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IN!'RODUCCION 

La existencia de fuerzas económicas y políticas disímbolas y contrapuestas -

dentro del mercado petrolero internacional esta planteando, tanto para esas cano para 

las nuevas que se es tan foanando en el plano regional, una readecuación de dicho mer

cado con el fin de obtener mayores ventajas de la canercialización c'cl hic.rocarburo.

Esto significa, tanto para productores coroo consumidores de petróleo replantear las -

condiciones actuales de ese tipo de mercado para hacer frente a su persistente volatJ... 

lidad que en la Última década ha mermado los factores y elementos del desarrollo eco

nómico ca la mayor parte de las naciones del mundo. 

De lo anterior se desprenc'e que la importancia del mercado petrolero rnundial

para el analisis de las relaciones internacionales radica, en general, en su relación 

con el desarrollo y las transformaciones de las econanías mundial y nacionales, y en

particular, con las propuestas de precios, de la producción, de la oferta y la ch!Brl>

de tas fuerzas económicas y políticas ya existentes y las que se estan integrané'o. --

1\s í, lo 'fullda-mental. para las relaciones· internacionales se ubica en el estufio de 

la regionalización del mercado mundial del petróleo que forma parte de la tendencia -

econánica actual de la formación Ce grandes conglanerados, caoo respuesta a la situa

ción crítica de la econanía mundial y de cada una de las naciones, donde tanto el pe

tróleo corno el sector energético, en su conjunto, forman parte esencial de la estruc

tura económica. A nivel específicamente energético la creación de dichos conglomera-

dos, que formalmente se denaninan asociaciones y organizaciones de integración y/o ce 

cooperación, plantean superar la continua inestabilidad del rnercaco mundial ce este -

hidrocarburo, así cano la vulnerabilidad ce las econanías en desarrollo gi;!nerada por

su alta dependencia con respecto a este producto, caro es el caso de los países de la 

MPP. El estudio de los precios y de la producción es de gran importancia en· cuanto

ª las nuevas decisiones para ajustar la oferta y la demanda en el corto plazo, ya que 

estos dos elementos estan aún estrechamente vinculados al volLmEn de divisas por con

cepto de exportación del hidrocarburo de una buena parte de los países en desarrollo

y de las naciones integrantes de la MPP. 

Por otra parte, ~n el caso particular de la Asociación, el analisis se con- -

vierte altamente enriquecedor por dos razones: 1) por el continente al que pertenece, 

que ha presentac~o en las Últimas Cécadas cambios profundos e importantes a todos los

niveles, que han desembocado, en el aspecto energético, en la fonnación de la MPP. -

Esto, junto con la participación de algunos de sus rnil"lll>ros en la OPEP y la OPl\EP , -



pone de manifiesto la importancia que han ido adquiriendo los paises africanos en el

roorcado mundial del petróleo y su afán por modificar sus actuales condiciones de in-

serción en el mismo; 2) por las particularidades y las peculiaridades que ha ido ad-

quiriendo su incipiente sector energético, el cual se ha visto supeditado al sector -

petrolero a causa de una considerable dependencia con respecto a este hidrocarburo, -

aunque ya esta planteada la urgente necesidad de hacerle frente a dicha depen~encia -

rrediante el logro cabal de la autosuficiencia energética. tos dos elementos antes ex

puestos, relacionados con los requerimientos nacionales, regionales y continentales -

energéticos y los objetivos y estrategias de cada integrante de la Asociación y del -

organismo como tal, cambiarán las maneras de influir en el mercado petrolero interna

cional y el propio desarrollo de sus sectores energéticos. 

Por otro lado, el analisis de la presente investigación parte del estudio fo!_ 

mal y real de la Asociación tanando en consideración los primeros intentos de crea- -

ción de un organisl!D petrolero africano. AsimiS11D,hace referencia a sus miembros, su

organización interna, así COllD los objetivos generales y especificas a largo plazo. Lo 

anterior permite abordar aquellas actividades y objetivos alcJnzados a pesar de una -

SP.rie de obstáculosqie ha tenido que enfrentar la Asoci3.:-ión para su constitución ·y -

cabal realización: 

un segundo nivel del análisis hace referencia a la situación energética de -

los paises miembros ce la Asociación que a partir de su política energética, entendi

da como los objetivos y los lineamientos generales y específicos, instituciones, pro

yectos tec~ológicos, entre otros, determinarán las formas de producción, consuroo y C.Q. 

mercialización del petróleo, así como la utilización de otras fuentes primarias de -

energía (carbén, elJ>Ctricidad y gas natural) y las alternativas (energía solar y/o -

nuclear, bianasa, entre otros). Todo esto esta descrito y analizado tanto en volÚ- -

menes COllD en la capacidad de la industria nacional para hacer uso efectivo de sus r~ 

cursos energéticos para satisfacer sus propios requerimientos a este nivel. 

Final.mente, el tercer nivel se centra en tres elementos a analizar que son, -

la situación de la Asociación ante el roorcado petrolero r.11llldial, las dificultades y -

posibilidades de cohesión y realización de la MPP y los organismos regionales petro

leros como opciones fUturas para el roorcado petrolero mundial. El significado del pri 

fre'r punto w en relación a las perspccti vas reales que tiene un organismo caro la - -

MPP de influir decididarrente en el roorcado petrolero internacional, teniendo en CUe.!!. 

su alta dependencia y vulnerabilidad económicas con respecto al petróleo, pero tam- -



bién los esfuerzos que se esta~ llevando a cabo para hacerle frente a este problemáti

ca. Lo anterior conduce el análisis a deteminar la realidad a corto, rrediano y largo

plazos de la·existencia pemanente de la Asociación a nivel regional, continental e i.!J. 

ternacional en el marco energético. Por Último, se plantea una posible solución a la -

volatilidad del mercado mundial del petróleo con la fomación de organismos regionales 

petroleros, como una tendencia actual de ese mercado,ya que plantean intereses y real.!. 

dades similares que pemitirán solucionar y superar una serie de dificultades. Esto se 

propone mediante la alternancia dentro de este tipo de mercado de los organismos regig_ 

nales y la OPEP en un espacio de acción a crear y consolidar. 



1. Carácter formal de la Asociación Africana de Productores de Petróleo (AAPP) 

La Asociación Africana de Productores Ge Petróleo (MPP) y surge bajo una 

problemática muy especial del mercado petrolero internacional y del propio continente 

africano como productor, e>.1>0rtador, importador y consumidor del hidrocarburo. Esto -

significa que el actual patrón de comercio de los productos petroleros a nivel inter

nacional esta pasando por una transformación significativa por el aumento masivo de -

los proyectos de energía solar y nuclear que, en el nediano y largo plazos, revela- -

rán un reto a la supremacía del petróleo en la econania y la industria mundiales. De

lo anterior se deriva el hecho de que los "enormes recursos financieros que alguna -

vez provinieron de los países productores de petróleo, especialmente ce aquellos en -

vías de desarrollo cuyos ioorcados sólo pod{an absorber una pequeña porción de su pro

áucción total, han sido reducidos drásticamente". y 

l\unada a esta idea previrurente expresada, esta la importante disminución del

precio del petróleo, pues actualmente se ubica a la mitad de lo que estaba hace una -

década¡ lo que trajo como consecuencia el cambio de las poli ticas econ6micas de los -

países en desarrollo, que en su mayoría dependían de los ingresos provenientes <le es

te hidrocarburo. Es decir, que la aplicación de los planes de desarrollo econ6mico, -

equilibrar los presupuestos anuales, superar los déficit de las balanzas de pagos y -

~ los servicios de las deudas externas de estas naciones en desarrollo, e! 

taba supeditada substancialmente a los ingresos obtenldos del petróleo. Con la dismi

nución d., esos ingresos por la baja de los precios del r.idrocarburo, estos países han 

tenido que aplicar ajustes estructurales a sus economías, recortes a sus presupuestos 

anuales y han renegociado sus deudas externas, con el fin de hacer fnnte a 111 ¡:ersisl:mte 

deterioro de su si tuaclón econánica. :Y 

O La causa del daño sufrido por las econanías de los productores de petróleo de 

los paises en desarrollo, la ubican algunos analistas en un exceso de oferta (satura

ción) y una demanda que ha permanecido estancada. Por lo tanto, la baja de ·los pre- -

cios del petróleo ha sido ocasionada por una sobreoferta del hidrocarburo.· 5./ Pero --

Y Siglas en inglés: Afrlcan Petroleum Producers l\Ssociation (l\PPl\} 

y F. Roberts-Tregson, "l\PPl\: a chance for the developing '1orld to claim its birth -

right", ~ bulletin, OPEC Public Information I:l?partment, Viena, Vol.XVIII, No.8, 

Oct. 1987, p.12. 

1f Ibid <'i 
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más que la 11mano invisible de ACam Smith" o las leyes abstractas del mercado, la ese.!! 

cia de este problema radica en la existencia de múltiples y poderosos intereses que -

forman el mercado petrolero internacional, que no han permitido una concertación de -

tipo pol!tico más que econánico, entre los países miembros de la OPEP y entre éstos -

y los no miembros de dicha organización. Las razones oe esta situación son: a) la - -

OPEP, como organismo, limita el desarrollo actual del sector energético de sus miem-

bros y al propio mercado petrolero: b) el sistema oe cuotas de producción y de un pr~ 

cio fijo ya no son condiciones indispensables para estabilizar este mercado a nivel -

mundial, porque ante la crisis de dicho mercado y de la econania mundial se excluyen

el desarrollo, las condiciones y requerimientos actuales de cada una de las economías 

involucradas en él y, fundamental.Joonte de los sectores energéticos: c) los miembros -

de la OPEP estan dotados con 2/3 partes de las reservas recuperables de petróleo con2 

cidas a nivel mundial y sólo abastecen con 1/3 parte de la cantidad total comerciali

zable intemacionaJJrente al mercado mundial de petróleo: mientras que los productores 

de petróleo no miembros de la OPEP poseen 1/3 parte de las reservas recuperables de -

petróleo y abastecen con 2/3 partes de la cantidad total comercializable a dicho mer

cado. '¿/ Esto, c;ue a primera vista parece una cuestión de equilibrio en la comercial.!_ 

zaci6n del petróleo, en el fondo determina el dominio y control de este mercado por -

un grupo muy reducido de paises no comprometidos con la OPEP ni con otros productores 

independientes. 

Asimismo, otros factores de la especial probl"'1\Ítica del mercado mundial de -

petróleo son el total o mayoritario abastecimiento el.el hidrocarburo por parte de los

paises en desarrollo a las naciones industrializadas, ya que su producción es insufi

ciente para cubrir sus necesidades; pero son las coq>añ{as de estas Últimas las que -

determinan el precio, que en la mayoría de los casos es inferior a los requerimientos 

econánicos de los paises en desarrollo, lo que pone de manifiesto la debilidad de su

mercado para absorber una importante proporción de su producción petrolera y, por en

de, la fragilióad de su capacidad de negociación; y por otra parte, organiSllDs petro

leros mundiales como la OPEP han carnbiaco su política energética ante su incapacióad

de estabilizar el mercado petrolero nnmdial, cirCWlscribiéndose únicamente a la 'ce- -

fensa de una part2 proporcional o equitativa dentro de este rrercado, ya que se han -

convertido, sus miembros, en abastecedores residuales del hidrocarburo, con lo cual -

están dando por terminado el sistema de precio fijo o único. §/ 

Y Ibid. 
'Y !bid. p.13 

§/ !bid. 



El cont.inente africano ha tenido serios problemas ante la caída constante de

los precios del petróleo y los cambios ya señalados en el rercado mundial del hidro-

carburo. En el Último lustro se ha reducido la investigación y la explotación de este 

recurso ¡:or la falta de financiamiento requerido, ocasionado por la disminución de -

los ingresos por concepto de eA'POrtación de petróleo, a tal grado que el continente-

corre el riesgo de comenzar el año de 1990 con una situación tan deteriorada en este

ámbito como la que vivió en los años del s~ndo "ajuste de precios petroleros" 1979-

1980. A consecuencia de.estos hechos, por un lado, se ha reducido drásticaroonte la as_ 

tividad exploratoria en zonas tan im!X)rtantes corro el Norte de Africa, el Golfo de -

Guinea y los grandes Lagos del Este' de dicho continente; y por otro, se han vuelto P.Q. 

ca atractivas las inversiones petroleras para instituciones cano el Banco Mundial, -

por considerarlas riesgosas unte la "falta del sustento de economías que siquiera es

tuviesen relativamente desarrolladas". Además, las compañías petroleras extranjeras,

principalmente estadounidenses, han reducido su actividad exploratoria en Africa, así 

como la demanda de petróleo de productores tan intx>rtantes cano Angola, caioorún, Ga

bón y Nigeria, a consecuencia de una trascendente política do restructuración Ce las

f.\.'lyores cmpre~as petrol~ras Ce Estados Unidos, y por considerar muy costosa la ffil.'PlO

ración (poco rentable) en zonas de alto riesgo. Y 

lle esta manera, los países africanos viven una crisis energética que presenta 

dos variantes: a) una falta de recursos financieros que provenían en su mayoría de la 

exportación ce ~etróleo, lo que ha deteriorado sus econan!as; y b) el uso excesivo de 

las fuentes tradicionales de energía (o usual.mente utilizadas por estas naciones) o -

lo c¡ua algunos analistas energéticos han denaninaco cano la "segunda crisis energéti

ca". Aunado .a ésto se encuentra la existencia de una fuerte RErcado negro de petróleo, 

principa1""nte en Sudáfrica, organizado por las CC111.,añías estadowiidenses y británi-

cas. 

y "Finance shortage to slash Ílfrican oil cxploration", OPEC bulletin, OPEC Public I!!. 

i:ormation Department, Viena, Vol.XVII, No.6, Jul./Aug. 1986, p.69. 

"African US oil industry shake-ups dampen purchases and exploration", OPEC bulleti!!. 

OPEC Public Infonnation Department, Viena, Vol.XVI, No.6, Ju!./Aug. 1985, p.66. 



El problema de los exportadores africanos de petróleo va en relación a la ex

ploración y el desarrollo, a la conservación de reservas, a la valorización del gas -

natural y a los costos, mientras que aquellos de los países africanos importadores -

del hidrocarburo estan ligados a los planes de exploración y a la búsqueda de ener- -

gías no convencionales. Por lo tanto, el problema esencial de llfrica en la cuestión -

energética no es tanto de recursos, pues éstos abundan, aunque repartidos desigualrren. 

te; sino de exploración, de gerencia, de ausencia de cooperación regional, todo ello
causado por la carencia de datos estadísticos y la debilidad del comercio energético
intra-africano. 

La promOción y el logro de la autosuficiencia energética a nivel nacional, r~ 

gional, continental e internacional se ha convertido en un imperativo para las nacio

nes africanas y sólo es posible mediante la suma de esfuerzos de cooperación, que CO.!l 

sideren cada una de las formaciones económicas particulares y el grado de desarrollo

de los diferentes sectores energéticos. 

l. l. l\ntecedentes 

La idea de la formación de una asociación informal de productores africanos -

de petróleo, la manifestó por primera vez el General TUnde Idiagbon, jefe del Estado

Mayor nigeriano en una reunión que sostuvo con Belkacem Nahi, Ministro argelino de -

Energía e Industrias Petroquímicas, el 1.3 de enero.de 1984. sostuvo, entonces, que N.i 

geria apoyaría la constitución de una agrupación de esta naturaleza, si.,..,re y cuando 

no contraviniera los intereses de la organización de Países E>cpcrtadores de Petróleo

(OPEP). En ese momento se incluirían cano miembros de esta nueva asociación a los -

cuatro países africanos miembros de la OPEP -Argelia, Gabán, Libia y Nigeria- y a - -

otros no miembros del organismo, como l\ngola, camerún, congo, costa de Marfil, Ghana

y Zaire. y 

1.1.1. Reunión de Argel sobre un organiSltl) petrolero (febrero de 1986) 

Las cuatro países africanos miembros de la OPEP -Argelia, Gabán, Libia y Ni-

geria- discutieron por primera vez el establecimiento de la l\Sociación, en una reu- -

!l/ "Nigeria supports infernal grouping of African oil prcx:!ucers", OPEC ~. OPEC 

Public Information Department, Viena, Vol.XV, No.2, Mar. 1984, p.65. 

4 



nión sostenida en Argel, el 24 y 25 de febrero de 1986, en donde manifestaron que el

organismo regional seda similar a la Organización de Países Arabes E>.-portadores de -

Petróleo (OPAEP) y a la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), y que 'runci2 

nada caro foro para vertir los puntos de vista acerca del mercado petrolero en rela

ción a la manera en cáno afecta al continente africano, pero no se convertiría jamás

en un competidor de la OPEP. 2/ El objetivo básico que se planteó en ese 100111Cnto fue

el de prcxnover las consultas y la cooperación de sus países miembros en nateria de e!.!! 

sarrollo de sus recursos petroleros. Se convino entonces en la realización de una re.!:! 

nión ministerial el 13 y 14 de mayo de 1986, en Lagos, Nigeria, para establecer la -

AAPP. 

El texto del canunicado de la reunión de Argel presentado por este grupo pro

rotor dice a la letra que acordaron: 

- "Revisar el informe y las recarendaciones de sus expertos reunidos previamente en -

enero de 1986 en Lagos, Nigeria, sobre la necesidad 'de crear una Asociación Africana

de Productores de Petróleo. 

- expresar la necesidad de establecer y fomentar la cooperación entre paises product2 

res y exportadores de petróleo africanos, sin intención de duplicar o entrar en con-

flicto con ninguna organización a la cual pertenecieran sus miembros. 

- Respaldar las recomendaciones de sus expertos sobre los objetivos, órganos adminis

trativos y r.1iembros de la Asociación. 

- Intercambiar consultas con sus colegas de otros países africanos exportadores netos 

de petróleo. 

- Revisar la situación del irercado petrolero internacional. El Ministro de Argelia in. 

fonnó a sus colegas sobre la reunión sostenida entre Argelia, Libia e Irán y de otros 

contactos dentro y fuera de la OPEP. 

- Expresar su preocupación sobre el impacto del deterioro de los precios petroleros -

en sus respectivas economía~. En tal sentido, manifestaron que el colapso que sufrie

ron los precios del petróleo desde diciembre de 1985, obligaba una vez nás a fortale

cer a la OPEP y a tomar acciones para restaurar la estabilidad en el rercado. Por tal 

razón, apoyaban a la OPEP en sus iniciativas en el establecimiento y eefensa del pre

cio del petróleo. l\Simlsmo, expresaron que la actual práctica de precios del mercado-

2f "African oll grouping to be launchcd in Lagos", OPEC bulletin, OPEC Public Infol1Tl!! 

tion Department, Viena, Vol.XVII, No.ID, Dec.1986/Jan. 1987, p.57. 
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era caótica y no servia a los intereses de la OPEP. 

- Incitar a los productores no-OPEP para que se unieran a la OPEP, en la restauración 

de la estabilidad del mercado petrolero" • .1Q/ 

1.1.2. Reunión ce expertos petroleros en GabÓn (abril de 1986) 

Posteriormente a la reunión en Argel, el gobierno gabonés pranovió un encuen

tro de expertos petroleros de los paises productores del hidrocarburo, miembros y no

miembros de la OPEP, en Libreville, Gab6n, del 21 y 22 de abril de 1986. Si bien la -

finalidad fundanental de la reunión era apoyar y lograr la cooperación técnica en el

área petrolera, la esencia de ésta fue la praooción de un mayor acercamiento entre -

las naciones africanas en un esfuerzo por sentar las primeras bases para que dicha 

cooperación alcanzara todas las vertientes y derivaciones del sector energético. 

La reunión ce dos dias se centró en cinco áreas principales como elll!l'entos ce 

un anteproyecto de estatutos para la creación de esta nueva organización regional: 

. a) La promoción de la cooperación entre los productores, comprornetieneo la asistencia 

técnica mutua en la producción de hidrocarburos. en la refinación, en los petroquími

cos y en el desarrollo de la mano de obra. 

b) Estrategias que permitan a los nuevos productores beneficiarse de la experiencia -

adquirida por otros en el desarrollo de hidrocarl:1Jros. 

c) Cooperación con paises africanos importadores de petróleo. 

d) Intercambio de información y coordinación de politicas comerciales. 

e) Forneción de cualquier otra estructura necesaria para aplicar los objetivos menci2 

nades. l!/ 

1. 2. Creación y estructuración de la MPP 

La Asociación Africana de Productores de Petróleo se crea en el l\ilrCO de una

Conferencia Ministerial celebrada en Lagos, Nigeria, los dÍas 26 y 27 de enero de --

.1Q/ "Asociación Africana de Productores de Petróleo", ~ ~. Dirección de In

formación y Relaciones del Ministerio de Energla y Minas, caracas, Vol.XXVIII, No. 

1437, 20-III-87, p.3 y 4. 

l!/ "African oil experts meet in Gabonese capital", OPEC bulletin, OPEC Public Infor

mation Department, Viena, Vol.XVII, No. 7, Sept. 1986, p.53. 
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1987. Se preveía la asistencia de los cuatro miembros africanos de la OPEP -Argelia,

GabÓn, Libia y Nigeria- y se invitó a no miembros de la misma, como Angola, Benin, -

República Centroafricana, F.gipto, SUdán 1<:amerún, Congo y Tunez. Final.mente SÓio asis

tieron los cuatro miembros de la OPEP as! cano Angola, Benin, camerún, Congo y F.gipto, 

Los ocho pa!ses asistentes firmaron la resolución de creación y establecimiento de la 

Asociación y además, se presentaron los estatutos a los gobiernos participantes para

su ratificación, y lo hicieron Argelia, Angola, Benln, Libia y Nigeria; camerún, Con

go y Gabón decidieron llevar el documento a sus repectivos gobiernos para s~ conside

ración y ratificación. En abril de 1987 Gabón, después de una reunión de su gabinete

en Libreville, ratificó los estatutos, pero según las resoluciones de la AAPP, los e§_ 

tatutos entrarían en vigor =n la ratificación de sólo cuatro países miembros. 

En la reunión de Lagos fueron electos por unanimidad, como primer Presidente

de la MPP, el Ministro argelino ée Energía, Quimica e Industrias Petroquímicas, Bel

kacem Nabi y como Presidente Alterno, su contraparte angoleño, Pedro de castro van -

Dunem, Ministro de Energía y Petróleo. Asimismo, se eligió al Ministro del Petróleo -

de !'ligarla, Alhaji Rilwnu Lu.'<mm, como Presidente cle la Conferencia inaugural y al -

Ministro ele Minas y Energía de la República del Congo, Rodolpho Adada, cano Presiden

te Alterno de la conferencia. De esta manera, quedó constituida formalmente la MPP,

el 27 de enero de 1987. JY 

Esta asociación tiene una muy significativa importancia, dado que agrupa no -

solamente a cuatro pa!ses africanos productores de petróleo miembros de la OPEP, los

cuales alcanzaron una producción promedio de 3 .3 !tlBll (un 18% de la OPEP), de un to-

tal de 4.6 H-!BD que obtuvieron en =njunto los pa!ses pertenecientes a esta Asocia- -

ción para el mismo año; sino que además, llena el vac!o regional que existía para los 

pa!ses africanos en esta materia, dado que América latina cuenta con la OLl\DE y los -

países árabes con la OPAEP. 

1. 2. l. Miembros 

La Asociación esta =nstituida formalmente por ocho países miembros que son:-

JY "African oil grouping to be launched in Lagos", ~ bulletin, OPEC Public Infor

mation Department, Viena, Vol.XVII, No.10, Dec. 1986/Jan. 1987, p.57J 
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Angola, Argella, llen1n, camerun, Congo, Gat:on, Libia y Nigeria. De éstos, cuatro son

miembros de la OPEP -Argelia, GabÓn, Libia y Nigeria; además Argelia y Libia son mi"!!! 
1 

bros de la OPAEP. 

La calidad de miembros se restringe a los países del continente africano y a

las exportadores de petrÓlM, corro las nueve naciones que asistieron a la sesión ina_!! 

gura!, pero la AAPP, en el ¡Dnofo preambular de la resolución de Lagos declara: "el -

deseo de promover la cooperación con los países africanos importadores netos de pe- -

trÓleO". Esto significa que la ausencia eje países caoo Costa de Marfil, TÚnez y Zaire, 

aún caoo observadores, en la reunión de Lagos,se debió a un criterio de exclusión pr.Q. 

pio, porque si bien no se les atribuye la ¡:ali~ad de miembros por poseer una produc-

ción muy baja que no logra influir de manera decisiva en las negociaciones en el mer

cado mundial y al no ser autosuficientes en cuanto al hidrocarburo, la AAPP esta dis

puesta a reconocer junto con ellos la necesidad de cooperación. Los países antes cits.. 

dos representan el 3.8% (192 MBD de petróleo) de la producción total de este recurso

en !\frica (5 l'ffilD o el 8% mundial) y el 4.1.7% del total de la AAPP para 1986 (4.6 MM

BO), lo que muestra que a pesar de que estos países son productores menores y esen- -

cialmente importadores netos, pueden aumentar su producción a niveles mayores en el -

marco de una cooperación continental que no subestime, sino que fomente, su capacidad 

productiva energética . .Ll/ 

Es importante mencionar que a petición de Libia, Egipto fue excluido de la --

1\sociación, y de hecho sólo participó en la sesión inaugural cano observador. La opo

sición libia al deseo manifiesto de Egipto de ingresar a la Asociación, se debió a -

las profundas diferencias políticas entre ambos países (la intervención libia en Chad, 

la posición libia con respecto al conflicto árabe-israelí, el acercamiento egipcio a

Estados Unidos, la posición libia con respecto a los diferentes conflictos regionales 

del continente, entre otros). 

"African oil grouping launched", OPEC bulletin, OPEC Public Information DepartJOOnt, -

Viena, Vol.XVIII, No.!, Feb. 1987, p.16; 

"Gabon approves .APPA accord", OPEC bul!etin, OPEC Public Information Department, Vie

na, Vol.XVIII, No.4, May 1987, p.68 • 

.Ll/ "APPA: a chance for the developing world to claim its birthright", ~ ~. 

OPEC Public Information fupartment, Viena, Vol.XVIII, No.e, Oct. 1987, p.!3. 
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Asimisroo, TÚnez, que en un principio mostró tma gran disposición para inte- -

grarse a la MPP, renunció a aceptar la calidad de miembro, debido más a sus discre-

pancias poli ticas con Libia que a su bajo nivel de producción petrolera o a su escasa 

influencia en el mercado mundial del hidrocarburo (el 25 de septiembre de 1985 TÚnez

rompió relaciones con este Últiroo país a consecuencia de la expulsión de 30,000 tra-

baj adores tunecinos) • El miSIOO caso se aplica para sudán y la República Centroafrica

na; además, estos países también han tenido un acercamiento importante con Estados -

unidos, en la forma de ayuda militar, principalmente (resultado del conflicto libio-

estadounidense). 

1.2.2. Organización interna 

La organización interna de la MPP es la siguiente: 

- Pren idente 

- Presidente Alterno 

- Consejo de Ministros 

- SL"Cretariado 

- Comité Técnico de Expertos 

- Comité c;'d-Hoc 

Tanto la sede de ésta coroo la Presidencia y la Presidencia Alterna se rotan -

alfabética.rente entre los Estados miembros. Por lo que respecta a la tana de decisio

nes, la MPP ha estipulado en términos generales que el voto de cada país no vaya en

relación a su importancia petrolera, tanto en la producción cano en el nercado mun-

dial del hidrocarburo, sino que es necesario flexibilizar el sistema de votación al -

interior de la Asociación con el fin de dar mayor oportunidad a miembros con menor ~ 

so específico en el área petrolera al momento de tomar las decisiones. W 

Los miembros discuten las cuestiones petrolera~ en el marco de reuniones mi-

nisteriales que se programan en cada una de ellas y en éstas se deciden los programas 

y acciones de cooperación energética. 

1.2.3. Objetivos generales 

El objetivo fundarrental de la Asociación es contribuir a la estabilización --

_!Y Ibid. 
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del mercado petrolero mediante el impulso de la cooperación y la consulta entre los -

productores africanos de petróleo con la finalidad de lograr el desarrollo de los re

cursos energéticos. AsimiBl!D, pretende la coordinación de las políticas petroleras de 

estas naciones sin contravenir lo dispuesto por la OPEP1 es decir, que se enfatiza la 

cooperación energética entre los países africanos productores de petróleo con la fin!!_ 

lidad de ayudar a la estabilización del mercado mundial del hidrocarburo, por lo cual 

se sostiene que la MPP no se convertirá en un rival de la OPEP. De esta manera, la -

Asociación tiene el deseo de cooperar con otras asociaciones u organizaciones de pa-

íses en desarrollo que canpartan intereses y objetivos similares, c:omo es el caso de

la OPEP, a la cual seguirán apoyando mientras aquella continúe defendiendo los interg 

ses de los paises en desarrollo, que son los que fornian esa organización. La MPP, en 
tonces se propone como pranotor de las políticas de la OPEP entre productores africa

nos, con el fin de que sean un mecanismo de solución de la situación del mercado pe-

trolero y de la problemática energética de las naciones africanas, sin descartar los

lineamientos particulares para lograr cabalmente la cooperación entre ellos. 

El objetivo de la cooperación lo entiende la Asociación como la ayuda energé

tica (en las áreas de producción, extracción, exploración, investigación, entrenamien 

to de técnicos, tecnología, entre otros) entre los "productores primarios", que oon -

aquellas naciones que producen y exportan petróleo y las que sólo lo producen para el 

consumo interno. Con lo anterior se incluye dentro de esta cooperación a una parte i!!! 

portante de los países africanos y se amplía este concepto en la práctica. W 

Por lo tanto, la Asociación tiene como objetivo activar la solidaridad africi!. 

na en el campo de la cooperación energ~tica, entendiendo que: 1) la AAPP no pretende

substi tuÚ o duplicar o entrar en conflicto con ninguna otra organización a las cua-

les pertenecieran sus mienbros, sino contribuir y cooperar con otras; 2) la Asocia- -

ci6n pretende jugar el papel de pivote del farento de la cooperación regional energé

tica entre los países africanos, con el mismo espíritu con que fueron creadas otras -

organizaciones regionales de la misma naturaleza fOLADE y OPAEP, por ejemplo). Con é§. 

'to, la MPP aspira a otorgar a los países africanos una mayor influencia en la escena 

·petrolera mundial, en vista del enorme potencial del hidrocarburo que existe en. el --

12/ Roger Vielvoye. "I\ new African alliance''. Oil & Gas Joumal, PennWell Publishing

Co., Tulsa, Vol.85, No.3, Jan. 19,1987, p.23. 
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continente, así como a croar un instrumento de consulta y cooporaci6n en el área pe-

trolera. 

l. 2. 4. Objetivos especl ficos a largo plazo 

La MPP se propone concretamente: 

a) Cooperar en las áreas de inversiones, transferencia <'e tecnología (su adquisici6n

y adaptaci6n) y formaci6n de personal (desarrollo de la mano de obra), 

b) Maximizar los beneficios financieros derivados de la venta de la parte de la pro-

cucción petrolera que no se consume, frente a otros competidores de países en desarrQ 

llo productores y no productores del hidrocarburo. 

c) Impulsar la producci6n y la comercializaci6n del gas natural licuado por la cacia -

vez mayor importancia que esta adquiriendo en la industria cie los hidrocarburos, roo-

diantc el fOITW?nto a las anpresas de coinversi6n en aquellos países que no pueclan ha-

cer frente al costo y riesgo de este tipo de industrias por si solos. 

d) Crear un Fondo de la MPP que junto con el Fondo paFa el Desarrollo ce la OPEP, -

p>rmita a los miembros ce la llsociacl6n contar con una base financiera s6lida para su 

t'esarrollo industrial. Otros grupos subregionales, como la Comunidad Econ6mica de los 

Estados de Africa Occidental (CEDEAO) .!§/ se debieran beneficiar del Fondo de la AAPP. 

e) Impulsar la cooperaci6n con países contiguos no miembros de la AAPP,con el fin de

eliminar deficiencias en la planeaci6n y facilitar la instauraci6n de ambiciosos pro

yectos industriales. 

f) Otorgar ayuda a los Estados que esten canpranetidos o tengan la intención de hace_r 

lo, en la exploración petrolera, especialmente en las áreas legales de la e>.'J'E!dición

de concesiones de exploración y acuerdos de arrendamiento minero. 

g) Ofrecer facilidades financieras a aquellas naciones africanas no productoras ce pg 

tróleo, para que adquieran el hidrocarburo que requieren, de los miembros de la AAPP. 

Esto se lograría mediante el otorgamiento de concesiones favorables en la forma de -

precios bajos del recurso y préstamos de mediano plazo a tasas de interés razonables

( sistema similar al del Pacto o Acuerdo de San José en América Latina). 

h) Establecer un Instituto de Desarrollo de la Mano de Obra, financiado por el Fondo

de la J\J\PP, para asegurar la existencia de fuerza laboral debidamente entrenada y de

alto nivel técnico . 

.!§/ Siglas en inglés: ECOWAS-F.conornic Comunity of West African States 
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i) Apoyar ioodidas adecuaoas de conservación energética. 

j) Orientar los ingresos de petra-dólares africanos al desarrollo industrial del con

tinente y a la movilización de recursos financieros adicionales, as! cano a la adqui

sición de la tecnología necesaria de los paises industrializados. 

k) Cooperar en la exploración, producción, refinación de hidrocarburos, petroquímicu

y asuntos legales. 

1) Estimular la asistencia técnica entre los paises mi'7"1'ros en las áreas que indivi

dualmente conocen mejor. 

m) Evaluar las políticas ele mercadeo y las estrategias de los miembros al respecto. 

n) Estudiar mecanismos para proveer asistencia a aquellos países africanos que son Ífil 

portadores netos de petróleo. 11./ 

1.3. Situación actuill Ce la AAPP 

Muchas circunstancias han impedido la cabal realización de los objetivos plan 

teaeos por la Asociación, pero la disposición existe de discutir e ir canalizando la

cooperación energética entre los paises integrante!3 de la AAPP. El proyecto de coope

ración de esta organización as muy ambicioso, corro sus analistas petroleros lo han -

rooncionac1o, pero lo significativo de ésto es la necesidad de someterse a una discipl! 

na común de apoyo energético, ;xJrque de otra manera dañaría importantemente sus sectQ. 

res energéticos y socavaría totalrrente su participación en ascenso en el mercado mun

dial del hidrncar1'urc>. 

l. 3. l. Actividades realizadas 

La Asociación conn tal ha llevado a cabo dos reuniones ministeriales, con el

fin de discutir acciones y proyectos más concretos en el área energética. 

La Primera Reunión Ministerial ce la AAPP se efectuó en Argel, los días 23 y-

24 de julio de 1987 y estuvieron presentes los ocho 
0

Ministros de petróleo de los pa--

11/ "APPA: a chance for the developing world to claim lts birthright", OPEC bulletin, 

OPEC Public Information Departioont, Viena, Vol.XVIII, No.a, Oct. 1987, p.14 & 15. 
11 Mecanis1TOs regionales de cooperación petrolera", Carta semanal, Dirección de In

formación y Relaciones de Ministerio de Energía y Minas, Caracas, Vol.XXIX, No.--

1470, 6-XI-87, p. 36. 
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íses miembros del organismo. En ésta, "se comprometieron a trabajar junto con la OPEP 

en la estabilización del rrercado petrolero mundial y adoptó un plan de acción de 18 -

iroses de duracié¡n que· considera: 

a) El intercambio de Información y datos sobre cuestiones energéticas. 

b) El estudio de la exploración, la producción, la refinación, la comercialización, -

el entrenamiento y la asistencia técnica petrolera, por rodio de seminarios; talleres 

y la investigación. 

c) Poner mayor énfasis en el adiestramiento de personal. lY 

Asimismo, se decidió formar la Secretaría Permanente antes de la siguiente -

reunión ministerial, que ya se efectuó en marzo de 1988 en Luanda, Angola. En esta sg 

gunda reunión las ocho países miembros reforzaron los li:'l.eamientos ya referidos: au-

: , mentar la cooperación entre países productores de petróleo miembros y no miembros ele-

\'..:· la OPEP para garantizar la estabilidad del mercado mundial del hidrocarburo; conti- -

nuar cooperando en la producción y refinación petrolera y en la industria petroquími

ca; así como segu4.>r intercambiando puntos de vista acerca de la actual situación in-

ternacional del petróleo. 

l.3.2. Objetivos alcanzados 

La cooperación energética como objetivo central de la AAPP ha estado dando -

frutos on la concertación do proyectos al respecto. 

Uno de éstos es el acuerdo establecido entre Ar¡;elia y Libia, que ·junto con -

Túnez, tienen prevista la construcción de un gasoducto ~e una a los tres países, 

desde el Este de Argelia hasta el Oeste de Libia. Para tal efecto, se abrió una uni-

dad organi~acional común en TÚnez, para octubre de 1987. 

l\simiso, Argelia y Libia se han comprometido en un programa do exploración !'!! 

trolera y gcmfísica común, que. incluye el proyecto antet"ior, ya que esta dado en el -

marco de un acuerdo de cooperación entre ambas naciones. También establece este acue.!. 

.lll/ "African oil produccrs end iroeting, and pledge sup¡:ort to OPEC", OPEC bulletin, -

OPEC Public Infonnation Department, Viena, Vol.XVIII. No.7, Sept. 1987, p.12. 
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do la instauración de grupos ejecutivos comunes p<ira los sectores de la pctroquímica

y de fertilizantes. Para lograr lo anterior se estan creando las empresas de coinver

sión necesarias. 

Por otra parte, 'l\lrquía negocia actualmente con Libia y Argelia, importacio-

nes de gas natural licuado para reducir su dependencia con respecto a Unión Soviética; 

ha estipulado su deseo de importar 56.5 mil millones de pies cúbicos al año de los -

países del Norte de /\frica . .l2/ 

Otro asunto intportante es la propuesta de creación de un seguro mancomunado -

de petróleo y energía para el continente africano, establecido por las canpañías ase

guradoras que operan en el continente, y que podría empezar a funcionar este mismo -

año (1988). la razón c'e cata propuesta es que los riesgos Ce los seguros involucrados 

en el negocio del petróleo y la energía son enonres y las naciones no pueden manejar

los ¡x>r si solas; consecuentemente, ese riesgo se proyecta en el mercado intemacio-

nal y /\frica retiene muy poco del negocio de los seguros. Si la prima que pagan algu

nos países africanos por los seguros se canalizara sobre una base continental, se re

tendría una parte substancial de este negocio, lo que ayudaría a conservar las divi-

sas, armonizar las actividades empresariales, construir capacidades caoorciales loca

les e incrementar la habilidad africana en el CaJlllO de los seguros, 'lJ1I 

1 • 3. 3. Obstáculos enfrentados 

uno de los problemas que enfrentó la AAPP para su formación fue la reticencia 

de algunos pn!ses árabes miembros de la OPEP y también integrantes del Consejo de CD!?. 

.l2/ OPEC bulletin, OPEC Public Information Depnrtment, Viena, Vol.XVIII, No. 7 & 10, -

sept. & Dec. 1987/Jan. 1988, p.14 & 35 • 

. oil & Gas Journal, PennWell Publishing ca., Tulsil, Vol.86, No:5, Feb. 1.1988, p.-

29. 

'1J1I "/\frican oil insurance pool to start next year", OPEC bulletin, OPEC Public Info.r 

mation Depnrtment, Viena, Val.XVIII, No.10, Dec. 1987/Jan. 1988, p.46. 
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pcración del Golfo (CCG)*, pues temían que estil Asociación se convirtiera en un nuevo 

gru:..xi c.ic presión al interior de la OPEP, que pudiera obstaculizar los acuerdos Ce Gi

nebra en torno al precio fijo y a las cuotas de producción: es decir, que debilitara

ª este organismo petrolero. A tal grado llegó su preocupación, que el Ministro del -

Petróleo sauc:Uta, Hishrun Nazer, fue designado por este gn1po para contactar a su con

tra parte nigcriano, Rilvanu Lukr.lan, también Presidente Co 13 OPEP y coorGinaCor Cel

proyecto de dicha Asociación, y asagurarse c~c que la naciente Asociación evitaría ~r~ 

~e!'l~arsc ante el munCo como un grupo c.1e poder scpilrado o como bloque fentro Oe la - -

OPE?. Asimismo, le solicitó en ese mismo comunicaclo que impidiera la constitución de

la .3.APP porque reforzaría la iciea antes expresilda, lo que dañaría enoOOC!ll'lentc a esa -

or:anizución. 1Jj 

Otro de los obstáculos que no han permitido el inicio de la consoli<lnción de

la AAPP, han sido las oiscrepancias políticas entre Libia y F,gipto, cuestión que ya -

se señaló en el apartado anterior. Para muchos analistas petroleros estas añejas dif~ 

rencias, si bL~m no socnvarian el desarrollo de la 1\.1\?P, si representan una contradiE, 

ción co:-i la ide::t. e-s-:.:-ncinl qu~ le Ca vida: la cooperación petrolera entre 11 prot:uctores 

prir.nrios" Ge' patráleo; es cJecir, con la aplicación formal y µráctica del concepto Ce 

.ccc;er:::.ción. La visión continental que en el fonc!o pres2!lta lu MPP tiene que hacr?r -

frente a este tipo de problemas aplicando constante.mente programas de cooperación 

en(;!r~ética y realizando acciones en este campo. 

Por otra parte, los serios problemas econémicos enfrentados por caca uno de 

lo: paises miembros de la AAPP dificultan en mucho una participación mis efectiva en

cl área energética continental, por eso la necesidad de foroontar urgentemente la 

cr€ación del Fondo de la Asociación y su estrecha vincul3ción con el de la OPEP, üsi

cano con otros organisroos regionales y subregionales Ce carácter econánico.Además, es 

ra;uisito indispensable controlar los ingresos de divisas por concepto cie exportación 

·cel hidrocarburo y .canalizarlos para su c:esarrollo, manteniendo siempre un equilibrio 

entre producción, exportación y consumo. Esto a larao plazo permitiría rnant12ner una -

i'O!Ítica energética común, que diera resultados favorables y no entorpeciera las ac-

cionc3 concretas c!e apoyo energético entre países miembros y no miembros de la MPP. 

1· También Gulf Coo~ratlon Council, en inglés -GCC- fotmado el 26 de mayo de \986 por 

rlrabia Saudita, Bahr3in, Emirntos Arabes Unidos, Kuwait, Onán Y Qatar, con el fin -

- .C.!e coorcannr políticas C?Conéfolicas (finanzas y ¡X?trÓleo) y cJe OE'gUric.iad (c'.'efensa). 

W Rogar Vielvoye. 11A new J\frican alliance", Oil & Gas Journal, Pennl'lell Publishing-
Co., Tulsa, Vol.85, No.3, Jan. !9,1987, p.23. 
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2. Situación energética de los países miembros 

2.1. Angola 

2.1.1. Política energética 

La República Popular de l\ngola alberga una de las industrias petroleras que

esta teniendo un rápido desarrollo en el mundo. En cuanto a proCucción petrolera, OC.!! 

pa el segundo lugar después de Nigeria en el área africana sub-sahariana. El nute de

este hiCrocarburo, representó para Angola el inicio de la recuperación econánica~ la

que proporcionó el 9~ del total de los ingresos por concepto de e>.1XJrtación y finan

ció alrededor de la mitad <lel presupuesto nacional. También, con los ingresos prove-

niente.s de la venta del petróleo ha logrado hacer frente al t'eterioro de su balanza -

de pagos, y Ce hecho, la c;q:>ansión de sl1 s,,ctor petrolero es una oportunidad para fi
nanciar, en buena medica, su desarrollo económico. 

La economía angoleña, tradicionalmente agrícola y cuya población económica-

mente activa se dedica a actividades orientadas a este sector, ha sufrido serios pro

blemas. La agricultura, que en su mayoría es de subsistencia, ·se apoyó durante mucho

tiempo en un solo producto, el café, el cual proporcionaba un ingreso suficiente. Pa

ra 1980-1981, Angola estuvo a punto de ser autosuficiente en alimentos, pero la se- -

quía, el deterioro e interrupción de las redes de transporte y el desplazamiento de -

la población lo impidieron. 

Por su parte las industrias manufacturera y minera que habían estado dcsarr_Q 

l!ándose rápidamente en las décadas de los años sesenta e inicios de los setenta, fU.§t 

ron duramente golpeadas. También existen industrias alimenticia, de textiles (basada

en la producción de algodón), de cemento, de papel, químicos, vidrio, plástico y plan. 

tas ensarnbladoras de autom5viles, bicicletas y camiones. A pesar de lo anterior, la -

industria manufacturera apenas representa el 3% del producto interno bruto (PIE). 

Por otra parte, el PIB en el periodo 1970-1980 sufrió un decraoonto cel 9%,

y para 1981-1982 disminuyó en un 4% más. Todo lo anterior muestra un deterioro persi.§. 

tente de la economía angoleña, la cual ha logrado suplir estas deficiencias, en su ~ 

yor parte, con el ingreso ele divisas por la venta del petrÓlf~o. 

Por lo que respecta al petróleo, desde 1910, con el primer permiso otorgado-
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a una compañía extranjera, hasta mediados de la década de los setenta, el hidrocarbu

ro estuvo en manos de dichas canpañías (portuguesas, belgas, francesas y estadounide!!. 

ses). Aunque no hay que descartar la participación en ascenso del gobierno angoleño -

en la forma de ....,presas de coinversión durante este periodo. 

El periodo comprendieo entre 1976 y 1978 fue fundamental para la industria -

petrolera angoleña, ya que el gobierno decide crear una nueva estructura para esta in. 
"dustria. De esta manera, en 1976 establece la Sociedade Angolana de Combustiveis - -

{SOnangol l absorbiendo todo tipo de actividades. En 1977 se funda el Ministerio del -

Petróleo y en 1978 se prooiulga la legislación petrolera, que otorga a SOnangol la CO!!. 

cesión absoluta de la exploración y producción nacional. Asimismo, la compañia nacio

nal se adjudicó una proporción del 51% en las actividades de dos canpañías producto-

ras de aquel entonces, Gulf y Petrangol, y se convirtió en el único distribuidor de -

productos petroleros en Angola. También, se establecieron, en aquel rranento, centros

de entrenamiento, y el gobierno decidió apoyar la exploración realizada por las C001P!!. 

ñías extranjeras por medio del otorgamiento de asistencia técnica terrestre y facili

dades de personal. 

Por otra parte, en aquel tiempo se definió dentro de los acuerdos de produc

ción compartida el 11 costo11 y la "ganancia" petroleras; entendiéndose cano 11 costo11 pe

trolero la parte de la producción asignada para recuperar los costos de la explora- -

ción, y la "ganancia" petrolera se dividió, en un principio en una proporción de 70: 

30 en favor del gobierno, que aumentaría a un néxirro de 95:5. Además, la cláusula de

"::>recio tope" estipula que las ganancias inesperadas provenientes del aumento de los

precios del petróleo, que excedan de la inflación de los costos de la canpañla, debe

rán ir al gobierno. Los impuestos se establecieron en un 67. ?'Ji', y los derechos del ~ 

tróleo en 16. 7%. Asimismo, se revisaron las condiciones de las que disfrutaban las "!!! 

presas de ultramar: se aumentó el precio tope y se les impusieron condiciones especiJ!. 

les para que estimularan los campos petroleros marginales y la recuperación de gas. -

Por su parte éstas requirieron canpranisos en lo concerniente a los gastos y al entr~ 

namiento. 

La producción y la comercialización de petróleo ha ido en ascenso en lo que

va de la década de los ochenta, pero hay que enfatizar la participación tan importan

te que continúan teniendo las compaf'íías extranjeras en actividades como la e>.'Plora- -

ción y la explotación del hidrocar':>uro, por medio de los contratos obtenidos a través 
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de Sonangol y de las empresas de coinversión. l:lTipresas de paises como Estados Unidos, 

Francia, Italia, Yugoslavia ":( Brasil son las que actualmente participan en el área [>.!). 

trolera de Angola. 

