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I. INTRODUCCION 

El andlisis de las condiciones energéticas nacionales comenzó a recibir un 

énfasis especial con la fractura del esquema petrolero internacional 

ocurrido en 1973.Los acontecimientos que se suscitaron con la óltima 

guerra drabe-israeli de ese a~o,llevaron a un primer plano el tema del 

aprovisionamiento energético al nivel de 'seguridad nacional',tanto por 

sus implicaciones económicas como estratégico-militares,principalmente 

entre los paises industrializados.Sin embargo,sus repercusiones en las 

naciones con menor desarrollo relativo también fueron significativas,en 

particular en las que para satisfacer su demanda interna debian concurrir 

al mercado internacional. 

El tema de la dependencia energética fue obJeto_ de. un _tratamiento 

preferente entre los paises mds avanzados y su comprensión impulsó la 

eJecución de politicas orientadas a. reducir la _vulnerabilidad de sus 

condicionesrderivadas de la escaséz de recursos_ en sus propios 

territorios.Asirla planeación estratégica del sector. energético fue 

considerada un factor de vital importancia en la planificación integral 

del desarrollo nacional. 

Este proceso fue extensivo tonto a los paises importadores como a los 

exportadores de energia;aunque su orientación varió significativamente de 

una a otra condición y dependiendo de los recursos y avances tecnológicos, 

el comón denominador de todos ellos fue obtener una disminución decisiva 

de la participación exagerado•ente •ayoritaria del petróleo_ en sus 

balances energéticos,potencializando el aprovechamiento de otras fuentes 

de energia. 
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Asi,a nivel mundial y en los diez a~os siguientes al primer shock 

petrolero,se produJo una disminución real e importante del consumo de 

crudo,reducción que fue producto de una serie de factores,entre los que se 

pueden mencionar la recesión económica,la aplicación de medidas de uso 

eficiente de la energia para evitar el .derroche y la sustitución del 

petróleo por otras fuentes como el carbón,el gas natural y la nucleoelec

tricidad.Aunque esta tendencia se evidenció predominantemente en un 

contexto de altos precios del crudo,su continuidad debe asegurarse adn en 

las circunstancias opuestas,ya que el obJetivo b6sico es alcanzar el mayor 

grado posible de independencia energética con respecto al exterior;esto 

óltimo,para responder a un doble propósito:por un lado,evitar los 

trastornos de un su•inistro irregular o los riesgos de una interrupción 

del mismo y,por otro,reducir la carga de la factura petrolera en las ya 

deterioradas balanzas exteriores,particularmente,de las naciones en vias 

de desarrollo importadoras de petróleo. 

Este es el marco de referencia que sirvió para la selección del tema de 

esta investigación,teniendo en cuenta las caracteristicas energéticas de 

Argentina,las cuales,mediante una correcta planeación e incorporación al 

modelo de desarrollo a aplicarse,pueden constituir un factor fundamental 

para la consecución exitoso del mismo. 

La experiencia politica argentina de 1976 a 1983,si bien conduJo a un 

total fracaso en todos los Ordenes,en el plano energético se llevo a cabo 

un esfuerzo por mantener la autosuficiencia e incrementar la potencialidad 

de los recursos disponibles,asi como también incorporar a algunos 

componentes del sector al co•ercio exterior del pais.No obstante que las 

condiciones económicas y politicas i•perantes no permitieron alcanzar las 

•etas propuestas,la planeación energética del periodo puede 

1 . . 
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interpretarse como un intento orientado a lograr la seguridad energética 

nacional basada en la autosuficiencia. 

El obJetivo central de esta investigación es intentar un andlisis 

pormenorizado de la situación energética de Argentina durante los attos 

comprendidos entre 1976 y 1983.Este periodo corresponde al óltimo gobierno 

militar,conocido baJo el rótulo de 'Proceso de Reorganización Nacional' y 

cuyas políticas llevaron al pais a la etapa mds critica que haya vivido en 

su historia,tanto en lo politice como en lo económico y social. 

El interés por el tema se deriva de dos aspectos muy vinculados uno con el 

otro#por un lado,Argentina puede considerarse un pais energéticamente 

autosuficiente,condición que le permite tener una · participación 

111arginal,como 

variaciones de 

importador,en el mercado internacional y,en consecuencia,las 

los precios mundiales del petróleo tienen un impacto casi 

nulo en su balanza exterior (con excepción de algunos attos con niveles de 

importaciones considerables>.Por otra parte,durante el periodo que se 

analiza,se hicieron considerables esfuerzos para,aprovechando los recursos 

energéticos propios,impulsar al pais a la categoría de exportador menor de 

hidrocarburos,siguiendo el esquema económico adoptado de potencializar las 

ventaJas comparativas a nivel internacional.Este proyecto se apoyaba en 

las grandes reservas probadas de gas natural y en las oportunidades que 

brindaban los mercados de los paises limitrofes dependientes de las 

importaciones de energia,como por eJemplo Brasil y Uruguay, 

En el desarrollo de este trabaJo,el primer capitulo se dedica a ubicar 

los recursos energéticos argentinos en el entorno regional latinoamericano 

y mundial y,en particular,co•pardndolos con ... los_ de . la·s econo•ias •ós 

avanzadas del subcontinente.En este contexto,y exceptuando a los 
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considerarse 
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netos de petróleo,lQ situQción 

privilegiQda por la variedQd 

independencia con el exterior. 

ene~gética Qrgentina puede 

de sus recursos y su 

La primera parte del segundo capitulo se orienta a contextuQlizar politica 

y económicamente los antecedentes inmediatos del periodo baJo estudio y 

los lineamientos generales de politicG económica en los que se basó el 

gobierno militar entre 1976 y 1983.Seguidamente,se comienzG a abordar la 

problemdticG energética con la descripción del Plan Energético NQCional, 

que intentó ser el marco regulador. de todo el desQrrollo energético, 

incluyendo también las inversiones en el sector y lGs distintQs 

proyecciones sobre lQ demanda de energía hasta el Qno 2000, 

En el tercer capitulo se realiZQ un Qnólisis de lQ industria petrolera 

Qrgentina desde sus inicios hasta 1976,para luego Qnalizar detQlladGmente 

su evolución en los ocho anos siguientes,que corresponden al lapso que nos 

ocupa.En esta segunda parte,se presentan ,en forma sucesiva,los 

principales aspectos de la industria como son:las reservas de crudo,la 

exploración y la producción,el consumo nacional y el comercio 

exterior,tanto de crudo como de derivados petroliferos+Un tratamiento 

especial se le otorga a la legislación vigente sobre exploración 

y,particularmente,a estQ QCtividGd desarrollQda en las óreas adyQcentes a 

las islas Halvinas,asi como a la potencialidad petrolera de las misMas. 

El cuarto capitulo estó dedicado a uno de los mayores recursos energéticos 

de Argentina:el gas natural y en él se analiza su desarrollo en términos 

de reservas y producción,distribución y consumo,asi como los programas de 

obtención y transporte,para concluir con los proyectos de exportación. 

En el quinto y óltimo capitulo,se analiza. el .sector eléctricordando 

especial atención al ProgrGma Nucleoeléctrico.Para complementar ~l cuadro 



energético 

l•ls demos 

gener•ll,se 

fuentes 

hidroelectricidad, 

5 

incluyen aqui las reservas,producci6n y consumo de 

energéticas,como son el carbónrel uranio y la 

En el apartado finol,a 

evaluación general de 

modo de 

la politica 

conclusiones,se procede 

energética del periodo Y .. de los 

resultados alcanzados por los distintos componentes del sector energético, 

Por óltimo y sin que se interprete como una Justificación a las 

deficiencias de este trabaJo,debe seftalorse que resulto muy dificil hacer 

un anolisis globolizodor de lo situación energética argentina,por ser 

este un tema escasamente trotado en el pais.Con excepción de los oreas 

técnicos sectoriales,lo información sobre la materia es muy limitada;de 

ohi que se haya tenido que recurrir a información generada por la 

ind•Jstria petrolera internacional,organismos internacionales y otras 

fuentes externas. 
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II,CAPITULO 1 

CONTEXTO MUNDIAL Y REGIONAL 

Los condiciones 

entre 1976 y 

internacional 

energéticos 

1983,no 

de Argentino durante el periodo comprendido 

contienen elementos destocobles de relieve 

en términos volumétricos y comporotivos;sin emborgo,lo 

potencialidad y el oprovechomiento de sus recursos ocupan un lugar 

significotivo,tonto ol interior del pois como en el contexto regiono~ 

lotinoomericano.En el primer plono,otorgon o Argentino uno QUtosufuciencia 

energético casi total y con posibilidodes paro lQ exportación de 

excedentes,particularmente,de gos noturQl y,en forma temporQl,de productos 

petrolíferos.En el marco regionol,tonto los reservas como lo producción y 

el consumo de los distintos energéticos sitóan Q lo noción en un destacQdo 

lugar entre las cuotro economiQs •ós avonzodos del óreo. 

El obJetivo de este capitulo seró contextuolizor lQ evolución de lo 

situoción energéticQ QrgentinQ durQnte el lapso que obQrca el Proceso de 

Reorgonizoción Nacional <1976-1983) en dos niveles:uno mundiQl y otro 

regional o latinoa•ericono.En cuanto al primero,debe reiterarse que la 

relación de Argentina con el mercodo internocionol de los energéticos no 

reviste una significación importante en .términos de dependencia o de 

volumen,no obstante que en olgunos Qftos,las importaciones tuvieron un 

fuerte impacto en lo bolanza comerciol,en especial,porque éstos se 

incrementaron en etopos de precios ascendentes del crudo, 

En el desarrollo de este CQpitulo se tratard de presentar un pQnorQma 

generQl de las distintQs fuentes de energiQ y de las politicas vinculadQs, 

directQ o indirectQ•ente,con ellaslpero se otorgQrd una atención 

preferente al •ercado del petróleo_ por lQ ,QrticipQCión que .este 
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energético tiene en el balance mundial de energia.Consecuentemente,se 

analizar6 la evoluci6n de la situación energética tomando como centro o 

referencia el comportamiento del principal recurso energético de este 

siglo,es decir,el petróleo, 

De alguna manera,puede afirmarse que desde el fin de la Segunda Guerra 

Mundial hasta octubre de 1973,el mercado internacional petrolero estuvo 

caracterizado por una larga estabilidad,producto del total control que 

sobre él eJercian las grandes corporaciones petroleras multinacionales,no 

obstante que en 1960 se habia creado la Organización de Paises 

Exportadores de Petróleo <OPEPl.La calma del mercado solo se habia visto 

perturbada temporalmente por acontecimientos de orden politico-bélicos,los 

cuales fueron fócilmente controlados y neutralizados,entre los que cabe 

mencionar la crisis del Canal de Suez de 1954.También fue efectodo por 

sucesos acaecidos dentro 

nacionalizaciones de las 

de la •is•a industria petrolera como fueron los 

industrias irani y libio,la irrupción de las 

companias 

las Siete 

empresas 

petroleras independientes y estatales que desafiaron el poder de 

Hermanos (11 y los acuerdos entre los paises productores y los 

tendientes o la fiJación y mantenimiento de los precios reales 

del crudo frente a las devaluaciones del dólar y los acuerdos de 

participación de los productores en sus industrias locales (éstos óltimos 

interpretados como uno estrategia destinado o evitar los bruscos procesos 

de nacionolizoci6n de los recursos de hidrocarburos), 

La crisis petrolera de 1973,originada. en el .boicot órabe a las 

exportaciones de crudo dirigidos hacia Estados_ Unidos y otros paises 

simpatizantes de Israel,morcó un parteaguas histórico del. mercado 

petrolero y el inicio de uno nuevo etapa caracterizada,fundamentolmente, 

por el control sobre lo producción y los precios por porte de la OPEP y la 
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transformación del petróleo Cal menos temporalemente) en . un armo de 

negociación politico internacional en poder de los paises en desarrollo, 

El crecimiento económico de los paises industrializados estaba basado en 

un uso intensivo de la energia,en general y en la amplio disponibilidad de 

petróleo,en particular.Desde el inicio de lo década de los 70,los altos 

tosas de crecimiento de esos paises provocó uno creciente demanda de 

crudo,situación que quedó evidenciado en un aumento de _33 .~ de los 

export•1ciones 

utilización 

petrolera de la OPEP entre 1970 y 1973;esto se traduJo en la 

total de la capacidad de producción de lo OPEP,en septiembre 

de 1973,que paro entonces era de 32.6 millones de barriles diarios CMHBD> 

( 2). 

La mdximo tensión ocasionada por el precario equilibrio entre lo oferta y 

la demanda mundiales de petróleo,combinado con la ejecución del boicot 

petrolero órobe durante la guerra del Yom Kippur,dió como resultado un 

abrupto incremento de los precios del crudo,los cuales pasaron de 2,75 o 

10.85 dólares por barril entre fines de 1973 y 1974 <3>,Esto elevación de 

los precios originó una enorme transferencia de recursos financieros de 

los paises importadores hacia los exportadores de hidrocarburos,recursos 

que comenzaron o ser utilizados en el largo proceso del desarrollo y la 

modernizacion de los atrasadas economios monoproductoros. 

Las consecuencias inmediatas de lo cuadruplicación de ·los precios 

petroleros tuvieron diferente impacto entre los p•lises dependientes de las 

importaciones de crudo;no obstonte,demós estd ofirmarlo,que los mós 

afectados fueron los paises en desarrollo importodores,debido o que el 

pago de su nueva facturo petrolero significó un agravamiento de los yo 

precarias 

•ayorio,de 

condiciones de sus balanzas exteriores dependientes,en su 

los exportaciones de productos primorios,cuyos tér•inos de 

intercambio estaban yo deteriorados, 
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El efecto de lo crisis petrolero en el conJunt~ de los paises 

desorrollodos también vori6 de uno o otro,en especiol,debido ol grodo de 

dependencia energético con el exterior.En el coso de los Estados 

Unidos,este pois no solo solió beneficiado por la revolorizoci6n de sus 

reservas de crudo,sino que oument6 <temporalmente> su competitividad 

frente o sus pores industriolizodos;esto dltimo se deriva del hecho que 

los Estados Unidos solo dependia de los oprovisionomientos externos en 

30-40 ~,debido o su oferta interna,en tanto que los paises europeos y 

Japón importaban lo t~tolidad de sus requerimientos petroleros. 

Como uno respuesto poro contrarrestar el accionar de lo OPEP,o fines de 

1974,24 paises industrializados formaron la Agencia Internocionol de 

Energio <AIE> con el propósito de implementar un programa de cooperación 

que promoviera un comercio internoc ionGl de lG ener9io mós 

estable,previniendo los rie9os en el suministro petrolero,comportiero 

productos en situaciones de emergencia y desarrollara todo tipo de 

acciones que les permitiera reducir su alta dependencia de crudo y lo 

vulnerabilidad consecuente,tGles como lo eficiencia en lo utilización de 

lo energio,lo creación de inventarios petroleros altos e iniciar progromos 

de sustitución de petróleo y sus derivados por otros fuentes energéticos, 

En un contexto energético a•plio,lo crisis de 1973-1974 tuvo varios 

facetos de gran interés,tanto en el compo petrolero como en el de otros 

fuentes de energia.En cuanto al primero,se incorporaron nuevos zonos 

productoras fuero del drea. de lo OPEP,cuando el alto precio del crudo 

volvió rentGble· la explotación de reservas conocidos de elevado costo de 

producción o que requerion 9rondes inversiones,entre los_ que pueden 

•encionorse Héxico,Aloska y el Hor del Norte. 

Paralelomente,se incentivaron los politicos de conservación Y uso 

.¡ 
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eficiente de la energia,como una forma de racionalizar el consumo y evitar 

dispendios costosos y,adem4s,se fomentó la sustitución del petróleo por 

otras fuentes de energia,increment4ndose la utilización del carbón,el gas 

natural y la energia nuclear reducir la dependencia del 

crudo,También,se iniciaron procesos de investigación y desarrollo de 

tecnologias capaces de aprovechar los recursos energéticos renovables y la 

producción de combustibles sintéticos, 

El estancamiento de las economías industrializadas posterior a la crisis 

de 1973,dió lugar a una disminución de la demanda del petróleo de la OPEP, 

provocando que las exportaciones de la Organización descendieran en 1975 a 

un promedio de 25 MHBD y que al interior de la mis•a predominaran las 

posiciones moderadas que pugnaban por un diólogo con los 

compradores, tendiente 

internacional. 

a estabilización del petrolero 

Los anos comprendidos entre 1975 y 1978 se caracterizaron por la 

conservación de los precios petroleros,los cuales solo experi•entaron 

ligeras modificaciones tendientes a recuperar su valor real frente a los 

efectos negativos que sobre ellos tuvieron las devaluaciones del dólar.Sin 

embargo,los movimientos alcistas de los precios resultaron insuficientes 

paro resarcir el poder adquisitivo del barril de crudo y en 1978 alcanzó 

una cotización de 12.70 dólares (4), 

Esta reducción relativa del valor del crudo coincidió con una momentónea 

recuperación económica en los paises industrializados,que elevó la demanda 

petrolera e hizo que las exportaciones de·crudo ascendieran hasta 32.5 

HHBD en el segundo se•estre de 1978Jeste incremento fu• satisfecho por lo 

OPEP,en su mayor porte,y por los nuevos exportadores indepen~ientes que se 

hablan incorporado recientemente al •ercado. 
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De 1979 a 1980,la demanda mundial de petróle~ fue significativamente mayor 

que el consumo,debido a la politica de la AIE de incrementar los 

inventarios petroleros para amortiguar los efectos de una interrupción 

sorpresivo de los suministros. 

La fievolución Islómica de Irón en 1979 provocó una contracción de la 

oferta petrolera de la OPEP de alrededor de 5 MMBD,la cual,unida a la 

voróz demanda internacional,disparó los precios del crudo desde 18 dólares 

por barril en Junio de 1979 hasta 28 dólares en abril de 1980 (en ambos 

casos,precios oficiales para el crudo marcador de la OPEP,el Arabian Light 

de 34 grados API>.El pdnico desatado por la reducción de la producción 

propició una gran especulación y en el mercado spot se llegó a pa9ar mós 

de 40 dólares por barril de petróleo de alta calidad (5). 

En agosto de 1980 se produjo un nuevo incremento del precio del crudo 

marcador que alcanzó los 30 dólares por barril,esto es,casi dos meses 

antes del estallido de la guerra entre Irón e Iraq.En el mercado spot,el 

precio superaba en 3.50 dólares por barril la cotización oficial. 

