 1938 la industria petrolera en México se 

nacionaíizó, México .se convirtió en un país autosuficiente y para 1973 

importador. Un año después de la mal llamada crisis energética, 
. . 
nuestro 

país se convierte en importador~ lQué había pasado?.México había apro

vechado dos grandes coyunturas del devenir histórico. a) E~ 1938, el 

.} 

~~ ·~ 

mundo se enc6~traba al borde de una c±i8is, esta coyuntura in~~rnacio-

nal fue aprovechada hábilmente por el gobierno mexicano para nacionali 

zar su petró.;¡.eo. 

U< 

(99) Ferrari, Juan Carlos, La Energía y la Cr.isis .•. Op. Cit .. p. 173 
(100) Ibídem, p. 174. ·~ 
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b) En 1973 la crisis energótica, permitió a nuestro país aprov~chJ~ 

otra coyuntura del mercado internaciónal, pues de país importar1~r 

durante 1973 se convirtió en exportador. ·Esto demuestra ::¡ue la _ene~ 

' . 
gía corro 'un parámetro im¡;ortante .del desarrollo de las relaciones interrocio:i.:--.--

les se h·acía presente en el .escenario internacional. Los e onsorc i e.:. 

petrole~os se habían declarado en frHnca guerra en Mé~ico, Venezuela 

y Medio Oriente principalmente·; la energia era parte de la crisis del 

poder imperial. 

2.6.4 LA FORMACION DEL CARTEL PETROLERO INTERNACIONAL. 

,•.J?" 
Hasta esta parte de mi tesis, he descrito· lo que muchas personas su~ 

·len ·dendminar la "cronohistoriog~afia'', lo qu~ me ha sido .ese~cial 

para entender el fenómeno aquí an~lizado. Ahora trataré de d~scrihir 

la formación. del cártel. p~trolero internacional. la fusión de~~ empre-

sas petroler~s no es un fenómeno propio del sigla.XX. Como he dicho 

~nte~iormente, el 2 de enero de 1882, John D. ·Rockefeller logra fu-

sionar 40 empresas con la-Standard Oil Company¡ Trust que tomaría e1 

nombre de Standard Oil Trust. 

Los intentos de cartelización del mercado interriacional ya habiQn 

aflor~do desde principios de siglo, pero_n~nca tuvieron éxito hast~ 
•. 

el afio de .1927 cuando se estableció una verdadera" guerra de precio~ 

entre la ihell y ~a Standard Oil de New York en el mercado de la Ill 

dia,. esta guerra se debi6 a que la India empezó a comP,rar petróleo 

. . . 
del mercado ruso. 

_pa e incl~so a los EE.UU y solo pudo terminar un año dE!sf?yés cucJr1 .1·:1 

la Shell, la Standard Oil de New .York y la Anglo-Iranian i1e~aron·a 
. 

un ac"uerdo so}).re e:l reparto· del mercado 
. >'o··.<, :.,::·.;.::'· ~_·.,::·~;:-:·'. ;:,_:·:•·,,:,.,; .• ·: ... -:~:_;_,,.~-;:;>,. ·>· ;·.·~':" ,.l: /_ 

~1-•···1· 1·. 1.-c.·-11·-0-· 11-·íí»--1~· .... i1R~----•... --c1·--a1n;··t:;\a;n;oli·,
11 

.. liopi·lil.~ll:cii·iiíl·:tii.li'lll··,e,1.:· ¡¡¡411¿·11;.· ¡¡· ....... 11 ..... /_Y.~Lilii>ilíii:rilÍí··.-···~-:.:',¡,¡¡,·-.::..:-:'.;.;;.-,:;.;.:.-!2::',:;2;,.::.::.·~--=· 
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Asi, a finales de 1928 ~enry Deterding, quien fuera el principal idéo 

lego de la cartelización del petróleo invitó a los presidentes de es-

tas compañias a su castillo de Achnacarry para establecer un cártel 

* petrolero internacional con excepción de los EE. UU y la URSS, "has ta 

este momento cada unidad se ha esforzado en ocuparse de su propia so-

breproducción y de incrementar las ventas en detrimento de las otras. 

"El efecto ha sido una competencia destructiva más que constructiva, 

conduciendo .a precios de 
. . (102) 

costo mucho mas elevado". 

El acuerdo de Achnacarry fue efectivamente un acuerdo ·cártel, el cual 

estimulaba un precio mundial del petróleo, basado sobre la cotización 

-~ 
más elevada de aquel entonces: la que imperaba sobre el Golfo de Méxi 

co. Además oficializó la jerarquia mundial de las trasnacionales pe -

troleras (Primera Standard Oil de New Jersey; Segunda: Royal Dutch 

Shell, Tercera: British Peiroleum Co.), Achanacarry, fue el primer -

proyecto histórico del poder corporativo de la industria del patróleo 

* * a escala mundial. 

6.4.1 LOS ACUERDOS DE ACHNACARRY 

El texto de los acuerdo de Achnacarry, firmados en 1928 entre Stan-

dard Oil de New Jersey, Royal Dutch-Shell y Anglo-Iranian (luego BP), 

a los que luego se adhirieron las demás grande"comp~ñias, es el si-

guiente: 

l. Aceptación por los grupos de su·actual yolumen de ne~ocios, que -

* Al ac~erdo deAchnacarryse le adhirieron posteriormente la Gulf, la Texaco, 
la Standard de California y la Stándard de New York. 

(102) Ibidem, p. 47 . . 
** ~Ese pacto monopólico de precios y mercados se firmará y diseñará, en una 

partida de caza,en el castillo de Achnacarry (Inglaterra) en 1928. Lasco~ . . 
pañias gigantes S·e. reparten el edificio d~; la energía y establecon un conv~ 
nio que configurará tln cártel. ·monopólico sinigual hasta entonce si' •. P.acheco, . 

. ,_ .. .,,,··::;• ·· #'- aé óniatitb·Msfüc• B] SrímerOJ;Q['Sef PesréJs;s' ELp+ar23 de Nov. . ·l· 
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servirá de base de referencia para el cálculo de los incremento~; fu 

turos. 

2.- Puesta a disposición de los productores de las instalaciones oxis 

tentes en la medida que sean suficientes. 

3.- Renuncia a la creación de toda instalación complementaria que no 

sea necesaria para satisfacer la demanda. 

4.~ Reconocimiento de la ventaja que existe en satisfacer el consumo 

de una zona geográfica por la producción de esta misma zona. 

5.- Búsqueda del máximo de economías en los transportes. 

6.- Reducción de la producción en las zonas en las que es excedenta-

~ia, u oferta de este excedente sobre otros mercados a precios comp~ 

ti ti vos. 

7.- Cohdena, en interés del público y de la·propia industria del pe-

tróleo, de toda roed.ida cuyo efecto Bería el de elevar los co3tos y, 

en consecuencia, reducir el consumo. 

A estos acuerdos se añadieron las disposiciones de aplicación siguieE 

tes: 

1.- El acuerdo no se aplfuaría a las importaciones ni a las exportaci! 

nes de Estados Unidos. 

2.- Las cuot~s de comercialización se calcularán semestralmente par 

determinar los derechos de cada uno de los grupos en los diversós 

países Y.en el mercado mundial. 

3.- L:?s pr.ecios de los product.os petrolíferos serán determinados en 
-. 

' e ad a pu n to de 1 mundo por re f e r_-e n c i a . a 1 o s p r e c i o s p r a c ~ i e "l d o s en e 1 
.'1 ~ _, 

Golfq:. de México 1 
' .... 

y s in tener e:11 e u e n t ~ e 1 o r i gen r e a 1 de l p r o d u e te . 

. ·~:r· . ··,' 
4.- Las normas de calidad de ~os produc~os s~ fijarán Rºr acuerdos 

'7t: 

particulares con el fin de conseguir una "standarizacicSri." 

/. 
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5.- Los excedentes de f"lotas no {ifilizados serán puestos en "pool" 

parq el conjunto de los grupos. 

6.- Se podrán efectuar intercambios de productos entre grupos con 

el fin de economizar ºtransportes. 

7.- Los excedentes de producción se pendran a disposición de los gr~ 

pos a un precio inferior al que se ofrecerían a terceros. 

8.- Los precios de los productos en cualquier punto del globo se fi-

jar~n con referencia los practicados en el Golfo de México. 

2.6.5 LA TRASNACIONALIDAD PETROLERA: EL POD~R CORPORATIVO. 

(103) 
La industria petrolera internacional está bajo el dominio de 

.. ..p 
un sin númer~ de empresas en todo el mundo, sin embargo ocho empresas 

controlaban el 71.9% de la producción mundial de crudo, el 53.5% del 

refino y el 70.3% de las· ventas en t~do el orbe, durante 1971, dos 

años antes a la "Cris·is Energética de· 1973". Ellas son en orden de im 

portancia: Standard Oil of New Jersey; Royal Dutch Shell; Gulf, Texa-

co; Socony Mobil, Standard·of California y British Petroleum. (Cfr., 

el cuadro No. 4) 

(103)'La industria petrolera mundial opera internacionalmente a través de una compl~ 
ja red de relaciones que envuelven a casi todo el mundo. .Está manejada por 
un, número de compañías petroleras que se pueden clasificar en dos grandes gru
.:pos: las llamadas "siete grandes" y las "independientes". " ... Por lo que res -
pecta a las "i.ndependientes" (se llaman así por haberse creado al margen de las 
grandes y fuera de su control): pueden ser de dos tipos: privadas o públicas 
(estatales). Entre las primeras tenemos a las.norteamericanas (Getty Oil Co., 
etcétera). De las segundas tenemos las siguientes: a) de Italia, la ENI; 
b) de Francia CLF-ERAP¡ c) de México, PEMEX; d)de Brasil, PETROBRAS; e) de Pe
rú1 Petroperú 1 f) de Venezuela, Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) y 
Petroven (creado recientemente) g) de 1ndonesia, PERTAMINA, etc.· "Se puedo 
decir que la participación de las "independientes" en la industria petrolera 
mundial, si bien no es predominante, se está incrementando día a día. 
Sin e,mbargo, últimamente se ve una tendencia.principalmente de l~s privad.:is -
por ligarse a las "grandes" en su estrategia tanto económica como política, c~ 
rno o~urre con la Standard Oil bf Indiana, Continental Oil, Stand:::i.r Oil of Ohio, 
etc. que estan por cierto entre las:compañías petroleras más importantes del 
Mundo." Cfr. Bravo y Vera, Gonzalo Agustín, El Petróleo como Elemento de i..!.'_'.'..J.:=:. 
ciación de los Países Subdesarrollados: su proyección a otras rnateri.:ir~_yr i rn.1::.;, 
Cuadernos No. 7, Centro de Relaciones Internacionales; 1977, México, p. 51-52 . ' 



CUADRO 4 • 

BVOLUCION DE LA PRODUCCION, CAPACIDAD DE REFINO Y VENTAS DE LAS OCHO COMP~IAS MAYORES EN·EL PERIODO 1953-1971 * 

1 9 5 3 1 9 7 3 

Producción Refino Ventas Producción Refino Ventas 
Millones % Miiiones % - Mifiones % MillonP.s % Millones %. Mi.IJ.ones '\; 

de Tm de Tm de Tm de Tm de Tm Tm 

3ritish Petroleum 46. 7 6.5 30.0 4.4 50.7 7.3 222.6 10.9 110. 7 5.4 210.3 11. 2 

;ulf Oil 43,0 6,0 32.4 4.8 37.7 4.6 174.0 8.5 90.0 4.4 82.1 4.4 

1obil Oil 32,7 4,6 40.0 5.9 47,6 6.9 114.7 5.6 104.0 5.1 112.4 6.0 

«>yal Dutch-Shell 75.7 10.5 98.2 14.6 105,3 15.2 273.0 13.4 251.0 12.3 300.0 15.9 
~--; 

Standard California 40". 4 5.6 34.2 5. ]_ 38.4 5.5 144.5 7.0 96.0 4.6 138.0 7.3 

l:;xxon 109.2 15.2 114.4 16.5 129.3 18.6 301.9 14.8 253.0 12.6 279.4 14.8 

trexaco 43.9 6.1 44.2 6.6 45.3 6.5 175.8 8.6 144.3 7.0 157.0 8.3 
¡-. • Francesa 

· .. {.:. !·'·. . . .: 
~ia. de.Petróleos 10.2 1.4 7.4 l.l 7.7 1.1 60.4 3.1 43.6 2.1 44.1 2.4 

Total .•.••••..• 401. 8 55.9 397.B 59.0 456.0 65.7 1,466.9 71.9 1,097.6 53.5 1,324.3 70.3 

tr·as compañ.i.as 316.9 44.1 276.2 41.0 237.8 34.3 575.l 28.1 951.4 46.5 560.7 29.7 

o tal mundial 718. 7 100.0 674.0 100.0 693.8 100.0 2,042.0 100.0 2,049.0 100.0 1,885.0 100.0 

Excluidos los países comunistas. 

Fuente: l\nnual Reports de las sociedades recopilados por el ENI. 

(*) El Medio Oriente, en 1980, tenia un poder de refinacion equivalente al 4.4% de la producción 
mundial de crudo; Africa, el 2.5%; Indonesia, el 0.6%; Latinoamerica, más desarrollada, el -
Jl%~ No obstante, Estados Unidos, Canada, Europa Occidental y Uapón, controlaban en 1980 el--
57. 2%. En''otras palabras, los espacios perifericos quedaba~ al margen de la tr~nsformacion -
tecnológica y la rentabilidad¡ mientras los centros, tenían .en ·sus manos las flc1tas y en gram 
medida(75.5%) la refinación y transformacion química del crudo con altos niveles d~ rentabi--
1 id.:id. 
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. (104) 
Estas grandes corporaciones suelen dominarse "Las Siete Hermanas", excluyPnd'. 

la Cia. Francesa de Petróleos, la cual suele incluirse con las primeras, por c'l h~ 

cho de participar con las "grandes" en el control conjunto de las reserV·'1S de Orion 

te Medio, lo que la ha convertido en un mi~mbro más del cártel. Aunque ya he cxpli-

cado someramente sobre el origen de estas err~resas, considero menester, hablar de 

ello en su esp8cificidad, para ello, presento una breve biografía de cada unu de -

ellas. 

2.6.~.l LA EXXON (STANDARD OIL OF NEW JERSEY) 

~ .. 
La EXX:ON como es conocida en los Es~ados Unidos o ESSO en el extranjero fwe 

la primera empresa petrolera en todo el orbe. Esta corporación surgió hace 100 

años con el nombre de Standard Oilof New Jersey y·posteriormente al fusionarse con 

ot~ 40 empresas más, cambiaría su nombre a Standard Oil Trust o simplemente Stan 

dard Oil. 

La Exxon es la mayor de todas las Hermanas, "tiene alrededor de 300,000 accionistas, 

sus subsidiarias operan en centenares de paises y en 1973 sus ganancias fijaron un 

record en el mundo para cualquier otra compañi~ en la historia: 2.5 mil millones de 

d -1 " (lOS) t . l. d l . d 1 Ch h tt B k . o ares • Es a empresa esta iga a a os intereses e ase Man a an an o 

en especial a la familia Rockefeller quienes fueran sus fundadores. Sin embargo los 

Rockefeller poseen sólamente el 2% de las acciones de esta sociedad. 

"La Exxon controla en Estados Unidos 40,2 millones de acres de las mejores y más pr9_ 

ductivas tierras. La Ex:xon fue, en 1979, la primera compañia.estadounidense en or-

den de las venta con 79 mil millones de dólares, es decir por delante de_ ,::J .. a General :;'.-bto1 ,, 

. (106) 
que volvió a situarse en el segundo puesto". 

; . \' 

(104) Cfr. Anthony Sampson, Las Siete Hermanas, Editorial Grijalbo, ed. en español, 
Español, España, 417 pp. 

(105) Cfr. Anthony Sampson, "Las siete Herman.:¡o",(trad. Antonio Flores Ramili:ez) Revistu 
Ciencia y Desarrollb, julio-agosto 1980. Num. 33 año VI, México, 150 p. 

(106) Alponte, .iuan Maria, La División Internacional del Trabajo, Periódico Uno Mtir.; Uno, 
8 de agosto de 1980, p. 13 

_ .... 
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La historia de esta gran corporaci6n está ligada a los intereses del 

Imperio norteamericano y viceversa. En 1904 el gobierno norteamerica

no, pidi6 un préstamo al gran trust y en menos de una hora, 50 millo-

nes de d6lares eran depositados sobre el escritorio del Ministro de -

Finanzas de E.U.A. (l07) La Exxon opera en decenas de países de todo 

el mundo, a través de infinidad de filiales como la Esso en Europa y 

la P..RANCO en Arabia Saudita. 

Este gran trust tiene su cuartel general en el No. 30 de Rockefeller 

Plaza Manhattan Nueva York. Ahí se controla la mayor parte del petró-

leo producido en Canadá¡ .en Venezuela domina el 36% aproximadamente 

de los hidrocarburos y en Arabia Saudita controla una muy buena par
q"' 

te del petróleo, al igual que en varias partes del mundo. 

Este sistema d.~ control conocido como "LOGICS" (Formación Logística 

y __ Sistemas _d~ Comunicación) registra el movimiento de 500 buques-ci~ 

t~rnas propiedad_de la Exxon, los cuales parten de 115 puertos de em 

barque rumbo a 270 diferentes y llevando 160 tipos de petróleo hacia 

65 países. "LOGICS" ti e.ne terminales en Houston, Tokio y Londres. (108) 

La .fxxon vive el cambio del control trasnacional hacia otras áreas de 

interés financiero, como es la transportaci6n marítima, los alimentos 

y la investigación científica sobre las alternativas energéticas etc. 

La Exxon es en el sentido de las ventas la corporación petrolera más 

grande del mundo. Además, de haber s:ido el pilar básico de la t:rasna-

cional petrolera de todo el planeta . 
. ··-

~ .. 
2.6.5.2 LA GULF OIL CORPORATION 

L~ Gulf t_u~?. su or~_c;¡en en SpindletoP.!. .. Texas 
pozo el 10 de enero de 1901. Sin embargo su 
mundial, no• es hasta 19 34 ,-

· I 

al descubiirse e! primer 
aparici6n en el escenario 

. -.~ ,~ 

· lf 8~ ~ . R~~fi¿;~~ ~~~i~~~=-; g~: ~lg·~ :·~~. ~~~~f,ª Secreta a.el Petr6leo. 14~,:J?.· ,1 
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cuando adquiere la mitad de los derechos del petróleo de Kuwait; la 

otra mitad ya estaba en manos de los ingleses. 

Actualmente la Gulf Qil Corporation recibe el 65% de su petróleo de 

Arabia, el 13% de Venezuela y el resto de los Estados Unidos. ( 10.9) 

Para dar una idea más clara sobre el poder trasnacional que ejerce -

esta compañía, basta señalar las siguientes cifras: en 1971, produjo 

el 8.5% de la producción mundial.de crudo; el 4.4% del refino y 4.4% 

de las ventas mundiales de petróleo. (110) Lo que le permiti6 ocupar 

el 12º lugar de las quince corporaciones multinacionales que lidera

ban la escala de las más "grandes del mundo" en 1972. Un año antes de 

la crisis energ€tica. (11~) Actualmente, es una de las empresas petr~ 
Ji""' 

leras m~s importantes en orden de la refi~aci6n y las ventas. 

2.6.5.3 MOBIL OIL (SOCONY MOBIL OIL CORPORATION) 

La "Mobil" forma parte del grupo de.l.:i "Standard". Sus antecedentes 

datan de 1882. La mobil Oil tiene concesiones en: Abu Dhabi, Irak, -

Arabia Saudita, Libia y Nigeria. Produce además petróleo en Canadá, 

Venezuela, Indonesia, Colombia y hasta en Alemania. En 1971, produjo 

5.6% de la producci6n internacional del petróleo; 5.1% del refino y 

el 6.0% de las ventas mundiales de dicho combustible, un año después 
( 112) 

ocupó el 7° lugar.de las trasnacionales m§s grandes de todo el mundo. 

La mobil Oil tiene concesiones en varias partes del mundo; por 

ejemplo en Abu Dhabi terminan en el año 2014, en Irak en·el 2000 y en 

Libia en el 2100. 

2.6.5.4 STANDARD OIL COMPANY OF CALIFORNIA {CHEV~ON) 

Tanto la Standard .of California, la Mobil y la Exxon nacieron en 1911 
de la fragmentaci6n de la Standard. Oil of New Jersey. La Socal, pro
porcion6 en 1919 el 19% de la producci6n norteamericana. 

(109) 
(110) 
('lll) 
(112} 

Jacques Bergier,. Op. Cit. P•. 148 
R. Centeno, Roberto, Op. Cit. p. 69. 
Ferrari·, Juan Carlos, Op. Cit.· P. 241 
Ibidem, p~ 24.1 · · · _ .. · ··{:)·:. ·-2·:' 

. ,··<•:,.:. '.··:-' 

"' , ___ -
-·-·,."-: .·- • ... ,_.: . ' "': -, 
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La Standard Oil Company de California heredó los pozos de la cost~ del 

pacífico del gran trust Rockefeller en dicho año. Imperio norteuilleri-

cano y trust, hicieron posible que esta empresa pudiera desarrollarse 

a escala de todo el Planeta. 

La Standard de California también participó del expolio petrolero en 

Medio Oriente a finales del XIX condici6n que continQa hasta nuestros 

dias. La Standard Oil of CaLifornia produjo en 1971 el 7.0% de l~ pr2 

ducción mundial, el 4.6% del refino y el 7.3% de las ventas en el mis 

( 113) 
mo orden . 

.J<;-' 

2,6.5.5. TEXACO 

T.anto la Texaco como .la Gulf, basaron su. potencia en Texas antes de ºº..!l 

solidarse en la~ calientes ar~as del Medio Oriente. La Texaco ec la se 

gunda empresa petrolera en Estados Unido3, la novena _segQn "FortLne" 

en 1972 de todo el orbe. He ahi la realidad. 

La Texaco vende petróleo de Texas, Arabia Saµdita, Canadá, Colombia, Ve 

nezu.ela, Trinidad, Samatra e Irán •. En 1971 controló el 8.66% de la pro-

d u c c i ó n mu n di a 1 del pe t r ó 1 e o·, 7 . O % de l re fin o y e l 8 . 3 % de l a s ven ta s 

mundiales del oro negro en todo el planeta. La Texaco es parte de la 

·élite del poder trasnacional a escala mundial.(ll 4 ) 

(113) Ibidem,' p. 241 

(114) Ibídem, p. 241 

~ . 
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2.6.5.6 BRITISH PETROLEUM "BP" 

Esta corporaci6n data de 1901 cuando William Knox D'arcy·recibi6 

informaci6n sobre la existencia de grandes campos petroleros en. el 

antiguo. Imperio Persa. D' arcy negoció inmediatamente una concesión 

con el Sha que cubría 772,32b kil6metros cuadrados a cambio de - -

20,000 libras al contado, 20,000 acciones de una libra y 16% de las 

ganancias neta,s. (115). 