Por lo que respecta a otras fuentes primarias de energía, su desarrollo sÓlo

cubre las necesidades internas. Este es el caso de la electricidad y el gas natural -

que sólo representan una fuerite de energía a nivel nacional (para hacer frente a sus

requerimientos). El carbén no es un recurso relevante ni en la forma de reservas ni -

en su comercialización y no se hiln registrado investigaciones o proyectos en tomo -

a fuentes al ternas de energía. 

lo anterior responCe, por un lado, a la Ceteriorac?a situación económica, que

estuvo a punto de dejar en la bnncarrota al país, y por el otro, al auge de un sólo -

recurso, que a nivel internacional tiene una importancia industrial y económica fund!!, 

mental. En el plano nacional, significó el inicio y el sostenimiento de la recupera-

ción económica, que no el del desarrollo de su economía, pues es claro que ante la -

existencia de una industria petrolera, única y exclusivamente orientada a la produc-

ción y a la exportación, no se ha diversificado el espectro industrial. Es decir, que 

si ni la industria petroquimica y de derivados se ha desarrollado, mucho menos, enton 

ces, se han scnta_do lñs bases para fanentar el establecimiento de industrias orienta

das a la producción de bienes no petroleros. Por lo tanto, la debilidad de la planta

productiva se traduce al resto de la economía (establecimiento de infraestructura, C!,! 

mercialización ele productos no petroleros, aumento cuantitativo y cualitativo del em

pleo, entre otros) • 

El persistente deterioro económico ha fincado demasiaco las esperanzas <'el 9!,! 

bierno angoleño en un sólo proclucto, cuyo mercado mundial es altamente inestable, lo

que ha hecho al p:iis muy vulnernl:>le a lo5 vaivenes de e.se mercado. 

Ante la constante calda de los precios del hidrocarburo en el mercado mundial 

a lo largo de la década de los ochenta, Angola ha reconsiderado su actual situación -

petrolera, pues depende de este producto en un 90Jb y ante la posibilidad de ingresar

a la OPEP decidió y declaró que en primera instancia estabilizada su propia indus- -

tria petrolera antes de considerar su adhesión a este organismo petrolero mundial. 

El balance energético global muestra que el petróleo tiene el nnyor peso en -
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la producción, consumo y comercialización de energía prir.iaria. La electricidad y el -

gas sólo proveen las necesidades de consumo interno y el carbón es irrelevante como -

recurso natural explotable y/o """"rcializable. Por lo tanto, la economía angoleña es 

altaronte dependiente ele la producción y exportación de petróleo y su sector enorgéti 

ca esta muy poco desarrollado, lo que nos conduce a afitiXlr que sólo existe un fuerte 

sector petrolero que no ha logrado consolidar tocia el área energética ni diversificar 

la planta procuctiva nacional. Asimismo, no es posible hablar de plena autosuficien-

cia energética, sino sólo de una a nivel petrolero, lo que hace a Angola una nación -

muy dependiente de este recurso y que requiere de diversificar sus mentes de obten-

ción de energía, en el corto y largo plazos. 

2. l. 2. Producción y consumo de petróleo 

La exploración petrolera en Angola comenzó antes de 1920 por las compañías el!: 

tranjeras. En 1910 se otorgó la primera concesión a una compañia portuguesa denomina

da Companh!a de Pesquisas Mineiras de Angola para explorar petróleo en las cuencas de 

Congo bajo y los ríos Kwanza, y el primer pozo fue excav:1do en l9l5. D;!spués, entre -

19i9 y 1933 la Sinclair Oil de Estados Unidos realizó estudios de prospección en es-

tas zonas y aunque no se hicieron descubrimientos ~rciales, existían muchas posibj 

1 id ad es de yacimientos petroleros. Hasta 1933 se hablan excavado 37 pozos. 

En 1952, se otorgó una concesión a Purfina, una filial de Petrofina de Bélgi 

ca que tres años más tarce hizo su primer descubrimiento petrolero COJl'ercial en Benf.! 

ca, en la cuenca K11anza. En 1975, Petrofina se unió a la Province of Angel creando -· 

una empresa ele coinversión denominada Petrangol, con la finalidad de producir petró-

leo. Ese mismo año la Gulf Oil arrivó al país estableciendo una filial, la Cabinda -

Gulf Oil (Cabgoc), cuyos descubrimientos no fueron de importancia y excavó 10 pozos · 

para 1960. De esta manera, el territorio angoleño propiamente fue el centro de loo -

descubrimientos comerciales. 

Petrangol descubre el campo Tobias en 196!. en la cuenca K11anza y cinco años 

más tarde el campo Catete. En 1968 se halló el campo Quenguela y en 1969 el campo c. 
be<;a da Cobra. 

Otras compañías C!.'<tranjeras que operaban antes ce la indepencencia de Angola

fueron: Angola (compañía portuguesa que después pasó a formar parte del núcleo de so-
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nangol), Texaco, Compagnie Francaise des Pétroles (CFP), /\merada Hess, J\ooco, Conoco, 

Exxon y Sun Oil • 

La producción y la exploración comercial en tierra firme comenzó en 1971 y as 

tualmente, Petrangol en asociación con Sonangol realizan y tienen la mayor proporción 

de esta actividad. Existen 17 campos petroleros en tierra firme, de los cuales QUen-

guela y N'Zombo son los más importantes, y la producción global de estos campos ha -

disminuido de 56,000 b/d en \977 a 36,173 b/d en 1986 (en 1984 fue do 37,100 b/d), a

pesar del más reciente descubrimiento, Pamba (1982), con una capacidad de l. 200 b/d. 

En el enclave de Cabinda, la cabgoc comen1.ó los trabajos de prospección en --

1962 y para 1966 descubrió costa afuera los campos Malongo del Norte y del Sur, cuya

producción en 1968 comenzó excediendo los 30,000 b/d (para 1986 la producción fue de

sólo 22,608 b/d). En \967 se descubrió el campo Malongo del oeste. Con los subsiguie.!). 

tes descubrimientos,.L!Jnba(1969), Kambala (1971). Kungulo (1975), Mgola se convirtió 

en un exportador de petróleo, pasando de 85,000 b/d de petróleo en 1970 a 150,000 b/d 

para 1974. 

La texaco hizo dos descubrimientos importantes. Essungo ( 1975) y cuntala - -

( 1978), as1 como algunos marginales: Sulele, Maleva, Mavanga y Garoupa (todos en 1982 

y et Últil!l() es más un descubrimiento gasifero): la Elf l\quitaine de Angola descubrió

dos campos importantes, Palanca (1981) y Pacassa (1982) y esta estudiando las posibi

lidades de otros desarrollos petroleros marginales. 

Por lo qua respecta a las reservas probadas angoleñas, su aumento fue signifi 

cativo de 1980 a 1983 pasando de 1 '200,000 barriles a 1 '700,000 bdrriles. Para 1984 -

aumentaron a 1 '800, 000 barriles, pero desde entonces hasta el año de 1987 han ido en

descenso, ya que en 1986 se registraron 1'149,400 barriles y en 1987, 1°1491 000 sola

mente. Esto no se debe a un agotamiento del recurso, sino a problemas econánicos y P2 

líticos internos. Esto quiere decir, que ante la segunda gran caída de los precios -

del petróleo en 1986, la sustracción de 600 millones de dólares por concepto de la -

venta del hidrocarburo minó las posibilidades de prospección, investigación, explora

ción, entre otros, de yacimientos petroleros. 

Además, estas reservas no representan ni el 1% de las reservas totales del 

mundo, pero si entre el 2% y el 3% de aquellas del continente africano. 
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La producción petrolera ha ido en ascenso en la década de los ochenta, con un 

ligero descenso en 1982. D> esta manera, la proeuc:c:ión ha pasado de 149 MBD en 1980 a 

144 MílD en 1981; a 122 M1lD en 1982; a 177 MBD en 1983; 208 MBD en 1984; 230 MBD en --

1905; 282 MIJO en 1986; 359 MBD en 1987 y 459 MBD para los primeros cuatro rooses de --

1988. F.sta producción anualizada es di 54,385 barriles; 52,560; 44,530; 64,605; 75, 920; 

83,950; 102,930 y 131,035 barriles, respcctivaroonte. Con respecto a la producc:ión mll.!!. 

dial, la angoleña no representa ni el 1% pero si figura entre el 2.5% y el 9.3% de la 

producc:ión africana a lo largo de los ochentas. Se estima que la produc:c:ión será para 

1990 de 520 MBD. 

En cuanto a la capacidad de refinación, Angola ha tenido la misma desde 1983-

a 1987, es decir, de 32,100 b/d, que representa entre el 1.2% y el 1.7% del total del 

contincnt" y poco signifioativo con respecto a dicha capacidad a nivel mundial. Este

hecho esta ocasionado por la existencia de una sóla refinería, operada por Petrangol

SART,, ubicac'a en la ca pi tal de Angola, Luanda. 

En lo que se re'fiere al consumo de petróleo, este se ha mantenido relativame!! 

té' constante pues para 1980 fue de 25 MBD; para 1981 de 26 MBD; para 1982 de 22 MBD;

para 1903 fue de 30 MBD; para 1984 de 26 MBD y para 1985 de 7.9 MBD. Esto representa -

entre el 1.2% y el l. 7%.del total del consumo afric:ano y menos del 1% del total mun-

dial. 

2 .1 • 3. Exportación e importación de petróleo 

La exi>?rtadón petrolera es muy importante para Angola, no existiendo import2 

c:ión del hidrocarburo y ha tenido un comportamiento relativamente regular ya que fue

oe 125 ~DJD para 1980: 118 MBD para 1981; 106 MBD para 1982; 137 MBD para 1983: 181 -

MBD para 1984 y 20Í MBD para 1985. Representan a nivel mundial poc:o menos del 1% y a

nive1 del continente entre e~ 2 .5% y el 6.1%, lo que lo sitúa como un gran exportador 

del hic!roc:arburo o dependiente de la exportación de este producto. Los principales -

destinatarios o c:ompraclores del crudo angoleño son: Estados Unidos, Unión Soviétic:a,

España, JapÓn y Brasil. 

2 .1 . .f. Otras fueÍltes primarias de emergía 

2 .1 • 4 .1. Electricidad 
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La producción de energ!a eléctrica sólo cubre las necesidades nacionales ya -

que lo que se produce se cons1.111e en su totalidad y no representa ni el 1% del total -

mundial y del continente. El volumen se registró de la siguiente manera: 1,500 r-t!KW/h 
para 1980 y 1981; 1,600 tfl<ll/h para 1982: J,740 lf!KW/h para 1983; 1,790 !fflW/h para -

1984 y 1985. 

La principal fuente de electricidad es la hidroeléctrica que produjo en 1980-

y 1981 un volumen ele l,100 1't!KW/h; en 1982 1,180 l'ff<W/h; en 1983 1,285 !MIW/h: en - -

1964 y 1985 1,335 JfilW/h. Esto representó entre el 1.8% y el 2.9% del total de !\frica 

y llW!l10S del 1% del total llllJ1dial. Mientras que el voluiren de proéucción de la tenno-

elcctricidad fue ele 400 JIHOl/h para 1980 y 1981: de 420 11'-!J(W/h para 1982; y de 455 --· 

1't!Kl-l/h de 1983 a 1985, que representa un porcentaje llllY reducido a nivel mundial y -

del continente. 

No i?Xiste producción de energía nucleoeléctrica ni gcoténnica. El sector pú-

blico es el que participa mayoritariamente en la producción de hidroelectricidad y -

termoelectricidad o en la generación de electricidad a nivel nacional. 

2.1.4.2. carbón 

No es un recurso relevante para el sector ene'l!ético angoleño, pues no existe 

producción ni consumo ni canercialización del m!Sl!IJ. 

2.1.4.3. Gas natural licuado 

Las reservas probadas se calculan en 1,550 lflp3 para 1983; en 1,650 para 1984; 

en 1,800 para 1986 y en 1,760 para 1987, que no representan ni el 1% del total mun- -

dial y africano. 

El volumen de producción de gas se registró para 1980 en 8'358,904 p3/d; para 

1981 y 1982 en 9'752,055; en 1983 en 11 '145,205; en 1984 y !985 en 12'538,356; en --

1986 y 1987 en 18'082,192; y en 6'575,343 p3/d los primeros cuatro meses ele 1988. Es

to no representa ni el 1% del volumen total de la producción del mundo y del continen 

te. La razón ele lo anterior se debe a que lo que se produce se consume en su totali-

dad, o lo que es lo miSDJ, sólo Cubre los requerimientos naciooales de conslllD. 

2.1.5. Fuentes alternas de energía 
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No se registran proyectos o investigaciones en torno al desarrollo de fUentes 

alternativas de energía. 

NOTA: infonnación obtenida de "Angola", OPEC bulletin, · OPEC Public Infonnation Depar.!;_ 

ment, Viena, Vol.XVI, No.4, Hay 1985, p.39-79. 

"Increased spending seen boosting oil output in Angola", Oil & Gas Journal, Pen 

nWell Publishing Ce., Tulsa, Vol.OS, No.5, Feb. 2,1987, p.21. 

"l\ngola: crude oil production of over 500,000 b/d by 1990", OPEC bulletin, OPEC 

Public Information DepartnEnt, Viena, Vol.XIX, No.2, Mar. 1988, p.48, ..;9. 



CUADRO No. 

M,l'.;OLI\: VOLUMEN DE RESERVAS PROBADAS DE PEITROLEO 

(millones de barriles) 

Año Angola llfrica Mundial 

1900 1,200 55, 100 648,000 

1983 1,700 56,907 669,303 

1984 1,800 55,541 698,667 

1906 1, 149 55,194 697 ,450 

1987 1,149 55,250 887 ,348 

24 

% llfrica % Mundial 

.19 

.25 

.26 

.16 

.13 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Oil & Gas Joumal, Pennwell Publishing

co., TUlsa, Vol.81, No.52, Dec. 26,1983; Vol.82, No.53, Dec. 31, 1984; Vol.83,

No.22, Jun. 3,1905; Vol.84, No.51/52, Dec. 22/29,1906¡ Vol.85, No.52, Dec. 28,~ 

1987. 



25 

CUTl!JRO No. 2 

ANGOLI\: VOLUMEN DE PROJJUCCION DE PETROLEO 

(miles .de barriles di~rios) 

.lliio Angola Africa Mundial % Africa % Mundial 

1980 149 5,,994 59, 829 2.5 .25 

1901 144 4,541 56, 148 3.2 .26 

1982 122 4,526 53, 266 2.1 .23 

1983 177 4,362 52, 956 4.1 ,33 

1984 208 4,690 54, 245 4.4 .38 

1985 230 4,919 53,609 4.7 .43 

1986 282 4,828 
i;1 

55,064 s.0 .50 

1987 359 4,841 55,954 7.4 .64 

1988* 459 4,916 56,856 9.3 .00 

• enero-abril 
{ 

Fuente: Cuadro elaborado con base cm cifras de Yearbook of World Enerqy Statlstics, -

united Nations J?ublications, Neu York, 1980, 1982, 1905. 

Oil & Gas Journal, PennWell Publishing Co., Tulsa, Vol.82, No.11, Mar. 12,1984, 

p.128; Vol.83, No.10, Mar. 11,1985,p.165; Vot.85, No.JO, Mar. 9,1987, p.16; -

Vol.86, No.U, Mar. 14,1988 p.19; Vol.86, No.28, Jul. 11,1988, p.126. 
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CUADRO No, 3 

AllX>LA: RELACION DE CAMPOS PETROLEROS ( 1986) 

NOO\bre de la compañía Nombre del cam¡x:>,año,mts. No. de pozos 

r. T. 

Fina Angola Eenfica, 1955 27. 231 11 

Cacuaco, 1958 25,820 8 

Galinda, 1959 23,688 

Tobias, 1961 6,463 1 8 

Mulenvas, 1966 20,000 7 12 

Quenguela , 1968 19,685 30 58 

Legua,1972 20,669 1 2 

Bento, 1972 24, 114 3 

C. Cobra, 1969 13, 126 11 13 

Quinguila, 1972 11.155 18 31 

N'Zanbo, 1973 17,500 24 29 

Quinfuquena, 1975 22,500 13 15 

Ganda, 1975 16,404 3 

sereia, 1974 20,341 2 3 

Lumueno, 1977 15,092 8 11 

Prunbo, 1982 15,092 4 4 

Luango, 1977 12,467 3 

Chevron • Malongo N, 1966 25,000 63 74 

• Malongo 0,1967 4,600 22 37 

• Malongo S, 1966 4,600 29 33 

• Kali.1969 38,000 l 

• Kungulo, 1975 13, 123 16 17 

• Limba,1969. 18,000 10 14 

• Kambala,1971 34,449 5 5 

* Livuite,1979 . 26,247 5 7 

* 'l.'a'rula,1971 19,000 66 71 

* Lifuma,1964 25,591 

* VUko, 1983 12,139 5 6 

* Wamba,1982 8,858 7 7 
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Nanb~e de la compañía Nanbre del campo,año,mts. No. de pozos 

P. T. 

Texaco • cuntala. 1978 23,622 3 

• Essungo, 1975 21, 325 10 16 

Elf Angola (e) * Palanca,1981 29,068 8 8 

* Pacassa, 1982 37,730 2 2 

Total Angola 381 524 

Abre\·iaturas: P.-Produciendo¡ T.-Totalr • Costa afuera¡ (e) estimado. 

Fuente:· cuadro elaborado con base en datos de Oil & Gas Journal, PennWell Publishing -

Co., TUlsa, Vol.85, No.52, Dec. 28,1987, p.38, 39. 



CUADRO No. 4 

A.\IGOLA: INDICADORES DE REFINACION 

(miles de barriles diarios) 

No. de refinerías Capacidad 

Afio Angola Africa Mundo Angola 

1983 1 * 41 762 32 

1984 43 731 32 

1986 45 725 32 

1907 42 711 32 

• Compañía y ubicacl6n: Petrangol S!\RL, Luanda. 

Capacldad instalada de refinaci6n 

Afio 

1983 

1984 

1986 

1987 

Angola 

32 

32 

32 

32 

instalada de refinación 

!\frica ~kindo 

1,880 75, 207 

2 ,447 74,906 

2,524 72,261 

2,630 72,933 

Porcentajes 

!\frica Mundo 

l. 7 .04 

1.3 .04 

1.3 .04 

1.2 .04 

Fuente: cuadro elaborado con base en clfras de oil & Gas Journal, PennWell Publishing 

Co., '1\Ilsa, Vol.81, No.52, Dec. 26,1983, p.110; Vol.82, No.53, Dec. 31,1984, 

p.116; Vol.84, No.51/52, Dec. 22/29,1986, p.741 Vol.85, No.52, !lec. 20,1907, 

p. 78. 
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CUADRO No, 5 

M'GOLI\: VOLUMEN DE CONSUMO DE PETROLEO 

(miles de barriles diarios) 

Ai'lo Angola Afrlca Mundial % Africa % Mundial 

1980 25 1,460 60,227 l. 7 .04 

1981 26 1,629 57,237 1.6 .04 

1982 22 1, 797 55,356 l. 2 .03 

1983 30 1,826 55,186 1.6 .05 

1984 26 1,874 55,863 1.4 .04 

1985 2\l 1,964 55,165 1.5 .05 

fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Energy Statistics, 

llnited Nations Publications, New York, 1980, lg82, 1985. 
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CUADRO No. 6 

AlmLI\: MLl\NZA COMERCIAL DE PETROLEO 

(miles de barriles diarios) 

Año Exportaciones 

1980 125 

1981 118 

1982 106 

1983 137 

1984 181 

1985 201 

Importaciones Saldo 

125 

118 

106 

137 

181 

201 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Energy Statistks, 

llnited Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 
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CUl\DRO No. 7 

At-mLI\: VOLUMEN DE EXPORTACION DE PETROLEO 

(miles de barriles diarios) 

Año Angola Africa Mundial <1; Africa % Mundial 

1980 125 4,905 29, 790 2.5 .41 

1981 118 3,427 25,391 3.4 .46 

1982 106 3,165 23,056 3.3 .45 

1983 137 3,087 21, 739 4.4 .63 

1984 181 3,245 22,291 5.6 .81 19¡ 201 3,250 20,493 6.1 .98 

Fuente: cuadro elaborado con b.1se en cifras de Yearbook of World Enerqy Statistic:s, 

United Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 
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•:uA!JRO No. 6 

l\NGOLl\1 PLATAFORMl\S PETROLEMS ACTIVAS 

Afio l\ngola Africa Mundo 

t. e/a t. e/a t. e/a 

1962 11 13 130 212 1,246 l,<BO 

1963 7 12 106 149 1,236 1,268 

1964 10 7 111 109 1, 280 1,222 

1965 7 11 91 122 1,035 l,292 

1966 10 7 91 96 961 1,079 

1967 9 9 66 69 1,026 952 

ltbreviaturas1 t.-tierra; e/a-costa afuera. 

Fuente1 cuadro elaborado con base en cifras de. Oil & Gas Joumal, Pennl'k>ll Publishing

co., Tulsa, varios números de 1983, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968. 
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CUADRO No, 9 

ANGOLA: VOLUMEN DE PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 

(millones de kilowatts por hora) 

Año Angola Mrica Mundial % Africa % MUndial 

1980 1,500 186,036 8'227,989 .81 .02 

1981 1,500 194,081 8 1 370,145 .77 .02 

1982 1,600 208, 750 8'476, 214 .77 .02 

1983 !, 740 213, 736 8'824,976 .81 .02 

1984 1, 790 223,968 9'305,274 .80 .02 

1985 1,790 228,198 9'675,347 .78 .02 

..w¡,' 
• •• ~.'"Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Energy Statistics, 

United Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 



CUADRO No. 10 

A!l>OLl\: VOWMEN DE CONS!Ml DE ENERGIJ\ ELECTRICJ\ 

(millones de kilowatts por hora) 

Afio l\ngola !\frica Mundial % !\frica % Mundial 

1960 1,500 165,665 6'227,695 .61 .02 

1961 1,500 193,970 6 '370,260 • 77 .02 

1962 1,600 209,099 6'475,532 .77 .02 

1963 1,740 213,565 6'622,261 .61 .02 

1964 1,790 224,072 9'304,595 .so .02 

1965 1,790 226,523 9'676,097 .76 .02 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Enerqy Statistics, 

tJnited Nations Publications, New York, 1960, 1982, 1965. 
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CUADRO No. ¡¡ 

ANGoLA: VOLUMEN DE PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA POR TIPO 

(millones de kilowatts por hora) 

Año Angola % Africa % Mundial 

T. H. N. G, T. H. N. G. T. 11. N. 

1980 400 1,100 3.2 l.B .007 .06 

1981 400 1,1~0 .20 2.0 .007 .06 

1982 420 1.180 .26 2.3 .007 .06 

1983 ~55 1.205 .28 2.5 .OOB .07 

1984 455 1,335° .26 2.9 .007 .07 

1905 ~55 1.335 .26 2.7 .007 .07 

Abreviaturas: T. -Térmica; H .-Hidráulica: N .-Nuclear: G .-C.eotérmica. 

Fuente: cuadro elaborad~ con base en cifras de Yearbook of World Enerc¡y Statistics, 

1./1;.ited Nations Publications, New \'ar!<, 1980, 1982, 1985. 
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CUl\DRO No. 12 

AN:l0!.A1 V~ DE PROOOCCIOO DE mERGIA ELEX:TRICA POR TIPO Y SECTOR PROOOCTIVO 

(millones de kilowatts por hora) 

Ailo Sector Prl vado sector PÚblico 

TL. T. H. N. G. TL. T. H. N. G. 

1980 120 so 70 1,380 350 1,030 

1981 120 so 70 1,380 350 1,030 

1982 140 60 80 1,460 360 1,100 

1983 150 65 85 1,590 390 1,200 

'1984 150 65 85 1,640 390 1,250 

1985 150 65 85 1,640 390 l,2SO 

Abrevlaturas1 TL.-Total1 T.-Térmica1 H.-Hldriulica1 N.-Nuc:leari G.--Oeotén:rl.ca. 

Fuente: Cuadró elaborado con base en cifras de Yearbook of World Enerqy Statlstlcs, 

Unlted Natlons Publicatlons, New York, 1980, 1982, 1985. 
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CUADRO No. 13 

m:;QLA1 VOUJHm DE RESERVAS PROBADAS DE GAS NATURAL 

(miles de millones de ples cúbicos) 

Año 

1983 

1984 

'1986 

1987 

Angola 

1,550 

1,650 

1,000 

1,760 

Africa 

189,644 

248,630 

HUndial 

3'199,950 

3'402,025 

3°625,980 

3 1797,000 

% Africa 

.82 

.88 

.89 

.71 

"M.mdial 

.os 

.05 

.05 

.05 

37 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Oll s. Gas Journal, Pennwen Publishing

co., '!'Ulsa, Vol.81, No.52,Dec. 26,1983; Vol.82, No.53, Dec. 31 1 19841 Vol.84, -

No.51/52, Dec. 22/29,19861 Vol.85, No.52, Dec. 28,1987. 
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CUADRO No. 14 

l\lrnLI\: VOLUMEN DE PROOOCCION DE Gl\S NA'IURAL 

(miles de millones de pies eúbicos diarios) 

Año Angola Mrica Mundial % Africa % MUndial 

1980 2,823 150,049 .30 .006 

1981 10 2,495 151,273 .38 .006 

1982 10 2,564 150,876 .38 .006 

1983 11 3,699 152,553 .30 .007 

1984 13 4,038 163,556 .31 .006 

1965 13 4,397 167,800 .30 .007 

1986 18 4,553 174l,999 .40 .010 

1987 18 5,550 166, 761 .33 .009' 

1968* 7 1,874 66,449 .35 .009 

• enero-abril 

Fuente: cuadro elaborado con rose en cifras de Yearbook of World Energy Statistics, -

United Nations Publications, New York, 1960, 1962, 1985. 

Oil & Gas Joumal, PennWell Publishing Co., TUlsa, Vol.05, No.10, Mar. 9,1987, 

p.16; Vol.86, No.15, Apr. 11,1966, p.19; Vol.86, No.20, Jul. 11,1988, p.126. 



CUADRO No, 15 

A!\toLI\: VOWMEN DE t'ONstMJ DE GAS NATURAL 

(miles de millones de pies cúbicos diarios) 

Año Angola Mrica Mundial % Africa % Mundial 

1980 8 1,910 149,496 .42 .005 

1981 10 1,616 149,435 .62 .007 

1982 10 1,369 149,249 .73 .006 

1983 11 2,099 153,263 .52 .007 

1984 13 1,912 162,865 .68 .008 

1985 13 2,049 168,243 .63 .ooe 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Enerqy Statistics, 

United Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 
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CU/\DRO No. 16 

N«JOIA: Bl\LANCE ENERGETICO Gl.OML 

(miles de toneladas métricas diarias de petróleo e;¡uivalente) 

Concepto 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Producción de 

Energía Primaria 

Total 152 147 132 170 211 234 

Petróleo 149 144 129 167 207 229 

Gas 1.4 1.6 l. 7 1.9 2.1 2;1 

Electricidad 1.9 1.9 2.0 2.2 2.3 2.3 

Carb6n 

Variaciones en 

loa inventarios 

Inportaciones 3.2 3 2.2 1.1 1.2 1.2 

Exportaciones 128 120 108 139 183 203 

Silldo 124.8 117 105.8 137.9 181.8 201.a 

°""'1lno de 

Energía Primaria 

Total 14 14 14 15 14 15 

Por Hab. 1.9 1.8 1.7 l. 7 l. 7 l. 7 

Petróleo 11 ll 10 11 10 ll 

Gas 1.4 1.6 1.7 1.9 2.1 2.1 

Electricidad 1.9 1.9 2.0 2.2 2.3 2.3 

Carbán 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearboolc of World Enerqy Statistics, -

United Nations Publications, Ne11 York, 1980, 1982, 1985., 
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2.2. Argelia 

2.2.1. PolÍtlca energética 

La industria petrolera argelina es el soporte principal de su econan{a, ya que 

después de que en los prineros años de la presente década el país experinentó un cre

cirnientiilsostenido de su econanía, que llegó a pre.mediar arriba del 10% anual durante 

el trienio 1984-1986, dicho crecimiento se detuvo debido fundamentainente al receso -

observado en dicha industria. 

La estructura productiva del país descansa principal.mente en el sector indus

trial que en 1987 aportó el 53% óel valor total del PIB, debiendo señalar que dentro

de este sector la rama petrolera capta prácticaioonte todo el porcentaje. El segundo -

sector en importancia es el ce servicios (41%) y el Último, el agrícola (6%). cabe -

aclarar que la industria petrolera representa un poco más del 60% del valor total de

la producción industrial, siguiéndole en orden de importancia las ramas metalúrgica, -

mecánica, eléctrica y química, que en conjunto contribuyen con aproxima~amente el 30% 

del global. El 25% de la población econánlcamente activa (PEA) se le ocupa en el .sec

tor indu;Strial. La industria petrolera canprende la extracción de crudo, la produc- -

ción de petroliferos y la elaboración de petroqu{micoe básicos. 

Por lo que respecta a su balanza comercial con el exterior. ésta se contrajo

cn el Último trienio ya mencionado, eebido substancialmente al declive observado en -

el mercado internacional de! petróleo. Los productos que Argelia envfo al exterior -

son el petróleo crudo y derivados y la gasolina, además de productos químicos, hierro 

y acero, minerales y motores para avión, que en conjunto representan el 84.5% del va

lor total exportado. 11 nivel ae las exportaciones la industria petrol.,ra aporta el --

90% c1e los ingresos totales por este concepto. 

En cuanto a recursoG energéticos propios se refiere, Argelia presenta difere.n. 

cias significativas; por un lado, en materia de hidrocarburos es un pa{s autosuflcierr 

te con ca:xicidad para destinar petróleo y sobre todo gas en sus dos tipos al mercado

intemacional. En lo que se refiere a sus otras fuentes primarias de energía (electrl 

cidad y carbón), son tan escasao que apenas producen para cuOrir las necesidades agrf 

colas exclusi vamcmte e internas en general. En su mayor parte se importa para hacer -

frente ·a dichos requerimientos. 
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l\simismo, Argelia ha diversificado sus fuentes de energia al estar farentando 

las alternativas cano la solar, el uranio y la leña. las ventajas que se observan en

algunas ramas y las limitaciones en otras han sido efecto de los años 1976 a 1960, -

época marcada por el auge petrolero del pais con una orientación perfectamente defini 

da. No obstante, desde 1981 el giro politice en materia petrolera ha hecho retanar, -

al1Jlql:2e roodestamente, nuevas esperanzas en otras fuentes de energía convencionales, y

desde 1986 la politlca petrolera se ha orientado a la racionalización de este impor-

tante hidrocarburo y a fanentar medidas de conservación de energia. 

La participación de Argelia en el rrercado petrolero internacional no es defi

nitivo ni funcamental cano nación, su importancia se circunscribe a su intervención -

cano miembro de la OPEP. En esta organización mundial de petróleo, Argelia, junto con 

Irán y Libia formaron un frente para la defensa del precio del petróleo, lo que nos -

conduce a afirmar que Argelia ha tenido una participación en la OPEP en aras de esta

bilizar el nercado de este hidrocarburo. Adem.is, este pa!s es de las pocas naciones -

que ha respetado su cuota de producción asignada por la OPEP y ocupa el décimo lugar

en la agrupación por su producción petrolera. l\s!mismo, sus reservas probadas son li

mitadas, lo que explica su poca influencia en el nercado del hidrocarburo. El gobier

no argelino no pretende influir en las decisiones de la OPEP, pero si ha adoptado ce

didas de uso eficiente y ahorro del petróleo para amentar el tiempo de vida de sus -

reservas y ha impUlsado el uso de otras fuentes de energ{a, cano ya se había r.encion~ 

do, con la finalidad de increr.entar y r.ejorar su abastecimiento interno. 

Por lo que se refiere a su participaci6n mundial en la comercialización de -

gas natural por dueto o buque, Argelia es uno de los más importantes por poseer uno -

de los campos gaseros más grandes del mundo, ocupando el cuarto lugar después de - -

IJnión Soviética, los Paises Bajos y canadá. Por sus reservas probadas ocupa el sexto

lugar después de URSS, Irán, Estados llnidos, Qatar y Arabia Saudita; y ha habido eno.;: 

mes avances en la construcción de gasoductos, Argelia ha orientado su politica ene~ 

tica a una mayor producción de este recurso para su exportación y el consumo interno. 

Hay que destacar la participación argelina en la cooperación regional, es c'e

cir, la ayuda en la forma de entrenamiento de técnicos y personal, asistencia técnica 

en el área petrolera, de transferencia de tecnología, entre los más importantes en el 

continente africano que le ha re<lituaeo tanto a éste caro a Argelia innumerables beng_ 

ficios, y a aquella nación una posición muy destacada que hoy por hoy mantiene. 



43 

El balance energético global conduce a afirmar que a pesar de no existir un -

sector energético cooiplet"""'nte cesarrollado (por la utilización parcial de las fuen

tes primarias de energía y la dependencia aún muy marcada con respecto al petróleo) -

no es factible hablar única y exclusivamente de un !i>áa'. petrolero, porque se ha ido

diversificanéo el uso de las fuentes ce energía y la política energética tiene cano -

objetivos, además del anterior, el fortalecer el uso eficiente y ahorro del petróleo

enfocada cada vez más a satisfacer las necesidades internas o la demanda nacional. De 

esta manera, hay que enfatizar la existencia de un sector energético autosuficiente -

en hidrocarburos, pero aún altam:mte dependiente del petróleo y en proceso de divers.!. 

ficación y de consolidación interna. 

2. 2. 2. Producción y cons\llOO de petróleo 

Los primeros descubrimientos petroleros caiErciales datan de 1956: los campos 

Edjeleh, Hassi Messaoud del Norte y del sur. Posterior11G1te vendrían Zarzaitine ( 1957); 

El Adeb tareche y Assa-Kaifaf del Norte y del Sur, ambos en 1958; El Gassi-El Agreb -

(1959); Tan aooUel del Norte y del Sur, Kreb, Ohanet del Norte y del Sur y_DjebelClnk, 

todos en 1960; Gassi-Touil y Gassi-Touil del Este (\961.), tos que se registran poste

rior al año de 1961 fueron bajo la independencia de Argelia. 

P<~:o después de su independización en 1962 Argelia nacionaliza, entre otras -

cosas, la industria petrolera creando una cC111pañ{a petrolera nacional que c¡ued6 en -

manos del Estado ·argelino. Esta canpañía se conoce desde entonces cano Societé Natio

nale de Transport et de Corrroorcialization des hydrocarbures (Sonatrach), que tiene -

asignada la producción, e)(ploración, explotación, extracción, comercialización, dis-

tribución, entrenamiento de técnicos y personal, desarrollo de tecnología en el área

de los hidrocarburos, así cano coordinar y asesorar la utilización y el desarrollo de 

otras fuentes de energía. 

Por lo que corresponde a las reserva~ probadas, en 1980 se registró 8'200,000 

MB; en l983 9'220,000: y a partir de 1984 se observa una disminución producto de las

añas de auge petrolero (1976-1980) teniendo entonces una cifra de 9'000,000 MB: en --

1986 de 8'800,000 MB y en 1987 de 8'500,000 Mil. Estas cifras representan entre el - -

16.2% y el 14.9% c;e1 total de las resetvas de Africa, y entre el l.0% y el 1.4% del -

total munt~ial. Estas Últiros cifras mue~;tran unas resc.r:vas probadas muy rrodestas que

si bien no le permiten influir ~e manera decisiva en el mercado mundial del petróleo, 
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si le penni ten una autosuficiencia petrolera entrado ya el año 2000 y una participa-

ción relativamente importante en el seno de la OPEP. 

La producción de petróleo ha variado a lo largo de la década de los ochenta.

~ esta manera, para el año de 1980 se registró una producción de 951 M!lD (347,115 MB 

al año); en 1981 de 742 MBD (270,830); en 1982 de 775 MBD (282,875); en 1983 ce 685 -

MDD (250,025): cm 1984 de 608 MBD (221,920); en 1985 c!e 649 MBD (236,885): en 1986 de 

623 MBD (227,395); en 1987 de 649 MBD (236,885), y para los primeros cuatro meses de-

1988 fue de 60 MBD. 

El cambio registrado entre 1980 y 1981 se debió al inicio de la política de -

ahorro y uso eficiente del petróleo, cano consecuencia del viraje de los años de auge 

petrolero (1976-1980) y de los cilll'bios en el propio mercado petrolero internacional.

En los años posteriores la producción se ha mantenido relativairente constante, con -

disminuciones significativas en los años 1983, 1984 y 1986, caro resUltado de la poli 

tica ya señalada y por la severa disminución de los precios del petróleo en 1986. 

La producción petrolera argelina se ha ceñido a su cuota asignada por la OPEP, 

la cual fue para el año de 1983 y la primera mitad de 1984 de 725 MBD y para la Se\JU!l 

da de este Último año de 663 MB!l. Argelia produjo en esos dos años 685 MBD y 608 MBD, 

respectivairente. Esta cuota se 1Mntuvo para 1985 y hasta octubre de 1986, produciendo 

Argelia en esos años 649 MBD y 623 MBD. En noviembre de 1986 · aumentó a 669 MBD su

cuota asignada. Para la primera mitad de 1987 se le asignó una cuota de 635 MBD y pa

ra la segunda de 667 MBI>, produciendo en ese año 649 MBD. La misma cuota de la segun

da mitad de 1987, se le ha asignado para la primera mitad de 1988 y ya 1". producido -

para los primeros cuatro meses del presente año 660 MBD. 

Además, la producción del hidrocarburo representa entre el 13% y el 11% del -

total del continente, y entre ! .1% y el 1.6% del total mundial. Estas cifras lo colo

can cono un productor i11p>rtante del Norte de Africa, pero con poca influencia en el

mercado l!llllldial del hidrocarburo caro nación, ya que su significado lo adquiere camo

miombro de la OPEP, en la cual defiende y sostiene las cuotas de producción asignadas 

y un precio fijo para lograr estabilizar este tipo de mercado. 

Cabe aclarar que el petróleo argelino es muy ligero, lo que atenúa la contami 

nación <1tmo0 férica, disminuye la corrosión de los metales en contacto can el crudo y-
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simplifica las operaciones de refinación. Además ante la política de ahorro y uso efi

ciente del petróleo, se ha quArido conservar y alargar el tieJ11X> de vida de sus reser

vas probadas; ahora se estiman en 22 años o hasta el año 2010. 

Existen 51 campos petroleros que estan siendo trabajados to<!os por Sonatrach, 

qua es también la ccmpañía que otorga las 1 !cencias para que las compañías extranjeras 

trabajen en estos campos. La producción de éstos para 1986 no fue significativa, con -

excepción de El Gassi-Agreb, cuyos pozos produciendo y en total fue de 840 con una pr2 

ducción de 623 MEO, que fue el total de la producción para ese año COIOO parte de la P!! 

lítica ya mencionada y la caída severa cie los precios petroleros. Estos mismos argumen 

tos se esgrimen en cuanto a la capacidad instalada de refinación que all111!1ltÓ de t 983 -

(137,400 b/d) a 1984 (464,700 b/d) y se ha mantenido igual hasta el afio de 1987. Las -

cuatro rerlrerlnS. se encuentran ubicadas en Arzew, llassi ~ssaoud, Maison carre y Skik

da, todas operadas por Sonatrach. 

Esta capacidad representa entre el 7.3'1(, y el 19.(1.11: del total ce la capacidad

del continente, y menos del 1% del total nrundial, 

Por lo '1'1e se refiere al consumo, para 1980 fue de 234 MEO; para 1981 de 229-

MBD; para 1982 de 546 MBD; para 1983 de 405 MBD1 para 1984 de 424 MBD; para 1985 ele --

440 MBD, y para 1986 de 425 MBD, que corresponde aproximadamente al 10% de la produc-

ción total de Argelia. Dichas cantidades corresponden entre el 16.(1.11: y el 30.4% del -

consumo total continental, y menos del 1% del total mundial. Consumo que tiene diver-

sos usos industriales y a nivel poblacional. 

2. 2. 3. Exportación e importación de petróleo 

La tendencia general ha sido la de la disminuci6n de la exportación de petró

leo y la de una importación my reducida y en ciertos ai'los inexistente. De esta llBJlera, 

en 1980 se exportaron 667 MBD y no se irtp>rtó petróleo; en 1981, 445 HBD sin importa-

ción; en 1982, 271 MBD y se ii$0rtaron 3 MBD, dejando un saldo favorable de 268 MBD; -

en 1983, 242 MBD y se importaron 6 MBD, dejando un saldo favorable de 236 MBD; en 1984, 

170 MBD con una importación de 7 MBD y un saldo a favor de 163 MBD; en 1985, 161 MBD -

con una importación igual a la del año anterior, y un saldo favorable de 154 MBD; en -

1986, 175 MBD, sin ninguna importación. T..as cifras de exportación representan entre el 

5.()% y el 14.2% del total de exportación de Africa, y entre menos del 1% y el 2.2% del 

total mundial. 
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Esto hace referencia a que se destina petróleo en mayor proporción para el -

conswno interno y se exporta aquello que permita una adquisición de divisas suficiente 

para la economía argelina.Además, esta disminución esta en mucoo ocasionada por la se

vera reducción de los precios del hidrocarburo y de los cambios que ha sufrido "ste -

mercado, trastocando los objetivos de la política petrolera hacia una nueva visión del 

destino· y uso de Qste recurso a nivel nacional. 

2. 2. 4. Otras fuentes primarias de energía 

2.2.4. l. Electricidad 

La producción de electricidad ha ido en aumento y durante los años de t 980 y-

1981 se consumió en su totalidad. A pesar do este incremento, éste no ha sido suficien 

te para hacer frente a la demanda interna en ascenso, lo que ha ocasionado la importa

.ción de electricidad, y eventualmente, como se mencionará más adelante, un aumento de

ésta, generando saldos desfavorables. 

Para el año de 1980 se produjo 7,123 !HIW/h; en 1981, 7,170 MMKW/h; en 1982,-

9,396 l-t!Kl-1/h; en 1983, 10,216 M-IKW/h; en 1984, 11,182 fot!KW/h, y en 1986,1 12,200 MMKW/h, 

que representan entre el 3.6% y el 4.9;16 del total del continente y menos del 1% del t!?_ 

tal de la producción mundial. 

El consumo fue durante los mismos años de 7,\23 MMKW/h; 7,170 MMKW/h; 9,370 -

M-!KW/h; 10,198 MMKW/h; ll,253 lf-IKW/h; 12,360 MMKW/h, y 12,300 fot!KW/h, lo que repres.,n

ta entre el 3. 7% y el 5.4% del total del consumo de Africa y menos del 1% del total -

mundial. 

Durante 1980 y 1981 no hubo ni exportación ni importación de electricidad. En 

1982 se exportaron 116 MMKW/h y se importaron 90 !tl!IW/h, dejando un saldo positivo ae-

26 lt-IKW/h; en 1983 se exportaron 127 MMKW/h y se importaron 109 MMKW/h, dejando un sal 

do positivo de 18 MMKW/h; en 1984 se exportaron 96 MMKW/h y se importaron 167 MMKW/h,

dejando un saldo negativo de 71 !tl!IW/h; en 1985 y 1986 se exportaron 86 MMKW/h y se i!!! 

portaron 172 ~~IKW/h, clejando un saldo desfavorable de 86 MMKW/h. 

En la producción do energía eléctrica por tipo c'estaca la térmica sobro la hi 

dráulica no existiendo nucleoelectricidad ni geotermoelectricidad. De esta forma, en -

1980 se produce termoelectricidad en 6,872 MMKW/h; en 1981, 6,910 MMKW/h; en 1982, - -
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6,917 MMKW/h; en 1963, 9,961 t-V>!KW/h; en 1984, 10,661 ~/h. y en 1985, 11,628 t-V>!KW/h. 

Esta es la fonna ele producción de electricidad en Argelia, lo que representa entre <'1-

4. %. y el 6.6% del total de producción de este tipo en Africa, y menos del 1% del to-

tal mundial. Durante los mimros años se produce hidroelectricidad en 251 1-f-!KW/h; 260 -

MMh1,/h; 479 MMKW/h; 235 t-V>!KW/h; 521 MMKW/h, y 646 1-f-!KW/h. Lo que representa entre el -

I.3% y menos del 1% del total del continente, y menos del 1% a nivel mundial. 

F.n el caso de la hidroelectricidad el sector público es el que la genera en -

su totalidad )' la termoelectricidad, por su parte, queda en una proporción mayoritaria 

en manos de este si;,ctOr, aunque el privado genera un porcentaje menor. 

2.2.4.2. carbón 

La producción de esta fUente de energía ha sido insignificante y se ha tenido 

.. que importar para hacer frente a la creciente demanda interna, lo que ha acarreado sa.! 

dos desfavorables a lo largo de la década. Por lo tanto, lo poco que se produce y todo 

lo que se importa se conswne internairente o a nivel nacional. 

La producción de 1980 a 1984 fue de 7 MIM y de 1985-1986 fue de 8 ~flM. lo que 

representa menos del 1% a nivel del continente y del mundo. 

De : 980 a 1986 no ha habido exportaciones de carbón y la importación ha sido

de 510 M'1M en 1980; de 750 MIM en 198!; de 68! MIM en J.982; de 1,170 ~f!M en 1983; de -

\, 499 ~f!M en 1984; y de l, 600 MIM en 1985 y ! 986, lo que ha dejado saldos desfavora- -

bles correspondientes a las cifras antes citadas. 

El consumo se registró, para los mimros ailos en 517 MIM; 757 MIM; 688 MIM; -

l, 177 !-mi; 1,506 MrM, y en 1,600 M!'M, lo que representó entre el 1.2% y ioonos del 1% a 

nivel del continente, y menos del 1% a nivel mundial. 

2.2.4.3. Gas natural licuado 

La industria gasera en manos de la compañia nacional argelina Sonatrach, abai:: 

ca cuatro plantas gaseras: la planta Carne!, ubicada en Arzew; la planta Hassi R'Mel M.Q 

dula O, localizada en r..ighouat; la planta Hassi R'l1el Modulo l, localizada en el mismo 

lugar que la anterior; y la planta ubicada en Skikda. 
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Las reservas de gas natural han disminuido, pero ha intentado el gobierno ar

gelino mantenerlas. Así, para 1983 fUeron de 110,180 M t-'J'lp3; ¡:>Jra 1984 de \09,100 M MM 

p3; para 1986 de 106 M MMp3, y para 1987 de 105,900 M MMp3, cifras que representan en" 

tre el 43% y el 58% del total de las reservas probadas de gas natural de Africa, y en

tre el 2. 7% y el 3.4% del total mundial, lo que lo colocan entre los países más impor

tantes en cuanto a rese.IVas de este recurso a nivel del continente y del mundo. 

La producción de este recurso ha ido en aumento a lo largo de la década por -

la importancia que el gas natural ha ido adquiriendo como fUentc de energía, que en el 

largo plazo substituirá al petróleo a nivel industrial y energético. Es así que la pr.9_ 

ducción que se registra para 1980 fue de 2'115,200,000 p3/d; para 1981 de 1.'407,640,000 

p3/d; en 1982 de l '442, 120,000 p3/d; en 1983 de 2'431,430,000 p3/d; en 1984 de - - - -

2°607,000,000 p3/d; en 1985 de 2'868,320,000 p3/d; en 1986 de 3°392,600,000 p3/d; en -

1987 de 4'031,780,000 p3/d, y para los primeros cuatro meses de \988 se registraron --

1 '382, 190, 000 p3/d. Estas cantidades representan entre el 56. 2% y el 74. 9% del total -

de la producción del continente, y entre el .93% y el 2.1% a nivel mundial, lo cual lo 

sitúa coroo uno de los productores importantes a nivel continental y mundial, que logra 

influir de cierta manera en el roorcado internacional de este recurGo, mucho más que en 

el del petróleo. 