En noviembre de ese afto,la OPEP decretó una nueva alza del precio,que 

llevó al Arabian Light a 32 dólares del barril,al tiempo que la 

incertidumbre de la guerra del Golfo movia las cotizaciones en el mercado 

spot a 39 dólares por unidad <6>. 

Once meses mós tarde,en octubre de 1981,el precio del crudo de referencia 

de la OPEP alcanzó su móxima valoración oficial al fijarse en 34 dólares 

por barril <7>. 

Debe seftalarse que ·la guerra iranio-iraqui no engendró un pónico similar 

al que habia caracterizado al mercado un ano antes con la revolución en 

Irónlesto se debió a la seguridad dada al abastecimiento mundial por 

., 11 



12 

Arabia Saudita y otros paises del Golfo Pérsico <en el caso de los 

sauditasrla producción superó los 10 HMBD> y a la agudización de la crisis 

económica global que incidió en una menor demanda petrolera.Estos 

factores,reducción de la demanda y sobreproducción,engendraron presiones a 

la baja de los precios,a lo cual la OPEP respondió contrayendo su 

producción en 1982 a 17.5 MMBD,mediante la asignación de .cuotas 

individuales a sus miembrosr•anteniendo asi,ortificialmente,el precio en 

los 34 dólares por barril <8>. 

En cuanto o la oferto mundial de petróleo,ésto mostró uno tendencia 

creciente hasta 1979,a~o en que se alcanza el mayor volumen producido en 

la historia de la industria,con casi 63 MMBD1A partir de 1980 esto 

tendencia se revierte,llegando en 1983 a experimentar uno reducción de 9,1 

HMBD con respecto ol pico de producción.Esto disminución fue obsorbido,en 

su totalidad,por los miembros de lo OPEP,provocondo que lo participación 

de lo Organización en lo oferto mundial petrolero dis•inuyero 

drdsticamente de 56 X a 32.6 X entre 1973 y 1983.Porolelomente,o portir de 

1977 es notorio ·10 participación creciente de los nuevos actores del 

mercado petrolero internacionol;poro 1983 lo región del Mor del Norte 

producia casi 3 HMBD y México llegaba o los 2,7 MMBD,cuondo en 1973 ton 

solo aportaban o.s HHBD <9>.Debe mencionarse que,respondiendo o los 

directrices de lo AIE,los paises importadores convirtieron en residual lo 

oferto de lo OF'EP,es decir,se recurrio o ella desp•Jés de prefere11cior o 

los dreos productoras independientes y seguros. 

Como consecuencia de lo reducción .. de lo .demondo Y. su p~rdido de 

participación en el •ercado,la OF'EP decidió lo pri•era disminución oficial 

de sus precios el 1ro de feberero de 1983,controcción que llevó ol crudo 

•arcodor a los 30 dólares por borril;esto medida se repitió un •es •4s 



13 

tarde y se fijó el precio en 29 dólares por unidad <10), 

De oqui en adelonte,aunque se rebosa ya el periodo bajo on4lisis,el 

mercado· petrolero internacional se caracterizar6 por uno gran 

inestabilidad que hor4 explosión en 1986 con la abierta guerra de precios 

y lo enconada competencia entre la OPEP y los dem6s exportadores por 

mantener y acrecentar su participación en lo oferta petrolera mundial. 

A continuación se proceder4 o analizar lo evolución de la oferta y lo 

demando de energio primario totol,poro luego observar en detalle el 

comportamiento de los distintas fuentes de energio entre los oftos 1976 y 

1983.En forma paralelo se harón comparaciones entre la •ituación mundial y 

lo regional latinoamericana y,dentro de ésta óltimo,entre los principales 

paises y Argentina. 

1.ENERGIA PRIMARIA 

Los convulsiones del mercado del mercado petrolero internacional generaron 

un cambio estructural del consumo energético derivodo,principolmente,del 

tr4nsito de un periodo de energio baroto o otro con altos costos, 

Las tensiones creados por las crisis petroleros de 1973-74 y 1979-80, 

tonto en el suministro como en el precio del crudo,engendroron directo o 

indirectamente un bajo crecimiento de la economia mundial y suscitaron lo 

implantación de politicos de ahorro y uso eficiente de la energio,osi como 

sustituciones entre los diferentes fuentes de energia primaria.Lo 

combinación de los aumentos de los precios del crudo y los politicos de 

conservación provocaron lo reducción del consumo energético y esto 

disminución generalizado implicó ·una i•portante pérdida de participación 

del petróleo en el balance energético. mundial en fovo~ de otras 
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fuentes,situación que se dió principalmente en los paises desarrollados. 

Desde entonces,quedó demostrado fehacientemente que el crecimiento 

económico -cuando lo hubo- no llevó apareJado un crecimiento paralelo de 

igual intensidad o inclusive mayor en el consumo de energia,tal como se 

observaba antes de la crisis de 1973.Esto significó que se podia producir 

la misma cantidad,o aón m4s,con un consumo energético menor <esto se puede 

comprobar utilizando el indicador conocido como ºEficiencia Energética• y 

que se define como la cantidad de PIB generado a través del consumo de una 

unidad de energia,expresado en dólares/millón BTU>. 

Lo conservación de la energio predominó en los oJustes del consumo 

energético o partir de lo primero elevación importante de los precios 

petroleros en la década pasado.Es evidente que este proceso alcanzó 

•agnitudes importantes en los economios industrializados con un consumo 

intensivo de energio y dependientes de los importaciones petroleros.Por 

eJemplo,poro Estados Unidos se proyectaba que lo demando total de energia 

primaria en 1982 llegarlo o unos 53 millones de barriles diarios de 

petróleo crudo equivalente(MMBDPCE>,sin emborgo,en ese o~o sólo alcanzo 36 

MMBDPCE.De la contracción de casi 17 MMBDPCE,7.4 millones se atribuyen o 

los altos precios del petróleo y 9+6 millones fueron relacionados con la 

recesión económico.Lo reducción de la mayor parte de éstos óltimos fue 

dentro del sector industrial (11),Parolelamente,lo diferencio entre las 

demandas potencial 

8.6 MMBD,originodo 

y real de petróleo poro 1982 ascendió o alrededor de 

un 40 X en los condiciones económicos y el 60 X 

restante en lo conservación de lo energio <12>. 

El incremento de los precios derivado de lo revolución ironi incentivó oán 

•ós el uso eficiente de lo energio,estimóndose que entre 1979 y 1982 el 

consu•o mundial de petróleo <excluyendo los óreos •ociolistos> se reduJo 

en oproximodomente 7 HMBD <de 52 o 45 HHBD>,cuyo 60 X fue atribuido· o los 
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politicas de ahorro y a los altos precios del crudo,torrespondiendo la 

diferencia a la recesión económica <13). 

El efecto combinado de las politicas de conservación de la energia y los 

altos costos del petróleo provocaron una fuerte desaceleración de la tasa 

de crecimiento del consumo energético mundial.Entre 1965 y 1973 el 

crecimiento promedió 5.2 Z anual,en tanto que para el periodo 1976-1983 la 

tasa media solo llegó a 1.4 Z,al pasar de 126.4 a 139.2 MMBDPCE <14>, 

En tanto que entre 1965 y 1973 los paises industrializados de Europa 

Occidental y América del Norte registroron tasos promedio de 5.2 Z y 4.1 Z 

anuales respectivomente,en el periodo bajo observación <1976-1983) 

experimentaron tasos negativas de 0.2 Z y 0,7 Z promedio anuol,en el mismo 

orden.Las demds regiones del mundo redujeron sus tasas de crecimiento en 

forma dróstica,tal como puede visualizarse en el Cuadro 1,mientras que 

solamente Africa la incrementó de 4.3 a 7 Z al ano.En lo que respecta a 

América Latinarse produjo una contracción de su tasa de crecimiento del 

consumo energético en casi la mitad,descendiendo de 606 Z promedio onuol 

en 1965-1973 o 4.06 Z entre 1976 y 1983. 

Como ya se indicó onteriormente,lo reducción del consumo fue acampanada de 

un proceso de sustitución entre diversas fuentes de energia primoria,en 

detrimento de la porticipoción del petróleo.Asirde representar el 47 Z del 

consumo total de energia primario en 1973,el petróleo solo aportó el 40 Z 

en 1983.Entre los mismos onos,el carbón y el gas natural au•entoron su 

participación en 2.1 Z y 1.2 Z respectivamente y la energia nuclear dió un 

salto de 0.9 Za 3.4 X en el mis•o lapso <ver Cuadro 1.2>. 

! 

1 
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CiJQd ro 1.1 
Consumo de energia primarialtasas de crecimiento 
- en porcentaje -

R E G 1 O N E S PERIODO 1965-1973 PERIODO 1976-1983 

Améric•l L•ltin•1 6.6 4.06 
Améric•l del Norte 4, 1 -0.7 
Africa 4,3 7.0 
Asi•l 9.0 2.5 
Europa Occident•ll 5.2 -0.2 
Econo111i•lS Central11ente 
Pl•mificQdas <ECP> 5.0 3.0 
Hedio Oriente 10.3 3.5 

Fuente:Estimaciones propias elaboradas con información de la British 
PetroleumlStatistical Review of the World Energy,1975 y 1983. 

Cuadro 1.2 
Estructura del consumo energético por fuentes 1973-1983 
- en porcentaje -

F U E N T E S 1973 1976 1980 

Petróleo 47,3 46.0 43.2 
Carbón 28.2 28.4 29.0 
Gas Natural 18.0 10.1 18.9 
Hidroelectricidad 5.6 5.8 6.3 
Nucleoelectricidad 0.9 1.7 2.6 

1983 

40.3 
30.3 
19.2 
6.8 
3,4 

Fuente: Estimaciones propias elaboradas con informacion de la British 
Petroleum:Statistical R~view of the World Energy,1975 y 1983 
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Los mayores consumos unitarios de energía en 1976 corresdondieron a 

~mérica del Norte y al conJunto de los paises socialistas con 62 X del 

total mundial;ambas regiones tuvieron un consumo muy semeJante de 

alrededor de 40 MMBDPCE cada una,mientras que América Latina con solo 5,3 

MMBDPCE acumuló apenas 4.2 X del total. 

Para 1983 las participaciones en el consumo energético mundial hablan 

variado significativamente, avanzando las economías centralmente 

planificadas a 34 ?.,América del Norte retrocedió a 28 X y nuestra región 

latinoamericana incrementó su consumo a 9 X del total.Para este ano,se 

consumieron en Latinoamérica alrededor de 7 MMBDPCE considerando los cinco 

recursos citados en el Cuadro 1.2 y calificados como fuentes 

comerciales;en tanto que incorporando otras fuentesren especial la biomasa 

en todas sus formas,el consumo ascendió a 9,1 MMBDPCE <1Sl,Tomando esta 

óltima 

total 

estimación,el mayor consu•idor fue Brasil con una tercera parte del 

regional,seguido por México con 27 XrVenezuela y Argentina con 

aproximadamente 10 ?. cada uno;esto significa que en las cuatro economias 

mós avanzadas de Hispanoamérica se concentró el 80 X del consumo regional 

de energía primaria de 1983, 

Pasando ahora a observar la producción de energia pri•aria de la región 

para 1983,se obtiene un resultado superavitario en relación al consumo, 

derivado fundamentalmente de los excedentes petroleros que se dedicaron a 

la exportación.Para ese ano,la oferta total de energía primaria de América 

Latina alcanzó casi 12 HMBDPCE y el 84 X se concentró en los cuatro paises 

mds desarrollados,ocupando el _ primer luga~. México con 36 _X del 

total,seguido de Venezuela y Brasil con alrededor del 20 X cada uno.La 

producción energética de Argentina se colocó en el cuarto puesto regional 

con 7,4 X del total,en tanto que los de•ds paises tuvieron participaciones 
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por debaJo de los 0,50 MMBDPCE Cl6J1 

C•J•ld ro 1 , 3 
América Latina:Consumo de energía primaria en 1983 
- MMBDPCE -

P A I S CONSUMO A: DEL TOTAL 

Améric•l L11tin11 ~ 100.0 
Br•1sil 3+035 33.2 
Hé:-:ico 21460 2710 
Venezuel•l 0+940 10+3 
Argentina 0.090 9,7 
Colo11bia o.::;oo 5,5 
Peró 0.230 2.s 
Chile 0.200 2.2 

Nota:Incluye fuentes comerciales y no co~erciales• 
;:;:t;ñie: Estim11ciones p1•opi11s el11bor•1d11s c11n inform11ción de 
SEMIP:Energia 1980-1985.Comparaciones Internacionale~. 

Cuadro 1.4 
América Latina:Producción de energía primaria en 1983 
- HMBDPCE -

P A I S PRODUCCION X DEL TOTAL 

Améric11 L•1tin11 11.970 100.0 
Héxico 4,342 36+3 
Venezuela 2+460 20.s 
Brasil 2,375 19+8 
Argentina o.890 7,4 
Colo11bia 0+430 3+6 
Peró 0.286 2+4 
Ec•Jador 0.278 2.3 
Trinid•1d-Tobogo 0+276 2.3 
Chile 01154 1+3 

Nota: Incluye fuentes comerciales y no comerciales. 
Fuente: Estim•lC iones propias el•1bor11d11s con inform•lC ión de 
SEHIP: Energia 1980-1985.Co11paraciones Internacionales. 
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Considerando las diferencias entre la oferta y la demanda de energia 

primaria en América Lotino,el saldo regional de la balanza comercial de 

energia arrojó en 1983 un superavit global de 2.840 HHBDPCE,en su mayor 

parte atribuible a las exportaciones petroleras de Héxico,Venezuela, 

y Trinidad-Tobago, Brasil fue el con el mayor 

déficit,calcul•ldo en 0.660 HHBDPCE <t·ambién en este caso debido •ll 

petróleo que debió importar>.Argentina,por su parte,resultó con una 

al compensar las importaciones con sus exportaciones 

del 70 X de las importaciones totales provinieron del 

balanza equilibrada 

de energéticoslmós 

gas natural comprado a Bolivia,13 X del carbón y menos de 5 /. del petróleo 

crudo,en tanto que del total exportodorel 82 X correspondió o productos 

refinados petroliferos y el resto ol carbón.Debe senalorse que lo 

participación argentina en el comercio exterior de energia es de poca 

significación por los volómenes que involucro. 

21P E T R O L E O C R U II O 

211Re~!!§. 

En el periodo que nos ocupa,los reservas probadas· mundiales de petróleo 

crudo experimentaron un ligero crecimiento,con una'tasa media anual de 

apenas 0.6 /.rol pasar de 642,000 a 670,000 millones de barriles entre 1976 

y 1983.Este incremento se debió,principalmente,al au•ento de los reservas 

lotinoomericonas que compensaron los reducciones del resto de las regiones 

<con excepción del Medio Oriente que los elevó tan solo en 4,500 millones 

de barriles>1Hientros las reservas del óreo lotinoomericono crecieron o 

uno taso promedio de 1315 /. onualrel descenso de los del resto del mundo 

promedió o.5 % al ano. 
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Para 1983 y en términos volumétricos,las reservas de crudo de América 

Latino,estimodas en 82,000 millones de barriles,se ubicoron detr6s de los 

del Medio Oriente <370,000 millones y la de los poises comunistas en su 

conjunto (84,6001,representando 12 ~ de los recursos probodos mundiales 

<17). 

Entre 1976 y 1983 las reservas probadas de crudo de nuestro subcontinente 

crecieron 2,4 veces debido ol espectacular incremento de las reservas 

mexicanas y,en menor medida,de las venezolanas,pasando de 33,608 Q 81,676 

•iliones de barriles.Si bien es cierto que las primerQs estimQciones del 

potencial petrolero mexicano fueron realizadas poco después de 1973,fue ol 

inicio del gobierno de López Portillo cuando comenzó o explorQrse mds 

Qctivomente y a incorporQrse enormes yacimientos al concepto de reserVQS 

probadas (definidas como Qquellos que pueden ser explotadas en términos 

rentables con la tecnología disponible).La transformación de Héxico en un 

importante pais petrolero coincidió temporQlmente con la bdsquedQ de dreQs 

de QprovisionQmiento aJenas Q la OPEP por parte de los principales 

importadores de petróleo. 

Las reservas petroleras de México crecieron a una tasa anual de 2314 

x,elev6ndose de 11,000 

1979,para alconzQr los 

otro gron exportador 

millones de barriles en 1976 a 31,250 millones en 

48,000 millones en 1983.Por su parte,VenezuelQ,el 

petrolero de la región,tuvo un crecimiento de sus 

reservas Q un rit•o mucho menor que en el coso mexicano,promediQndo 7.2 X 

Qnual en el periodo 1976-1983 y se elevQron de 15,270 Q 24,850 millones de 

bQrriles en el transcurso de los ocho Qftos seftolQdos (18>. 

ConsiderQndo en conJunto lQs reservQs probQdas de Héxico y VenezuelQréstQs 

representQron el 78 X del totQl lQtinoQmericQno_ en 1976 y el 89 X en 

1983.En orden de •Qgnitud,lQs reservQs petroleras de ArgentinQ se ubicaron 
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en tercer lugar regional,con un volumen relativamente constante entre 1976 

y 1983,elev4ndose de 2,300 millones de barriles en el primer a~o a 2430 

millones en el segundo.Un co•portamiento similar se observó en Ecuador, 

donde reservas se mantuvieron alrededor de 1,700 millones de 

barriles,no obstante las pronunciadas caidas ocurridas entre 1979 y 1981. 

Un caso importante de destacar fue Brasil,pais que logró m4s que duplicar 

sus reservas durante el periodo observado,pasando de 800 a 1800 millones 

de barriles,gracias a un enorme esfuerzo de exploración desarrollado en 

4reas costafuera y tendientes a reducir la gran dependencia de las 

importaciones petroleras que afectaban gravemente su balanza de pagos, 

Para 1983,los paises con reservas comprendidas entre 560 y 775 millones 

de barriles eran Colombio,Trinidad-Tobago,Chile y Peró.No obstante el 

reducido volumen de estas reservas,su explotación representaba un factor 

importante en sus economías por lo generación de ingresos originados en 

los exportaciones petroleras paro los cosos de Trinidad-Tobago y Peró. 