La "BP" surgi6 bajo el n¿~bre de Anglo Persian y posteriori.iente, se 

conocería corno "Anglo Iranian". La actual British Petroleurn fue la 

.Primera en el Golfo Pérsico. Su capital es mixto (privado 60% y pú 

~co, 40%), la "BP" es uno de los proyectos imperiales más grandes 

que ha tenido Inglaterra, cuna de la revolución idustrial. 

Actualmente, la "BP" tiene concesiones en Abu Dhabi, Erniratos ,Ara-

bes Unidos, Irak, Kuwait, Libia y Nigeria. Es una de las prim~ras 
. . 

empresas trasnacionales en el Imperio Británico y la 13a •. de ~-as -

primeras emp~esas según "Fortune" en 1972. Las concesiones petrel~ 

ras que ha obtenido en Med~o Oriente y Africa Occidental (Abu Dhabi, 

Irak, Kuwait, Libia y Nigeria) vencen despues del año 2000 (véase, 

cuadro 3 de esta tésis). 

Para medir su importancia basta citar que "con su particip'aci6n en 

la bahfa de Prudhoe. La B.P. posee el 12%.de las reservas petrole-

ras "proba~as" de los Estados Unidos. Esta situación sin duda limi 

tará en ella toda-tentaci6n de jug~r la carta europea disoci&ndose 

en norteam~rica". (116) Dos años antes de la crisis energética de 
' 

1973; la ~BP", produjo el 10.9% dei crudo·mundial; 5.4% del refino 

i 11.2% d~ las ventas del petr6le6;.en todo el planeta. La ~ritish 

Petroleum es una "gran hermana" .. 

(115) Anthony Sarnpson, Las Siete Hermanas, Op. Cit. p. 165 
(116) 'Pierre Pean, Petróleo Tercera Guerra Mundial, óp. Cit. p. 42 

···:',"·,, ... _ ... 
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2. 6.5.7 ROYAL DUTCH SHELL 

La Royal Dutch Shell controla 121 grupos que producen, refinan y venden 

petróleo en todo el planeta. Su origen? una exsociedad de transporte de 

marisqueria que en 1890 se interesó por el petróleo. Sus acciones? El 

35% son de propiedad inglesa; 18% de .los franceses y el 16.5% de los 

holand.eses. (ll 7 ) La Shell 1 d d t 1 d d d es e segun o pro uc or y e segun o ven e ar 

. (118) 
en los Estados Unidos. ~ 

Después de la General Motors, Exxon (Standard Oil) y Ford Motor Company; 

La ~al Dutch Shell ocupó el cuarto lugar en 1972 de las 15 corporaci~ 

nes multinacionales que lideraban como las "más grandes del mundo". 

Sus concesiones en Abu Dhabi terminan en el afio 2014, en Irak en el 2000; 
·,. 

el afio ~e 1989} 11 en Qatar en el 2010; en Libia en el 2100 y en Nigeria en 

He aqui, en toda su magnitud la coloniz¡1ción de los .espacios periféricos 

por el expolio y el control de los hidrocarburos del tercer mundo. 

2.6. 5. 8. CIA. FRANCESA DE PETROLEOS ( CFP) 

A estas siete grandes del ~etróleo,*se le suele agregar una octava corp~ 

( 117) Jacques? Berg ier I La Guerra Secreta de.J. Petróleo' Op. Cit. p. 14 7 

(118) P~erre Pean, Supra, Op. cit. p. 41 

(119) R. Centeno, Roberto, Economía del Petróleo y del Gas Natural, Op •. Cit. p. 95 

* Exxon c~.~'·' (Standard Oil de Nueva Jer,s~y) I Royal Dutch Shell ~ Texaco, GÚlf 1 

Mobil, Spcal (Standard Oil of Califorhia) ·y British Petroleum Co. ·" 



• 
71 • 

• raci"ón" 1 La Compagnie Francaises de Pétroles" (CFP) más que por su 

tamaño, por el simple hecho de participar con las "majors" en el 

control global de las reservas de Oriente Medio, lo que la ha con 

vertido implícitamente en un miembro esnncial del gran cártel petr2 

lero internacional. 

En 1972 la C.F.P. produjo 3.1%.del petróleo internacional; 2.1% del 

~ ' (120) 
refino y 2.4% de las ventas de todo el mundo. Sus concesio~es en 

Oriente Medio finiquitan en el siguiente orden: En Abu·Dhabi en el 

año 2014 y en Irak en el 2000, 
(121) 

en este sentido la CFP es sin du-

~"?""' 
da la ocatva "Major Corporation" del P.3·tróleo en todo el mundo. 

El Cuadro 5 muestra la facturación en 1972 de las 11 7 Hermanas" 1 ellas 

se situan entre las 15 Sociedades Mayores del Mundo Trasnacional. Sus 

balances son similares al de algunos.paises industrializad6~~ 

C U A D R O 5 

(MILLONES DE DOLARES) 

COMPAÑIA 

EXXON 

SHELL 

MOBIL' 

TEXACO 

GULF 

STANDARD DE CALIFORNIA 

B. p. 

' 

J 'i~ 

FACTURADO EN 

20,310 

14,060 

9,166 

8,503 

6,243 

5,829 

5,712 

1972 * 

FUENTE: G-_ B. Zorzoli, EL DILEMA ENERGETICO. ¿Medievotecnocrático 
~~·;pumanismo Socialista? H-':;~'Blume Ediciones, S. A. 1976 
España 1 P. 8 Q. '· " 

(120) Ibidem, p. 69 
(121) Ibidem, p. 95 

* Sus ventas en ~1980 fueron en el siguiente orden: la Exxon 103,142 millones d 0 ,1ól ire 
Mobil 59,510, Texaco 51 1 195, Stapdard Oil of California 40,479, Gulf Oil 26,4Eb, 
Royal -Dutch-Shell 77,114. y British·Petroleum 48,035 millones de dólares. 
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2.7 LA CRISIS ECONOMICA-CRISIS ENERGETICA. 

En 1973, año de la llamada crisis energética, los combustibles fósi 

les representaban el monopolio de consumo energético mundial. En efec 

to: el 48.5% de la energia utilizada provenía del petróleo; el 30.7% 

de carbón; el ÍB.5% de gas natural y, solamente el 2.3% provenía de la 

. h"d . l" l <122 > . energ1a i rau ica y nuc ear. En otras palabras no existía la di-

,versificación energética, el mundo industrializado, dependía ~asi en 

su totalidad de los combustibles f6siles. 

Por otro lado, desde el nacimiento de La I Revolución Industrial a me-

diadQ<,Jl'del siglo XVII, hasta 1973/74 1 el Mundo Industrial Capitalista 

se habia desarrollado en la era del consumo de la Energia Barata. La 

crisis de 1973 transformaría ese esquema histórico del fin de la Era 

. (123) 
de la Energia Barata. En 1970, el b~rril de petróleo costaba 2.20 

dólares. Hoy su precio es de más de 29'd6lares por barril (precio de 

referencia marzo de 1983). 

Sin embargo antes de hablar de la elevación del precio del.petról8o du 

raµte 1973, es necesario conceptualizar y definir de buena vez "qué se 

entiende po~ Crisis Energética? 

La hispótesis que presento en esta tésis respecto a la llamada crisis 

·energética es la siguiente: que la crisis énergética· es una.crisis sec 

torial, provocada por la crisis económica 
. . (124) 
internacional. 

. · .. :; 

( 122) Cfr. Banco. .. de Comercio, Panorama Económico, Publ.icación <;lel Sistema Bancos de 
Comercio, No. 10, vol. XXVI, Nov:Dic, d~ 1976. 

(123) "Fin de Energ.ta Barata", Uno Más Uno, 4.-ae abril 1980, p. 1-10 
(124) Sob~e este tipo de enfoque, véase: Mieres, Francisco, Crisis Capitalista y 

Crisis Energética, Ed.· Nuestro Tiempo, 1979, lera. ed. México 54-56 . 



~n esta tesis se toma el concepto de crisis en el sentido marxista. 

Marx formulo la teoría de la crisis para la primera fase del desa

rrollo del capitalismo. Lenin y otros ampliaron esta teoría en su 

fase monopdlica. Tomando como base el amplio trabajo desarrollado 
. (125) 

por Rikard StaJner, se presenta a continuación los elementos 

basicos de dicha teoría sobre ciclos y crisis: 

l. La teoría marxista, al aclarar las causas de la crisis en el sis 

tema capitalista de reproducción, ante todo señala que surgen 

precisamente en ese sistema, que ninguna forma de producción an

tes del capitalismo había conocido crisis económicas, que la cri 

sis son inmanentes al capitalismo, ya que el sistema capitalista 

se funda sobre contradicciones que entrañan la posibilidad de e~ 

tallar en crisis, y algunos de los cuales conducen inexorablernen 

.1i1f!!' a la erupción ciclica de crisis. 

2. La ciencia marxista ve la causa fundament~l de esas ~risis ine -

73 

vitables del capi~alismo precisamente, en el carácter de la repr~ 

ducción c apí"tali s ta y en las con trapo sic iones en las que ella!. 

se sustenta.: 

El embargo petrolero de 1973, paso a la historia como una crisis 

energética. Sin embargo·, poco tuvo que ver realmente con una crisis 

de la energía. En realidad, el proceso inflacionario de los paises 

industrializados· implicó una tranformación objetiva de la relación 
' de ·intercambio. Desde 1973 esa: situación es patente. l por qué no 

se aclara? Por la simple y sencilla razón de que los centros de la 

dominación internacional han encontrado con el petróleo una explic2 
(126) 

ción sumamente popular para explicar sus crisis económicas. 

(125) Rikard S~~ajner. Anatomía de las CrisH3 Contemporaneas, fase Neoimpríalista. 
México, .. :El Caballito. 1977, 37,51 pp.J!·,.:~ .~: 

( 126) Alponte, ·Juan Haría". La Falacia de los Precios. Uno Más Uno, 14 de agosto 
de 1979~. 14 p. 



En realidad el petróleo ha sido la mercancia más importante de los países 

industrializados y de varios países del tercer mundo, productores de 0ncr 

gia. Asimismo, el consumo de petróleo constituye un parámetro importaQ 

te que. enmarca la desigualdad entre los paises pobres y ricos. Baste re

cordar que en ~978, el total de energía consumida en el mundo~ los paises 

ricos que constituyen menos de una cuarta parte de la población mundial 

·consumieron 84% de la energía disponible, mientras que el Tercer Mundo que 

cuenta con tres cuartas partes de la población mundial solo tuvo acceso 

al 16% de la energia utilizada. Estados Unidos, por su parte, con menos 

del 6% de la población en ese mismo año, consumio el 33% de la energía 

del globo y controló el 25% del PNB Mundial. Es decir, que ni el Tercer 

Mundo en su globalidad, consumió. la energía que disponía y despilfarra

ba, el primer país del planeta: los EE.UU. 

SECTOR 
~.., 

SERVICIOS 
INDUSTRIA 
HABITAT 

C U A D R O 6 
CONSUMO Y DESPERDICIO DE ENERGIA EN EU.UU 19.78 

CONSUMO DIARIO (EN MILLONES 
DE BARRILES DE PETROLEO) 

10 
10 
5,3 

DESPERDICIO (EN BARRILES 
DIARIOS EQUIVALENTES A 
PETROLEO) 

6,8 
5,0 
3,2 

* Según los expertos norteamericanos, la maquinaria economica norteamericana ne. apro
vechaba adecuadam~nte el 66% de la energía que consumía hasta 1978. Ello, obviamente, 
en un mundo hambriento y empobreci"do. No obstante, la situación actualmente e:s dife
rente, EE.UU es el. primer país que ha logrado el mejor uso eficiente de la energía. 

FUENTE: Ruíz García, Enrique, La Era de ~arter, las Tr~snaciohales Fase 
Superior del Imperialismo, Alianza Editorial, lera. ed. 1978, 
España, J?· 293. 

En 1973, año de la crisis· ener~ética, lejos de descender la producción 

mundial del petróleo como asi se cree hasta ahora, se mantuvo en constan 

te ascenso. Para ese año, la producción diaria ascendió a 55,5 millones 

de barrilles por jornada; 55.7 en 1974. De esa cifra, el 54.4% del to-

tal era parte de la OPEP. Es decir 30.3 millones de barriles diarios. 

En 1976, la producción del mundo se elevó a 57.2 millones de barriles 

d
. ~ 11 (128) 
1ar1os . ! 

( 127) Sobre esta ·cifra Cfr., American Technological University, Energy: The World's 
Most Pressing Problem, E.U.A., 1978, p. 

(128) Ruiz García, Enrique 1 La Era de Carter,':la~ trasnacionales Fase Superior del 
Imperialismo, Op. Cit. p. 239. Cfr. también .consultese Alponte 1 Juan,Maria, 
El Exceso de Petroleo en Uno Más Uno, 5 de septiembre 1980, p. 13 "En efecto, 
en 1973, en el año del Embargo, la producción mundial fue de 58.5 millones de 
barriles diarios es decir, cinco millortes de barriles más que en el año ante
rior. Cin6b años más tarde, en 1978 1 ascendería a 63 millones de barriles dia 
rios para llegar, en 1979, a la cifra de· 6S.7 millones según los datos fir.a
les, para ese año, de la British Petroleum. 
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Asimismo, la OPEP ha reducido su producci6n desde 1976, de 30 millo-

nes. a 17.5 millones en 1983. No cabe desestimar el hecho igualmente 

notorio de que en 1976 se superaron, por primera vez, los 60 millo

nes de barriles de pétr61eo diarios. y que en 1979 (año del máximo -

ascenso.de la producción mundial) se lleg6 a la cifra de 65.7 millo-

nes cada 24 horas. 

Por otra parte, la economía capitalista internacional durante 1973 

y 1976 experiment6 la pri~era recesi6n generalizada desde la Segunda 
"""' 

Guerra Mundial; no por el alza de precios del petr6leo, ya que esta 

no provoc6 la vigésima crisis de Sobreproducción desde la formación 

del mercado mundial del capitalismo industrial (129) .,.,,, 
Efectivamente, "desde la formaci6n deL mercado mundial del capitali~ 

mo industrial, hubo exactamente veinte crisis de sobreproducción, a 

intervalos más o menos regulares: Las crisis de 1825, 1836, 1847, 

1857, 1866, 1873, 188~, 1891, 1900, 19.07, 1913, 1921, 1929, 1937, 

· 1949, 1953, ~958, 1961, 1970 y 1974-1975 (nos referirnos cada vez a -

la fecha de estallamiento de.la crisis en el país capitalista, que -

domina· el mercado mundial, es decir Gran Bretaña antes de la Primera 

Guerra Mundial y Estados Unidos desde la primera guerra mundial, pe

ro sin baja absoluta de la producci6n". (130) 

Por lo ~anta la crisis de 1973 debe ~ceptarse también como una crisis 

de sopreproducción, siempre y cuando se consideren los siguientes dos 

·elementos: 

(129) 
•'J 

Para E. Mandel, t~sis que acept6 en su totalidad, "la recesión 
generalizada de 1974-1975 es una ~risis clásica de sobreprodu~ 
ci6n. Hay que afirmarlo tanto más categóricamente cuanto que -
muchos medios se esfuerzan para las· necesidades de.una causa -
que no es puramente académica, por atribuir la responsabilidad 
de esta recesión generalizada a los "jeques del petróleo'', in
cluso a los sindicatos y a los "aumentos excesivos de los sala 
rios". " ... La reces1on de 1974-1975 es el resultado de una f.::i
se típica del descenso de la tasa·de ganancia. Este descenso -
es claramente a~terior al encarecimiento pronunciado del petró 
leo tras el inicio de la grierra del Kipur".· Cfr., Ernest Mandelj 
~a Cris~s 1974~1980, Serie de Popular Era lera •. ed. 1977, M~x~-

.. co p.; ~ 2.S ; -:, º . , : 
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a)' Que desde 1970-1971 el mundo ya vivía una recesión galopa~ 

te que se prolongó hasta el boom especulativo de 1972-73. 

b) El mundo se encontraba desde 1971 en una emisión incontrola 

ble de dólares lo que provocó de una u otra forma el proce-

so de sobreproducción que vivía el mundo industrializado; 

por lo tanto "el alza de precio· del petróleo no es ni la 

causa ni aün el detonador inmediato de la recesión. Es a 

lo sumo un factor adicional que amplía la gravedad de la 

(131) 
crisis". 

La gran prensa capitalista no abandona el absurdo postulado qu el p~ 

tról~ es la causa de la ~risis económica internacional. Nada más 

falso. Pues el mundo capitalista vivía dentro de dos elementos que no 

p~demos solayar: el caos monetario y la inflación internacional. "Los 

paises capitali~tas industrializados entraron de lleno en la recesión 

en 1974. Ello 8e debió ~ la caida d~ la rentabilidad de las inversio 

nes, a la atracción cada vez mayor por las colocaciones especulat.ivas, 

que obstruían aün m&s el.desenvol~imiento del petróleo, ei cual agra-

vó la situación general y redistribuyó los resultados de la crisis. 

Posteriorrnente 1 mientras las tendencias de los precios de la mayor 

parte de las materias primas se revertían con rapidez, incluso en tér 

minos corrientes, el petróleo (gracias al poder monopólico de la OPEP 

pudo conservar, 

--------·'r 
( 131) Ibidem p .. 46 

por lo menos, sus valores 
<132) 

nominales". 

(132) Rev. Conercio Exterior: Vol. 29 No. 1, enero 1979, p. 8~9 

•,.' 

,, 



Haciendo un rápido balance de la evolución de los precios del 

petróleo se puede decir que en 1973 hasta 1982 1 la OPEP.fijó 

un precio que era conveniente a sus políticas internas. Un b~ 

rril de petróleo de la OPEP costaba en los inicios de 1973, 

2.30 dólares. En 1975 se cotizó a 11.51 y para 1982 se elevo 

a 34 dólares por barril. 

No obstante, a principios de·1983 la Junta Ministerial de la 

OPEP ha sido incapaz de fijar un precio más elevado que el de 

1982. A ello hay que agregar que 4 países particularmente 

(URSS 1 Suecia, Inglaterra y México) h~n elevado considerable

~ 
mente sus ventas al mundo industrializado, lo que ha ocasio -

nado en.cierta medida una clara vulnerabilidad en los 13 miem 

bros de la OPEP. De ahí que los paises industrializados atri-

buy~n al petróleo la resp~nsabilidad y el agravamiento de la 

crisis. Cl 33 > 

Por si fuera poco, la rec~sión, el uso eficiente por barril, 

y las prácticas imperalistas como el Dumping y las reservas 

estr-ategicas amenazan aún más el colapso de los precios del. 

petróleo. Argumento. como países esquiroles (México al fren

te) poco tienen que ver con realidades tan complejas como las 

actuales relaciones sociales de producción. Lo malo ya pasó 1 . 

lo peor ~endrá después. Sobre el ~ncremento del precio der ba 

rril de p'etróleo a partir de 1970~' veáse el siguiente cuadro . . 

" 

fí. 

¡. 

';'"' .i: Jl~:3.t ,I;t>,#1,t::in· 9, p. 
;.~ ·, 

" ·· . /:<';,¡;,;; ::W;~f·~:~,:~ i:~::' ;;;:·:.:~ ,f0;:;W;;),,;;:;',:;.~~r1; ;::.:::;~~''«Wi~\y,0:2~\\i.~\h~G'.' (.~;·:·:t.~,;¡',~:.·,;;•,,,;,:.;,,,¡,,;,:,;. ,·.,,~":,,,;;·.g);,t;.; ... ; i .. 



1970 

1971 .. 

1972 

1973 

1974 

l~ 

1976. 

1977 

1978 
{. 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

C U A D R O 7 

EVOLUCION DE r....os PRECIOS OFICIALES y "SPOT" 

DEL PETROL.EO DE LA OPEP 1972-82. * 

( PRECIOS PROMEDIO PARA EL ARABE LIGERO 

34 ºAPI) 

OFICIAL 

2.20 

2.30 

2:»33 

2.75 

11.40 

lLSl 

12.50 

i3.45 

18.60 

23.50 

28.00 

32.00 

34.00 

29 .v o 

, 

SPOT 

l. 30 

l.43 

1.82 

2.81 

10 .98 

10. 71 

11.63 

11.87 

12.91 

38.17 

39.95 

. 33.85 

26.50 (enero-mayo) 

(marzo) 

FUENTES: Precios oficiales Petroleum Intelligence Weekly 1980, 1981/ Planis 

Oil Gram Prince Report, marzo 82 (Spot) 

* NOTA: 
4 

El precio oficial es aquel que fija la OFEP~ Mientras que el 
precio libre (SFOT) es aquel fijado fuera de esta· Organiza
ción. El problema de los pi~cios del petróleo se an~liza on 
ap~rtado 2.B .2 de esta te~~s. 

el 
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La crisis energética de 1973 es "parte" de una crisis "total" del 

capitalismo monopólico trasnacional, la cual tiene sus causa~ -aun 

que no totalmente~ en la declinante rentabilidad de la Industria 

Pet~olera y en la disminuci6n del control de los paises desorro

llados sobre los recursos energéticos subdesarrollados. (l 34 ) "La 

Crisis monetaria que abortó en 1971 precede lógicamente, a la de 

1973: esta fue el punto de llegada, previsible e ineluctable del 

conjunto del sistema e~onómico-monetario internacional y de las 
=~~ . 

tácticas politice-militares de las grandes potencias".< 135 > 

Pero también "la subida del precio del petróleo constituye, a lo ..,,,., 
sumo una operación de compensación y reparación por las antiguas 

-
injusticias, que habian sufrido los paises miembros de la OPEP. 

Además es poco válido afirmar que la elevación de los precios 

del petróleo sea lo causante del proceso inflacionario mundial. 

La inflación tiene causas más profundas, como es la crisis del 

. t . l' (136) sLs ema capita ista. 

La elevación s6bita del precio del petróleo en 1~73 y de ese afio 

a· lfa fecha po~e de manifiesto y evidencia una vez m&s que el sis 

tema capitalista es un sistema económico basado en la desigualdad. 

78. 

Por eso plantear un sistema que regule un precio justo a escala intnrr,ictcional 

"' 
(134) Cfr., Joe Stork, El Petróleo de Medio.Oriente y la Crisis EnerqéLic~, Colee 

ciÓn Tercer Mundo, Granica, 1974, lera. ed., Buenos .Aires, Argentina, p. 16C 
(El paréntesis es mio). 