Por lo que se refiere a la comercialización del gas natural, éste ha ido en -

ascenso, siendo de 672'086,000 p3/d para 1980; de 775'210,000 p3/d para 1981; de - - -

1°036,500,000 p3/d para 1982; de l '490,670,000 p3/d para 1983; de 2'081.,360,000 p3/d -

para 1984, y de 2°311,060,000 p3/d para 1985. Estas cifras corresponden a la P.>.-porta-

ción, no registrándose importación alguna pero si un saldo favorable correspondiente a 

las cifras ya mencionadas. La exportación de este recurso representa entre el 73.4% y

e! 95.4% de la exportación total del continente, y entre el 3.2% y el 9. 7% a nivel mll!! 

dial. Los compradores más importantes de gas natural argelino son Estados Unidos, Esp!J. 

ña, Francia, Bélgica, Italia, Japón, Gran Bretaña, Grecia y TU:rquía. 

Trunbién el consUlll'.l se ha mantenido relativamente constante en esta década, y

aunque rrenor a la exportación, en relación a la producción total, no dej~ de ser muy -

significativa a nivel nacional. l\sÍ. el consumo fue de l '433, '.10,000 p3/d para 1980; -

de 632°437,000 p3/d para 1981; de 406'120,000 p3/d para 1982; de 940'766,000 p3/d para 

1983; de 525°635,000 p3/d para 1984, y de 557,260,000 p3/d para 1985, cifras que reprQ_ 

sente"- entre el 27.2% y el 75.5% del total del consumo del continente y menos del 1% -
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a nivel nnmc!iaL 

Es importante señalar que l\rgelia tuvo aerios pro':>lemas con el establecimien

to y el sostenimiento del precio del gas natural ante sus ::anpra~ores internacionales. 

Estos problemas surgieron de la fijación del precio de est~ recurso en relación con el 

precio del petróleo, es decir que éste se detenninaba sobr¿ la base de un canasta de -

precios de ocho clases de petróleo que producen los pa íse;; de la OPEP. Ante la calda -

de los precios del hidrocarburo loa compradores del gas ar;-elino esperaban la disminu

ción del precio de este recurso, pero el gobierno argelino lo mantuvo en 28 dólares el 

barril. 

Estados Unidos buscó ®"' se realizara una renegcciación del precio sobre la -

base de cinco crudos a nivel internacional, es decir lograr una indización flexible de 

los precios, pero l\rgelia sostuvo el precio coroo una medida para hacer frente a la ca

lda del precio del crudo y no sabotear su área de hidrocarburos. Esto le trajo coroo -

consecuencia la suspensión de las importaciones de gas por parte de Estados Unidos du-

rante dos años (de 1986 a 1988) y problemas con otros can¡:radores importantes coroo Es

paña (Enagas), Francia (Gaz de Francc) y Bélgica (Distrigoz), con los cuales renegoció 

el precio clel gas otorgando una reducción del 18%. España y Francia aceptaron la dismJ. 

nución, pero !lélgica y posteriormente Italia (Snam) se negaron a aprobarlo y pidieron

un 40% de reducción ~rgumentando que al momento del inicio de la negociación del pre-

cio del gas cu valor real se ubicaba en este porcentaje de reducción. 

Las renegociaciones de los precios con estos paises han hecho l!'ás flexible su 

indizaCión, lo que permitió reanudar las ventas a Estados ·.'nidos en febrero de 1988, -

quedando estipulado dicha indización sobre la base ele las =ond!cioncs imperantes del -

recurso en Estados Unidos. l\Simismo, ha dado la oportunidad de mantener las ventas a -

los países europeos a su ~vel acostumbrado y lograr nuevos compradores. 

Por otra parte, actualmente los proyectos wás i.m;ortantes en lo rcfeÍ"ente il -

gasoductos son el ya concluido 'i'ransrnediterráneo, que par:.e de Argelia, cruza la fron

tera tunecina y llega a Italia. Otros <los que estan en proyecto son el que partirá de

l\rgelia, pasará por Marruecos y llegará a España y aquel entre l\rgelia, Túnez y Libia, 

del cual sólo falta la aprobación de los gobiernos involucrados. Todos parten de las -

gaseras de Hassi R'Mel y tienen gran importancia internacional y continental en cuanto 

al abastecimlentocde esta fuente de energía. 
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2.2.5. Fuentes alternas de energia 

Otras fuentes alternativas susceptibles de aprovecharse, son el uranio, cale.!!. 

lándose, en 1982 depósitos por alrededor de 50,000 toneladas de óxido de uranio. Asi-

misoo, la energía solar es otra fuente importante en Argelia, ya que capta irradiacio

nes solares que se han medido en '2,200 KW/año por metro cuadrado, colocando a toda es
ta región cano una de las más soleadas del mundo. De hecho desde 1982 se crcl. una Comi 
sión de Energía que ha establecido centros ele energía solar a lo largo del país para -

que sirvan a los diferentes usos industriales, y desde 1985 existe un ambicioso progr,!! 

ma de desarrollo de la energía solar, con el fin de conservar sus hidrocarburos, que -

abarca la agricultura, la salud y otros usos domésticos. Actualmente ya se uoa para -

desalinizar el agua en zonos áridas y hacerla potable, para hacer frente a la escasez

de agua para consUJOO doméstico. 

NOI'A: información obtenida de "FERC prods trunl<line over Algerian LNG talles", Oil & -

Gas Journal, PennWell Publishing co .. Tulsa, Vol.81, No.30, Jul. 25,1983, p.8&,-. 

87. 

"Algeria launches solar energy plan''. OPEC bulletin, OPEC Public Information De

partment, Viena, Vol.XVI, No.2, Mar. 1985, p.59. 

"Panhamlle stops buying l\l.gerian LNG", Oil & Gas Journal, PennWeH Publishing Co., 

'l'tllsa, Vol.SI, No.51, occ. 19,1983, p.52, 53. 

'"11ie paradox of A!gerian natural gas", OPEC bulletin, OPEC Public Information ~ 

partment, Viena, Vol.XVII, No.5, Jun. 1986, p.65, 66. 

"Pricing Algerian UXJ", Oíl & Gas Journal, PennWell Pul>lisl1ing co., Tulsa, Vol.-

84, No.JI, l\ug. 4,1986, p.25. 

"Algeria resumes gas sales to USA", OPEC bulletin, OPEC Public Infonnation Depar,!; 

ment, Viena, Vol.XIX, No.l, Feb. 1988, p.17. 

"Algerian gas wins two new clients", OPEC bulletin, OPEC Public Information De-

partment, Viena, Vol.XIX, No.2, Mar. 1988, p.16, 19. 



CUADRO No. 17 

ARGELIA: vo~ DE RESERVAS PROBADAS DE PETROLEO 

(millones de barriles) 

Año Argelia ,\frica Mundial 

1980 8,200 55, 100 648,000 

1983 9,200 56,907 669,303 

198~ 9,000 55,541 698,667 

198~ 8,800 55, 194 697,450 

198; 8,500 55,250 887 ,348 
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% ,l\frica % Mundial 

14.9 J.3 

16.2 1.4 

. 16.2 J.3 

16.0 1.3 

15.4 !.O 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Oil & Gas Journal, PennWell Publishing

eo., Tulsa, Vol.81, No.52, Dec. 26,1983r Vol.82, No.53, Dcc. 31,1984; Vol.83,

tlo.22, Jun. 3,1985r Vol.84, tlo.51/52, Dec. 22/29,1986; Vol.85, No.52, Dec. 28, 

1987. 
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aJADRO No. 18 

ARGELIA1 VOLUMEN DE PROOOCCION DE PETROLEO 

(miles de barriles diarios) 

Año Argelia Africa MUndial · % Africa % Mtmdial 

1980 951 5,994 59,829 15.9 1.6 

1981 742 4,541 56,148 16.3 1.3 

1982 775 4,526 53,266 17 .1 1.5 

1983 685 4,362 52,956 15. 7 1.3 

1984. 608 4,690 54,245 13.0 1.1 

1985 649 4,919 53,609 13.1 1.2 

1986 623 4,828 55,864 13.0 1.1 

1987 649 4,841 55,954 13.4 1.2 

1988• 660 4,916 56,856 13.4 1.1 

* enero-abril 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Energy Statistics, -

united Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 

Oil & Gas Journal, PennWell Publishing Co., Tulsa, Vol.82, No.U, Mar. 12,1904, 

p.128; Vol.83, No.10, Mar. 11,1985, p.165; Vol.85, No.10, Mar. 9,1987, p.16; -

Vol.86, No.11, Mar. 14,1908, p.19; Vol.86, No.28, Jul. 11,1988, p.126. 
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C:Ul\DRO No. 19 

AOOELIA (e): REIACION DE CAMPOS PE.TROLEROS (1986) 

Nanbre de la canpañla Nanbre del campo, año, mts • No. de pozos 

p, T. 

Sonatrach Zarzait!ne, 1957 15,420 

Edjeleh, 1956 7,054' 

Tiguentour!ne, 1966 10,540 

El ldD Iara:h!, l!lil! 13,451 

~N,S,1938 9, 186 

'1lB1 Blellel. N,S, 1~ 11,975 

Edeyen, 1964 ,18,307 

Hlssi MmlU.a s, 1963 14,534 

Hlssi MmlU.a B, 1965 16, 142 

Mm w. & Knb,1963 & 

1960 24,147 

Tin Fouye N & F6, 

1962 13,993 

El Berma, 1967 26,903 

Keskassa, 1968 29,068 

Mereksen, 1974 30,906 

Gara,1962 30,906 

Hass! Messaoud N, 

1956 34,449 

Hass! Messaoud s, 

1956 34,4-<:9 

Gass!-Tou!l & Gassi . 

Tou!l E, 1961 22,605 

Hassi Chergui 26,903 

Nezla N, 1965 27 ,986 

Rhourde El Baguel, 

1962 32, 316 

Mesdar E,W, 1972 36,598 

El Gassi-El Agreb, 

1959 33,366 840 840 



Nanlm:! de la canpañía NOll\bre del campo,año,mts. 

Rhourde Nouss & E, , 

1972 27,986 

Tin Foye Tabanlcort, 

1966 18,307 

Djoua W,1967 19,390 

Amassak, 1970 21,539 

Tamendjelt,1970 20,464 

Timedratine, 1964 26, 755 

Ohanet N,S,1960 25,846 

Askarene, 1962 26,903 

Guel ta, 1962 29,396 

Stah,1971 31,217 

Ras Toumb, 1976 30,151 

Haoud Eerkaoui-

Ben Kahla, 1965 36,089 

Guellala-Guellala N, 

E,1969 37 ,139 

N' Goussa, 1974 38,435 

Kef El Agroub, 1973 41,240 

Qued Noumer, 1 969 29,068 

Djorf ,1974 29,610 

Djebel Onk,1%0 12, 927 

Alrar FJT 

Hassi R'Mel (e) 

Gassi Touil (e) 

Total Argelia 

No. de pozos 

P. T. 

840 840 

Abreviaturas: (e)-estimado; (c)-condensado; P.-Produciendo; T.-Total. 
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Nota: La producción que se registra para este año es parte de la política de racional.!. 

zación de petróleo; este nivel de produccióo oo puede sostener hasta el año 2031 

y/o 20351 ~n el año 2000 la producción será tres veces mayor a la registrada en

este año. 

Fuente: cuadro elaborado con base en datos de Oil & Gas Joumal, PennWell Publishing -

Co,. Tulsa, Yol.85, No.52, Dec. 28,1987, p.38. 



CUADRO No. 20 

ARGELIA: INDICADORES DE REFINACION 

(miles de barriles diarios) 

No. de refinerías 

Año Argelia Africa Mundo 

1983 4* 41 762 

1984 43 731 

1986 45 725 

1987 42 711 

Capacidad instalada de refinación 

Argelia /\frica 

137 1,880 

465 2,447 

465 2,524 

465 2,630 

' Compañía y ubicación: Sonatrach-Arzew, Hassi Messaoud, Maison Carre, Skikda, 

Capacidad instalada de refinación Porcentajes 

Año Argelia Africa Mundo 

1983 137 7.3 .18 

1984 ~65 19.0 .62 

1986 465 18.4 .6~ 

1987 465 17. 7 .64 
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~hmdo 

75,207 

74,906 

72,261 

72,933 

Fuente:, cuadro elaborado con base en cifras de Oil & Gas Journal, PennWell Publishing

Co., Tulsa, Vol.81. No.52, Dcc. 26,1983, p.110; Vol.82, No.53, Dec. 31,1984, -

p.116; vol.84, No.51/52, Dcc. 22/29, 1986, p. 74; Vol.85, No.52, llec. 28, 1987, -

p.78. 



CUADRO No. 21 

ARGELIA: VOLUMEN DE CONS!Ml DE PIITROLEO 

(miles de barriles diarios) 

Año Argelia Africa Mundial % J\frica % Mundial 

1980 234 1,460 60, 227 16.0 .38 

1981 299 1,629 57,237 18.4 .52 

1982 546 1,797 55,356 30.4 .99 

1983 405 1,826 55, 186 22.1 .73 

1984 424 1,874 55,863 22.6 .76 

1985 440 1,964 55, 166 22.4 .80 

1986 425 NO ND NO NO 

ND - No Disponible 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Energy Statistics, 

United Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 
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CUADRO No. 22 

ARGELIA: BAIJ\N7.A COMERCIAL DE PETROLEO 

(miles de barriles diarios) 

Año Exportaciones Importaciones Saldo 

1980 667 o 667 

1981 485 o 485 

1982 271 268 

1983 242 6 236 

198~ 170 7 163 

1985 161 7 154 

1986 175 o 175 

f\Jente: cuadro elaborado con base en cifras do Yoarbook of World Enerqy statistics, -

United Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 



CUJ\DRO No. 23 

ARGELIA: VOLUMEN DE EXPORTACION DE P!ITROLEO 

(miles de rorriles diarios) 

AJ1o Argelia !\frica Mundial 3 /\frica % Mundial 

1900 667 4,903 29, 790 13.ó 2.2 

1981 485 3,427 25,391 l~.2 2.0 

1982 271 3, 165 23,056 8.6 !. 2 

1983 242 3,087 21, 739 7.8 1.1 

1984 170 3,245 22,291 5.2 .76 

1985 161 3,250 20,493 5.0 .78 

Fuente: Cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Energy Statistics, 

United Nations Publications, Mew York, 1980, 1982, 1985. 
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CUADRO No. 24 

!IRGELIA: PLATAFORMAS PETROLERAS ACTIVAS 

Afio Argelia Africa Mundo 

t. e/a t. e/a t. e/a 

1982 "º 88 130 212 1,248 1,480 

1983 27 54 106 149 1,238 1,288 

1984 30 28 111 109 1,280 1,222 

1985 dl 38 91 122 1,035 1,292 

1986 t,0 41 91 96 981 1,079 

1987 3-1 42 86 89 ,1,026 952 

Abreviaturas: t.-tierra; e/a-costa afuera. 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Di! & Gas Joumal, PennWell Publishing

Co., Tulsa, vario" números d~ 1983, 1984, 1985, !986, 1.987, 1988. 



CUADRO No. 25 

ARGELIA: VOLUMEN DE PROOOCCION DE ENERGIA ELECTRICJ\ 

(millones de kilowatts por hora) 

Año Argelia llfrica Mundial 

1980 7, 123 186,036 8°227,989 

1981 7,170 194,081 8°370,145 

1982 9,396 208, 750 8°476,214 

1983 10,216 213, 736 8°824,976 

1984 11,182 223,968 9°305,274 

1985 12,274 228, 198 9°675,347 

1986 12, 200 ND ND 

ND - No Disponible 

% Africa 

~.8 

3.6 

4.5 

4.7 

4.9 

5.3 

ND 

% Mundial 

.08 

.08 

.11 

.11 

.12 

.12 

ND 

Fuente: Cuadro elaborado con ~se en cifras de Yearlx>ok of World Enerqy Statistics, 

United Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 
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CTlADRO No, 26 

ARGELIA: VOLUMEN DE CONSUMO DE ENEP.GIA ELECTRIC!I 

(millones de kilowatts por hora) 

Año Argelia Africa Mundial 

1980 7, 122 105,865 8 °227 ,695 

1981 7,170 193,970 8°370,280 

1982 9,370 209,099 8 '475,532 

1983 10,198 213,565 8°822,261 

1984 11' 253 224,072 9°304,595 

1985 12,360 228,523 9 °676,097 

1986 12,300 NO NO 

ND - tia Disponible 

:"'.: .Urica 

3.8 

3. 7 

4.5 

4.8 

5.0 

5.4 

NO 

% Mundial 

.08 

.08 

.u 

.Il 

.12 

.12 

NO 

Fuente: Cuadro elaborado con !Jase en cifras de Yearbook o~ World Energy Statistics, 

United Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 
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CUADRO No. 27 

ARGELIA: BAL7INZl\ COMERCIAL DE ENERGIA ELECTRICA 

(millones de kilOlllltts por hora) 

Año 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

Exportaciones 

116 

127 

96 

86 

86 

Importaciones 

90 

109 

167 

172 

172 
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Saldo 

26 

18 

-71 

-86 

-86 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Energy Statistics, -

United Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 



CUADRO No. 28 

l\RGET,II\: VOLUMEN DE PRO!JUCCION DE ENERGII\ ELECTRICI\ POR TIPO 

(millones ce kilowatts por hora) 

Año Argelia % l\frlc:a 

T. IJ, N. G. T.I H. N. 

1980 6,872 251 5.5 .41 

1981 6,910 260 4.9 .48 

1982 8,917 479 5.7 .92 

198:? 9,901 2:?5 6.1 .~4 

1984 10,661 521 6.1 1.1 

1985 11,628 646 6.6 1.3 

G. T. 

.11 

.11 

.15 

.16 

.17 

.18 

!\brcviaturas: <.-Térmica; H.-HidráuJ.ica; N.-Nuclear; G.-Geotérmka. 

% Mundial 

H. N. 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.03 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook or WOrld Energy Statistics, 

United :'iations Publications, t1el{ York, 1980. 1982, ...¡gas. 
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CUADRO No, 29 

ARGELIA: VOLUMEN DE PROOOCCION DE ENERGIA ELECTRICA POR TIPO Y SECTOR PROOOCTIVO 

(millones de kilowatts por hora l. 

Año sector Prl vado sector PÚblico 

TL. T. H. N. G. TL. T. H. N. G. 

1980 903 903 6,220 5,969 251 

1981 920 920 6,250 5,990 260 

1982 1.260 1,260 8,136 7,657 479 

1983 1.110 1,110 9,106 8,871 235 

1984 1,170 1,170 10,012 10,012 521 

1985 1,052 1,052 11,222 10,576 646 

Abreviaturas: TL.-Total; T.-Térmica; H.-Hidráulica; N.-Nuclear; G.-Geotérmica. 

Fuente: 'cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Enerqy Statistics, 

United Nations Publications, New York, 1900, 1982, 1985. 
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CUADRO No. 30 

ARGELIA: VOLUMEN DE RESERVAS PROBl\JlAS DE GAS NATURAL 

(miles de millones de pies cúbicos) 

Año 

1983 

1986 

1987 

Argelia 

110,180 

109,100 

106,000 

105,900 

· Africa 

189,644 

187, 176 

201,440 

248,630 

Mundial 

3'199,950 

3'402,025 

3'625,980 

3'797,000 

% Africa 

58 

58 

53 

43 

% Mundial 

3.4 

3.2 

3.0 

2.7 
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Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Oil & Gas Joumal, PennWell Publishing

Co., TUlsa, Vol.81, No.52, Dec. 26,19831 Vol.82, No.53, Oec. 31,1984; Vol.84,

No.51/52, Dec, 22/29,1986; Vol.85, No.52, Dec. 28,1987. 
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CUADRO No. 31 

ARGELIAr VOLVMm DE PROOOCCION DE GAS NATURAL 

(miles de millones de pies eúbicos diarios) 

Año Argelia Africa Mundial % Africa % Mundial 

1980 2,115 2,823 150 ,049 74.9 1.4 

1981 1,408 2,495 151,273 56.4 .93 

1982 1,442 2,564 150,876 56.2 .95 

1983 2,431 3,699 152,553 65. 7 1.6 

1984 2,607 4,038 163,556 64.5 1.6 

1985 2,868 4,397 167,800 65.2 l. 7 

1986 3,393 4,553 174,899 74.5 1.9 

1987 4,032 5,550 186, 761 72.6 2.1 

1988• 1,382 1,874 66,449 73.7 2.0 

* enero-abril 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Enerqy Statistics, ~

United Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 

Oil & Gas Journal, PennWell Publishing Ce., Tulsa, Vol.85, No.10, Mar. 9,1987, 

p.16; Vol.86, No.15, Apr. 11,1988, p.19; vo1.06, No.28, Jul. 11,1988, p.126. 



CUADRO No. 32 

l\RGELIA: VOL~ DE CONS!Ml DE GAS NATURAL 

(miles de millones de pies cúbicos diarios) 

lliio Argelia Africa Mundial % Afr!ca % Mundial 

1980 1,443 1,910 149,496 75.5 .96 

1981 632 J,616 149,435 39.l .42 

1982 406 1.369 149, 249 29.6 .27 

1983 941 2,099 153,262 44.8 .61 

1984 526 1,912 162,865 27.4 .32 

1985 • 557 2,049 168,242 27.2 .33 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Enerqy Statistics, 

United Nat!ons Puhlicat!ons, Nev York, 1980, 1982, 1965. 
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C:Ul\DRO No. 33 

ARGELIA: BALl\NZA ca-!ERCIAL DE GAS NATURAL 

(miles de millones de pies eúbic:os diarios) 

Año E>.1>0rtaciones 

1980 672 

1981 775 

1982 1,036 

1983 1,490 

1984 2,081 

1985 2,311 

69 

Importaciones Saldo 

672 

775 

1,036 

J,490 

2,081 

2,311 

Fuente: Cuadro elaborado c:on baze ~.n cifras de Yearbook of World Energy Statistics, --

1.Jnited Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 



CUADRO No. 34 

ARGELIA: VOUJMEN DE EXPORTACIONES DE GAS Nl\TUML 

(miles ele millones de pies cúbicos diarios) 

Año .l\rgelia l\frica Mundial % Africa % Mundial 

1960 672 915 20,842 73.4 3.2 

1981 775 879 20,406 88.2 3. 7 

1982 1,037 1.194 , l 9,e4B 86.7 5.2 

1983 1,491 1,599 21,276 93.2 7.0 

198~ 2,081 2,181 22,573 95.4 9.2 

1985 2,311 2,434 23,809 94.9 9.7 

($. 
Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Energy Statistics, 

United Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 
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CUADRO No. 35 

ARGELIA: VOLUMEN DE PROIXJCCION DE CARBON 

(miles de toneladas métricas) 

Año Argelia Africa Mundial 

1980 7 121.692 2'730,015 

1981 7 138, 114 2'730,549 

1982 7 141,841 2' 828,344 

1983 7 147 ,947 2'831,525 

1984 7 167, 734 2'968,009 

1985 8 178,119 '3'114,298 

1986 B ND ND 

ND - No Disponible 

% Africa % Mundial 

.005 .0002 

.005 .0002 

.004 .0002 

.004 .0002 

.004 .0002 

.004 .0002 

ND ND 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Energy Statistics, 

United Nal:ions Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 
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CUl\DRO No. 36 

ARGELIA: VOLUMEN DE CONSUMO DE CilROON 

(miles de toneladas métricas) 

liño Argelia Africa Mundial % Africa % Mundial 

1980 517 96,445 2'707,536 .52 .01 

1981 757 105,376 2'712,505 .71 .02 

1962 688 115,957 2'772,517 .60 .02 

1983 1,177 120,368 2'851,812 .97 .04 

1964 l,506 132,554 2'978,133 1.1 .05 

!985 1,608 136,907 3'138,56'1 1.2 .05 

1986 1,600 ND NO ND ND 

ND - No Disponible 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook or World Enerqy Statistics, 

United Nations Publications, New York, 1980, 1962, 1985. 
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CUADRO No. 37 

ARGELIA: BALANZA COMERCIAL DE CAlUlON 

(miles de toneladas métricas) 

Año 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

ll>.'jXJrtaciones Importaciones 

510 

750 

681 

1,170 

1,499 

1,600 

1,600 

72 

Saldo 

-510 

-750 

-681 

-1, 170 

-1,499 

-1,600 

-1,600 

Fuente: cuadro elahoraco c:on base en cifras dé Yearbook of World Energy Statistics, -

United Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 



CUADRO No, 38 

l\RGELIA: BALl\NCE ENERGF.'I'ICO GLOBAL 

{miles de toneladas métricas diarias de petróleo equivalente) 

Concepto J980 J98J 1982 J983 1904 1985 

Producción de 

Energía Primaria 

'l'otal 1,410 J, J82 l. 211 J ,363 J ,417 J,459 

Petróleo J,052 943 962 944 967 964 

Gas 357 238 248 4J8 448 493 

Electricidad .42 .44 .82 ,40 .90 J. J 

carbón .JO .10 .10 .10 .JO .J2 

Variaciones en 

los inventarios 50.2 -23.3 -24.5 -5.5 13.4 -1.5 

Exportaciones 967 915 954 981 1,073 1, 112 

Iqlortacionea 33 18 16 24 29 30 

&alelo 934 897 938 957 1,044 1,082 

Consumo de 

Energía Primaria 

Total 342 207 J59 275 226 234 

Por Hab. 18.3 JO. 7 7.9 13.1 J0.7 JO. 7 

Petróleo 89 87 78 96 113 114 

Gas 244 107 70 162 90 96 

Electricidad .42 .44 .78 .38 1.0 1.2 

carbén a 13 10 17 21 23 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of Horld Energy Statistics, 

United Nations Publications, 11011 York, J900, J982, 1985. 
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2.3. Ben!n 

2.3.1. Política energética 

Muchas han sido las dificulta des que ha enfrentado Benín para el desarrollo -

del P"tróleo. El primer descubrimiento lo realizó la empresa Union Oil Ca. de Califor

nia. Pero como sólo había o concentraba 100 millones de barriles de petróleo, la Union 

decidió abandonar el desarrollo c'el único campo petrolero costa afuera descubi"rto. 

La S!mll Deninrex intentó, sin éxito, la exploración de ese miSIOO campo a - -

principios de los años setenta, pero ª"terminó abandonar la concesión en 1977 y desde

entonces no se han vuelto a expedir estas concesiones. 

En 1979, el gobierno de Benin decidió firmar un acuerdo con Noruega para fi-

nanciar el desarrollo del campo ya mencionado. Ia empresa que se encargaría de ésto -

fue la Saga Petroleum AS de Oslo. Esta es la única canpañía contratada hasta la actua

lidad, que hizo que el único campo petrolero carenzara a producir en octubre de 1982. 

caro es de observarse, el' único campo petrolero, Serna, si bien es propiedad -

del gobierno de Benin, está bajo concesión a saga; es decir, su exploración, explota-

ción y producción. No existen lineamientos generales u objetivos especificas que dete,!'. 

minen una poli tica petrolera nacional, a P"Sar de que el rubro de este hidrocarburo eo 

el más importante con respecto a otras fuentes de energía. 

De hecho, no es posible hablar de una política energética por la carenciade

un proyecto petrolero nacional, y mucho menos de un sector energético, el cual defini

tivamente no está desarrollado. El sector petrolero está parcialmente desarrollado, -

pues la exportación es la finalidad primordial y na se contempla el desarrollo de otras 

industrias relacionadas con el P"trÓleo y mucho menos otras conectadas indirectamente

con la industria de este hidrocarburo. 

Otras fuentes primarias de energía no están desarrolladas, como el carbón y -

el gas natural, y tampoco las fuentes alternas de energía. Ia producción de electrici

dad es insignificante para cubrir la demanda interna, por lo que se concluye, que Banín 

es un país altamente dependiente del petróleo aún controlado, en este caso, ¡x>r una s.Q 

la canpañía petrolera. Además de que su demanda interna de energía es muy superior a -

su producción. 
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2.3.2. Producción y consumo de petróleo 

COIOO ya se mencionó, el únic::o campo petrolero que se encuentra costa afuera -

es el Sclre, descubierto en 1968 y que c::omenz6 a producir hasta 1982, pcr el acuerdo 

que el gobierno de Benin firmó con la Saga Petro.leum l\S de Oslo, Noruega en 1979. 

De acuerdo a lo anterior, las reservas probadas de petróleo de Benin se cal"1! 

lan en 100,000 XBD en toda la década de los ochenta, que no representan ni el \% del -

total del continente africano ni del mundial. La producción comienza a registrarse ha~ 

ta 1983 en 5 MBD: en 1984 fue de 6 MIID: en 1985 y 1986 de 7 MBD, y en 1987 de 12 MBD,

que tampoco representan un pcrcentaje significativo del total de Africa y del mundial. 

Siendo la extracción y exportación de petróleo lo funaamental para el sector

petrolero, este se distribuye y comercializa en la forma de crudo, pcr lo cual no exi~ 

ten refinerías. 

Por lo que respecta al consumo, ha sido de 1 MBD desde 1983 y no representa -

porcentaje significativo alguno a nivel del continente y del mundo. 

2. 3 • 3 • Exportación e importación de petróleo 

Benin exporta la gran mayoría de la producción ce petróleo y no importa canti 

dac! alguna., pero dicha P_'q>Ortación no representa ni el 1% del total de !\frica y del -

mundo. La P.xportación del hidrocarburo se comenzó a registrar en el año de 1983 con 4-

MBD: en 1984 fue de 5 MBD: en 1985 fue de 6 MBD; en 1986 fue de 7 MBD, y en 1987 fue -

de 12 MBD, ésto le registró un saldo favorable en su balanza comercial petrolera co- -

rrespondiente a las cifras ya citadas, pcr lo que se le considera un exportador neto -

de petróleo. 

2. 3. ~. Otras rucntes primarias de energía 

2. 3. 4 • l. Electricidad 

La producción de electricidad se ha mantenido igual a lo largo de la década -

de los ochenta en 5 !-HIW/lt, que no representa cifra significativa alguna con respecto

al total del continente y del mundo. F..sta proc!ucción no cubre la demanda interna, ya -

que el consúmo se registró en 122 MMKW/h para 1980; en 125 Jlt!KW/h para 1981; 171 !f1KW/h 
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para 1982: en 187 MMKW/h para 1983: en 95 MMK1'1/h para '90'.; en 90 MMKW/h para 1985, -

que aunque rnprC'senta un porcentaje insignificante con respecto al total do conmuno de 

energía eléctrica africana y mundial, es muy superior a la producción do Penín. Por e~ 

ta razón se ha temido que importar para hacer rrcnte a e~a c"cmanda en ascenso. Así, en 

1980 se importaron 117 MMKW/h: en 1981, 120 MMKW/h; en 1982, 166 MMKW/h; en 1983, 103-

MMKW/h: en 1984, 90 MMKW/h, y en 1985, 85 MMK\·l/h, lo que áejó un saldo negativo correE_ 

p:mdiente a las cifras ya citadas, ya que no hu'oo exportación alguna de energía eléc-

trica. 

La termoelectricidad es el tipo de energía eléctrica predominante para su ob

tención que no representa el 1% del total del continente y del mundo. La producción de 

este tipo de energía eléctrica queda en manos exclusivamente del sector público, el -

privado no tiene participación alguna. 

2.3.4.2. CarbÓn 

No hay producción, comercialización· ni consumo de e'sta fuente de energía. 

2.3.4.3. Gas natural licuado 

No existe producción, c:cmercialización ni consumo de gas natural. 

2.3.5. Fuentes alternas de energía 

No existen proyectos que contemplen el desarrollo de fuentes altemativus de-

energía. 

NOTA: información obtenicla de ºBenin' s only oil field to get 1T1C1re wclls 11
, Oil & Gas -

Journal, PennWell Publishing Ce., Tulsa, Vol.82, No.28, Jul. 9, 1904, p.48. 

Oil & Gas Journal, PennWell Publishing Co., Tulsa, Vol.82, No.50, Dec. lO, 1984,

p. 74. 

Roger Vielvoye. "West Africon scene", Oil & Gas Journal, PennWell Publishing Co., 

Tulsa, Vol.83, No.2, Jan. 14,1985, p.42. 
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CUADRO No. 39 

BENIN: VOUJMEN DE RESERVAS PROBADAS DE PETROLEO 

(millones de barriles) 

Año Benín Africa Mundial % Africa % Mundial 

1980 100 56,100 648,000 .17 .01 

1983 100 56,907 669,303 ,17 .01 

1984 100 55,541 698,667 .18 .01 

1986 100 55,194 697,450 .18 .01 

1987 100 55,250 887 ,348 .18 .01 

Fuente: cuadro elaborado con basa en cifras de oil & Gas Journal, Pennwell Publishing

co., Tulsa, Vol.81, No.52, Dec. 26,1983; Vol.82, No.53, IJec, 31,1984; Vol.83,

No.22, Jun. 3,1985; Vol.84, No.51/52, IJec. 22/29,1986¡ Vol.85, No.52, Dec. 28, 

1987. 
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CUADRO No. 40 

BENIN: VOUJMEN DE PRODUCCION DE PF:I'ROLEO 

(miles de barriles diarios) 

Año Benin Africa Mundial % Africa % Mundial 

1980 5,994 59,829 

1981 4,541 56,148 

1982 4,526 53,266 

1983 5 4,362 52,956 .11 .009 

1984 6 4,690 54,245 .12 .01 

1985 7 4,919 53,609 .14 .01 

1986 7 4,828 55,864 .14 .01 

1987 12 4,841 55,954 .24 .02 

1988• 4,884 56, 145 

• enero-abril 

Fuente: CUadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Energy Statistics, -

United Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 

Oil & Gas Journal, PennWell Publishing Ca., 'l\llsa, Vol.81, No.52, Dec. 26, 1983, 

p.88; Vol.82, No.53, Dec. 31,1984, p.84; Vol.84, No.51/52, Dec. 22/29,1986, p. 

44; Vol.85, No.52, Dec. 28,1987, p.43; Vol.86, No.28, Jul. 11,1988, p.126. 



CUADRO No. 41 

BENIN: RELl\CION DE CAMPOS PETROLEROS (1986) 

Nombre de la canpañía Nombre del campo, año, mts. 

Saga seme, 1968 20,446 

Total Benín 

Abreviaturas: P.-Produciendo¡ T.-Total. 

No. de pozos 

P. T. 

6 

6 

6 

6 

79 

Fuente: cuadro elaborado con base en datos de Oil & ·Gas Joumal; PennWell Publishit'lg -

Co., Tulsa, Vol.65, No.52, Dec. 28,1987, p.43. 
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CUADRO No. 42 

BENIN: INDICJIDORES DE REFINJICION 

(miles ca barriles diarios) 

No. de refinerías 

Afio l'<'!n!n llfrica Mundo 

1983 41 762 

1984 43 731 

1986 45 77.5 

1987 •2 711 

80 

Capacidad instalada de refinación 

Benin !'.frica Mundo 

1,880 75,207 

2,4'17 7t ,905 

2,524 72,261 

2 .630 72,9~3 

Fuente: cuadro elaborndo con bane en cifras de Oil & Gas Journal. Pcnnl'lell Publishing

Co., Tulsa, Vol.81, No.52, Dec. 26,198~: Vol.82, No.53, Dcc. 31;1904: Vol.84,

No.51/52, Dec. 22/29,1986: Vol.OS, No.52, Dec. 28, 1987. 



CtWliiO No. ·13 

nENIN: VOWMEN DE CONSUMO DE PETROLEO 

(milas de barriles diarios) 

Año Benin ACrica 

1980 1,460 

1981 1,629 

1982 1, 797 

l~íl3 1,826 

1984 1,874 

198S 1,964 

Mundial 

60, 227 

57' 237 

55.356 

55, 186 

55' 86~ 

SS,166 

% J\frica 

.os 

.os 

.os 

% Mundial 

.001 

.001 

.001 

Fuente: Cuadro elaborado con base en cifras c!e Yearhook of World Energy Statistics, 

United Nations Publications, New Yor!<. 1980, 1982, 198S. 
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CUADRO No. 44 

BOON: BALANZA OOiERCIAL DE PETROLEO 

(miles de barriles diarios) 

Año 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

Exportaciones 

4 

5 

6 

7 

12 

l"l'Ortaciones 5aldo 

4 

6 

12 

F\Jente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Energy statistics, 

United Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 
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aJADRO No. 45 

BENIN: VOLUMEN DE EXPORTACIOO DE PETROLEO 

(miles de barriles ·diarios) 

Año Benin Afr!ca Mundial % Afr!ca % Mundial 

1980 4,905 29, 790 

1981 3,427 25,391 

1982 3, 165 23,056 

1983 4 3,087 21, 739 .12 .01 

1984 5 3,245 22, 291 .15 .02 

1985 6 3,250 20,493 .18 .02 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Enerqy .statist!cs, 

United Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 



ClJADRO No. 46 

BOON: PLATAF0™115 PETROLE!Wl ACTIVAS 

l\ilo 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

Benin 

t. e/a 

o 

o 

o 

Africa 

t. e/a 

130 212 

106 149 

111 109 

91 122 

91 96 

86 89 

Abreviaturas: t.-tierra; e/a-costa afuera. 

84 

" 

Mundo 

t. e/a 

1,248 1,480 

1,238 1,288 

1,280 1,222 

1,035 1,292 

981 1,079 

1,026 952 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Oil & Gas Journal, PennWell Publishing

co., Tulsa, varios núiooros de 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988. 



CUADRO No. 47 

BENIN: VOLUMEN DE PRODUCCION DE FNERGIA ELEC!'RICA 

(millones de ldlowatts por hora) 

Afio Benín Africa Mundial % Africa % Mundial 

1980 5 186,036 8'227,989 .002 .00006 

1981 5 194,081 8' 370, 145 .002 .00005 

1982 5 208, 750 8'476,214 .002 .00005 

1983 5 213, 736 8'824,976 .002 .00005 

1984 5 223,968 9°305,274 .002 .00005 

1985 5 228,198 9'675,347 .002 .00005 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Enerqy statistics, 

United Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 
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CUADRO No. 48 

BENIN: VOLUMEN DE CONstMJ DE ENERGIA ELECTRICA 

(millones de kilm.atts por hora) 

l\ño Ben fo Africa Mundial % !\frica % Mundial 

1980 122 185,865 0°227 ,695 .06 .001 

1981 125 193,970 8'370,280 ,06 .001 

1982 171 209,099 8°474,532 .00 .002 

1983 187 213,565 8'822,261 .00 .002 

1984 95 224,072 9°304,595 .04 .001 

1985 90 228,523 9'676,097 .03 .0009 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Energy Statistics, -

United Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 



CUADRO No. 49 

BOON: BALANZA CXllERCIAL DE ENERGIA ELEC'l'RICA 

(millones de kilawatts por hora) 

Año 

1980 

1981 

1902 

1983 

1984 

1985 

Exportaciones Importaciones 

117 

120 

166 

182 

90 

85 

Saldo 

-117 

-120 

-166 

-182 

-90 

-85 

Fuente: cuadro elaborado con base en cif~s de Yearbook of World Energy Statistics, 

United Nations Pllblications, New York, 1980, 1982, 1985 • 

.. 

87 



CUADRO No, 50 

DENIN1 VOUlMEN DE PROOOCCION DE ENERGIA ELEC'mICA POR TIPO 

(millones de kilowatts por hora) 

Año Benin ')(. Africa 

T. H. N. G. T. H. N. 

1980 5 .004 

1981 5 .003 

1982 5 .003 

1983 .003 

1984 5 .002 

1985 .002 

G. T. 

.00008 

.00008 

.00008 

.00008 

.00008 

.00008 

Abreviaturas: T.-Térmica; H.-Hidráulica; N.-Nuclear1 G.-Geoténnica. 

')(.Mundial 

H. N. 

Fuente: aiadro olaborado con base en cifras de Yearbook of World Enerqy Statistics, 

U!lited Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 
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CUADRO No. 51 

BENIN: VOUJMEN DE PROIJIJCCIOO DE ENERGIA ELECTRICA POR TIPO Y SECTOR PROro::TIVO 

(millones de kilowatts por hora) 

Año Sector Privado Sector PÚblico 

TI.. T. H. N. G. TI.. T. H. N. G. 

1980 5 5 

1981 5 5 

1902 5 5 

1983 5 

1984 5 5 

1985 5 

Abrev!~turas: TL.-Total; T.-Térm!ca;<'H.-Hidráulica; N.-Nuclear; G.-Geotérmica. 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Energy Statist!cs, 

United Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 
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CUADRO No. 52 

llmIN: IW1'NCE ENERGETICO GLOBAL 

(miles de toneladas métricas diarias de petróleo equivalente) 

Concepto 19SO 19Sl 19S2 19S3 19s4 19S5 

Producción de 

Energía Primaria 

Total .02 .02 .02 

Petróleo .02 .02 .02 

Gas 

Electricidad 

Carbón 

Variaciones en 

los inventarios 14 

Exportaciones .32 .12 .os .06 .os .12 

Importaciones 3.0 2.1 2.9 2.S 2.6 2.7 

Saldo -2.6S -l.9S -2.82 -2.74 -2.52 -2.5S 

Consumo de 

Energía Primaria 

Total 2.3 2.0 2.5 2.4 2.2 2.2 

Por Hab. • 6S .56 .6S ,64 .56 .5" . 

Petróleo 2.1 1.S 2.2 2.1 2.0 2.0 

Gas 

Electricidad .20 .20 .2s .32 .16 .14 

Carbón 

f\lente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Energy Statistics, -

United Nations Publications, New York, 1980, 19S2, 1985. 
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2 .4. Camerún 

2.4.1. Politica energéticn 

La econanía carerunense se sustenta en la exportación de petróleo y dé produ_!O 

tos agrlcolas, pero hay que destacar que el sector petrolero ha tenido un desarrollo -

particular y peculiar en este país. El gobierno de can-erún tiene por objetivo integrar 

a este sector a la estrategia de desarrollo nacional, pero sin descuidar otros secta-

res productivos que signifiquen una marcada dependencia del petróleo. De hecho, a pe-

sar de ser uno de los pri>ductores recientes más importantes, ocupando el tercer lugar

en el Oeste africano después de Nigeria y l\ngol¡¡, caioorún ha hecho muchos esfuerzos @ 

ra proteger su industria no petrolera, restándole importancia al petróleo. 

El irecanismo principal empleado para este fin ha sido lo que se dencmina como 

presupuesto aparte (en francés es "ccmpte hors budget-CHE!), al cual ha sido destinado

la mayor parte de los ingresos petroleros. No se conoce el ron to de este presupuesto -

rii su capacidad financiera y se mantiene separado de las C'Uentas nacionales. Asimismo, 

la producción y los ingresos petroleros son subestimados deliberadamente en las esta-

dísticas oficiales. A pesar de ésto los cambios sufridos ;:ior su economía ponen de man_i 

fiesta la contribución del petróleo a ésta. Ejemplo de lo anterior es el rápido creci

miento cJ..1:>erimentado por su econanía a fines de la década de los setenta, exactamente

cuando el sector petrolero cc::trenzabl a desarrollarse. Asimismo, los problemas de bala!!. 

za de pagos, que a mediadon de los años setenta amenazaron con obstaculizar el desarr.Q 

lle, dejaron de ser una preocupación fundamental desde fines de esa década hasta 1986. 

En ese mismo año, el sector petrolero contribuyó con el 15% del producto interno bruto 

(PIB) y con el 7rff. de los ingresos por exportación; y aunque genera pocos empleos y s.Q 

lo contribuyó con un quinto de los ingresos gnbemarentales en los años de mayor pro-

ducción (1965-1986), el CHB ha sido utilizado para la inversión industrial y en infra

estructura y ha sido canalizado ha fondos de apoyo a precios agrícolas. 

" Lo anterior ha permitido CUITIPlir objetivos de crecimiento y desarrollo del 

QUinto Plan Nacional de Desarrollo 1981-1986. Se logró e! 7% anual de crecimiento del

PIB y el 4% del PIB por habitan te 1 asi como incrementar el crecimiento del consUIOO en

fi'/,, lo que generó el establecimiento de un mercado interno basado en la industria ligg 

ra. También la inversión creció en lCI% anual. A pesar de que se ha favorecido, dentro

de la estrategia de desarrollo, a la agricultura, se han orientado sumas importantes -

al financiámiento de proyectos de industrialización tales ccmo plantas de papel y fer-
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tilizantes y se ha fanentado la expansión de la capacidad de producción de la indus- -

tria del carente y el aluminio. El rápido crecimiento económico que ha resultado, ha -

agregado a la producción de materias primas substitutos de importación y bienes manu-

facturados y semi-manufacturados como la madera y los textiles de algodón. A pesar de

ésto, se ha enfatizado la necesidad de lograr la. rrodemización y la diversificación -

agrícola, incluyendo las agro-industrias. 

Por lo que respecta a la e.'<¡>Ortación, caioorún además del petróleo, también e.!!. 

vía al exterior cocoa, café y madera. También es. un productor importante de algodón, -

hule, aceite de palma, té, tabaco, plátanos y piña~, y se están haciendo esfuerzos p:>r 

aunentar la producción de maíz, soya y sorgo. La agricultura abastece un cuarto de las 

E!XpOrtaciones nacionales y la balanza comercial también se ha beneficiado de la autos.!! 

ficiencia alimenticia de Camerún. I.1 amplia gama de productos agrícolas, que tiende a

aum:mtar año con año, protege a este país de las fluctuaciones de los precios de estos 

bienes en el mercado internacional, pues no es tan wlnerable corro las econonúa rron~ 

portadoras. 

La agricultura a pesar de ya no representar un porcentaje importante del rrn, 

si contribuye entro el 70 y el 7'3)1, del empleo, mientras que la industria con el 7)1, y -

aún se siguen empleando formas tradicionales de cultivo. 

Además en las ciudades y en los pueblos donde se desarrolló la industria pe-

trolera las condiciones de vida son bastante pobres (carencia de viviendas, servicios, 

infraestructura, entre otros). Es en la década de los ochenta que se hizo uso del CHD

para rrejorar el nivel de vida de la población (inversiones en salud, educación, infra

estructura, transporte, entre algunos de los más importantes). 

El sexto Plan Nacional de Desarrollo (1986-1991) tomó en consideración la re

ducción del gasto gubernamental por la situación del rrercado mundial del petróleo. El

aobierno redujo el objetivo de crecimiento de 7 .5 a 6. 7% por año. El gasto se redujo -

en 'J%, asumiendo que la inflación continúe en 1'3)1, y quedó establecido que el crecimie.!!. 

to provendrá del sector privado, ya que de los 17 ,600 millones de dólares que se inve!: 

tirán en el sexta Plan Nacional de Desarrollo, el 35% provendrá del sector privado na

cional y otro 23% del exterior. JJe esta manera, se ha dado apoyo importante al capital 

extranjero por medio del eódigo de Inversiones y la privatización de empresas estata-

les. Lo que se pretende es ordenar las finanzas gubernamentales ante problemas como la 

calda de los precios petroleros y el endeudamiento externo, a los cuales ha hecho frP.J!. 
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te c"n la cooperación de la OPEP. 

Por otra parte, el sector energético de camcrún se presenta poco diversifica

do ya que cuenta con pequeños volÍDll!nes de hidrocarburos, una gran fUerza hidráulica -

que prácticamente cubre la totalidad de la generación eléctrica y un vasto potencial -

de canbustibles vegetales (leña y bil!Jazo de caña) • La canpañla nacional petrolera que

compurte la producción de este hidrocarburo con las canpañias extranjeras e impone el

régirrcn de impuestos a éstas, es la Société Nationale des llydrocarbures (SNH) fundada

en 1980 y que se encarga del desarrollo y manejo de los hidrocarburos del país y tiene 

eerecho a un mínimo de participación del 20% en todas las operaciones petroleras en C!! 

rrcrún (de hecho tiene un 6(),\; C:e participación en los campos de Río del Rey). También -

tiene el 57% de ganancias de los impuestos, y los derechos del petróleo están organiz!! 

dos en una encala móvi 1 de acuerdo a la producción. 