2.2 Producción de petróleo 

Los efectos de los altos precios del petróleo y de la recesión económica 

influyeron decisivamente en la demanda petrolera mundial 

y,consecuentemente,la oferta tuvo que adecuarse a esas circunstancias.El 

pico histórico de producción petrolera se alcanzo en 1979 con casi 63 

HHBDrproducto de un crecimiento promedio desde 1976 de 218 X anual.A 

partir de ese punto de inflexión,lo producción se controJo aceleradamente 

hasta 1983,cuando llegó o 53 HHBD,respondiendo a un rit•o de decremento de 

4,1 X anual.Lo región mós ofectodo por lo coidc de lo producción fue el 

Hedio Oriente,región que reduJo o lo •itod su oferto,comporondo 1976 con 

1983,de 2211 o 11.7 HHBD. 

1 I! 
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Sin embargo,se observaron importantes avances en la producción,pudiendo 

destacarse a Europa Occidental donde la explotación de los yacimientos del 

Mar del Norte le permitió incrementar su oferta de o.a a 3.2 MMBD entre 

los a~os extremos del periodo analizado.Incrementos importantes también se 

produJeron entre los paise socialistas por la elevación de la producción 

soviética y china que aportaron,en 1983,2.3 MMBD mós que en 1976 y,en 

América Latina,por los aumentos de la producción 

mexicana.Sintetizando,durante los ocho a~s analizodos,la producción 

mundial de crudo experimentó una contracción de 1.2 ~promedio anual. 

Con respecto a América Latina,la producción de crudo aumentó a una tasa 

anual media de 4,5 Xral pasar de 4,5 a 611 MMBD,incremento que fue posible 

por la triplicación de la extracción petrolero de México y por aumentos 

menores en otros paises. 

Al interior de la región destacaron por el volumen producido Venezuela y 

México,paises que acumularon •ós del 70 X del total.No obstonte,el 

comportamiento de la oferta de a•bos paises fue diferente;el primero 

mantuvo una tendencia decreciente,exceptuando 1979,y su producción pasó de 

2.3 a 1.s MMBD entre 1976 y 1983,caida que equivalió a una tasa medio de 

-3,4 ~ anual y que refleJó en parte el acatamiento a los decisiones de la 

OPEP en cuanto a restringir la oferta para mantener los precios.Mientras 

tonto,México,embarcado en un acelerado desarrollo de sus reservas,elevaba 

su producción de o.9 a 2.7 HHBD en los ocho a~os observodos,respondiendo a 

una impresionante tasa de crecimiento de 17 % al atto. 

A una escalo mucho menorrel 

extroido en Argentino que,con 

onuol,pasó de 0,399 o o.491 

considerado.En comparación 

tercer 

una 

HHBD 

con 

volumen de producción regional fue 

toso de crecimiento media de 2.7 X 

entre los attos 

la producción 

extremos del lapso 

petrolero total 
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latinoomericano,lo argentina solo represento el B X en 1983,en tanto que 

en términos mundiales no alzonzo el 1 x. 
El crecimiento de las reservas petroleros brosileftas,mencionado 

anteriormente,posibilit6 también expandir su producción de crudo y reducir 

la brecha entre el consumo y la oferta interna de este energético.Entre 

1976 y 1983 logró duplicar la extracción de crudo,que con una tasa media 

de 9 X anual,pasó de 0.171 o 0.315 HHBD testa óltima cifro representó 5.2 

X del total producido en América Latina>. 

Entre los productores menores,la producción ecuatoriana se incremento de 

0,188 a 0.236 HMBD y la peruano de 0.075 a Oo171 MHBDla•bos paises 

dedicaron una porte importante de su oferta a los exportaciones.El caso de 

Trinidad-Tobago merece mencionarse como el de mayor decremento de la 

producción,promediando 5% anual y reduciendo el volumen extraido de o.224 

Q o.158 HHBr•. 

2.3 Consumo petrolero 

Como cqnsecuencia del incremento de los precios.la aplicación de politicas 

de uso eficiente de la energic,lo sustitución de petróleo por otros 

energéticos y la contracción económica generalizada desde principios de le 

actual décadc,el consumo de petróleo en el mundo se reduJo de 59.2 e 57.9 

HHBD entre 1976 y 1983,promediondo uno tose negativo de 0+31 X anual.Sin 

embargo,igual q•Je en la prod•Jcción,el periodo tiene su mdximo consumo 

histórico en 1979,pudiendo distinguirse dos subperiodos de signos 

contr•nios entre los· ocho cftos.Ire 1976 e 1979,el consumo se incremento 

unos 5 HMBD,lo que equivale a un ritmo de crecimiento de 2,7 X anual y 

entre 1979 y 1983 se redujo de 64.1 a 57,9 HHBD,respondiendo e uno teso 

media negativo de 12.5 X el afto (19>. 
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C•JQdro 1,5 
Reservas mundiales de petróleo crudo en 1983 
- millones de barriles -

P A I S 

Tot•1l Muncli11l 
itlr•1b ia Sa•Jd i t11 
Kuwait 
Unión SoviétiC•l 
Ir•in 
Hé>:ico 
Iraq 
itlbu Dhabi 
Estados Unidos 
Venezuela 
Libia 

RESERVAS 

670,000 
166,000 
63,900 
63,000 
51,000 
48,000 
43,000 
30,400 
27,300 
24,850 
21,270 

:-¡; DEL TOTAL 

100.0 
25.0 
9,5 
9,4 
7.6 
7.2 
6.4 
4,5 
4.0 
3,7 
3.1 

Fuente:International Petroleum Encyclopedia 1984, 

Cuadro 1.6 
América Latina:Producción de petróleo 1976-1983 
- 1,000 barriles diarios -

f'llISES 1976 

itlrgentina 398 
Brasil 171 
Solivia 41 
Chile 24 
Colombia 147 
Ecuador 188 
GuQtemala 
Hé>:ico 894 
f'erd 75 
Trinidad-Tobago 224 
Venezuela 2294 
Otros 
T O T A L 4456 

1977 

431 
162 
35 
22 

140 
183 

981 
90 

230 
2238 

4512 

1978 

453 
160 

30 
21 

130 
202 

1207 
150 
240 

2166 

4758 

1979 

467 
161 

30 
23 

124 
225 

2 
1461 

195 
215 

2356 

5259 

1980 

487 
182 

30 
29 

125 
222 

5 
1936 

191 
211· 

2167 

5586 

Fuente: International Petroleum Encyclopedia 1984. 

1981 

497 
215 

24 
40 

125 
204 

5 
2390 

184 
240 

2093 

6017 

1982 

483 
252 

24 
41 

140 
215 

6.5 
2734 

198 
282 

1826 
o.6 

6202.1 

1983 

481 
315 

22 
39 

155 
236 

7,5 
2702 

171 
158 

1791 
o.5 

6078 
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reducciones del consumo ocurrieron en los p•lises 

industrializados de Europa Occidental y América del Norte,con tosas de 

decremento de 2.41 Z y 2.15 Z promedio anual respectivomente,que se 

tradujeron en una baja total de 5 MMBD para las dos regiones entre 1976 y 

1983. 

Mientras tanto,en los dem6s regiones se produjo un incremento del consumo 

petrolero o ritmos muy diversos:Africa experimentó el crecimiento mds 

acelerado con 5,4 Z promedio anual,seguido de América Latina con 3,54 Z al 

ono,Hedio Oriente con 2,93 Z y los paises socialistas con 2,07 Z anual.El 

órea de Asia/Pacifico mantuvo su consumo prócticomente sin variaciones a 

lo largo del periodo, 

Los paises de Latinoamérica resintieron el impacto de .las negativas 

condiciones económicas internacionales y,en lo que respecta al consumo de 

petróleo,pueden diferenciarse dos etapas entre 1976 y 1983,en las cuales 

el ritmo de crecimiento de la demanda petrolera se desaceleraJdespués de 

haber registrado una tasa de 5,9 Z pro•edio anual entre 1976 y 1979,de 

este dltimo ano a 1983 creció solo a razón de 1,9 X anual. 

Sin emborgo,en 

entre 1980 y 

registradas en 

red•lcción del 

muchos paises del 6reo el consumo de petroliferos decrece 

1983,siendo las tasas negativas mds i•portantes las 

Peró <-5 Z>rArgentino <-3.5 Z> y Brasil <-2.9 %>.La 

consumo en Héxico,resultodo de la crisis económico y de lo 

politico de precios que eliminó uno porte sustancial de los subsidios o 

los energéticos,fue solo de -0.5 X anual promedio.En el transcurso de 

estos cuatro anos,otras econo•ios importantes de lo región elevaron su 

demando petrolero a altas tasas an•lales.,como por eje•plo Colombia 18.51 Z> 

y Venezuela (4.9 X> (20>. 

Exceptuando los dos paises •encionados,se puede observar un descenso 
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generalizado de la particip~ción del petróleo dentro de la estructura del 

consumo energético total en alrededor de 5 puntos porcentuales para los 

principales consumidores latinoamericanos <Brasil,México y Argentina>.En 

términos volumétricos,los mayores consumos unitarios de petróleo en 1983 

se dieron en México con 1,3 HHBD,Brasil con 0,97 HMBD 1 Argentina con o.48 

MMBD y Venezuela con 0.45 HMBD.Las demandas individuales de los demds 

paises no alcanzaron a o.250 MMBD,Como puede observarse,el 90 X del 

consumo petrolero del la reQión se concentró en los cuatro primeros 

paises. 

Haciendo un balance entre la producción y el consumo petrolero,América 

Latina resultó una región excedentoria,esto es,con exportaciones netos 1 las 

cuales crecieron a un promedio anual de 10.45 X entre 1976 y 1993.Este 

crecimiento se sustentó en el aumento de la producción mexicana,en primer 

lugar,seguida del mantenimiento de las exportaciones venezolanas -no 

obstante que éstas óltimas decrecieron en respuesta a las directrices de 

la OPEP orientadas a sostener los precios a través de la reducción de la 

oferta a partir de 1991, 

México y Venezuela concentraron el grueso de los exportaciones regionales 

que ascendieron a cerca de 1,4 MHBD en coda coso para 1993.Exportodores 

•enores fueron Trinidod-Tobago,Ecuodor y Peró.Hientras tanto,el mayor 

importador fue Brasil con volómenes que pasaron de 0.92 o 1.0 HMBD entre 

1976 y 1980;para 1983 las adquisiciones brasilettas se hobion reducido o 

0.65 HMBD,gracias al incremento de lo oferto interno de petróleo y a lo 

pues·to en marcho del proQrama de producción de alcohol para combinar o 

sustituir a la gasolina <21>. 
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3. G A S N A T U R A L 

El gQs natural es el tercer energético en importQnciQ en el bQlance 

•undial de energía y ocupQ un lugar destacado en lQ oferta energética de 

algunos paises.El consumo de este hidrocarburo ha ido adquiriendo una 

importancia creciente,tanto por su disponibilidad como por el hecho de 

tratarse de un combustible limpio en relación a los derivados petrolíferos 

o al carbón y cuya utilización es recomendado poro disminuir los efectos 

de la contaminación ambiental resultante de la transformación 

energética.Sin embargo,debe 

las 4reas productoras y 

setlalarse que su uso se encuentra limitado a 

a las regiones de continuidad o cercanía 

geogr4fica,las cuales son abastecidas por gasoductos,ya que el transporte 

interoceónico requiere de costosos procesos de licuefacción,lo que ha 

determinado un co•ercio internacional reducido cuando son necesarias 

travesías maritimas. 

3.1 Reserv•1s 

Las reservas de gas natural,considerando los yacimientos de gas seco asi 

como el volumen asociado con el petróleo,aumentaron significativamente 

entre 1976 y 1983,pQsondo de 2,343,223 a 3,199,950 miles de •illones de 

pies cábicos (22>;este incremento global equivalió a una toso media de 4.2 

% anu•1l 1 

Lo mayor porte de las reservas (44 %) estaban concentradas en la Unión 

Soviética,seguidas por las de los paises del Medio Oriente <24 %),También 

estos paises sobresalieron por ·las tasas de elevación de sus reservas 

entre los atlos sella ladas que alcanzaron 518 X y 5,5 X anual 

respectivamente. 

En términos generales,las 

superiores a las europeas 

reservas de América 

y asióticas y del 

Latina_ en _1983 f•Jeron 

mismo orden que las 
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obstante, representaron dos terceras partes de las 

norteamericanas y proporciones infimas comparadas con las del Medio 

Oriente y las soviéticas. 

Analizando ahora detalladamente la evolución de las reservas gasiferas del 

órea latinoamericana,éstas se duplicaron en el periodo que abarca el 

estudio,elevóndose de 90,325 a 186,396 miles de millones de pies cdbicos: 

(23), crecimiento equivalente a una tasa promedio anual de casi 11 X,es 

decir,2.6 veces mayor al incremento registrado en el resto del mundo.Sin 

embargo,en 1983 solo representaban el 6 X de las reservas mundiales de 

gas. 

Para fines del periodo observado,las principales reservas de la región,en 

orden de importancia,se encontraban en México,Venezuela y Argentina,que en 

conJunto,representaron el 83 ~ del total del subcontinente y estaban 

comprendidas en un rango entre los 25,000 y 75,000 miles de •iliones de 

pies cóbicos. 

En México,el crecimiento de las reservas fue paralelo al de las de 

crudo,por 

reservas 

tratarse en 

pasaron de 

su mayor porte de gas asociado al petróleo.Asi,las 

12,000 a 75,352 miles de millones de pies cóbicos 

entre 1976 y 1983,crecimiento que respondió a una tasa promedio anual de 

30 X.En estos oftos,Argentina tuvo también una alta tasa de incremento de 

sus reservas de 20 X promedio anual.En este caso,se debió al 

descubrimiento de i•portantes cuencas gasiferas en lo provincia de 

Neuquén,cercana a la Cordillera de los Andes;respondiendo al ritmo de 

crecimiento mencionado,los reservas se elevaron de 6,960 o 23,974 Miles de 

millones de pies cóbicos. 

Por su parte,en Venezuela los reservas crecieron moderadamente en 

comparación con los dos cosos anteriores,o un promedio de 4,3 X al ofto y 

1' 
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partiendo de 40,700 miles de millones de pies cúbicos en 1976 se 

alcanzaron los 54,546 en 1983.En Trinidad ~Tobago se cuadruplicaron las 

reservas al pasar de 3,425 a 13,100 miles de millones de pies cúbicos en 

los ocho aNos analizados.Del resto de los paises latinoamericanos,se puede 

mencionar a Bolivia que mantuvo sus reservas en el orden de los 5,000 

miles de millones de pies cúbicos.Este pais,a pesar de sus limitadas 

reservas,exportó durante todo el periodo pequeNos volómenes de gas o 

Argentino y contemplaba proyectos de ·ventas a Brasil. 

Paralelamente al au•ento de las reservas petroleras,Brasil incrementó las 

de gas natural a un acelerado ritmo de 17 Z promedio anual,triplicóndolas 

al pasar de 900 a 2669 miles de millones de pies cóbicos. 

En estos aNos,Ecuador se destacó por la velocidad de lo coido de sus 

reservas,que promediaron 16 i. anual y las llevaron de 12,000 a 3r526 

miles de millones de pies cóbicos <24), 

3.2 Producción 

La producción mundial de gas natural entre 1976 y 1983 tuvo un crecimiento 

anual de apenas 2 !.,pasando de 23,6 a 27.1 millones de barriles diarios de 

petróleo crudo equivalente<HHBDPCE> C25),La Unión Soviético concentró en 

1983 el 40 % de la producción mundial,seguida de Norteamérica que con solo 

9 Z de las reservas totoles,produJo mós de una cuarta porte de lo oferta 

global;esto significo que la URSS,Estodos Unidos y Canod4 acumularon el 75 

X del gas producido en todo el mundo.El Hedio Oriente,o pesar de sus 

enormes reservas,escosomente produJo ·3 Xren tonto que Américo Latino y 

Europa Occidental se ubicaron en 7 X y 11 X respectivamente. 

Los tasas anuales de crecimiento •ós destacable• de .la producción 

gasifero fueron las de Lotinoo•érica con 6,9 X y URSS con 6.6 %,en tonto 
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que Norteamérica se destocó por su tos~ negativa de 21 4 X onual,al pasar 

de 1112 a 914 MMBDPCE entre 1976 y 1983.Poro este dltimo a~o,la producción 

de la URSS equivalió o casi 11 MMBD de crudo y la latinoamericano o solo 

1.88 MMBDPCE,Europo Occidental se mantuvo produciendo alrededor de 219 

HMBDPCE C 26 > , 

Cuadro 1,7 

Reservas mundiales de gas natural en 1983 

- miles de millones de pies cdbicos -

f' A I S RESERVAS X DEL TOTAL 

Mundi•:i.les 3,199,950 10010 

Unión Soviético 1,400,000 4318 

1 rón 480,000 15.0 

Es todos Unidos 198,000 612 

Arabio S•:i.udito 121,000 318 

Argel i•:i. 110,200 314 

Conodó 90,500 2.e 

Hé:dco 75,352 2.4 

Oator 62,000 1,9 

Noruego 58,800 1.e 

Ve.nez•Jelo 54,546 1.7 

Argentina 24,420 o.e 

Fuente: Internotionol Petroleum Encyclopedio 1984, 



31 

Del total producido en América Latina,los volómenes mds importa~tes 

correspondieron a los poseedores de las mayores reservas,en el mismo 

orden:México,Venezuela y Argentina.La producción mexicana se duplicó en 

los ocho anos del periodo,alcanzando 0.83 MMBDPCE en 1983Jla argentina 

creció a un ritmo anual de 5 Z y llegó a 0.27 MMBDPCE y la venezolana tuvo 

un crecimiento mds moderado,de 3 Z anual que le permitió producir 0.38 

HMBDPCE al final del lapso 127>,Como se puede observar,los tres paises 

produJeron el 80 X de la oferta total de gas natural en 1983. 

Es importante destacar que para el óltimo ano mencionado,el gas natural 

representaba proporciones relevantes dentro del total de la producción de 

energia primaria,destacdndose Bolivia con 65 Z,Trinidad-Tobago con 40 X y 

Argentina con 30 z;en un rango comprendido entre 15 y 20 X se encontraban 

Chile,Colombia,México y Venezuela. 

3, 3 Con Sl!J!!Q. 