( 135) Ayape Amigot, Fernando, La Crisis Económ.ica Mundial y el Petróleo, ErJi torial 
Fundamentos, lera. ed. 1977, EsP,aña, p .. 30 

( 136) Ibidem, p. '30 " 
~ '/ 
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es hablar de un mecanismo que regule la igualdad y el equilibrio en 

.todd el mundo capitalista. Cosa que no puede ser en los términos del 

desarrollo del capitalismo monopólico internacional .. 

La crisis EnE"rgética de 1973 fue en última instancia la expresión de 

ese .sistema injusto, basado en los principios darwinianos del más fuer 

te~ "En consecuencia,parece sumamente grave que se difunda corno tes -

timonio inapelable la hipótesis de la responsabilidad de la· OPEP en 
·.:-:) 

orden a los precios, cuando la Organización de Paises Exportadores ~ 

(que tiene otros defectos estructurales y otro género de dependencia) 

no es responsable de la crisis, aunque la· exprese espectacularmen 

.J'-,f':" ( 1 3 7 ) 
te • 

La Crisis En~rgética "no .es escasez da energía, como tampoco que su 

precio sea sumamente ~alto", la crisi~ energética es simple y lian~ 

mente. el espejo de una crisis más vasta del capitalismo monopólico 

moderno~ El consumo energético y el tipo de energia consumida es 

una respuesta al diseño histórico del sistema de producción capita-

lista, e~to es: que el Sistema Capitalista encontró con los hidro -· 

carburos una alta rentabilidad a escala mundial, lo q~e propició c~ 

mo to~o producto de consumo, su internacionalización, salvo un ele-

mento, quizá el más importante, que la Sociedad Capitalista mundial 

es una sociedad de clases, por eso los que tenemos acceso al consu-

mo del pe 1tróleo en cualquier forma .. :de energía, 

en una lucha de clases a nivel uriiNersal. 

J .... , 

estamos enmarcados ., 

YJ 

(137) Alponte, Juan Maria, La Falacia de 'los Precios, Op. Cit. 14, p. 
·~· .~ .... 
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Esto es, que el acceso a los hidrocarburos nos coloca en ·u:ia situación 

de clase privilegiada, de clase consumidora. En otras palabras, el 

·Con~umo Internacional de los hidrocarburos es de una clase consum{do 

ra a escala global. Si no, piensese en que tres cuartas partes de 

la humanidad que forman el tercer mundo consumen leña para sus nace-

sidades eneruéticas, aunque de ese total, una clase privilegiada ca~ 

sume el 16% de la energía contabilizada por fuentes internacionales 

como la ONU, ERDA, La Rand Corporation, El Club de Roma, La CIA, el 

MIT, etc. mientras que el 84% de la energía consumida en todo el 

globo, la utilizan los países industrializados que conforman menos 

de la cuarta parte de la población mundial. 

E"'f"caso de México no queda al margen de d·icha apreciación, pues hoy 

nuestrd pais enuncia gloriosamente: que ya cuenta con una nucleoelóc 

trica, además de ocupar el 4o. lugar en cuanto a reservas probadas 

de petróleo ~· un 4 o •. lugar en cuan to a producción mundial se refiere. 

Sin embargo 14 millones de campesinos que conforman el gran "grupo 

arcaico'', consume 32 millones de metros cübicos mensuales de madera 

Co.nvertiºdos en len_a(l 3 S) h b · d 1 y mue os grupos ur anos margina os en a 

capital más grande del mundo queman la basura para satisfacer sus 

necesidades caloríficas. Esto es México en términos ·de energía. Nada 

* más claro para comprender la Ley del Desarrollo Desigual y Combinado. 

El desarrollo relativo se mide, entiendase bien, por la producción de hidr2_ 

carburos sino por el consumo de estos. La OPEP ha demostrado ese gran 

frac~so histórico, México va por ese camino que los economistas sue 

' (138) Ureña~ Jose/II, "Para Leña se utiliza tres veces más madera que la que se des 
tina a la Industria relacionada co~·ella'', Uno Más Uno, 9 de junio de 1980. 

*Pese que México es una verdadera potencia petrolera, de nada le ha servido por su 
estructura de dependencia y subdesarrollo. Además para la 4a. potencia petrol0r-a, 
México se ha convertido en uno de los países más endeudadmos del mundo. (85 mil 
millones de dólares en febrero de 1983. 
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len llamar "MONOPRODUCCION", otros "Venezolanización" o "Iranizd :-

ción'', esto evidencia fuera de toda polémica con6eptual el Su~dcsa 

rrollo como una consecuencia de la Dependencia de los espacios pe-

riféricos. 

Más en el análisis crítico donde todo es necesario decirlo, las ex 

portaciones mexicanas depen~en más del 85%. de los hidrocarburos, 

guarismos que reflejan estadísticaffiente la conversión súbita del 

aparato productivo mexicano hacia una estructura monoexportadora. 

Respecto al endeudamiento público externo, Petróleos Mexicanos ub 

~orbió el 52. 7% de la deuda pública nacional en ·1978, procentaje -

- 1 f' . . 1 .. (139) que seguramente crecera a iniquitarse e presente sexenio. 

En. cuanto a las divisas logradas por la venta de petróleo han ser-

vide para pagar en gran parte el alto endeudamiento contraido por 

Petróleos 11exicanos, aunqu~ un 30% de estas divisas se desti.n~ para 
,. 

la compra de alimentos y se estima que dicha cantidad se eleve a un 

70% para 1985, en otras palabras 
. (14C) 

alimentos por petroleo. En 

síntesis el petróleo· mexicnao no es más que la expresión d€ las ne-

cesidades energéticas del aparato de producción trasnacional; no es 

el diseño de nuestro proyecto histórico nacional, es el disñeo de la 

trasnacionalidad. La crisis Energética de 1973 convirtió a nuestro 

país en exportador de ese diseño monopólico industrial. 

Pero tambien "por vez primera en,, 1 a. hist.oria, p,a íses no desarrolla-

dos han sido capaces de tomarse la libertad de ~ijar por;sí mismos 

el precio de sus materias 
(141) 

prima·s". El alza de precios se a tri-

(139) •Cfr. de Pérez Zoghbi, Jorge Alberto, México Dentro de la Geopolítica Inte.~ 
cional (!~~os HÍdrocarburosº: 0Rciones Energéticas Colaterales 1973-20c:,Q/ 
i)IGAASES/SNiOP, 1980, p. 7.4- (J?l~canografiado). 

(J:40)< Ibiderri1 P~<14' . : ·· .... 



82. 

buyó a los gobiernos de la OPEP, dejando a las compañías sin culpa 

alguna. 
(142) . 

sin embargo, estos países exportadores determinaron una 

"transformación crítica de la economía mundial. 
( 1-i 3 

Ello es un hecho". 

En síntesis, de que la causa de la Crisis Energética sea el alza de 

los precios del petróleo, asi como la escasez de los hidrocarburos, es 

un hecho totalmente falso, maquinado desde los centros del poder hacia 

los espacios periféricos .. ;. "Ese ejercicio de confusión arranca dialéc. 

ticamente de un proyecto concreto: deiarticular y dominar. Lo impor 

tante una vez m&s, corresp~nde a unos patrones de conducta instalados 

~la 

ble. 

conciencia etcnocéntrica del mundo occidental: buscar un culpa-

La OPEP y los precios del petróleo corresponden perfectamente 

a esa hipótesis. En suma todos los consumidores del mundo estan dis 

puestos a creerlo sin ejercitarse previamente en el rigor de la infor 

mación. Cu~ndo más gr~nde sea la mentira -el aforismo es de Goebbels 

ministro du propaganda de Hitler- m3jor rodará . La verdad es que el 

• consumo de energía caracteriza y expresa técnicamente la desigualdad-

(142) Hu'ari Bumedien, Ex-presidente de Argelia, Discurso ante la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en 1975. 

(143) Pacheco, Hernando, Las Armas Financieras del Petróleo y los Beneficiarios, 
El Dia, 26 de noviembre de 1977, p. 5 

.. 
. 1 

....:,..-, .. 
Uí 1 r 

" 

.. ; 

J;'\ 
~'· 

~.:-. ·~ •\'!': ·F't, 

·:t/; ~~i, 
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(144) 
mundial. Siendo que 1 a des art icu lac i ón e arre sponde a 1 os me· di r:-

y la dominación de l.os fines. Los medios y los fines no son indiso-

ciables. Constituyen una unidad dialéctica: el fin no, únicamente 

justifica los medios sino que los determina. Medi6s y fines dial6c 

ticamente unidos en el 
(145) 

tiempo y en ~l espacio. 

(144) "Los paises industrializado!? han respondido al viejo reperto:i;-io d0 las queja. 
y reproches de los paises en vi as de desarrollo, . en las Naciones u •Üd•i~;, con 
un arma ideológica igualmente tradicional: oscurecer y falsificar la realida 
es decir, transferir también la responsabilidad propia a otros espacios: en 
este curso, la OPEP y los precios del petróleo". Cfr., Alponte, Juan ;-.1,1ria, 
ONU: Energét~cos e Ideologi~, Uno Más Uno, 29 de Agosto de 1980, p. l~ 

(145) Al respecto, véase entre muchos otros artículos sobre el terna qu1c' he. p<_:bl.ic<:i 
Alponte, Juan'Maria, SAM los Medios y los Fines, Uno Más Uno, 7 dG ai:Jrj_l Je 
1980, p. 13 

'· .• 
1.--;-' 
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2.8 EL MAPA INTERNACIONAL DE LA ENERGIA: LA GEOESTADISTICA PETROLERA. 

2.8.1 EL COMERCIO MUNDIAL DEL PETROLEO: 1978-1979 (DOS AÑOS CLAVES) 

El comercio mundial del petróleo *creció en 1979 a un promedio d~ 

978 1 800 barrilles diarios de petróleo, un incremento del 4.1%, respe~ 

to a 1978; en este último afio el·volumen total que entró a los circui 

tos de comercialización fue de 23,742,500 barriles al dia, en promedio, 

mientras que en 1979 alcanzó 24,721,300 barriles diarios. 

Aun cuando el comercio petrolero mundial presenta un crecimiento gene-
.... 

ralizado, no todas las exportaciones procedentes de áreas exp9rtadoras 

tradicionales muestran un incremento en particular. Las variaciones 

de un afio a otro pueden observarse a conLinuación .. 

CUADRO 8 

1 ·9 7 8 1 9 7 9 % % de incremento 
b/d 

Oriente 14,282.,soo 60.1. 13,916.300 56.3 -2.6. 
4~767,800 20.0 5,310.800 21.S 11. 4~. 

Oriente 1,483,SOO 6.2 1J440 ,900 5.8 -2.S 
ica Latina l,1_10,100 4.6 1,385,900 5.6 "24.8 
n 
s 

t 

Soviética 6 3 :::; , 4 o o 2.6 648 J 00') 2.6 2.3 

a l 

1 J 4 6 -4. 1 6 o o 6.5 2,019,400 8.2 37.9 

23,742,500 100.0 24,721,300 100.0 4.1 

FUENTE: Boletín del sector energético, Comisión Nacional de Energéticos, 
año 4 No. 9, pag. 12 

* En este capit1.ilo inicia el análisis del mercado mundial del petróleo a partir de 
1978; por ser este un año en donde se ha restructurado el comercio de hidrocarb2__ 
ros aún más que en 1973, año del embargo petrolero~ Sin embargo podemos conside
rar en términos generales que la situación de la economía internacional de petr~ 
l~os ha girado esencialmente sobre la dicotomia básica de mundo industrial-m1mdo 
subdesarrollado. Por otra parte, en 1983,viene una restructuración tanto en los 
precios (29 dólares barril de referencia),.y 17.5 millones de barriles d.iarios 
que producira la OPEP (marzo 15 de 1983). 

._;··· 
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Como puedo apreciarse en el cuadro ~-!_tanto las exportacionus de Müdia 

Oriente, como las del Lejano Oriente disminuyeron, mientras que las 

restantes se incrementaron. Las reducciones en el área del Medio 

Oriente estuvieron representadas principalente por la reducción -te~ 

poral- de la producci~n de Irán; en el caso del Lejano Oriente la 

contracción se debio a las reducciones de las exportaciones de Indo

nesia. 

Por lo que se refiere a los incrementos de Africa y América Latina, 

estos estuvieron representados principalemtne por Nigeria y por Méxi 

co, ~espectivamente: en tanto que el fuerte aumento (37.9% de_ los 

otros países que estan fuera de las regiones tradicionales de expoE 

tación) se debio a la creciente producción de nuevas áreas como las· 

del mar del norte. 

':; 

S i.,!<~e m bar g o in á s de 1 a mi ta d ( el 6 O • 1 % en 1 9 5 8 y e 1 5 6 . 3 % en 19 6 9 ) de 

las exportaciones petroleras se generaron ·el el Medio Oriente. 

Las corrientes de las exportaciones fueron concentradas por 3 merca 

dos principal~ente: Europa Occidental,_ Norteamerica y Japón (paises 

de la Comisión Trilateral) en el cuadru 9 se puede observar dicha 

concentración, y los cambios de los flujos del comercio petrolero 

mundial para 1978 y 1979. 

e u A D R o 9 

1 9 7 8 1 9 7 9 
% de 

b/d % b/d % 
incre 
mento 

Europa '.!-1,930,600 50.3 12,540.300 50.7 5. 1 

Estados Unidos 6,554,300 27.6 6,7.59,800 27.3 3. 1 

Japón 4,509,700 19.0 4,708,700 19.2 4.4 

Otros 747,900 3.1 7°12, 5 o o 2.8 -4.8 

Total 23,742,500 100.0 24,721,300 100.0 4 .1 

FUENTE: Boletín informativo del sector energético, Comisión Nacional 
de:íEnergéticos, año 4 No. 9, septiembre 1980, pag ~ )4 

.f ~: 
' ,. f _..:~ -
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Como se pue~e apreciar, existe un au~ento general en las importaci~ 

nes de los paises miembros de la Comisión Trilateral, en tanto que 

otros paises muestran un decrecimiento de un año a otro. 

Europa concentro la mitad (50.3% en 1978 y 50.7% en 1979) de las co 

rrientes de comercio petrolero internacional, mostrando asimismo 

una tasa de incremento mayor (5.1%) al·resto de otros mercados. En 

cuanto a la dirección y distribución de los flujos petroleros mundia 

les, el cuadro 10 muestra su origen como su destino para 1978 y 1979 . 

De 

Para 

Medio Oriente 
Africa· 
Lejano Oriente 
América Latina -~ 

Unión Soviética 
Otros 

T o t a 1 

De 

Para 

Medio Oriente 
Africa 
Lejano·Oriente 
América La tina 
Unión Soviética 
Otros 

T o t a 1 

. ""':. 

C U A D R O 10 

EXPORTACIONES/IMPORTANTES 1978 

(Barri,les diarios) 

Europa 
Estados 
Unidos Japón Canadá 'b/d 
b/d b/d b/d 

8,111,900· 2,287.900 3,511,400 275,400 
2, 380., 700 2,340,700 9,600 36,800 

26,700 549,300 894,200 
122,000 7~3,000 2,200 232,900 
631,900 800 700 
657,400 622,600 91,600 91,600 

11,930,600 6,554,300 4,509,700 637,000 

EXPORTACIONES/ IMPORTACIONES 1979 
(Barriles diarios) 

Europa Estados Japón Canadá 
b/d Unidos 

b/d b/d b/d 

7,843,200 2,162,700 3,576,000 249,900 
2,743,000 2,537,600 13,200 17,000 

30,000 392,800 999,000 
206,500 969,500 2,400 207,500 
647,600 400 

1,069,700 697,200 117, 700 132,300 

12,540,300 6,759,800 4 J 708 ,,700 606,700 

Austra 
lía. 
b/.d 

96,200 

13,600 

1,100 

110,900 

Austra 
lía. 
b/d 

84,500 

18,800 

2,500 

105,800 

To t·a 1 

1<1, 282 .. 800 
4,767,800 
l,483,800 
Oí.,100 ,J.00 

633,400 
l,464,600 

23,742,500 

T o t a l 

13,916,300 
5,310,800 
1,440,900 
1,385,900 

648, ooo. 
?.,019,400 

24,721,300 

FUENTE: Boletín informativo del sector energético, Comisión Nacional de Energéticos 
año 4.No. 9 septiembre 1980, pag. 14 

Las cifras anteriore~ muestran claramente como la reducción de las ex 

portaciones procedentes de Medio Oriente en 1979 respecto del año ant~ 

rio~_afectaron mas a Europa y me~os '~stados Unidos, 
" ' 

Canadá -Y. Aus tra-

. ·\~·:,~:::: ,-·.,' . ,, ",' 
·"l.--
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Por su parte la reducción en las exportaciones provenientes de LcJ~ 

no Oriente afectaron más a Estados Unidos, sin embargo, hubo 1JI1 l.Lg~ 

ro aumento para Europa y Australia, siendo notorio el crecimiento 

del volumen para Japón. El incremento de las exportaciones de Afri 

ca se reflejo en Euroapa, Estados Unidos y Japón, mieritras que la co 

rriente decrecía notablemente para Canadá. 

En el caso del aumento d~ las exportaciones Latinoamericanas, los 

nuevos volumenes fueron dirigidos también hacia Europa, Estados Uni-

dos y en menos grado a· Japón; en tanto gue las exportación hacia Ca-

nadá disminuyeron. 

La Unión Soviética practicamente de un año a otro concentro todas sus 

~xoortaciones en Europa. 

Durante estos dos años (1978-1979) es muy notable el aumento de las 

exportaciones de otros países fuera de las áreas exportadoras más iM 

portantes, tal es el caso de Noruege. y el Reino Unido que juntos pa-

saron de exportar 800 mil doscientos barriles por día en 1978 a un 

millón· 158 mil seiscientcis barriles en 1979; como resultado de la -

producción de Los ya6imientos del Mar del Norte. (observese con de 

tenimiento el cuadro No. 11). 

!_ ·~· 

' . 
·ó 
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IMPORTACION DE CRUDO EN 1978 

(Barriles diarios) 

Países Medio Africa Lejano América Unión Sovie Otros· 
Importadores· oriente b/d Oriente Latina tic a b/d T o t a 1 

b/d b/d b/d b/d b/d 
Estados Unidos 2,287,900 2,340.700 ,54~,300 . 753,000 800 622,600 6,554,300 

Japón 3,511,400 9,600 894,200 2,200 700 91,600 4,509,700 

Francia 1,836,400 362,SOO 6,500 14,300 ñ5,500 68,300 2,353,500 

Italia 1,443,400 572,200 1,700 15,800 134,500 2,167,600 

A'.lemania 886,100 757,500 17' 200 16,800 54,200 187,300 1,919,100 

Reino Unido 968,500 92,100 20,300 53,700 i) 189,000 1,323,600 

H~l~nda 892,000 228,200 1,300 5,200 2,300 34,200 1,163,200 

España 723,200 138,500 35,900 8,200 6,200 912,000 

Canadá 275,400 36,800 232,900 91,900 637,000 

" 
--.. ·.·: .. ~··--~- .. _,,, __ J... .•• 

Bélgica 
. ., 

535,400 56,200 4,700 10,600 10,700 617,600 

Suecia 191,400 31,100 9,000 24,30ú 59,900 315,700 

Grecia 155,700 44,600 41,300 1,500· 243,100 

Finlandia 58,100 1_35 J 500 14,600 206,200 

Australia 84,90? 38,800 38,200 161,900 

Dinamarca 59,700 7,500 ...: 30,500 56,900 154,600 

Noruega 81,70.0 18,000 ·14 '800 28,800 143,300 

Portugal 112' 800 15,500 128,300 

Australia 96,200 13,600 1,100 110,900 

Suiz13: ..... ·1·.,_ J •. , . 40,200 33,500 4,800 79,200 

Irlanda 41,700 ..:. 41,700 

·r o t a 1 14,282,800 4,767,800 1,483, 800 1,110 ,100 633,400 1,464,600 23,742,500 



IMPORTACION DE CRUDO EN 1979 

(Barriles diarios) 

Países Medio Africa Lejano América Unión 
Importadores o·riente b/d Oriente Latina Sov iétic'a Otros T o t a 1 

b/d b/d b/d b/d b/d b/d 

Estados Unidos 2,162,700 2,537,600 392,800 969,500 697¡200 6,759,800 

Japón 3,576,·ooo 13,200 999,000 2,400 400 117,700 4.708.700 

Francia l. 915, 500 418,100 10,200 19,600 94,400 85,700 2,543,500 

Italia 1,430,400 605,500 9,400 21,200 113,700 22,400 2,202,600 

Alemania 880,700 883,000 8,700 25,900 70,800 314,200 2,183,300 

Holanda 818,600 287,200 2,400 11,400 110,500 1, 2.30, 100 

Reino Unido 762,900 86,700 25,200 41,000 245,500 1,161,300 

España 689,800 120,500 2,000 85,100 18, 200~ 1,900 917,500 

Bélgica 509,100 84,000 7,200 3,600 33,000 636,900 

Canadá ¿49,900 17,000 207,500 132,300 606,700 

Suecia .J ~~ 159,400 40,000 12,300 22,400 89,200 323,300 
/ ' 

Grecia 176,000 112, 600 14,100 6.600 309,300 

Finla~dia 65,100 170,500 18, 7.00 254,300 

Australia 101,300 43,600 33.500 178,400 

Dinamarca 64,500 6,300 5,400 21,100 62,900 160,200 

Portugal 137 J 900. 2,400 -· 15,600 155,900 

Noruega 47,400 11,800 2,200 13,400 79,100 153,900 

Australia 84 J 50 o 18,800 2,500 105,800 

Suiza 44,400 41,300 1,000 86,700 

Irlanda 40,200 2,900 43,1no 

T o t ·a :1 · r, ~ 

13,916,300 5,310,,800 1,440,900 1,385,900 648,000 2,019,400 24, 721.300 
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En cuanto a los volumentes importados, el cuadro anterior señala de ma 

nera detallada la distribución por área de origen de las cantidades ud 

quiridas en 1978 por los 20 paises industrialmente más desarrollados -

del mundo. 

La comparación de los datos muestra claramente la importancia que para 

todos los países señalados tiene el área de Medio Oriente, aun cuando 

haya dis1ninuido su producción y, como consecuencia sus exportaciones 

de un año a otro. 

Lo contrario sucede con ei área del Lejano Oriente donde un solo país, 

Japón. tiene el predominio notable; el imperio japonés concentro el 

60.3% y el 69.3% de las. expo~taciones procedentes de esa región en 1968 

y 1979, respectivamente. Sin embargo el grueso del volumen total impor

tad-0 por este país fue del Medio Oriente constituyendo el 79.9% en 1968 

y el 75.9% en 1979. 