De acuerdo a un balance energético global, la industria petrolera aún seguirá 

jugur.C:o un papel dctenninantc cm la economía camcrunense por la generación y obtención 

rJc cHvisos para echar a anear proyectos de desarrollo. Existe un importante ¡x>tencial

de hidrocarburos aún sin explotar que lograría diversificar ampliamente el sector ene!. 

gótico, qua se encuentra dentro de ese proceso de expansión y de inserción total cm la 

economía nacional. 

2.4.2. Producción y consumo de 1>2tró1eo 

T_,.,1s dos terceras partes del petróleo provienen de los descubrimientos hechos

por la compañía Elf-AqUitaine y su socio, la Shell Pecten (consorcio llamado Elf sere

pca) en el área del RÍO del Rey, en los años setenta bajo una concesión otorgada por -

el gobierno de Camerún. Tienen produciendo más de 20 campos petroleros en aguas poco -

profunda3 adyacentes al estuario del Río del Rey cerca de la frontera marítima nigeri~ 

na. casi todo el cnJdo es ligero. J_,.,1 CA'Ploración terrestre canenzó en los años cincuen. 

ta, pero sólo produjo un pequeño descubrimiento de gas. ~sdc entonces ha habido una -

exploración terrestre m.ís esporádica, principal.mente en la cuenca Douala, pero con un

éxito muy limitado. Sin embargo, se ha reiniciado la perforación en esta cuenca des- -

pués de tres años de inactividad. 

La exploración costa afuera canenzó a mediados de los años sesenta pero con -

msultados poco favorables al principio. Sin embargo, en 1972, Elf descubrió los cam-

pos !letika y Ekoundou; posteriormente encontraría los campos Asoma (1973) y Kolé (1974). 
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Más tarde vendrían Kornbo (1977) y !lavo (1978), que permitirían otra serie de descubri

mientos en esos años. 

Los campos que han sido puestos en operación recienterrente por Elf, cano so-

cio mayoritario, han sido Kita-Est e Inoua en abril de 1985 y Boa-Bakassi en diciembre 

del mismo año; Bavo-1\Sooia -el complejo n-ás hacia el oeste- estuvo listo a fines de - -

1986. El desarrollo de las perforaciones ha continuado en campos que ya producían con

anterioridad. 

Por otra parte, la concesión de I.okélé, operada por Pecten, en donde Elf tie

ne lUla participación minoritaria, ha tenido lUl rápiéo desarrollo. Esta zona está inme

diatamente al sur del grupo de campos Ekoundou-Kanbo y en 1983 se instaló \IDSplatafor-

1113 para que procluciesen los campos Mokoko y Abana, y en 1985 otra estructura más se ~ 

locó. Se piensa que esta zona tiene el doble de potencial en volumen de lo que se ha -

registrado (entre t.8,000 b/d y 50,000 b/d) en los años 1985-1986. 

El productor rrcnos importante es Total and Mobil que trabaja en el campo Mou

di. descubierto en 1979-1980, que se encuentra ubicado al sur del área de Tílkélé. Ha -

producico mucho menos de lo que se esperaba, 7, 000 b/d de 20, 000 b/d programados. 

Por lo que respecta a su única refinería, ésta hace frente a la irodesta ~ema!J. 

da interna de petróleo y se impotta en reducidas canticJades de productos derivados de

petróleo. Esta se instaló en 19Bl cerca de los campos petroleros costa afuera. Su cap'ª

cidad de refinación es actualmente de 43,000 b/d, que representa entre el l.6% y el 

2.1% ele la capacidad instalacJa en l\frica y menos del !% oc la mundial. La refinería de 

SONARA fue uno de los proyxtos de industrialización tn2nos exitosos de fines de los -

años setenta, ya que el objetivo fundarnantal de que ftmcionil.ra como una refinería de -

~:poFtnción sólo .se ha ClUTiplido en parte. l\.Clem.ís, aunque algo Ce butano y combustible

de petróleo (fuel oil) se exportan a Chad y República Centroafricana, la planta está -

funcionando muy por debajo de su capacidad y ha generado sranclcs pórcJidas. La limitada 

capacidud de almacenaje y las telecomunicaciones inadecuadas son las razones de los -

problemas de la refinería. 

Las reservas probadas aumantaron de 200,000 MB en 1980 a 520,000 MB en 1983;

en 1984 fueron de 550,000 m; en 190G b-Jjan a 540,000 MBD, y en 1907 decret."Cn hasta a.!_ 

can:1.ar 520,000 MB. Esto debido a que se hizo una ext.t·acción muy elevada ele crudo en al 

año de 1985, que si hubiese continuado se hubieran terminado para la mitad dP. \990. E!i 
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tas no representan ni el 1% a nivel del continente africano ni a nivel mundial. 

La producción ·petrolera fue en allltl:?nto de 1980 a 1985; a partir de 1986 hasta 

la fec:ha ha decrecido, debido a que las rese.rvas del hicroc:arburo se encuentran casi -

en su totalidad en la plataforira continental, cuya geología es compleja y los depósi-

tos son pequeños lo que no hacen muy atractiva la inversión financiera en la explora-

ción. Dc esta manera, la producción fue en 1980 de 54 MBD (19, 710 MB por año); en 1981 

de 80 MIJO (29,200); en 1982 ele 109 MBD (39,785): en 1983 ele 114 MBO (41,610): en 1984-

de 130 MBD (47,450): en 1985 ce 185 ~mo (67,525)1 en 1986 ce 177 MBD (64,605): en - --

1987 de 174 MBD (63,510), y en los primeros cuatro rreses de \988 de 170 MBO (62,050) .

Esto representó entre el ,90% y el 3. 7% del total de la producción continental y menos 

del 1% del total mundial. 

Por lo que se refiere al consumo, camerún hace fren~ a su demanda interna -

de petróleo con su producción y éste ha ido en aumento por el propio crecimiento econ2 

mico registrado. Es asi, que 1980 fue de 17 ~ffiD1 para 198! de 48 MBD: para 1982 ele 63-

MBD; para 1983 de 62 MBO; para 1984 de 65 ~mo, y para 1985' de 69 MBO, que representa -

entre el 1. 1% y el 3. 5% del total del consumo continental y menos del 1% del mundial. 

2. 4. 3. Exportación e importación de petróleo 

La exportación ha ido en aurrento a lo largo de la década de los ochenta, sin

inr,;>ertación alguna lo que ha dado tul saldo positivo a su balan1.a comercial del hidro-

carburo. En 1980 se exportaron 32 MBD: en 1981, 28 MBD; en 1982, 37 ~ffiD; en \983, 39 -

l•ffiD: en 198/i, 59 MIJO, y en 1985, 63 MBO; ésta representó entre menos del 1% y el 1.9,'l

a nivel continental y rrenos del 1% a nivel mlllldial. 

2.4.4. Otras fuentes primaria.o de energía 

2.4.4. l. Electricidad 

La producción de energía eléctrica cubre las neceoidacles de consumo interno -

del mismo, por lo que no hay importación ni exportación de la misma. Esta representa -

entre menos del 1% y el l. 0% del total de la producción en Africa y menos del 1% del -

total mundial. De esta manera, en 1980 se produjeron 1. ,452 MMKW/h; en 198J., \908 MMKW/ 

h: en 1982, 2, 147 ~~IKW/h; en 1983, J.,804 MMKW/h; en 1984, 2.230 MMKW/h. y en 1985, - -

2, 237 li·!KW/h. Los porcentajes y cifras ya señaladas para la ?reducción corresponden de 
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igual mancr'1 ill consumo. 

La hiGroel~tricidacl es el tipo de energía. eléctrica predominante en CJmcrún, 

es decir, la milyor generación eléctrica proviene de ésta, y í'!n s;y_;untlo término está la 

termoclectricic1aci. En 1980 se produjeron 1,364 MMKW/h c1e hidr0<>lcctricidac': en 1981, -

1,809 ~~na;/h: én 1982, 2,048 MM!IW/h; en 1983, t ,705 ~!!IW/h: "" 1901,, 2. 120 ~MIW/h, y -

en 1985, 2, l?.5 MM!IW/h. 

De tennoelectricidad se produjo 88 MMKW/h ~n 1980: 99 l·~IKli/h en 1981, \982 y-

1983; l \O Ml•IKW/h en 1984, y 112 MMKW/h en 1985. El prir:ier tit>O representa entre et - -

2.2% y el 4.5% de la producción total continental y r.ienos. Col 1~~ i:ic la proc~ucción mun

dial. El SCIJUfldO representa menos del 1% a nivel continental 'I munCia.L 

La producción hidroeléctrica total esta en manos del sector privaeo y la ter

rooelectricidaé: total en las del sector pÚblico. caro aclarar que el RÍO sanaga es la -

fuente principal de donde se obtiene la hidroelectricidad, en la cual se encuentran -

las dos 9lantaa más importantes, ECéa que sirve principalmente para hacer funcionar la 

fundidora de aluminio ECéa, y Songo-Lo111ou, a la que se le construirá una presa de al

macenaje. l\mhas alimentan la rea más grande del país, conectando a Yaounóé, Douala y -

el Oeste. También existe otra red abastecida por la presa Lagdo, cerca de Garoua, y -

hay proyectos de electrificaclén rural que se estan· llevando a cabo cm la parte noroe!! 

te del país. 

2.4.4.2. CarbÓn 

Se registró una producción ele 1, 000 toneladas rrétricas para 1985. Hubo consu

mo en la misma cantidad desde 1.981 hasta \984, y en 1985 fue de 2,000 TM. cama no ha -

hobido producción, el consumo se hn hecho frente mediante la importación en las canti

dades requeridas, de 1,000 'IN c:ic !981 a 1985. No existe e;:portación ni depósitos de -

carbÓn. 

2.4.4.3. Gas natural licuado 

El gao natural no se tona en cu-.Jnta en el b-Jlance energético IX>rque no hJ Di

c1.o ·explotado, ~ro Camcnln cuenta con reservas probadas catculaCas en alredcclor de - -

,1,200 M MMp3 para \9B3; 4,l50 M MMp3 pilra 1984r 3,800 M }ll·!p3 para 1986, y de 3,880 - -

M ~t!p3 para \987, lo que representa entre el 2.2% y el 1.5% cel total del continente y 
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1n2nos del 1% a niv21 mundial. La cuenca n:mala se sabe qcc ticme un potencial de gas -

C:<?5de los años cinci.;:;!nta, cuando el pequeño caffi!Xl t.ot:Jbaba cc:irronzó a abantecer a la ci.!! 

{;ad ú? Oouala y se h:::ry hecho descubrimientos importantes por parte de la Gulf en 1981, 

en la costJ. central Ce cu.merún. En la misma zona, Elf ha re~rtado muestras de gas. En 

:?1 '1rea de Ria ¿el ?.r?j'• estan las reservas más grancies Ce gas asociado y no asociado. -

7ar.6ié;i ha habic1o interés por las rcs~rvas en Kribi, en l.J costa sur, encontradas por

:-otJ.l/Nobil. Existe interés actualmente por parte de Francia, Alemania Federal y Cana

dá !J.."lra llevar a caOO ~royectos que establezcan una planta de liquefacción Ce gas. 

2. 4. 5. Fuentes al ternas de en~rg{a 

No e;d:.;ten ?roycctos al respxto hasta ahora. 

KOTA: información obtcnica ce "Camroon", OPEC bulletin, OPEC Public Inforrnation Deparl 

ment, Viana, \"el.XVIII, No.l, Fcb. 1987, p.25-32. 
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CUADRO No. 53 

CAMERu'N: VOLUMEN DE RESERVl\S PROBADAS DE PETROI.EO 

(millones de barriles) 

liño Camerún Africa Mundial ('; .3.frica % Mundial 

1980 200 55, 100 648,000 .36 .03 

1983 520 56,907 669,303 .91 .07 

1984 550 55,541 . 698,667 .99 .07 

1986 540 55, 194 697 ,450 .97 .07 

1987 520 55,250 887 ,348 .94 .os 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Oil & Gas Journal, PennWell ?ublishing

Co., 'l'lllsa, Vol.81, No.52, Dec. 26,1983; Vol.82, No.53, Dec. 31,1984; Vol.83,

No.22, Jun. 3,1985; Vol.84, No.51/52, Dec. 22/29,1986; Vol.85, No.52, Dec. 28, 

1987. 
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CU,\DRO No. 54 

C!\MERUN: VOLl.JMEN DE PROWCCION DE PETROLEO 

(miles de barriles diarios} 

Año Ca..,.,rún Africa Mundial % l\frica % Mundial 

1980 5•'. 5,994 59,829 .90 .09 

1991 80 4,541 56, 149 l. 7 .14 

1982 109 4,526 53,266 2.4 .20 

19.83 11.; 4,362 52,956 2.6 • 21 

1994 130 4,690 54,245 2.7 .23 

1985 10: 4,919 53,609 3.7 .34 

1996 177 4,828 55,864 3.6 • 31 

1907 17~ 4,841 55,954 3.5 .31 

1999* 170 4,916 56,856 3.4 .29 

* enero-abril 

Fuente: cuacrc elaborado con base en cifras de Yearlx>ok of World Energy Statistics, -

Uni teci Nations Publications, New York, 1990, 1982, 1965. 

Oíl & Gas Journal, Pennwell Publishing Co., tulsa, Vol.92, No.11, Mar. 12,198~, 

p.129; Vol.83, No.10, Mar. 11,1995, p.165; Vol.85, No.10, Mar. 9,1987, p.16; -

Vol.96, No.11, Mar. 14,1989, p.19; Vol.86, No.29, Jul. 11,1998, p.126. 
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CUADRO No. 55 

CAHERUN: RELACION DE CAMPOS PE!'ROLEROS (1986) 

Natlbre de la canpañía Nombre del campo,aflo,mts. No. de pozos 

P. T. 

Elf • Betika,1972 17,388 

El<oundou S, 1 975 20,341 

Kolé,1974 18,044 

Kcmbo C,1976 19,357 

Kombo N,1978 23,622 

Ekoundou Horst 

plus C,1972 23,622 

Boa,1976 19,357 

Bavo S,1976 18,373 

lletika s Marine, 

1979 20.669 166 170 

Ekoundou N Marine, 

1977 17,224 

fi'.Jkoko NE plus 

liban a, 1977 15,092 

Asana Marine, 

1973 11,811 

Ki ta E Marine, 

1978 22,638 

Mokoko s Mari ne, 

1977 10,827 

!nova Marine, 

1976 20,341 

Total-CFP • Moudi, 1979 18,000 5 5 

• Moudi D,1980 10,827 5 5 

Teta l cairorún 176 180 

Abreviaturas: * costa afuera; P .-Produciendo: T. -Total. 

Fuente: cuadro elaborado con base en datos de Oil & Gas Journal, PennWell Publishing -

Co., Tulsa, Vol.85, No.52, Dec. 28,1987, p.46. 



CUADRO No. 56 

~IERUN: INDICADORES DE REFINACION 

(miles de barriles diarios) 

No. de refinerías 

Afio camerún Africa Mundo 

1983 1• 41 762 

1984 43 731 

1986 •5 725 

1987 42 711 

capacidad instalada de refinación 

Camerún Africa 

41 1,880 

43 2,447 

43 
0

2,524 

43 2,630 

• canpañía y ubicación: Sonara-National Refining CL-cape Limbo!!, Limbe. 

capad dad instalada de refinación Porcentajes 

Afio camerún / Africa MUndo 

1983 41 2.1 .05 

1984 43 1.7 .05 

1986 43 l. 7 .05 

1987 43 1.6 .05 

101 

MUndo 

75,207 

74,906 

72,261 

72,933 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Oil & Gas Journal, PennWell Publishlng

eo., Tulsa, Vol.81, No.52, Dec. 26,1983, p.!10; Vol.82, No.53, Dec. 31,1984, -

p.116; Vol.84, No.51/52, Dec. 22/29.1986, p.74; Vol.85, No.52, Dec. 28,1987, -

p. 78. 



CUADRO No. 57 

CAMERUN: VOLUMEN DE CONStM:> DE PETROLEO 

(miles de barriles diarios) 

Año can-erún Africa Mundial % Africa % Mundial 

1980 17 1,460 60,227 1.1 .02 

1981 48 1,629 57, 237 2.9 .os 

1982 63 1,797 55, 356 3.5 .11 

1983 62 1,826 55, 186 3.3 .11 

1984 65 1,874 55,863 3.4 .11 

1985 69 1,964 55, 166 3.5 .12 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Enerqy Statistics, 

United Nations Publications, lle11 York, 1980, 1982, 1985. 
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CUi\DRO No. 58 

CN·!ERUN: EAL.'l.W.J\ CG'!ERCIAL DE PETROLEO 

(n!:es de barriles diarios) 

.l\ño Exportaciones 

1980 32 

1981 28 

1982 37 

1983 39 

1984 59 

1985 63 

Importaciones Saldo 

32 

28 

37 

39 

59 

63 

Fuente: CUac~o elaborado con base en cifras de Yearbook of World Enerqy Statistics, 

Uni ~~= Nations Publications, Ncw Yorlt, 1980, 1982, 1985. 
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CUADRO No. 59 

CAMERUN: VOLUMEN DE EXPORTACION DE PETROLEO 

(miles de barriles diarios) 

Año Camerún Africa Mundial % Africa % Mundial 

1980 32 4,905 29, 790 .65 .10 

1981 28 3,427 25,391 .81 .11 

1982 37 3,165 23,056 1.1 .16 

1983 39 3,087 21,739 1.2 ,17 

1984 59 3,245 22,291 1.8 .26 

1985 63 3,250 20,493 1.9 .30 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Enerc¡y Statistics, 

United Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 
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CUADRO No. 60 

CAMERUN: PLATAFORM!\S PETROLERAS ACTIVAS 

A.'lo Camerún Africa Mundo 

t. e/a t. e/a t. e/a 

1982 5 7 130 212 1,246 1,460 

1983 .:! 106 149 1,236 1.266 

1984 2 111 109 1,260 1,222 

1985 o 91 122 1,035 1,292 

1986 o 91 96 961 1,079 

1987 o 86 69 1,026 952 

Abreviaturas: t.-tierra; e/u-costa afuera. 

Fuente: cuadro elaborado con bane en cifras de Oil & Gas Journal, Pennl'lell Publishing

Co.. Tulsa, varios números de 1983, 1964, 1985, 1986, 1987, 1988. 



CUADRO No. 61 

CAMERUN: VOLUMEN DE PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 

(millones de kilowatts por hora) 

Año Camerún Africa Mundial % l\frica % Mundial 

1980 1,452 186,036 8'227,989 .78 .01 

1981 1,908 194,081 8' 370, 145 .98 .02 

1982 2,147 208, 750 8'476,214 1.0 .02 

1983 1,804 213, 736 8'824,976 .84 .02 

1984 2,230 223,968 9' 305, 274 ,99 .02 

1985 2,237 228, 198 9'675,347 .98 .02 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Enerqv Statistics, 

United Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 
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CUADRO No. 62 

CAMERUN: VOUJMEN DE CONSlH) DE ENERGIA ELECTRICA 

(millones de ldlowatts por hora) 

Año Canerún Africa Mundial % Africa % Mundial 

1980 1,452 185,865 8°227,695 .78 .01 

1981 1,908 193,970 8'370,280 .98 .02 

1982 2, 147 209,099 8'475,532 1.0 .02 

1983 1.804 213,565 8°822,261 .84 .02 

1984 2,230 224,072 9°304,595 .99 .02 

1985 2,237 228,523 9°676,097 .97 .02 

Fuente: cuadro elaborado con base e~ cifras de Yearbook of World Energy statistics, -

United Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 



CUADRO No. 63 

CAMERUN: VOLUMEN DE PROOOCCION DE ENERGIA ELECTRICA POR TIPO 

(millones de kilowatts por hora) 

Año camerún % Africa 

T. H. N. G. T. H. N. 

1980 88 1,364 .07 2.2 

1981 99 1,809 .01 3.3 

1982 99 2,048 .06 3.9 

1983 99 1, 705 .06 3.2 

1984 110 2,120 .06 4.5 

1985 112 2,125 .06 4.3 

G. T, 

.001 

.001 

.001 

.001 

.001 

.001 

Abreviaturas: T.-Térmica; H.-Hidráulica; N.-Nuclear; G.-Geoténnica. 

% Mundial 

H. N. 

.07 

.10 

.11 

.08 

.005 

.005 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifra~ ele Yearbook of World Energy Statistics, 

United Nations Publications, Ncw York, 1980, 1982, 1985. 
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CUADRO No. 64 

CA':r.RUN: VO!.uMEN DE PROWXION DE ENERGIA ELECl'RICA POR TIPO Y SECTOR PROOOCTIVO 

(millones ce ldlowatts por hora) 

Afio sector Privado Sector l'Úblico 

TL. T.· 11. N. G. TL. T. H. N. G. 

1980 1,364 1,364 88 88 

1981 1,809 1.809 99 99 

1982 2,0~8 2,048 99 99 

1983 1,705 1, 705 99 99 

19811 2.120 2,120 llO 110 

1985 2, 125 -- 2.125 l12 112 

Abreviaturas: Tl.-Total; T.-Térmica; 11.-Hidráu1ica; N.-Nuclear; G.-Geotérmica. 
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F\Jente: cuadro elaborado con base en cifras de Ycarbook of World Enerqy Statistics, -

United Nations Publications, Ncw Yor'<. 1980, 1982, 1985. 



CUADRO No. 65 

CAMERUN: VOUJ.lrn DE RESERVAS PROBADAS DE GAS NAWRAL 

(miles de millon~s de pies cúbicos) 

Año camerún Africa Mundial 

1983 189,644 3'199,950 

1984 4,150 187,176 3 '402,025 

1986 3,800 201.440 3°625,980 

1987 3,880 3' 797 ,000 

110 

% Africa "'!:Mundial 

2.2 .13 

2.2 .12 

1.8 .10 

l. s .JO 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Oil & Gas Journal, Pennh'ell Publishing

Co., 'l\!lsa, Vol.SI. No.52, Dec. 26, 1983; Vol.82, No.53, Dec. 31, 1984; Vol.84,

No.51/52, Dec. 22/29,1986; Vol.85, No.52, Dec._28,1987. 
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CUADRO No. 66 

CAMER1JN: llALl\M;E ENERGETICO GLOBAL 

(miles de toneladas métricas diarias de petróleo equivalente) 

Concepto 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Producción de 

Energía Primaria 

J' Total 56 83 110 117 133 138 

1) Petróleo 54 80 107 114 130 134 

j{ G~s 
~:, Electricidad 2 4 ,, 

r-Variaciones en 

los inventarios 5 4 9 13 6 

r.xportaciones 32 29 38 39 60 64 

Importaciones 12 8 .00 .34 .34 .30 
l!. 
.::' Saldo 

1 Constuno de 

20 21 37.2 38.6 59.6 63.7 

En<>rgía Primaria 

Total 29 54 52 5~ 62 62 

Por l!ab. 3 6 5 6 6 6 

Petróleo 26 51 48 51 58 58 

Gas 

Electricidad 4 4 4 

CarbÓn .02 .02 .02 .02 .02 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Enerqy Statistics, -

tJnited Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 
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2,5. Congo 

2.5.1. Politica energética 

La economía congoleña depende en un 9% de las ganancias por concepto de e."<-

portación ele petróleo. Asimismo, representa dos terceras partes del gasto gubemamen-

tal y casi la mitad del prcxlucto interno bruto (PIB), precisamente el 47%. El presu- -

puesto de 1986 estaba sustentado en la exportación de petróleo a 23 dólares por barril, 

y para la mitad de ese mismo año se estaba vendiendo a 7 .30 dólares por barril, lo que 

resultó en una disminución de m.1s de la mitad de las ganancias obtenidas por este con

cepto, a 326.4 millones de dólares. Además, de que el presupuesto global se redujo en-

55% de lo programado, a 1,364 millones de dólares, casi toda la inversión de capital -

se detuvo. Todo lo anterior debido al colapso de los precio~ del petróleo en 1986. 

El gobierno congoleño ante esta situación y por la cebilidad de otros secta-

res prcxluctivos que claramente son incapaces de lograr un imp¡icto significativo en el

corto plazo, ha decidido centrar su atención en la posibilidad de alentar el alllOOllto -

de la prcxlucción petrolera para compensar la caída. De esta manera, las compañías pe-

troleras extranjeras que operan bajo concesión en Congo se han dado a la tarea de la -

exploración de nuevos campos petroleros y a la explotación de los mismos que hayan 3i

do descubiertos. 

cabe aclarar la existencia de la compañía nacional petrolera de Congo, denomi 

nada société Nationale de Recherche et d'Exploitation Petrolieres, mejor conocida CCTOO 

Jiydro-Congo, que es aqunlla c;ue ejecuta los contratos Ce concesión con las canpañías -

petroleras extranjeras. Hydro-Congo participa en un 50)b en la extracción de petróleo -

en empresas como Ag i p, Elf, Conoc0 y Amoco. 

Uno de los métcxlos utilizados para aumentar la producción petrolera han sido

las técnicas cle inyección de vapor, que se tienen proyectado emplear en el campo flna-

raude, concesionado a Elf. Este es de los más grandes en Africa, pero cuya utilización 

es de sólo el 4% por medio de métodos primarios de extracción. La inversión de capital 

requerida para el uso de las técnicas de inyección de vapor es inmensa, y si los pre-

cios del petróleo no se recuperan por encima de los 20 c!Ólares por barril, la extrac-

ción por este medio comercialmente no es viable y la actividad del campo se reduce a -

sólo seis años. Pero este mecanismo permite la mitad de la utilización del campo Qne-

raude, y sólo será posible calcular los costos cuando los precios del petróleo a\ll!Enten 
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a un nivel razonable que permita justificar el gasto. 

Asimism:i, Elf ha puesto nrucho énfasis en la actividad de su nuevo descubri- -

miento petrolero, el campo Tchibouela, que entró en pleno funcionamiento a fines de -

1987. Con ésto se pretende contribuir a compensar el decremento en la producción pet"2 

lera cano consecuencia de la disminución de di visas por concepto de la e.'qXlrtación del 

hidrocarburo, que redujo las inversiones en este campo. Se espera que este campo pro-

duzca para los años 1988-1989 20,082 b/d. Esto también permitirá que Elf recupere el -

20% de pérdida que tuvo en su presupuesto de 80 millones de dólares, que fue al hecho

que retrasó la puesta en actividad del campo Tchibouela y condujo a su rediseñamiento. 

Elf también esta desarrollando un nuavo campo, Loussima, pero sólo ha excavado uno de

los cinco o seis pozos necesarios para avaluar su tamaño. 

Por otra parte y dentro de este marco, l\gip de Italia espera que comience a -

fluir el pequeño campo da Zatchi-Marinc, que tiene concesionado para este año de 1988. 

Este contribuirá con 5,020 a 6,024 b/d. En este orden de ideas, la Hydro-Congo está -

realizando su primera extracción y ¡x>r ende, producción petrolera en el campo f.árine -

II cerca de Dncraude, descubierto por el grupo /lm:!rlcan Conoco a principios del año de 

1987. Se calcula que producirá 1.100 b/d, pero aún hay que hacer frente a problemas r~ 

laclonados con la extracción y la exploración por la existencia de una gruesa capa de

sal qua hace al petróleo de esta zona contener sal. Las proyecciones para aumentar la

producclón de petróleo van en relación al mejoramiento de los precios petroleros y al

sostenimiento de la paridad monetaria en Congo. Esto, también permitiría asegurar la -

viabilidad de los campos costa afuora ya entrado el próximo siglo, y explotar una cuen 

ca terr~stra que es siete veces mayor que los depósitos costa afuera. 

Aún así. hay que enfatizar la onorme dependencia de la economía congoleña con 

respecto al petróleo y la CJdstencia de un sector petrolero débil tanto por los volú-

roones de extracción, reservas, consumo y comercialización, caoo por el peso decisivo -

de las compañías petroleras axtranjeras. Esto también ha minado el desarrollo del sec

t.or energético, C!l cual está casi nulamente diversificado. Lo anterior es avidente, -

que ha hecho altamente vulnerable a la economía de este país, incluyando al sector - -

ancrgético. 

2. 5. 2. Producción y consumo de petrólao 

La exploración petrolera comienza en el año de 1951 por la Elf Congo que re--
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sult6 en el descubrimiento del campo Pointe Indienne en 1957. Es hasta 1969 que Elf -

descubre el campo Elneraude y durante la década de los setenta se encuentran los campos 

toango (descubierto por Agip-Elf) y Likouala en 1972, Sendji en 1973, Yanga y ti:lngo en 

1979. En los ochenta se descubre el campo Kundji (1980), Tchibouela, toussima, zatchi

Marine y Marine II en 1987 por Elf, Jlgip de Italia e Hydro-Congo, respectivamente. 

Las reservas probadas han ido awnentando a lo largo de la década de los oche!l 

ta de 400,000 barriles en 1980 y 1983 a 480,000 bürriles en \984 y a 720,000 barriles

en 1986 y 1987, que representan entre el 1.3% y roonos del 1% del total continental y -

menos del 1% a nivel mundial. 

La producción ha variado, disminuyendo para los años de \985 y \986, pero ha

tendido a recuperarse posterior a estos años por el aumento de la activiGad explorato

ria y extractiva de las compañías nacional y extranjeras. Esta producción representa -

entre el 1.1% y el 2. 7% del total de Africa y menos del 1% del total mundial. La pro-

ducción fue ce 66 MBD (24,090 barriles por año) en 1980; de 83 ~lllD (30,295) en 1981; -

ele 87 MBD (31.755) en 1982; de 107 fIBD (39,055) en 1983; de 120 MBD (43,800) en 1984;

de 117 MBD (42,705) en 1985; de 119 fIBD (43,435) en 1986; de 120 ~lllD (43,800) en 1987, 

y de 135 ~IBD (49,275) para los prirooros cuatro meses de 1988. 

Congo sólo tiene una refinería manejada p:>r la empresa Coraf y ubicada en - -

Pointe Noire. La capocidad instalada de refinación ha sido a lo largo de la década de-

21,000 b/d, que representan entre el 1.1% y menos de esta cantidad a nivel continental, 

y mundial es de menos del 1%. 

Por lo que respecta al consumo, éste es casi nulo, convirtiendo a Congo en un 

exportador neto de petróleo. se registra un consumo de . 98 MBD para 1981 y de l MllD P.'!. 

ra 1985, 

2. 5. 3. Exportación e importación de petróleo 

Por lo que se ha podido apreciar, Congo exporta la mayor parte de su produc-

ción petrolera que representa entre el 1.3",.\ y el 3.6% del total exportado por Africa,

y menos º"l 1% eJ<portado a nivel mundial. En \980 exportó 66 MBD; en 1.98\, 82 ~IBD; en-

1982, 87 ~OJO; en l983, 107 flllD; en 1984, 120 ffilD, y en 1985, 116 MBD. No hubo en esos

años, importación alguna, lo q\le arrojó un saldo favorable en su balunza ~rcial pe-
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trolera. 

2. 5 .4. otras f~tes primarias de energía 

2.5.4. l. Electricidad 

La producción de energía eléctrica no alcanza a cubrir el consumo interno, -

por lo cual so ha tenido que importar; lo que ha arrojado un saldo negativo en su ba-

lanza cCJl11Qrcial ele electricidad. 

La producción y el conswoo no representan ni el 1% del total producido y con

sumido en Africa y en el nrundo. La producción fue de 155 lff<W/h en 1980; de 165 1-fofKW/ 
h en 1981; do 200 MMKN/h cm 1982; de 233 MMKN/h en 1983; de 235 MMKW/h en 1984, y de -

237 )J:-lh1v/h en 1985. El consuroo fue de 164 MMllW/h en 1980; de 165 MMKW/h en 1981; de --

226 MMKlv/h en 1982: de 260 MMKW/h en 1983 y 1904, y de 264 MMKW/h en 1985: por lo que

sc importó 2n 1980, 9MMKW/h: na~a en 1981; 26 M-IJIW/h en 1982; 27 MMKW/h en l.983; 25 -

MMKll/ll en ! 984, y 27 MMKW/h en 1985. 

ta producción de energía por tipo, se orienta a la hidroelectricidad y le si

gue en menor rango la termoelectricidad. No hay producción de nuc1eo y geotermoelee-

tricidad. Ninguna de las dos primeras representa ni el 1% de la producción total de -

Afric~ y del mundo. Asimismo, esta producción queda en manos, en su totalidad, del se;s, 

tor público. 

2.5.4.2. Carbón 

No existe producción, consumo ni comerciali?Mción de carbón. 

2. 5. 4. 3. Gas natural licuado 

Las reservas probadRs se calculan en 2, 150 N ~Np3 para 1983: en 2,118 M MMp3-

para 1984; en 2,500 M MMp3 para 1986; en 2,470 M MHp3 para 1907, que representan entre 

el l. 2",..6 l' mct111s del 1% del tot.:ii continental, y menos del 1% del total mundial. 

S<> registra producción de gas do 1900 hasta 1982, que equivale al conswoo. No 

hay exportación ni importación. No existen cifras a partir de 1983 y la producción que 
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ha existido es muy insignificante: en 1980 fue de 139,315 p3/d; en 1981 fue de 167, 178 

p3/d, y en 1982 fUe de 181, 109 p3/d, que fueron consumidos en su totalidad en los años 

ya señalados. Lo anterior se debe tanto a cuestiones que van en relación a problemas -

económicos, como a la falta de una politica energética que orientara o determinara el

uso del gila asociado y no asociado. 

2.5.5. Fuentes alternas de energía 

No se registran proyectos al respecto. 

NOTA: información obtenida de "Oil price crash taltes tell of Congolese budget", OPEC -

bulletin, OPEC Publlc Information Dcpartment, Viena, Vol.XVIII, No. 7, Sept. 1987, 

p.57, 58. 



CUADRO No. 67 

C01'K;O: VOLUMEN DE RESERVJ\S PRO!WJJIS DE PE'l'ROLEO 

(millones de barriles J 

Afio Congo Africa Mundial 

1980 400 55,100 64d,000 

1963 400 56,907 669,303 

1984 480 55,541 698,667 

1986 720 55,194 697,450 

1987 720 55,250 887, 348 

% Africa % Mundial 

.72 .06 

.70 ,, .05 

.86 .06 

J.3 .10 

J.3 .08 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de oíl & Gas Journal, Penn\;el~ Publishing

co., 'l'lllsa, Vol.81, No.52, ruc. 26,1983: Vol.82, No.53, Dec. 31,1984; Vol.83,

No.22, Jun. 3, 1985; Vol.84, No.51/52, r:.:r. 22/29, 1986; Vol.85, No.52, Dee. 28, 

1987. 

(/ 
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CUADRO No. 68 

{;(N;(): VOLUMEN DE PROJJUCCION DE PETROLEO 

(miles de barriles diarios) 

Afio congo Africa Mundial % Africa % Mundial 

1980 66 5,994 59, 629 1.1 .11 

1961 63 4,541 56, 146 1.6 .14 

1982 87 4,526 53, 266 1.9 .16 

1983 107 4,362 52,956 2.4 .20 

1984 120 4,690 54,245 2.5 .22 

1985 117 4,919 53,609 2.3 .21 

1986 119 4,826 55,864 2.4 .21 

1967 120 4,641 55, 954 2.4 .21 

1988* 135 4,916 56,856 2.7 .23 

* enero-abril 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbool< of World Energy Statistics, -

united Nations PUblications, New Yorl<, 1980, 1982, 1985. 

Oil S. Cas Journal, PennWell PUblishlng Co., Tulsa, Vol.82, No.ll, Mar. 12,1984, 

p.128; Vol.83, No.10, Mar. 11,1985, p.165; Vol.85, No.10, Mar. 9,1987, p.16; -

Vol.66, No.ll, Mar. 14,1986, p.19; Vol.66, No.26, Jul. 11,1988, p.126. 
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CUllDRO No. 69 

CQt.K;O: RELACION DE Cl\MPOS PETROLEROS (1986) 

Nombre de la compañia Nombre del campo,año,mts. No. de pozos 

P. T. 

Agip-Elf • Loango, 1972 9,842 49 52 

Elf Congo • Elneraude, 1969 2,690 ll3 113 

• Likouala, 1972 14,009 28 28 

• Yanga, 1979 9,678 47 47 

• Sendj i.1973 12,926 41 41 

Po in te Indienne, 

1957 16,404 

li>ngo, 1979 21,325 

Kundj i, 1980 13, 123 

Total Congo 286 289 

Abreviaturas: " costa afuera; ?.-Produciendo; T.-'lbtal. 

Fuente: Cuadro elaborado con base en datos de Oil & Gas Journal, PennWell Publ!shing -

Co., Tulsa, Vol.85, No.52, Dec. 28,1987, p.50. 



CUJ\DRO No. 70 

COll30: INDICJ\DORES DE REFINACION 

(miles de barriles diarios) 

No. de refinerías 

Año Congo Africa Mundo 

1983 l* 41 762 

1984 43 731 

1986 45 725 

1987 42 711 

* Compañía y ubicación: Coraf- Pointe Noire. 

Capacidad instalada de refinación 

Año 

1983 

1984 

1986 

1987 

Congo 

21 

21 

21 

21 

120 

Capacidad instalada de refinación 

Congo Africa Mundo 

21 1,880 75,207 

21 2,447 74,906 

21 2,524 72,261 

21 2.630 72,933 

Porcentajes 

Africa Mundo 

1.1 .02 

.85 .02 

.83 .02 

• 79 .02 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Oil & Gas Journal, PennHell Publishing

Co., TUlsa, Vol.81, No.52, Dec. 26,1983, p.110; Vol.82, No.53, JJec, 31,1984, -

p.116; Vol.84, No.51/52, JJec, 22/29,1986, p.74; Vol.85, No.52, JJec, 28,1987, -

p.78. 



CUADRO No. 71 

~: VOWMEN DE CONSt.m DE PETROLEO 

(miles de barriles diarios) 

Año Congo Africa Mundial % Africa % Mundial 

1980 o 1,460 60,227 

1981 .98 1,629 57,237 .06 .001 

1982 o ¡, 797 55,356 

1983 o 1,826 55,186 

.!984 o 1.874 55,863 
~. 

1985 !.O 1,964 55,166 .05 .001 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Energy Statistics, 

Unit"d Nations Publications, r;ew York, 1980, 1982, 1985. 
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CUADRO No. 72 

COM:;O: Bl\IJ\NZA COMERCIAL DE PETROT,EO 

(miles de barriles diarios) 

Año Exportaciones 

1980 66 

1981 82 

1982 87 

1983 107 

1984 120 

1985 116 

Importaciones Saldo 

66 

82 

87 

107 

120 

116 

fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Energy Statistics, 

United rlations Pul>lications, New York, 1980, 1982, 1985. 
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CUADRO No. 73 

COM;O: VOLUMEN DE EXPORTACION DE PETROLEO 

(miles de barriles diarios) 

luio Congo /\frica Mundial % Africa % Mundial 

1900 66 4,905 29,790 1.3 .22 

1961 82 3,427 25,391 2.3 .32 

1982 87 3,165 23,056 2. 7 .37 

1903 107 3,087 21,739 3.4 .49 

1984 120 3,245 22, 291 3.6 .53 

1985 116 3,250 20,493 3.5 .56 

Fuente: cuacro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Enerqy Statistics, -

United Nations Pttblications, New York, 1980, 1982, 1985. 
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CUADRO No. 74 

CO~X>O: PL.~Tl\FORMl\S PETROLERAS ACTIVAS 

Año Congo Africa Mundo 

t. e/a t. e/a t. e/a 

1982 ~ 6 130 212 1,248 1,~80 

1983 106 M9 1,238 1.288 

1984 111 109 1,280 1,222 

1985 91 122 1,035 1,292 

1986 91 96 901 1.079 

1987 4 06 09 1,026 95:' 

Abreviaturas: t. --;tierra; e/a-costa afuera. 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Oil & Gas Journal, PennWell Publishing

Co., 'l\llsa, varios núm9ros c1e 1903, 198'i, 1985, 1986, 1~87, 1988. 



CUADRO No. 75 

CO~: VOWMEN DE PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 

(millonas da kilowatts por hora) 

llño Congo Africa Mundial % Africa % Mundial 

1980 155 186,036 8'227,989 .08 .001 

1981 165 194,081 8'370, !45 .08 .001 

1982 200 208, 750 8'476,214 .09 .002 

1983 233 213,736 8'824,976 • JO .002· 

198~ 235 223,968 9'305,274 .JO .002 

1985 237 228, 198 9 '675, 347 .10 .002 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of \•Jorld Energy Statistics, -

United Nations Publications, New Yorl<, 1980, 1982, 1985. 
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CUADRO No. 76 

COOOO: VOUJMEN DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 

(millones de kilowatts por hora) 

Año Congo Africa Mundial % Africa % Mundial 

1980 164 185,865 8°227,695 .00 .001 

1981· 165 193,970 8'370,280 .os .001 

1982 226 209,099 8'475,532 .10 .002 

1983 260 213,565 8°822,261 .12 .002 

1984 260 224 ,072 9'304,595 .u .002 

1985 264 228, 523 9•615,091 .u .002 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Enerqy Statistícs, -

United Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 



CUADRO No. 77 

CONGO: BALANZA COMERCIAL DE ENERGIA ELEC!'RICA 

{millones de kllowatts por hora) 

Año Exportaciones 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

Importaciones 

9 

o 

26 

27 

25 

27 

Saldo 

-9 

o 

-26 

-27 

-25 

-27 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Enerqy Statlstics, 

United Nations Publications, New Yorl<. 1980, 1982, 1985. 
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CUADRO No. 76 

CXN:lO: VOLUMEN DE PROIJtJCCION DE ENERGIA ELECTRICA POR TIPO 

(millones de kilowatts por hora J 

l\iio Congo % !\frica 

T. H. N. G. T. H. N. 

1960 6S 90 .os .14 

1981 7S 90 .os .16 

1982 24 176 .01 .33 

1983 231 .001 .44 

1964 233 .001 .so 

1985 23S .001 .48 

G. T. 

.001 

.001 

.0004 

.00003 

.00003 

.00003 

Abreviaturas: T.-Térmica; H.-Hidráulica; N.-Nuclcar; G.-Geotérmica. 

% Mundial 

H. N. 

.oos 

.oos 

.009 

.01 

.01 

.Ol 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Energy Statistics, 

United Nations Puhlications, Ncw York, 1980, 1982, 198S. 
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CUl\DRO No. 79 

CCN:;O: VOLUMF.N DE PRO!JUCCION DE ENERGIA ELECTRICA POR TIPO Y SECTOR PRODUCTIVO 

(millones de kilowatts por hora) 

Año Sector Privado Sector PÚblico 

TL. T. 11. N. G. TL. T. 11. N. G. 

1980 155 65 90 

1981 165 75 90 

1982 200 24 176 

1983 233 231 

1984 235 233 

1985 23í 235 

Abreviaturas: TL.-Total; T.-Témica; H.-Hidráulica; N.-Nuclear; G.-Geotérmica. 

Fuente: cuadro elaborado. con base en cifras de Yearbook of World Energy Statistics, 

United Nations Pul::>lications, Ncw York, 1980, 1982, 1985. 

12Y 
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CUADRO No. 80 

cotll01 VOLUMEN DE RESERVl\S PRO!WJAS DE Gl\S NATURAL 

(miles de millones de pies eúbicos) 

Año Congo Africa Mundial % Africa % Mundial 

1983 2, 150 189,644 3'199,950 l. l .06 

1984 2,118 187, 176 3'402,025 l. l .06 

1986 2,500 201,440 1'625,980 1.2 .06 

1987 2,470 248,630 3 '797,000 .99 .06 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Oíl & Gas Joumal, Penn\·:ell Publishing

Co., TUlsa, Vol.81, No.52, Dec. 26,1963; Vol.82, No.53, Dec. 31.1984; Vol.84,

No.51/52, Dec. 22/29,1986; Vol.85, No.52, !lec. 28,1987. 



CUADRO No. 81 

COIGJ: BALl\NCE ENERGETICO GLOBAL 

(miles de toneladas métricas diarias de petróleo equivalente) 

Concepto 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

PrCX:ucción de 

Energía Primaria 

Total 66 83 90 108 121 117 

Petróleo 66 '83 69 107 120 117 

Gos .02 .02 o o o o 
Electricidad .16 .16 .30 .40 .40 .40 

carbén 

Variaciones en 

los inventarios o o 1.6 4.1 .14 .20 

ExpOrtaciones 66 82 88 103 120 115 

Importaciones 2.2 2.1 2.3 2.4 2.3 l.5 

saldo 63.8 79.9 85. 7 100.6 117.7 113.5 

Consumo de 

Energía Primaria 

Total 2.1 2.1 2.2 2.1 2.3 

Por H<1b. t.3 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 

Petróleo l.9 1.8 1.6 1.6 l. 7 l.9 

Gas .02 .02 o o o o 
Electricidad .16 .16 .34 .44 .44 .46 

carbén 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Energy Statistics, 

United Nations Publications, New York, 1980, 1962, 1985. 
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2.6. GabÓn 

2.6.1. Política energética 

La economía gabonesa es altamente dependiente del sector petrolero, que repr~ 

senta el 83% del total de la exportación y el 64. 3% del total de los ingresos guberna

zrentales. Las compañías petroleras pagan al gobierno impuestos sobre la renta equi va-

lente al 73% de sus ganancias. Además, COIOO el gobierno tiene una participación del --

25% en todas las compañías productoras de petróleo, también retiene un 25% de las ga-

nancias que quedan después de la deducción del 7-:Ji(, de los impuestos sobre la renta, lo 

que deja un total de 56% ele las ganancias. El gobierno también obtiene un 2(1;1; de los -

derechos del petróleo producido por las compañías. 

El gobierno participa en la industria petrolera por medio de : 

a) Una párticipación financiera directa en las cómpañías petroleras. 

El gobierno tiene, actualmente, una participación del 25% en cada compañía 

productora, reteniendo el 25% después de la deducción del impuesto sobre la renta. Las 

compañías estan obligadas a entregar al Estado el 25% de sus ganancias netas, o el 25% 

de sus intereses en los permisos o concesionC!s que se les han otorgado. F.ste arreglo -

le !"'imite al Estado tomar su parte proporcional' 

b) Contratos de producción C0111partida. 

En marzo ele 1977, el gobierno introdujo el sistema de los contratos de prodUE 

ción compartido en la industria petrolera del país. En el primero en que· participó -

el gobierno gabonés fue con BP, Wintershall and Partner:;;, en el cual destacaban 3 ele

mentos: que el contrato indicara un periodo inicial de exploración por dos años, reno

vable por otro de la misma duración; que las compañías petroleras se obligaran legal-

mente a gastar 4 millones de dólares en sus compromisos de exploración durt:inte los das 

primeros años, en una superficie de 1,152 km2; y que las compañías recuperarían sus -

costos hasta el 40% de la producción. El 6(1;1; restante del total del petróleo producido 

se tenía que compartir con el gobierno C:c Gabón en una escala rOOvil de ucuerdo u la -

producción por campo petrolero de la siguiente manera: 25.5%/74.5% cuando la produc- -

ción fuese de 5,000 b/d, que aumentaría a ICl;l;/9(1;1; cuando ésta fuese mayor a 60,000 b/d. 

Por oLra parte, desde 1979 Gabán tiene su propia compañía petrolera, denomin2_ 

~a Pet.rogab, pero es el Ministerio de Minas e Hidr<>::arburos la que es responsable de -
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esta industria, que de acuerdo a decreto gubernamental, maneja el sector ·minero (que -

incluye a la ineustria de los hidrocarburos) • Lo anteriornente mencionado abarca la SJ!. 

pervisión de compañías que realizan actividades relacionadas con la extracción de min~ 

rales sólidos y con la exploración y explotación de hidrocarburos. El Ministro de Mi-

nas e Hidrocarburos esta a la cabeza de este Ministerio y lo ayuda en el desempeño de

sus funciones una Secretaria de Estado. 