El consumo de gas natural en el mundo aumentó 2,2 X promedio anual entre 

1976 y 1983,pasando de 22,9 a 26.7 HMBDPCE.Las mayores dreas consu•idoras 

fueron los paises socialistas <principalmente la URSS> y América del Norte 

con aproximadamente 37 X del total cada una,y Europa Occidental con 14 x. 
América Latina,si bien su consumo registro un crecimiento cercano al 6 Z 

anual,su participación en el total mundial solo representó 6,7 Zen 

1983,al alcanzar 1.so HMBDPCE <28>. 

México fue el mayor consumidor con Oo78 MHBDPCE que equivalieron a casi 32 

X de su consumo total de energia primaria.En segundo término se ubicó 

Venezuela con 0,39 HHBDPCE que representaron el 40 X de la energia 

consumida y en tercer lugar Argentina,con Oo31 HHBDPCE equivalente a casi 

35 X del total de energia que consumió en 1983 (29>. 

El comercio interregional de gas natural es insignificantelpor 
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eJemplo,los compras argentinos Q Bolivia repr~sentoron en 1983 solo 40,000 

BDPCE y de uno magnitud semeJonte fueron los exportaciones mexicanos o 

Est11dos Unidos. 

El carbón minerQl,energético sobre el que se sustentó lo Revolución 

Industrial y principal fuente de energia en lQS primeros décQdas del 

presente siglo,fue desplozQdo por el petróleo,en especiol,después de lo 

Segundo Guerra Mundiol.LQS rQzones de este desplazamiento se pueden 

encontrar en el costo de producción,lQ fQcilidod del trQnsporte,la calidad 

del combustible en cuanto Q los efectos ecológico~rtonto en lQ producción 

como en su consumo y lo amplitud de usos de los combustibles liquidas 

sobre los sólidos,asi como en la variedad de sus derivados utilizables en 

el sector de transporte, 

4.1 Reserv11s 

" Los recursos corboniferos son enormes y la mayor parte de ellos se 

en paises industrializados, tonto capitalist•lS como 1 

sociolistos,y su utilización ha ido en aumento a partir de los incremetos 

de los precios petroleros en lo década de los ?O.Su participación en el 

balance energético mundial es de segundo orden de importonciardespués del 

petróleo,Qlconzando en 1983,30.3 X del total. 

Los recursos de carbón estimados en sitio se elevaban en 1984 a 2,105,000 

•illones de tonelad·as, incluyendo los bituminosos y lo antroci t•l r los 

sub-b i tu11inosos y el ligni t,o < 30). De esta cQntidod r11ós de una tercera 

parte se encontrabQn en la Rep4blica Popular Chinor21 X en Estados Unidos 

y 14 X en lo Unión Soviética,en tanto que Q AméricQ Latina solo le 
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correspondia 1.2 7. del total. 

Pero si se consideran las reservas probadas recuperables,los magnitudes 

son significativamente menores y la distribución geogr4fico también 

vario.Se calcularon las reservas probados mundiales en 838,000 millones de 

toneladas y los m4s importantes se localizaban en Estados Unidos con 31 7. 

del totol,seguidas por las soviéticas <29 7.l.Otros paises con reservas del 

orden de los 65,000 a 40,000 millones de toneladas eran Australia, 

Republica Federal Alemana,Sud4frico y Polonio.En el caso de nuestro 

subcontinente,los exiguas reservas corboniferos le otorgaban menos del 1 7. 

del total mundial <31), 

los reservas probados lotinoo•ericonosrseg6n lo Conferencio 

Hundiol de Energio se encontraban en Brosil,seguidos por las· mexicanos. 

Cuadro 1.s 
Reservas probados recuperables de carbón 

- millones de toneladas -

P A I S RESERVAS X DEL TOTAL 

Mundiales 838,000 lrukQ 

Estados Unidos 263,840 31.S 

Uni!!>n Soviética 244,700 29.2 

Australia 65,700 7.8 

R.F,11\. 59,070 7.0 

Sud4frico 58,400 1.0 

f~ente: Elaborado con información de World Energy Conference 1986 
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C•Jodro 1,9 

América La\ina:Recursos y reservas carboniferos 

- millones de toneladas -

P A I S 

Argentina 

Br•1sil 

Chile 

Colombio1 

Ec•J•1dor 

Hoiti 

Honduras 

M1h:ico 

Peró 

Venezuela 

T O T A L 

RECURSOS 

EN SITIO 

195 

3098 

4579 

2073 

13 

21 

2401 

28 

509 

12917 

RESERVAS PROBADAS 

RECUPERABLES 

130 

2343 

1181 

1035 

18 

1917 

372 

6996 

RECURSOS ADICIONALES 

ESTIMADOS EN SITIO 

7735 

27916 

125 

7990 

6 

27 

2752 

856 

2251 

49658 

Fuente: Elaborado con información de World Energy Conference:Survey of 

Energy Resources,1986. 

4,2 Consumo 

Entre 1976 y 1983 el consumo mundial de carbón se acrecentó a un promedio 

de 2,3 X anual,ol posar de 35,9 o 42,2 HHBDPCE (32>.Los mayores consu11os 

se produjeron en los econo11ios centrol11ente plonificodos,poises que 

consu11ieron 19.2 MHBDPCE en el pri11er afto y 22r1 HHBDPCE en el 
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segundo,acumulando el 53,5 Z del consumo mundial al inicio del periodo y 

52.3 Z al término del mismo.En orden de importancia siguieron los paises 

de América del Norte,quienes mantuvieron un consumo equivalente al 20,5 z 

del total.En el caso de América Latina,la utilización del carbón no 

alcanzó al 1 Z del consumo mundial, 

Entre los paises latinoamericanos,en 1983,los mayores consumos de carbón 

se dieron en Brasil,Colombia y México;en el primero representó unos 

140,000 BDPCE y en los otros dos no excedió de 70,000 BDPCE.Argentina 

consumió el equivalente a 10,000 barriles diarios de petróleo, 

A Colombia le correspondió la mayor participación del carbón en su consumo 

total de energía primaria con 13.1 z,seguido de Chile con casi 12 %,Brasil 

4,5 Z y México 2,4 X.Para Argentina esa participación no alcanzó el 1 Z 

del consumo energético total (33), 

Las mayores importaciones del drea las realizó Brasil con 80,000 BDPCE, 

seguidas de las argentinas de 10,000 BDPCE,en tanto que. de las 

exportaciones realizadas en 1983,Argentina superó ligeramente sus compras 

al exterior y Colombia exportó una cantidad menor a lo mitad argentina. 

Para concluir puede decirse que el carbón latinoamericano no tiene ninguna 

relevancia a nivel mundial,tanto en términos de reservas,como de 

producción y consumo.Sin embargo,al interior de paises como 

Colombia,Brasil y México este energético adquiere cierta significoción;en 

el primer caso por su aportación al consumo total de energia primaria y 

por las posibilidades de exportación cuando se incentive la explotación.En 

el segundo pais,por la calidad de outosuficiente para abastecer o su 

industria y en el caso •exicano,aunque de reservas 

limitadas,coloboro en la diversificación energética poro lo generación de 

electricidod,osi como poro los requerimientos de su industrio siderórgico, 
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5, H I D R o E L E e T R I e I D A D 

La fuerza hidróulica ha sido utilizada desde tiempos remotos en la 

realización de trabajos mecdnicos,que permitieron al hombre contar con una 

fuerza importante y adicional a la humana y animal.Su utilización para la 

generación de electricidad en mucho mós reciente y su aprovechamiento para 

este fin se ha venido ampliando,pero sin alcanzar una participación 

relevante en la producción total de energía primaria.La hidroelectricidad 

tiene la gran ventaJa de usar como combustible un recurso renovable que es 

el aguarademds de las obras colaterales de irrigación,control y navegación 

fluvial,etc,;sin embargo,su mayor desventaJa consiste en las fuertes 

inversiones necesarias para la construcción de su infraestructura. 

Si bien su aportación o la oferta total de energía primaria es reducida,su 

participación en la generación total de electricidad alcanza,en algunos 

paises,proporciones que rebasan el 50 z. 
5.1 Recursos 

De acuerdo con la información de lo Conferencio Mundial de la Energia de 

1986,el potencial teórico bruto de los recursos hidrdulicos mundiales 

aprovechables para la generación eléctrica ascendían en 1984 a mds de 30 

•iliones de Gigowatt/hora CGWH),de los cuales poco mds de una tercera 

parte estaban localizados en América Latina.Sin embargo,la capacidad 

utilizable ero mucho mds reducida.Co•plementando la fuente citada con 

estadisticas de la Organización Latinoamericana de la Energía <OLADE>,el 

potencial de los recursos susceptibles de explotarse en nuestra región 

alcanzaban 2.5 millones GWH,equivalentes al 26 X del total mundial y 

posibles de generarse con la instalación de 600,000 HWe (34>. 

Los paises latinoamericanos con •ayores potenciales hidrdulicos son Brasil 

con 37 X del total (932,000 GWH/213,000 HWe>,Colombio,Perd,Argentino, 
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México y Venezuela,paises que acumulQban casi el 83 X del total regional. 

Cu11d ro 1. 10 

América Latina:Potencial hidroeléctrico 

f' A I S 1,000 GWH 1,000 MWe X del total de GWH 

TotQl A.L, 2,500 g_oo 100 

BrQsil 932 213 37 

ColombiQ 438 100 17.5 

f'eró 220 58 a.a 
Argentina 170 45 618 

Hé:dco 170 40 6.8 

VenezuelQ 140 36 5.6 

Fuente: OLADEIEstadisticQs Energéticas de América LatinQ,1984, 

5.2 Capacidad instalada 

ConsiderQndo el totQl de lQ CQpQcidQd de generación eléctricQ instQladQ en 

el mundo,QproximQdamente una cuQrta pQrte es atribuible a la hidroenergia; 

esto significQ el doble de la nuclear,pero solo unQ tercera pQrte de lQ 

termoeléctrica. 

Los cuatro pQises con mayor cQpacidQd hidroeléctricQ instQladQ erQn <en 

1985> EstQdos Unidos 85,000 Hwe,la URSS 61,250 Hwe,CQnadd 57,500 HWe y 

Brasil 36,900 HWe.A América LQtina en su conjunto le correspondieron 

66,500 HWE equivQlentes a Qlrededor del 13 X mundial <35), 

En cuanto a su pQrticipación en la capacidad de generación eléctrica 
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regional,la hidroelectricidad 57 /.,en tanto que a la 

termoeléctrica le correspondia 41 /. y el resto era atribluible a la 

nucleoelectricidad y la geotermia. 

El aprovechamiento de la hidroenergiQrcon relación a su enorme potencial, 

se situaba en cerca de 20 /. considerando la capacidad instalada y la que 

se estaba construyendo en 1984,M4s de la mitad de la capacidad instQlada 

le correspondió a BrQsil con 35,000 HWe,en tQnto que los dem4s paises del 

órea disponian de capQcidades muy reducidQs:México 6,500 MWe,Argentina 

5,360 MWe Y UenezuelQ 4r420 MWeJen conJunto,los cuatro paises mencionados . 
QCUmUlQban 83 /. de la capacidQd de generQción hidroeléctrica totQl de 

América LQtina. 

Para 1984 se estQban construyendo CQSi 50,000 MWe de CQpacidad:43 /. en 

Brasil,16 /.en PQraguay,13 X en Venezuela,11 X en Argentina y CQSi 10 % en 

Colombia.Debe destacarse que mds de las dos terceras partes de las 

construcciones se ubicaban en la Cuenco del PlotQ• 

Para ese mismo Q~o,estobQ planeado lo construcción de uno capacidad 

hidroeléctricQ de aproximadamente 140,000 MWe,cuyos dos tercios se 

concentraban en Argentina C27r800MWe>rBrosil <21,400 MWe>rMéxico C16rBOO 

HWe>,ColombiQ (19,500 HWe> y Perd C13,500 HWe> C36),Sin emborgo,los 

grandes requerimientos de inversión de los proyectos y los precoriQs 

condiciones financieros de estos paises,hacian poco probable su 

realización o mediano plozo,teniendo en cuento que los escasos recursos 

disponibles han retardado mucho la ter•inoción de .las centrales en 

construcción y que el financiamiento internacional poro este tipo de obras 

se encuentro estancado, 

Como porcentoJe de lo producción total de energia primariorlo 

hidroeléctricidad representaba uno importante aportación en varios paises 



39 

del 6rea,Q}CQnzando casi 70 Z en Uruguay,40 Z en Costa RicQ y 37 z en 

otras economias importantes de América Latina,su 

participación fue muy reducida y no llegó a superar el 5 z en los casos de 

Venezuela,Argentina y México C37J, 

El consumo de hidroeléctricidad a nivel mundial tuvo una escasa 

participación en el consumo total de energía primaria,aón cuando entre 

1976 y 1993 se incrementó a una tasa promedio de 3,75 Z anual,al pasar de 

7,30 a 9,40 HHBDPCE C39J.Este incremento representó una alza en su 

porcentaJe del consumo mundial de energía primaria de 5,9 X en 1976 a 6,8 

% en 1993, 

LQs regiones con el mayor consumo de este energético,en 1993,fueron 

América del Norte con 32 z,Europa Occidental con 24 Z,la economias 

centralmente planificadas con 19 X y América Latina con solo 11 Z del 

En nuestro subcontinente,el consumo hidroeléctrico creció a razón de 5.6 X 

promedio anual y como porcentaje del consumo total de energía primQria,se 

mantuvo en alrededor del 15 Z en el periodo indicado,aunque en términos 

volu•étricos p•1s6 de o.72 a 1.06 HHEIDF'CE. 

6. U R A N I O 

f'ara 1993 las mayores reservas de uranio,considerando los recursos 

razonablemente asegurados,se encontraban en Estados Unidos con 1.1 

•illones de toneladas,volumen que representQban el 40 % de las mundiales, 

seguido por Canadd con o.76 millones y,con cantidades cercanas al 10 X de 

las totoles,Africa y Australia (39),Las reservas de la Unión Soviético no 

aparecen en las estodisticas mundiales debido al caracter de secreto de 

1 

t 
11 

li 
1 

1 
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Estado que tienen. 

Cuadro l • 11 
Américo L.1lti.n1l!J;.filJ.1lCid•ld hid1•oeléctri<;;•l 
- en HWe -

f' A I S 

Argentina 
flol 111i11 
flrasi 1 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
R, I1011inican•l 
Ecuador 
El Sal11•1dor 
Gua te11•1 la 
Guy11no 
Honduras 
Jamaic•1 
!'léxico 
Nic•1rag•Ja 
f'ano111<1 
Paraguay 
f'eró 
Surinam 
Ul'IJguay 
Venezuela 

CAF'ACIIIAD 
INSTALADA 

5,360 
304 

35,524 
1,765 
2,908 

444 
188 

1,099 
242 
488 

2 
430 

20 
6,532 

103 
597 
540 

1,635 
189 
881 

4r418 

CAF'ACHll'ltl 
EN CONSTRUCCION 

5,600 

21,235 
490 

4, 731 
264 
143 
656 
180 

1 
1,172 

7,975 
567 

6,430 

CAF'ACIIll'l[I 
F'LANEAill'I 

27,800 
10,296 
21,416 
s,so0 

19,512 
1,473 

673 
1,715 

120 
600 

2,200 
4,650 

30 
16,851 
2,091 

731 
2,000 

13,557 
300 
282 

6,796 
--------------~~-----------------------------------------------------
T O T A L 63,658 49,444 141,601 

F•Jente: El11bor11do con inform•1cion de World Energy Conference:Sur11ey of 
Energy Resources,1986. 
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Los recursos uraníferos latinoamericanos se situaban entre 0.100 y 0.130 

millones de toneladas,correspondiendo el mayor volumen a Brasil con 73,500 

toneladas,seguido por Argentina <38,600 ton.) y con aproximadamente 10,000 

toneladas cada uno México y Venzuela.Con este energético se repite la 

situación del carbón en cuanto que la región cuenta con proporciones 

insignificantes en relación a las mundiales:entre 4 y 5 Z <40l, 

Con respecto a los recursos adicionales estimados también la cantidad de 

uranio latinoamericano es minima y se calculaba entre 0.15 y 0.18 millones 

de toneladas frente a 2.3 millones de las mundiales <7-8 Zl.Dentro de este 

concepto,los mayores recursos se encontraban en Africa (32 Zl y en Estados 

Unidos (26 Zl, 

Segón la OLADEren 1980,los recursos razonablemente asegurados-inferidos 

<asimilables a los adicionales estimados) eran de 78,000 ton. en Brasil, 

63,000 ton, en Argentina,20,000 ton, en Venezuela,14,500 ton en México y 

s,100 ton en Chile <41), 

6.2 Consumo 

La nucleoelectricidad ha 

de petrolíferos 

electricidad.Asi,entre 1976 

sido utilizada para 

que se consumían 

y 1983 el consumo 

desplazar importantes 

en la generación de 

de nucleoenergia se 

incrementó a una tasa promedio de 12 Z anual,pasando de 2,15 a 4,75 

HHBDPCE <42>. 

Al final de periodo analizado,el 72 % del consumo se concentró en América 

del Norte y Europa Occidental,otro 15 % en Asia (Japón en especial) y 12 % 

en los paises socialistas,particularmente la URSS,América Latina solo 

tenia funcionando una central nucleoeléctrico en Argentina,de forma tal 

que su participación en el consu•o •undial fue de 0130 X.Aunque se 

considerara la segunda central aroentina y las que estaban en construcción 



en BMsil y Mé:dco;l•l J)articip•lc:ión l•ltinom•lrici:in;l no h1Jbiese sobrep•lS•ldo 

el /., 

7. G E O T E R M I ~ 

Esta f1Jente energética representa b1Jenas posibilidades de incremento de la 

oferta de energia en alg1Jnos paises latinoamericanos como México y las 

centroamericanas.A nivel Conferenci•l de 

Energia,estimó los rec1Jrsos globales para la generación geotérmica en 100 

millones GWH,pero hasta el momento,su aprovechamiento es muy limitado y en 

1984 solo se habian prod1Jcido 26,475 GWH 1431, 

En el caso latinoamericano,los paises de la región central y México 

disponen de 1Jn importante potencial;OLADE lo calc1Jlaba en 55,500 GWH, 

correspondiendo a México mds de la tercera parte,Costa Rica y G1Jatemala 

acum1Jlaban 20 /. cada una y magnitides menores se otorgaban a Nicarag1Ja,El 

Salvador y Panamd,Este potencial permitiria la instalación de centrales 

con 1Jna capacidad de generación de aproximadamente 3,500 MWe en México, 

2,880 MWe en Nicarag1Ja y 1,800 MWe en G1Jatemala. 