En el caso de los Estados Unidos, del volumen total que importo en 1978, 

el 34.9% proven~a del Medio Oriente; disminu~endo al 31.9% en 1979. En 

cambio sus importacione~ procedentes de 'Africa aumentaron d~l 35.5% en 

1978 a 37.5% en 1979. Estados Unidos ha podido disminuir sus importaci~ 

nes de petróleo de 8.5 en 1979 a 6.2 millones de barriles de pet:::-óleo 

en 1981, es decir, un 27% menos. Por su parte Alemania perdio el 50.6% 

de sus importaciones de Africa. Los demás países presentan variaciones 

menos drásticas. 

2.8.2 ALGUNAS CONSIDERACIONES DE LOS PRECIOS DEL PETROLEO. 

Los constantes aumentos de los precios del petróleo desde 1973 h~sta 

1981 -año en que se ha registrado una baja. segurame n.te temporal, maqu]:_ 

nada por lo~_países industrializados y qua obedece a la cla~ica política 

del Dumping~:ha concentrado la atención en la disponibilidad.de las fuen 

tes pri~arias de energia (combustibles fósiles, y como consecuencia se 

ha reconocido finalmente el papel clave que ~iene l~ energia (en el mun 

do capitalista -mundo socialista) como un parámetro del desar~ollo de 

* las relaciones internacionales. 

*"Es patente que el ahorro, la recesión económica y el uso intensivo del barril do p..:.~tr-9_ 

leo (un aumento do la eficiencia del 27% e~t.Í-e. 1974 y 1981 según estimaciones ck l~ 
OECD, aunada a una gigantesca acumulación de' petróleo, permit~rá un tipo de negocia -
ción nueva en los paises productores."Cfr.·; Juan Mar¡a, Alponte, la OPEP·reduce.'-;u 
su produccióri 1í, 21 · de marzo de 182, p.· 14 :~·n lJno Más Uno. ¡,· .. 
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n. el cuadro 12 puede observarse, la evolución del precio de 3 categorías bá

cas del petróleo crudo suministrado por los paises de la OPEP en el peri~ 

1960-80. 

>PT 

ST 

TT 

CT 

PT 

ST 

'l'T 

Precio 
de refe 
rencia 

us 1.86 

1.80 

1.80 

1.80 

1.80 

1.80 

1.80 

1.80 

1.80 

. 1.80 

1.80 

2.19 

2.43 

3.33 

11.55 

12.38 

12.38 

13.33 

C U A D R O 12 

PRECIOS DEL PETROLEO CRUDO POR BARRIL DE LA OPEP 

Precio 
oficial 

Precio 
libre 

us 1.86. us 1.63 

1.80 1.57 

1.80 

1.80 

1.80 

1.66 

1.53 

l. 50. 

1. '1~) 

.1 •. 40 

1.35 

l. 75 

1.90 

2.64* 

9.56* 

10.46 

11.51 

12.40 

12.70 

l.~· 48 

1§.E· 

18.90 

22.84 

27.17 

28.82 

30.21 

1.52 

1.50 

1.45 

1.42 

1.36 

1.33 

1.32 

1.27 

1.21 

1.69 

l. 82 

2.81 

10.98 

10. 71 

11.63 

12.57 

12.91 

18.35 

27.35 

32.90 

38.17 

36.58 

35.52 

33.30 

Precio 
de refe --. 
rencia 

U$ 1.64 

1.59 

1.59 

1.59 

1.59 

1.59 

1.59 

1.59 

L59 

1.59 

1.61 

2.11 

2.37 

3.12 

11.48 

11.40 

12.15 

13.30 

Precio 
oficial 

U$ 1.64 

.1.59 

1.59 

1.59 

1.59 

1.45 

1.38 

1.35 

l. 32 

i'. 30 

i.'3() 

1.68 

1.80 

2.04 

9. 4 

10.37 

11.26 

12.37 

12.27 

)..3.Ó8 

,16. 29 

18.96 

23.32 

27.90 

29.22 

.30.81 

Precio 
libre 

U$ 1.46 

1.41 

1.38 

Precio 
de refe 
rencia 

us 2.23 

l. 35· 2. 23 

1.33 2.23 

1.31 2.·23 

l. 28 2. 23 

l. 27 2. 23 

1.24 2.23 

1.20 2.23 

1.15 ' 2.23 

1.61 2.·64 

l. 71 3.39 

2.07 4.75 

10.25 14.19 

10.35 12.17 

11.25 13.80 

12.23 15.46 

12.26 

16.90 

25.70 

29.80 

• 34.50 , 

33.75 

33.88 

32.08 

Precio 
oficial 

us. 2.23 

Precio 
libre · 

2.23 U$ L8 

2.23 1.7 . 
2.00 l.~ 

l.90 1.6 

1.95 1.7 

2.00 LE 

l. 95 l. E 

2.10 2.2 

2.35 2.E: 

2.80 2.( 

3.20 3.4 

11.40 12.S 

11.61 11-5 

12.97 13.1 

14.48 14.2· 

14.10 

14.84 

19.52 

23.41 

26.14 

34.67 

36. 72 

37.73 

14.L. 

21·. o 
29.~ 

35.í 

40. :· 

38. ~ 

38.J ! 

3-L'i 

lCios de venta por contrato del crudo árabe ligero. Existía un preio saudita oficial, pe.ro úrú 
~en te se aplicaba a los· re la ti vamen te pocos acuerdo· directos ·de la empresa of icia1 Pe trole um~ 
·Primer Trimestre; S'11

; Segundo Trimestre; CT: Cuarto 'I'rimestre. 
r~,~~-~~?Xe.t~ri;'.d~:l $í:ld~~r_'~~~rgé,·~~p~,'.I~. SEPAFIN~-:~ ~~e·.i N~; .. 1~:~·· ·l980';• P~r'~~~.!é· 
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Los conceptos más comunes de los precios "oficiales" y de "refere.!:!_ 

c i a "h an sur g i do gr ad u a 1 me n te , e 1 precio " o f i e i al " se re f i ere al 

grue~o de flujos petroleros que son comercializados sobre una base 

contractual ·a largo plazo. El precio "libre" (o Spot) generalment~ 

se refiere al acordado para cargamentos únicos que son objetos de 

transacción en el mercado libre. A comienzos de los 70 la mayor -

parte del petróleo se comerciaiizaba a precios estipulados en acuer 

dos negoc~ados entre filiales de las g~andes compafiias petroleras. 

ºPara mediados de esta década, la presión de precios "libres" decli 

nantes situó a los precios de contrato por debajo de los estipula-

dos. A partir de entonces, los precios estipulados solamente fueron 

usados para esta?lecer los impuestos y regalias que la.s compafiías 

petroleras deberían pagar a las naciones petroleras. 

A medida que la OPEP aumentaba su poder .a comienzos de los 70, fue 

adquiriendo eL control de los precios.de referencia. Pero con el 

dominio d~ la OPEP sobre las actividades productivas, los precios 

de venta oficialmente establecidos superaron en 1975 los precios 

estipulados. 

Los precios que se presentan en el cuadro anterior (No. 12) son ofi 

ciales, incluyendo los descuentos claramente definidos así como las .. 
primas a clientes. Los precios del petróleo es el debate más polemi 

co que existen en cuanto a la política petrolera internacional se 

refiere. 

2.8.3 LA PRODUCCION PETROLERA INTERNACIONAL. 

PQr otra parte, debe destacarse que en sus 22 años de existencia, la 

participación de la OP~P en la producción.petrolera del mundo no so~ 

cialista ha aumentado de 44.9% en 1960 a 66.7% en 1973. Pero~en 1980 

disminuyo a 59%, (sobre la producción de los 21 afies de la OPEP, ob-
"') 

seryese el siguiente cuadro. 
·:· . -;~. 

.}!. 

(· 

,_ .. •C ·,• 
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e u A D R o 13 

PRODUCCION PROMEDlO D1ARlA DE: PETROLEO 

Año Mundo no OPEP Participación 
socialista de la OPEP 

(Millones de b/d) 

l960 17.ú 7.9 44.9% 
l961 18.7 8.5 45.5 
1962 20.2 10.0 49.5 
1963 21. 5 10.9· 50.7 
1964 23.2 12.1 52.2 
1965 24.8 13.2 53.2 
1966 27.0 14.2 52.6 
1967 28.9 e 15.2 52.6 
1968 31. 6 17.6 55.7 
1969 34.4 19.7 57.3 
1970 3 7. (, 22.l 58.8 
1971 39.7 25.1 63.2 
1972 41.9 26.7 63.7 
1973· 45.9 30.6 66.7 
1974 45.'1 30.7 67.6 
1975 41. 5 27.2 65.2 
1976 45.2 30·. 7 67.9 
1977 46.7 31.4 67.2 
1978 46.5 29.8 64.1 
1979 48.6 30.8 63.4 
1980 45.6 27.l 59.4 
1981 23. ,1 
1 
Para 1960, la ci~ra corresponde a los miembros fundadores: Irán, Irak, Kuwait, 

Arabia Saudit~ y Venezuela. Las cifras correspondientes a los o~ho 
miembros restantes se toman en cuenta a partir del año de ingreso de 
cada uno de ellos a los organización: Katar (1961), Indonesia y Liba 
(1962), Abu Dhabi (1967) 1 Argelia (1969), Nigeria (1971), Ecuador y 
Gabón (1973) y los Emiratos Arabes Unidos junto con Abu Dhabi (i974); 
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FUENTE: Ali M. Jaidah- "OPEC: Reflections in Past Exp~riences and Futu 
re Challenges, "OPEC Bulleting, Vol. XI. No. 20, noviembre de 
1980 1 citado en el Boletín Informativo del Sector Energético, 
afio 4 No. ~2, Dic. 1980 Comisión Nacional de Energéticos, Pag. 4 

Como podemos observar en el cuadro anterior, en 19SO representa una dis 

minución con respecto a 1976, cuando\ la participación fue del 68% de la 

producción imundial. Si bien la produiéción ·del mundo no socia:1.ista SP h¿i 

e levado duran te e sos 2 O años, 1 a par tic ipac j.ón de J,a OPEP. s~ >ha_y_i s to 
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diluida desde 1976 por el aumento en1 la· producción de 3 áreas importantes 

fuera de !~.organización: el Mar del Norte 1976, el Talud del Norte de 

Alaska y los campos mexi.c:anos en 1978. (sobre la producción mundial en 

l.978. y· 1992 véase la siguiente gráfica). 
'.._.',_ 
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La futura producción de la OPEP se verá influida pur numerosos fuctores 

técnicos, económicos y sobre todn politices como esta aconteciendo en 

1982. En teoria cualquier perfjl productivo dentro del interva16 de 16 

a 34 barriles de petróleo, pued~ resultar plausive en el transcurso de 

los próximos 10 años. 

Para 1985 es probable observar un nivel de nroducción de 29.5 millones 

diarios de oetróleo crudo v liouidos de gas natural. Para 1990 la pro

ducción total aun será del orden de los 29 millones de barriles diarios, 

pero decrecerá para el año 2000 hasta la cifra de 26.9 millones de barri 

les diarios, de acuerdo a estudios y estimaciones de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) (l 46 )Csobre la producción de 

la OPEP en 1985 y 1990 observese el cuadro 14) 

C U A D R O 14 

OPEP: PROYECCION DE LA OFERTA DE PETROLEO Y LIQUIDOS 
DE GAS NATURAL 

(millones de barriles diarios) 
Producción 
efectiva 1985 1990 

1978 1979 1980 A B e D** A B e D** 

ita 8.3 9.5 9.8 12.0 9.0 0.60 8.40 12.0 9 - 1 0.85 8.25 
n 5.3 3.1 1.6 3.2 3.0 o. 91 2.03 4.0 3.5 3.38 2.12 

2.6 3.4 3.5 4.8 4.5 0.35 4.15 5.0 4.5 0.53 3.97 
it 2.0 2.3 1.55 2.0 1.5 0.07 1.43 1.8 1.5 0.10 1.40 
a tos 
es 

1.9 1.9 l. 75 2.0 1.6 0.07 1.53 1.8 1.6 0.10 1.50 
0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.01 0.49 0.5 0.4 0.02· 0.38 

al 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.50 0.4 0.4 0.40 
2.0 2.1 1.8 2.0 l. 7 0.15 1.55 2.0 l. 7 0.21 1.49 
1.2 l. 3 1.1 1.2 l. o 0.16 0.84 1.1 1.0 0.22 o. 78 
1.9 2.3 2.1 2.4 2.1 0.26 1.84 2.2 1.8 0.38 l.42 
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 o.os 0.15 0.2 0.15 0.06 0.09 
2.2 .., 

" 2.0 2.4 2.1 0.45 L65 2.5 ., ?+ n .::~ , .:::~ ... . ..,, ........ V•._;- ..,,,. -~ 
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.09 9.11 0.2 0.15 0.12 0.03 
l. 7 1.6 1.6 1.7 f.6 0.57 l. 03 1.7 1.5 0.78 0.72 

30.5 31. 3 28.2 35.3 29.5 3.80 25.70 35,4 29.6 5.40 24.20 
apacidas sostenible B= Producción C= Consumo doméstico D= Disponible para exportación 
a cifra inclye 0.2 de crudo muy pesado 
Incluye exportaciones de productos del petróleo 

Ali M. Jaidah, OPEC: Refletions in Past Experiences and Future Challenges OPEC, Bull2 
ting, Vol. XI No .. 20, noviembre 1980, publicado en Boletin del Sector Enerqético, af',o 
No. 4 12, diciembre 1980, pag. 2 

Cfr. Organization for Economic Cooperation and Development/International Enerqy A~0n=~• 
Energy Prospects of OPEC an Non. OPEC Developing Countries, París, 20 de septic::.hrv _¡.--. 
1980., publicado en el Boletín del Sector Energético, año 4 No. 12 , diciembre 19BU, · 
pag. 6 

·.;·; 
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Par a 1 9 9 O , 1 a pro d u c c i ó n a 1 os . n i ve le s pro y e e ta do L; h .1 h r .i ro s t; 1 do o t r os 

115 mil millones de barriles a las reservas probad~s de la OPEP las cu~ 

les se estiman que alcanzan en la actualidad 435 mil millones de barrilPs. 

Incluso si se sumaran a las reservas actuales un volumen de 6 mil mill2 

nes de barriles al año -que de acuerdo a algunos investigadores ese rit 

mo actual de crecimiento-, estos no serian suficientes para compenzar 

las pérdidas en las reservas existentes. 

Si los paises de la OPEP estan en la disponibilidad de mantener la rel~ 
' 

ción reserva/producción en más de 30 años entre 1990 y 2000, algunos 

paises miembros de la OPEP se veran enfrentados con servas rapidamente 

declinante y con una producción que seguramente disminuira de manera ne 

gativa. 

No obstante, el incremento de un 140% en los precios del petróleo que ha 

tenido lugar desde fines de 1978, ha dada a la OPEP una posición supera-

vitaria en la cuenta corriente de la balanza de.pagos que alcanzó la ci-

fra de 120 mii millones de dólares en 1980. Claro esta que la era barata 

de la energia trajo consigo la conversión superhabitaria de la balanza 

de pago de la mayoria de los paises de la OPEP pero no su desarrollo, 

además de una diminución considerable de sus reservas petroleras . 

... 

.· 

',·':.'> .. '· •!:.-.\ 
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Para 1990 1 la producción a los niveles proyectados habrá restado otros 

115 mil millones. de barriles a las reservas probadas de la OPEP la~ cua 

les se estiman que alcanzan en la actualidad 435 mil millones de barriles. 

Incluso si se sumaran a las reservas actuales un volumen de 6 mil millo 

nes de barriles al año -que de acuerdo a algunos investigadores ese ri~ 

mo actual de crecimiento-, estos no serian suficientes para compenzar 

las pérdidas en las reservas existentes. 

Si los paises de la OPEP estan en la disponibilidad de mantener la rela 

ción reserva/producción en más de 30 años entre 1990 y 2000 1 algunos 

paises miembros de la O?EP se veran enfrentados con servas rapidamente 

declinante y con una producción que seguramente disminuira de manera ne 

gativa. 

No obstante, el incremento de un 14ü% en los precios del petróleo que ha 

tenido lugar desde fines de 1978, ha dada a la OPEP una posición supera

vitaria en la cuenta corriente de la balanza de pagos que alcanzó la ci

fra de 120 mil millones de· dólares en 1980. Claro esta que la era barata 

de la energía trajo consigo la conversión superhabitaria de la ~alanza 

de pago de la mayoría de los paises de la OPEP pero no su desarrollo, 

además de una diminución considerable de sus reservas petroleras. 



* 2.9 INVENTARIO MUNDIAL DE LA ENERGIA. ,. 

Los 4,500 millones de habitantes de nuestro planeta, consumen unos 

10,000 000 000 de vatios de energia. Dicha cantidad equivale a 2,2 

94. 

~ 1 . kilovatios por habitante cada 24 horas. El consumo tota de energia en 

** el mundo es actualmente de 10 teravatios (TW). 

Aunque, como se ha señalada, el consumo promedio de energía percápita 

es de 2,2 kilovatios por día, la energía no se consume uniformemente 

en todo el planeta. Existe una geografía humana, muy distinta a la -

geografía energética. En Norteamérica el consumo de energía es de unos 

10 KW por persona. Entre otros paises industrializados varia entre un 

2 y 7 KW. El resto del mundo, es decir, tres cuartas partes de la pobl~ 

ción mundial consumió menos de 2 KW, en otras palabras un promedio de 

450 vatios. Casi 400 millones de seres humanos viven con nenos de 100 

vatios. Dicho concretamente, el consumo de energía, reproduce casi mi 

méticamente los pérfiles del actual sistema económico internacional. 

De acuerdo a las estimaciones m&s confiables~ como seria el caso de la 

ONU, para el año 2000 habitarán en el planeta 6,700 millones de persa-

nas que consumirán un promedio de 3,7 KW por cabeza. Ello representa 

un consumo energético total de 20,5 TW, o s~a poco más del doble del 

actual. Cincuenta años después, en el 2050, la tierra contará con 

10,500 millones de personas, con un consumo promedio de persona de 

5,28 KW y un consumo total de 55,4 TW, es decir, cinco veces el actual. 

no nos.debe preocupar, puesto que el planeta tiene aún g~andes 

reservas de energía (renovable y no renovable). 

or ejemplo. 

El presente inventar~o mundial de energía, se basa en gran parte al trabajo publ_!_ 
cado por Zoran Zaric, en el Correo de la UNESCO, julio de 19e1, año XXXIV, 1 7-31 
pp. 
Cuando se habla de consumo mundial de energía, las cifras en vatios o incluso en 
kilov.::itios tienden a ald..r:garse gr.adualmente. De ahí que los científicos empleen 
el siguiente reductor de cuantificación. 

Kilovatio (KW)= 1.000 ó 103 vatios 
megavatio (MG)= 1.000.000 ó 106 vatios 
gigavatio (GW)= 1.000.000.000 ó 109 vatios 
teravatio (TW)= 1.000.000.000.000 ó 1012 vatios 

•e, •.• ,.'.';.' 
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Los combustibles fósiles, como bien sabemos, tienen su origen en la 

descomposición do materias vegetales. Su energia está contenida en 

enlaces químicos producidos por la energia solar fijfada por las pla~ 

tas hace millones de años mediante la fotosintesis. El principal 

combustible fósil en nuestro planeta es el carbón, se estima que b~ 
16 jo la superficie terrestre hay unos 10 (10.000 billones) de tone-

ladas de carbón fósil. Pero por desgracia, no todo ese carbón puede 

recuperarse económica y fácilmente. 

pales de combustibles fósiles. 

Cuatro son las fuentes princi-

2.9.1 INVENTARIO MUNDIAL DE LA ENERGIA NO RENOVABLE (COMBUSTIBLES 

FOSILES). 

EL CARBON. Existe generalmente al norte del Ecuador y en particular a 

los 30° de latitud norte. Un 88% de las reservas conocidas correspo~ 

den a tres paises (URSS, EEUU y Repüblica Popular China). Hay también 

grandes yacimientos en Europa Central. 

Hasta el momento, el mundo ha consumido unas 130 gigatoneladas de 

carbón. Las reservas recuperables de carbón que se conocen ascienden 

a 600 GT (aproximadamente el cu&druplo de las consumidas hasta ahora). 

Pero el futuro es optimista. Es posible que haya en el planeta 

10,000 GT de carbón de los que ·se espera explotar 2.500. 

El mundo consume actualmente unos 2,6 Gt de carbón al afio. En 1980 

el consumo mundial de energia correspondi~nte a todos los combusti

bles, equivalió a unos 10 Gt de carbón, lo cual significa que el caE 

bón satisface actualmente el 26%, más o menos, de las necesidades de 

casi toda la energia que utilizamos y es posible que pronto tenga 

que suministrarnos mucho ~as que ahora. 

Reemplazar al petróleo con el carbón constituye una opción más inme 

diata para los paises industriales que para aquellos que estan en 

desarrollo (salvo alguna~ excepciones notables, como son China e In 
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dia que ya en la actualidad son grandes productores). Es por ello que 

se espera que la m.:iyor parte de la transición del petróleo por el car-

bón ocurra en las sociedades industrializadas. 

EL PETROLEO. Es sin duda el combustible f 6sil de mayor utilidad, sobre 

todo porque es muy fácil de transportar. Toduvía hoy, más de la mitad 

de las reservas comprobadas se sitúan en el Medio Oriente. Hasta la fe 

cha el mundo ha consumido aproximadamente un tercio de las existencias 

explotables. 

En la actualidad consumimos unos 3GT de petróleo al año. Las reservas 

conocidas ascienden a unos 88,4 GT pero es posible que, en definitiva, 

se puedan recuperar hasta 300 GT. Hoy se descubren nuevas al ritmo de 

unos 5 GT al año, es decir más de los que consumimos. Sin embargo, se 

calcula que la producción máxima de petróleo se logrará hasta 1990 y a 

patir de es~ afio menguará la p~oduccibn mundial (y por ende el consumo). 

Es posible que el Gas Natural tenga un futuro más prolongado que el p~ 

tróleo. Aproximadamente el 40% de las reservas conocidas corresponden 

a los paises de la OPEP, y 30% a la URSS. Los EE.UU y la URSS consumen 

juntos el 70% del gas natural disponible. Hasta el momento se han uti-

!izado aproximadamente el 40% de las reservas conocidas. Estas equiva-

len m~s o menos a dos tercios de las <le petr6leo en t§rminos energ6ti-

ces. Pero los recursos explotables son probablemente tan importantes 

como los de petróleo. Se prevee que la producción mundial llegarA a su 

punto culminante en el año 2010, fecha en la cual consumiremos por año 

el triple del gas ·~ue ahora. (Para un conocimiento m&s aproximado de 

las reser'vas de hidrocarburos, 
. ( 15 ) 

vease el cuadro. 

•.;. -
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RESERVAS MUNDIALES DE PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL 

RESBRVAS PROBADAS AL lo. u~ ENERO DE 1981. 