El Ministerio esta dividido r!n dos Oirecciones generales, la de Hidrocarburos 

y la de Minas y Geología. CO!ro lo indica el nombre, la Dirección General <'e HidrocarbJ!. 

ros es res¡x:msable Ce todos los asuntos relacionados con los hidrocarburos. F.ste mane

ja: los asuntos relacionados con el otorgamiento y retiro de los pc111ii::;os para la ex-

ploración y explotación de hidrocarburos; el adecuaCo desarrollo Ce las actividades de 

e>.-ploración; la e>.1Jlotación racional de las reservas; así como la prorocx:ión y el desLt

rrollo de industrias dentro de este sector de la economía, por ejemplo, aquellas de r~ 

finación y la petroquímica. Junto con los servicios especializados del Ministerio, pr~ 

para y propone al Ministro todo tipo de proyectos de ley y reglamentos concernientes -

al área de su competencia y lleva a cabo toda cl;;ise de investigaciones o estudios al -

respecto. También, está constituido por una Dirección de Asuntos Técnicos y por una Di 

rección para las Finanzas, la Administración y los Asuntbs fi:onómicos. IX! esta manera, 

La Dirección General de Hidrocarburos es respons<ible de preparar y someter a Ja LlprobQ 

ción Cel Ministro todos los proyectos que son responsabilidad de las direcciones que -

la forman. 

La Dirección de l\suntos Técnicos se encarga, en general, del otorgamiento y -

retiro de los pennisos petroleros y de asuntos relacionados con la cn .. 'Ploración y pro-

ducción. C'oncrcta."':':.~ntc es rc>s;yJns1blci dC' l<J ccnscn~ción de los dcp6sitos ~troleros r 
debe a~cgurarse que su c.'\.-plotación y desarrollo se realice de acuerdo a las reglas y -

lineamientos establecidos !Xlr la industria y a los roojorcs intereses del FEtado. Tam-

bién se cerciora que se utilicen correctamente, a nivel nacional, los recursos pet.rolg 

ros, tomando en cuenta la PJSibi lidad de procesarlos dentro del país o usarlos para -

crear industrias b6sicas. li! Dirección también es res¡x:msable de todas las cuestiones

técnicas y económicas concernientes a los hidrocarburos. Esta encabezado por un Direc

tor y se compone de tres servicios: Servicio de Exploración, Servicio de Producción y

servicio de Transport~, Refinación y Distribución. 

La Dirección de Finanzas, Administració~ y Asuntos Económicos es res¡xmsable

de aplicaciones económicas, fi~nncieras y computarizadas en relación con las responsa-
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bilidades de la Dirección General de Hit'rocarburos. 

La Dirección General de Minas y Geología CQl!llrende: el Departairento de Minas

y canteras: el Departamento de Econanía y de Propiedades Mineras; y el Departamento <'e 

Geología e Investigación Minera. La Dirección es responsable de: 

- Elaborar y proponer leyes, reglamentos y normas concernientes a proyectos mineros y

geológicos con excepción de los asuntos petroleros y del agua. 

- Controlar el desempeño de las compañías y empresas comproinetidas en el campo de la -

minería y la geología y de aquellos asuntos que quedan bajo la autoridad del Ministe-

rio de Minas e Hirlrocarburos. 

- Preparar y someter al Ministro proyectos de presupuesto que cubran el funcionamiento 

de los servicios y el desarrollo de los sectores minero y geológico. 

- Estudiar, proponer y concluir todas las medidas encaminadas a asegurar el desarrollo 

de la investigación geológica y minera, la preservación del patrimonio nocional, el d~ 

sarrollo industrial y la "gabonización 11 del sector minero. 

Por otra parto, la exploración requiero un permiso que otorga derechos exclu

sivos para este fin dentro del área especificada en ese permiso. Es válido por un pe-

riada máximo de cinco años, y puede ser renovado tres veces, cada uno por un periodo -

de cinco años. El permiso 6e exploración esta sujeto a una disposición que estipllla -

que una cantidad mínima y específica do trabajo sea completada. De esta manera, sólo -
es renovable si esta condición se cumple. 

El permiso de producción so otorga una vez que se ha concedido el penniso Cc

exploración. Este le da derechos exclusivos de explotación dentro del área especifica

da en el permiso y es válido por die~ años. Se puede renovar dos veces por un per!odo

dc cinco año.:> cada uno. 

Después de un permiso de exploración se otorga una concesión en el caso de un 

descubrimiento petrolero muy importante, que tiene una validez de 75 años. Es renova-

ble por un periodo de 25 años y le da al poseedor el derecho único y exclusivo a la -

propiedad del terreno y es no negociable. Sin emh:lrgo, el otorgamiento de concesiones

ha terminado. 

El arrendatario de? un permiso de exploración petrolera puede recurrir al go-

bierno para establecer un acuerdo que le permita beneficiarse de las disposiciones del 
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CÓdigo de Inversiones: estas disposiciones son muy ventajosas y tratan de asuncúd con

cernientes a regulaciones aduaneras aplicables a productos importados, entre otros. 

La ley petrolera define los parámetros de este tipo de acuerdo. Estos van en

relación a· 1a política fiscal general que incluye derechos del petróleo, impuestos fi

jos a la minería, impuestos a la propiedad, primas, impuestos que pagan las compañías

y la política aduanera. Este último incluye las regulaciones de importación y exporta

ción. Las compañías que son las poseedoras de permisos de P..Xploración y producción dc

hidrocarburos estan sujetas al pago Ce derechos mineros proporcionales a los ingresos

(derechos del petróleo), los impuestos fijos a la minería, los impuestos a la propie-

dad y los impuestos que pagan las compañías. También pagan una prima por la firma de -

acuerdos y por la producción, así como diferentes cuotas, por ejemplo por matrícula, -

registro, estampillas y por transferencia de propiedad. 

IDs derechos del petróleo son pagables a una tasa del 20% del precio fijo de

compra. El pago se hace en efectivo o por medio ele un pagaré, de acuerdo a la decisión 

Ccl gobierno. Esto, sin embargo, no es aplicable a los acuerdos realizados antes de la 

promulgación de la ley petrolera. 

IDs impuestos fijos a la minería se pagan al mcmmto de la concesión o renoVJ!. 

ción de un permiso minero y se establece entre cinco y 50 millones de francos CFA (COfil 

munauté Financlere Africaine). 

El impuesto a la propiedad se calcula sobre la base del área y la duración -

del permiso: para los permisos de exploración, se ubica entre 450 francos CFA y 1 , 500-

francos CFA por km2; y para otros permisos y concesiones el impuesto es de 2,000 fran

cos CFA por hectárea. 

Al momento de la firma de un acuerdo, la cooipañía petrolera paga una prima al 

Estado correspondiente a no menos de 100 francos CFA por km2 del área que se le otorgó 

en el permiso. Si se descubre petróleo, otra prima se tiene que pagar de 200 millones· 

a 600 millones de francos CFA, dependiendo del alcance del descubrimiento petrolero. 

Esta disposición es aplicable a los descubrimientos petroleros hechos después del pri 

mero de enero de 1974, y a todas las empresas. 

Las compañias también estan sujetas a un impuesto directo, calculado sobre 1 
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base de sus ingresos gravables. La tasa a la que se fija el impuesto que las compnñlas 

d"ben pagar, es del 7~ de sus ganancias. El ingreso gravable SI> detennina sobre la h.!!_ 

se de una cantidad de trabajo que se obtiene restándole el precio fijo establecido por 

el gobierno. Estas disposiciones acerca de los impuestos son muy similares en otros P!!. 

íses de la OPEP. Sin embargo, para fotrontar la actividad exploratoria en \Ul país donde, 

debido a las abundantes selvas y a lo fangoso del terreno, los costos de producción y

transporte son elevados, el gobierno permite a las compañías petroleras, retener un -

margen de ganancia que es sustancialmente elevado con respecto a otros países de la -

OPEP. 

Por lo que respecta a las disposiciones aduanales, las compañías petroleras -

estan sujetas a las normas definidas por las estipulacion"s admmales d1> la UCJ\ (unión 

Centroafricana, formada por Gabón, camerún, Congo, República Centroafricana y Chad). 

Todos los productos y materias primas necesarias para la prospección petrole

ra son importados libres ee impuestos. La tasa normal impositiva se reduce a 5% en el

caso de bi"nes y materias primas importadas para su uso en la producción petrolera. Se 

otorga a~isión temporal a las materias primas que serán reexportadas después de su -

uso. Las canpai'iías petroleras estan excentas del pago de impuestos y derechos de ex¡>Of. 

taci6n. 

Aunque las compañías petroleras tienen la libertad de exportar sus productos

sin limitación alguna, se les exige satisfacer las necesidades de la RepÚblica de Ga-

bón en lo que respecta a la planeación productiva y a la contratación de la compañía -

nacional naviera para transportar 50% del volumen de sus bienes exportavos. 

Las compañías petroleras se les otorga el derecho de transferir libremente 

sus dividendos y ganancias obtenidas de la ejecución de todo tipo de inversiones de C!!_ 

pital, bajo la condición de haber cumplido cabalmente con todas las obligaciones requ2 

ridas. 

Es de gran interés para el gobierno una serie de recursos para entrenamiento

de personal, ya que el país carece de los conocimientos técnicos y tecnológicos nacio

nales. Ya se decretó una disposición en el actual Plan Nacional de Desarrollo para la

construcción de un instituto en Port Gentil para entrenamiento de técnicos que se esP.:1 

clalizarán en cuestiones petroleras. Asimismo, se ha planeado el establecimiento do -

universidades técnicas, politécnicos, que entrenen a ingenieros en los diferentes carn-
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pos de la industria. Las ca:ipañías petroleras son responsables del entrenamiento técn.J.. 

CD y profesional de la fuerza laboral gabonesa que contraten; asimismo, cstan obliga-

dos a usar productos y servicios del país. Ya se estan entrenando a técnicos gaboneses 

en Rumanía y se estan buscando otros lugares para ello. Mientras tanto, el grueso del

entrenamiento técnico en cuestiones petroleras en Gabón está siendo realizado por las

compañías petroleras que tienen sus propios recursos para ello. 

Por otra parte, el gobierno, consciente de una eventual disminución de la pr.Q 

ducción petrolera, le está dando una alta prioridad a la investigación minera. Para e§_ 

te fin, el gobierno está cooperando activamente con varias ~ñías y participando d.J.. 

rectamente en los proyectos de investigación. caoo la exploración y la producción pe-

trolera la llevan a cabo fundamentalmente las compañías e.-.tranjeras, el grueso de la -

investigación también la realizan estas empresas. Sin em"'1rgo, el gobierno gabonés, ha 

fomentado mucho dos fonMS de investigación: aquella que se realiza para obtener petr,2 

leo debajo de la capa de sal, ya que hay mucho localizado en esas condiciones, y aque

lla que se lleva a cabo en las profundidas del mar. 

Asimismo, el gobierno esta totalmente canprometido con el uso de los ingresos 

petroleros para financiar otros proyectos de desarrollo en el país. Este objetivo vie

ne estipUlado en las leyes del país bajo la forma de una disposición estatutaria 11"11!!!. 

da Disposición para la Diversificación de la Inversión (OOI), que requiere que el lo;t

de los ingresos obtenidos del petróleo sean invertidos en otros proyectos industriales. 

La ley exige a las compañías petroleras que contribuyan con el 10% de su volumen de -

transacciones anual a este fonc1o para la industrialización, en el cual el gobierno tig 

ne una participación del 7~ y las compañías el 27%. El gobierno junto con las compa-

ñías deciden en que nuevas industrias debe invertirse el dinero. De esta manera, el 9.Q 

bierno hace uso de la habilidad industrial y comercial de las compañías petroleras y -

de sus relaciones internacionales. 

El DDI se creó en 1974; en un periodo de dos años había iniciado y participa

do en 15 proyectos, que sumaban en total 1,000 millones de dólares. El programa se - -

aplicó primero a Elf-Gabón, que actualmente tiene amplias inversiones en varias indus

trias nuevas. Shell ya también !la negociado un acuerdo similar. La esencia de esta po

lítica del Estado, es la de crear una base in<'ustrial c¡ue un día sustituya al petróleo, 

o en otras palabras, forjar un fundamento que sostenga a la economía una vez que se -

tormine este importante hidrocarburo. 
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Además del DDI, el gobierno también esta utilizando los ingresos del petróleo 

para invertirlos y desarrollar otras áreas de la econania. La mayor inversión para el

desarrollo se ha estado realizando en el sector del transporte y las canunicaciones. -

El principal objetivo del gobierno en este campo es canpletar la red de transporte tan 

rápido caro sea posible con el fin de permitir la explotación posterior de grandes re

cursos minerales y madereros del país. La construcción de los · 970 km de la vía trans9J!. 

bonesa son un elemento clave de esta estrategia ya que conecta diferentes puertos con

depósitos de hierro, manganeso, uranio y con importantes recursos madereros. 

Por lo que se refiere a su participación dentro de la OPEP, la República de -

GabÓn ha sido miembro de esta organización desde ) 975, y aunque la reducción de los -

precios petroleros ha significado la reducción Ge su presupuesto y el aplazamiento Ce

algunos proyectos fundam:ontalcs, esta nación ha sostenido que a pesar de las dificult!!_ 

des que enfrenta actualll'Cnte la OPEP, Gabón continuará apoyándola y jugando un papel -

activo en la valorización ce su petróleo. l\si caro creen en la OPEP y sus objetivos, -

así estan dispuestos a hi>cer todos los sacrificios necesarios para respetar y aplicar

sus decisiones. 

2. 6. 2. Producción y consumo de petróleo 

La República de GabÓn es el quinto productor de petróleo a nivel continental, 

y las actividades de prospección se iniciaron en 1928. Pero es hasta fines ele la déca

da de los cincuenta que se realiza el primer descubrimiento petrolero en tierra firma

por una filial del grupo francés Elf, entonces conocida como Elf-SPAFE (SOCiétá des P~ 

troles de l 'llfrique F.quatoriale) y que actualll'Cnte se conoce como Elf-GabÓn. 

Gabón cuenta con alrededor de 25 campos petroleros de tamaño pequeño o redia

no y el 80% de la producción se realiza costa afuera. Las compañías petroleras france

sas han sido las más activas y exitosas en el país, aunque ya se ll'Cncionó, posee su -
propia industria nacional petrolera. 

El prill'Cr descubrimiento hecho por EH-SPAFE fue en 1956, .el campo Clairettc, 

y para 1959 ésta decidió asociarse con Mobil y Shell. llcordó Elf compartir un área de-

25, 000 krn2 que se extiende de Gabón a Congo (parte de su área total concesionada) con

des compañías de Mobil (la francesa y la CCl Qeste africano) para propósitos de e.'<j)lO

raciÓn y explotación. Elf participa con el 50% y se encargó de la operación en tierra

firme. Las compañías de Mobil participaron con el 25% y se encargaron de la operación
cost.a afuera. 
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Elf también se asoció con aJSRFXl, una filial de DJtch/91ell (~ie Shell

de Recherche et d'Exploitatioo du Gabon). La zona en la que operarían era de. 4,000 lan2 

y Shell se en-argar!a de los trabajos en tierra firme y costa afllera. 

Las a:qiañ1as centraron sus acti vitlades en la zona de la costa y fuera de és

ta pero cercana a la primera. Los descubri11ientos alal!lltaroo en loe años sesenta y se

incrementaron aún más en la siguiente década. Son relatiVilllEllte pocos loo descubrimie!!. 

tos realizados en la década de los oc'1enta. La mayor parte de estos cairpos estan eones 

tados por oleoductos en tierra firme y costa afuera. Las compañías que operan en GabÓn 

son: Shell, Elf, llnDco, Mobil, Gulf Tenneco y ""t'resas de Bunna y Japón. 

Por lo que respecta a sus reservas probadas de petróleo, éstas han aumentado

relativarrente poco, ya que en 1980 fueron de 500,000 barriles; en 1983 de 490,000 ba-

rrilesi en 1984 de 510,000 barriles; en 1986 y 1987 de 645,000 barriles, que represen

tan el l. 1% a nivel continental y menos del 1% a nivel l!lll1dial. 

La producción de petróleo se ha mantenido relativamente constante a lo largo

c'e la década de tos ochenta. Para 1980 fue de 178 HBD; en 1981 de 152 HBD1 en 1982 de-

156 MBD; en 1983 de 157 MBD1 en 1984 de 175 MBD; en 1985 de 164 HBD; en 1986 de 159 -

MBD; en 1987 de 156 HBD, y para los prirreros cuatro rreses de 1988 de 175 MBD. Estas el 
fras representan entre el 2. 9% y el 3. 7% del total de la producción continental y ne-

nos del 1% del total mundial. 

Por lo que se refiere a su participación en la OPEP, Gabón' no se ha ceñido --. 

tan estrictamente a su cuota de producción fijada por esta organización. Así, tenemos

que para 1983 y para la prirrera mitad de 1984 la cuota ·que se le asignó fue de 150 MBD, 

y produjo en 1983 157 HBD. Para el término de 1984 se le redujo la cuota a 137 HBD, y

produjo en ese mismo año 175 MBD. Esa misma cuota se le asignó para 1985, y aunque re

dujo su producción, todavía la excedió, pues produjo 164 MBD. Para octubre de 1986 CO!!. 

tinuaba con la misma cuota y para c'iciembre de ese mismo año se le asignó una de 160 -

HBD, totalizando su producción en 159 MBD. Para la primera mitad de 1987 se le asignó

una cuota de 152 MBD y para la segunda de 159 MBD, totalizando su producción en 156 -

MBD para ese mismo año. Para la primera mitad de 1988 la cuota que se le fijó fue de -

159 MBD y ya ha producido para los primeros cuatro meses de este año 175 MBD. 

Existen en Gabán dos refinerías, una completamente en manos de una compañía -

nacional rnfinadora llamada SOGARA (société Gabonaise de Raffinage), y la otra poseída 
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en un 7~ por la ~ñla cxx;ER y en un 30% por el gobierno gabonés, que sólo cumple -

objetivos de exportación. 

ta refinerfa SOGARA esta localizada en la zona industrial de Port Gentil, que 

es el centro petrolero principal del país y tiene una capacidad instalada de refina- -

ci6n de 20,000 b/d para 1903 y 1904; de 15,600 b/d para \906, y de 23,000 b/d para - -

1987, que no representa un porcentaje significativo de la capacidad del continente y -

mundial. Esta refinería solla estar en manos de la OCA pero actualmente Gabón es el -

dueño de ésta y abastece las necesidades nacionales de productos derivados de petróleo. 

La refineda COGER esta localizada cerca de la refineda SOGJ\RA en el área de 

Port Gentil, y al igual que SOGTIRA, es capaz de producir alrededor de 20,000 b/d, pero 

sólo cubre las necesidades de la exportación. Esta poseída por Elf-Gabón (Coolpagnie G2_ 

bon Elf de Raffinage, COGER). 

La distribución de los productos refinados la realiza una empresa gubernamen

tal llamada Compañia Nacional de Distribución de Productos Petroleros (siglas en fran

cés: PIZO), que tiene los derechos exclusivos de la distribución de estos productos en 

Gabán. Uno de los objetivos de PIZO es extender sus actividades a diferentes partes 

del país, y otro el de entrenar a los nacionales para que manejen la canpañia. 

La compañia fue creada por decreto gubernamental en marzo de 1974 y esta pre

sidida por 10 directores, cinco de los cuales son designados por el gobierno de Gabán. 

tiene un cap! tal de 500 millones de francos CFA, y la participación en ésta es de 50%

del gobierno, 20% ele Shell y un 10% de Agip. Shell provee la asistencia técnica para -

el 11Ejor funcionamiento de la empresa. sin embargo, se esta tomando muy en cuenta la -
11gabonización 11 de la empresa. 

En lo tocante al consumo, éste se ha mantenido casi igual a lo larsv de la d~ 

caca de los ochenta, ya que fUe ce 24 MBD para 1980; de 26 MBD para 1901; de 24 MBD P!!. 

ra 1982; de 23 MBD para 1983, y de 24 MBD para 1904 y 1905. F.sto representa entre el -

1.2% y el 1.6% del total continental y menos del 1% a nivel nnmdiaL Lo que intenta el 

gobierno es frenar el consumo local de energía ya que ha aumentado más de lo esperado, 

Y ésto se hará mediante el aUJre11to de los precios de la gasolina, el kerosene y el gas. 

Por lo tanto, se cubren las necesidades internas del hierocarburo y existe una autosu

ficiencia con respecto a este recurso. 
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2.6.3. ExpOrtación e in¡x>rtación de p.;tróleo 

La exportación se ha mntenido relativamente Clll!Stante, no existiendo iq>o~ 

ción alguna, por lo que su balanza comercial petrolera ha arrojado saldos favorables.

Asi. en 1980 se exportaron 154 MBD; en 1981, 126 MBD; en 1982, 131 MBO; en 1983, 135 -

MIJD; en 1984, 150 HBO, y en 1985, 140 HBO. Esto represent6 entre el 3.1% y el 4.6" del 

total c:'c Africa, y menos del 1% del total ll'lllldial. sus C<ll'(lradores más iq>ortantes son: 

Francia, Brasil, Argentina, Bahamas, Mtillas Holandesas, Gibraltar, canadá, Estados•_ 

Unidos y Costa de Marfil. Los productos refinados de la refinería de exportaci6n de -

COOER se envían a Bahamas, Bélgica, Francia y Brasil. Las teminales de exportación e.!!. 

tan ubicadas en cabo Lopez, Gatnba y Lucina. 

2.6.4. otras fuentes primarias de energía 

2.6.4.1. Electricidad 

La producción de energía eléctrica s6lo satisface el consumo interno o las n!l_ 

cesidades nacionales. Tanto la producción cano el conSlllD no representan ni el 1% del

total continental ni del mundial. 

~ termoelectricidad y la hidroelectricidad son los tipos de energía eléctri

ca que dominan la producci6n de ésta, siendo más importante la primera, aunque hay que 

aseverar una casi ig!Jaldad ce relevancia. No representan ni el 1% del total de Africa

ni del mundo, y el sector público tiene en sus manos la totalidad de la producción de

energía eléctrica, en sus Clos formas. 

2.6.4.2. Carbén 

No se registran ni depósitos, ni producción, ni comercialización, ni conswoo

de carbón. 

2.6.4.3. Gas natural licuado 

Las reservas probadas son poco significativas con respecto a las del continen 

te y a las del mundo. En 1983 y 1986 fueron de 500 M r.Mp3; de 550 M M-!¡>3 en 1984, y da 

600 M Wo!p3 en 1987. 
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La producción igual.nente poc:o relevante con respecto a la producción continen 

tal y l!lllldial, sólo satisface el consumo interno o las necesidades del país, que repr_!! 

senta el 1% del total de consumo continental y mundial. La mayor parte es gas asociado, 

que se quema casi en su totalidad y el resto se consume internamente. 

2.6.5. Fuentes alternas de energía 

No estan registrados proyectos algunos al respecto. 

NCYl'A: información obtenida de "Gabon: Petrogab", OPEC bulletin, OPEC Public Informa- -

tion Department, Viena, Vol.XVI, No.5, Jun. 1985, p.22-60. 



CIJADRO No. 82 

GAOON: VOUJIF.N DE RESERVAS PROBADl\S DE PETROLEO 

(millones de barriles) 

Año Gabón Africa Mundial 

1980 500 55,100 648,000 

1983 490 56,907 669,303 

1984 510 55,541 698,667 

1986 645 55,194 697 ,450 

198i 645 55,250 887,348 

% Africa % !tlndial 

.90 .07 

.86 .07 

.91 .07 

1.1 .09 

1.1 .07 

Fuente: cuadro. elaborado con base en cifras de Oil & Gas Joumal, PennWcll l'ublishing

Co., TUlsa, Vol.81, No.52, Dec. 26,1983: Vol.82, No.53, Dec. 31,19841 Vol.83,

No.22, Jun. 3,19851 Vol.84, No.51/52, Dec. 22/29,19861 Vol.85, No.52, Dec. 28, 

1987. 
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t'UADRO No. 83 

GAOON: VOUl1EN DE PROOOCCION DE PE'l'ROLEO 

(miles de barriles diarios) 

Afio Gabán Africa Mundial % Africa % Mundial 

1980 178 5,994 59,829 2.9 .29 

1981 152 4,541 56, 148 3.3 .27 

1982 1~6 4,526 53,266 3.4 .29 

1983 157 4,362 52,956 3,5 .29 

1984 175 4,690 54,245 3.7 .32 

1985 164 4,919 53,609 3.3 .30 

1986 159 4,828 55,864 3.2 .28 

1987 156 A,841 55,954 3.2 .27 

1988* 175 4,916 56,856 3.5 .30 

• enero-abril 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Energy Statistics, -

United Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 

Oil & Gas Journal, PennWell Publishing Co., 'l\Jlsa, Vol.82, No.11, ~'.ar. 12,1984, 

p.1281 Vol.03, 110.10, H::ir. 11,1985, p.1651 Vol.85, No.10, Mar. 9,1987, p.161 -

Vol.86, No.11, Mar. 14,1988, p.191 Vol.66, No.28, Jul. 11,1986, p.126. 
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CUADRO No. 84 

GABON: RE!ACJON DE CAMPOS PE'n!OLEROS (1986) 

ro·· ·-e de la ~ñ!a Nanbre del campo,año,mts. No. de pozos 

P. T. 

Elf • l\nguille, 1962 30, 163 

• Anguille NE, 1968 24,606 

• Anguille NNE,1971 24,606 

• Barbier,1972 19,665 

* Breme, 1976 16,404 

Clairette, 1956 14,435 

* Girelle,1973 30,639 

• Gonelle, 1972 19,026 

* Grondin, 1971 24,606 

• Mandaros, 1972 16,076 

Olende, 1976 21,961 

• P.G.S. Marine,1975 24,606 214 330 

• Port Gentil OCean, 

1964 21,325 

Tchengue, 1957 13,451 

* Torpille,1968 26,902 

* Saliste, 1974 16,076 

+ M'bya sud, 1969 21,981 

+ Anguille SE,1962 26,902 

• Ayol Marino,1979 25,262 

• Baudroie N, 1980 24,606 

• Baudroie Marine, 

1968 24,606 

otros 

Shell Gabon Gamba/Jvinga, 1963 10,000 53 68 

Lucina-Marine, 1971 19,356 15 16 



Nanbre de la compañía Nombre dal campo, año, mts. 

Lucina-Marine W, 

1982 

!\moco Oguendjo B,C, 1981 18,000 

Total Gabán 295 

Abreviaturas: P.-Produciendo; T.-'fotal. 

No. de pozos 

P. T. 

13 14 

428 

Fuente: cuadro elaborado con base en datos de Oil & Gas Journal, PeMWell Publishing -

co., Tulsa, Vol.85, No.52, Dec. 28,1987, p.52, 54. 



C!lAJJRO No. 85 

GA!lON: INDIC!IOORES DE REFINACIOO 

(miles de barriles diarios) 

No. de refinerías 

Año GubÓn Africa ltmdo 

1983 l* 41 762 

198~ 43 731 

1986 45 725 

1987 42 711 

capacidaa instalada de refinación 

GabÓn Africa 

20 1,880 

20 2,447 

16 2,524 

23 2,630 

• c:arpañ!a y ubicación: Société Gabonaise de Raffinage- Port Gentile. 

Capacidad instalada do refinación Porcentajes 

Año Gabán Mrica Hundo 

1983 20 1.0 .02 

198'- 20 .81 .02 

1986 16 .61 .02 

1987 23 .87 .03 

147 

Hundo 

75,207 

74,906 

72,261 

72,933 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Oil & Gas Journal, PennWell Publishing

Co., Tulsa, Vol.81, No.52, Jlec, 26,1983, p.110; Vol.82, No.53, J:IX, 31,1984, -

p.116; Vol.04, No.51/52, Dec. 22/29,1986, p.7~; Vol.85, No.52, Dec. 28,1987, -

p.78. 
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CUADRO No. 86 

GA!ION: VOLUMEN DE CONSUMJ DE PETROLEO 

(miles de barriles diarios) 

Año Gabón Africa Mundial % Africa % Mundial 

1980 24 1,460 60,227 1.6 .03 

1981 26 1,629 57,237 1.5 .04 

i982 24 1,797 55,356 1.3 .04 

1983 23 1,826 55, 186 1.2 .04 

1984 24 1,874 55,863 1.2 .04 

1985 24 1,964 55,166 1.2 .04 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Enerqy Statistics, -

United Nations Pub!ications, Ncw York, 1980, 1982, 1985. 



CUADRO No. 87 

GAOON: 1WANZA CCf!ERCIAL DE PlmlOLEO 

(miles de barriles diarios) 

Afio Exportaciones 

1960 154 

1981 126 

1982 131 

1983 135 

1984 150 

1985 140 

Importaciones 5aldo 

154 

126 

131 

135 

150 

140 

Fuente: cuadro elaboraeo con base en cifras de Yearboo!< of World Enerqy statistics, 

Unit:.cd Nations Publications, Nev Yor!<, 1980, 1902, 1985. 
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a.JADRO No. 88 

GAOON: VOLUMEN DE EXPORTACION DE PE.'l'ROLEO 

(miles de barriles diarios) 

Año Gabán l\frica Mundial % Africa % Mundial 

1980 154 4,905 29,790 3.1 .51 

1981 126 3,427 25,391 3.6 .49 

1982 131 3, 165 23,056 4.1 .56 

1983 135 3,087 21, 739 4.3 .62 

1984 150 3,245 22,291 4.6 .67 

1985 140 3,250 20,493 4.3 .68 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Enerqy Statistics, -

tJnited Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 
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CUADRO No. 89 

GA!:<N: PLATAFORMAS PETROLERJ\S l\CTIVl\S 

Afio Gabán l\frica Mundo 

t. e/a t. e/a t. e/a 

1982 6 11 130 212 1,248 1,480 

1983 6 7 106 149 J.,238 1,288 

196•' 7 7 111 109 1,280 l,222 

1985 1 91 122 1,035 1,292 

1986 2 91 96 981 1,079 

1987 86 89 1,026 952 

Abreviaturas: t.-tierra; e/a-costa afUera. 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Oil & Gas Journal, PeMWell Publishing

Co., TUlsa, varios números ele 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988. 
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CUADRO No. 90 

Grul:JN: VOWMEN DE PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 

(millones de kilmratts por hora) 

Año GabÓn Mrica Mundial % Africa % Mundial 

1980 530 186,036 8'227,989 .28 .006 

1981 535 194,081 8'370,145 .27 .006 

1982 530 208, 750 8'476,214 .25 .006 

1983 535 213, 736 8'824,976 .25 .005 

1984 539 223,968 9'305,274 .24 .005 

1985 540 228,198 9'675,347 .23 .005 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of Norld Enerqy Statistics, -

United Nations Publlcations, New York, 1980, 1982, 1985. 



aJADRO No. 91 

GAroN: l'OLUMEN DE CONSt.MJ DE ENERGIA ELECTRICA 

(millones de kilowatts por hora) 

Año Gabón llfrica Mundial % Africa % 1-Mldial 

1980 530 185,665 8'227,695 .26 .006 

1961 525 1~3,970 6 °370,260 .27 .006 

1982 530 209,099 8'475,532 .25 .006 

1963 'j35 213,565 6°622,261 .25 .006 

196'. 539 224,072 9°304,595 .24 .005 

1965 540 228,523 9°676,097 .23 .005 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Enerqy Statistics, 

Unitcd Nations Pttblications, New York, 1980, 1982, 1985. 
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CUADRO No. 92 

GABON1 VOLUMEN DE PROIJUCCION DE ENERGIA ELEC'l'RICA POR TIPO 

(millones ce kilowatts por hora) 

Afio GabÓn % Afric:a % Mundial 

T. fl. N. G. T. H; N. G. T. fl, N. 

1980 270 260 .21 .• 42 .004 .01 

1981 275 260 .19 .48 .004 .01 

1982 275 255 .17 .49 .004 .01 

1983 277 258 .17 .49 .004 .01 

1984 279 260 .16 .56 .004 .01 

1985 280 260 .15 .53 .004 .01 

Abreviaturas: T.-Térmic:a; H.-Hidráulica; N.-Nuclear¡ G.-Geotérmica. 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de. Yearbook of WOrld Energy Statistics, 

United Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 
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CUAIJRO No. 93 

G.a.IJO~l: VOUJMDI DE PROIJUCCION DE Fl".'ERGII\ ELECTRICA POR TIN Y SECTOR PROOOCTIVO 

(millones de kilowatts por hora' 

Afio sector Privado Sector PÚblico 

TL. T. H. N. G. TL. T. n. N. G. 

1980 530 270 260 

1981 535 275 260 

1982 530 275 255 

1983 535 277 258 

1984 539 279 260 

1985 540 280 260 

llbreviaturas: Tl.-Total; T.-Térmica; H.-Hidráulica; N.-NUclear; G.-Geotérmica. 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras do Yearbook of World Enerqy Statistics, 

1.hitecl Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1965. 
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CUADRO No. 94 

GAOON: VOWMEN DE RESERVAS PROBADAS DE Gl\S NATURAL 

(miles de millones <le pies cúbicos) 

Año 

1983 

1984 

1986 

1987 

Gabón 

500 

550 

500 

600 

Africa Mundial 

189,644 3'199,950 

187,176 3'402,025 

201,440 3'625,980 

248,630 3 '797 ,000 

% Africa 

.26 

.29 

.24 

.24 

% Mundial 

.01 

.01 

.01 

.01 
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Fuente: Cuadro elaborado con base en cifras de Oil & Gas Journal, PennWell Publishing

~Co., Tulsa, Vol.81, No.52, !Jec. 26,1983; Vol.82, No.53, Dec. 31,1984; Vol.84,

No.51/52, Dec. 22/29, 1986; Vol.85, No.52, Dec. 28, 1987. 
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CUl\IJRO No. 95 

GAOON: VOLUMEN DE PRODUCCIDN DE GAS NAWRAT, 

(miles de millones ae pies cúbicos diarios) 

Año Gabán Africa Mundial % Africa % Mundial 

1980 17 2,823 150,049 .56 .01 

1901 17 2,495 151, 273 .66 .01 

1982 22 2;564 150,876 .66 .01 

1983 22 3,699 152,553 .60 .01 

1904 22 4,038 163,556 .55 .01 

1985 22 4,397 167,800 .49 .01 

1985 7 4,553 174,899 .14 .003 

1987 7 5,550 185, 761 .11 .003 ,¡.· 

1988• 1,674 55,449 .os .002 

• enero-abril 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of WOrld Enerqy Statistics, -

Uni ted Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 

Oil & Gas Journal, Pennwen Publishing Co., 'l\llsa, Vol.85, No.10, Mar. 9,1907, 

p.!61 Vol.85, No.IS, Apr. 11,1988, p.19; Vol.86, No.28, Jul. 11,1988, p.126. 



CUl\DRO No. 96 

GllllON: VOLUMEN DE CONSUMO DE GAS NATURAL 

(miles de millones de pies cúbicos diarios) 

Año Gabón Africa Mundial 

1980 17 1,910 149,496 

1981 17 1,616 149,435 

1982 22 1,369 149,249 

1983 22 2,099 153, 262 

1984 22 1,912 162,865 

1985 22 2,049 160, 242 

1986 7 ND ND 

1987 7 ND ND 

ND - No Disponible 

% Africa % Mundial 

.86 .01 

1.0 .01 

1.6 .01 

1.0 .01 

1.1 .01 

LO .01 

ND ND 

ND NO 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Energy Statistics, 

United Nations Publications, New York, 1900, 1982, 1985. 
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CUADRO No. 97 

G!\BON: BALANCE ENERGETICO GLO!l/\L 

(miles de toneladas mótricas diarias de petróleo oquivalente) 

Concepto 1900 1901 1902 1903 1904 1905 

Producción de 

Energía Primaria 

Total 101 155 160 161 179 160 

Petróleo 170 152 156 157 175 164 

Gas 2. 7 2.0 3.8 3.0 3.0 3.7 

Electricidad .44 .44 .44 .44 .44 .44 

carb6n 

Variaciones en 

los inventarios o o o -1.5 o .20 

E>.'¡X>rtaciones 160 139 139 142 157 147 

Importaciones .02 .50 1.4 1.5 l. 7 1.9 

Saldo 167, 18 130.5 137.6 140.5 155.3 145.1 

consumo de 

Energía Primaria 

Total 11 13 19 17 10 10 

Por Hab. 11 12 17 16 16 16 

Petróleo 9 14 13 14 14 

Gas 2.7 2.0 3.0 3.0 3.0 3.7 

Electricidad .44 .44 .44 .44 .44 .44 

carb6n 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Energy Statistics, 

tlnited Nations Publications, New York, 1900, 1902, 1905, 
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2. 7. Libia 

2.7.1. Política energética 

El petróleo d0ntro de la economía libia juega un papel mur importante ya que

desde el Plan Trienal (\973-1975) se le asignó al swtor industrial, petrolero y eléc

trico, el 34% de las inversiones totales programadas para dicho plan. En planes subse

cuentes ha sido notoria la creciente importancia del petróleo y ;ictemás la nccesiOad de 

convertir en autosuficicnte al país cm alimentos (el 94.6% del territorio es desierto; 

1.4% es arable y .1% irrigable). 

En la distribución del producto in temo bruto ( PID) predomina el sector petr.e_ 

lera con el 60%; los servicios representan el 34%,· las manufacturas en 4% y la agricu.!, 

tura el 2)(,. Asimismo, este sector absorbe alrededor del 30.0% de la población cconómi

carrente activa (PEA). 

El sector externo ce la economia libia esta determinado por su petrolización, 

ya que el país depende en un 99.95% de los ingresos obtenidos por la exportación de P.!!. 

tróleo. Dicha dependencia le ha acarreado serios problemas a su balanza coroorcial y a

su nivel de producción petrolera, puas es muy vulnerable a los cambios sufridos en el

·mercado de dicho hidrocarburo, además de que coloca en una situación difícil a su pro

pio proceso de industrialización que se ha basado en este recurso. 

Por otra parte, las bases para el desarrollo de la industria petrolera libia

se establecieron hace tIDs de 30 años en 1954, cuando algunos funcionarios corronzaron a 

generar la legislación apropiada para administrar el petróleo, así como su prospección, 

investigación y exploración. De esta manera, la Ley Petrolera fue promulgada el 21 de

abril de 1955, y estableció la creación de una Comisión Petrolera, independiente, con

personalidad jurídica y presupuesto propio. Esta canisión formaría parte del Mlniste-

rio de Economía y estaría integrada por un presidente y tres miembros encargados de -

aplicar la ley gubernamental en materia petrolera. Esta se dirigía fundamentalmentE! al 

otorgamiento de permisos para la prospección, investigación, exploración y perforación 

de ciertas áreas, en fonna de concesiones a las compañías petroleras extranjeras. En-

tre \955 y 1968 se otorgaron 137 concesiones a 42 compañías ~tranjeras y para finales 

de 1968 estaban ll8 concesiones en actividad cubriendo un 5rca de 586,000 km2 o m.ls de 

un cuarto del total del país. 
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El petróleo se descubre en cantidades canercialcs en 1959, y dos años más ta.;: 

de ca.nienzan las exportaciones. Libia se convierte en un miembro de la OPEP en 1962, y 

al siquientc año se crea el Ministerio d1:l Petróleo, siendo transferida bajo su juris

dicción la Comisión Petrolera. El 16 de julio de :963, l.1 canisión fue disuelta y sus

funcionc:s fu::."ron tr;:i,nsferiC,1s al Ministerio del Pet-.cóleo, encargándosele la aplicación 

dü laR disposiciones de la Ley Petrolera. 

El :.tinist~rio 'J'St.:."lblcció ciertos órganos especializados de tipo técni~o, eco

nómico, financiero y admini~trativo, que ejercían el derecho de otorgar concesiones y

eran responsables Ge la su¡:)ervisión y control de la actividad petrolera y del cobro de 

las rentas públicas. Asimismo, asumieron la responsabiliCad de promulgar reglamentos -

ejecutorios bajo 1'1 Ley Petrolera y enmiendas a la rnisr.u. 

El sistema tradicional de concesiones amparado ¡:or la Ley Petrolera, le había 

otorgado al concesionario un derecho casi absoluto para realizar todo tipo de actividE_ 

des petroleras, incluyendo la fijación de los precios petrol<>ros en contra del pago de 

los ingresos obtenidos. De hecho, ésto limitó el papel del Estado a un rero cobrador' -

Ce impuestos y no le ¡:oermitió participar activamente rm las actividades r-etroleras, lo 

que obstaculizó la integración de la industriil ~trolera a la economía nacional, así -

como al desarrollo del país. 

l\ m:?dicla que el índice Ce producción atn00ntaba a niveles significativos, la -

la necesidad era más evidente de establecer una autoridad nacional libia que pudiera -

com!lro~terse en la industria petrolera en igualdad de condiciones con las ccmpañías -

ro:trnnjcras, que en igual rrancnt.o ejercían control absoluto de los hidrocarburos del -

país. Lo anterior trajo como consecuencia lógica el establecimiento de la COrporaci6n

Gencral Petrolera Libia (Libyan Gen<>ral Petrolenm Corporation) el 14 de abril de 1966, 

como un cuerpo jurídico independiente sujeto a .tu supervisión del Ministro del Patró-

leo. Se le responsabilizó de conducir la actividad petrolera en las áreas que se le s~ 

ñalaran, ya fuera de manera individual y junto con otras empresas, con la posibilidad

de participar en todas las etapas d<> la inoustria petrolera, desde la exploración, la

pcrforación y la producción hasta la exportación, refinación, procesamiento y distrib.!!, 

ción. 

Al siguiente año, septiembre de 1.969, se desató la revolución, que en ténni-

nos del sector petrolero, vino a cambiar el papel que jugaba este hidrocarburo en la -
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econanía, pues de generar los menores ingresos por barril a nivel mundial, adquirió -

una importancia y un reconocimiento internacionaleG. El 12 de noviembre de 1970 el nu,g 

vo gobierno promulgó una ley que disolvía la Libyan G<oncral P0troleum Corporation y ""

tablecía la National Oi 1 C6r.poration (;me) o Corporación Nacional Petrolera.. Esta nur?

va autoridaC ~demás de anumir lils funciones de su predecesor se le asignaron nuevas -

funciones di!.>c>ñudas para hilcerla r.ús flexible al nanento da hacer frente al rápido e -

impresionante desarrollo de la industria petrolera libiu y mundial. 

También inició r.ambios fundanentales en la rna.nera d~l empleo del !X?trólco. -

Mientras que en el pasado la producción máxima era el objetivo sin importar el rc~abas

tecimiento, nuevas directrices han sido promulgadas acerca de lil industria petrolera -

que estipulan que el rápido agotamiento de los depósitos por producción esta en contra 

del interés nacional. En 1970 un sistema de control efe la producción se introdujo y se 

puso en vigor. 

La NOC fue acrecentando sus actividades al aumentar los terrenos bajo su ex-

ploración y producción. La Corporación comenzó una nueva etapa cuando decidió cambiar

e! fundamento de sus acuerdos con las comp3ñÍas extranjeras. Un año m5s tarde, la NOC

firmó lo que se c.1enomina como el "Acuerdo de Tripoli 11
, que aumento los impuesLos a las 

cornpañías en pleno funcionamiento y los precios fijos, para mostrar el valor real del

petróleo libio y su importancia para los mercados de exportación. 

El mayor progreso vino en septiembre de 1973, con la nacionalización ele cornpj! 

ñías extranjeras. Nuevos acuerdos do participación fueron firmados con varias empresas 

petroleras importantes, con un~ participación de la NOC de por lo menos el 51% (actual 

mento tiene una participación en la mayor parte de los tratos cle más del 8!%). Un año

máo tarde y después de una serie de rondas de negociaciones, se estableciCron un nuevo 

tipo de acueroos de exploración y procJucción compartida. 

El 5 de agosto de 1979, la NCC fue reorganizada. de acuerdo a los términos da

la Decisión No. JO cle la Secretaria General que forma partP. del Congreso General Popu-

lar. Esta reorganización significó el otorgamiento de más funciones financieras y aclml 

nistrativas que le permitieran ejercer, a través de sus diferentes órganos, proycctos

y compañías, una influencia en las actividades do esta industria. 

La NOC que tiene sus oficinas centrales en Tripoli, estuvo involucrada direc-
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tanente en actividades exploratorias y prod11Ctivas entre 1974 y 1979. Desde 1979, el -

Congreso General decidió que la NOC se convirtiera en una empresa matriz dedicada úni
Call'Cnte a actividades de plancación, supervisión y cont.rol de la industria petrolera -

nJcioinl, suprimiéndole at;Uellas direct~nte involucradas con la atención estrecha de 

los ¡:roblernas de cxplorilción y producción petrolera. 

Actual.r.lente, esta funciona gracias a un comité directivo integrado por cuatro 

miembros que estan encabe?..ados por un presidente y tres profesionales especializados -

en aslllltos petroleros. El presidenta del consejo, que es al mismo tiempo Director Geng_ 

ral de la Corporación, s" reporta directamente con el Secretario del Petróleo. 

1..3 Corporación trabaja para ejecutar loo objetivos de transfonnadón planea-

áos para el sector petrolero del país. Adem5.a, sustenta la econanía nacional mediante 

el desarrollo, el m.lllejo y la explotación de ta riqueza petrolera del 
1
país. Por lo tan 

to, a través de sus empresas y participando con otras, la ~ esta activamente traba-

janco en la C!Y.ploración, producción y c:anercialización del petróleo y el gas natural.

tanto dentro como fuera de Libia. 

Los objetivos de la NOC son: 

- canpraneterse en las actividades de prospección, exploración, perforación y produc-

ción en relación a los recursos petroleros en la forna de petróleo sin refinar, gas n1!_ 

tural u otros hidrocarburos. 

- Buscar los roojores medios para la conservación y la explotación efectiva de los re-

cursos petroleros y supervioar las actividades de las cc.mpañías petroleras y de aque-

llas que formen parte de éstas. 

- supervisar la ejecución do los programas necesarios para el entrenamiento y el desa

rrollo del personal libio que será empleado en tos diferentes sectores de la industria 

petrolera. 

- Construir, operar y conservar los duetos, tanques de almacenamiento y otras instala

cioncm petroleras. 

- Transportar el petróleo sin rnfinar y el gas natural y derivados do petróleo dentro

y fuera de !.lbia. 

- Encargarse de la comercialización del crudo y c'.el gas natural dentro y fuera de Íd-

bia. 

- Participar en la redacción de las espc.->eificaciones acerca de los productos petrole-

ros y supe1'Visa'.r.·.· su calidad. 

- Construir, operar y conservar las terminales petroleras. 



- l\dquirir y fletar los petroleros para el transporte del petróleo y sus dC?rivados. 

La estructura organlzacional de la Corporación estñ constituida de las si

guientes divisiones: 
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DIVISION DE D!PRESAS DE COINVERSION Y DE CONTROL DE ACTil'F'.~DES: sue tareas son las ce 

trazar los planes Oc inversiones para la Corporación; revisar hasta que punto las cm-

prosas en funcionamiento aplican trétodos científicos y en condiciones óptimas; contro

lar la ejecución y evaluación de los program.:is ~e trarojo adoptados; otorgar los penni 

sos necesarios para permitir que tas compañías ejecuten sus programas~ revisar la apli 

cación de la politica y los planes para el mantenimiento del equipo petrolero; propo-

ner nuevos métodos y proyectos cncaminac:'os a incrcmentilr las reservas petroleras; par

ticipar cm el diseño de UCU<:'rdos y contratos para la exploración y proclucción dP. petr.Q 

leo y gaz, y ascgt1rrir su ejecución d8sdc c~l punto Ce vir;t.1 técnico. 