La capacidad de generación geotérmica en 1985 alcanzaba los 425 MWe en 

México,95 MWe en El Salvador y 35 MWe en Nicaragua.En el primer pais la 

aportación geotérmica a la capacidad eléctrica total instalada era de 

apenas 2 z,en tanto q1Je en los otros paises alcanzaba porcentaJes 

significativos de 19 Z y 9 Z respectivamente (44), 

RESUMEN 

Las magnit1Jdes del cons1Jmo de energia primaria se enc1Jentran directamente 

relacionadas con cierto nómero de factores,entre los cuales destacan el 

nivel y tipo de actividades económicas,la población,las condiciones 

climatológicas, la extensión y el sistema de transporte,entre otros,siendo 

el primero el m4s determinante.Las condiciones del desarrollo de América 

/ 
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en i ~83 ciefi;~T~~;~~n ,;01~[,,). ·b·l,j¡~ de".1•:nrfo energétic•i qué< solo 

representó 9. i. •del .. consíjlllo~m;:J~di;1ii de:~né¡'gi,i; prim•iria.Entre los p11ises 
C'~· .):'C~tii ¿·.~ ";:·1;~::~·'.':-~~{ 

80 i. del consumo regional 1 en el siguiente orden:Brasil 33 i. 1 México 27 

7.,Venezuela y Argentina con 10 i. cada uno. 

en erg ét i c •l latinoamericana superó a la demanda debido, 

principalmente,a las producciones excedentarias de petróleo de México, 

Venezuela 1 Ecuador y Trinidad-Tobago.De una producción total equivalente a 

12 MMBD de petróleo,el 36 i. correpondió a México,40 i. compartido en parte 

iguales por Brasil y Venezuela y solo 7,4 i. a Argentina.Brasil fue el pais 

con mayor déficit originado en sus importaciones petroleras,en tanto que 

Argentina presentó una balanza energética equilibrada. 

En lo que se refiere al petróleo crudo,entre 1976 y 1983,las reservas 

crecieron a un ritmo promedio de 13.5 i. anual,alcanzando los 82,000 

millones de barriles,volumen equivalente tan solo al 12 i. de las reservas 

mundiales.El incremento de las reservas en 2.4 veces estuvo determinado 

por los descubrimientos mexicanos y venezolanos 1 paises que acumularon el 
1 

89 i. del total regional en 1983.Argentina solo disponia de reservas por 

2430 millones de barriles,en tanto que las venezolanas alcanzaban 25,000 y 

las mexicanas ascendian a 48,000 millones de barriles. 

Este aumento de las reservas se tradujo en un acelerado crecimiento de la 

producción que promedió 4.5 i. anual entre 1976 y 1983,alcanzando este 

dltimo aNo 6.1 MMBD,pero mientras México triplicaba su oferta,Venezuela la 

redujo para adecuarla a las directrices de la OPEP;en tanto que la 

producción argentina creció a una tasa media de 2.7 i. anual,llegando a los 

o.48 MMBD que representaron apenas el 8 i. de la oferta petrolera total de 



El consumo p~etrpl~ro e•lidenció 1Jna ~ll fo {;;s;; -ere- cYedmiénfo de 6~t. •inu•il 

de 1976 •l. 19i9ip•lM luego reducirse •l un•l terceroi p•irte entre 1980 Q 1983 1 

como reacción a los incrementos de los precios (periodo en el cual 

móximas cotizaciones históricos) y por la recesión 

económica en que se vió sumido el órea.El principal consumidor fue México 

con 1,3 O MMBD,seguido por Brasil con 0,97 MMBD 1mientros que Argentino y 

VenzuelQ consumieron poco menos de o.50 MMBD cada uno.Los exportaciones 

petroleros crecieron mós de 10 t. onuol,correpondiendo a México y Venezuela 

los mayores volómenes con alrededor de 1.4 MMBD cada uno en 1983. 

En compor'lción con las mundioles,las reservas de gas natural del órea solo 

equivalieron en 1983 a 6 /.,adn cuQndo se hobion duplic'ldo desde 1976,Las 

mayores concentraciones de este energético se encontraban en México, 

Venezuela y Argentina y a los mismos paises correspondieron las mós 'llt'ls 

ofert'ls y demand'ls region'lles. 

El carbón no es un'l fuente de energio importante en L'ltinoomérico y sus 

reservas suman un porcentoJe insignificante respecto'o los mundiales;sin 

emborgo,al interior de 'llgunos poises,constituye un elemento significativo 

del consumo energético poro la generación de electricidad, 

Los recursos hidróulicos de América Latino acumulan lo cuart'l parte del 

potencial teórico bruto mundiol,concentrados en su mayor parte en Brasil y 

seguidos por los de Colombia,Perd1Argentina1México y Venezuela.Sin 

embargo 1su aprovechamiento todQViQ es limit'ldo odn cuando en esta fuente 

se deposit'ln grQndes esper'lnZQS para diversificar el consumo y desplazar 

•ll petróleo en la generación eléctrica.La capacidad instalada de la 

región alcanzaba el 13 t. de l'l mundial y mós de la mitad se encontraba en 

Brasil y unQ CUQrta p'lrte l'l represent'lb'ln conjuntamente México,Argentina 

y Venezuela.Durante el periodo estudiado1l'l hidroelectricidad aportó un 



promedio de 15 Z del total de energia primaria consumida en Latinoamérica 

y en 1983 se estimaba en 1 MMBDPCE. 

El •Jr•lnio es otro energético eSC•lSO en l•l región,con •llrededor del 5 z de 

los recursos mundiales;las mayores ocurrencias se daban en Brasil, 

Argentina Y México y su consumo era extremadamente limitado ya que en el 

subcontinente solo existia una planta nucleoeléctrica en operación, 

localizada en Argentina. 

En sintesis,puede •lfi rm•l rse que l •l región l •l ti n O•lme r i c •ln •l es 

energéticamente autosuficiente,con excedentes exportables importantes de 

petróleo crudo.Los principales recursos son los hidrocarburos y la 

hidroelectricidad,siendo l•lS dem•is fuentes marginales;Brasil se ha 

destacado por ser el pais mós vulnerable por su dependencia de las 

importaciones petroleras y por el mayor esfuerzo realizado para reducirla, 

implementando una política energética que no solo incentivó el sector 

petrolero sino que también ha realizado una efectiva diversificación 

energética apoyada en la hidroelectricidad,la biomasa y la energía nuclear 

(aunque en este campo solo quede el recuerdo de un ambicioso programa), 

México y Venezuela eran los principales excedentarios petroleros,con una 

estructura energética interna altamente dependiente de los hidrocarburos. 

Por SIJ parte,Argentina,se destacó como pais autosuficiente y con 

posibilidades reales de una importante diversificación energética apoyada 

en los extensos recursos hidróulicos,gasiferos y de uranio. 

i 
1 _ \ 
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II I, CAF' ITULO 2 

LA SITUACION ENERGETICA DEL PERIODO 1976-1983 

1. Conte:·:to histórico y line•imientos_g_ener•iles de poli tic11 económic•l 

Los siguientes pdrrafos tienen por obJeto describir el contexto politice y 

económico de Argentina antes del advenimiento de los militares al 

gobierno,asi como los lineamientos económicos generales del periodo 

1976-1983, 

Las elecciones generales de marzo de 1973 pusieron fin al gobierno militar 

de focto iniciado en 1966 con el derrocamiento del presidente 

constitucionol Dr. Arturo Illia.F'or abrumadora moyoria,el Partido 

Justicialista triunfó en esa oportunidad y,exceptuando el breve periodo de 

la presidencia del Dr. Héctor Cdmpora,el gral, Juan Domingo Perón accedió 

por tercero y ánica ocasión en lo historia argentino a lo Primera 

Magistratura del pais, 

A la muerte del gral F'erón ocurrida en Julio de 1974,su esposa,Maria 

Estela Martinez Cisobelita>,asumió el gobierno en su calidad de 

vicepresidente y de acuerdo con los normas constitucionales de sucesión 

,presidencial en primera instancia. 

Los dos a~os del gobierno de Isabelita se caracterizaron por una gran 

inestabilidad politicoecon6mica,que sumió o lo noción en la peor de las 

crisis vividas hasta entonces.Los infortunados resultados de las politicas 

económicas ensoyadas,el gran descontento popular,el accionar de los grupos 

paramilitares de extremo derecho y de extremo izquierdo y lo incapacidad 

·•r1 
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del gobfet'no p•1ra contr11rest11r los efectos desest11bili:rndores,sirvieron de 

elementos Justificatorios para la nuevo irrupción de los militares en la 

vida política argentina.El gobierno elegido por el pueblo fue derrocado en 

obril de 1976 y se inició el periodo histórico m4s oscuro y 

tr4gico,conocido como "Proceso de Reorganización Nacional' y que se 

prolongarla hasta 1983, 

El gobierno 

representado 

fueron los 

dictotorial de las fuerzas armadas,entre 1976 y 1983,estuvo 

por los comandantes del EJército que,en orden cronológico 

generales Videla,Viola,Galtieri y Bignone,éste último 

responsable de la convocatoria a elecciones generales y de la transición 

hacia la democracia después de la desagraciada aventura de las Islas 

Malvinas de su antecesor. 

A continuación se procederó a describir los lineamientos generales de la 

politica económica desarrollada por el régimen militar,que sirvieron de 

sector energético y que,de manera politic•l del 

importante,condicionaron 

gener•1l, 

su desarrollo e influyeron en su situación 

El gobierno militar iniciado en abril de 1976 heredó una situación 

extremadamente coótica cuyos elementos preponderantes pueden resumirse 

como sigue<para el primer trimestre de 1976>:una infloción anual del de 

3000 Xrun déficit fiscal de 13 X del PIB,unas reservas monetarias casi 

inexistentes y un estado cercano a la cesación de pagos ol exterior (1), 

En estas condiciones y de acuerdo con el economista Aldo Ferrer,el 

gabinete económico que tomó l•ls riendas del pais, estableció como marco 

teórico para 

b11lanza de 

q•Je h•1c ion 

el desarrollo económico argentino el enfoque monetario de la 

pagos generado en la Escuela de Chicago,no obstante el rechazo 

de esta filiación,argumentando que se trataba de una politica 
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pragmótica y realista.Segdn Ferrer,las principales lineas.del discurso 

monetarista se resumían como sigue:ºEl mercado interno es muy reducido 

para sostener una estructura industrial diversificada y,en consecuencia,la 

sustitución de importaciones ha provocado el desarrollo de actividades 

ineficientes.En consecuencia,para eliminar los errores del pasado,la 

economía 

tiempo,el 

debe ser abierta a la competencia internacional.Al mismo 

sector pdblico debe reducirse y no interferir con el 

funcionamiento del mercado,mecanismo bósico de la distribución del ingreso 

Y de la asignación de recursos.Es el llamado principio de subsidiaridad 

del Estado.Los controles de precios deben ser eliminados ,,, La 

industrialización se ha apoyado en dos subsidioslla alta protección frente 

a la competencia externa y tasas de interés reales negativas.La primera 

promovió 

irracional 

estructuras oligopólicas y altos costos.La segunda,una asignación 

del capital.Ambos subsidios deben ser eliminados ,,, La 

de los precios relativos internos con los internacionales equiparación 

permitir4 una hacia 

competitivos.Esto 

reasignación 

posibilitar4 

de 

un 

recursos 

crecimiento de la 

los sectores 

producción,del 

ingreso,del producto por hombre ocupado y,eventualmente,del empleo"(2), 

Este reordenamiento profundo de la economía argentina i~plicaba su 

estrecha integración con la internacional,por un lado,incre•entando el 

volumen de las exportaciones de aquellos sectores calificados de 

competitivos y,por otro,obligando a la industria local a una renovación 

tecnológica de avanzada,lo cual se lograrla con mayores importaciones 

liquidadas con el crédito externo,las inversiones extranJeras y la 

expansión 

capital 

de las exportacionesJpara ello 

y promover aquellos sectores 

era 

con 

necesario centralizar el 

ventajas co•parativas 



internacionales reconocidas.Sin 
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embargo,el logro de estas medidas 

implicaban costos socioeconómicos altos,"ninguno de estos objetivos podio 

alcanzarse sin atacar frontalmente las conquistas sociales y laborales, 

reducir drdsticamente el salario real de los trabajadores,reorganizar 

sobre nuevas bases el mercado de trabajo y la estructura social,disminuir 

el gasto póblico complementario al salario y reducir el peso de las 

empresas medianas y peque~as,o sea,la burguesio morginalº(3), 

Resultaba evidente que el propósito del gobierno era la implementación de 

una economia obierta,pr6cticamente especializada en la producción 

agropecuario y sus ramas derivadas,en el marco de una nueva asignación de 

la división 

competitivas 

ogroexportador 

internacional del trabajo,por tratarse de actividades 

a nivel mundial:esto significaba retroceder al esquema 

de finales de siglo posado y principios del actuolrdonde le 

estaba réservado a Argentina el rol de abastecedor de cereales y carnes a 

las potencias 

definitivamente 

de entonces,pero con el agravante de que los mercados eran 

diferentes a los de la época analizada,donde debio 

enfrentar a competidores industrializados como Estados Unidos,Canadd, de 

la Comunidad Económica Europea,Australia y Nueva Zelanda,muchos de ellos 

antiguos importadores de productos alimenticios argentinos. 

Siendo el agro uno de los principales sectores de punta de lo nueva 

politica económica,se dieron varios cambios que buscaban estimular su 

crecimiento,pudiendo contarse entre ellos la reforma del sistema 

cambiario,la eliminación de derechos de exportaci6n,la modernización 

tecnológica,la eliminación de minifundios,la venta de tierras del Estado a 

los grandes productores agropecuarios y la comercialización privado 

interna y externa de cereales y carnes. 

Con respecto a la industriarel programa económico de 1976 prometió la 

liberación de precios internos,la promoción de inversiones extranJeras,la 



reconstitución del mercado interno de capitales para las ~mpresas,el 

aliento a la eficiencia mediante las reducciones arancelarias,la 

descentralización de la industria y la reforma de la ley de contratos de 

trabaJo para alcanzar una mayor productividad.Asi mismo,el gobierno se 

comprometió a promover las industria bdsicas,facilitar las inversiones, 

estimular las exportaciones de manufacturas y reactivar la promoción 

industrial. 

En lo que ata~e al sector póblico,se fiJaron como obJetivos la disminución 

del gasto y la eliminación del déficit de las empresas estatales.Para 

reducir el déficit fiscal se proyectó aumentar los ingresos y disminuir 

los gastos e inversiones,reorganizar las empresas póblicas y privatizar 

las que habia absorbido el Estado por diversas razones;se intentaba que 

este sector participara directamente solo en aquellas dreas dónde no 

existiera interés o posibilidades por parte de la iniciativa privada. 

Para sintetizar,se puede afirmar que 'los obJetivos fundamentales del 

programa económico consistian en transformar de manera sustancial la 

estructura de la economia,pasando de un sistema de industrialización 

extendida,protegida y no selectiva y de no aprovechamiento pleno de las 

ventaJas comparativas,a otro basado en el disfrute de las ventaJas 

comparativas por parte de los propietarios rurales,sin traslado de 

ingresos hacia la industria.En esta óltima,el sistema de expansión no 

selectiva seria sustituido por uno mós competitivo en términos de costos Y 

de baJa protección.En todo momento,el gobierno antepuso el cumplimiento de 

los obJetivos de largo plazo a los aspectos mós inmediatos y fue en este 

sentido que la lucha antiinflacionaria quedó en un plano secundario o 

subordinado a la obtención de los obJetivos fundamentales '<4>. 

Siguiendo a Aldo Ferrer en el andlisis de la politica econó•ica del 
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periodo 1976-1983,slJS rolsgos principales se resumen en torno- Q c_ lolS 

sig1Jientes 4reos:precios Y solorios,politica fiscol,apert1Jra externa, 

reform•l fin•lncier•l y política monetorio;estos elementos conJOJntados 

form•lb•ln el nrícleo del programa económico y eran JOJstificados e 

interpretados asi:'La caida de los salarios reales y la participación de 

los asalariados en el ingreso nacional permite a1Jmentar las ganancias y 

las inversiones,red1Jcir costos y frenar la inflación.La caida de los 

salarios reales hasta SIJS costos de oport1Jnidad permitir4 sostener el 

empleo,pese a la red1Jcción inicial del cons1Jmo y los efectos contractivos 

de las políticas fiscal y monetaria.Lo tasa de interés debe ser positiva 

en términos reales y expresar el costo de oport1Jnidad del capital.Esto 

promoveró el ahorro y SIJ asignación m4s prod1Jctiva1El sistema financiero 

debe ser libre y la tasa de interés refleJar el precio del capital.El 

sistema financiero local debe vincularse al mercado internacional por 

medio del libre movimiento de fondos en el exterior.Finalmente,el tipo de 

cambio debe reflejar las condiciones del mercado y facilitar el aJuste de 

los pagos internacionales.Estas politicas deben prod1Jcir inevitablemente 

la estabilidad de precios y el desarrollo económico'(5),Sin embargo,los 

resul t•ldos adversos alcanzados demostraron el completo fracaso del 

proyecto económico monetarista impuesto por los militares y SIJS cómplices 

nacionales y extranJeros. 

El m4s claro indicador del fracaso del programa económico impuesto al pais 

por el régime~ del Proceso de Reorganización Nacional de 1976 a 1983 

fue,sin lugar a dudasrla abultada deuda exterior acumulada durante esos 

atlos,que situó a Argentina entre los principales deudores 

internacionales.A los elementos que condujeron ese creciente 
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endeudamiento con el exterior habria que agregarles el derivado del 

proceso de modernización y reposición de los equipos de las Fuerzas 

Armadas originados en los peligros de una guerra con Chile en 1978 y la 

desgraciada aventura militar de los Islas Malvinas en 1982.Aunque no se 

conoce con exactitud el monto de la deuda por este rubro,las estimaciones 

m4s serias lo sitdan entre los 8 1 000 y 10 1 000 millones de dólares,es 

decir,cerca de una cuarta parte de la deuda total argentina en 1983.Como 

dato esclarecedor basta decir que el presupuesto de defensa y seguridad en 

1981 ero diez veces mayor que el de salud póblica y poco m4s del doble del 

de cultura y educación, 

Los economistas Schaposnik y Vacchino (6) aportan un particular on4lisis 

sobre la deuda externa que explica claramente lo formo como se 

incrementaba la dependencia con el sistema financiero internacional.Ellos 

afirman que el ministro de economia habio ideado el procedimiento de 

'alquilar• dólares para mantenerlos como reserva del Banco Central y 

conseguir cierto viso de legolidod,como respaldo de lo emisión monetaria. 