R e g i ó n Petróleo Crudo Gas Natural (Miles 

Asia-Pacífico 

Europa 

Medio Oriente 

Africa 

América 

Total 
Paises Socialistas 

Total 
Paises No Socialistas 

Total 
Mundial 

(Millones de 
barriles) 

19,631 

23,085 

362,071 

55,148 

102,290 

86,300 

562,225 

684,525 

de millones 
cúbicos 

126,290 

159,315 

752,415 

208,470 

438,111 

953,900 

1'684,601 

2'638,501 

FUENTE: Oil and Gas Journal, 29 de diciembre de 1980 

de pies 

97. 

NOTA: Cuadro resumido por el autor de esta tesis. Para mayor información sobre· 
las reservas mundiales de petróleo y gas natural, véase, An8xo I. 

Las dos altimas fuentes de combustibles fósiles son las ~renas alqui 

.tranadas y los F.squistos Bituminosos. En el caso de las primeras, se 

puede decir que son un caso extremo de aceite pesado, en el que el 

aceite se encuentra atrapado en arenas o arenisca y es demasiado vi~ 

coso para fluir a temperaturas ordinarias, por lo que su obtención 

hasta el momento no es rentable. Según el Instituto Internacional 

para Medio Ambiente y Desarrollo, las reservas mundiales de arenas 

alquitranadas se han calculado en 1,5 veces superi9r a las del petr~ 

lAo fluicio. La mayor parte de las reservas mundialca de arcnac 

tranadas se encuentran en los países industrializados princiaplmente Canada, 

EE UU y la URSS, si bien en el Tercer Mundo existen, solamente en 

Venezuela y Marruecos son significativas. Por el volumen existente 

en todo el plan~ta, no es lejano el dia en que las arenas se convier 

tan en una fuente ótil de energia fósil en todo el mundo. 



Por otro lado, los esquistos bituminosos no son una rcca blandu de 

la que gotea petróleo. Se trata, en realidad, de una roca sedimen 

taria que contiene kerógeno 

variable de origen vegetal) 

(producto químico orgánico complejo y 
o 

que, al ser calentado a 5000 c, produce 

un "petróleo" liquido parecido al petróleo crudo. ·En su mayor parte, 

los esquistos bituminosos contienen menos de un 15% de kerógeno, con 

la posibilidad de convertirse en petróleo entre un 13 y 70% del mis-

mo. 

~oyen dia~ solamente la China_y la YRSS utilizan los esquistos bitu 

minosos a escala comercia~. asimismo, los EE. UU, Brasil y otros pa! 

ses estan estudiando su producción. Como se indica en el cuadro 15 

las reservas conocidas de esquistos bituminosos se encuentran desi -

gualmente distribuidos. Norteamércia. con un 67% y Suráfrica con un 

24%, el 9% res~ante se encuentra diversificado en varios paises del 

mundo. 
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RESERVAS MUNDIALES DE ESQUISTOS BLTUMiNOSOS EN BILLONES DE TONELADAS 

DE PETROLEO 

AFRICA 
ASIA 
SUDAFRICA 

SUR 

AUSTRALASIA 
EUROPA I YTT'"\ .... ,... 

\U"-~C>J 

NORTEAMERICA 

NORTE 

·roTAL MUNDIAL 

Lea.rnbiGu) 

TOTAL 
DEPOSITOS 
CONOCIDOS 

14 
15 

115 

144 

0,1 
11 

320 

331 

475 

FUENTE: UNERG/AN EARTH PUBLICATION/1981. 
· .. 

.· 

DEPOSITOS RECUPERABLES 
BAJO LAS CONDICIONES 
ECONOMICAS RECUPERABLES 
ACTUALES 

1,5 
3,5 
7 

12 

4 
12 

16 

28 
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2.9.2 INVENTARIO MUNDIAL DE LAS ENERGIAS NUEVAS Y RENOVABLES 

Enerqia Nuclear. 

La energía nuclear se o~tiene cuando se convierte la masa en energía. 

Existen dos procedimientos posibles para ello. En la fisión nuclear 

se produce energía bombardeando un núcleo con neutrones, que lo divi 

den en dos. Las fusión nuclear (que hasta ahora sólo conocemos en 

forma de explosión de una bomba de hidróyeno) consiste en unir 2 nú 

cleos ligeros para formar uno más pesado que contiene menos energiaJ 

con lo que se libera energía. 

Rea~tores Térmicos. (más de 200 en todo el Mundo) 
i' . 

La primera reacción en cadena se produjo en una cancha de tenis en 

Chicago en 1942. De este año a la fecha se han construido más de 

2 O O reactores térmiCO§.J cuya c a_Eac idad supera _ _],-2._s 12 O, O O O meqa va ti os_, 

lo que equivale al 6% __ de la produ~ción mundial de electricidad. Más 

de la terc~ra parte de dicha electricidad nuclear se sitúa en los 

EE UU representando el 12% de la producción eléctrica de ese país. 

AsimismoJ se estima que en 3 años, másJ 1985, habrá en funcionamien 

to 414 reactores: 196 en ~~r~a, 170 en América qel Norte, 43 en 

Asia y 5 en América Latina, gue p~oducirán µ~ total de 307.000 me_ga 

vatios. 

Es posible que a fines de siglo la producción de energia nuclear se 

haya multiplicado por tres, para lo cual se necesitaran unas 500JOOO 

toneladas de combustible nuclear al año. Desde que se se empezó a 
. . 

utilizar la en~rgia nuclear se habrán empleado unos 4. millones de to 

nelad~s de uranio, lo que equivale aproximadamente a la cantidad to-

tal .de reservas conocidas. de este metal que son económicamente expl~ 
. . 

tables. Por consiguiente, afirma ZORAN ZARIC "sin reactores de reg~ 

neraciónJ o de fusión la energía nuclear habrá llegado en-ese momen

to a su punto ~inal", sin haberse desarrollado totalmente. 



Reactores de Regeneración. 

Estos reactores estan todavía en la fase de concepción. Algunos se 

hallan ya en períodos de experimentación, pero ninguno produce ele~ 

tricidad comercial. Se estima que los primeros reactores entrarán 

100. 

en funcionamiento durante esta década, pero hasta 1990 no producirán 

electricidad los grandes reactores de regeneración. Técnicamente, 

su manejo es muy difícil. En efecto, requiere un gran volumen de ma

terias fisibles normalmente plutonio obtenido a partir del combusti

ble quemado en un reactor térmico de uranio. Corno se trata de la 

materia prima que se emplea en la fabricación de armas nucleares, 

preocupa la perspectiva de tener que producir y almacenar grandes 

cantidades de plutonio. Para 1985 se necesitaran unas 100 toneladas 

anuales de plutonio fisible y en el año 2000 unos 500. 

Dichos reactores tienen una densidad energética mucho mayor que la 

de los reactores térmicos, y hay que refrigeralos con metales líqui. 

dos como el iodo y el potasio. El sodio líquido es muy peligroso: se 

inflama al aire libre y explota en contacto con el agua. 

Reactores de Fusión. 

Estos reactores podrían funcionar mediante la fusión deuterio y tri

tio, produciendo un isótopo de helio (gas inerte) y una gran cantidad 

de energía. El deuterio puede obtenerse en cantidades ilimitadas a 

partir del agua de mar: el tritio se obtiene irradiando con neutro -

nes el litio -que es muy abundamente- en el reactor de fusióti. En AS 

te último caso no existe pues problema alguno de disponibilidad de 

combustible. Por otra parte, se trata de un producto estable y no 

fisible, ~v•• que la operación es un principio mucho m&s limpia que 

la del mejor reactor de fisión imaginable. 



Ahora bien, para obtener una reacción de fusión~~ay que calent~r 

hasta unos 100 millones de grado una concentración muy fuerte de deu 

terio y tritio y contener el combustible durante él tiempo suficien

te para que se produzca la fusión antes de que pueda fundirse y dis-

persarse en forma de vapor. Esto es lo que se consigue con la bomba 

de hidrógeno, pero nunca se ha logrado en laboratorio. No obstante, 

las investigaciones sobre la fusión nuclear ha progresado mucho de~ 

de 1975 a ellos se dedican actualmente unos 1000 millones de dóla 

res al año), y se prevee que en el decenio de 1980 quedará por fin 

la posibilidad científicia de la fusión nuclear. Pero es posible 

que en el plano técnico no resulte viable antes de 1995, y quizá 

haya que esperar hasta el decenio de 2005-2015 antes de que se pue

dan construir centrales completas de fusión. 

Ene;:_gía G_eotermica. 

Cada metro de superficie ~e la tierra irradia constantemente unos 

0.06 vatios, lo cual no basta para que lo pueda percibir un ser hu 

mano, pero sí para que el planeta pierda unos 2,8 X l0 14 KWh al afio. 

A este ritmo, la tierra se enfriará hasta la temperatura del espa-

cio en un lapso de tiempo de 200 millones de años. El hecho de que 

la tierra tenga ya 4.500 millones de años supone que se abastece de 

energía de su interior. Esa energía procede del calentamiento pro-

ducido por la _descomposición radiactiva de ciertos isótopos en las 

rocas de l~ corteza terrestre. 

gia nucle.::i.r. 

La energia geotérmica es, pues ener 

El calor de la tierra se viene aprovechando desde hace cientos de 

años. Basta recordar a los romanos que utilizaban el agua calentada 

geotérmicamente para bañarse. Hoy en dia existen 20 centrales ge~ 

térmicas, con una potencia que va desde unos cuantos megavatios has 



ta 500 MW y con una producción total de 1,5 GW. 

Solo se puede aprovechar la energía geotérrnica cuando está relativa 

mente cerca de la superficie tje la terra, que es lo que suele ocu -

rrir en las regiones volcánicas en las cuales es frecuente la activi 

dad sísmica. Entre los paises donde se explota actualmente la ener-

gía geotérmica cabe citar los siguientes: EEUU, URSS 1 Nueva Zelandia, 

Japón, El Salvador, México, Filipinas, Islandia, Italia, Francia y 

Hungría. 

E~tos dos Gltimos paises utilizan agua caliente solamente con fines 

de calefaeción. Casi todos los demás emplean o bien el calor seco 

o bien el agua a muy alta temperatura y a presión para mover turbi-

nas productoras de electricidad. Estas son las formas de aprovechar 

más fácilmente la energía geotérmica. Pero, además, las rocas calien 

tes de la corteza de la tierra contienen un gran volumen de energía. 

Si se pudiera bombardear agua ~ría en ellas, seria posible la energia 

en forma de vapor o de agua caliente a presión. Esta técnica está en 

estudio y, si diera buenos resultados, se incrementarían enormemente 

las fuentes de energía geotérmica. 

Queda todavía un margen enorme para la producción de energía geotérml 

ca, especialmente en el campo aún desconocido de la recuperación del 

calor de las rocas calientes y de la utiliz~ción de 

servas de agua calientes subterráneas, que podrían emplerase con' fi

nes de calefacción y para los cultivos del invernadero. 

Por otro lado, la energia geotérmica presenta muy pocos inconven1en-

tes desde el punto de vista ecológico. Se trata, sin embargo, do un 

recurso técnicamente finito, ya que la energía que contiene lQ corte 

.:·_. -



za terrestre desaparece gradualmente segón se va consumiendo. Por 

término medio un pozo producirá unos 5 MW, y tendra una vida ótil 

de 10 a 20 años. 
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POTENCIA~ GEOTERMICO MUNDIAL (1) 

POTENCIAL ELECTRIO EN 

P A I S 

EE. UU. 

ITALIA 

NUEVA ZELANDA 

JAPON 

MEXICO 

ISL!\.ND IJ\. 

EL SALVADOR 

FILIPINAS 

U.R.S.S. 

CHINA (TAIWAN) 

CHINA (POPULAR) 

TU.t:<QUIA 

HUNGRIA 

FRANCIA 

CQSTA RICA 

CHILE 

NICARAGUA 

INDONESIA 

MW 
1978 

608 

421 

192 

168 

75 

3 

l 

FUENTE: Survey of Energy 1980 
Conferencia Mundial de Energía_ 

1980 

1000 

455 

203 

218 

153 

64 

60 

58 

5 

3 

1 

0.5 

PLANES 
1985 1990 

2000 

480 

272 

1000 

400 

100 

440 

25 

50 

15 

40 

30 

200 

125 

6050 

200 

zoo 

15 

80 

110 

NOTA: La elaboración del cuadro es por el autor de este trabajo 

1o3. 

(1) En los espacios en blanco la información no se encuentra dis 
ponible. 

Energía Térmica de los Océanos. 

En las corrie~tes océanicas hay acumulados de 5 a 8 TW de energia. 

Los intentos de uprovechar esta cncrgia mediante turbinas r~H11lta t~ 

davía bastante futurista. En cambio, la diferencia de temperaturu 

entre el agua fria a uno§ pocos centenares de metros de profundiddd 

y el agua caliente cercana a la superficie del océano constituy0 sin 

duda alguna una enorme fuente potencial de eriergia, calculada en 



20.000-40.000 TW de los cuales se podriiln explotar en la práctica 

unos 4. El rendimiento de esta energía, que dependen del funciona 

miento de una turbina basada en pequefias diferencias de temper~tura, 

es muy escaza. No obstante, se estan ensayando actualmente centra

les de tamaño reducido, llamados OTEC (conversión térmica oceánica) 

y está previsto el funcionamiento de un prototipo de 100 MW a partir 

de 1985. 

Energia Maremortriz. 

En las mareas del plarieta se acumulan unos 3 TW de energia. Pero 

tan solo en algunos puntos del globo resulta económica su explota 

ción, en ellos la variación de la marea es muy grande, por ejemplo, 

en ciertas partes del canal de la Mancha, el mar de Irlanda y a lo 

largo de las Costas de América del Norte y de Australia, asi como 

en dete~minadas zonas del Mar Blanco y del Mar de Barents. De he-

cho, solo hay en el mundo unos 24 lugares que pueden explotarse con 

est~ fin, por lo que difícilmente cabe considerar este tipo de ener 

gia como un recurso mundial. 

Por razones técnicas, las centrales maremotrices solamente funcionan 

a 25% de su capacidad, por lo que el potencial mundial m&~imo es tan 

sólo 20 GW, de un total posible de 80. Hasta ahora solo se ha cons-

truido una central maremotriz en el estuario del Rance (Francia), con 

una capacidad de 240 GW y que produce unos 60 MW en forma bastante 

económica. Se han realizado estudios sobre otra gran instalación en 

Francia, de 12)000 MW de potencia y se ~studia también el estableci

miento de otra central maritima de 3,800 MW en. la costa.de América del 

Norte, en la Bahía de Fundy. 

Energía de las ülas. 

Las olas del océano almacenan otros 3 TW de energía. En el Mar del 

Norte una ola media posee una energia de 40 KW por cada metro de lo~ 

gitud durante un 30% del tiempo, y de 10 KW/m durante el 10% restante. 
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Varían mucho las estimaciones sobre las posibilidades de explotación 

de este tipo de energía. Seg~n algunos teóricos, el total mundial 

es de 100 GW. Otros teóricos estiman 120 GW solo lo que toca al Rei 

no Unido. No obstante se trata de una discusión teórica, ya que no 

existen centrales de este tipo. Se estan ya construyendo y ensaya~ 

do varios prototipos experimentales. En vanguardia de esta labor 

de investigación figuran el Reino Unido, Japón y los Estados Unidos. 

~nergia Hidráuli~a 

El volumen del agua existe en la tierra es de unos 10
18 

toneladas. 

Sin embargo, tan solo 1/2000 de ese volumen interviene en el ciclo 

hidráulico anual, al evaporarse y caer más tarde en forma de lluvia 

o nieve. Pero aún esa pequeña parte representa un volumen de 500,000 

3 km de agua. De hecho, todos los años se evaporan de los océanos 

430,000 y de los continentes 3 
70,000 Km • Cuando esa agua se preci-

pita de nuevo en forma de lluvia, 390,000 km 3 caen al mar y 110,000 

sobre la tierra. Por consiguiente, todos los años fluyen hasta el 

3 mar desde la tierra 40,000 Km de agua. Como la altura media de los 

continerites es de 800 metros, es fácil deducir q~e la energía hidráu 

lica potencial del mundo equivale a 10 TW (es decir aproximadamente 

al actual consumo mundial de energia). 

Ahora bien, solamente se puede explotar una fracción -quizl el 15% 

de aquella por lo que queda un potencial total de 1,5 TW. En 1975 

la producción anual total de energia hidráulica representaba aprox! 

madamente el 11% de e~a cifra. Queda pues, todavía un amplio margen, · .. 
en particular en los paises de Africa y Asia, cuyo potencial es el 

mayor pero el menos explotado de todos. 



Hace.medio siglo, más o menos el 40% de la electricidad era del ori 

gen hidráulico, hoy en día, esa cifra ha quedado reducida al 23%, 

pero sigue siendo mucho mayor que la que corresponde a la energía -

nuclear. En ciertos paises latinoamericanos la energía hidráulica 

satisface hasta el 80% de la demanda de electricidad. 

Actualmente funcionan más de 70 centrales de más de 10 MW (algunas 

de ellas tienen una capacidad de hasta 10,000). Y son millones las 

que tienen unos pocos kilovatios de potencia. La energía hidráulica 

resulta muy útil porque aprovecha un recurso renovable, es muy renta 

ble, produce di~ectamente electricidad, y no calor a partir de una 

forma de energía mecánica-y puede obtenerse con centrales casi de 

cualquier tamaño. 

REGI.ON 

AFRICA 

AMERICA DEL NOR-
"' TE b) 

AMERICA DEL SUR 

ASIA c) 

EUROPA e) 

OCEANIA 

URSS 

EN TODO EL MUNDO 
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ENERGIA HIDROELECTRICA 8N EL MUNDO (a) 

PORCE:.JTAJE DE 
LOS RECURSOS 
MUNDIALES 

16 

16 

20 

28 

7 

2 

11 

100 

POTENCIA 
INSTALADA 

(GW) 

14 

129 

35 

55 

98 

7 

30 

368 

PORCENTAJE DE LOS 
RECURSOS REGIONALES 
EN FUNCIONAMIENTO 

4 

36 

8 

9 

58 

16 

12 

16 

FUENTE: Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas 
Sobre Fuentes de Enerqía Nuevas_y~~~ables, Agosto de 1980 

p. 1 7. 
a) Centrales arriba de 1000 MW 
b) Se incluye México 
e) No se incluye URSS 



E~erqía Solar. 

La energia solar es una forma de energia renovable, altamente des-

centralizada. Abunda especialmente en las zonas tropicales y se pu~ 

de aprovechar hasta en las regiones próximas a los 60 grados de lati 

tud. Todavía no se conoce lo suficiente sobre la distribución geogr~ 

fica de esta fuente de energía, pero se está elaborando un Atlas so

bre el particular, principalmente con los auspicios de la Organiza -

ci~n Meteorológica Mundial. 

Sin embargo, la energía solar media que llega a la atmósfera terres 
2 tre es ingente: unos 1,353 KW/m , o sea 178,000 TW. La que llega a 

la superficie de nuestro planeta es bastante menor y la que puede 

recuperarse más pequeña todavía. Así pues, el mejor modo de deter-

minar el potencial mundial consiste en tomar únicamente en conside

ración la energía solar que incide en las tierras no ocupadas ni 

cultivadas. El valor anual de esa energía es de unos 10,000 TW, es 

to es, unas mil veces más que e~ consumo actual de energía en todo 

el mundo. 

El valor máximo de la insolación es aproximadamente de l KW/m
2

, y 

además solamente durante una hora o dos al mediodía, en pleno ver~ 

no. En casi todas partes la insolación.media es de unos 200 W/m
2

. 

Africa y Asia son los continentes que reunen las mayores condicio~ 

nes para la captación de la energía solar. 

Aunque es muy difusa, la energía solar resulta muy útil porque es 

posible utilizarla en una forma muy poco onerosa para múltiples f i-

nalidades. Las técnicas para el aprovechamiento de la energía solar 

se enctientran actualmente en plena evolución. 

En la actualidad únicamente las dplicacionas térmicas, cGpccial~en~e 

para el calentamiento de agua, proporcionan energia significativa, 

con una superficie de 5 a 7 millones de metros cuadrados de calenta

dores, lo cual corresponde a una producción de 2 a 3 10
9 

KWh anuales 

en todo el mundo, generados especialmente en los países más desarro-

llados. Las aplicaciones fotovolta1cas es menor, la potencia.~l~c-

trica total instalada es unos cuantos rnP.gavatios. 
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Energía Eólica. 

La energía eólica es otra forma de energia renovable y altamente de~ 

centralizada, que ofrece numerosas posibilidades para gran número de 

naciones, ya sea para producir electricidad o directamente energia 

mecánica (bombeo de agua). Hace aproximadamente 30 años.!__ había en 

funcionamiento en todo el mundo varios 'millones de máquinas eólicas. 

Desde entonces. el número de estos aparatos ha disminuido considera 

blemente y hoy en día solo existen unos cientos de miles, cuva po -

tencia instalada asciende aproximadamente a 600 MW y propo~ciona alr0 

dedor de 2Xl0
9 

KWh (Africa, América del Norte, ~rqentina, Australia, 

Barbados, Grecia, ChiLe, Pakistán v Venezuela). 

En los vientos que soplan sobre la tierra se acumulan unos 2.700 TW. 

Tan solo la cuarta parte de esta cantidad de energía está a nuestro 

alcance en los cien primeros metros de altura sobre la superficie 

terrestre. Teniendo en cuenta simplemente la superficie y Las pérd~ 

das de rendimiento inevitables, se dispondría como máximo de 40 TW 

si se construyeran instalaciones eólicas en todos los continentes. 

Ahora bien, auDque solo se consiguiera un 10%, lo obtenido sería 

4 TW, es decir una cifra superior a la potencia de la energía hidráu 

lica. 

COMBUSTIBLES ~OLARES (BIOMASA). 

Las plantas aprovechan la energía solar gracias a la fotosintesis que 

produce hidratos de carbono a partir del bióxido carbónico existente 

en el aire y de la luz del sol. Por ello, se puede considerar que 

todos los combustibles solares del carbón, el petróleo, el yas natu 

ral y los lignitos-, igual por lo demás que los productos agrlcol~G 

e incluso el estiércol, son otros tantos tipos de combustibles solQ 

res. Más del 95% de nue.§.tro. pOJ)_§_Umo .ac.t..u..a.J_ .de. ene rg i a oi:o.c.e..dA d.o. 
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estos combustibles. 

Alrededor de un 90% de la energia a11nacenada en las plantas de nue.::!. 

tro planeta corresµonde a los árboles. La energía total almacenada 

es de 635 TW/ año, esto es aproximadamente la misma cantidad que la 

que r~presenta nuestras reservas mundiales de carbón. Ahora bien, 

a diferencia del carbón, dicha energía se renueva todos los años. 