DIVISION DE !\SUNTOS FIN!\NCIEROS: su papel es el de administrar los fondos de la Corpo

ración y dirigir y financiar sus inversiones; preparar el presupuesto, el corte Ce ca

ja y el estado financiero de las cuentas; participar en el Ciscño Ge acuerdos y contri! 

tos referentes a las actividades de la Corporación y al control ele sus aspectos finan

cieros; revisar los libros y registroo de las compañías para ascgur3r la inversión de

los fondos de lu Corporación p:Jr esas P.mpresas así corno de sus gilstos: revisar los pr_g 

supuestos estimados y los estados Ce cuenta de las empresas filiales; revisar l<:is est.!. 

maciones de presupuestos cJ~ capital y ae trabajo de las conpañías en funcionamiento. 

DIVISION DE /\SUNTOS LEGALES: sus actividades incluyen diseñar y revisar la legislación, 

los contratos, los i1cucrdos, los roglamcntos y las decisiones cancemicntes a la corpg 

ración y m3nejar su aplicación legul; seguir los litigios que involucren a la Corpora

ción; otorgar opiniones y asc!soria jurídica sobre asuntos requeridos püra el rrcjor de

sempeño de las activi<..idd1:s c12 l~ Corpor.1rifm: h<lccr un seguimiento Ccl desarrollo De -

los contratos petrolnro.s y de la legislación promulgada en países cxtr~mjeros. 

DIVISION DE ASUNTOS ADMINTSTR!\TIVOS Y SERVICIOS: su papel incluye conducir todas las -

actividades Ct~l porsonal; diseñar progr<tmns prácticos de reclutamiento para hacer frcn 

te a los rcqu0rimiPnt.o~;; la\-XJralcs de la Corporución, incluyendo procurar ¡:critos espe

cializ<J.dos en mercados internacionales; diseñar la estructura fundaíllC!ntal y organiza-

cional y participar en descripciones de esquemas laborales; participar en el diseño de 

prC>rJramas de entren<lmicnto y desarrollo del personal de l<l Corporación. 
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or1·rs10N PE UffORMl\CION Y PROCESAMIENTO DE DATOS: está a cargo de la aC\I11\llación, altn.§!. 

cenarnient.o, mantenimiento, o:rganización y procesamiento de Cifcrentes tipos Ce info~ 

ción: supervisa la computarización de los sistemJs administrativos, financieros y téc

nicos de 12 Corporación; auxilia a la Corporación y al ::sxtor petrolero para hacer uso 

de len ~atos y la infornoción disponibles: ejecuta la estrategia ele canputación en el

Gcctor petrolero, Ciscñando sistemas unificados generales de almacenamiento, recupera

ción, procesamiento, actualización y desarrollo ,de centros Ce información autanatizada. 

PIVISJON DE DESARROLLO LABORAL: sus respcms3bilidades son "l diseño de pt·ogramas de en 

trenamicnto y desarrollo de personal en el sector petrolero y supervisar su ejecución; 

supervisa y hace funcionar los centros de entrenamiento; asesora a la Corporación y a

las compa.ñias en fwK·ion;:unicnto acerca del entrcna.'ilic>nto ~· dcsarrol!o de la fuerza la

boral; partici¡:n en el diseño c1a planes de cntrc11a.-:iic>r.t·; y prOl]raJllils de distri!)ución -

de capJ.cic!adcs; ejecuta el Plan de Libianización y distribuye a los recién egresados -

entre la!J compañías petroleras en fWlcionamiento de acuerdo a sus necesidades. 

Tam'Jién eJtiste un Organo de Planeación cuyas tareas son la de proponer las d! 

rectriccs necesarias para los plnnes y coordinar actividades planeadas a ncdiano y la!, 

go plnzos; conducir los estudios económicos y técnicos y la investigación para los pr2 

ycctos c!e la Corporación: y supervisar y hacer un seguimiento de la ejecución de los -

planes apro'Jados. &daten nunerosos proyectas independientes ligados a la corporación

que incluyen un centro de investigación petrolera, tm ~ntro de telecomunicaciones, un 

centro Ce tr<Insportc aereo y varios proyectos sobre gas natural. 

I 
~ CoqXJr,,ción pJsec 11 filiales que estan canproiootidas con los diferentes -

aspectos de la industria petrolera. Estas compañías son ln Arabian Gulf Oíl co.; Braga 

Oil MarkeUng Co.; Sirte Oi 1 Co.: National Prilling Co.: Brega Intemational Marketing 

Co. ,· N:i:t.ionill Oil Services Co.; Mediterrancan sen Oil Scrviccs Co. ¡ National Oil Field::; 

and Terminals Catering Co.; National Oil Wells Chmicals and Prilling and Worf:over - -

Equipncnt Co.; National Oíl \-.'clls Scrviccs Co.; y 1\Zzmd.a Oil Rcftning Co. 

En términos gcncri11.C?s, la [.'OlÍtica energética libia pretende lograr el total

control Estat<ll del sector C'nergético por me'!di.o de lo c;uc se óc~nominü. ca.no Libianiza-

ción de dicho sector, es decir, ~l manejo y la rtdministración de las posiciones más im_ 

portantes por los nacionales libio!1, y por ende c:Jc la estructura de la toma de decisig_ 

ncs. Lo anterior se ha ejecutado rrcdiante las nacionalizaciones, programéls ambiciosos

c'e entrenamiento del personal que labora en este sector y equilibrando la relación en-
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tre producción y reservas ya que ésto Últiroo fortalece ül S!?ctor petrolero en su inseE_ 

ción con el resto Ge la econanía naciona t. 

Hay que señalar, que a pesar de este impresionante desarrollo de los hidroca.E, 

b.Jros, aún c.xiste muy poca diversificación de otras ft:cntes de energía, lo que compru2 

ba una vez más la existencia de un sector de hidrocarburos, y fundamentalmente petrel~ 

ro, fuerte y un sector energético parcialmente desarrollado, lo que hace wlnerable y

dependiente de los hidrocarburos a la cconomla libia. 

Por otra parte, en el marco de la OPEP, Libia ha mantenido una posición gene

ralm:mte firme en cuanto a la conservación de los recursos petroleros y il la revalori

zación constante del precio del crudo (en este sentido, la postura tradicional de ti- -

bia ha sido la de buscar moyorcs incrementos en el precio ~el petróleo). Con tal polí

tica se persigue que los beneficios de la explotación petrolera sean utilizados en el

desarrollo integral de los paises productores, especialmente en la diversificación prg_ 

ductiva que les permita, en el futuro, hacer frente a la declinación del petróleo como 

principal soporte de sus economías. 

2. 7. 2. Producción y consumo de petróleo 

Se otorgó el primer penniso para realizar estudios geolÓgicos con la esperan

za de encontrar dcpósi tos petroleros, en 1953. Es en 1959 que se hacen los primeros -

descubrimientos comerciales con los campos Nasser, Beda, tunal y Dahra, y en 1961 co- -

mienza a exportar su petróleo. En los años sesenta y setenta se ubican la mayor parte

de los descubrimientos petroleros: Naha (1960); Raguba, 5ahabi B & O, 5arir, Gialo, --

5amah (1961); Jebel, ora, Belhedan, zaggut (1962); Kotla (1963); Rimal-Katib, Unidad -

Lehib-Dor Marada (1965); Arshad, Nafoora-Augila (1966); Dor, Intisar A, Intisar C, In

tisar D (1967); Bu Attifel, Majid, Bahi, Intisar E (1968); !Jefa (1969); Bualawn (1972); 

Intisar B (1974); Almas, Ali (1975); Sabah, zelia (1977); Ghani, Harsh, Khalira, Mds-

rab, Aswad, Hakim (1978); Fidaa (1979). En 1983 se descubre el campo Balat. 

Por lo que respecta a las reservas probadas de petróleo, se han mantenido en

un nivel relativamente constante como parte de la polÍtica energética de su conserva-

ción. De esta manera, las reservas probadas fueron en 1.980 c'e 23'000,000 de barriles;

en 1983 de 21 '700,000 barriles; en 1984 de 21' ,000,000 barriles; en 1986 de 21 '300,000, 

y en 1987 de 21 '000,000 barriles. Esto representa entre el 41. 7% y el 38.()% del total

de las reservas del continente, y entre 3.5% y el 2.3% del total mundial. 
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llsimi!SI, la producción petrolera se ha mntenido constante, en un intento de 

conserv-ur el nivel de tas reservas probadas, a ..... tar la capacidad de refinación y di§. 

minuir las exportaciones de crudo, como se verá más adelante. Es asi que la producción 

qua coioonzó siendo de 18 MBD en !961 y se increm.."'!ltó a 3.3 !f.IBD, para 1980 fue de - -

l, 773 MBD (647,145 barriles anuales); en 1981de1,179 MBD (430,335); en 1982 de 1,112 

MBD (405,880); en 1983 de 1,069 HBO (390,185); en 1984 de 928 HllD (338,720): en 1985 -

de 1,002 MBD (365,730); en 1986 de 1,031 MlID (376,315); en 1987 de l,COO HBD (397,850), 

y para los primros cuatro lll>Ses de 1988 fUe de 1,000 MllD (365,000). llD que representó 

entre 19. 7% y 29. 5% del total del continente, y entre el 2. 9% y el l. '1% del total mun

dial. En cuanto a la industria· de refinación, existen actualmente tres refinerías -

maMjadas por la !\zzawiya Oil Refining CO., ubicada en l\zzawiya; por la Ras Lanuf Oil

& Gas Processing CO., ubicada en Ras Lanuf: y por la Sirte Oil Co., ubicada en Brega.

la3 prim<!ras cos tuvieron wta capacidad instalada de refinación de 125,000 b/d par;i --

1983. Para l984, las tres tuvieroo wta capacidad de 329,800 b/d y de 329,400 b/d para-

19G6 y 1987, lo que representó entre el 6.6% y el 13.4% del total continental, y menos 

del 1% a nivel mundial. 

caro aclarar que la MX! controla el 65% de la producción petrolera, el 100% -

de las refinerías y producción petroc¡uímica. El porcentaje restante de la proéucción -

Oe cruclo esta controlado por empresas de coinversión a través de acuerdos de concesión, 

en donde oe observa el prcdaninio Ce las compañías estadounidenses qua alcanzan un J?O!: 

c~ntaje del 21.89%. Además, las a~tividacles ele explorüciÓn han sido cublP.rtas por COllt

¡oail{as nacionales en tm 34%, lo c¡ue ha pErmitido aumentar las reservas en un t,4%. Por

otra parta, Libia puede sostener su producción ce 1986 hast3 los años 2061 y/o 2065. -

Se eopcra qua para el año 2000 tenga un potencial de producción cuatro veces mayor al

de 1986. 

Por lo que so refiere a su participación en la OPEP, Libia no se ha ceñido ".'! 

trictar:iente a la cuota de producción que se le ha fijado. De esta manera, para 1983 se 

le fijó una cuota de 1,100 MBD y produjo 1,069 MBD; para la primera mitad de 1984 se -

le fijó la misma y para la segunda mitad fue de 990 HBD, produciendo en ese año 928 -

MJJD; para 1985 la cuota fue de 990 HBD y produjo 1,002 MBD; para 1986 fue ce 999 MBD -

en la priIDG:ra mitad, y en la sc:<Juncla d~ 990 MBD, proc.!ucicndo en ese año 1,031 MBD; en

la primera mitad de 1987 se le fijó una cuota de 948 MBD y para la segunda de 996 ~mo. 

produciendo I.090 fIDD; para la primera mitad de 1988 se le ha fijado la misma que para 

ol término de 1907 (996 MBD) y ya ha producido 1,000 MBD durante los priireros cuatro -

meses de este año. lo anterior no significa tma actitud de indisciplina do Libia den--
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tro de la OPEP, sino que se ha ceñido a su cuota de acuerclo a sus propias posibilica-

des econánicas,y no hay que descartar su política de equilibrio de la producción con -

el nivel de sus reservas probadas que le abre mayores posibilidades de conservación 

del recurso y de una mejor participación al interior c'cl organismo. 

SU voltmlen de conSUlOO es mucho menor a su nivel de producción, aunque hay que 

destacar que P.l petróleo representa et 88.~~ de su consumo energético y el 95.1'.'b de -

su producción interna de energía primaria. /\SÍ el consumo que se ha mantenido relati"3. 

mente constante Cue en 1960 de 123 MBO; en 1961 de 113 MBD; en 1982 de 114 MIJO; en • -

1983 y 1984 de 124 MBD, y en 1985 de 160 MBD. Esto represento entre el 8.t.% y el 6.6~~ 

é!el total de consumo continental y menos del 1% del total muntlial. 

2. 7. 3. E:;cportacl6n e impOL·toción º" petróleo 

Las exportaciones se han reducido considerablemente oebido a su política de -

control de la proCucción. D2nde 1979 cuando las e.JqX)rtacioncs totalizaron 1,966 MBD, -

la cantidad de petróleo libio en el mercado petrolero ha caído en un 50% aproximadam::>!,! 

te. Es ele esta manera, que para 1980 las exportaciones fueron de 1,642 fIDD; en 1981 de 

1,028 MIJO; en 1982 de 967 ~IDO; en 1983 de 907 M!JD; en 1984 de 902 MBD, y en 1985 de --

665 HlllJ. No ha existido ir.vortaclón alguna, por lo que en su balanza c:<:l!OOrcial se ha -

registrado un saldo favortible cuyas cifras corresponden a las ya señaladas para la ex

portnción. Este volumen Ue exportaciones representa entre el 33.'1% y el 26.6% c~el to-

tal ccl r.ticmo a nivel continental, y entre el 5.5% y el 4.()% del total mundial. Los -

COr.t?raóores más importantes del petróleo libio son: Europ<• Occidental (91.6%); paíscs

coclallstas (3.2%); M<=dio Oriente (2.2%); llmérica Latina (1.6%); Africa (0.6%); canadó 

(O.Go/,). 

2. 7. 4. Otras fuentes pr in.,rlas de energía 

2.7.4.1. Electricidad 

I....:i procluccián de energía eléctrica cubre sólo las necesidades internas. De C.§. 

ta manera, las cifras de producción y consumo son las mismas p<lra los siguientes años: 

en 1960 fue de 4,833 MMKW/h; en 1981 Cue de 5,600 l·V-!KW/h; en 1962 de 6,000 m<li/h; en-

1963 de 7, 150 }~!KW/h; en 1984 de 7 ,270 MMKWfh, y en 1965 de 8, 170 MMKWfh, cifras que -

representan entre el 2.6% y el 3.5% del total de la producción y consumo continental.

y n>0nos del 1% a nivel munclial. 



169 

!ns ,.._,,inistros eléctricos de Ubia provienen teta.Ir.ente de plantas teriroel~ 

. tricas a base óe petrólro¡ suministros que representan entro el 3. 8% y el 4.1% <!el to

tal tenooeléctrico del continente y ll"""'6 del 1% a nivel mundial. Ia producción de es

te tipo ce cnergia esta totalllBltc en manos d<:!l sactor público. No existe, por lo tan

to, ni exportación ni ifi1X>rtdción. 

2.7.4.2. carbón 

Ocasionalmnte se llega a uti li?...ar carbÓn para las plantas tertrDCléctricas, -

el cu3l "" importado aunque en cantidades muy limitadas. De esta manera, a lo largo de 

!J. óécac?a e~ los ochenta se ha i~rtado 1,000 toneladas rrétricas ¡x>r año, no ha cxis

tico ni producclfo ni exportación alguna. La misma cantidad que se ha importado se ha

consumido internillll2nte. 

2.7.4.3. Gas natural licuado 

El gas natural constituye un recurso energético con grandes perspectivas en -

Libia, en virtud de sus elevadas reservas y Ge su zroderuc!a C?>.."Plotación. E.ste recurso -

suministra el 4. 7% de la producción interna de energía primaria y contribuyó con el --

9. &,'~ Ccl conmnro cnt>r~ético nacional. 

tus reservas probadas de gas natural fueron c>e 21,350 M MMp3 en 1983; de - --

21,200 M MMp3 en 1984; de 21,180 M f>'l'!p3 en 1906, y de 25,700 M l~lp3 en 1987. Lo ante-

rlor representa entre el 11. 3% y el 10. 3"-b del total de loo reservas gasiferas continen 

tales, y menos del 1% del total mundial. 

El volumen de producción de gas ha ido aU!!JOiltando a lo largo de la década de

los años ochenta, ya que en 1980 fue C:e 374'414,000 p3/d; en 1981 ce 293'6/,0,000 p3/d¡ 

en 1982 de 236'361,000 p3/d¡ en 1983 de 319'638,000 p3/d; en 1984 de 417'722,000 p3/d; 

en 1985 de 434'663,000 p3/d; en 1906 ele 453'6é!C,OOO p?/d¡ "" 1987 de 644'383,000 p3/d, 

y· para los primeros cuatro mesc>s de 1988 fue de 197'260,000 p3/d. Estas cifras reprc-

scntan cnl.ra el 13.2°~ y el 8.6~~ del total de la producción continental, y trenos del 1% 

del total mun~ial. 

Las exportaciones de gas Re han mantenido relativamente constantes, no exi~-

tiendo importaciones y prcsentanC:o en su balanza comercial, un saldo favorable cuya!l -

cirros corresponden a las de u.xportación. ~ esta rranera, las exportaciones fueron de-
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243'127,000 p3/d en 1980; de 103'525,000 p3/d en 1981; de 157'662,000 p3/d en 1982; ce 
108'342,000 p3/d en 1983; de 99'537,830 p3/d en 1984, y c:c 123'318,000 p3/c1 en 1985. -

Estas cifras rcprescnt~m entre ~l 26.5C:~ y el ~.sri~ r~el tot:il r.onti.ncntat, y ~nos clel -

1% del total mundinl. ros ?rincip<:1les ccr.ipradorcs ele gas libio son com~1iifas cspaiiol.1s 

e italianas, ~ntrc las que Cestucan EN!\Gl\S y C~taluna C:c Gas (de Fspafía} y SN.:\'-1 }' al -

Ente flacional de Hidrocarburos (c1e Italia). 

El con::rumo de ~3 naturnl también ha iCo en auracnto y en 1980 fu0 de! 

131'287,000 p3/d; en 1981 de 190'123,000 p3/d; en 1982 de 78'699,082 p3/d; en 1983 dc-

211'296,000 p3/d; cm 1984 de 3!8'184,000 p3/d, y cm 1985 cia 311'3•14,000 p3/c', C!l'" re-

presentan entre el 6.~ y el 16.6% del total del volumen d9 consur:to de gilc continental 

y m::mos del 1% a nivel mundial. 

2. 7.5. Fuentes alternas ele energía 

Ex.iGtcn proyectos c1C! la utilización de la cncr9ía solar y nuclci'lr. F.n cuanto

ª la energía solnr, existe un Centro para Estudios de Energía SOlar quo fue c.•Jt.J.blC'Ci

do en 1978 en Tripoli, que se encuentra en la fase de investigación y de r'ro¡'IUC.stas Ge 

proyectos GtJG generarán programas orientados a aprovechar una t1bunCa.nte (;'.!ncrgí.:i sol~r

que es renovable, c.ue se calcula en S. 7 l<Wh/m2/día sobre una superficie total en un -

promedio de nueve horas por dia. 

NOTl\: informc1ción obtenida de "Libia", Carta Semanal, Dirección de Información y Rr:ola

ciones dol Ministerio de Energía y Minas, caracas, Vol.XXIX, No.1476, 18-XII-87, 

p.4-28. 

"Socialists Pcoples Libyan Arab Jamahiriya: NOC", OPEC bulletin, OPEC Public In

formation llcpartment, Viena, Vol.XVI, No. 7, Sept. 1985, p. 20-33. 

Abdalla El-Tvatv. "Energy production and constunption in Libya -past, prcsc.nt. and 

future", OPEC bullctin, OPEC Puhlic Inforrrotion D:partmcmt, Viena, Vol.XVII, No. 

lO, Dec./Jon. 1987, p.6-ll. 



CUADRO !lo, 98 

r,rnrA: VO!.uMEN DE RESERVAS PROBADl\S DE PETROLEO 

(millones ele barriles) 

lll'io Libia l\frica Munciial 

l9AO 23,000 55,100 648,000 

1983 21,270 56,907 669,303 

1984 21,100 55,541 698,667 

190G 21. 300 55,191. 697,450 

1987 21.000 55,250 807,348 

171 

% l\frica % Mundial 

41. 7 3.5 

37.3 3.1 

37.9 3.0 

)8.5 3.0 

30.0 2.3 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras ele Oil & Gas Journal, Pcnn\'1ell Publishing

Co., Tulsa, Vol.81, No.52, Dec. 26,1983; Vol.82, No.53, !JcC, 31,1904; Vol.83,

No.22, Jun. 3,1985; Vol.84, No.51/52, !JcC, 22/29,1906; Vol.85, No.52, Dcc. 28, 

1987. 



172 

Cl!ADRO No. 99 

LIBIA: VOLUMEN DE PRODUCCION DE PETROLFO 

(r.iilt'.!s de barrilez diarios) 

Año Libia Afrlca Mundial ·: Africa % Mundial 

1980 1, 773 5,994 59,829 29.5 2.5 

1981 1, 179 4,541 56, 148 25.9 2.0 

1982 1.112 4,526 53, 266 24.5 2.0 

1983 1.069 4,362 52,956 24.5 2.0 

1984 928 4,690 54,245 19.7 l. 7 

1985 1.002 4,919 53,609 20.3 1.8 

1986 1,031 4,028 55,86<: 21.3 l. 8 

1987 1.090 4,841 55,954 22.5 1.9 

1988* 1.000 4,916 56,856 20.3 l. 7 

* enero-abril 

Fuente: cuadro elaborado con base en cirras de Yearbook of World Enerqy Statist ics, -

united Nations Publications, Ncw York, 1980, 1982, 1985. 

Oil & Gas Journal, PennWcll Publishing Ca., 'l\llsa, Vol.82, No.11, Mar. 12,1984, 

p.128: Vol.83, No.10, Mar. 11,1985, p:165; Vol.85, No.10. Mar. 9,1987, p.16: -

Vol.86, No.11, Mar. 14,1988, p.19; Vol.86, No.28, Jul. 11,1908, p.126; 
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CIJl\!JRO No. 100 

LllllA: REL~CION DE Cl\MPOS PETROLEROS (1966) 

Noni:Jre de la compañia Nombre del campo,año,mts. No. de pozos 

P. T. 

Agip Bu Attifel, 1966 46,916 25 33 

Rimal-Katib, 1965 45,931 2 6 
' 

Elf El Meheiriga 34,446 2 2 

L ~!OC Arshad, 1966 33, 136 

Jebel, 1962 26,574 

M3jid, 1968 31,000 

Unidad Don Mansour 18,372 

Nasser, 1959 22,000 

Unidad Lehib-

Dor M3rada, 1965 31,116 

• Raguba' 1961 17,716 

Beda,1959 13,123 

Bualawn, 1972 19,665 

Dor,1967 20,997 

Kotla, 1963 16,044 

Sahabi B,D, 1961 30,000 

Sarir,1961 29,527 

llmal,1959 32,460 

ora,1962 23,766 

Ghani, 1976 19,665 

!l.lhi,1966 11,500 

Belhedan, 1962 22,965 

Dahra,1959 11,000 

Defa,1969 16,000 

Gialo, 1961 13,000 

Harsh, 1978 24,278 491 491 

Khalifa,1978 20,000 

Masrab,1976 32,BOB 



Nombre de la canpañía Nanbre del campo,año,mts. 

Samah,1961 29,527 

Waha, 1960 19,605 

Zagut,1962 19,685 

Balnt,1983 16,800 

Ali,1975 12, 795 

Almas, 1975 13, 123 

Intisar A,1967 J!,988 

Intisar B, 1974 31,496 

Intisar C, 1967 31,660 

Intisar o, 1957 30,839 

Intisar E, 1968 19,000 

Nafoora-Aug!la, 

1966 27 ,000 

Aswad,1978 29,505 

Sabah,1977 18,044 

Zella,1977 22' 145 

otros 26,500 

Fidaa,1979 22,965 

Hakim, 1978 21,981 

Total Libia 

Abreviaturas: P.-Produciendo; T.-Total. 

No. de pozos 

P. T. 

2 

8 

19 

6 

19 27 

11 

13 55 

36 38 

27 31 

1 2 

9 9 

3 

661 753 
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Nota: Libia puede sostener su producción de 1986 hasta los años 2061 y/o 2065; para el 

año 2000 tendrá una producción cuatro veces mayor a la registrada en el año de -

1986. 

Fuente: cuadro elaborado con base en datos de Oil & Gas Journal, PennWell Publishing -

ca., Tulsa, Vol.85, No.52, D:?c. 28,1987, p.50, 61. 



Ct:.\DRO No. 101 

L!!1TA: INOICAOORES DE REFINl\CION 

(miles ele barriles diados) 

No. de refinarlas 

1\:10 Libia Africa Mundo 

1983 2 41 762 

1984 3* 43 731 

:986 45 725 

1987 42 711 
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Capacidad instalada de refinación 

Libia Africa lt.lndo 

125 

330 

329 

329 

1,880 

2,447 

::!,52~ 

2,630 

75,207 

74,906 

72,261 

72,933 

* Compañía y ubicación: Azza11iya Oil Rcfining Co.-l\zzawiya; Ras Lanuf Oil & Gas Proce_!! 

sing Co.-Ras Lanuf; Sirte Oil Co.-Brega. 

capacidad instalada de refinación Porcentajes 

Año Libia Mrica Mundo 

1983 125 6.6 .16 

1964 330 :3.4 .44 

1966 329 !3.0 .45 

1987 329 12.5 .45 

Fuente: Cuadro elaborado ron base en cifras de 011 & Gas Journal, PennWell Publishing: 

ca., Tulsa, vol.81, No.52, ~. 26,1903, p.111; Vol.62, Na.53, Dec. 31,1984, -

p.117; Vol.84, No.51/52, r:ec. 22/29,1966, p.75; rot.65, No.52, fue. 28,1987, -

p.79 



CUADRO No. 102 

LIBIA: VOUJMEN DE CONSUMO DE PF.TROLEO 

(miles de barriles diarios) 

1\ño Libia Africa Mundial ª~ Africa ':f, Mundial 

1980 123 1,460 60,227 8.4 .20 

1981 113 1,629 57 ,237 6.9 .19 

1982 114 1,797 55,356 6.3 .20 

1983 124 1,826 ~3,186 6.7 .22 

1984 124 1,874 55,863 6.6 .22 

'1985 160 1,964 55, 166 8.1 .29 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Energy Statistics, 

United Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 
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CUADRO :lo. 103 

LIBIA: llAlJ\.\'7,\ COMERCil\L DE PP.I'RO!,EQ 

(miles de barriles diarios) 

Año Exportaciones 

1980 1,642 

1981 1.028 

1902 967 

1983 907 

1984 902 

1985 865 

Importacion<!s Saldo 

1,642 

1,028 

967 

907 

902 

865 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Energy Statistics, 

United Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 
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CUADRO !lo. 104 

LIBIA: VOIIJMEN DE EXPORTACION DE PETROLEO 

{miles de barriles diarios) 

Afio Libia Africa MUndial ~ Africa % Mundial 

1980 1,642 4,905 29, 790 33.4 5.5 

1981 1,028 3,427 25,391 29.9 4.0 

1982 967 3,165 23,056 30.5 4.1 

1983 907 3,087 21, 739 29,3 4.1 

1984 902 3,245 22,291 27. 7 4.0 

1985 865 3,250 20,493 26.6 <.2 

Fuente: Cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Ener!!Y statistics, -

tJnited Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 
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aJADRO No. 105 

LIBii\: PLl\Tl\FOR!!AS PETROLERAS l\CTIVNl 

!lño T..i~Jia l\frica Mundo 

t. e/a t. e/a t. e/a 

1982 27 28 120 212 1, 2A8 1,480 

1983 27 26 106 149 1, 238 1,288 

1984 29 27 111 109 1,280 1,222 

198~ 18 30 91 122 1,035 1,292 

1986 12 20 91 96 981 1,079 

1987 16 11 86 89 1,026 952 

A!>reviaturas: t.-tierra; e/a-costa afuera. 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Oil & Gas Joumal, PennWell PUblishing

Co., TUlsa, v:irios números de 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988. 



CUADRO No. 106 

LIBill: VOUJMEN DE PRODUCCJON DE FNERGill ELECTRICA 

(millones de kilowatts por hora) 

llño Libia Africa Mundial "b !\frica ~~ Mundial 

1980 4,833 186,036 0' 227 ,989 2.5 .05 

1981 5,600 194,081 0'370,145 2.8 .06 

1982 6,000 208, 750 0'476,214 2.8 .07 

1983 7, 150 213, 736 0'824,976 3.3 .08 

1984 7,270 223,968 9'305,274 3.2 .07 

1985 8,170 228, 198 9'675,347 3.5 .oe 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Energy Statistics, 

United Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 
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CUllDRO No. 107 

LIBIA: l'OT,UYEN DE CO:iSUMO DE E!'lERGII\ ELF.CTRICA 

(millones de Kilowatts por hora) 

Afio Libia /\frica Mundial % >.frica % Mundial 

1980 4,833 185,865 8'227,695 2.6 .05 

1981 5,600 193,970 8'370,280 2.8 .06 

. 1982 G,000 209,099 8 '475,532 2.8 .07 

1983 7, 150 213,565 8'822,261 3.3 .08 

1984 7,2i0 224,072 9'304,595 3.2 .07 

1985 0, 170 228,523 9'676,097 3.5 .08 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook or World Enerqy Statistics, 

United Nations Publications, New Yorlc, 1980, 1982, 1985. 
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CUADRO No. 108 

r,rarA: VOLUMEN DE PRODUCCION DE ENERG!A ELECTRIC.~ POR TIPO 

(millones de kilo•-,,tts por hora} 

Año Libia % Africa 

T. Jl, N. G, T. H. N. 

1980 4,833 3.B 

1981 5,600 3.9 

1982 6,000 3.8 

1983 7,150 4.4 

1904 7,270 4.1 

1985 8,170 4.6 

G. T. 

.os 

.09 

.10 

.12 

. ll 

.13 

Abraviaturas: T.-Térmica; !l.-Hldráullca; N.-Nuclear; G.-Geotérmica. 
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% Mundial 

H. N. G. 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Energy Statistics, -

United Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 



CUADRO No, 109 

r,mrn: VOLL':-:E~: DE PROIJUCCION DE El\'ERGIJl.ELEC'l'RICA POR TIPO y SECTOR PRODUCTIVO 

(millones ele kilowatts por hora) 

Afio Sxtor Privado Sector PÚolico 

7f .... " 
¡¡, N. G. 'l'L. ·r. H. N. G. 

1980 4,833 4,8~3 

1981 5,600 5,600 

1982 6,000 6,000 

1983 7,150 7,150 

1984 7,270 7,270 

1985 8,170 8,170 

Abrwiaturas: TL.-Total; T.-Térmica; H.-Hidráulica; N.-Nuclear; G.-Geotérmica. 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of WOrld Energy Statistics, 

Unitcd Nations Publications, Nc11 York, 1980, 1982, 1985. 
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CUADRO No. 11 O 

LIBIA: VOLUMEN DF. RESERVAS PROBADAS DF. GAS NATURAL 

(miles de mi nones de ples cúbicos) 

Año 

1983 

1984 

1986 

1987 

Libia 

21, 350 

21,200 

21,180 

25, 700 

Africa 

189,644 

187,176 

201,440 

248,630 

Mundial 

3'199,950 

3'402,025 

3'625,980 

3'797,000 

% J\frica 

11. 2 

11.3 

10.5 

10.3 
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% Mundial 

.66 

.62 

.56 

.67 

FUente: cuadro elaborado con base en cifras de Oil & Gas Journal, Pennwell Publishing

co., TUlsa, Vol.Bl, No.52, Dec. 26, 1983; Vol.82, No.53, Dec. 31,1984; Vol.84,

No.51/52, Dec. 22/29,1986; Vol.85, No.52, Dec. 28,1987. 
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CUADRO No. 111 

LIBIA: VOWHE:-1 DE PRODUCCION DE GAS NATURAL 

(milQs de millones Ce pim; CÚhicos diarios) 

Año Libia Africa ~'undial •' .\f!""ica % Mundial 

1980 374 2,823 150,049 13. 2 .24 

1981 294 2,495 151, 273 11. 7 .19 

1982 236 2,564 150,876 9.2 .15 

1983 320 3,699 152,553 6.6 .20 

1984 418 4,038 163,556 10.3 .25 

1985 435 4,397 167 ,800 9.8 .25 

1986 454 4,553 174,899 9.9 .25 

1987 644 5,550 186, 761 11.6 .34 

1988• 197 1,874 66,449 10.5 .29 

* enero-abril 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Energy Statistics, -

United Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 

Oil & Gas Journal, PennWell Publishing Co., Tulsa, Vol.85, No.10, Mar. 9,1987, 

p.16; Vol.86, No.15, Apr. 11,1988, p.19; Vol.66, lJo.28, Jul. 11,1988, 'p.126. 



CUADRO No. 112 

LIBIA: VOLUMEN DE CONSUMO DE GAS NA'IURAL 

(miles de millones de pies cúbicos diarios) 

Año Libia Africa Mundial 

1980 131 1,910 149,496 

1981 190 1,616 149,435 

1982 79 l,369 149,249 

1983 211 ?.,099 153,262 

1984 318 1,912 162,865 

1985 311 2,049 168, 242 
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~~ Africa % Mundial 

6.8 .08 

11. 7 .12 

5. 7 .05 

10.0 .13 

16.6 .19 

; 15.1 .18 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearlx>ok of World Energy Statistics, -

United Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 



CUADRO No. 113 

LH'IA: !!TILANZ!\ COMERCIAL DE Gl\S NATURl\L 

(miles ce millones de pies cúbica!< diarios) 

Año Eh-porta e iones 

1980 243 

1981 104 

1982 150 

1983 108 

1984 100 

1985 123 

Importaciones Saldo 

243 

104 

158 

108 

100 

123 

Fuente: cuaero elaborado con base en cifras de Yearbook of World Energy Státistics, 

United Nations Publications, Ncw York, 1980, 1982, 1985. 
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CUADRO No. 114 

LIBIA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE GAS NATURJIL 

(miles de millones ce pies cúbicos diarios) 

Año Libia Africa Mundial ?~ .:\frica % Mundial 

1980 243 915 20,842 26.5 1.1 

1981 104 679 20,406 11. 7 .50 

1982 158 J,194 19,848 13. 2 .79 

1963 108 \,599 21,276 6. 7 .50 

1964 100 2, 181 22,573 4.5 .44 

1985 123 2,434 23,809 5.0 .51 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Enerqy Statistics, 

Unitcd Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 
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CUADRO No. 115 

LIBIA: BALANCE ENERGETICO GLOBAL 

(miles de toneladas métricas diarias de petróleo equivalen~e) 

Concepto 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Producción de 

Energ(a Prireria 

Total 1,865 1,257 1, 182 1.159 1,031 1,097 

Petróleo 1,802 1,208 l, 141 1.104 959 1,022 

Gas 63 49 40 55 71 74 

Electricidad 

Carbén 

Variaciones en 

los inventarios 7 37 30 37 -98 -23 

F:xportaciones 1, 720 1,064 1,008 942 935 903 

Importaciones 12 31 31 30 30 15 

Saldo 1, 708 1,033 977 912 905 888 

Consumo de 

Energía Primaria 

Total 100 128 122 154 176 179 

Por Hab. 33 41 38 46 50 49 

Petróleo 78 96 109 11 B 121 125 

Gas 22 32 13 36 54 53 

Electricidad 

CarbÓn .02 .02 .02 .02 .02 .02 

l'Uente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of WOrld Enerqy Statistics, 

Uniled Nations Publicatimis, N<>w York. 1980, 1982, 1985. 
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2.B. Nigeria 

2.B. l. Política energética 

Actualmente Nigeria es el productor m5.s importante de petróleo en el contincn 

te africano, <l~bido al descubrimiento de abundantes recursos de éste y otros hidrccar

buros que permitieron el rápido desarrollo de este tipo de inaustria, en un momento de 

gran incremento de la cemi!nda petrolera. La búsqueda ce petróleo comenzó en 1908 por -

un grupo alemán, pero et prirrer descubrimiento cmercial se realizó hasta 1956, y en -

1956 se exportaron los primores barriles de petróleo. 

En las c!écadas de los años sesenta y setenta se registró el mayor Ccsarrollo

económico, gracias fundamentalmente al petróleo, pero ésto trajo corro consecuencia una 

alta dependencia con respecto a este recurso. En el periodo señalado, el petróleo re-

presentó el 9% de sus divisas por exportación y el BCl,I; ce sus ingresos fiscales. Esto 

ha hecho muy vulnerable a su economía a los cambios, aún los más leves, Ccl roorcado P2 

trolero internacional. 

Durante la década de los sesenta se obsenró el mayor volumen Ge producción y

exportación, así como el aumento del control de las áreas de explotación petrolera par 

parte c'le las compañías extranjeras. A ésto respondió el gobierno comP.!'lzando a contra-

lar la industria petrolera por rredio de la creación del Ministerio del Petróleo (a pa_r 

tir del Ministerio de Minas y Energía) y de la Corporación Petrolera Nacional Nigerin

na (Nlgerian National Oil Corporation -NNOC establecida en 1971). El Ministerio del P.s_ 

tróleo ejercía funciones estatutarias y de supervisión a través del Dcrartilmcnto de R_g, 

cursos Petroleros. Este se encargaba de hacer cumplir las leyes y normas, procesaba -

las solicitudes de permisos, licencia¿:¡ y rentas, realizaba inspecciones de seguridad y 

de rutina, examinaba registros y cuentas e informaba ul gobierno dt'l prOl]rPso y resul

tados de las operaciom~s petroleras. Por su parte li'J NNOC fue dotada con los intP.rcs!?S 

de participación del gobierno en el desarrollo y producción del JX!tróleo crudo. Aunc.;uc 

las compañías petroleros extranjeras fueron designadas operadoras de las concesiones, -

la NNOC participaba activamente en los cami tés opera ti vos. Adrnn..Ís, operaba un rir.:ucr<lo

de producción compaclida con una ccr.ipañÍ<l p:~trolera y conducía operaciones ele t.!xplora

ción en algunas áreas Ge su propied3d exclusiva. 

Esta situación ~-;e m-mtuvo hasta el primero de abril dP. 1 g77, fc>eha en que sc

creó la Corporación Nacional Nigeriana de Petróleo (Nigerian National Pctroleum C'.orpo--
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ration -NNPC) bajo el decreto No.33. SU formación marcó Wl cru:t>io radical en la estros¿ 

tura administrativa C:e la industria petrolera nacional ya qoo de acuertlo al artículo -

21 (1) y (2) del Decreto, tanto Nin: cono el Ministerio del ~roleo se fUsionaron pa

ra formar la NNPC. El Decreto tar.bién estableció que el personal de las instituciones

disueltas sería eq>leado por la nueva Corporación y que serían hcredilCas los contratos, 

activos y obligaciones de esas instituciones disueltas. Asimismo, se le autorizó a la

nueva Corporación negociar O'.llltratos con ~ñ{as extranjeras y locales en cualquier

parte de las áreas asignadas anteriormente a la l'HJC. La decisión de fusionar estas -

dos instituciones tuvo la finalidad de ur:xlernizar las operaciones del sector público y 

r.cjorar su efectividad y eficiencia, así como adquirir wt control efectivo a nivel na

cional de la industria petrolera con el fin de a~l!CUar la explotación del hidrocarburo 

a 1 desarrollo macional. 

Las tareas y obligaciones encarendadas a la NNPC desde 1977, de acuerdo al ~ 

creta, engloban la exploración, prospección, producción, refinación, procesamiento, -

tr.itamiento y canercialización c!el petróleo y sus derivados. Esto significó tener el -

control y manejo de la industria petrolera. También, le encarendó a la Corporación el

aprovisionnmicnto y operación de duetos, buques y otras facilidades para el transporte 

del ¡:etróleo crudo, gas natural y ~us productos y derivados, así como la construcción, 

equipamiento y mantenimiento de áreas c;e depÓsito y otras facilidaces para el manejo y 

tratamiento del r>0tróleo y sus productos y derivados. Asimisroo, rcalizn las investiga

ciones sobre este recurso y todo aquello que esté a su alcance para que los acuerdos -

en los que participe el gobierno 1<0 aseguren los mayores beneficios. 

ru esta manera, una de ltis prirreras acciones de la t-.TNPC fue la ac!quisición de 

intcreoes en las compañías petroleras extranjeras. ASÍ, adquirió el 6~ de participa-

ción en Elf, llgip/Phillips, Gulf, Texaco, Mobil y Pan t:k'can y el 8~ en Shell retro- -

lcum Developmcnt Company; y conclliyó un acuerdo de producción C01n¡x1rt..i'1a con N:hl~md. -

Asimismo, el gobierno nigeriano, a traWs de liJ. NNPC, tiene derecho al 7~ c'!el total -

del petróleo producido en el país, y a un 36% de participoción en las compañías que -

otorgan servicios petroleron. La nDyor parte de la producción petrolera en el país se

rcaliza bajo ilcuerdos de coinversión entre la NNPC y las compañías productoraE. El pe

tróleo producido bojo a:reub se comparte sobre la !:>~se d<" 4(1.\; para el operador y 6~ -

para la NNPC, con exce1x::ión de Shell, donde el porcentaje es de 20:00 en favor de NNPC. 

La Corporación, que ha jugado un papel importantt! al convertir a Nigeria de -

un IDO!ro recolector de irnpuestoo y un agente regulador en un participante directo en t_2 
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das las fases de la industriu petrolera y que actualmente tiene nna presencia -en ins

talaciones y fuerza laOOral- en los 19 estados del país, presenta la siguiente estruc

tura: 

Existe un Consejo de Directores integrado por siete personas, que se encargan 

de manejar los asuntos ce la r;r,rrc, y éstos son el Presiaente (que es el Ministro º"l -

Petróleo o nu substituto), el Director General, dos miembros de la burocracia gubern.J

mental, y tres personas más. El director General es el Jefe Ejecutivo ce la Corpora- -

ción y es el responsable de la ejecución de las políticas de la misma y ce Uev.or un -

Geguimiento de las actividacles diarias. Las 6rcas que fonnan la Corporución son el Se.f. 

tor Operacional (con seis secciones); la Sección de Exploración y Explotación; la Sec

ción ConK?rcial; la Sección de Proyectos e Ingeniería; la Sección ele Duetos y Comcrcia

lizución de Productos; la Sección de Transportación M1rinf1; la Sección Ce la Petroqui

mica; el sector de servicios {con tres secciones); la Sección de Personal y Servicios; 

la sección de las Finanzas y cuentas; la Sección Jurídica; el Sector ce la Aémini stra

ción General. 

El Inspcctorado del Petróleo también forma parte C:c la Corporación y rc.Jliza

funcioncs reguladoras que una vez llevó a cabo el Ministerio del Patrótco, que !:.1e rc-

fiere a aquellas do t.ipo estatutario y del control gubernamental de las uctivid~dcs en 

el sector petrolero. Esta dividido en tres secciones: la de Conservación (rcsponsablc

del manejo de los recursos petroleros); la de O¡:x?raciones en los Campos ( rc~ponsablc -

de los asuntos rslacionudos con la exploración petrolera y las actividades clP- 1?}.-plota

ción, así como con la seguridad); y la Oe Refinación y Comei-ciali2L1ción (r(>sponsablc -

de las licencias, permisos y la scguridnd en las refinerías y QI1 el mncjo de los pro

ductos pc!trolcros) . 

En 1905 la CoLl.Xlración es restructurada, lo que dió como resultado la crcu- -

ción de seis sectorcn semi-autónomos y autosuficicntes cm las áreas G2 pctrÓll?O, gas, -

rcfincrín.s, pctroquímica, duct.os y mmr>rr.iril i?:ación c1e product.os, dejándole la tilrca a 

la NNPC de coordinar y dC' compañia rna.tri.z. 

El enorme desarrollo de la industria petrolera debido a líl abunCancia de este 

recurso, trrljo como consecuencia una alta clepcndencia con respecto a este hidrocarburo, 

Y por ende una gran vulncr3bilióa0 a los Vi1ivcncs ele! l'iK?rcaCo petrolero. Animisnn, tr.!!, 

jo desequilibrios internos, que finalmente derivó en la peor crisis econé.mica que haya 

vivido Nigeria. Es decir, una economía dependiente del r:;etrÓlco trajo cano consccuen-

cia el virtual abandono del sP-Ctor agrícola y un sector manufacturero dependiente de -
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la importación de materias primas, a pesar de r¡ue Nigeria contaba con abundantes reCU!, 

nos naturales, financiaros (derivados de la exportación del petróleo) y humanos para -

cosarrollar plcnar..ante su cconC111{a. Pero los ingresos por concepto de exportación de -

petróleo no rueron utilizados cano un ingreso más en las cuentas nacionales que ruese

dcstinado al desarrollo de toda la economía, sino que se desvió para el pago c'el servJ. 

cio ce la douda externa y para la importación de alimentos, materias primao y otras -

mercancías necesarias para la planta proCuctiva nacional. Este capital no invertido en 

la economía, primero, ni colocuclo en el e.'<tranjero, dcspuGs, y el aumento c·c rccursos

materialco y finLmcicra:; provenientes del exterior, derivó en una i:mp..1ración c1ct sec-

tor r.ietrclero y Ce la economía, dejándola en manos Ge las transnacionales y ac~quirien

do los ingreso~ ¡:>etrol~ros, cm mayor volumen, de los derechos del hiclrocarburo e irn- -

pu11stos a la::: cornp;:i.ñías ~:triJnjeras. De esta manera, no sa creó una base industrial a

partir (e le:: r~cursos i:ctrolcros, mediante el for.cnto Ce la petroquímica, fertilizan

tes y otras fuentes primarias de energía y alternas, restándolo productividac~ al scc-

tor monufacturaro y agrícola, lo que significó un aumento de la inflación, sobr<>valua

ción de la naira, incrCfi)?nto desrredido C.el consumo interno y ~e los gastos 8-lbcrnür:len

talcs, a::;Í. corro Ce las ir.iportacioncs. 

T...a crisis c;uc sC presentó con nrucha severidad en 1986 tenía sus ralees en la

problcmática económica antes Cescrita, que venía gestándose c1esde 1981; pero hubo ele

mentos o factores internos y externos desencadenantes de la misma, como el amnento Ce!!, 

m~cHdo (e la dcudn C:{terna y (e su servic":io (así como la ti.ccptación dP. prQCJra.mas Ce -

auntaric";<ic' del Frmc'o ?-~::mcturio lntcrnacion:1l); el financiamiento de granC:cs proyectoa

:)()r r.cCio t1cl cnpital m:tr.rno cuyo pa~o se tenía r¿ua rnalizur en plnzos muy ror·ucic,os

(¿e 20 ~ 90 C::ízis) lo qua provocó un probl::;m;i C:c liquicicz; y la scv::Jra boj~ C:t: los pre

cios ~trol~ro'.~, lo que significó f!UC cadu Cólur c;uc sa redujo c.>l crudo representó una 

r:PnITT re .-:oo millones de c!ÓlJrcs anuales (el ingreso totnl c!c divinas cH~minuyó ele - -

D,000 millor.~s c.-. ,,ótnr-::ir; prrrmpuac;t2Cos u nólo 6,000 millones de CÓlurcs anuales o 

LS~~, por concepto c°e c.'\.-;ortacionen c~e petróleo). 