F'or este medio,calculan que solo en 1980 se perdieron 10,000 millones de 

dólares en los siguientes conceptos:2,400 por déficit comercial externo, 

1,600 por servicios,en especial,pora el endeudamiento controido paro dar 

un monto de solvencia o lo economio argentino;el resto,6,000 millones por 

remesas de ganancias de los empresas tronsnacionoles,evosión de capitales, 

inversiones financieros, inmobiliarias y viaJes al exterior,asi como 

trófico de merconcias en zonas limitrofes.Esos 10,000 millones 

significaron uno caido de las reservas del Banco Central de 3,400 millones 

y un endeudamiento neto en el exterior de 6,600 millones,poro •antener el 

nivel de nuevos ricos de entonces. 

En cuanto al endeudamiento del sector póblico,se observo poro 1979 un 
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incremento superior al 100 Z en relación a 1976;sin embargo,la inversión 

en equipos duraderos de ese afta y en los subsiguientes registra tasas 

inferiores a las de 1977;ello indica que la incorporación de estos 

capitales fue de neto corte especulativo y destinada a obtener ganancias 

aseguradas por el régimen de tipos de cambio preconocidos y garantizados 

por el Estado,que en un momento llegaron a tener rendimientos hasta de 4 z 

mensual en dólares, 

En el Cuadro 2.1 se detalla la evolución de la deuda externa argentina 

desde 1976 a 19B1,sin embargo,las magnitudes que se seftalan son diferentes 

e inferiores a las estimadas por el Banco Mundial en sus World Debt Tables 

para los aftas 1980 a 1983,Para los dos óltimos aftos del cuadro,la 

diferencia asciende a 3,038 y 3,689 millones de dólares respectivamente, 

para situar la deuda total en 30,200 y 39,360 millones.Para 1982 y 1983, 

el endeudamiento total alcanzaba 43,630 y 45090 millones de 

dólares,calculdndose que aproximadamente tres cuartas partes correpondian 

al sector póblico y el resto al privado (la mitad de ésta garantizada por 

el Estado), 

Un indicador 

entre los 

que refleJa el dramatismo de este fenómeno es la relación 

intereses totales de la deuda externa pagados y las 

exportaciones de bienes y servicios.Entre 1977 y 1979,el servicio de la 

deuda era saldado dedicando entre 7.6 y 13 Z del valor total de las 

exportaciones.A partir de 1980 y combinando el incremento de las tasas de 

interés en el mercado financiero internacional con el deterioro de los 

ingresos g~nerados poY las ventas al exterior,en particular por la calda 

de los precios de los cerealesrel porcentaJe seftalado se duplicó en ese 

afta y alcanzó a una tercera parte del valor total de las exportaciones en 
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. i981.-E:n-- lOs - dos áltimos •ll'fos del gooierho mili t•n el servicio de l•l deOJd•l 

absorbió m4s de la mitad de los ingresos generados por exportaciones <7l, 

CU•ldro 2.1 

EvolOJc:i,_pJl_lte l•l deuda y reserV•l~• e>:te1•n•lS l.974-l.9EJ.1 

DEU[ll'I PUBLICA IIEUIIA F'RIVl'IM TOTAL RESERVAS DEUDA NETA 

1974 4,230 2,470 6,770 1,622 5,148 

1975 4,021 3,854 7,875 737 7,124 

1976 5,189 3,091 8,280 1,034 7,246 

1977 6,044 3,034 9,678 2,630 7,048 

1978 6,357 4,139 12,489 5,516 6,980 

1979 9,960 9,074 19,034 8,269 10,765 

1980 14,459 12,703 27, 162 9, 191 17,971 

1981 20,024 15,647 35,671 4,634 31,037 

---------------------------------------------------------------------------
Fuente:Banco Central de la Repdblica Argentina,en Treber,Salvador:"La 

economia argentina actual 1970-1983",Ediciones Macchi,Buenos Aires, 1983, 

polg, 132 
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CtJadro 2.2 

-en porcentajes-

--------------------------------------------~-----.--_"':" _____________________ _ 
1977 1978 1979 e e 1~00- · ··••-.-·í9a_i_N •1982 1983 

---------------------------'~-·.;_-.;:~_:.;:;,;.._-.:,. __ ,,;,;._~.::..:.~..:.:...~:,;,;,~·-:_~._,;_~--·~-----------------.... ··:- ,·· .. ···,, ·, 

9 .• 6 ··· .f2;'o.-····· ···< 31~7. ·54.6 

FtJente:F.H.I.:Balance of Payment YearbooK,CEPAL e informacion oficial 

argentina para 1983. 

2, PLAN ENERGETICO NACIONAL 1977-1985 

Los lineamientos ftJndamentales de la política energética argentina durante 

el gobierno del Proceso de Reorganización Nacional estaban contenidos en 

el Plan Energético Nacional qtJe abarcaba de 1977 a 1985 y habia sido 

elaborado por la Secretaria de Energia,dependiente del Ministerio de 

Economia;el Plan definía los principales aspectos energético en torno a 

seis grandes objetivos. 

El primero de ellos era 1a disminución de la tasa inflacionaria,azote 

constante del pais desde 1975,que limitaba la inversión global del Estado 

en obras póblicas,porque sobrepasando cierto porcentaje del PIB,ésta se 
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convierte e~ un factor inflacionario;en este punto hay que recordar que 

todo el sector energético argentino -Yacimientos Petróliferos Fiscales 

del y Energía Eléctrica,incluyendo Servicios 

Eléctricos del Gran Buenos Aires CSEGBA>-pertenece ol sector pdblico de la 

economiol. 

El segundo obJetivo era el aumento de la oferto de energio eléctrica y su 

mayor distribución nacional,a fin de garantizar su acceso a toda la 

población del pais.El Plan preveía para 1985 un consumo per c4pita de 

2,100 Kwh/hab contra los 1,160 Kwh/hab de 1976,para lo cual se debia 

incrementar la oferta de 30,000 o cerca de 64,000 Gwh entre los dos o~os 

citados.Como elemento de comparación se seftalabo que Argentina comsumia en 

1978 cinco veces mds electricidad que Bolivia,pero solo una quinta porte 

del consumo de la Repdblico Federal de Alemania y una novena porte del de 

los Estados Unidos. 

Como tercer obJetivo figuraba lo utilización de los recursos renovables, 

dando prioridad a la hidroelectricidad y la sustitución de las centrales 

térmic'ls con hidroc'lrburns.En este sentido,el complejo 

hidroeléctrico de Chocón Cerros Colorados demostró los vent'lJas que 

ofrecía el aprovechamiento de los recursos hidr4ulicos poro la gener'lción 

de energía eléctric'l y sus beneficios complementarios como son lo 

regularización fluvial,las obras de riego,etc.Del cuadro sobre reservas 

energéticas probadas se desprende la importancia que reconocia el 

Gobierno al desarrollo de lo hidroenergio;en 1976,las reservas se 

calculaban en 61 X hidróulicasr25 X hidrocarburos y 14 % combustibles 

mineroles,vegetQles y uranio. 

Por otra porte y en ese atto,el consumo de energio se satisfizo con 

hidrocarburos en 84 Xrlo hidroelectricidad solo contribuyó con 5 X Y el 11 

·1 ,, ..... 
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X restante fue aportado por el carbón,combustibles vegetales y energía 

nuclear.Aunque estos antecedentes no deJan ninguna duda acerca de la 

prioridad que exigia el desarrollo del potencial hidroeléctrico,la 

sustitución de las centrales térmicas planteaba un problema especifico: 

las adquisiciones hechas antes de 1976 que comprendían plantas de 1,780 

Mwe cuya instalación y costos se debian afrontar.De hecho,el Plan de 

Equipamiento Eléctrico de la Secretaria de Energia contemplaba la 

instalación de esas centrales,la terminación de las obras iniciadas antes 

de 1976,la construcción de lineas de transmisión para unir los grandes 

centros de generación con los de consumo,asi como las respectivas 

instalaciones de transformación,medición y distribución. 

El cuarto obJetivo se orientaba a la reducción y,en lo posible,la 

eliminación de la dependencia externa de hidrocarburos (aunque aftos 

después se lanzó la idea de la potencialidad de exportadorl.En relación 

con este aspecto,cabe seftalar la participación de las distintas fuentes de 

energía en los aprovisionamientos globales de acuerdo con los estudios que 

fundamentaron el Plan Energético 1977-1985;para este 6ltimo afto,se 

proyectaba que el 80 X de la energía consumida provendría de los 

hidrocarburos y el 13,5 X de la hidro y de la nucleoelectricidad. 

Los cdlculos de la demanda indicaban que,incluso acelerando la puesta en 

servicio de plantas generadoras hidroeclétricas y nucleares,seguirian en 

funcionamiento numerosas centrales térmicas de vapor,turbogas y diesel.A 

éstas se agregaban los requerimientos de combustibles para el transporte 

que,salvo cierta electrificación ferroviaria,seguiria consumiendo 

derivados petroliferos;con estos elementos se Justificaba el alto nivel de 

consumo de hidrocarburos para mediados de la década de los 80. 

Con el fin de entender las dificultades que conllevaba la sustitución de 
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fuentes energéticas es preciso considerar que para lograr una 

participación del 13.5 Z de la hidro y la nucleoelectricidad en 1985,se 

requeria una tasa de crecimiento anual se 14,5 Z para la primera y de 10,4 

Z para la segunda.En cambio,la tasa de crecimiento del consumo de gas 

natural era de 6.6 Z y la del petróleo no llegaba a 3 Z anual.La demanda 

de energia eléctrica se proyectaba que crecerla con un ritmo de 9,5 z 

anual,mientras que la de energia total lo haria con una tasa de solo 4.6 

z. 
Para 1985 se proyectaba un consumo petrolero de 630,000 barriles diarios 

en comparación con los 451,000 registrados en 1976,En el caso del gas 

natural,el consumo pasarla de 1,144 millones de pies cóbicos al dia 

<HMPCDl a 1,632 MMPCD,para lo cual la producción se deberla elevar en 46 Z ' 

durante el periodo que abarcaba el Plan.Las metas de producción para 1985 

y el mantenimiento de un volumen adecuado de reservas suponian el 

descubrimiento entre 1977 y 1985 de casi 2,000 millones de barriles de 

crudo y de 7,800 miles de millones de pies cóbicos de gas natural.'Estos 

2,000 millones de barriles de nuevas reservas a descubrir,pueden 

compararse con los casi 3,000 millones de barriles extraidos entre 1907 y 

1977 y los 7,800 miles de millones de pies cóbicos de gas natural con los 

5,650 miles de millones producidos hasta fines de 1977,para tener una 

cabal idea del formidable esfuerzo a realizar en pocos a~os'(8), 

El quinto objetivo del progr•lma recaia en la promoción de la investigación 

y los proyectos para utilizar las fuentes no convencionales de energia; 

entre ellas se consideraba no solo el aprovechamiento futuro de la energia 

solar,sino también de los recursos naturales disponibles en volómenes 

importantes,en especial,la biomasa.Asi,por ejemplo,el desecho de los 

bosques y los residuos de las agroindustrias,los cuales contienen energia 
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sol•Ú;_---aprovech•lble como color o electricid•id,De esto formo se considerob•i 

utilizor el residuo de lo explotoción moderero,el aserrin 1 lo cdscoro de 

ciertos cereoles,el bogazo de la caNo de ozócor y otros residuos 

industrioles poro sustituir petróleo y gos.Por su porte,lo energio eólico, 

la geotermio y lo solar de lo otmósfero se considerobon sustitutos con 

menores impoctos ecológicos paro el próximo siglo, 

Finolmente,el sexto objetivo comprendio los compoNas de uso eficiente de 

lo energio o trovés de lo concientizoción de lo pobloción <9>.Pora 1980 yo 

se hobio eloborodo un programa sobre conservoción de energio que en lo 

primera etopo contemploba uno serie de medidos orientados a logror 

resultodos medionte lo educoción y responsabilidad de los consumidores. 

Entre los acciones mds importontes,el progroma preveio: 

a>Con la coloboroción del Ministerio de Educoción y del gobierno de lo 

ciudad de Buenos Aires,desarrollor en los distintos niveles de enseNonzo 

cursos de occión destinodos a creor en el educando conciencio de lo 

necesidod de uno utilización rocionol de lo energia,osi como programas 

dedicados o lo comunidad en general, 

b)Fomentar en los grandes empresos,la formoción de grupos de trabajo que 

reolizoron en forma permanente estudios e investigaciones dirigidos ol 

aprovechamiento integral de lo energio que utilizan, 

c >So 1 i c i t•l r los distintos ministerios,entidodes municipales y 

provincioles,la adopción y difusión de normas de conducto orientados o que 

en sus respectivos 4mbitos,se evitara el derroche,sin perjuicio de usar 

todo la energio necesaria para el desorrollo de los actividades. 

d > füf•Jndi r través de revistos de instituciones y organismos 

representativos que deseasen colaborar <Automóvil Club Argentino,c4moros 

empresarioles,etc.> recomendaciones encaminadas a lograr economios de 
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energia en sus diversas aplicaciones, 

e) Iles•l r rol l •1 r semin•1rios y encuentros con los principales sectores 

consumidores de energia contando con la participación de especialistas en 

proyectos sobre el tema (10), 

Debe destacarse que si bien éste era uno de los primeros planes de largo 

alc•1nce,el logro de sus objetivos se vió posterg•1do,en •llgunos 

aspectos,por la crisis económica que se profundizó en los óltimos anos de 

los 70,producto de la decisión de imponer un proyecto económico totalmente 

inadecuado para la realidad argentina.No obstante,la fuerte depresión 

económic•l contribuyó 

de forma 

•l desacelerar el crecimiento del consumo energético 

lo conservación energética no resultó de una 

concientización de la población sino por via de los precios y por la 

par4lisis de un sector importante de la industria nacional, 

2.1 Inversiones en el sector energético 

Los innovaciones en la legislación energética,hechas por el gobierno de 

facto,permitieron la incorporación al sector de compaftias privadas de 

origen nacional y extranJero,pero oón osi,el peso principal de las 

inversiones paro el 

gobierno federal.Por 

desarrollo energético continuó 

ejemplo,duronte el periodo de 

recayendo sobre el 

1977 a 1980 las 

inversiones extranjeros en Argentina totalizaron cerca de 2,500 millones 

de dólares,predominondo los de origen estadounidense,itoliano Y 

holandés#pero lo que conviene destacar es que de ese total 34,1 X fue 

orientado o las actividades de exploración y explotación de crudo y gas 

natural <11>. 

Mientras tanto,la inversión póblica en energia paro el periodo 1979-1981 
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sumó 6,600 millones de dólores,que representó el 58 z del total invertido 

por el Estado en obras federales.Solo para 1979 las inversiones del 

gobierno en el sector energético alcanzaron 1,443,7 millones de dólares, 

que equivalieron al 39 Z de la inversión total,correspondiendo 21 Z a YPF 

y a las obras de desarrollo hidroeléctrico.En el Cuadro 2,3 puede 

observarse la distribución de las inversiones en energia paro ese aNo, 

Un nuevo ajuste sobre los requerimientos financieros para el Programa 

Energético 1979-1982 elevó a aquellos a un total de 12,000 millones de 

dólares Cde 1979);de ese monto,7,400 millones se debían destinar a nuevas 

inversiones y 3,500 millones al pago de la deuda del sector <solo YPF 

tenia un pasivo superior a los 5,000 millones de dólares), 

Por óltimo,para el periodo 1980-1989,se estimó necesaria una inversión 

póblica total equivalente a los 120,000 millones de dólares y como 

porcentaje del PIB,ésta declinaria del 8.6 Z en 1980 a 618 Z en 1989;como 

porcentaje de· la inversión total,ta•bién se proyectaba un descenso r4pido 

de 50 Z en 1977 a 32.8 Z en 1980 y solo 23.1 Z en 1989.De los proyectados 

120,000 millones de dólores,58.7 Z se destinarla a inversiones en obras de 

competencia federal y el resto serio asignado a los presupuestos 

provinciales y municipales.De esos 70,400 millones,las inversiones para el 

sector energético absorberian 44 z,esto esr31,000 millones que se 

orientarian como sigue:23 Z a la energía eléctrica Chidro,nucleo y 

termoelectricidad> y 21 Z seria asignado a la explotación del petróleo, 

gas natural y carbón <12), 



61 

C1Jad ro 2 ,3 

Jnversiones en el sector energético en 1979 

-en millones de dólares-

---------------------------------~---'-~~-~~~~-.:,,;,;;.;::.:.:.'~·.::.~-:.;;--:-------
D E S T I N O .7. 

f\g1Ja y Energia Eléctrica .18.3 

Servicios Eléctricos del Gran 

B•Jenos Aires (SEGBf\l 47,0 3 •. 3 

Energi•l n1Jcle•lr 152.0 10.5 

Gas del Estado 92.1 

Hid roelectricid•ld 482, 7 

Yacimientos Petroliferos Fiscales 405.4 28.0 

T O T f\ L 1r443 • 7 100.0 

F1Jente: Ministerio de Economia 

En las proyecciones sobre la demanda de energia q1Je realizó el Ministerio 

de Economiarresaltaba la paulatina dismin1Jción del consumo de combustibles 

fósiles y vegetales,asi como 1Jna creciente pa rtic ip•lC ión de 'la 

hidrolectricidad y la energia nuclear;sin embargo,dentro del primer .grupo 

se proyectaba un importante avance del gas natural y uno poco 

significativo del carbón, 

Para 1985 las proyecciones hechas tomando como base los aftas 1977 y 1980 

111 
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eran prdcticamente iguales en los cuadros,la minima diferencia ~uede 

atribuirse a los factores de conversiónl,Para el periodo que abarca hasta 

el ano 2000,los pronósticos del Ministerio podrian compararse con los 

realizados por la Organización Latinoamericana de Energia COLADEl,tomando 

en consideración el crecimiento del PIB. 