El rendimiento de la biomasa mundial es de unos 28.675 TW y la mi-

tad se debe a los bosques. (véase cuadro No. 19). 
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ESTIMACION DE LOS RECURSOS' FORESTALES DEL MUNDO 

ENTRE 1978 y EL AílO 2000 

PAISES INDUSTRIALIZADOS 

EUROPA 

URSS 

EEUU y CA.NADA 

JAPON, AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDIA 

PAISES PERIFERICOS 

AMERICA LATINA 

AFRICA. 

ASIA Y EL PACIFICO 

. 

1978 

1.,464 

140 

785 

470 

69 

1,099 

550 

188 

361 

FUEN~E: The Global Report to The Prcsidcnt. 

MILLONES DE 
HECTAREAS DE 
BOSQUES. 

2000 

1,457 

150 

775 

464 

68 

690 

359 

150 

181 

La modalidad más 
'•. 

conocida de explotación de los combustibles 

es la combustión de la leña para la cocina y la calfacción. 

solares 

De tal 

manera se producen en todo el mundo una o dos TW, principalmente en 

Afri.ca y Asia 1. donde la :1:-.eña proporciona a veces el 80% de lci t=11ergía. 

necesaria. Como consecuencia de ello los bosques se estan agotando 

más de prisa de lo que crecen. (sobre el problema de la leña véase 

cuadro 20) 

, ¡ 



R E G I O N 

AFRICA 

CERCANO ORIENTE Y 
AFRICA DEL NORTE 

ASIA Y EL PACIFICO 

AMERICA LATINA 

T O T A L 

C U A D R O 20 

POBLACION AFECTADAS POR DEFICIT DE LEílA !/ 
(MILLONES DE HABITANTES) 

1980 
ESCASEZ AGUDA DEF I C l'I' DEFICIL PREVISTO 

TOTAL 

55 

31 

26 

112 

RURAL 

49. 

29 

18 

96 

----

TOT.AL 

146 

104 

8;j2 

201 

1283 

--~----~--

RURAL 

131 

69 

710 

143 

1052 

TOTAL 

112 

161 

50 

323 

RURAL 

102 

148 

30 

280 

2000 

ESCASEZ AGUDA O DEFI1 

TOTAL 

535 

268 

1671 

512 

2986 

RURAi 

464 

158 

1434 

342 

2398 

!/ El cuadro indica la población total y la población que consume energia de acuerdo con una pauta pred~ 
minante rural (población total menos la de los centros urbanos de mas de 100 000 habi.tantes); las 
cifras representan la población estimada de las zonas en que se han producido las distintas situacio· 
nes respecto del suministro de leña. 

FUENTE: ~.ªPª de la Situación en Materia de leña en los Paises en Desarrollo, FAO/ONU 1981. 1 
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Tambien es muy comün quemar estiércol seco como combustible, pero 

ellu supone quitarle a la tierra un abono valioso. Mucho más efi 

caz es la fermentación anaeróbica del estiércol, en un digestor, 

para producir gas metano. En la India y en China se ~mplean habi 

tualmente digestores pequeños, aunque su fabricación resulta rela 

tivamente onerosa. En teoría, el estiércol de una vaca proporci~ 

na metano suficiente para cocinar alimentos de una persona. 

Otra técnica similar es la de la fermentación de la biomasa para 

producir un alcohol que es un buen combustible liquido. En este 

campo va a la cabeza Brasil, que aspira en útlimo término susti -

tuir toda la gasolina ·por alcohol fermentado la cafia de azúcar y 

d~ otros cultivos dedicados especialmente a esta finalidad. Aho-

ra bien, incluso en condici~nes 2 óptimas hace falta 1 km de tierra 

plantada de caria de azúcar para obtener el combustible que necesi-. 

tan 100 automóviles. Aunque otros muchos paises están estudiando 

la posibilidad de sustituir la gasolina por alcohol (entre ellos 

varios paises industrializados), la competencia con el sector agro= 

alimentario para hacerse con las tierras disponibles será inevita 

blemente muy enconada. 

~a Ene~gia de ~a Tracción Animal representa un recurso descentrali-

zado, renovable, abundante y de fácil acceso en todo el mundo. El 

año pasado, a nivel internacional se contabilizaron cerca de 1500 

millones d6 bestias que conforman la ~racción animal (en promedio 

una por cada 3 habitantes del planeta), de las cuales 400 mill6nes 

se usan en paises subdesarrollados, y de este total, un 50% se en-

cuentra concentrado en 4 países principalmente: China, India, Ban-

gladesh y Pakistán. En la India, se han inventariado 80 millones 

de animales de tiro, cuya energía acumulada junto con el desgaste 



l l 2 • 

muscular de cada agricultor, equivale a una potencia de 30 gigav~ 

tios. Todos los tractoanimales del planeta producen 562.5 GW (1981), 

y se espera que para el año 2000 su contri~ución sea del orden de 

l TW ( l O O O GW) • Por lo tanto. esta energía no debería pasar inadver 

tida en ninguna parte de la geografla mundial. 

Ahora bien, de los 400 millones de animales de tiro existentes en 

el tercer mundo, el 75% son ganado vacuno (bueyes), yaks o búfalos 

(bueyes y yaks: 246 millones, 60%, búfalos: 60 millones, 15%). Del 

resto, 20% son équidos: 40 millones de asnos (10%), 27 millones de 

caballos (7%) y 10 millones de cebras- ( 3%). Además existen 16 mi-

llones de camellos (4%), un millón de llamas y unos 20 mil elefan

tes (1%) utilizados para el arrastre de grandes maderas. 

Finalmente, habría que advertir que la sustitución de los animales 

de tiro en el mundo costaría aproximadamente 150 mil millones de 

dólares, sin contar el costo de los implementos y vehículos. Por 

ello es d~ficil pensar que a corto plazo esta fuente pueda ser f& 

cilmente sustituida por otra energía. 

·•·. 

.. 
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III. LA REVOLUCION POSTINDUST~IAL: LA TERCERA i~~VOLUCION ENERGETICA 

3.1 LA ERA DE LA TRANSICION ENERGETICA. 

Durante la genración pasada, la energía barata y abundante ha dado 

forma al sistema mundial y ha contribuido a triplicar la producción 

de bienes materiales. Con estos antecedentes se vuelve significati 

va la crisis llamada crisis energética de los 70, que se observa en 

los suministros y en los precios. El mundo no esta quedando sin 

energía, sino sin combustibles fósiles. La multiplicación de los 

precios del petróleo durante la década pasada (1970-80) anuncia el 

f . d 1 a i · b < 147 > 1 1 d. i in e a era e a energia arata. No obstante e po o ia e~ 

tico entre miseria y opulencia sigue siendo la norma básica del sis 

tema industrial internacional. Pues mientras que un nort~america -

no, por ejemplo, tiene un ingreso per-capita de mas de 12 mil dóla

res por habitante y año, y un consumo de energía, 1072 veces más 

alto que un nepales que sólo alcanza 115 dólares por habitante y 
- (148) ano. · En este sentido la conferencia Norte-Sur no puede ser más 

clara ni m~s explicita para demosirar la injusta dist~ibución de la 

riqueza mundial: 

C U A D R O 21 

DISTR~SUCION DEL INGRESO MUNDIAL 

' 
R e g i ó n Produccion de Participación 

la pobJ.ación en los ingresos 
mundial. mundiales. 

Paises industria 
!izados del Norte 25% 80% 

Paises en desarrollo 
del Sur 75% 20% 

------
FUBNTE (*) 

(147) Lester Brown, Energía: La próxima Transición, Internacional Co1rununication 
Agency/USA, Facetas, 1980, pag. 3 

(148) Resultados y Recomendaciones de la Comisión Norte-Sur presidida por \-Jilly 
Brandt o un resumen, editado en México por la.fundación Friedich Ebert, 

.1981 pag •..... 2 
veáse nota. de pie de pcigina .No. ·· 148 

1 
1 
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La cantidad de energía que disponemos determina no solo la indole 

de nuestro sistema económico sino·también nuestro estilo indivi -

dual de vida. 

Haciendo una rápida descripción histórica en cuanto a la partici-

pación de la energía en el desarrollo histórico, la mayor parte 

del tiempo que el hombre ha habitado la tierra, el empleo de la 

energía se limito a las 2000 o 3000 calorías que cada persona con 

sumía a diario corno alimento. El primer adelanto importante en la 

explotación de fuentes adicionales de energía, aparte del aprove-

chamiento del fuego mismo, se logro cuando los agricultores apreg 

dieron a poner yugo o armés a sus animales, para hacerlos de tiro 

(primera revolución energética) en efecto, este descubrimiento 

permitía producir pequefios sobrantes de alimentos y preparo el ca 

mino para la aparición de las primeras ciudades. 

Habrían que transcurrir varios miles de años antes del siguiente 

adelanto sensacional en el aprovechamiento de la energía: la in-

vención de la máquina de vapor en el siglo XIX capaz de quemar hu 

lla lo mismo que madera~ la máquina úe vapor puso otra fuente im-

portante de energía a disposición del hombre y permitio el Burgi-

miento de la sociedad contemporanea. Los dos siglos que siguieron 

al esfuerzo venturoso de James Watt de utilizar la fuer~a de vapor 

habían de traer en rapida sucesión, el motor de combustión interna, , 
el generadorclcctrico él reactor nuclear {389 plantas nucleares en 

1981 en todo el mundo) y la proliferación de las energías nuevas 
.... (149) 

y renovables. Las cuales representan el 15% de la energía 

mundial consumida. (véase cuadro N·o. 22) 

(149) Lester Brawn, Op. Cit. pag. 4 

. '<: -, 



C U A D R O 22 

CONTRIBUCION DE LAS ~UENTES DE ENERGIA NUEVAS Y 
RENOVABLES A LA PRODUCCION MUNDIAL DE ENERGIA. 

R e g i ó n Porciento Energia en miles de 
millones (109 ) 

América del Norte 

Europa OcQidental 

Japón, Nueva Zelandia y Australia 

URSS, y Europa Oriental 

China, países de economía planeada 

en Asia 

Paises miembros de la OPEP 

Paises en des., no miembros de la 
OPEP 

(América Latina, Oriente Medio, 
Africa y 

Asia) 

Total Mundial 

del total kVh 

7 1,700 

10 1,400 

10 500 

6 1,000 

40 2,900 

20 1,000 

40 4,700 

15 13,200 

FUENTE: World Economic Resources, 1985-2020 New York. Conferencia Mundial de 
Energíñ, Science and Technology Press. 1978 

llS. 

Hoy en ala la humanidad consume al año energía equivalente a 8 mil 

millo~es de toneladas de hulla, 2 toneladas por pérsona, sin incluir 

la madera y estiercol de vaca. Los nivels muy diversos de uso de 

energía constribuyen a explicar los estilos de vida sumamente dife

rentes, entre naciones y clases. En las sociedades más pobres como 

la de Etiopia son pocos los que tienen acceso a la electricidad o 

que poseen autpmoviles, y casi no existen en este país la industria 

pe:::i.::id.:i. En algunas partes de Africa Oriental, t.n el subcont.Lnt!llLt! 

de la India y en los Andes, las fuentes tradicionales de energía c2 

mo la le~a y el forraje escasean ahora. Más aun: ciertas partes de 

Africa y de los países andinos de Iberoamerica algunos agricultores 

carecen de ani.males de tiro. 

81 petróleo se ha convertido en la principal fuente de energía co~ 

bustible del mundo durante el siglo XX. A diferencia de las fuentes 

tradicionales de energía, como la leña, fuerza hidraulica o forraje 

para animales de tiro, es~an disponibies localmente, las reservas 

de petróleo . se en'cueritran sÚmamente con e;: entradas en alg~nas pa~tes 



116. 

del mundo (Medio Oriente, URSS, Norteamerica, Venezuela y México). 

En el caso del Medio Oriente es significativo al respecto, pues con 

m~s de la mitad de las reservas mundiales verificadas de petróleo 

y con escasamente el 2% de la población del planeta, esta región -

puede exportar casi todas las necesidades mundiales de importación. 

Solo un pequeño número más de 160 países de la tierra son autosufi

cientes en energía. La gran mayoría importa algo o toda la energía 

que consume. El Japón importa el 99% del petróleo que quema. Antes 

del descubrimiento del petróleo en el Mar del Norte, Europa Deciden 

tal compraba en mercados extranjeros 96% de su petróleo. 

Asimismo como se ha dicho anteriormente, las reservas mundiales de 

petróleo (648 mil 525 millones de barriles de petróleo, véase el 

anexo No. 1) son finitas, se acabaran algún día, de acuerdo a la re 

vista Oil and Gas Journal del 29 de diciembre de 1980, sostiene que 

de mantenerse la actual producción/consumo/reservas se terminaran 

en unos 30 años. La realidad escueta del agotamiento del petróleo co 

mienza apenas a invadir la conciencia pública internacional. Hasta 

hace poco, la tecnología exponia 2 alternativas prometedoras una de 

las cuales era la extracción de p~tróleo de pizarras bituminosas: M~ 

chos científicos creen que el petróleo que se encuentra firmemente 

encerrado en las pizarras bituminosas o en pedazo arenas alquitrana

das pueden ser extraidas facilmente. Pero en el presente decenio ha 

habido reservas desalentador~s -principalmente en. términos de costos 

elevados- que se desvanecieron esta esperanza. La segunda alternativa 

es la energia nuclear. No obstante a ambas se les considera aún ener

gias asintóticas, pese a su relativa participaciGn·en el consumo in -

.ternacional. Desde e~te ang~lo de vista vale destacar algunos datos 

de energía a nivel internacional de uno de los estudios más serios 

que ha elaborado la Secretaria de Energía de los Estados Unidos (El 

Mundo en Año 2000 Informe al Presidente). Las proyecciones' de esta 

Secretaría preparadas para este estudio muestran incrementos en la 

demanda de todas las fuentes comerciales de energía durante el pPrí~ 

do 1975-90. 



CUADRO No. 23 -
Uso de la energia prirncrrid en el mundo, 1975 y 1990, por tipo de energia 

Petróleo 
Hulla 
Gas natural 
Energía nuclear 
e hidroeléctrica 
Energía solar 
(salvo conser 
vación o hidro 
eléctrica)d -
Total 

1975 

l0 15stu 
113 
68 
46 

19 

246 

Forcentaje 
del total 

46 
28 
19 

&c 

100 

1015 Btu 
179 

77 
66 

62 

384 

• 

1990 Porcentaje Porcentaje 
PorcentaJe incremento anual medio 
del total (1975-90) de incremento 

47 58 3.1 

20 13 0.8 
17 43 2.4 

15 226 7,9 

100 56 3.0 

FUENTE: El mundo en el Año 2000 Informe al Presidente. En los Albores del Siglo XXI, 
volumen 1, informe preparado por el Conesjo sobre la Calidad Ambiental y la 
Secretaria Estado de los Es.tados Unidos de Norteamerica, 1980, pag. 32. 

La necesidad mundial de energia deberá elevarse a 58% llegando a 384 

quads {miles de billones de unidades térmicas inglesas) en 1990. La 

energ ia nuclear y la h idro.electrica (sobre todo· la nuclear) se i·ncre-

mentara más rapidamente 226% en 1990), seguidas del petróleo {58%), el 

gas natural 43%, y la hulla (13%). Ahora bien, se "pronóstica que el 

petróleo seguirá siendo la principal fuente de energía en el mundo y 

que proporcionará del 46 al 47% de la energía total del planeta hasta 

1990, suponiendo que el precio real del petróleo en el mercado ínter-

nacional se incremente 65% durante el periodo 1965-90 las proyecciones 

sobré energéticoa indican que hay grandes probabilidades de que se re

duzcan el consumo de energía". {lSO) 

(150) Ibiden, pag. 35 

• ·•·. 



Asimismo, se pronóstica que el consumo de energía per-cápita aurne!:I_ 

tara en todas partes. El mayor incremento -72%en el período 1975-

1990- se producirá en los paises indus~rializados, excepto en los 

Estados Unidos. El aumento más moderado, 12%, tendrá lugar. en las 

. l 1 f' d d . l <151 > economias centra mente p an ica as e Europa Orienta . 

Los incrementos procentuales para los Estados Unidos y los paises 

medianos desarrollados (PMD) son identicos (27%) pero el consumo 

efectivo de energía -per-capita es muy diferente. En el año 2000, 

el consumo por persona en los Estados Unidos será de unos 422 mill~ 

nes de BTUs (unidades cérmicas inglesas) anuales, según estimaciones 

de la misma fuente. En los PMD será de solo 14 millones de BTUs, a 

partir de los 11 millones registrados en 1975, como se expone en el 

cuadro 24. 

C U A D R O 24 

Uso per cápita de la energia en el mundo, anualmente, 1975,1990 

1975 1990 
Porcentaje Porcenta]e 

10
6 

Btu 
de la media de la media 

mundial 106 Btu mundial 

Estados Unidos 332 3~3 422 586 
Otros países 
indu~trializados 136 227 234 325 
Paises menos 
desarrollados .11 18 14 19 
Economía de 
planificación 
centralizada 58 97 65 90 
Todo el mundo 60 100 72 100 

aPuesto que no se realizaron proyecciones demográficas por 
separado para los paises de la OPEP, estos se han incluido 
aquí en la categoría de los PMD. 

Porcentaje Porcentaje 
de in cremen medio anual 
t::J (1975-90) de incremer 

to. 

27 1.6 

72 3.6 

27 1.6 

12 0.8 
20 1.2 

FUENTE:· .El Hundo en el Año 2000 Inforn:c al Presidente, i?n los ñlbores del sialo XXI. 
volumen 1, informe preparado por el Consejo sobre calidad ambiental y la Se
cr~taria de Estado de los Estados Unidos de Norteamerica, 1980, 33 p. 

(151) Ibidem, pag. 35 

.';:' 
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Finalmente, vemos pués, que el consumo energético mundial, repro~~ce 

y refleja mecanicamente, el mundo de la desigualdad, más de las tres 

cuartas partes de la población mundial, tienen acceso, a menos del 

20% de la energía disponible en todo el planeta. La Ley de Desarr~ 

llo y Combinado, una vez más es aplicable al esquema internacional 

del mapa de la energía. Algo debe quedar claro en esta tesis, que la 

energía no se esta acabando, el problema como siempre es su distribu 

ción. Grandes capas de la población mundial se debaten hoy en día en 

tre el átomo y la leña. No obstante, lo que si es evidente, en esta 

relación dialéctica (átomo y leña) que nuestra época es la era de la 

transición energética. 

Pese a las abundantes reservas de combustibles fósiles (hidrocarbu

ros, carbón, arenas y esquistos bituminosos). La oferta mundial de 

energía se ve desplazada constantemente por las fuentes nuevas y r~ 

novables de energía. En el Diagrama 1 se puede observar que en 1960, 

los energéticos fósiles aportaban el 92.9 de la oferta mundial de 

energía, fue el 81.1% en 1970, el 73.2% en 1980, y se espera que di~ 

minuya a 67.1% en ocho años más. Asistirnos pués, a una era de transi 

ción energética. 

··.) .... -.' 



DIAGRAMA 1 

Nc~:~;,:=:•'.llENTOS EN LA OFERTA MUNDIAL CE ENERGIA 

par·ticipación porcentual 

"d~~ 1 au 

\ Hidro 
\ 

\ 1o.3 
\ 

Nuclear\ 
7.2 

arbón 
1. 9 

' \ 
\ 

' 

\V 

/ 
/ 

Gas 
natural 

// 17.8 

Electricidad primaria 7.0 
Hidro 6. O 

Petróleo 

Electricidad 
primaria 

13 .7 
Petróleo 

24.8 

18.5 f. ---
-41r-------~-""'¡-~~~~~~-, 61. 7 

Otros 

Petr·ól eo 
41 . 4 

Electricidad 
pr irnar ia 

2-0~.6 

Carbón 
30.0 

Gas natural 
18.4 

.1980s 

Hidro 
------B-7 

- ... -- ....... --- ...... 

Nuclear 
11. 9 

Carbón 
38.7 

Petróleo 

~·
~,g7()5 

1990s 
Encrgy: A. New Era, \.Jorld Development Report 1981, Banco Mundial. 



3.2 LA REVOLUCION POSTINDUSTRIAL: LA TERCERA REVOLUCION ENERGETICA 
y· LA PARTICIPACION DE LA TECNOESTRUCTURA. 

120. 

La transición energética es un hecho real. La diversificación de la 

energía es un hecho necesario y lógico. Existe diversificación ene~ 

gética, porque existen otras energías que empiezan a ser tan renta -

bles como el petróleo. Para 1990, según el Banco Mundial, el 38.8% 

del consumo mundial de la energía lo aportarán las llamadas fuentes 

(152) 
nuevas y renovables de energía. Otra fuente tan importante co-

mo la conferencia de Naciones Unidas sobre Fuentes de Energía Nuevas 

y Renovable~ (UNCNRSE), estima que para el afib 2000 estas energías 

- 7 5º 30º a 1 - · a· <
153 > aportaran entre un 1 , ~ y un ~ e consumo energetico mun ia. 

Como puede observarse en el cuadro No. 25. 

( 152) Energy a New F.r.;i, Worc'l DevPl0rment RPport 1981 .. B~nco Mllnni;::il. 
(153) Comité PE~aratm:io c'!_e la C'onf~.E-~.~E.A· .. ª de las Naciones Unidas sobre Fuentes 

de Energía Nueva~ Renmrc:•bles_, Segundo Periodo de Sesiones, 21 de julio 
al lo. de agosto de 1980. 
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C U A D R O 25 

EVALUACION DE LA U'I'ILIZACION MUNDIAL DE CADA UNA DE LA.S FUENTES DE ENERGIA 

NUEVAS y HENOVABLES EN LOS Afias 1980-2000 

USO EN 1980 en MILES UTILIZACION EN AÑO 
EN E R G. I A DE MILLONES 009 K\fü) (KWH) 

SOLAR 2-3 2-5 1012 

GEOTERMICA 55 1-5 1012 

EOLICA 2 1-5 1012 

MAREAS 0.4 30-60 10
9 

OLAS o 10 10
9 

GRADIENTE TERMICO DE LOS MARES o 1012 

BIOMASA 550-700 2-5 1012 

LEÑA 10,'000-12,000 15-20 1012 

CARBON VEGETAL 1,000 2-5 1012 

TURBA 20 1012 

TRACCION ANIMAL 30 (EN LA INDIA) 1012 

ESQUISTOS BITUMINOSOS 15 1012 

ARENAS ALQUITRANADAS 130 0.5 1012 

HIDROELECTRICA 1,500 3 1012 

TOTAL 30,5-52,7 io12 

FUENTE: ONU, Asamblea General. A/ CONF. 100/PC/16. 26 de junio de· 1980. 