'foCo lo ant~rior puso C:e manifiesto la faltJ Ce divr.rsificación económica y -

·:.>nGrgétic~, Ce en con0cimirmto t~cnológico petrolero nacional, de administración y pl,!!. 

nc.ición a.(1ccuuC:os t~r1to C:cl sector p~trolero corro C'el c.:ipital ac1quirido: Ce un wayor -

control Ce l¡m fa~es del desarrollo !,)etrolero, ya que aún la m::iyor part.:::? cStuba. en r..1-

nos c12 ta.s com:-~ílíao extranjeras, entre los prolJlem.J.s mii.s: importantes dP..tectados por -

el gobierno nigcriano. 
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Una de las primeras acciones que se ejecutaron para hücer fr~ntc a la crisis, 

que e.stuvo a punto Ce c!cjar en la r:tiscriJ y la :JancarrotJ al paír;, fue- líl. ~plícación -

del contracancrcio (countcrtraC'e) en el área ~trolera. Ecto cignificó el intcrcamhio

dc petróleo t:-or lon bienes y CilIJital necesario~ para Gacar a lü economía aóclLlntc. Ni

geria, lo que hizo fundamC'ntalmcnte fue intercambiar el petróleo por bien'...!~~ :xira el -

consumo intcrOo y :Jaru el consumiCor final, gencranCo el cornürcio ;xn- proGuctos con --. . 
precios sobrcv.Jluac1os y una estabiliCaC J.c~versa en ~u rrcrcac1o petrolero (Cisminuyoron-

los precios c!c:il hicirocarburo qnc r.xport:i); pero logró mant~mer ~u propcrci.ón del r.lC'rc-ª. 

Ca p~trclcro y su niv~l cit: ::-;-:portación Cel hidrocarburo Ce acu~rc1o <l :.us n?L~~:ic'J.dcs -

de ingreso, el nivel de vida que su pobli:'ción había adquirido en los años C:cl auge, 

sus compronisos financicro3 y diversificar .::;u canercic internacional. On~ ucción r1:!lil

cionada con la anterior, fue la solicitud hecha a la OPEP en el sentiCo Ce ::?t.7:1...'ntar -

su cuota de producción para hacer frente a la crüüs, la cual no se le concedió. 

Otras acciones que se han realizado han sido: el aumento Ce la participación

dcl Estado en el desarrollo del ~ector energético que se ha reflejado en el der:cnvol--' 

virniento de la industria petroquímica (se esta construyendo la cuarta refinería), del

gas· natural (ya esta legislado con una sanción econánica la quema de gas obtenido en -

los descubrimientos petrolero o de rras asociado) y de otras fuentes primarias de cncr

gíu COIOO el carbÓn y la clectricicbd, así como de la investigaci6n por .,.,oto cel apoyo 

al Instituto de Capacitaci6n Petrolera (crooé'o en 1975 y re>aliza todo tipo de activldj! 

des académicas en torno al petróleo y sus derivados). Además del inicio de la diversi

ficación energética también ha comenzado aquella en el resto de la cconanía, no nólo -

mediante incentivos financieros, sino también de fuentes de r.ncrgía primaria quo se CQ 

tan aplicando en el área rural y en el sector manufacturero. D::! hecho, las compafiía:=; :.. 

petroleras dP.stimm 11n p("'JrcPnt;:¡jc ~e tns ingresos (alrcc!cc1or del ?:~) .:i1 ;;:igro nigcria110-

para la creación de ugroindustrius y en apoyo a la producción agrícola. También se ha

reducido el subsidio ill petróleo como una forma de aumentar los ingresos del E.stac~o P!!. 

ra obras sociales y de infraestructura, ya que el bajo costo de este recurso y sus de

rivados desincentivó ~l rrcrcado del gJs y de elC'Ctricidad. 1\simisrno, se han aumcntado

los impuestos y derechos del petróleo a las compañías ¡:ctrolcras extranjeras, yll. que -

en nairas· (la moneda nacional nigcriana) representó grandcG pérdic:las para los ingrPsos 

del gobierno y se híl limitado el otorgamiento de licencias. Con todo lo .Jnterior, el -

gobierno nigeriano ~1a lO':}rado diSlilinuir su dependencia a un 60:b de sus divisas por ex

portación y de sus ingresos fiscJles. 

Otras acciones imp:>rtantcs emprendidas por el Estado para fortalecer su scc--
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ter encr\;Ótico hun siclo su a¡:oyo decidido a la OPO' y la ayuc]a para el desarrollo que

cst5. rcalizanCo C'Stc país en el continente n través del Fonc!.o c!c la OPEP, de la Comuni 

e¡¡( Ec0nór.1ica ée los Estados del Africa Occiéental (CEDF.J\O ó OCOWAS on inglés), el Ban 
ce i\Cricano cle Desarrollo (BAD ó African T.k?vcloµnent P.:mk-1\DB) y la Comunidac FinaneiQ 

r> ='ilr:i la Coo;¡cración Técnica (CFCT ó CO!ll!lOm:calth Fund fer 'l'echnical COOperation

Cf'TC). Lo ~ntcrior n nivel mt1ltilateral, pero tar.t!:li6n lo ~¡;-} hecho bilat.eralrrentc. 

Con respecto a su posición dentro óe la OPEP, Nigeria ha sostenido c;ue segui

rá e.¡XJ}'u.nc'o u esa or~anizaci6n y que no la abanConará, cono algtma vez se pensó por -

?arto Ce loa otros micnl'?ro~ a causa de su situación cconÓr.licu qnc parecía que no le 

pcrni ti ria aostcncr 5U cuota de producción ni :::;u particip.:ición en el.1.n. 

2.G.2. Proc."ucción y consumo de petróleo 

J_,¡a rcocrvas probadas C:c petróleo han ido en descenso en la década de los - -

oc!'mntn a pesar c.~cl clccrcrrcnto en la [)roducción, quo refleja en mucho la c:ctracción -

e::cesiva que realizaron las compañías ruc:tranjcras antes c~c ta fundación C'o la NNPC y -

tilm Ccsrmé:::; con el auge petrolero. También muestra las deficiencias de la política - -

::.mcrs.rética, 9ue:; Cílrcce aún Ce unil clara definición, y la falta cJe una legislación pe

trol~ra más acorde con las necesidades energéticas nacionales. t'o esta manera, lan re

servas fueron ~e 1&'700,000 Mll en 1900; de 16'550,000 MD en 1903; ac 16'650,000 MB en-

19Ct.: d" 16'000,000 MB on 1906, y oc> 15'960,000 MB en 1987, lo que rcpres<mtÓ entre el 

20.a:• y el 28.9% del total de reservaa del continente, y entre el 2.5% y el 1.8% c1el -

total <1c las r:n.mCiales. 

f...J pro<Jucción hn desc~ndido on la misma cJécacla ilntcs scílalacla con respecto . a

las años de auge (1960-1970), ya que en 1979 la producción fue de 2,400 Mllll y en 1980-

c'c 2,092 ::BD (7fi1,500 borriles al 3iio)1 en 1981 de 1,429 ~lllD (521,505): en 1902 de - -

l,2í7 ~ffi!J (466,105); en 1983 ce 1.231 MBD (449,315); en 1~81 ce 1,380 MBD (503,700): -

en 1985 ~e 1,~69 ~mo (536,185); en 1986 Ce l,'.67 ~mn (535,t,55); en 1987 i!e 1.242 MJJD -

(453,330), y para los primeros cuatro m<?ses de 1988 Ve 1,300 MIJO (474,500 si continúa

la miznl.1 tendencia). Esto representó entre el 34.~,6 y el 25.6% del total continental,

y t?ntrc el ; .1:;~ y el 2. 2% del tot~n mundial. Corno ya se había me:ncionado, la mcplora-

ción µctralcr.:i comienza en 1908 pero el µrim~r Ccscubrimicnto comercial se realiza ha.f! 

ta l 956, y son las décadas de los sesenta y .setenta que se rcpo1·tan el mayor número d~ 

il1?sc11brimientos. Toda cflbl nctividad' queda aún en manos de laG comp..1ñ{as m:.tranjeras,-
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aunque la NNPC hizo su primer descubrimiento petrolero l' gasírero a mediados de 1967 -

en el estado de Domo cerca del Lago Chad después de diez años de CA-ploración. 

Por lo que respecta a su participación dentro de la OPEP, a la cual pertenece 

desde 1971, Nigeria se ha ceñido a su cuota de producción con excepción del año de - -

1986 cuando solicitó un aurento de su cuota, el cual no le fue concedido. As{, en 1983 

se le fijó una cuota de 1,300 MBD y produjo en ese mismo año 1,231 ~IDD; en 1984 y 1985 

fue la misma y se produjeron 1,380 MBD y J,469 MBD, respectivamente; en la primera mi

tad de 1986 la cuota fue de 1,300 MJJD y para el término c!el año fue de 1,304 MBD y en

ese año produjo 1,467 MBD; en 1987 la cuota que se le fijó para la primera mitad de -

eoe año fue de 1,238 ~IDO y para la segunda de 1,301 MBD y produjo 1,242 MBD, y para la 

primera mitad de 1988 se le ha asignado una cuota de 1,301 MBD, y ya ha producic!o en -

los primeros cuatro meses <le este ¡¡ño l, 300 MBD. 

Las tres refinerías existentes en Nigeria estan controladas par la NNPC y ya

está en construcci6n la cuarta. su capacidad instalada ele refinaci6n ha ido en ascenso 

al pasar ee 247,000 b/d en 1983, a 250,400 b/d en 1984 y 1986 y a 270,000 b/d en 1987. 

Esto representó entre el 13 .1% y el 9. 9% del total de la capacidad instalada de refin! 

ción continental, y menos del 1% de aquella a nivel mundial. 

El consumo de petr6leo es muy inferior a la producci6n del mismo, pues repre

sent6 en lo qu~ va de la década de los ochenta entro el 6% y el· 12% del total de la -

producci6n. Es así, que para 1980 el consumo fue de 126 MIJO; en 1981 de 136 ~IDO; en --

1982 y 1983 de 150 MBD; en 1984 de 162 mlD, y en 1985 de 180 MBD. El aUJOOnl;o observado 

en el consumo pone de manifiesto el propio incremento del petróleo rnfinaco y sus cler,!. 

vados en el mercado interno. Pero aún así, Nigeria es fundamentalmente un C!>CpOrtador ·: 

de petróleo porque el consumo ha aumentado sólo entre el 1% y el 2% anualmente. El con 

sumo para esos años reprc~cntó entra el 9 .1~~ y el e. ZJ~ del total Cel consumo de A.frica, 

y menos del 1% del total mundial. 

2. 8. 3. F.xportación e importación de petróleo 

La exportación es fundumental para Nigeria, ya que del total que produce, en

tre un 93% y un 78% se destina a este fin. No existe importación alguna, por lo que el 

saldo de su balaf!2a comercial de petróleo es positivo o favorable. De esta manera, Ni

geria exportó para 1980, l,943 ~IDO; en 1981, 1,293 MBD; en 1982, 1,174 MBD; en 1983, -

1,082 MBD; en 1984, 1,133 MBD, y en 1985, 1,127 MBD; lo que representó entre el 39.6%-
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y el 34.6% del total de la P..xportación del continente, y entre el 6.5% y el 4.9% del -

total munc;ial. 

2.0.~. Otras fuentes primarias de energía 

2. 8. 4. l. Electricidad 

La mayor parte fe la producción de electricidad se consume, y una mínima pro

porción ac exporta, es decir, el 99% se destina al const.nno interno, y el 1% restante a 

la· e:-qxirtación. 

La producción de energía eléctrica fue C:e 6,89g ~~D<W/h en 1980; de 7,260 - -

f~U~.",11 en 1901; de 0,'.>68 fi!Kl'l/h en 1902; de 8,821 ~~·ll<W/h en 1903; do 8,964 MMKW/h en -

1984, y de 9,000 MMKW/h en 1985; lo que representó entre el 4.1% y ol 3. "/%del total -

de producción_ do energ!a el&:trica en el continente, y rrenos del 1% del total mundial. 

El conslJJTK) fue para esos mismo años de 6,811 ~=-[KW/h; de 7,155 t-H<W/h; de - --

8,449 MMKW/h; C:c 8,693 w-tKll/h; 8,829 MMKW/h, y de 8,860 ~NKW/h. Esto representó entre

el 4.0% y el 3.6% del total oe consumo continental, y l!l"'..nos del 1% del total mundial. 

Ll comercialización de energía eléctrica roostró una exportación de 88 l'ff<W/h

p.'.lra 1980; d!:! 105 MMKW/h para 1981; de 119 MMKW/h para 1982; de 128 M>IKll/h para 1983;

de 135 MMKW/h paraº 1984, y de 140 MMKW/h para 1985. r:o existe importación alguna, dan

do un s~l do favorable en su balanza canercial de energía eléctrica. Esta exportación -

representó entre el 3.1% y el .65~~ del total continental, y menos del 1% del totul mun, 

dial. 
C> 

Cabe señalar que la energía hidráulica y ténnica son las principales fuentes

generadoras de la electricidad cm Nigeria, y representan entre el 7 .1% y el 4.~, la -

hidráulica, y Gntre el 2. 4% y,. el 4, 1%, la ténnica, a ni vcl eel continente, y menos del 

1% del tota(}riundiul, para ambos casos. No existe producción de electricidad por medio 

de ln energía nuclcmr ni geotérmica. 

Ll sector público es el que tiene el control del 99% de la pro<lucción total -

ele energía eléctrica, dejándole al sector privado la mínima prO!XJrción. Además, la - -

energfo hidráulica la controla toda el sector pÚblico y la térmica la maneja casi en -

su tolalidad ese mismo sector, ei 99X, otorgándole lU1 pequeño porcentaje al sector pr.!. 
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vado. La base institucional del sector eléctrico es la Autoridad Nacional de Energía -

Eléctrica (National Electric Power Authority). c¡ue es la dependencia gubcrnarrental en

cargada del subsector rrencionado. 

2.8.4,2. Carbón 

Los depósitos de carb6n han existido en Nigeria desde hace 50 años en el área 

de Enugu en el estado de Anambra, pero la proclucci6n de este recurso, sólo ha satisfe

cho el consumo interno del pa{s, no existiendo hasta ahora importación ni ru--portación

del mi51ro. La producción y el consumo han sido de 176 M11'1 para 1980; de 217 MlM para -

1981; de 57 fml para 1Q82; de 54 Ml1'I para 1983, y de 50 Mili para 1984 y 1985, lo que -

ha representado menos del 1% del total del producido y conslUnido a nivel continental y 

mundial. 

Los Últimos descubrimientos en 1986 en los estados de Benue y Kwara han alXllE!.!!. 

tado los pedidos del extranjero de carbán, pero loe nigerianos estan conscientes de -

que es aún necesario modernizar y revitalizar la industria del carbón. La clepeneencia

gubcrnamental que maneja este subsector es la Coqioración Nigeriana del carbén (Nige-

rian Coal Corporation). 

Actual.mente se tiene prevista una inversi6n do 220 millones de dÓlares para -

la exploración e investigación del carbán, pues se pretende aumentar la producción de-

150 MlM para 1986 a 3 r-tml para 1990, de las cuales 2/3 partes serian destinadas para

la exportación. 

2.8.4.3. Gas natural licuado 

Las reservas prorodas de gas natural han ido en a1Unento en la década de los -

ochenta y se considera que Nigeria puede tener, en el largo plazo, un mayor volumen de 

reservas y producción de gas que de petróleo. De esta manera, es necesario que el país 

mantenga los proyectos actuales de desarrollo del gas y busque y genere las fUentes de 

financiamiento que requiere para ello. Las reservas fUeron en 1983 de 34,800 M MMp3; -

en 1984 de 35,600 M MMp3; en 1986 de 47,000 M MMp3, y en 1987 de 84,000 M MMp3, lo que 

representó entre el 18.3% y el 33. 7% del total continental, y entre el 1.())6 y el 2.2%

del total mundial. 

Lo que se produce de gas natural en Nigeria se consume en su totalidad, no --
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o::i5tiendo comercialización alguna. Es as{, que la producción y el consurro fueron de -

144'ü:.i.ooo p3/d en 1980; de 557'260,000 p3/d en 1981 y 1992; de 612'986,000 p3/d en -

1983 y 1985; de 616'106,000 p3/d en 1984; de 197'808,000 p3/d en 1986; de 270'684,000-

p3/c <'n 1987; y .para los primeros cuatro rrcces de 1988 fue ce 94'246,575 p3/d. I.o que

representa para la producci6n entre el 22.3% y el 4.3% r para el consUJOO entre el - --

40:?;; y el 7.5% del total continental, y menos del 1% del total mundial, en aml:os ca-

so!:. 

2.8.5. Fuentes alternas de energía 

Por lo .:.1ue se refiere a la energía nuclear, sólo es recientemente que se ha -

ca-.12~znc'o con la cmploraci6n de depósitos de uranio, que existen en varias regionrnJ -

cl8l pah: Lcode hace muchos años. 

En cuanto a la energía solar, actual.Joonte se ha empezado a evaluar la necesi

dad do su utilizaci6n en las zonas !Mo apartadas de los centros urbanos y de crear una 

política al respecto, ya que a Nigeria se le ubica CC1T10 un país con alta radiaci6n GO

lar c;ue la puede proveer cano una fuente de energía, pC!ro estan conscientes los nige-

rianos de la carencia de tecnolog!a para ello. 

NOTA: informaci6n obtenida de "Nigeria will continue to belong to OPEC -Minister", - -

Ol'EC bulletin, OPEC Public Tnformation Departrncnt, ".'iena, Vol.XV, No.7, Sept. --

1984, p.63. 

Oil & Gas Journal, PennWell Publishing Co., 'l\llsa, '.'ol.86, No.3, Jan. 18,1988, -

p.32. 

"Ol'EC adjusts oil output quotas to help Nigeria", Dil & Gas Joumal, Pl:'nnWell I'!!. 
blishing Co., 'l\llsa, Vol.82, No.29, Jul. 16,1984, p.38. 

Mu'Azu Abdul-Halik, Dr. Tai110 Idemudia. "Nigerian oil: the case far countertra.Ce 11 , 

OPEC bulletin, Ol'EC Publíc Information Department, Viena, Vol.XVII, No.!, Feb. -

1986, p.27-79. 

Dr. Kayode Soremekun. "'!'he Nigerian dimension of OPEC's aid progrrutm:!", ~- ·-
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bulletin, OPEC Public Information Departircnt, Viena, Vol.XVIII, No.2, Mar. 1987,

p.3-8. 
110il now accounting fer 60 per cent of Nigeria 's total revenue", OPEC bulletin, -

OPEC Public Information Department, Viena, Vol.XVI, No.4, May 1985, p.64. 

He Alhaji Ril1ranu Lulanan. "Nigerian oil policy responoing to challenge of 1990's", 

OPEC bulletin, OPEC Public Information Department, Viena, \'el.XVII, No.9, Nov. --

1986, p.5-7. 

Michael s. Olorunfemi. 11 Managing Nigeria• s petroleum rcsources", OPEC bulletin, -

OPEC Public Information Departrnent, Viena, Vol.XVI, No.JO, IJec,/Jan. 1986, p.24-27. 
11 Diez años da la Corporación Nacional Nigeriana del Petróleo", Carta Semanal, Di

rección de Infornm.ción y Relaciones del Ministerio de Energía y Minas, C.iracas, -

Vol.XXVIII, No.1445, 22-V-87' p.22-27. 

"Nigeria: NNPC", OPEC buJ.letin, OPEC Public Information Departrnant, Viena, Vol. -

XVI, No.6, JuL/l\ug. 1985, p.24-91. 

llret l\Oams. "Setting the ground-rules fer a viable national energy policy", ~

bulletin, OPEC Public Information Department, Viena, Vol.XVIII, No.10, Dec./Jan.-

1988, p.6-11. 

"Growing overseas demand far Nigerian coal", OPEC bullet!n, OPEC Public Informa-

tion J)>part1nent, Viena, Vol.XVII, No.4, May 1986, p.55. 

OPEC buJ.letin, OPEC Public Information Department, Viena, Vol.XVIII, No.7, Sept.-

1987, p.34. 

Tunji Oseni. "Fuelling the Nigerian cconomy", OPEC bulletin, OPEC Publie Informa

tion Department, Viena, Vol.XVIII, No.4, May 1987, p.38-77. 

Oil & Gas Journal, PennWell Publishing Co., '1\Jlsa, Vol.85, No.12, Mar. 23,1987, -

p.32. 
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CUADRO No. 116 

NIGERIA: VO!AJMEN DE RESERVAS PROBADAS DE PETROLEO 

(millones de barriles) 

Año Nigeria Africa Mundial % Africa % M.mdial 

1960 16, 700 55, 100 648,000 30.3 2.5 

1983 16,550 56,907 669,303 29.1 2.4 

1984 16,650 55,541 698,667 29.9 2.3 

1986 15,000 55,19~ 697 ,450 26.9 2.2 

1907 15,980 55,250 887 ,348 28.9 1.6 

Fuent"' cuadro elaborado con base en cifras de Oíl & Gas Journal, Penn~ll Publishing

eo., Tulsa, Vol.81, No.52, Dec. 26,1983; Vol.82, No.53, Dec. 31,1984; Vol.83,

No.22, Jun. 3,1985; Vol.84, No.51/52, Dec. 22/29,1986; Vol.SS, No.52, D?c. 28, 

1987. 
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CUADRO No. 117 

NIGERIA: VOUJMEN DE PROOOCCION DE PETROLEO 

(miles de barriles diarios) 

Año Nigeria Africa Mundial % /\frica % Mundial 

1980 2,092 5,994 59,829 34.9 3.4 

1981 1,429 4,541 56,148 31.4 2.5 

1982 1,277 4,526 53, 266 28.2 2.3 

1983 1,231 4,362 52,956 28.2 2.3 

1984 1,380 4,690 54,245 29.4 2.5 

1985 1,469 4,919 53,609 29.8 2. 7 

1986 1,467 4,828 55,864 30.3 2.6 

1987 1,242 4,841 55,954 25.6 2.2 

1988• 1,300 4,916 56,856 26.4 2.2 

• enero-abril 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Enerqy Statistics, -

llnited Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 

Oil & Gas Journal, Penn\'lell Publishing Co., 'l\llsa, Vol.82, No.11, Mar. 12,1984, 

p.128: Vol.83, N0.10, Mar. 11,1985, p.165; Vol.85, No.10, Mar. 9,1907, p.16: -

Vol.86, No.11, Mar. 14,1988, p.19: Vol.86, No.28, Jul. ll,1988, p.126. 
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CU.l\DRO No. 118 

NIGERIA: REIJ\CION DE CAMPOS PE.'J'ROLEROS (1986) 

Nombre de la compañía Nanbre del campo,año,mts. No. de pozos 

P. T. 

Agip-Phillips Akri, 1977 ~2, 500 6 11 

Akri 0,1975 32,500 2 
11.3aka,196P, 37,600 

Beniku, 1974 39, 270 2 

EOOgoro, 1976 38.000 9 

Ebocha, 1965 31, 'ºº 10 16 

Idu,1973 27 ,000 10 

Kwale,1968 35,000 4 

M' llede, 1966 27 ,000 11 14 

Obama,1975 43,000 11 8 

Obiafu, 1973 35,400 13 17 

Obrikan, 1973 28,000 7 12 

Odugri, 1972 41,010 2 

Ogbogene, 1976 32,808 

Ogbogene o, 1981 42,650 

Olcpai, 1968 36, 700 8 

Qnoku 0,1975 37, 729 

Oshi ,1974 35, 700 15 11 

Tebidaba, 1975 37 ,800 13 10 

Unuoru, 1975 46, 259 4 

Agwe, 1977 35,433 

Clough Creek, 1977 36,900 9 11 

lleniboye N. 30,500 9 9 

Taylor Creek, 1985 45,026 

Phillips Gilli-G!lli, 1967 38,000 2 

Chevron Abi teye, 1970 25,000 12 19 

• Delta,1965 26,000 22 27 

• Delta S,1965 28,000 18 27 
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Nombre de la canpañía Nombre del campo,año,mts. No. de pozos 

p, T. 

Isan,1970 24,000 4 11 

Makaraba 29,500 12 26 

• Malu,1969 17,500 12 18 

• Hefa,1965 31,700 4 5 

• Meji,1965 52,800 19 22 

• Meren , 1965 19,000 28 51 

• Olcan,1964 23,600 36 67 

• Patabe/Eko, 1968 19, 750 11 23 

Utonana, 1971 27 ,500 2 5 

• Isan O, 1971 28,500 4 9 

Yorla s, 1974 38, 700 

Jisike, 1975 22,000 4 

Robertkiri, 1964 39,800 5 12 

• Tapa,1978 29,500 10 10 

l\shland Izombe-Ossu, 1974 31, 167 15 15 

• Akam,1980 21, 981 9 9 

• Adanga, 1980 21,500 8 8 

Elf Aghigo, 1972 15 22 

Okpoko, 1967 JO 24 

Obodo-Jatumi, 1966 22 25 

Upamini, 1965 11 18 

Obagi,1964 70 77 

Erema, 1972 4 5 

M:lbil • Adua,1967 22,867 4 5 

* l\sabo, 1966 18,372 14 

• Ekpe,1966 26,902 5 17 

• Ekpe 0,1977 22,342 6 6 

• EJru,1966 17, 782 6 

• Enang, 1968 21,653 18 23 

* Etim,1968 20,341 7 9 

• Idoho, 1966 29,593 4 

* Inim,1966 19,192 10 

• Mfem,1967 17,060 3 3 
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Nombre de la ca;ipañía Nanbre del """"°' año,onts. No. de pozos 

P • T. 

• Ubit, 1968 17. 716 30 45 

• Unam,1968 16,994 6 9 

• Utue, 1966 18,700 4 7 

• !sobo, 1968 24,097 3 4 

• Iyak 6 6 

• l\sabo 'D' 2 

• Ata 

• Oso 

* llsari 

Inpex Ogharefe 32,480 8 11 

Shell (Oeste ~io) Ugh-Ogini , 1964 19,225 5 18 

Ugh-Uzere E,1960 27,887 8 14 

U)h-Uzere o, 1964 27,887 5 11 

U)h-Olanoro, 1963 26,000 14 33 

U)h-<>weh, 1964 40,354 4 11 

Ugh-kokori, 1960 28,500 17 27 

Ugh-Afiesere, 1966 27,000 20 33 

U)h-Eriemu, 1961 41,010 14 16 

U)h-Ughelli E,1959 38,713 5 11 

Ugh-Ughelli 0,1963 27,500 5 10 

Ugh-Utorogu, 1964 29,527 8 19 

Ugh-Oroni, 1964 39,370 

Ugh-Warri-Ri ver, 

1961 40,236 

Ugh-Evvreni, 1968 35, 761 5 11 

Ugh-Isoko, 1960 2 

Forc-Odidi , 1967 36,023 14 25 

Forc-Opukushi , 1963 7.823 4 15 

Forc-Jones Creek, 

1967 25,000 14 34 

Forc-Opuane , 1973 5 

Forc-F.gwa, 1967 · 30,675 10 24 

Forc-Forcados/Yokri, 

1968 35,626 46 89 
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Nanbre de la compañía Nombre del campo,año,mts. No. de pozos 

p, '!'. 

Forc-Ba tan, 1968 36,089 

Forc-Escravos Eeach, 

1969 26,824 5 13' 

Forc-Otumara, 1969 26,824 8 25 

Forc-Saghara, 1970 28, 182 6 

Forc-Ajuju,1970 43, 713 

Forc-Benisede, 1973 6 21 

Node-Sapele, 1970 41,955 10 19 

Node-Oben, 1972 39,488 17 w 
Forc-OpuJrushi N, 

1977 

Abura 3 

Rape le 3 

l\mukpe 2 

Usioka 

Shell (Este) Phl-Bomu, 1951! 22,000 14 38 

Phl-Imo Ri ver, 1959 24,000 29 45 

Phl-Nkali, 1953 39, 370 10 

Phl-Elelcmw;:i, 1959 36,089 11 

Phl-Unuechem, 1959 26,000 18 

Phl-Apara, 1960 29, 527 7 

Phl-Bodo o, 1959 31,024 7 11 

Phl-Afam, 1956 19,685 9 15 

Phl-Yorla,1970 39,097 13 

Phs-Bonny, 1959 40,203 17 

Phs-Cawthorne 

CharuÍel, 1963 36,089 16 28 

Phs-Ekulama, 1958 34,393 17 29 

Phs-Sol<U, 1959 37, 729 12 21 

Phs-Orubiri, 1971 6 

Egb-Oguta, 1965 33, 792 9 24 

Eade-Utapate s, 
1974 5 11 
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!':cr.ibre de la compañía Nombre del campo.año,mts. tlo. de pozos 

p, T. 

Eade-Opobo S, 1974 6 

Iblgwe 2 

Korokoro 6 

otamini 5 

Ugada 

Ah!a 13 

Akpor 3 

Alakiri 15 

Assa 

Egbcma o 17 

Ebubu 6 

Egbema 7 

Cesw-1'/Un River, 

1960 6 

Cesw-Etelebou, 1971 39,370 9 

Cesw-Kolo Creek, 

1960 39,370 11 25 

Cesw-Diebu Creek, 

1966 10 12 

Phl-Isimiri, 1964 26,500 6 

Phl-Onne, 1965 34,066 3 

Phl-Obigbo N, 1963 25,500 25 41 

Phl-Ajokpori,1967 2 2 

Phl-Agbada, 1960 31,500 22 45 

Phl-Akuba' 1967 1 

Cesw-Adibawa, 1967 39,206 23 

Ces11-Acibawa, 1973 3 

Cesw-Ubie, 1961 47 ,176 5 

P)il-Obeakpu, 1975 4 

Cesw-Nembe Creel<. 

1973 26 36 

Phs-Akaso, 1979 

Bugama Creek 6 

KakaekUle 5 

Krakama 10 
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Nombre de la compañía Nombre del carnpo,año,mts. No, de pozos 

P. T. 

Odeama Creek 4 

Tai 

Texaco-Chevron • Pennington,1965 24,000 2 

* Middleton, 1972 18,000 4 

• North Apoi,1973 18,500 23 36 

• Funiwa, 1978 18,700 21 32 

• Sengana, 1967 1 

Total de Nigeria 1,253 2, 151 

Abreviaturas: P.-Produciendo; T.-Total: • costa afuera. 

Nota: Nigeria puede sostener su producción de 1986 hasta el año 2026 y/o 2030; esta -

producción será para el año 2000 dos veces mayor a la registrada durante el año

ya mencionado, igual que México, Noruega y Túnez. 

Fuente: cuadro elaborado con base en datos de Oil & Gas Journal, PannWell Publishing -

CO,. Tulsa, Vol.85, No.52, Dec. 28,1987, p.64, 65, 66 .. 
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r· 
CUADHO t;o. 119 

NIGERIA: INDICADORES DE REFINt\CION 

(miles de barriles diarios) 

tia do rcfinedas Capacidad instíllada de refinación 

Afio tlic¡C!rb l\frlca Mundo Nigeria A frica ~nmdo 

1983 3-k ~l 762 247 1,880 75,207 

1984 3 43 731 ;:so 2,'147 74,905 

1986 '3 ~5 725 250 2,524 72,261 
C1 

1987 3 ~2 711 270 2,630 72,933 

• Cooipañía y ubicación: Nigerian Petroloum Refining CL - Kaduna1 Port Harcourt - 1\lesa 

Eleme: Warri. 

capaciC:ad inntalada de refinación Porcentajes 

Afio Nigeria Africa Mundo 

1983 247 13.1 .32 

1984 250 10.2 .33 

1986 250 9,9 .3~ 

1987 o 270 10.2 .37 

Fuente: CUadroqelaborado con base en cifras de Oil & Gas Journal, PennWell Publishing

Co .. Tulsa, e~·,Bl, ~.52, Dec. 26,1983, p.lll: Vol.82, No.53, Dec. 31,1984, 

p.lJ,,7; Vol.84, No.51/52, !Jc!c, 22/29,1986, p.75: Vol.85, No.52, Dec. 28,1987, -

p. 79., 



CUADRO No. 120 

NIGERIA: VOLUMEN DE CONSUMO DE PETROLEO 

(miles de barriles diarios) 

Tiño Nigeria !\frica Mundial % Africa % Mundial 

1980 126 1,t,60 60,227 8.6 .20 

1981 136 I.G29 57, 237 8.3 .23 

1982 150 1, 797 55,356 8.3 .27 

1983 150 1,826 55,186 8.2 .27 

1984 162 1,874 55,863 8.6 .28 

1985 180 1,964 55, 166 9.1 .32 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de YearlX>ok of World Energy Statistics, 

United Nations Public:ations, New York, 1980, 1982, 1985. 
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CUJ\DR'.J No. 121 

NIGERill: BllLllNZI\ COMERCIAL DE PE:'I'ROLEO 

(miles de barriles diarios) 

Afio E:qJOrtaciones 

1980 1,943 

1981 1,293 

1982 1.174 

1983 1,082 

1904 1, 133 

1985 1, 127 

Importaciones 5aldo 

1,943 

1,293 

1, 174 

1,082 

1,133 

1,127 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Enerw Statistics, 

United flations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 
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CUADRO No. 122 

NIGERIA: VOLUMEN DE EXPORTACION DE PE'J'ROLEO 

(miles de barriles diarios) 

Año Nigeria Africa Mundial % l\frica % :-:undial 

1980 1,943 4,905 29, 790 39.6 6.5 

1981 1,293 3,427 25,391 37. 7 5.0 

1982 1,174 3, 165 23,056 37.0 5.0 

1983 1.092 3,087 21, 739 35.0 4.º 

1984 J, 133 3,245 22,291 34.9 5.0 

1985 !, 127 3, 250 20,493 34.6 5.4 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Energy Statistics, -

tJnited Nations Publications, New York, 1960, 1962, 1985. 
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CUi\DRO No. 123 

NIGERIA: PLATAFORMAS PE'l'ROLERAS ACTIVAS 

Año Nigeria ,\frica Mundo 

t. C/'3 t. e/a t. e/a 

1982 16 26 130 212 1,248 1,480 

1983 11 17 106 149 1,238 1,288 

198~ 9 12 111 109 1,280 1,222 

198!i 10 10 91 122 1,035 1,292 

1986 11 10 91 96 981 l.079 

1987 10 12 86 89 1,026 952 

Abreviaturas: t.-tierra; e/a-costa afuera. 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras ele Oil & Gas Joumal, Pcnnwell Publishing

Co., 'l\Jlsa, varios números de 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988. 



CUADRO No. 124 

NIGERIA: VOLUMEN DE PROOCCCION DE ENERGIA ELECTRICA 

(millones ce kilmiatts por hora) 

Año Nigeria Mrica Mundial <' ,, Mrica '"l Mundial 

1980 6,099 186,036 8. 227,909 3. 7 .08 

1981 7,260 194,081 8' 370, 145 3. 7 .08 

1902 8,568 200, 750 0'476,214 4.1 .10 

1983 8,821 213, 736 8'824,976 4.1 .09 

1984 8,96'1 223, 968 9'305,274 4.0 .09 

1985 9,000 228,198 9'675,347 3.9 .09 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifrils de Yearbook of World Energy Statistics, 

United Nations Publications, Neu Yor!<, 1900, 1982, 1985. 



CUAOílO No. 125 

NIGFRIJ\: VOLUMEN DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC'TRICA 

(millones de ldlm"1tts por hora) 

Año Nigeria !\frica Mundial ~~ . . ~rica % Mundial 

1980 6,811 185,865 8 1 227,695 ~.6 .08 

1981 7,155 193,970 8. 370,280 3.6 .os 
1982 8,4~9 209,099 8'~75,532 4.0 ,09 

1983 8,693 213. 565 8'822.261 4.0 .09 

1984 B,829 22<,072 9' 30<,595 3.9 .09 

1985 8,860 228,523 9'676,097 3.B .09 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook o~ World Enerw Statistics, 

united Nations Publications, Nm1 York, 1980, 1982, 1985. 
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CUADRO tlo. 126 

NIGERIA: B.\LANZI\ COMERCIAL DE ENERGIA ELECTRICA 

(millones de kilowatts por hora) 

Afio Exportaciones 

1980 88 

1981 105 

1982 119 

1983 128 

1984 135 

1985 140 

216 

Importaciones Saldo 

88 

105 

119 

128 

135 

140 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Enerqy Statistics, -

Uni ted Nations Publicai:ions, New York, 1980, 1902, 1985. 



CU!\DRO No. 127 

NIGERIA: VOLUMEN DE EXPORTAC!ON DE ENERGIA ELECTRIC\ 

{millones de ki101mtts por hora) 

.'\J1o Nigeria Africa Mundial 

1980 88 13,502 165, 715 

1981 105 6,639 172,361 

1982 119 6,536 170, 854 

1983 128 9,363 205, 754 

1984 135 A,609 209, 765 

1985 140 4,466 216,071 

-:e .~rica ~~ MundiaL 

.65 .05 

1.5 .06 

1.8 .06 

1.3 .06 

2.9 .06 

3.1 .06 

Fuente: cuadro elaborado con ronc en cifras de Yearbook o: World Energy Statistics, 

United Nations Publications, New Yorlc, 1980, 1982. 1985. 
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CUADRO No. 128 

NIGERIA: VOUJMEN DE PRODUCCID:I DE ENERGI'' ELECTRICA POR TIPO 

(millones de kilowatts por hora) 

Año Nigeria % l\frica 

T. H. N. G. T. H. N. G. 

1900 3,325 3,574 2.6 5.8 

1981 3,460 3,800 2.4 7.1 

1982 6, 149 2,419 3.9 4.6 

1983 6, 722 2,099 4.1 4.0 

1984 6,835 2,129 3.9 4.5 

1985 6,860 2,140 3.9 4.3 

T. 

.05 

.05 

.!O 

.11 

.11 

.11 

Abreviaturas: T.-Térm!ca; H.-Hidráulica; N.-Nuclear; G.-Geotérmica. 
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% Mundial 

H. N. G. 

.20 

.21 

.13 

.11 

.10 

.10 

Fuente: Cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Enerqy Statist!cs, -

United Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 



CUADRO No. 129 

NIGERII\: VOLUME!l DE PRODUCCION DE ENERGII\ ELECTRICI\ l'OR ".":ro Y SECTOR PROOOCTIVO 

(r.i!llones de kllowatts por ho:-a} 

Afio Sector Privado sec:~r Publico 

'l'L. T. 11. N. G. TL. T. H. N. G. 

1980 50 50 6.8~9 '. 275 3,574 

1981 50 50 7,210 3 .~10 3,000 

1902 37 37 8,531 6. ¡i2 2,419 

1903 25 35 O, 786 6.687 2,099 

1904 35 35 0,929 6.800 2,129 

1985 35 35 8,965 6,825 2,140 --

Abroviaturas: TL.-Total; T.-Ténnica; 11.-l!idráulica; N.-l:Uclear; G.-Geotérmica. 

Fuente: cuadro <>laborado con base en cifras de Yearbook of World Enerqy Statistics, 

Unitecl Nations Publications, New York, 1900, 1982, 1985. 
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CUADRO No. 130 

NIGERIA: VOLUMEN DE RESERVAS PROBADAS DE GAS NATURAL 

(miles de millones de pies cúbicos) 

Año 

1983 

1984 

1986 

1987 

Nigeria 

34,BOO 

35,600 

47 ·ººº 
84,000 

Afr!ca Mundial 

189,644 3'199,950 

187,176 3'402,025 

201,440 3'625,980 

248,630 3'797,000 

% Africa 

18. 3 

19.0 

23.3 

33. 7 

220 

IJ~ Mundial 

1.0 

1.0 

1.2 

2.2 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Oil & Gas Joumal, PennWell Publishing

Co., Tulsa, Vol.81, No.52, Dec. 26,1983; Vol.82, No.53, Dec. 31,1984; Vol.84,

No.5t/52, Dec. 22/29,1986; Vol.85, No.52, llec. 28,1987. 
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CT.>.DRO No. 131 

NIGERIA: VOWMEN DE PROOOCCION DE Gl\5 NATURAL 

(miles de millones og pies CÚbicos diarios) 

Año Nigeria !\frica Mundial % !\frica % MUndial 

1980 144 2,823 150,049 5.1 .09 

1981 557 2,495 151,273 22.3 .36 

1982 557 2,564 150,876 21. 7 .36 

1983 613 3,699 152,553 }6.5 .40 

1984 616 4,038 163,556 15.2 .37 

1985 613 4,397 167 ,800 13. 9 .36 

1986 198 4,553 174,699 4.3 .11 

1987 217 5,550 186, 761 4.B .14 

1988* 94 1,874 66,449 5.0 .14 

* enero-abril 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Enerqy Statistics, -

United Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 

011 & Gas Journal, PennWell Publishing Co., TUlsa, Vol.85, No.10, Mar. 9,1967, 

p.16¡ Vol.86, No.15, Apr. 11,1988, p.19¡ Val.86, No.28, Jul. 11,1988, p.126. 
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CUl\DRO No. 132 

NIGERIA: VOLUMEN DE CONSUMO DE Gi\S NATURAL 

(miles de millones de pies cúbicos diarios) 

Año Nigeria Africa Mundial % Africa % Mundial 

1980 1~4 1.910 149,496 7.5 .09 

1981 557 1,616 149,435 34.4 .37 

1982 557 1,369 149,249 40. 7 .37 

1903 613 2,099 153,262 29.2 .39 

1984 616 l,912 162,865 32.2 .37 

1985 613 2,04q 168,242 29.9 .89 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Energy Statistics, -

tJnited Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 



Cl'!IDRO 1':o. 133 

NIGERIA: VOLUMEN DE PROOUCCION DE CARBON 

(miles de toneladas métricas) 

Afio Nigeria Africa Mundial % Africa % Mundial 

1980 176 121, 692 2'730,015 .14 .006 

1981 217 138, 114 2'730,549 .15 .007 

1982 57 141,841 2 '828, 344 .04 .002 

1983 5,~ 147,9"7 2'íl31,525 .03 .001 

1994 50 167, 734 2 '968, 009 .02 .001 

1985 50 178,119 3' 11•1, 298 .02 .001 

Fuente: cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Enerw Statistics, 

llnited Nations Publications, New York, 1980, 1982, 1985. 
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CU!IDRO No. 134 

NIGERIA: VOLUMrn DE CONSUMO DE CARBON 

(miles de toneladas métricas) 

Aiio ~igeria Africa Mundial % Africa % Mundial 

1980 176 98,445 2 '707,536 .17 .006 

1981 217 105,376 2'712,505 .20 .007 

1982 57 115,957 2'772,517 .04 .002 

1983 54 120,388 2'851,812 .o~ .001 

1904 50 132,554 2'978, 133 .03 .001 

1985 50 136,907 3'138,564 .03 .001 

Fuente: Cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Energy Statistics, -

United Nations Publications, New York, 1900, 1982, 1985. 



CUADRO No. 135 

NIGERIA: Bl\Ll\NCE ENERGETICO GLOBAL 

(miles de toneladas métricas diarias de petróleo equivalente) 

Concepto 19SO 19Sl 19S2 19S3 19S4 19S5 

Producción de 

Energía Primaria 

Total 2, 125 1,533 l,37S 1,341 1,490 1,579 

Petróleo 2,092 1,429 1,277 l. 231 l ,3SO 1,469 

Gas 24.3 94.2 95.9 105.5 106 105.5 

Electricidad 6 6.4 4.1 3.6 3.6 3.6 

carbón 2.4 2.9 .so .76 .70 .70 

Variaciones en 

los inventarios 22.S o -46.7 -2.0 S4.3 161.1 

Exportaciones 1,952 1,303 l, 1S2 1.095 1,145 l, 141 

Importaciones 6.7 4.1 59.3 63.7 50.9 4S 

saldo 1,945.3 1,298.9 l, 122.7 1,031.3 1,094.l 1.093 

Consumo de 

Energía Primaria 

Total 153 226 296 303 302 303 

Por l!ab. 1.9 2.7 3.4 3.4 3.2 3.1 

Pí.!tróleo 120 123 195 193 192 193 

Gas 24.3 94.2 95.9 105.5 106 105.5 

Electricidad 5,9 6.2 3.9 3.3 3.4 3.4 

carbón 2.4 3.0 .S4 .so .76 .76 

Fuente: Cuadro elaborado con base en cifras de Yearbook of World Enerqy Statistics, 

United Nations Publications, New York, 19SO, 1982, 1985. 
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3. Perspectivas y conclusiones sobre la 1\APP 

3.1. Situación ante el mercado petrolero r.runcial 

Ante un mercado petrolero internacional que se ha venido haciendo cada vez -

más inestable, ganar un espacio dentro de él se ha hecho indispensable. Adquirir di-

cho espacio significa más que importantes volúm?nes de hidrocarburos, la c'liversifica

ción y la consolidación de un sector energético, así cano una política energética en

camina~a a la preservilción de los recursos energéticos y a su uso más racional. Lo ª!!. 

terior quiere decir que el régimen de cuotas de producción y el sistema de precio fi

jo o único ya no responden a las condiciones actuales del mercado petrolero intema-

cional, ya que si bien hace una década el reajuste del precio fue consecuencia de un

exceso de oferta, en ténninos generales, ahora este ti¡:o de sucesos y otros no sólo -

han cambiado ese precio sino que lo han reducido cO.,., resultado de politicas adversas 

a ese rrercado, dentro y/o fuer¡¡ de la OPEP. 

La inestabilidad constante del mercado petrolero mundial ha permitido que or

ganismos como la OPEP hayan logrado controlarlo, y ahora sólo esten defendiendo ese -

espacio tan ansiado para las naciones en desarrollo, fundamentalmente, que garm1tice

wm relación relativamente estable y constante entre precios y obtención de divisas -

por exportación de petróleo. También, esta situación ha dado la posibilidad de que -

otros paises independientes y Cuera de la OPEP cstcn condicionando este m.:!rcado n - -

cuestiones c;ue lo alteran severamente, lo que aún sigue señalando que a pesnr de los

esfuerzos de la OPEP en favor del desarrollo, es evidente que actualmente continúa P2. 

sando el grado de avance, integración, cohesión y consolidación de los sectores ener

géticos de los diferentes paises al momento del control efectivo del nercado petrole

ro; y más que control es la tmia de decisiones que oriente a ese mercaCo a generar -

una estabilidad, que aunque precaria, favorezca a los países c'esarrollados y/o en - -

vías Ce ello. 

Por lo que respecta a la Asociación, su influencia en el mercado petrolero -

mundial es muy reducida, ya que la exportación de crudo de estos ocho países tan sólo 

representa el 13.1% del total mundial, lo que muestra los problemas de diversifica- -

ción del sector energético, de la administración, de control, de conservación, c!a uso 

racional y de manejo de los recursos energéticos existentes en estas mtciones y en el 

resto del continente. Lo anterior ha determinaco que en la búsqueda de un espacio den 

tro de este tipo de rrercado, se priorice la relación precios favorables-obtención de-
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divisas por e.xportación de este hidrocarburo. Esto denota, por lo tanto, la alta de-

pen:iencia C:e sus economías con respecto a un sólo producto; dependencia que se tradu

ce fundamentalmente al modelo de industrialización, que si bien e.xiste cano proceso -

económico, no se encuentra ligado al resto de la planta productiva de estos países, y 

;:ot" enCe tampoco al resto de las necesidades económicas nacionales (infraestructura, -

comercio exterior, mercado interno, generación de capital, elevación del nivel de vi

ca ce la población urbana y rural, entre los más relevantes). 

El que cuatro países ce la Asociación pertenezcan a la OPEP y dos a la OPAEP

!' ~3. propia creación cle la MPP, muestran la necesidad de crear, mantener, defender y 

finalmente consoliCar ese espacio de comerciulización petrolera que actualmente se -

pr2senta ante 13: disyuntiva de la dependencia energética { fan"Entar precios favorables 

para la obtención Ce divisas por exportación do crudo y, de esa manera, lograr hacer

frente a situaciones económicas muy difíciles) o de la autosuficiencia en este campo

que se transmita en un desarrollo económico efectivo, es d;<=ir, en la integración de

este sector a las economías nacionales. Detenninar el objetivo y el contenido de ese-

1 cs~cio irá ampliando r:osibilidlldes concretas c'e influir en al mercado petrolero in--

ternacional, y de hecho con la creación de la Asociación esta perspectiva ya quedó -

planteada }' se esta concrctancJo. Es ~sí que sus planteamientos de fomentar la estabi

lidad del lOC!rcado petrolero internacional a través de la Asociación y ce la OPEP y -

~el ámbito de aplicación del concepto de .cooperación regional (entre productores pri

marios), sientan un precedente que va ir definiendo el por r;ué, para qué y córro de -

ese espacio a nivel mundial. Asimismo, este factor quedó explícito a la par del pr2 

pio desarrollo energético y económico regional al ~nto de definir las directrices

Ce la Asociación, como hechos complementarios que aseguren otro tipo da inserción cn

esa clase de mercado. 