En el Cuadro 2.4 se presenta la proyección a 1985 con ano base 1977 y en 

ella se nuestra en forma desagregada el sector de los combustibles 

fósiles.Es importante resaltar en este pronóstico el decremento de la 

participación de los derivados del petróleo durante los anos comprendidos 

entre 1977 y 1985,que pasa de 63.6 Z a 51,5 Z,baja que fue compensada por 

el aumento del gas natural y la hidroelectricidad principalmente. 

En las proyecciones realizadas en 1980 y que cubren hasta el ano 2000,se 

hicieron algunos ajustes con respecto a 1985 en términos de participación 

por fuentes,ya que la demanda total prdcticamente no variaba y se seguia 

situando en alrededor de los 1,090,000 barriles diarios de petróleo crudo 

equivalentelbdpcellen ellara la hidroelectricidad le asignaba 2.4 Z menos 

y a la nucleoelectricidad -0.3 z.Para 1985,también se proyectaba la 

demanda con una hipótesis de ahorro de 3 z,10 cual la llevaria a los 

1,056,000 bdpce;este 

paulatinamente hasta el 

porcentaje de conservación iba aumentando 

ano 2000,fecha en la que alcanzaba 10 Z sobre la 

proyección original <ver Cuadro 2,5), 

En cuanto a las proyecciones de OLADE tomando en consideración el 

crecimiento del PIB,estaban por completo desfasadas de las anteriores, 

exceptuando las de los anos 1995 y 2000,sobre el supuesto de un incremento 

del PIB del 7 Z anual en promedio desde 19781en apariencia,el elemento 

distorcionador seria la demanda energética utilizada en el ano base (1978) 

que es inferior en mds de 20 Z a la registrada en 1977.No obstante,se 

presenta este ejercicio de proyección en el Cuadro 2161 
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Cuadro 2, 4 

F'rc>Ye.f._c:;i.Q.D ele l•l clem•lncl•l ele energi•l l.977-1985 

-en 1,000 bdpce-

F U E N T E S 1977 ¡; ·. . 1985 ¡; 

--------------------------------~--·-------~-----------------------

Derivados del petróleo 478.4 63.6 560.8 51.5 

Gas nat1J r•ll 175+0 23.3 297+5 27.3 

Comb1Jstibles sólidos 56.3 7.5 82.4 7,7 

Hidroelectricidad 34,2 4.5 114.6 10.5 

Nucleoelectricidad a.o 1.1 32.2 3,0 

T o T A L 751.9 100.0 1,097,5 100.0 

Fuente:Ministerio de Economia,en OLADE:Actualidad Energética Lati

noamericana,Quito,diciembre 1978,pag. 3. 

Ahora bien,tomando la proyección 1980-2000 como la mós realista,se deberla 

q1Je dadas las perspectivas económicas del pais,dificilmente 

podrian cumplirse.Con un aparato prod1Jctivo casi paralizado,con obligadas 

economias domésticas de energía debido al deterioro de los ingresos y con 

una política de conservación via precios para los comb1Jstibles en 

general,res1Jltaba casi imposible imaginar 1Jn rópido a1Jmento del cons1Jmo 

energético desde 1978 en adelante.Adn en un próximo programa .de 

recuperación,la demanda energética no se incrementaró a un ritmo tal q1Je 

permita alcanzar lo proyectado.En estas circunstancias y a medida q1Je la 

oferta se eleva,las posibilidades de llevar a cabo un proyecto de peque~o 
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eHportodor mds cl13ros y viobles.No obstonte,lo eHperientio 

internocionol ho demostrodo lo escoso volidéz de los proyecciones Q lorgo 

plozo en el c~mpo energético,modificodos sustonciolmente por lo ocurrencio 

de fenómenos fuera de control y que escopan a la mecdnico económico del 

mercodo,poro situorse en el plono de los decisiones políticos difíciles de 

prever, 

Cu•ldro z,5 

Proyecciones dr.i 111 cL™.!l.l!9.-º-~ energfo 1980-2000 

-en 1000 bdpce-

COMBUSTIBLES FOSILES 

Y VEGETALES 

VOL, VOL, 

HIIIRO NUCLEAR 

VOL, 

Hlf'OTESIS 

TOTAL I1E AHORRO 

VOL. % VOL, % 

--------------------------------------------------------------------------
1980 790 91.6 61 7.1 11.5 1.3 826.5 100 826.5 100 

1985 973 89.2 88 a.1 29.0 2.7 1090.0 100 1056.6 3.0 

1990 1196 82.2 213 14.6 46.6 3.2 1455.6 100 1383.4 5.0 

1995 1422 76.2 377 20.2 67.3 3.6 1866.3 100 1736.0 7,0 

2000 1707 71.5 556 23.2 126.5 5,3 2388.5 100 2150,0 10.0 

--------------------------------------------------------------------------
Fuente:f'onoromo Energético Argentino,op. cit.,pag, 10. 
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Cu•ldro 2.6 

CRECIMIENTO 

o: F'ROMED IO/ Al'lO) 

7.0 

693.6 

803.3 

874.9 

65 

823.4 

1,059.2 

1,226.1 

977,5 

1,396.6 

1,718.3 

1,160.5 

1r841.4 

2,408.0 

Fuente:OLADE Bulletin,QuitorJulio-agosto 1981,No. 21,pag. 23, 

B..~.fil!ttrn 

El régimen militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983 enfrentó los 

graves desaJustes económicos heredados con la aplicación de una politica 

basada en el enfoque monetario de la balanza de pagos,generado por la 

Escuel•l de 1 ine•1mientos fundamentales forzaban a una 

liberalización absoluta de la economia nacional y reducia la actuación del 

Estado solo en aquellas 4reas donde no hubiese interés o posibilidades de 

participación por parte de la iniciativa privada nacional o extranJera;se 

trató de abrir la economía argentina a la competencia internacional Y 

especializarla en exportaciones que dispusieran de ventaJas comparativas 

evidentes en el mercado mundial,eliminando los subsidios y obligando a una 

renovación tecnológica de avanzada para poder estar en condiciones de 

competir en meJores condiciones en el exterior. 



Las consecuencias de la aplicación de estas medidas se tradujo en la peor 

crisis económica que vivió el pais evidenciada en los niveles de 

inflación,recesión,desocupación,quiebras de pequeNas y medianas 

industrias, déficits fiscales sin precedentes,pauperización generalizada 

de la población y empresas pdblicas en situaciones cercanas a la 

bancarrota.Pero el indicador que mds claramente demostró el fracaso del 

modelo económico aplicado fue la deuda externa nacional,que de 8,280 

millones de dólares en 1976 ascendió a 45,000 millones en 1983;para este 

dltimo aNo,el pago de los intereses totales implicaba el 51 Z del valor 

generado por las exportaciones totales de bienes y servicios,cuando en 

1977 solo se dedicaba el 7.6 z. 
La política energética proyectada por el régimen,contenida en el Plan 

Energético Nacional 1977-1985,tuvo como obJetivos primordiales incrementar 

la oferta de energía basada en la diversificación de las fuentes y 

utilizando los recursos renovables como la hidroelectricidad,para reducir 

el consumo de petroliferos,al tiempo que se trataba de eliminar la 

dependencia externa del sector petrolero, 

/~ 
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IV, CAPITULO 3 

LA INDUSTRIA PETROLERA ARGENTINA 

Evolución histórica de la explotación petrolera 1907-1976 

Lo historia de lo industria petrolero argentina estd marcada por periodos 

sucesivos en los que prevalece una de las dos alterna~ivas de desarrollo 

de la explotación de los hidrocarburos que se han aplicado en el pais:por 

un lado,una fuerte vocación nacionalista que concentra y dedica todos sus 

esfuerzos al ente estatal,en el convencimiento de que es capdz de lograr 

un desempeno eficiente paro hacer frente a las crecientes necesidades 

interiores en materia de hidrocarburos y,por otro,la basada en la cruda 

realidad de la escaséz de recursos financieros y tecnológicos,que abre la 

industria a las inversiones y operaciones de la iniciativa privada,tanto 

nacional como extranJera,como ónico opción para un crecimiento sostenido 

de la oferto de petróleo y gas natural que satisfaga los requerimientos 

internos mds,que permito transitar de la condición de pais 

outosuficiente •l lo de exportador de materias primas y derivados 

energéticos.Estas alternativas de desarrollo de la industria petrolera 

son expresiones de los distintos programas económicos que se aplicaron en 

Argentina a lo largo del presente siglo y han suscitado una larga polémica 

política entre nacionalistas y liberales, 
I 

A continuación se analizard brevemente la evolución de la explotación 

petrolera desde . sus inicios,a principios de siglo,hosta 1975,para luego 

obserV.'lr en profundid11d el periodo 1976-1983 que represent•l el objetivo 
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central de esta investigación. 

En diciembre de 1907 se produjo el primer decubrimiento de petróleo por un 

equipo estatal que perforaba en la zona costafuera de Comodoro Rivadavia, 

en la sure~a provincia de Chubut y la reacción inmediata del gobierno fue 

decretar el establecimiento de una reserva nacional sobre una extensión de 

2,000 kilómetros cuadrados.Sin embargo,este hallazgo no suscitó el interés 

del Estado ni de los particulares debido a varias razones,entre las que 

destacan la leJania del órea con respecto a los centros de consumo,las 

dificultades y alto costo de su desarrollo,asi como la falta de capital y 

tecnologia necesaria para la explotación por parte del gobierno. 

"ós tarde,en 1910 el gobierno comenzó a dar mayores signos de interés y 

tomó medidas para iniciar el aprovechamiento de los recursos 

petroliferosiuna de ellas fue el establecimiento de la Dirección General 

de Explotación del Petróleo de Comodoro Rivadavia y por otra se determinó 

reducir la reserva nacional a solo 50 kilómetros cuadrados,deJando el 

resto a las empresas privadas nacionales y extranJeras.Posteriormente,se 

concedieron permisos de explotación a varias empresas extranJeras,entre 

las que se encontraban las ya importantes Royal Dutch Shell y Standard Oil 

of New Jersey <embarcada ya en un r6pido proceso de internacionalización>. 

En lo que respecta a la producción,durante el periodo comprendido entre 

1907 y 1914 los volómenes extraidos fueron reducidos y no alcanzaron los 

1,000 barriles diarios (b/d),correspondiendo su totalidad a las 

actividades de equipos gubernamentales.En 1916 se inicia la producción de 

las compa~ias privadas y en este mismo a~o se logra el primer 

descubrimiento exitoso por parte de una empresa privada argentina,ASTRA; 

para 1920,la participación no estatal llegaba al 15 ~ de la producción 

1 
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En 1922 se produJeron dos acontecimientos de gran trascendencia para la 

industria petrolera argentina que denotan el interés y la importancia 

concedida por el gobierno a los recursos hidrocarburiferos;uno de ellos 

fue la creación de Yacimientos Petroliferos Fiscales IYPFI como empresa 

del estado, con derechos exclusivos en toda futura exploración y 

explotación petrolera y el otro, la decisión de ampliar la reserva 

petrolera nacional a cerca de 33,000 kilómetros cuadrados Cll, 

Durante la década de los 20rla producción se incrementó rdpidamente 

pasando de los 4,000 a los 24,700 bid entre los a~os extremos, 

correspondiendo a YPF alrededor del 60 ~del total.Este aumento de la 

oferta interna permitió contraer de manera importante las importaciones 

que pasaron a representar el 47 ~ del consumo nacional en 1926,en 

comparación con el 94 ~ de 1916 <ver Cuadro 3.ll;en este contexto debe 

destacarse que la producción de las compa~ias privadas se incrementó en 

forma mds acelarada que la del gobierno. 

Cuadro 3,1 

Producción e importación de petróleo 1916-1926 

-en pocentaJes del consumo interno-

1916 1922 1926 

Producción compa~ias privadas 1 7 -~2~ 

Producción gubernamental 6 23 32 

TOTAL PRODUCCION INTERNA 7 30 53 

Importaciones 93 70 47 

Fuente:Solberg,Carl Eor"Oil and Nationalism in Argentina:a 

History•,stanford,Stanford Universty Press,1979,pag. 67. 
1 
' 1 
1 

1'11 
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En este mismo decenio,el gobierno implementó medidas que elevaron su 

participación en lo industria,ingresando a la refinación y ampliando sus 

actividades de comercialización de petroliferos;en 1925,se construyó en La 

Plata la que fuera en ese momento la refineria m4s grande del mundo y 

también en ese atto,se contrató a la empresa argentina Auger y Cia. para 

que comercializara los derivados producidos por el Estado;al finalizar el 

plazo estipulado en 1928,YPF poseia 823 subagencias de ventas y 736 

estaciones de servicio que representaban cerca del 15 Z del mercado 

nacional.No obstante,para 1931 la producción de petroliferos de las 

compattias era mayor que la de YPF,cuyos voldmenes fueron 24 1 000 y 21,000 

b/d respectivamente, 

Las empresas privadas experimentaron un mayor impulso en la producción 

durante los attos 30,llegando a extraer el 62.5 Z del total nacional que 

ascendió a 38,400 bid.Sin embargo,la producción local como porcentaJe del 

consumo total descendió del 53 % en 1926 a menos del 42 Z a principios de 

la década siguiente, 

En el plano de la comercialización,YPF seguió incrementando su 

participación y en 1937 logró un acuerdo con las compattias para la 

división del mercado al menudeo de productos petroliferos,cuya 

comparación con 1928 se muestra en el Cuadro 3.2. 

Esta estructura de participación,en la cual se observa un fuerte deterioro 

de la posición de la transnacional estadounidense ahora conocida como 

Exxon,subsistiria por los siguientes diez attos. 

Regresando al aspecto productivo,en el decenio de los 40 la producción 

promedió los 62,000 b/d,pero con fuertes fluctuaciones,logróndose los 

niveles m4s altos durante los attos de la segunda guerra mundial;resulta 

., 11 
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evidente que el gran esfuerzo de este periodo obedecia principalmente a 

las dificultades del aprovisionamiento proveniente del exterior.En lo que 

respecta comportamiento de las compa~ias privadas,su extracción 

petrolera continuó con la tendencia descendente de la década pasada. 

representando en promedio 35 Z de la producción total del pais, 

Cu•1dro 3,2 

Participación en el mercado interno de petrolifero~ 

-en porcentajes-

Stand•1rd Oil of New Jersey <EXXON> 45~9 

RoY•ll [lutch Shell 27.6 

y p F ~14 .• 6 

Otr•1s comp•1~ias 11.9 

1937 .·. 

21.2 

29.8 

32·.s 

16.5 

No obstante el apoyo otorgado por el gobierno,YPF no estuvo en condiciones 

para satisfacer la creciente demanda de productos petroliferos,originada 

por la r4pida industrialización del pais durante el gobierno del general 

Perón y por la falta de acceso a los nuevos desarrollos tecnológicos y de 

capital necesarios para nuevas exploraciones y explotación;una evidencia 

clara al respecto fue que YPF no pudo desarrollar sus reservas probadas de 

entonces.La consecuencia inmediata de esta situación fue el aumento de las 

importaciones,las cuales se duplicaron entre 1947 y 1955, 
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Entre 1950 Y 1955,esto es,durante el segundo periodo de gobierno 

peronista,la producción experimentó un incremento global del 30 z pasando 

de 64,300 a 83,600 bid.Sin embargo,conciente de que YPF no estaba en 

condiciones de abastecer adecuadamente la demanda interna,en 1953 el 

gobierno comenzó a tomar medidas legales que posibilitaron la inversión 

extranJera en la industria petrolera y en 1955 la administración 

peronista inició negociaciones con empresas for4neas,en especial con Atlas 

Corporation y Standard Oil of California;pero en septiembre de ese aNo se 

produJo el golpe de estado contra el general Per6n sin que se hubiera 

firmado ningun contrato con su gobierno. 

En 1957 asciende a la presidencia Arturo Frondizi,quien estaba convencido 

de que YPF podia y debia desarrollar por si misma la industria petrolera, 

pero,una vez en el poder,la realidad lo obligó a modificar su posición y 

ante la falta de capital para ampliar las operaciones petroleras 

estatales,inició negociaciones secretas con empresas nacionales y 

extranJeras.Entre 1958 y 1961,el gobierno firmó contratos de perforación 

con el Ente Nazionale d'ldrocarburi CENI>,Kerr Me Gee Oil (traspasado a 

Transworld Drilling en 1963) y CompaNia Perforadora del Sureste de 

Agentina,también concluyó contratos de desarrollo con Standard Oil of 

Indiana Cdepués AMOCO),Cities Service Group,Tennesee Gas 

Transmission,Astra CompaNia Argentina de Petróleo y CompaNia Argentina 

para el Desarrollo de la Industria del Petróleo y Minerales SA CCADIPSA> 

y,por dltimo,otorgó contratos de exploración y desarrollo a Exxon,Shell, 

Marathon,Continental Oil y Union Oil of California <2>. 

Las compaNias que operaban baJo contratos de perforación debian perforar 

un determinado ndmero de pozos en un 6rea asignada y se les pagaba de 
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acuerdo a la profundidad y el tiempo dedicado;una vez terminados los pozos 

eran entregados a YPF,En cuanto a los contratos de desarrollo,la~ empresas 

debían perforar en 4reas conocidas por sus recursos petroleros y se les 

retribuia de acuerdo con el volumen de crudo que producían sus pozos;por 

óltimo,las compaNías que firmaban acuerdos de exploración y desarrollo, 

asumían todos los riesgos ya que el potencial petrolero de las 4reas no 

se les aseguraba y recibían el pago solo si los pozos producían cantidades 

comerciales de crudo, 

Para fines de la década de los 50,la producción total del pais rebasaba 

por 

93,4 

primera vez los 100,000 bld,gracias al esfuerzo de YPF que extraJo el 

y las 

X de los 122,000 bid producidos;para 1959,las compaNias baJo contrato 

privadas aportaron casi en partes iguales alrededor de 20,000 bid 

entre ambas. 

Como resultado de los contratos firmados por Frondizi,la oferta petrolera 

interna meJoró notablemente;para 1963 la producción alcanzaba 266,000 bid 

y ello permitió reducir las importaciones a un nivel casi insignificante 

de 29,000 bid que representaban menos del 10 X del consumo local.Sin 

embargo,un nuevo cambio de gobierno iba a introducir modificaciones 

importantes,cuyas consecuencias se traducirían en un considerable 

deterioro de la industria petrolera.A los cuatro meses de asumir la 

primera magistratura,en noviembre de 1963 Arturo Illía canceló los 

contratos otorgados por Frondizi mediante tres decretos presidenciales; 

pero esta 

actividades 

274,000 bid 

anulación no significó el cese o la reducción de las 

de las compaNias.La 

y para el a No 

producción 

siguiente 

total de 1964 sobrepasó los 

disminuyó a 270,000 bid; 

paralelamente,la demanda de derivados continuó elevóndose,alcanzando 

357,000 bid en 1965;este desequilibrio entre la oferta y la demanda debió 

1 +-· 
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cubrirse con importaciones de 87,000 b/d en promedio,que eran equivalentes 

al 25 /. del consumo interno. 