No obstante, la des~gualdad internacional continuará, y aún más, se 

2000 

agravará. En el afio 2000, los paises industrializad~s, con el consumo 

per capita de energía más alto de la.tierra, tendrán una población de 

1,323 millcnc~ de h~bit~ntes (21% del total del planeta) 1 mientras ~l 

tercer mundo. marainado del mundo ''eneraivoro", tendrá una población de 

5,028 millones de habitantes (79% del total). La desigualdad en términos 

d - . - . d h h . - bl (154) e energia y población, seguiran sien o ec os irreruta es. 

·~. 

.· 
(154) Cifras de Población, tomado el Global 2000 Report to the President 1980. 
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Por ello, "Parece imposible continuar tratando, pues, una i:?st:r.:itec_Tia 

mundial sin reforrnular, críticamente, todos los aspectos del modelo 

económico mundial dominante. La crisis d~ la energía es indisociable 

de una totalidad que evidencia la institucionalización de la desigual:. 

dad a escala. Los hechos, en principio, lo prueban. El subdesarrollo, 

como producto específico del desarrollo, estaba ya en marcha. Solo 

faltaba institucionalizar en la División Internacional del trabajo, 
( 15 5) 

las leyes del progreso y el retroceso". 

C U A D R O 26 

CONSUMO MUNDIAL DE ENERGIA 
(MILLONES DE BARRILES EQUIVALENTES DE PETROLEO) 

MUNDO 

PAISES PERIFERICOS 

ALGUNOS PAISES PERIFE 
RICOS IMPORTANTES DE 
PETROLEO 

1975 

122.1 

13.9 

9.3 

1980 

137.8 

16.7 

11.l 

1985 

166.0 

22.3 

15.0 

1990 

201.s 

30.6 

20.5 

FUENTE: Energy in the Devel oping Countries, World Bnnk tomooo del libro, La E stra 
tegia Mundial del Petró1eo; Véase Cita 155 de esta tésis. • 

En estos términos y en estos momentos podemos afirmar que el Tercer 

Mundo con tres cuartas partes de la población mundial gravita y des 

cansa en la etapa de la Revolución Industrial, mientras que los pai

ses industrializados, con solo una cuarta parte del orbe, se desarro 

lla en la etapa de la Revolución Tecnológica.· Juan María Alponte 

-Uno M&s Uno- diría: "Hace un millón de afias el hombre, si podemos 

denominarlo así, era un paquete de músculos y voluntad de supervive~ 

cia que se expresaba en ~a producción de mil kilocalorías por día. 

Al final del siglu XIV -hacia el afio 1400- la energia muscular, aso

ciada ya a ciertas ticnicas, elevó la producción individual a 26 mil 

kilocalorías. En 1970 1 en el seno de la revolución tecnológica - -

(155) Ruíz, Garcia, Enrique; La Estrategia Mundial del Petróleo, Editorial Nueva 
Imagen 1982 1 p. 17 



(TECNOTRONICA diría Brezinski), la cifra llegó a 230 mil kilocalo

rías per capita/dia. Desde esta perspectiva, cientos de millones 

d . i· . 11 (156) e seres humanos siguen en el neo 1t1co . 

En efecto, nuestra actual sociedad, se debate entre la lefia y el át~ 

mo: entre la energía de la edad de piedra y la energía de la sacie -

dad postindustrial. Al respecto, véase el siguiente cuadro: 

C U A D R O 27 

CONSUMO INDIVI 
DUAL EN MILES 
DE KILOCALORIAS ALIMEN 
DIARIAS TAC ION 

HOMBRE PRIMITIVO 2 
CAZADOR 3 
AGRICULTOR PRIMITIVO 4 
AGRICULTOR DESARROLLADO 6 
HOMBRE "INDUSTRIAL 7 
HOMBRE "TECNOLOGICO" 10 

TRABAJO DOMES INDUSTRIA Y 
'I'ICO Y SERVI - AGRICULTURA 
CIOS* 

2 
4 4 

12 7 
32 24 
66' 91 

TRANS-
PORTE 

l 
14 
63 

TOTAL 

2 
5 

12 
26 
77 

230 

* En el Sector Servicios se incluye el trabajo de oficina, el comercio, la enseñanza, 
etc. 

FUENTE: Wolfgang Sassin, "Perspectivas del Cambio", el correo de la UNESCO, Julio 
1981, Año XXXIV, p. 11. 

En consecuencia, existe una gran brechá (Big Gap) entre el Hombre Postin 

dustrial, y el hombre industrial o preindustrial en términos de energía, 

de ciencia y de cultura. Brzezinski, en su libro la Era Tecnotrónica, 

distingue de la siguiente manera a la sociedad industrial y postindu~ 

t 
. 1 (157) ria : 

a) "En la Sociedad Industrial la forma de propiedad se despl~za óe la 

agricultura a la industria y la maquinaria reemplaza ~l empleo del 

músculo humano y animal. En la sociedad tecnotrónica (como sinóni-

mo de postindustrial) la mano de obra industrial se traslada a los 

(156) Alponte, Juan María, del Petróleo: Cambio o Irresponsabilidad ilimitada, Uno 
Más Uno. 10 de diciembre de 1.981, p. 9 El subrayado es mío. 

(157) Zbigniew Brzensk;i., La Era Tecnotrónica, Argentina, 2a. ed. 1979, 35-40 pp. 
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'; 

servicios, y la automatizacion y la cibernetica reemplazan a los 

individuos que manejaban las máquinas •.. " 

b) "En la sociedad industrial los problemas de ocupación y desocup~ 

ción- para no hablar de la ocupación previa de mano de obra posr~ 

ral- dominan la relación entre empleadores, trabajadores y merca

do, y, la necesidad de asegurar un bienestar social mínimo a las 

nuevas masas industriales en una fuente de serias preocupaciones. 

En la nueva sociedad emergente, los problemas vinculados con la 

absolesencia de las especialidades, la seguridad, las· vacaciones, 

él ocio, y la participación en las ganancias son los que dominan 

las reraciones, y el bienestar psíquico de millones de trabajad2 

res manuales de clase media baja, relativamente seguro, pero po

tencialmente desorientados, se convierten en un problema cada vez 

más apremiante .•. " 

c) "En la sociedad tecnotrónica la educación no solo es univer~al, 

sino que los estudios.avanzados estan al alcance de casi todos 

aquellos que cuentan con la capacidad necesaria, y se otorga mu-

cha importancia a la selección cualitativa. El problema esencial 

consiste en descubrir las técnicas más eficaces para explotar ra

cionalmente el talento social para alcanzar este objetiv? se uti

liza técnica_men te la comunicación y cálculo ..• " 

d) "En la sociedad tecnotrónica el liderazgo político, que a su vez 

está cada vez más atado por individuos posee aptitudes especiales 

y talento intelectual, enfrenta al predominio plutocrático. El co 

nacimiento se convierte en un instrumento de poder y movilización 

eficaz del talento de un medio importante para conquistar poder ... " 



l .,,--: - .., . 

e) "En la sociedad tecnotrónica la universidad se convierte en un 

centro iptelectural muy comprometido, en l~ fuente de constan-

tes planificaciones e innovaciones sociales ••. " 

f) "En la sociedad tecnotrónica, las comunicaciones audiovisuales 

estimulan imágenes de l~ realidad más dinámica, disimiles, que 

no pueden encasillar en sistema formales, al mismo tiempo que 

las exigencias y las nuevas técnicas de computación otorgan pri~ 

ridad a la lógica matemática y al razonamiento sistemático ••. " 

g) "En la sociedad tecnotrónica emergente, la automatización amen~ 

za a hombres y mujeres, el talento intelectual se convierte en 

un factor de peso, la "Pildora." estimula la igualdad sexual, y 

las mujeres empiezan a exigir la igualdad completa .•• " 

h) "En la sociedad industrial, los dindicatos y los partidos poli~ 

ticos organizan a las masas que acaban de adquirir derechos ci-

viles y los unifican en torno a programas relativamente simples 

y más o menos ideológicos. Además, las apelaciones al sentimien 

to nacionalista, comunicados mediante la proliferación de ~iarios 

que emplean, por supuesto, el idioma de los lectores, influye so-

bre las actitudes -pollticas. En lü oocicdad tecnotr6nica~ la ten 

denciü parece orientarse hacia la aglutinación del apoyo. indivi -

vidual de millones de ciudadanos desorganizados, que caen fácil-

mente bajo la influencia de personalidades carismáticas y atrae-

tivas .•. " 
... 

.· 
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i) En las sociedades industriales, existe una desvinculaci0:-i ,_.,i 

tre universidades, instituciones politicas y gobierno. En la 

sociedad post-industrial, existen ~na interdependencia entre 

11niversidades, instituciones políticas y gobierno. 

j) "La aplicación de la ciencia a fines humanos y la creciente 

preocupacion por la calidad de la existencia se convierte en 

metas viables y en un imperativo moral cada vez más importante 

para una multitud de ciudadanos, sobre todo jóvenes •.• " en la 

sociedad postindustrial. 

En síntesis, bajo estos parámetros básicos Brzezinski define y ca-

taloga la sociedad postindustrial. No obstante, habría que añadir, 

muchos otros indicadores propios de la sociedad postinudstrial. En 

primer lugar, el grupo de paises altamente industrializados -me re 

fiero especificamente al grupo de la OCDE- se desarrolla en una eta 

pa total de nuclearización, la energia nuclear, que no es más que 

la suma, - de un largo proceso de investigación científica y tec 

nológica mundial, recae finalmente en unos cuantos paises. "El co 

nacimiento es una forma especial de apropiación y nace hoy contra 

la especie humana. El día ciertamente, en que el hombre convierta 

la ciencia y la técnica -formas especificas de esa apropiación del 

mundo- en formas espcíficas del cambio, se habrá dado la vuelta a 

la crisis. Infortunadamente, en el momento presente, gran parte e~ 

tá dedicada a colocar sobre el mundo otros 17 mil conetes atómicos 

de cabeza 
(158) 

múltiple". 

··. 

(158) Alponte, Juan Maria, "Saber y Poder, la Aberración Nuclear" en Uno Más Uno, 
28 de abril de 1982, p. 14 . .. 
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Otra característica mós de la sociedad postindustrial es que gran PªE 

te de su PEA se.concentra en los sectores secundario y terciario, y, 

una mínima parte en el primario, pero el cual se permite la autosufi-

ciencia y la explotación, como es el caso de EE.UU que con menos del 

3% de su PEA es el primer país productor de alimentos del planeta. 

C U A D R O 28 

PORCENTAJE DE LA POBLACION MUNDIAL QUE TRABAJA EN LA AGRICULTURA, LA 

INDUSTRIA Y LOS SERVICIOS.(*) 

REGION/Gt<UPO AGRICULTURA~.; INDUSTRIA% SERV.ICIOS% 

Países de Ingresos bajos 73 11 16 

Países de Ingresos Medios 46 22 32 

Países Industrializados 7 38 55 

Países de Pl'anificacioñ Cen --
tralizada 25 43 32 

FUENTE: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo, 1979. 

* Hasta agosto de 1981 no se reportaron variaciones importantes en los indicado
res numéricos. 

Como siempre, mientras que el mundo industrializado vive la Revolución 

científica tecnológica, el tercer mundo vive apenas la Revolución in-

dustrial. John Kenneth Galbraith, en su libro EL NUEVO ESTADO INDUSTRIAL 

(The New Industrial State) define perfectamente al grupo de sabios mo -

dernos que encabeza esta nueva revolución, y los denomina como la Tec-

noestructura. 

J.K. Galbraith, en otro de sus libros, LA CRISIS DE LAS SOCIEDADES IN-

DUSTRIALES, anotd que: "La tecnoestructura busca el crecimiento en in-

terés propio: por esto, en parte, el crecimiento de la economía en su 

conjunto, que hace posible la expansión de las firmas privadas, se con 

vierte en uno de los principales objetivos del Estado. La tecno 



estructura apoya su expansión en la sofisticación técnica: por esto 

la financiación de la investigación es una de las funciones más ·im-

portantes del Estado. La tecnoestructura necesita la autonomia pa-

ra prosperar: por ello en cuanto el Estado ameneza al poder de la fir 

ma -respecto a la naturaleza, las características, la utilidad de los 

productos que proporciona- se le denuncia como atentar contra la em-

presa pr~vada, y no se tolera mas que cuando se funda en los más im-

periosos motivos. En fin la tecnoestructura se dedica a convencer 

a la opinión de que todo intento, sea el que sea, es bueno, que to-

da resistencia a la innovación técnica es un pecado que debe comba-

tirse tan energicamente como una infracción a los diez 
. ( 159) 

mandamientos". 

Galbraith argumenta "que el capitalismo de la época de la libre em-

presa ha sido sustituido por una nueva scciedad controlada por un 

reducido número de grandes corporaciones que no estan dominadas por 

los capitalistas ni accionistas tradicionales, .sino por la tecnocra 

dia en el poder de las grandes 
. (160) 

trasnacionales". 

La tecnoestructuia, los cuellos blancos (White Collarsl ha sido el 

producto de una Revolución Cientifico~Tecnolóaica. es oues una con-

dición de supervive~cia de la sociedad contemporánea del capitalismo, 

altamenté industrializado, por resolver científicamente las contra -

dicciones del sistema actual: los científicos son la nueva clase en 

el poder. Esta clase en el Poder, fueron los que en 1973 conforma-

ron la Comisión Trilateral, este organismo en su tiempo representaba 

la necesidad de. la redistribución del poder imperialista, represen -

(159) J. K. Galbraith, La Crisis de las ~oc1edades Industriales, España, Blbllot8-
ca Promoción del Pueblo, Serie P. No. 43, 1972, 42-43 pp. 

(160) J. K. Galbraith, El Nuevo. Estado Industria.L (resumen publicado en) Bconorn.ia, 
año 1 1 Vol. I, No. 7, 1978, p. 2 
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tó, pues, un instrumento de asociación entre los tres centros del 

capitalismo científico, norteamérica (EEUU y Canadá), La Comunidad 

Económica Europea (CEE) y Japón. "La Comisión, pr.:::yecto del poder 

financiero-intelectual de Estados Unidos, cuyo país controlaba el 

50% del PNB Mundial en 1945; La Comisión surge sobre la modificación 

en la correlación de fuerzas internacionales, ahora este país centro 

(161) 
la el 25% del PNB del Planeta". 

Esta nueva tecnoestructura, ha creado un cuarto sector en la produc-

e ión: 
. (162) 

el Sector "cuaternario". En efecto, el sector cuaternario 

está formado por un grupo de científicos y técnicos altamente califi 

cados. Por ejemplo en EEUU 1.5 millones de personas trabajan en el 

mundo de 1 as computadoras. "Hay más sabios vivos hoy trabajando en 

los.laboratorios y en los centros de investigación que todos los que 

v i v i ero n a 1 o 1 argo de 1 a h i s to r i a" . ( 16 3 ) 

"Sin embargo, hay que insistir que la acumulación del saber científi 

co se concentra, con todas sus connotaciones que ello supone, en --

áreas privilegiadas del Mundo. Areas en las que ocupan un papel muy 

importante ya los países socialistas. El 87.4% de los investigadores 

(científicos e ingenieros) estan situados en los países altamente 

industrializados. La Revolución educativa y cultura, pese. al incre- ,. 

mento de la población alfabeta en los espacios periféricos, sigue 

(161) Cfr .• Zoghbi, Jorge Alberto, "La Trilateral Occidental y las Implicaciones 
de la Tecnoestructura en el Capitalismo Científico", Revista Económica Año l. 
Vol. 2, No. 21, 1978, p. 33. 

(162) La mayoría de estas hipótesis de trabajo fueron recogidas de los trabajos del 
profesor Enrique Ruíz García y que de manera notable sintetiza· en su libro: 
La Era del Carter, las Trasnacicnales fase Superior del Imperialismo, 1979 
México, Alianza Editorial No. 672, Op. Cit. en esta tésis. 

(163) Ruíz García, Enrique, la Estrategia Mundial del Petróleo, Op. Cit. 212 p. 
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siendo aún una esperanza profética, pocas veces una dimensión real del 

tiempo histórica concreto". 
{164) 

Por ello, el año pasado los países industrializados dedicaron el 97.1% 

de gastos en investigación y desarrollo del total del presupuesto 

mundial en investigación mientras que el tercer mundo solo invirtió 

el 2.9% restante. Además la "Fuga de cerebros" es una más de las pa-

tologías del tercer mundo: la descerebralización. 

La acumulación del saber, la acumulación del capital y la acumulación 

de organización del trabajo convierte a esa fuerza de trabajo 1 en el 

sector más dinámico y progresivo del aparato productivo: El Sector 

Cuaternario. La tecnoestructura trabaja al más alto nivel. "Hay 36·mi 

llones de personas con uniforme milita~ en el planeta, pero hay otros 

30 millones de civiles que Funcionan al más alto nivel logístico, téc 

nico y científico para situar en su punto, cada día, esa maquinaria de 

destrucción (El armamentismo). En Estados Unidos, y algo idéntico en la 

URSS, c~entos de miles de especialistas del más alto nivel trabajan p~ 

ra el ejército. En septiembre de 1977, el Pentágono contaba con el au 

xilio, en el cuadro de sus presupuestos de 943, 873 civiles. De estos 

civiles 1 14,279 eran científicos, 55,532 ingenieros y 51,701 matemáti-

cos. Los técnicos e~ logistica llegaban a 49,513. Varios otros centena 

res de millares cpntaban, igualmente, con las más altas calificacio -

. 11 (165) 
nes • 

( 164) Ibídem , ·p. 212 
(165) Ibidem, p. 158 
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' ; 

Pudiera decir en síntesis que la tecnoestructura y el sector cuater-

nario han sido la mutación más importante que ha sucedido en las Re 
' -

laciones de Producción del aparato productivo de los paises industri~ 

lizados. En cuanto a lo que se refiere a la energía, la tecnoestruc-

tura está creando verdaderos cambios científico-tecnológicos, que por 

su magnitud bien pudiera catalogar a nuestros tiempos como una nueva 

era energética. En efecto, la Revolución Postindustrial, ha creado 

la tercera Revolución Energética, y ella solo está siendo posible, 

por la participación de la tecnoestructura. "Los precios altos de la 

energía han creado las condiciones históricas para una revolución ener 

gética. A los precios actuales y a los precios futuros -la tendencia 

a la el~vación seguirá los indicadores inflacionarios finalmente, y 

toda variable tecnológica.es rentable. Teóricamente al menos. Y ese 

es el punto de partida. En la Conferencia de Nairobi, sobre nuevos re 

cursos energéticos, se ha denunci~do, como siempre que la~ empresas 

trasnacionalés controlan el repertorio etnocéntrico tecnológico de la 

(166) 
innovación". En efecto, las antiguas empresas petroleras trasna-

cionales, ahora se han convertido en verdaderas empresas de energía. 

Ese cambio, solo ha sido posible, a través de la tecnoestructura. 

Esa es la realidad. 

(166) Ibidem, p. 212. 
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CONSIDERACIONALES FINALES. 

La historia de las grandes organizaciones de trabajo ha sido en cier 

ta forma la historia de las grandes revoluciones energéticas. Así co 

mo el universo ha gravitado bajos ciertos principios de la materia

energia de igual manera que el desarrollo histórico del hombre ha es 

tado circunscrito bajo determinado tipo de consumo energético. En con 

secuncia, el Modo de Producción determina la forma y el uso energético, 

cada Modo de Producción ha ido conjugado de una determinada forma ~e 

consumo energético. Pero a su vez cada forma energético ha incidido 

en el propio Modo de Producción. Estableciéndose una correlación diá 

lectica entre ambos. Por ello en esta tésis se ha planteado a manera 

de hipótesis particular ~ue la Ley del Desarrollo Gravita y Descansa 

en la Ley Historica del Uso de la Energta. 

La conquista de la energía ha sido uno de los logros más importantes 

de la humanidad y esta conquista se cristaliza a través de una gran 

brecha: la brecha energética. Hace.un millón de aftoi el hombre prim! 

tivo tenia acceso a 2000 kilocalorias diarias por persona, 5,000 co 

rrespondian al hombre cazador, 12,000 al agricultor primitivo, 26 

mil al agricultor desarrollado, 77,000 al hombre industrial y 230 mil 
' 

al hombre tecnológico o posindustrial. No obstante, pese a esa gran 

brecha histórica entre el hombre preindustrial y el el hombre posindu~ 

trial; para muchos la energia no parece haber cambiado por milenios. 

Tres cuartas partes de la población mundial tienen consumos per-cápi

tas similares al hombre del neólitico, mientras que una cuarta parte 

de la población utiliza la energía del resto del planeta. 

Asimismo, esto no es mecanice, las burguesias de los países subdesa

rrollados son al~amente despilfarradoras de energía, y tienen consu

mos kilocalóricos equivalentes a un ciudadano de un paí.s· desarroLla

do. Estas grandes contradicciones sólo tienen una explicación y ella 

se halla a través de la Ley del Desarrollo Desigual y Cambiando. 

'•. 

En consecuencia analizar la energía en términos general, es decir, sin 

analizar la brecha entre los que la posee~ en grandes cantidades Y los 

que la consumen minimamen~e, es eludir simplemente lo primordi~l; que 
" 

la energia revela ampliamente, la función histórica de la División.~

Internacional del Trabajo. "No se trata de la distinción formal mil veces repetida, 
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de la brecha entre los que tienen y los que no tienen. Diriase 

de modo mas profundo que· la energia expresa como potencia ·1a difere~ 

cia entre los que pueden transformar la materia y la naturaleza y 

los que no pueden hacerlo. La energia es poder y esta estrictamente 

* de un lado". 

, 
De aqui que esta por dem&s repetir la estrecha relación entre el de-

sarrollo y el consumo mundial de energía. La correlación entre el con 

sumo per-cápita y el ingreso per-cápita no se presentan como leyes 

matemáticas, pero si, como refl~jos fieles de la injusta distribución 

de la riqueza y del desarrollo en las actuales Relaciones Internacio

nales. 

Asimismo, como es bien sabido, el consumo de energia de un habitante 

de los Estados Unidos es equivalente al de dos alemanes o australianos, 

3 suizos y japoneses, 6 yugoslavos, 9 mexicanos o cubanos, 19 malayos, 

53 indüs o indonesios, 109 ceiloneses (Sri Lanca), 438 malineses o bien 

** 1072 nepaleses. 

El ingreso per cápita del primer pais es de aproximadamente 13 mil dó 

lares por habitante y año, mientras que del último, es de 115 dólares 

en los mismos términos. La brecha en el consumo_de energía entre los 

paise~ del no~te y los paises del sur es enorme; el debate norte-sur 

es inseparable ya de una organización mundial de la energia y· de re

laciones internacionales más equitativas. 