En Última instancia, •ta poca influencia de los países de la recién creada AsS!_ 

elación African• en el mercado internacional del petróleo no significa su eventual d.Q_ 

saparición dentro Ccl mismo, sino la defensa legítima de una proporción de ese rrerca

do, ya que se encuentra ligado a él a través de su carorcio e."<terior y del resto de -

una econanía que subsiste de los ingresos por e.xportación del hidrocarburo. 

El petróleo como rOC'Urso energético, a pesar de la inestabilidad de su rerca

co, continúa siendo un elemento importante de las economías tle los países del mundo,

hecho al cual no escapan las naciones del continente africano y, particulanre~te aqu~ 

llas que ahora constituyen la Asociación; situación que se l!'antendrá para el término-
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del siglo y ya entrado el próximo. De esta manera, aunque el mercado, así como el oe

sarrollo, del gas natural y de las fuentes alternas de energía se hayan incrementado

no se convertirán aún en recursos energéticos substitutos del petróleo a largo plazo, 

pero si comienzan a emerger por su importancia en la diversificación energética, ncc~ 

saria para ~1 desarrollo industrial, social y económico en general. 

Los países de la Asociación, si bien tienen ¡:oca importancia r.i. nivel del mer

cado petrolero mundial, esta es más reducida en lo que s2 refiere a otras fuentes pr! 

marias de energía, y es nula en cuanto a las alternas, lo que muestra no sólo ¡xica C! 

versificación de sus sectores energéticos, sino también una situación precaria en la

esccna energética mundial, que ha determinado en rm.icho U!la relación asimétrica en es

te sector con otros países, cuya manifestación rrás claril ha sido el ~rsistente con-

trol de una Ot.:.ena parte de los hidrocarburos de los países de la Anuciilción ¡:ar las 

compañías extranjeras en la fonna de concesiones y de empresas Ce coinversión con los 

gobiernos de esas naciones. D3' esta ma.nera, la exportación Oe gas natural tan sólo r.Q, 

presenta el 10.2% del total nruncHal, mientras que otras variables energéticas se en-

cucntran ubicadas por debajo de ese porcentaje, lo que demuestra que en la cotn'.?rciali 

zación de hidrocarburos, que es el contacto más importante para los !,X!Íscs de la Aso

ciación con el área energética nnmdinl, aún existe una fuerte dependencia con respec

to a los países desarrollados que alguna vez los colonizaron. 

En el corto y mediano plazos la influencia de los países de la Asociación en

e! mercado petrolero rmmdial quedará circunscrita a la mejor estructuración y adecua

ción do ese espacio o de aquella proporción en dicho mercado, en términos de volúma-

nes de producción y precios más favorables que garanticen simultaneamentc la diversi

ficación energética e industrial nacional y regional rrediante la cooperación. Este úl 
tino elemento será el garante de la consolidación Oe dicho espacio, donde la adquisi

ción de divisas por exportación de petróleo no supeditará el desarrollo energético ni 

el económico, además de que permite la formación de una fuerza económica y política,

que si bien no se convertirá en un rival o un grupo de presión o de interés a nivel -

mundial por las características de su coor.eración energética regional, representará -

otra que se sumará a las ya existentes en los demás países en desarrollo, lo que cam

biará las débiles bases sobre las que se sustenta el actual rrercado mundial del petr.§. 

leo. Es sólo mediante tma nueva inserción en el rrercado petrolero internacional por -

parte de los pafoes en desarrollo o de su adhesión al mismo en la forma de asociacio

nes o agrupaciones organizadas, CO!OO se logrará transformar parcial o total.man te la -

correlación de fuerzas en dicho rrercado. 
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Para estructurar y alcanzar lo anteriormente expresado, aún PQsa en el merca

do actual de petróleo a nivel mundial, el volumen C:e reservas probadas de petróleo y

de la producción de este hidrocarburo. Los países de la Asociación tienen un volumen

de reservas probadas de petróleo de 4·8{614,000 barriles, lo que representa el 5.4% -

del total mundial; asimismo, tienen una producción diaria de 3,802 barriles, que sig

nifica el 6. 7% a nivel mundial. Adernás,cabe agregar que el número de refinerías de e!! 

ta Asociación es de 14, la capacidad inst3lada de refinación es de l '183,200 b/d y el 

volumen de consumo es ·de 889 MJJD, cifras que representan el t. 9,'!, y el 1.616 (para las

dos Últimas variables), respectivamente; igualmente, el número de pozos produciendo -

es ci.e 3,898, de un total de 5, 171 ó, lo que es lo mismo, estan activos el 75.)%,¡ y -

las platafonnas activas en tierra son de 74 (que representan el 7.i:;G del total mtul- -

dial) y de 02 costa afuera (CJl1e oe ubica en 8.6% del total mundial). De acuerdo al -

cuadro e:nergético de líl A!3ociució:i, pareciera ser que el volumen de reservas y Ce pr.Q. 

ducción no gtirantizan ni lo harán, el desarrollo energético de dicha organización, ni 

permiten que se conquiste un espacio fundamental en el IOC!rcado mundial de petróleo. -

Sin embargo, estos ocho países cuentan con la capacidac! probada, real y potencial del 

hiürocarburo y con aquella para su procesamiento: es Cecir, que poseen los elerrentos

energéticos suficientes para iniciar tanto una diversificación energética, como nue-

vas propuestas en torno a la estabilidad del mercado mundial del hidrocarhllro y sn ··

participación dentro del miSIOO. 

L<'l reducida influencin de los países de la Asociación en el ~rcado p?trolcro 

munCial tiene sus raíces en factores internos y c:~ternos a cada uno Ce ellos. Entre -

los factores internos se encuentran, cano ya se señaló con anterioriCad, en la falta

de Civersificación del sector energético o la inexistencia del mismo, y habiendo sólo 

WlO petrolero: en la desvinculación de ese sector clel resto de las economías naciona

les: en los problemas económicos internos que se venían acarreando desde que fueron -

colonias y que se han transfonrado en serios asuntos de dependencia con res¡:ecto a -

las naciones clesarrol
0
ladas; en el aún nruy relativo control de este recurso por parte

de los gobiernos de estos ocho países, a pesar de las nacionalizaciones y da la crcJ

ción de los organismos y empresas gubernumcntalcs, asi como de las legislaciones ncc!:!_ 

sarias para ir traspasando paulatinamente el d001inio de este recurso estratégico a lllj! 

nos de los nacionales, ya que las compañías extranjeras petroleras continúan achninis

trando este recurso a través c.1e los contratos y empresas de coinversión y las conce-

sioncs que los gobiernos les otorgan, que incluye desde la prospección, exploración,

explotación, producción, hasta 13 transferencia de tecnología y entrenamiento clel pef. 

sonal contratado. 
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Los factores e..'\temos van rclacionaC:os a la ine~tabilidact l:ersistcmte y evi-

dcnte del mercado petrolero internacional, ocasionada ror la c.xistencia de diferentes 

y múltiples fuerzas e intereses económicos y políticos independientes ele un organis-

m:> como la OPEP, integrado ¡:or naciones en desarrollo con el fin de defender sus int_g 

reses corm.ines, pero cuyo rrecanismo Ce control de este rrercado ya han probado su obso

lescencia y su desgaste casi total en la escena internacional., por lo que ahora sólo

defienden una proporción equitativa dentro del misrrK>, corro consecuencia ele que el ag2 

tamiento del mecanisnn de cuotas fijas y precio único r3 no ;;cseen un sustento econó

mico efectivo o de las economías reates de sus miembros. :--!ás 3(m, el precio nctual -

del hidrocarburo está tan deteriorado que ya no reditúa el que haya una mayor e."-plotjl 

ción y estudio de este recurso; es decir, que su precio actual no representa su costo 

real, además de que su duración como fuente esencial Ce !as ~!antas proó\ctivas naci2 

nales del mundo y del engranaje económico internacional e= ':?.n sólo de 25 a 35 aiíos -

corno máximo. Asimismo, la inexistencia de un organis~ Ntrclcro regional también -

reducía las posibilidades de influir en ese ioorcado. la creación de la llsociación vi,g 

ne a cerrar un primer ciclo o etapa de formación de este tir:o de agrupaciones pet.rol_Q. 

ras y energéticas entre los países en vías ele desarrollo qu2 eviclentemntc retom.1 c:c

periencias nacionales y regionales energéticas y de otras ~:.-~as paru aplicarli.ls a es

te sector a ni.v~l suhcontinental y continental, que garanticen concertar intereses c_g 

muncs con otras regiones del murido en vías Ce c!esarrollo, a la vez riue toman muy 11n -

cuenta las nr>cesicladcs cmcrgéticas regionJlcs y nacionales. 

No es premal:.uro procisar las fuertes podbilid1:1Ce~ ~:'.J'? tiene la .l\.sociación, -

junto con el resto dn las agrupaciones energéticas de los países en desarrollo, de g.9_ 

nar el espacio o proporción necesaria, por dcfTu:Ís, justa, clel mercado intC?rnacional -

del petróleo, por el inicio de la misma y de la diversificación energética en los - -

ocho pníses miembros, usl como por su amplio concepto de cooperación energética y Cc

su preocupación efectiva de su propia situación económica. tos factores internan y ~ 

ternos que se presentan cotnO limitantes de una roojor posición ~n esa clase Ce rrcrcJdo, 

tiene a11ora una maquinaria mucho rn.ls coordin;:ida para hacerles frente; es decir, el ~ 

vimiento que pugna en estos países por la búsqueda e instauración de una estructura -

Estatal, económica, social y política propia, al cual no escapa el sector energético, 

ya encontró su 11 cabezu11 en la Asociación a nivel de este sector productivo y área es

tratégica para sus economías. Es por eso que los objetivos a nivel de este mercado se 

han concretado en ln generación, c1efc:msa y consolidación Ce un P.spacio en el irercado

nrundial del petróleo que garanticen, priiooro, una adquisición ce divisas por P.xporta

ción del hidrocarburo para asegurar una mayor exploración y explotación de este recu!: 



231 

so, hacer frente a las necesidades y prioridades m'ís urgentes de sus economías y di-

versificar sus sectores energéticos para así a~ntar los niveles de las reservas y -

proCucción de ~tróloo, y posteriormente, una posición más favorable a nivel del roor

cado mundial de otros hidrocarburos y fuentes prinurias y/o renovables de energía y -

así. completar un cuadro energético a nivel internacional. Pero no hay que olvidar que 

uún eJo:istcn importantes limitantes económicas y energéticas nacion;iles e intcrnacion~ 

les ~ra ganar ese espacio, y sólo retanando cabalmente loG objetivos de la Asocia- -

ción es como se puede lograr construirlo. 

3. 2. Dificultades y posibilidades de cohesión y realización de la Asociación Afri

cona c'e Proouctores de Petróleo (NIPP) 

Con l.:J reci~nte fonroción <ie la Asociación s2 .ibrc una nueva p:::?r.spcctiva del

análisis r~ionDl, en torno a los obstáculos, limitantcs y logros efectivos Ce la mi!! 

ma en un ámbito r:lUY particular y peculiar. Esto significa la estructuración c'e un or

ganismo novadono en la región africana, porque considera el tispecto energético, cues

tión att=nte importonte tanto a nivel <le los países de la Asociación y cel contine!!_ 

te iliricano como a nivel munclial, imrx>rtancia estrechamente ligada a los raoC.elos ele -

inc:\1stri::ilización, Lil grado de clestirrollo de las plantas productivas y de organiza.- -

ción c~e la.::; cconornhrn en su conjunto que, cm Última instancia, inciden en el propio -

Ce~arrcllo social y politice Ce estas n;:icione:::. 

Es a.sí como las mayorGs dificultades o los obstáculo!:; más evidentes hiln sicio

c:rncrudos, funclrnncntalm.:!ntc, p:>r un prolongado periodo de colonización que impuso cr.

tn1cturr.i.~ ~ insti t.:.ucioncs propiils de los países colonizadores o, lo que es lo raismo, -

cacho ~.>erioño ac.1apta particularidL:idcs y pcculiuridudes en al continente africano, cs

pcciíic.3.m.:mtc 2n los países de la Asociación, tales corro la nulificación de procesos

sociales, políticor: y económicos propios }X>r lllY1io tlel traslado de una orgemización a 

esto~ ni vcl!?s o su 11 export::ición 11 como cna necesidad Ce dichas estructuras de ganar Tn;§!. 

yores e::r:¡:,icios políticos mternos, pues los internos ya lo estaban; asirnisroo, ha sido 

una condicionante para el surgimiento ele estos obstáculos, el reciente periodo ele in

dependización, no por la importancia del tiempo p:>r el tiem¡x:> mismo, sino porque los

procecos y movimientos ncciales y políticos desde su rrancnto de gestaci.ón hasta sud~ 

sarrollo total, aún no garantizan la plena consolidación de numrns estructuras, pro-

pias y orisinales, y la instauración de las instituciones necesarias para lograr esos 

qbjetivos cabalmente. Finalmente, otro factor inqxirtante es la dependencia que tienen 

cst.as miciones con sus antiguos colonizadores, que se nnnifiesta como una relación dg 
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rivada de· los dos procesos socio-políticos y económicos antes referidos, pues trans-

forma la transportación integra de estructuras por la prolongación de nexos subyacen

tes estrechamente vinculados con esas estructuras. De esta manera, se han gcneraCo d,g 

terminadas estructuras a partir de lo antcrionnente descrito, en el ámbito económico, 

político y socio-cultural, que evidentemente se ha reflejado en el sector cnergético

al memento de su propio desarrollo. Este Último elerento ha croaC:o una relación espe

cífica en el marcac1o petrolero mundial que acentúa la asitn0.tría en la mism.J y deterrnJ. 

na graves consecucnci:is para las economíao de los p¡iíses africanos perti::mecientes a -

la Asociación ul quedar supeditadas, entonces, a la inestabilidad de ese tipo de mer

cado y ponienCo en evidencia, por lo tanto, la wlncrabilidad de sus economías. 

A !Xlrtir dP. estos hechos, algunas de las limitantes que tiene que superar la

Mcx:iación estan relacionadas con el modelo de desarrollo económico, con la formación 

de Estaclos nacionales propios, con la situación y la evolución social y propiam?ntc -

energética. Existen fonnas y/o estructuras derivadas de una historia colonial muy prQ 

long-ada y devastadora que no permitió el mestizaje cultural ni social, fonnas que a.s, 

tualmcntc nanificstan no sólo graves problc=mas y serias contradicciom~s, sino la bús

queda formal y rc;il de estructuras propias que inauguren una vio.a totalmente inCepen

clicmtc y origin;;ida en su propia realidad. Es así,que hablar de proyectos nacionales -

en estas ocho naciones, es hahl¡u· de desarrollo nacional en términos de lñ toma de d!!, 

cisiones afric<J.na, más que de fonnas de desarrollo cnpitalista o socialista. Es en la 

torna de decisiones c1on('le radica el problema que t:iene que enfrentar la l\sociaeión que 

.pretende aglutinar el aspecto energético regional y continental, no por incapaciCad -

de estas naciones africanas sino porque los procesos económicos, políticos y sociales 

así como las estructuras generadas a partir de éstos, aún no han alcanzado plena con

solidaci6n. Es decir, aún ralla por definir cl.:i.ra y concisLUnentc unil serie de .Jslruc

turas y cambios im¡:ortantes a nivel de estas ocho naciones, ya que esta carencia cx-

presada en una evidente indefinición, es el canal o puente que mantiene una relación

asimétrica y de dependencia con los países desarrollados. La existencia de un c1esarr.Q 

llo político caracterizado por lo formación de Estados nacionales y la ampliación de

la participación poli tica de sus poblaciones: la existencia de un desarrollo económi

co con una participación cada vez mayor del Estado en la regulación de una econanía -

mb:ta; y la existencia de un desarrollo social, es decir, de los beneficios derivados 

de un desarrollo Integral de la sociedad civil y el Estado como componentes esencia-

les de la fonn<J.ción de una nación, no han significado la posibilidad de un desarrollo 

independiente y autónoolD . l:E esta manera, el proceso de industrialización, que hasta 

ahora es muy prometedor en ténninos del desarrollo económico y que descansa en el au-
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mento de la rectoría del Estado, se ha basado en la importación de insumos, bienes y

servicios necesarios para llevar a cabo dicha industrialización así coroo la contrata

ción de empréstitos en el exterior. Esto ha traido com:i consecuencia la foaMción del 

círculo casi ir_;ompible del endeudamiento externo, un débil aunque con¿tante mercado

interno y ex.temo y los desequilibrios derivados de las transformaciones en las áreas 

urbana y rural. 

Relacionada con la anterior, se encuentra la ÍJTIFOrtancia en ascenso de los -

energéticos a nivel mundial, y sobre todo la del petróleo, y su utilización más raci,g 

nal al interior de las economías mundiales. Africa, y espec!ficamente los países de -

la Asociación han sido partícipes de dicha importancia, ya que sus economías experi-

nx:intaron un fuerte y trascendente impacto que derivó y se observó en: a) el otorga- -

miento de oportunidades de empleo y mejor capncitación a amplios sectores urbanos, en 

detrimento de los rurales, des decir, de una zona fu.'lc::~.mental para estas naciones cn

términos de un desarrollo más integrado y sólido; b) el compromiso con el control y -

administración de los 'recursos energéticos nacionales, como factores estratégicos pa

ra el desarrollo en general; c) los cambios en los m:xlos de vida y existencia de la -

población de estos países, es decir, que las consecuencias del desarrollo petrolero -

originaron nuevas fonro.s de utilización energética o el rechazo a éstas para m.:mtcner 

el uso de fuentes tradicionales y/o convencionales de energía: d) el aumcmto del ni-

vel de vidn de sectores de la población relacionados con la industria petrolera, que

cn lfl mayor parte de lo!': cnsos provienen c1e las z.nnns ~ ~bi!nas; e) la nlptura entre -

sectores económicos y el sector energético y el resto de la cconomfo en su conjunto,

más que ruptura,. se ha manifestado como una desvinculación entre el sector pet:rolero

y la planta productiva nacional y el resto Oc la economía y su desarrollo, como del -

avance óel sector social. El Cc.snrrol lo y auge del sector petrolero no significó, por 

~o tanto, que se generaran et.ras industrias no petroleras ·a partir de dicho sector ni 

que se lograra un apoyo financiero y energético a la planta proCuctivn y/o a lns ln-

dustrias ya existentes. Evidenterrcnte se creó una inc..~ustria de refinación, pero aÚp -

la ~troquímica no tiene el desarrollo suficiente que logre tal vinculación e integr-ª

ción c1e ese sector petrolero y del resto del área energética a los diferentes niveles 

de la economía. <-·'El auge de la industÍ:-in petrolera, ubicado entre los años sesenta y -

setenta, en estas ocho naciones fortaleció el ~rcado interno, el comercio er.:tcrior,

el flujo de> capitnl y divisas y la creación d~ la infraestructura nect?saria para la -

ex¡>lotación y la proclucción del hidroc.,rburo así como para su distribución, transpor

te y comercialización, pero siempre sobre la has!?! Ce un sólo recurso, no haciendo - -

frente de manera planificada a las carencias econánicas, nino a fallns y problemas h_2. 
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redados y ya existentes, ¡xir lo que no ha existido canplementariedad en la solución -

de estas cuestiones (generales y/o nacionales y particulares y/o locales y regionales). 

Esto ha generado,_ junto con el circulo vicioso del endeudamiento, otro desvinculado -

de la realidad económica cotidiana que se retroaliirenta parcialllY.!nte por la importan

te y aún permanente intervención Ce las compañías petroleras extranjeras y los cam- -

bias que ha sufrido la propia industria petrolera en ténninos de la nueva rectoría -

del Estado en materia energética, situación que adquiere particularidade~ entre los -

ocho países de la Asociación. 

El Estado como aglutinador de las fuerzas políticas de, mayor pesn y la e..'<i!:i-

tencia de otras de Cuera del mismo, una economía poco diversificada y l'iependiente y -

la existencia de una sociedad civil en constante transfonnación en térmi11os de su re

lación con el Estado (los beneficios sociales que exige y los otorgados y su partir.i

pación en los ámbitos social, p:>lÍtico y económico) son en síntesis, elenx?ntos que se 

transmiten a la propia existencia del sector energético. De esta manera, aún existe -

una relevante participación de las compañías petroleras extranjeras en las áreas de -

transferencia de tecnología, de administración de los recursos energéticos, de C>qllo

ración, de explotación, de refinación, de comercialización y de entrenamiento del pe.f. 

sonal requerido en el sector, lo que pone de manifiesto la falta de objetivos concre

tos y generales definidos en torno al manejo y uso de los energéticos de estas nacio

nes africanas, es decir, existe la necesidad de definir una política energ6tica pues

es el garante de un control total de los recursos energéticos. Definir el destino y -

la finalidad de los mistnos es ir concentrando en manos C2 los nacionales las di fcren

tes etapas de desarrollo de esos recursos, y adquirir el conocimiento de ellos para -

superar la dependencia, la c:!~svinculación estructural económica y social (ésto Último 

hace referencia al empobrecimierito Ce sectores de la yxJblación, en su mayoría de ori

gen rural, donde se dio un gran desarrollo petrolero, a la concentración de los bene

ficios derivados de ese desarrollo así como de la distribución del ingreso por los -

cambios sufridos en el mcrcuco laboral y el interno en general, entre los m5s sobre-

salientes) . 

Por otra parte, algunas dificultades externas a superar por la Asociación es

tan estrechamente vinculadas con la inestabilidad y volatilidad del irercado petrolero 

internacional, generada ¡x:ir la existencia de fuertes intereses y fuerzas económicas y 

políticas (alto grado d~ segmentación ce dicho irercado), por las actitudes y acciones 

realizadas en torno a la coirercialización del petróleo que han derivado en una sobre

producción y en un decreirento substancial del precio del hidrocarburo por lo que las-
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activldac'es e>.i>loratoria y productiva representan lUl alto costo para los paises del -

mlllldo. Además de que dicha inestabilidad se mantiene y se ve reforzada ante cambios -

substanciales de la econania y la política internacionales {la caída de las bolsas de 

valores más importantes del mundo, el conflicto de Asia Sucoccidental, la devaluación 

del dólar en los mercados financieros europeos y japoneses, entre otros). Ante esta -

compleja problemática la Asociación no viene a agregarse a un número cada vez más im

portante de organismos regionales petroleros, sino que se suma como una fuerza organi 

zada a esta clase de mercado, pues resuelve una carencia a nivel energético del cont.!. 

nente: la coordinación de objetivos y políticas para lograr lUl mejor control y manejo 

total de sus recursos energéticos. La vinculación de la Asociación con el IOC!rcado }?C

trolero rnwidial necesariamente deberá llevar consigo una propuesta no sólo en el sen

tido de lograr una estabilidad de dicho mercado m--"'<1iantc la aplicación de precios ra

zonables y Ceterminada cD.ntidad c1e producción, sino también a través de la cual quede 

~~larílbcntc Celine~do una postura y una fonna de participación efc:ctiva y ¡::ennanentc -

en ese mercado, de manera concertada con otros organismos regionales patroleros de -

los países en desarrollo para así evitar el aislamiento u otros obstáculos que impi-

dan ganar y defender un espacio en dicho mercado, que legítimamente les corresponde -

por su participación en ascenso en el campo de los energéticos y por la importancia -

que representa para estas ocho naciones africanas, nsí como para el resto del conti-

nente, Además, es preciso que promuevan el fortolecimiento Ce otros mercados de fucm

tcs primarias de energía, aparte del propiamente petrolero, y de las fuentes alternas, 

no como substitutos a corto y roodiano plazos, sino como mercodos simultáneos ul petr.Q 

lera; evidentemente no con la misma importancia, pero que salvan en mucho deficien- -

· cias Ce diversificación y uso racional existente;. en las naciones de la l\Sociación. -

Esto sólo se logrará con una política energética que tane en cuenta los esfuerzos in

vertidos en el desarrollo energético y que sepa valorar en su justa mediQa los recur

sos existentes a lo largo del continente. 

Por otro lado, existen amplias posibilidades de cohesión, fortalecimiento y -

eventual censal idación de la Asociación por su importante participación en el cuadro 

energético del continente. F.s ad que estas ocho naciones tienen el 99.% de la ""PO!: 

tación de gas n>tural de !\frica; el 90.2% cel volumen de reservas probadas de gas na

tural; el 89.5% del vollllOOn de producción de gas natural: el 87.9,I; del volumen de re

servas probadas de petróleo: el 83.(1% de la exportación petrolera: el 78.5% clel volu

men de producción de petróleo: el 74 .o;/. del volll111E!n ce consum;> ce gas natural; el --

45.2% d1'1 volumen de consumo de petróleo; y el 44.% de la capacidad instalada de r_!! 

rinación del continente. Esto significa que las naciones pertenecientes a la Asocia--
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ción poseen el 0g:.; del total de las reservas probadas de hidrocarburos del continente: 

el 83.5% de la producción ce hidrocarburos de Africa; el 59.6% del consurro de hiero-

carburos: y el 91.5% de la exportación de los misrros a nivel continental, es decir, -

tienen el 80.9% de los hidrocarburos (como recurso y actividad productiva, distributJ_ 

va y coroorcializadora) del continente africano. Mimisro las refinerías representan -

el 33.3% y las plataformas petroleras activas en tierra el 86.0% y costa afuera el --

92 .1% del total continental. 

Por lo que se refiere a otras fuentes primarias de energía, la producción to

tal de electricidad de estas ocho naciones representa el 14 .9% del total continental, 

al igual que el consumo. De esta producción, ta fotm'.l térmica representa el 15. 7% y -

la hidráulica tan sólo el 1~.8 % del total de Africa en estos dos rubros. su comcrci!!, 

lización es múy escasa y desequilibrada ya que la exportación es de 5.~ del total de 

Africa, mientras que la iIT!¡Xlrtación e.5 Ce 5.~ de ese total. El carbón es un recurso

marginal en el cuadro energético global de la l\sociación, pues su producción tan sólo 

representa el .03%, su consuroo el l.'}:%, su exportación es inemistente y su importa- -

ción alcanza niveles considerablemente altos, de 46.IJ,'6 del total continental. llsimis

mo, la producción y el consUTrP de energía primaria de la 1\sociación en el continente

alcanzan el 1.2% y el .483, respectivamente. 

Estas cifras ponen de manifiesto un control muy importante de los hidrocarbu

ros del continente por parte de aquellos países que integran a la rccien creada Aso-

ciación, lo que determina en mucho no sólo la importancia de ésta, sino, fundamcntal

irente, la manera en que se ha estructurado dicha A5ociación, los principios h.ísicos -

que sustenta su actividad cooperativa en la región y su relación con los demás paises 

africanos no miembros de la MPP. El significado de ésto radica en el hecho Oe la ne

cesidad urgente de forn\ar una organización energética que haga frente de manera coor

dinada a los problemas energéticos del continente y que inaugure una nueva etapa u -

otra distinta cm su relación energética con el resto del mundo. Existen los hidrocar

buros como fuente energética muy trascendente para lograr lo anteriormente señalado y 

para obtener el control absoluto de los mismos. La amplia conceptualización del térmJ. 

no de cooperación, la evaluación del carácter y las posibilidades reales energét!cas

de las naciones que integran la Asociación y las que no pertenecen a ella corno produs 

tares primarios, y la valoración de las etapas a seguir por dicha organización de - -

acuerda a su actual situación energética, son eleoontos que se han conjugado para fo_r 

mar a esta Asociación y que son la base que sustentará su actividad en el cont:.inente, 

y por estas razones su importancia al controlar o poseer en su mayor parte los hidro-
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carburos de Africa. Además de que los hidrocarburos a nivel internacional continúan -

teniendo un peso económico y político muy relevante, principalmente el petróleo. 

De acuerdo a las cifras Antes citadas, pareciera existir una contradicción u

nivel de los hidrocarburos más importantes, ya que se Ca la impresión de que el gas -

natural tiene mucho mayor peso en el cuadro energético de la Asociación que el petró

leo, contradicción que serla más evidente dado el nombre de la organización y uno de

sus objetivos principales a desarrollar: el petróleo, Esta situación, lo único que d~ 

nota es que ha existido una mayor actividad extractiva )' productiva de petróleo, en -

tiempo y espacio, hecho que no ha sucedido con el gas natural: evidentemente ésto ha

reducido lils reservas y el resto de las actividades que acompañan el desarrollo del -

pctró!L->o. Con la creación de la Asociación se responde a las necesidades de conserva

ción y uso racional del petróleo, para posteriorr.cnte orientarse como organización a

sustentar la producción, distribución y comercialización Cel gas natural. Es decir, -

que no siqnifica la absoluta terminación del petróleo y su substituci6n por el gas n~ 

tural como etapa o política necesaria de esta Asociación, sino la orientación que ha

venido teniendo el destino de los hidrocarburos entre estas ocho naciones, y en gene

ral sus energéticos. Existe, por lo tanto, tma clara preponderancia del petróleo, que 

ha conducido a privilegiar su desarrollo y dejado como recurso potencial a desarro- -

llar al gas natural, por el volumen de sus reservas y la capacidad que tienen estos -

paises en torno a su producción y cornercializaci6n. F.sto, que se había venido presen

tando como una 1 imitantc, actualmente con la formación e~ la Ai\PP, es un hecho que r~ 

presentil la conjugación de una serie de experiencias c. torno a los hidrocarburos y -

otras fuentes primarias de energía y al temas, y surgP. para lmccr frente a problcmas

de manejo, administración y control de los mismos. I,.Js capacidades que llhora se suman 

fortalecen y unifican a la actual Asociación en lo que respecta a sus funciones rela

cionadas con los hidrocarburos y la política a seguir en cuanto a su desarrollo se r,g 

fiere. 

La grai: capacic1i1d de la Asociación en lo relativo a hidrocarburos, es la que

le otorga grandes posibilic1ades de realización cano tma organización energética, no -

sólo por los grandes volúmenes que posee, sino por ~us amplios recursos potenciales y 

porque su formac-ié>n responde a la carencia que existía anterionnente de forjar objet,i 

vos generales y específicos sobre la base de e.xperiencias ccxmmes y una laOOr colect! 

va y coopera ti va. Una de las primeras metas Ce la AsOC'iación esta en torno a los hi-

drocarburos, por la cmonrc importancia que representan para estas ocho naciones y el

resto del continente en su relación con et resto del rorcado energético mundial. Es a 
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partir de esta premisa que se irá forjando el resto cia las metas cnergéticils para - -

construir proyectos más ambiciosos c!c cooperación energética que Ceri\·cn en una inte

gración en este ámbito. Esta es una Ce las cuestiones que se ha proruesto la 1\socia-

ción cano fruto de su propia evaluación c:1e sus recursos encrc:;éticos lo que muestra -

una primera y acertada valoración de sus capacidades reales y propia~ en el área ene!. 

gética que los conc~ucirán al fortalecimiento y cohesión necesarios. La existencia de

amplios recur::;os de hidrocarburos, de una JX>lÍtica energética cor.iún ~crivada de obje

tivos generales y específicos, y de una premisa Ce su'.)erar etapas Ce acuerdo ul dPsa

rrollo de capacidades, son elementos fundamentulcs en el fortalecimiento Ce la Asocif!. 

ción como organismo regional energético. 

Por lo que se refiere u otras fuentes primarias de cncr<,;;ía, como la elcctric.!. 

dad y el carbán, su poco o nulo desarrollo no signiEit.:a (!Ue exista 1.ma incapücidad -

inherente n estas naciones, sino que se requiere superar dificultactes económicas, fi

nancieras y técnicas en tomo a su explotación, producción, distribución y comercial.!. 

zación, o en todo caso, su mayor investigación llevará a aclarar si su importancia -

cualitativa y cuantitativa es tal como para invertir en su P.A-ptotación, es decir, si· 

es un requerimiento a nivel nacional, regional o continental. Lo mismo sucede con las 

fuentes alternas de energía, pero es un hecho que todas éstas estan ya incluidas corno 

parte de la estrategia de la Asociación y de cada una de las naciones qun la integran 

(como un proceso de diversificación energética y de consolidación de sectores energé

ticos y no sólo de petroleros), por lo que su escaso c:lesarrollo actual no P.s un obstA 

culo para el fortalecimiento de esa organizilción. 

Las capacidades energéticas existent~s y potenciales do la Asociación forman

parte de su estrategia que junto con la evaluación de las etapas a seguir para su de

snrrollo de acuerdo al nivel econánico que actualmente poseen, estructurarán ln polí

tica energética para la Asociación en su relación interna (como organización y con el 

resto del continente) y externa ( con el resto del mundo). Esto es ya una premisa so

bre la cual se han planteado los objetivos de la MPP como parte de un proceso cJc de

sarrollo energético y do un conocimiento cabal de su situación energética, que culmi

na las experiencias adquiridas a nivel nacional en este ámbito de evolución oconómica. 

La superación de dificultades y la formación de acciones y realidades coordinadas co

mo hechos ya planteados, sientan las bases para una actividad pennanente y prolongada 

de esta Asociación, además de que resuelve los problanas tanto de exportadores coroo -

de importadores netos da petróleo, ya que los términos de cooperación aprobados encu.e_ 

dran a todas estas naciones ·como "productores primarios". Esto no es una apreciación-
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gético y económico, que en Última instancia Ci~ mucho de su propia personalidad como 

continente y cultura sustentada por un movimiento socioeconómico y político, surgico

y en constante transformación en el mismo. 

3.3. Organismos regionales petroleros: opciones futuras para el mercado petrolero

rnundial 

La fonnación de organismos regionales petroleros no es un mero capricho o un

hccho aislado Ce la oferta y la demanda de petróleo a nivel internacional, sino que -

r<:!sponc?f..> a la persistente inestabilidad de su rrercado, a la importancia económica, -

energética y politica del hidrocarburo, y a la tendencia actual en el plano de la ec2 

nomia internacional, que eviCentementc incluye al s~tor energético, de la fonnación

de grandes conglomerados de tip:::> económico. 

La volatilidad de esa clase de mercado, originada en la existencia de diver-

sas fuerzas económicas, políticas y energéticas, lo ha segmentado en demasía.. Es de-

cir, que la exacerbada fragm~ntación de dicho ttErcado, marcada por la diversiaad de -

intereses puestos en este hidrocarburo, es uno de los factores del grave deterioro ªE 

tual del mismo; deterioro que se manifiesta en los cambios continuos del precio del -

petróleo, en las reducciones en los volúmenes de producción del hidrocarburo y en las 

rrodificaciones do los ténninos do su comorcializ<lción debido a las propias en la eco

nomía y la política internacionales. Adern5s de que estas fuerzas e intereses non, hoy 

e:i dfo, ulf:aroonte disímbolos, lo que ha acarrendo desequilibrios, que éstas no pueden 

ser Ya el sustento del ~rcado petrolero mundial, pues no resuelve su inestabilidad y 

deterioro tan profundos, porque el impacto de las acciones de algunas naciones va en

C:etr!mento de otras. 

La trascendencia del petróleo como recurso energético para las economías na-

cionalcs e internacional e>..1Jresa la necesidad de transfonnar su roorcado rcplanteando

las eles grandcs ... modalidades: precios y volúmenes de producción, con base en las nece

sidades de esas economías y las propiairente energéticas. El sistema de cuotas de pro

ducción y preci.o único o fijo estructurado por la OPEP, ha probado su inconveniencia

tanto para la organización como para el ~rcado petrolero mundial, ya que se ha alej!!, 

do de los requerimientos de sus miembros y de ese roorcado. Comprobación de lo ante- -

rior se ancuentra en la venta del petróleo por Cebajo de su precio,por parte de Ara--

bia Saudita, Ku11ait (tanto del propio como el de la 7.ono Neutral) y los Elniratos - --
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l\rabes unidos; la demanda ,de Irán de aumentarlo: y la petición de Nigeria del aumento 

de su cuota de producción por problemas económicos internos. Además, ante el ajuste -

de precios y producción, los países no mieml)ros de la OPF.? poco han logrado concertar 

para actuar coordinadamente con esta organización en la estabilización del roorcado ~ 

trolero, ante la negativa y las "posturas nruy nacionales" de Gran nrctañ;:i, Estados -

Unidos y Noruega, principalroonte. los cambios en esta clase de roorcado son necesarios 

a consecuencia de lo anterior y ante un recurso que h;-¡ generado divisas, comercio in

terior y exterior, nexos industriales y Einancierns a nivel de l~s plantas producti-

vas nacionales, y cambios en el uso y consumo del energética entre las poblaciones de 

los diferentes países. 

Por otro lado, como parte de los cambios que esta viviendo la economía inter

nacional, la form..1ción cJc nmplios conglor.lCrados económicos son un hC?cho c;ue estan - -

transformando los términos de la cooperación hasta ahora establecidos, adquiriendo la 

forma de asociaciones y acuerdos de libre C0100rcio, además de que incluye a otras ya

existentes (las comunidades), que tienen la finalidad de la integración (económica y

energética, fundamental.Jrente), la interrelación (criterios ¡nás amplios de cooperación 

y pol 1 ticas comunes de acuerdo a ni veles de desarrollo) y la incorporación (de funci2 

nes y estructuras económicas). A consecuencia de graves desequilibrios y un deterioro 

persistente de la economía mundial, es que se han formado estos grandes congloioorados, 

que representan un importante reto para los paises en desarrollo, ya que su inclusión 

en ellos determinará una incorporación cqPilibracJa o reforzará una relación asirretri

ca y segregacionista. Los cambios en lüs formas de cooperación han generado estos con 

glornerados que igualmente sustentan cstns modificaciones, por lo que se refuerzan al

gunas formas ya existentes y se han creado otras muy novedosas por sus planteamientos 

y objetivos de vida a corto, rrcdiano y largo plazos. Son, asimismo, espacios creatlos-

' por las naciones para defender y generar alternativas dentro de la economía mundial -

actual que se encuentra fuert~nte deteriorada. 

El sector energético, funeamentalmcnte el petrolero, no esc21pa a estos hechos, 

ya que la reciente tendencia señala la formación de grupos regionales ante un rrercado 

tan inestable de un recurso fundamP.ntal para las economías del mundo; grupos qu<> res

ponden a la fonnación de conglanerados en el área energética, cuya vinculación con 

los de tipo económico es una realidad o se dará, porque de lo contrario ter.minaría 

segroontándose aún más esta clase de roorcado y se deterioraría., en mayor rredida, la 

econanía internacional; es decir, no se superaría la crisis y la inestabilidad en am

bos terrenos • 
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Los grupos regionales petroleros que existen y la recién creada Asociación se 

han µ!anteado y replanteado COtt'O fuerzas organizaCas de tipo ener9ético, económico y

polÍtico a corto, rrediano y largo plazos, más que conv simples grnpos de presión. Ca

be aclarar en este punto, que si bien se encuentran cm un orden de prioridades, en -

prir.icra instancia, el clcsarrollo cabal del ¡x?trólco (en términos de la cooperación r~ 

gional e internacional y Ce la eventual integración en este ámbito), no esta descart!!_ 

Ca la posibilidnd y la iden Ce plantear proyectos tres ambiciosos que taren en cuenta

ª otras fuentes primarias de energía y las alternas (Cesarrollo cooperativo e integr.!!, 

th·o); es decir, que estas nuevas fuerzas organizadas de los países en desarrollo - -

irán abarcando pLiulatinamcnte los diferentes aspectos del sector energético. Adem5s,

si se entiende que los grupos de presión son Ltsociacionos con la finalidLlc':. de la de-

fcnsa a ultranza de sus intereses, que mc"1nticncn tma determinada influencia en aras -

'3e dichos intereses, se percibe, por lo tanto, c;ue estas organizaciones petroleros r~ 

gionulcs no funcionan corro tales grupos sino corro fuerzas organizadas que: defienden -

intcrqses regionales, pero que buscan la concertación con otros grupoG regionales dc

esta naturaleza, Esto significa, por un lado, especificar intereses a nivel de una r~ 

gión, y por otro, el encontrar intereses comunes con otras agrupacione~ regionales de 

paises '1n de~arrollo. 

El argumento anterior se fortalece porque este tipo de estructuras han proli

ferado y tienen un mayor apoyo por parte de los paises en desarrollo. Esto debido a -

que los países en desarrollo cstan generando las nuevas ~stn1cturas para asegurarse -

otra posición energética y económica en el mundo para yn no depender de los llamldos

i:\ la congruencia y íl la buena voluntad de los paises desarrollados en la solución dc

una persistente relación asimétrica, y segregacionista cm muchos casos. En la solu- -

ción de los graneles problemas nacionales y regionales de los países en desarrollo es

tn la estructuración ele rorrn.:is novedosas Ce cooperación e integración, no como exclu

yentes de los países desarrollados, sino como elementos alternos a nivel internacio-

nal en el marco particular del rrercado petrolero mundial y general c!e la econcmia de_1: 

m1mdo. 

De esta llk>nera, la necesidad manifiesta del rrercado petrolero nrundial esta ".!!. 

trcchamente vinculada a la formación de estos grupos u organismos regionales del hi-

Crocarburo como substitutos de la OPEP a mediano y largo plazos. Esto significa que -

l.:i actual estructura de cancrcinlización de esa organización mundial no responde ya a 

los requerimient:>s de sus miembros, o en todo caso, que su obsolescencia ha creado -

grandes y prorun<.!as diferencias en cuanto al manejo CC!ll'3rcial cJel petróleo, No obsta.!!. 
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te, hay que enfatizar la importancia que ha tenido y tiene la OPEP como organismo c¡ue 

ha sabido controlar efectivairentc este tipo de mercado y porque actualm:mte defiende

una parte proporcional del mismo para las naciones en desarrollo que la integran, a -

las que continúa apoyando financicrilm(!nte. Es preciso replantear la estructura actual 

de negociación y comercialización del hidrocarburo por parte c'r la OPEP junto con los 

grupos u organismos regionales petroleros, no como una forma de desplazar o para que

eventualmente desaparezca la OPEP, sino para asegurar una alternancia en el mercado -

mundial <le este hidrocarburo para el logro cabal de intereses comunes y fundamental-

mente la defensa de la parte proporcional en dicho mercado. No es admisible la eonvi

vencia, en el momento actual, de entes nacionales con actitudes y acciones sectarias

º propias de ellos, que ya han probado su poca efectividad trayendo como consecuencia 

un grave deterioro del toorcado mundial de petróleo. La solución a corto, mediano y -

largo plazos, de la inustabilidad de este mercado y, por ende, del garante de su su-

pervivencia, radica en la actuación permanente, alternada y transformaóa de la OPEP y 

de los grupos regionales petroleros de países en desarrollo y desarrollados. re hecho, 

las fuerzas que actualm:mte integran a este mercado no pueden aplazar más la solución 

efectiva de su inestabilidad, dentro de los marcos de esos grupos y de la OPEP, de -

acuerdo a requerimientos energéticos nacionales, regionales y hasta continentales. E':§. 

ta más que probado que en materia de comercialización de los hidrocarburos, las for-

mas de mantener una posición en esos mercados en tomo,_ 3 esus intereccs, ya ño sólo

nacionales, sino da uno o varios sectores productivos de un país, conducen a graves -

problemas tanto para esa nación como para todos los sujetos y factores que lo intC'- -

gran; ejemplo de lo anterior se encuentra en el proCundo deterioro que ha veniclo su-

fdendo el mercado del hidrocarburo y que ahora se presenta como una inestabilidad -

persistente aún por hacerle frente y superarla. 

Para las naciones en desarrollo el logro de la estabilidad del mercado petro

lero mundial es un hecho fundamental en términos de esas organizaciones regionales y

del replanteamiento constante de su relación con el miSIOO y con el resto de sus regi.Q 

nes, subregiones y continentes. F.s así que dicho replanteamiento esta en función, 

esencialmente, de crear y defender un espacio dentro del roorcado petrolero internaci.Q 

nal, del cual ya se ha hecho referencia con anterioridad, entendido no cano uno físi

co o metafísico, sino como una presencia p?nnanente y una relación estructurada con -

el exterior. En estos ténninos, defenderlo significa mis que probar la posesión de -

grandes vol(.mienes del hidrocarburo, una necesidad económica de desarrollo: un rrodelo

que vincule al sector petrolero a la planta productiva nacional y al resto del sector 

energético, así cano al propio desarrollo social y político del paisi además estre- -



char lil relación con los sectores energéticos de los países de tllla región con mirao il 

fortalecer a lus organizaciones regionales petroleras en su actuación externa. La vin 

culación nacional, regional e internacional ase.j\lran ese espacio y otros términos del 

desarrollo energético y económico; es decir, que la relación estrecha de todos los -

sectores productivos aseguran la mejor actuación de las organizaciones regionales pe

trolertis existentes y su eventual fortalecimiento y consolidación, lo que a su vez 9..2, 

rantizará la subsistencia de dicho espacio y, por ende, del irorcado mundial del hidr2 

carburo. 
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CUADRO No. 136 

ASOCIACION 111-"RICANA DE PROIJUCTORES DE PETROLEO: SITUACION ENRGETICA 

concepto Unidades Totales % Africa % Mundial 

Volumen de reservas 
48, 6t4 probadas de petrÓlM MMB lf 87.9 5,4 

Volum<m de producción 
de petróleo MIJO y 3,802 78.5 6. 7 

No. dD pozos P. 3,898 
T. s;111 

No. de refinerías 14 33.3 1.9 

capacidad instalada 
de refinación MBD !, 183 44.9 :.6 

Volumen de consumo 
de petróleo MIJO 889 45.2 1.6 

Exportación de 
petróleo MBD 2,699 83.0 13. l 

Plataformas 
petroleras activas t. 74 86.0 7.2 

e/a 82 92.1 8.6 

Vo11l111P.n de producción 
~e energía eléctrica MMKMl y 34, 179 l4.9 .35 

Volunwn de consumo 
de energía eléctrica MMKWll 34' 251 14.9 .35 

Comercialización de 
energía eléctrica Exp. MMKWh 226 s.o .10 

Imp. MMKWh 284 5.9· , 1,3 

Producción de energía 
eléctrica por tipo T. MMKWh 27,512 15.7 .44 

H. MMKWll 6,741 1.3.8 .33 

Volumen de producción 
de carbÓn r-rrny 58 .03 .001 

Comerclalizaci6n de 
carbÓn E:xp. f>fi}! o 

Imp. MIM 1.,600 46.0 .47 

Vol\ll'OOn de consumo 
de carbán f>fi}! 1,650 1.2 .os 

Volumen de reservas 
probadas de gas natural MMMp3 2/ 224,310 90.2 5.9 



Concepto Unidades Totales 

Volumen de prOducción 
de gas natural lfffp3D §/ 4,972 

Comercialización de 
gas natural Exp. tff.lp3D 2,434 

Trnp. lfffp3D o 
Volumen Ce consumo 
de gas natural lfffp3D 1,516 

Producción de energía 
primaria MllIDPE jJ 4, 792.02 

Consumo ele energ!a 
primaria t-mIDPE 

Y millones de barriles (1-t!B) 

Y miles de barriles diarios (MBD) 

Y millones de kilowatts por hora (f.MIWh) 

Y miles de toneladas métricas (MIM) 

815.5 

~ miles de millones de pies cúbicos (MMMp3) 

§/ r.1iles de millones de pies cúbicos diarios (MM1-lp3D) 

% Africa 

89.5 

99.9 

74.0 

1.2 

.40 

]/ miles de toneladas métricas óiarias de petróleo equivalente (MTMDPE) 

% Mundia~ 

2.6 

10.2 

.90 

.07 

·º'-

Fuente: Oladro elaborado con base en cifras de todos los cuadros antes citados. 
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