Por ello, que las grandes revoluciones energéticas, no son la causa si 

no el producto de las grandes transformaciones sociales. Cada Modo de 

Producción, cada sociedad en·su especificidad, ha marcado el tipo y 

la cantidad de en~rgia necesaria en su propia reproducción. Tres gra~ 

des revoluciones energéticas asi lo confirm~n. Pero la humanidad no 

se desarrolla uniformemente. Sino desigual~ combinadamente: ·la lucha 

entre el atómo y la leña son los indicadores más significativos del ac 

tual sociedad postindustrial. 

* Ruiz Garcia Enrique¡ 
torial Nueva Imagen, 

La Estrategia Mundial del Petróleo, México, 
1982, 154 p. 

edi 

**Resultados y Recomendació~es de la Comisión Norte-Sur prsidida por 
Willy Brandt o un Resumen, Editado en México, por la Fundación Ebert, 
1981, p. 21. 
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L.1 efecto, los paises del norte altamente industrializados son las 

r e i me rus :>oc i e~ ad e s 11 en erg í v oras 11 de 1 p 1 .:i. ne ta e 1 e as o de los Es a~ ad os 

Unidos es imperativo para cualquier análisis energético ~nternacional, 

pues di.8ho pais con menos del 6 por cientb de la población mundial, 

consumía en 1978 el 33 por ciento de la en~rgia de todo el planeta, 

pero controlaba el 25% del PNB de todo el mundo. Hoy, pese a la enor

me reducción en su consumo interno (ello se debe entre otras cosas a 

un mejor uso eficiente de barril de petróleo) Estados Unidos sigue 

diendo el primer consumidor de energia de todo el mundo. En consecuen 

cia, la confrontación Norte-Sur por todo lo aqui expuesto es insepar~ 

ble de una organización de la política energética mundial. Esta bre -

cha de desigualdad, entre miseria y opulencia ya no es posible. 

Por todas estas razones, resulta irracional que exi~ta un mundo opu

lento y otro en la miseria, un mundo nuclearizado y otro lefiero (50% 

* de la población mundial) un mundo energivoro y un mundo sediento 

,de .energí-a •. Por este parámetro básico que es la energía, considero 

que es posible concebir de una manera amplia y profunda muchos de Los 

problemas actuales de las relaciones internacionales, a p~rtir del ~s 

tudio de la energía. 

Los paises centrales con el 21 por ciento de la ·población de la tierra 

en el año 2000 se tendrán que enfrentar irremediablemente a un mundo 

poblado (79 por ciento de la población mundial) por la miseria y el 

hambre, si no encuentra a partir de ahora, uria solución económica, y 

por lo tanto energética y, en consecuencia, social a los problemas de 

la humanidad. Desde la energía nuclear hasta los lubricantes espacia-. 

les, las posibilidades son finitas y arr{esgadas. Ninguna de ellas pu~ 

de imponerse corno una.nueva División Internacional del Trabajo que co~ 

sagre, con la tecnología del privilegio, la miseria energivora de las 

** mayorias <lel planeta. 

*Cfr., esta cifra en: FAO/UNESCO, Mapa de la Situación ·en Materia de Leña en los 
paises en Desarrollo, Roma, 1981, 32 p. Consü.ltese también: Cifras de El Mundo en 
el Año 2000 Informe al Presidente, Informe preparado por el Consejo Sobre la Ca-
1.iciad Ambiental y la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, Vol. I Págs. 16. 

** Ruiz Garcia, Enrique, la Estrategia Mundial de Petróleo Op. Cit. 230 p. 



Estas sociedades postindustriales forman parte de lo que fuera lu an

tigua Comisión Trilateral, los cuales han creado un grupo de cienti 

ficos dirigentes que por su participación en la vida p6blica de cada 

pais, seria muy dificil incluirlos en el sector servicio como simple 

tecnócratas. John Kenneth Galbraith en su libro El Nuevd Estado In -

dustrial ha clasificado a estos científicos-universitarios con el 

* nombre de (TECNOESTRUCTURA) del capitalismo más avanzado. 

La "tecnoestructura" o los "Cuellos Blancos" (White Collars) han for 

mado un nuevo sector, conocido recientemente como el Cuarto Sector 

** de la Producción o simplemente el "Sector Cuaternario" e 1 cual es 

tá formado entre otros los representantes de la Era Postindustrial 

la tercera y última Revolución Energética del Desarrollo Humano. 

En síntesis, en estos momentos los paises· industrializados viven la 

revolución científica-tecnológica de la energía, encabezados por la 

tecnoestructura y, los paises del T~rcer Mundo, aun, viven en gran 

parte la primera y la segunda revolución energética. Todo ello nos 

demustra una sola cosa; que la energía es uno de los parámetros más 

importantes para entender y desentrañar las actuales relaciones in

ternacionales. 

*Sobre "La Comisión Trilateral", consúltese del CIDE (varios autores), La Comisión 
Trilateral y la Coordinación de Políticas del Mundo Capitalista, cuadernos semes
trales Nos. 2-3 CIDE, ler. Semestre 1978, 498 pp.; de Pedro Vuskovic, la Comisión 
Trilateral y las Espectativas de América Latina, El Día, 8 de Dic. de 1978, p. 3; 
Energía: El Imperativo de un Enfoque Trilateral, en Testimonios y Documentos, El 
Día 3 de Agosto de 1978, p. 16; de Hernando Pacheco, la Estrategia de la Domina
ción Científica; Carter el Poder Financiero e Intelectual y el Conflicto entre J~ 
pón y Estados Unidos en el Día 9 de septiembre de 1977, p. 5, 30 de Dic. de 1976, 
p. 4, 14 de Oct. de 1977, p. 5 respectivamente, de Juan Maria Alponte, México y 
la Trilateral y Entre la Trilateral y la Confrontación en Uno Más Uno, ·25 de abril 
de 1979,·p. 15 y lo. de Nov. de 1980 p. 9, respectivamente. 

135. 

**El Sector Cuaternari? formado por la tecnoestructura fue ucuñado por primera vez 
por Hernando Pacheco, Hacia una Interpretación de la Economi;:i M11ndi:ü .. El Di;i 7 de 
Julio de 1978, p. 5, consúltese también a Juan Maria Alponte, Petróleo y Lucha So
cial, Uno Más Uno del 28 de Marzo de 1980, p. 15; de Jorge Alberto Zoghbi, Las Re
voluciones Encrgéticu.s: Un Ensayo Critico y la '!'rilateralidad y las Implicaciones 
de la Tecnoestructura en el Capitalismo Científico en la Revista Económica, No. 64, 
Mayo 15 de 1980, p. 18-19 y No. 21 de Julio de 1978, pp. 33-36 respectivamente. 
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.· 



TERMINOS ESTANDARIZADOS SOBRE 
ECONOMIA ENERGETICA 

c. 

1.1 Conceptos generales 

1.1.1 

l. l. 2 

l. l. 3 

l .. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Economía energética: parte de la economía relativa a las 
necesidades de energía. 

Energía natural (potencial energético): cantidad total de 
energía presente en la naturaleza que se puede obtener por 
medio de técnicos. 

Formas de energía primaria 

Energía hidráulica:energía potencial de las aguas 

Combustibles sólidos: (se verá posteri-0rmente) 

Combustibles líquidos: (se verá posteriormente) 

Combustibles gaseosos: (se verá posteriormente) 

Energía nuclear: (se :verá posteriormente>" 

6.· Energía solar: es la parte aprovechable de la radiación so 
lar. 

7. Energía eólica: energía aprovechable por utilización de los 
vientos. 

8 . 

9. 

Energia maremotriz: energía aprovechable utilizando las va
ri~ciones, debidas a las mareas, del nivel del mar~ 

Energía geotérmica: energía térmica contenida en el agua o 
en el vnpor de agua, proceden~e de las rocas subterráneas en 
fusión. 

10. Combusti~les de desechos: (residuos industriale~) son desechos 
combustibles cuyo potencial calorífico se utiliza para producir 
energía. 

11. Energía calorífica residual: es un subproducto de la energía 
calorífica que se produce inevitablemente en los procesos indus 
triales. 

l. l. 4 

l. l. 5 

1.1. 6 

1.1. 7 

l. l. 8 

l. l. 9 

Energía primaria (energía bruta ) : Energía que no ha sido some
tida a ningún proceso de conversión. 

Energía secundaria: Energía procedente de conversión de energía 
primaria o de otras energías secundarias. 

Energía di~ponible: Energía suministrada al consumidor antes de 
su conversión final. 

Energía útil: Energía de que dispone el consumidor después de su 
última conversión. 

Fuente de energia: ~odo aquello que permite producir energía fitil 
directamente o por medio de conversión o transformación. Desde el 
punto de vista de la economía energética los términos "fuente de 
energía" y "energía" son sinónimos. 

Conversión de energía: Producción de energía con modificación del 
estado físico del agente energético. 



1.1.10 

1.1.11 

l. 2 

l. 2 .1 

l. 3 

1.3.1 

l. 3. 2 

1.3.3 

l. 3. 4 

l. 3. 5 

l. 3. 6 

l. 3. 7 

! 1.3.8 

l. 3. 9 

1.3.10 

1.3.11 

Transformación de energía: Producción de energía, conservando 
el estado físico del agente energético. 

Utilización de energía: Obtenció~ de energía útil a partir de 
la energía disponible. 

-\ 

Conceptos relativos al balance energético 

D. 

Balance energético: Informe estadístico relativo a los recur
sos de energía dentro de un área económica determinada durante 
un período determinado de tiempo, teniendo en cuenta las pér
didas debidas a la conversión, la transformación y el transpoE 
te, así como a los recursos energéticos que sirven a fines sin 
relación con la economía de la energía. 

Conceptos relativos al tiempo y la potencia 

Tiempo de servicio: Periodo de tiempo durante el cual una ins 
talación o parte de ella suministra energía útil. 

Tiempo de disponibilidad pasiva: Período de tiempó durante el 
que una instalación, o parte de la .misma, podría suministrar 
energía útil, de$pués del tiempo normal del arranque. 

Tiempo de parada programada (Periodo planificado -del tiempo 
de parada): Periodo de tiempo durante el cual una. instalación, 
o una parte de ella no se ·encuentra en orden de marcha, debido 

·a-operaciones planificadas. ·- - --- - -------, . - - - : -

Tiempo de parada no programada: (Periodo no planificado, del 
tiempo de parada). Período de tiempo durante el cual una ins
talación, 6 parte de una instal~ción no se encuentra en orden 
de marcha, debido a una avería imprevista. 

Tiempo de disponibilidad: Es la suma del tiempo de funcionamien 
to y del tiempo de disponibilidad pasiva. 

Tiempo de parada: Suma de los tiempos de parada programada y no 
programada. 

Período de referencia: Periodo de tiempo al que se refiere una 
magnitud det~rrninada-Equivale a la suma de los tiempos de dis
ponibilidad y de parada. 

Duración de utilización: Ciciente entre la energía, obtenida, 
producida, distribuida o consu~ida a largo de un período de -
tiempo determinado y la potencia máxima alcanzada, durante este 
miimo período de tiemp6, por la instalaóión ~onsiderada (equipo, 
dispositivo, máquina ... ) 

Factor de disponibilidad: De una inctalación o p~rtc de un~ ins 
talación. Reiación del tiempo de disponibilidad al período de 
referencia. 

Factor de utilización: La relación entre el tiempo de servicio 
y el período de referencia. 

Potencia nominal: Potencia máxima, en régimen continuo, para la 
que ha sido prevista y <lem~nsionada la instalación. La potencia 
nominal debe encontrarse en el proceso verbal de los ensayos, 
en la placñ de características o en el pliego de condiciones de 
construcción de la maquinaria. 

. .,,·:.. .. :. '',:, 



1.3.12 Producción nominal: Producto de la potencia nominal por el 
periodo de referencia. 

E. 

1.4 Características de los suministros 

1.4.l 

1.4.2 

1.4.3 

1.4.4 

l. 4. 5 

Consumo de energía: Utilización de la energía para su conversión 
en energía secundaria o para la producción de energía útil. De -
ben indicarse los niveles de referencia respectivos, es decir, 
si la energía consumida es energía primaria, energía secundaria, 
en~rgia ·final o energia útil. 

Cliente, abonado: Persona fisica o jurídica a la que se suminis 
tra la energia disponible. 

Consumidor: Persona o entidad que utiliza la energia para sus 
propias necesidades. 

Consumo por habitante: Relación del consumo de energía en una 
región al número de habitantes que residen en ella. 

Seguridad del suministro: Posibilidad de disponer en cualquier 
momento de energía en la cantidad y calidad deseados en determi 
nadas condiciones económicas. 

FUENTE: Standard Terms of the Energy Econorny, Conferencia Mundial de la 
de la Energia, 1978. 



A N E X O I 

RESERVAS MUNDIALES DE PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL 
RESERVAS PROBADAS AL lo. DE ENERO DE 1981 

P A 1 S 

PETROLEO 
CRUDO 

(H 1 LLONES DE 
BARRILES) 

( l) 

GAS 
NATURAL 

(MILES DE MILLONES 
DE PIES CUBICOS 

(2) 

GAS 
NATURAL 

(M 1 LLONES DE 
BARRILES(a) 

(3) 

ASIA-PACIFICO 
AUSTRALIA ·2 ,360 

1 '71 o 
2,580 
9,500 

30,000 
7,300 

12,000 
23,500 

500 
15,000 
6,100 

15'100 
16.790 

5 ,000 • 
BRUNE 1 
INDIA 
INDONESIA 
JAPON 
MALASIA 
NUEVA ZELANDA 
PAKI STAN 
OTROS 
TOTAL ASIA-PACIFICO 

EUROPA 
ALEMANIA FEDERAL 
AUSTRIA 
DINAMARCA 
ESPAílA 
FRANCIA 
GRECIA 
HOLANDA 
ITALIA 
NORUEGA 
REINO UNIDO 
YUGOSLAVIA 
OTROS 
TOTAL EUROPA 

MEDIO ORIENTE 
ABU DHAB 1 
ARABIA SAUDITA 
BAHRAIN 
DUBAI 
IRAN 
IRAK 
KATAR 
KUWAIT 
OMAN 
SIRIA 
TURQU IA 
ZONA NEUTRAL 
OTRÓS 
TOTAL MEDIO ORIENTE 

52 
3,000 

173 
197 

59 
] 9 ,631 

450 
130 
475 
350 

40 
150 
285 
640 

5,500 
14,800 

265 

23, 085 

29,000 
165,000 

225 
1,400 

57,500 
30,000 

3,585 
64,900 

2,340 
1 ,940 

11 o 
6,060 

l 1 
362,071 

126,290 

6,000 
365 

4,000 
3,500 
6,000 
4,000 

62,000 
3,500 

42,700 
24,800 

1 '500 
950 

159,315 

20,000 
110,000 

9,000 
775 

485,000 
27,450 
60,000 
30,800 

2,500 
1 '500 

490 
4,800 

100 
752,415 

1,217 
2,000 
3,917 

83 
2,500 
1 ,017 
2,517 
2,798 

21,049 

1 ,000 
61 

667 
583 

1'000 
667 

10,333 
583 

7' 117 
4, 133 

250 
158 

26,552 

3,333 
18,333 
1,500 

129 
80,833 
4, 575 

10,000 
5, 133 

l¡ 1 7 
250 
82 

800 
17 

125,402 

,¡, 

NOTA: TODAS LAS RESERVAS QUE SE MUESTRAN SON LAS PROBADAS, LAS CUALES SON RECU-
.. PERABLES CON LA TECNOLOG IA Y PREC 1 OS ACTUALES, EXCEPTO PARA LA URSS QUE SON "RE 

S.ERVAS EXPLO~ADAS" QUE INCLUYEN LAS PROBADAS, PROBABLES Y POSIBLES;ASIMISMO LAS 
(:.ffR(:\S DE" G_A.S(D~:· .. C.A~ApA¡·.-.;BAJQ U~.-).uJ.~_vo,~~~J!Elfl.O.:. POR .. LA.- .. '.'~A~NAD.IAN PETR0L"EUM .... --~ ,· 
.•• -.• , .... ,.,, ·,,,.,,",.,n' ·, ·· ~ .•..• ,·éa··n'nst't'· ",(' n:·ánÍ'f? Rªh'Rr·ea ·: ··.,.~·.,,,._, .··.>.e 



P A 1 S 

AFRlCA 
ANGOLA 
ARGELIA 
EG 1 PTO (b) 
GABON 
LIBIA 
NIGERIA 
REP. DEL CONGO · 
TUNEZ 
ZAIRE 
OTROS 
TOTAL AFRICA 

AHER ICA 
ARGENTINA 
BOLIVIA 
BRASIL 
CANADA (el 
COLOMBIA 
CHILE 
ECUADOR 
ESTADOS UNIDOS (e) 
MEX 1 ca (e) 

PERU 
TRINIDAD Y TOBAGO 
VENEZUELA 
OTROS 
TOTAL AHERICA 

PAISES SOCIALISTAS 
CHINA 
URSS 
OTROS (d) 
TOTAL PAISES SOCIALISTAS 

101AL PAiSES NO SOCIALIS-

PETROLEO 
CRUDO 

(M 1 LLONES DE 
BARRILES) 

(1 ) 

1 ,200 
8,200 
2,900 

450 
23,000 
16, 700 

660 
1'652 

130 
256 

55, 148 

2,457 
112 

1,300 
6,400 

800 
400 

1 '100 
. 26, 400 
44,ooo 

650 
700 

17,950 
21 

!02,290 

20, 500 
63,000 

2,800 
86 ,300 

GAS 
NATURAL 

(M 1 LES DE 
DE PIES CUBICOS 

(2) 

1'050 
131'500 

2,970 
500 

23 ,800 
4f,OOO 

2,000 
5,600 

50 

208,470 

22,000 
4,200 
1. sao 

87,300 
6,000 
2,500 

. 4,000 
191,000 
64,500 

1'1 ºº 
12,000 
42,000 

1 1 
438,111 

24,500 
920,000 

9,400 
.953,900 

GAS 
NATURAL 

(M 1 LLONES DE 
BARR 1 LES (a) 

(3) 

175 
21,917 

495 
83 

3,967 
6,833 

334 
933 

8 

34,745 

3,667 
700 
250 

14,550·· 
1 ,000 

417 
667 

31 ,83 3 
1o'7 50 

183 
2,000 
7,000 

2 
73 'o 1 9 

4,083 
153,333 

1'567 
158,983 

TAS 562,225 1 1 684,601 280,767 
TOTAL MUND!AL 648.525 2'638,501 439,750 

a) SE CONSIDERO UN EQUIVALENTE DE 6,000 PIES CUBICOS DE GAS NATURAL POR BARRIL 
DE PETROLEO CRUDO. 

b) INCLUYE LOS CAMPOS DEL GOLFO DE SUEZ DEVUELTOS POR ISRAEL A FINALES DE 1979 
e) ESTIMACIONES BASADAS EN LA CAPACIDAD EXISTENTE AL lo. DE ENERO DE 1980 MAS 

LAS EXPANSIONES CONOCIDAS PARA 1980. 
d) INCLUYE A ALBANIA, BULGARIA, CUBA, CHECOSLOVAQUIA, ALEMANIA ORIENTAL, HUN-

GRIA, MONGOLIA, KOREA DEL NORTE, POLONIA, RUMANIA Y VIETNAM. 
e) LAS CIFRAS EN ESTE CUADRO DIFIEREN DE LAS OFICIALES MEXICANAS, DEBIDO A LA 

UTILIZACION DE UN FACTOR DE 6,000 PIES CUBICOS DE G~S NATURAL HUMENDO POR 
BARRIL DE PETROLEO EN LA REALIZACION DE LOS CALCULOS. 

FUENTE: OIL ANO GAS JOURNAL, 29 DE DICIEMBRE DE 1980 • 

. '• . .. -... 



A. 

A N E X O II 

EQUIVALENCIAS DE ENERGIA 

FACTORES DE CONVERSION 

Unidades métr icr-.ts 

Kilo (K) mil = 10
3 

mega (M) millón = 10
6 

giga (G) mil millones = 10
9 

ter a (T) millón de 
1012 mil:bones = 

Factoress de conversión 

Peso: 

1 kilogramo= 2.20462 libras; 1 libra= 
0.453592 kilogramos 

1 tonelada mét:::-ica= 1,000 kilogramos= 
.2,204.62 libras 

1 tonelada métrica= 1.10231 toneladas 
cortas= O.:::.:.;:_:: 'Ji toneladas largas 

1 Teracaloría (Tcal.) 

1 Kilovatio-hora (kWh) 

1 British Thermal Unit (BTU) 

l Gigavatio-hora (GWH) 

EQUIVALENCIAS DE VOLUMEN: 

l Barril (Bbl.) 

l Galón (gl.) 

l .Metro cúbico (m3) 

l Pie cúbico (p.c) 

· ... 

.· 

= 

= 

= 
= 

Volumen: 
1 metro cúbico=35.3147 pies cúbicos 

1 galón (E.U)=3.7854 litros= 0.832674 
galones imperiales 

l barril=l59 litros= 42 galones (E.U)= 
0.158987 metros cúbicos. 

1 litro=l decímetro cúbico= 0.264172 
galones (E.U.) 

Enérgia y calor: 

1 caloria= 4.1868 joules (J} 
1 kilocaloríá= 1 1 000 calorías= 
3,96832 BTU= 1.163 

watt horas 

1 kilowatt hora= 3 1 412.14 BTU=8~9.845 
kcal= 3.6 mega joules (MJ) 

1.163 X 10
6 

kWh 

0.860 x 10
6 

teracloría 

0.293 X 10
3 

kWh 

1 X 10
6 

kWh 

= 42.0 galones 

= 3.78 litros 

= 6.29 barriles 

= 7.48 galones 



B. 

deres calóricos 

KCal/Kg KCal/Barril Densidad 

etróleo crudo 10, 757 1,526,493 0.884 

iquidos del gas natural 1,151,190 

tan o 12,401 776,664 0.390 

12 J 248 1,051,500 0.540 

11J164 1,295,700 0.730 

10,862 1,405,700 0.814 

bosinas 11,249 1,405,700 0.786 

10,849 1,469,600 0.852 

10,193 l,593,000 0.983 

Asfaltos 10,570 1,593,000 0.948 

Grasas 10,173 1,469,600 0.900 

Lubricantes 10,398 1,469,600 0.889 

Parafinas 11,164 1,469,600 0.828 

Azufre 2,211 

Carbón todo uno 4,662 

Carbón lavado KCal/KaWh 

Nacional 5,780 E~ergía eléc-
· b:·ica primaria 2,860 

Importado 7,500 Energía eléctri 
ca secundaria 860 

Coque 6,933 

Coque de petróleo 7,465 
KCal/rn3 . 

Gas natural 10,825 

Gas residual y de refinerías 8,540 
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