En cuanto a los contratos,el gobierno de Illia decidió declararlos nulos y 

compensar a las compaNias por los acuerdos cancelados.El primer arreglo 

fue firmó en 1965 con Astra,la dnica empresa argentina que estaba 

produciendo crudo para YPF,la cual recibió una compensación por sus 

inversiones mós intereses.Otras compaNias también negociaron acuerdos 

similares con el gobierno,en tanto que empresas como Cities Sercice,Pan 

American y Tennesee cuya producción conJunta de crudo ascendia al 26 /. de 

la oferta nacional total,continuaron sus actividades en las 4reas 

concesionadas. 

Paralelamente a la anulación de los contratos,el gobierno dió pasos 

importantes para renovar la participación de las empresas privadas en la 

industria y en 1965 YPF abrió una licitación para perforar en dos 

provincias.Se presentaron cuatro compaNias,tres de ellas antiguas 

contratistas del ente petrolero estatal (Astra,ENI y Trasnworld Drilling>; 

sin embargo,el programa de perforación no conduJo a ningun descubrimiento. 

Por otra parte,se eliminó el monopolio de YPF en la importación de crudo y 

las empresas pudieron realizar importaciones directas después de recibir 

la aprobación oficial. 

Con la nueva irrupción de los militares en el gobierno en 1966,se 

reabrieron las puertas a las inversiones y tecnologia extranJeras y para 

principios de 1968 YPF habia firmado contratos con nueve empresas 

internacionales;con este formal reingreso de los contratistas,la 

producción aumentó considerablemente y las importaciones descendieron a un 

nivel equivalente al 10 /.del consumo nacional, 
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Pasoindo ahora a la evol•Jción de la prod1Jcción de cr1Jdo d•Jr•mte la décad11 

de los 60,debe hacerse notar q1Je la extracción de los contratistas a1Jmentó 

a grandes saltos,d1Jplic4ndose d1Jrante este lapso de tiempo hasta alcanzar 

casi 100,000 b/d;mientras tanto,la prod1Jcción directa de YPF también se 

d1Jplicó llegando a 256,000 b/d,En sintesis,de la oferta global de cr1Jdo de 

356,400 b/d,el 72X le correspondió a la empresa estatal,37 X a los 

contratistas y el resto a las compa~ias privadas, 

N1Jevamente,d1Jrante los primeros a~os de los 70,en especial a partir de 

1973 con el gobierno constit1Jcional,las medidas nacionalistas de politica 

petrolera desestim1Jlaron la participación de las empresas privadas en la 

ind1Jstria,en parte debido al poco atractivo del sistema g1Jbernamental de 

fiJación de precios para los prod1Jctos refinados.Asirla producción de las 

empresas contratistas pasó de 124,000 a 106,000 b/d entre 1970 y 1975,al 

tiempo q1Je YPF no aumentaba s1Jficientemente su oferta para hacer frente a 

1Jna demanda interna en ascenso;en consec1Jencia,se debió rec1Jrrir a las 

importaciones en 1Jn momento enq1Je los precios internacionales del crudo se 

cuadr1Jplicaban,representando una fuerte carga para la balanza 

petrolera,que pasó de 50 a 550 millones de dólares d1Jrante los a~os 

comprendidos entre 1972 y 1974. 

El nivel móximo de prod1Jcción de este periodo se logró en 1972 con 434,000 

b/d,sin embargo para cuando los militares V1Jelven a tomar el poder en 1976 

ya habla caido a 395,000 b/d y las importaciones totales alcanzaban los 

90,000 bid eq1Jivalentes a 19 X del consumo nacional.En el Cuadro 3,3 se 

muestra la evolución de la prod1Jcción,las importaciones y el consumo a 

p•irtir de 1922. 

··I 
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PERIOI•O 1976-1983 

En esta sección se procederd a hacer una descripción y andlisis detallado 

del sector petrolero argentino incluyendo los reservas,la exploración y la 

producción de crudo,para concluir con la capacidad de refinación y el 

comercio exterior de crudo y derivados. 

1.Reservas de crudo 

Los reservas probados de petróleo crudo experimentaron ligeras variaciones 

durante el periodo comprendido entre 1976 y 1983,lo cual muestra que la 

incorporación de nuevos volGmenes solo llegó a compensar la produccióm 

acumulada en estos aNos;asi,en los ocho aNos analizados,las reservas se 

incrementaron de 2,393 millones de barriles en 1976 a 2,450 millones al 

finalizar la ad•inistración militar <estas cifras fueron obtenidas del 

Anuario Estadístico de YPF de 1983,convirtiendo las cantidades originales 

expresadas en metros cGbicosrutilizando como factor de conversión 1 m3 = 

6,29 barriles)• 

Para 1983,si se tiene en cuenta la extracción realizada,las reservas 

incorporadas resultan 210 millones de barriles,es decir,que el incremento 

real fue de solo 31 millones de barriles de petróleo.En el Cuadro 3.4 

puede observarse la evolución de las reservas en el periodo analizado. 

En cuanto a las proyecciones de las reservas existen estimaciones que las 

sitóan en los 6,500 •illones de barriles para el aNo 2000lpor otra parte, 

respecto a las reservas potenciales,medidas en barriles equivalentes de 

petróleo para hidrocarburos totalesrla OLADE calculaba que oscilaban 
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Cuadro 3.3 

Producción y consumo de petróleo 1922-1976 

-en barriles diarios-

p R o D u e e l o N 1 

ANO y p F CONTRATISTAS CIAS PRIV, TOTAL 

1922 6,000 2,000 e,ooo 

1925 11,000 6,000 17,000 

1930 14,000 10,000 24,000 

1935 16,000 23,000 39,000 

1940 34,000 22,000 56,000 

1945 42,000 20,000 62,000 

1950 47,000 17,000 64,000 

1955 70,000 14,000 84,000 

1960 123,000 42,000 10,000 175,000 

1965 176,000 aa,ooo 5,000 269,000 

1970 256,000 124,000 3,000 393,000 

1976 295,000 101,000 3,000 399,000 

CONSUMO 

IMPORTACIONES TOTAL 

10,000 26,000 

15,000 32,000 

34,000 58,000 

28,000 67,000 

33,000 89,000 

ND ND 

91,000 115,000 

108,000 192,000 

72,000 247,000 

aa,ooo 357,000 

56,000 449,000 

91,000 490,000 

--------------------------------------------------------------------------
1/ operan campos propios 

FuentelSolberg,Carl,op. cit.,International Petroleum Encyclopecia,Twentieh 

Century Petroleum Statistics,Anuario Estadistica de YPF 1983, 

entre 29,000 y 135,000 millones de barriles.Para 1983,utili2ando la misma 

unidad,las reservas ascendion a 7,245 millones de barriles,de los cuales 

dos terceras partes correspondian al gas natural;de mantenerse esta 

proporción en la estimación de la Organi2aci6n Latinoamericana de Energia, 
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los reservas potenciales de crudo variarion entre 10,000 y 45,000 millones 

de barriles. 

Teniendo en cuento lo producción de crudo de 1983 (490,000 barriles 

diarios) lo relación Reservas /Producción para ese aNo alcanzó los 14 

anos.Desde que comenzó lo explotación comercial en 1907,Argentina ha 

logrado uno producción acumulada hasta finales de 1983 de 3,754 millones 

de barriles <debe hacerse notar que del total de reservas probadas solo el 

55 % estaba desarrollado y contribuía a la producción), 

Cuadro 3.4 

Reservqs probados de crudo 1976-1983 

-en millones de barriles-

ANO C1> RESERVAS 

1976 2,393 

1977 2,316 

1978 2,425 

1979 2,449 

1980 2,464 

1981 2,426 

1982 2,429 

1983 2,450 

<1> Al 31-XII de coda aNo 

Fuente:Anuario Estadistico de YPF 1983, 
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Cuadro 3,5 

Distribución de las reservas de crudo en 1982 

en millones de barriles-

CUENCA 

NOROESTE 

CUYANA 

PROVINCIA 

SALTA 
JUJUY 

MENIIOZA NORTE 

ORIGINAL 
RECUPERABLE 

251 
59 

310 

1,063 

EXTRA![IO 

99 
58 

157 

833 
I 

RECUPERABLE 
REMANENTE 

152 
1 

153 

230 
--------------------------------------------------------------------------

NEUGUINA 

MEN[•OZA SUR 
NEUGUEN 
RIO NEGRO 
LA PAMPA 

134 
1,041 

556 
105 

1,836 

CHUBUT 1,272 
SANTA.CRUZ NORTE 1,222 

GOLFO DE SAN JORGE 2,494 

AUSTRAL 

SANTA CRUZ SUR 
TIERRA DEL FUEGO 
CUENCA MARINA 

04 
163 
52 

299 

50 
363 
360 

60 

833 

837 
766 

1,603 

34 
115 

149 

84 
678 
196 

45 

1,003 

435 
456 

891 

50 
48 
52 

150 

----------------------------------------------------~----------------------
T O T A L 6,002 3,575 2,427 

Fuente:Yacimiento Petroliferos Fiscales, 



81 

En relación la distribución de las reservas en el territorio 

nacional,casi el 80 ~ se concentra en dos cuencas,la Neuquino y lo del 

Golfo de San Jorge;en el Cuadro 3,5 se presentan las reservas probados de 

crudo por cuencas,con voldmenes originales,los extroidos y los remanentes. 

2.e:i.:plor11ción 

Desde 1907,fecha en que se produJo el primer descubrimiento de petróleo en 

Comodoro Rivodavia,se ha venido desarrollando una intensa actividad 

exploratoria con resultados positivos en varias zonas del pais.Las 

extensiones de las cuencas sedimentarios de interés petrolero tienen una 

•agnitud de 2 •iliones de kilómetros cuadrados,de los cuales 1.5 millones 

estón situados costadentro y el resto en la plataforma continental del 

pais (3), 

Existen 18 cuencas sedimantarias identificadas,de las cuales dos terceras 

partes se encuentran en el continente <ver Mapa 1>: 

1.cuenca Noroeste,subdividida en carbónica,cretósica y devónica,comprende 

parte de las provincias de Salta,JuJuy,Tucumón y Santiago del Estero, 

2.cuenca Noreste,comprende casi toda la Mesopotania CMisiones,Corrientes y 

Entre Rios) y lo provincia de Santa Fe,parte del Chaco y Formosa,Córdoba y 

una pequeno porción de Buenos Aires. 

31Cuenc11 L•lS S11lin11_§.r•lb•ll'C•l un•i reducid•l e;·:tensión entre las provinci•lS de 

Santiago del Estero y Córdoba. 

4,cuenca Ischigualasto-Villa Unión,es una pequena cuenca que se extiende a 

ambos lados de la frontera provincial entre San Juan Y La RioJa. 
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5,Cuenca San Luis,la mayor parte de esta cuenca se extiende por la 

provincia del mis•o nombre,pero se prolonga a San Juan y Hendoza. 

6.Cuenca Cuyana,se ubica en la provincia de Mendoza, 

7.Cuenca Mercedes,estrecha cuenca que ocupa territorios de San Luis y 

Córdoba. 

a.cuenca Lavalle,est4 ubicada en el centro del pais y va de Córdoba a La 

Pampa,adentr4ndose un poco en Buenos Aires, 

9.Cuenca Macachin,se localiza al sur de la provincia de Buenos Aires,con 

estribaciones en La Pampa. 

10.Cuenca El Salado,es una cuenca continental-marina,situada en 

provincia de Buenos Aires y que se exttiende al mar continental, 

11,Cuenca Neuguina,poseedora de grandes reservas de gas natural,abarca 

provincia de Neuquén y partes de Mendoza,La Pampa y Ria Negro. 

12.Cuenca del Colorado,cuenca mayoritariamente costafuera,abarca la ~osta 

del sur de la provincia de Buenos Aires y se extiende hasta la plataforma 

continental. 

13,Cuenca ~irihuau,est4 ubicada en las estribaciones de los Andes,entre 

las provincias de Rio Negro y Chubut. 

14,Cuenca Peninsula de Valdez,parte de la penimsula que le d4 su nombre y 

se extiende hacia mar adentro. 

15,Cuenca del Golfo de San Jorqe,tiene una sección costafuera y se 

extiende entre Chubut y Santa Cruz, 

16,Cuenca Austral,es una amplia cuenca que aberca todo el extremo sur del 

pais,desde Santa Cruz a Tierra del Fuego,cubriendo también el litoral 

atl4ntico, 

17,Cuenca Marina Austral,totalmente costafuera,se localiza entre 

continente y las islas Malvinas. 

1 

1 

1-
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18.Cuenco Rowson,tombién costofuera,comienza frente a la Cuenca Peninsulo 

de Valdez y se extiende hacia el sur bordeando los islas Malvinas por el 

oriente 'y se une con la Cuenco ~ustral (4), 

2.1.Ley de Contratos de Riesgo 

En 1978,con el propósito de incentivar la exploración y evitar lo pesada 

cargo fiscal 

directamente 

que representaban estas riesgosas 

por YPF,el gobierno promulgó una 

operaciones ejecutadas 

ley que reglamentó lo 

incorporación en la actividad prospectiva de compa~ios privados,tanto 

nacionales como extranjeras.Esta ley conocida como de Contrato de Riesgo, 

lleva el nó•ero 21,778 y los principales aspectos de su contenido son los 

siguientes: 

1.se encomienda la convocatorio de las licitaciones a las empresas 

estatales Yacimientos Petrolíferos Fiscales <YPF> y Gas del Estado <G del 

E>, 

21Establece la obligación de las empresas contratistas a asumir los riegos 

inherentes a los operaciones,aportando los recursos técnicos y financieros 

para su ejecución, 

3.Estipula que las empresas contratistas percibir4n una compensación en 

dinero en efectivo,con base en los volómenes de petróleo y/o gas que 

entreguen a la empresa estatal contratante. 

4.Supedita el eventual pago en especie -petróleo o gas- a que el pais 

alcance el outoabastecimiento y un adecuado margen de reservas. 

5.Reglamenta el procedimiento de licitación y contratación asi como las 

condiciones que deber4n cumplir las empresas contratistas,garantizando los 

compromisos de inversión y el cumplimiento de los planes de 
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trobajo,incluidos en sus ofertos respectivas,sometiendo los contratos 

correspondientes a la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional. 

6.Se declara que estos contratos quedan sujetos al régimen impositivo 

general,con algunas adiciones que complementan la modalidad especifica ~e 

estas operaciones de alto riego: 

alliberación de gravómenes para la etapa de exploración, 

blExención de derechos de importación y de todo otro gravómen para la 

introducción de bienes y equipos destinados a la ejecución de estos 

contratos,con la obligación correlativa de reexportar los mismos a la 

finalización de los convenios. 

clFacultad para reajustar los precios en función de las variaciones de la 

carga impositiva,teniendo en cuenta la necesidad de mantener la ecuación 

económica de estos contratos de larga duración, 

dlDesgravación especial para las sumas que se inviertan en empresas 

locales de capital nacional,con el destino especifico de su inversión en 

contratos de riesgo, 

?.Precisión explicita de las normas aplicables,para garantizar la 

seguridad Jurídica y estabilidad de este tipo de contratos 151, 

Casi en forma paralela a la publicación de la ley mencionada,apareció la 

lista de las dreas que se licitarian bajo el nuevo régimen de contratos de 

riesgo.Estas fueron 18,de las cuoles 14 eran costadentro y las cuatro 

restantes offshore.Estas cuatros óreas estaban ubicadas,tres de ellas en 

la ~uenca Sedimentaria Austral y la otra en la del Colorado;en cuanto a 

las óreas continentalesiseis de ellas estaban concentradas en la Cuenca 

Noroeste y son conocidas como Santa Victoria,Acambuco,Rio Seco.Ria 

Pilcomayo,Rio BermejorRivadavia y Rio Juramento.Otras cinco se localizaban 

en la Cuenca Neuquina,llamadas Ca~adón Amarillo,Narambuena,Ca~adón 

1 

1 
i /, 

'/ 

1 
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S•1n Roque y f'icón Leufó.OtM zon•1 en licit•lción· se 
e '•-,' .-

encontr•lb•l en l•l Meset•l Guengu·e1,e·n l•l Cuenc•l de S•ln Jorge. yipor óltimo, 

l•ls conocid•lS como F'o1lique y Fuente de Coyle se loc•1liz•1b•~~" e~, 1"1 P•lrte 

continental de la Cuenca Austral. 

f:rin_~J,.pales cont1•01d2.§. 

El mismo ano de la promulgación de lo ley de Contratos de Riesgo,la 

empresa del estado habia firmado una serie de contratos con varios 

consorcios n•lC ion•1les y extranJeros,entre los cuales figuraban los 

siguientes:uno para la exploración de una extensión de 10,655 Km2,por un 

periodo de nueve aftos,en un órea situada al este de Tierra del Fuego,sobre 

el océano Atlóntico;en este controto se establecía que de encontrarse 

petróleo se fi rm•lria un convenio de explotación por 20 aftos de 

duración,sin que Yf'F debiera efectuar ningón desembolso ni afrontar 

riesgos en la operación.Las compaftias contratistas eras dos argentinas, 

Arfranco y Bridas,una francesa Total y una germanooccidental Deminex (6), 

Al mismo tiempo,YF'F firmó con otr•1s emp res•ls de 

explotación,cuyos resultados se detallarón en la parte dedicada a la 

producción,contóndose entre ellas British F'etroleum,con una extensión 

offshore frente a Bahia Blanca,Amoco lnternational,Cities Sercice y Af'CO 

Con posterioridad y ante los exitosos resultados obtenidos por estas 

empresas,se lograron numerosos nuevos contratos que involucraron tanto a 

comp•1fti•1s del pais como extranJeras,asi como consorcios mixtos,que 

¡/ 
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abarcaron las zonas en licitación mencionadas. 

A mediados de 1991 se aprobó un contrato para el desarrollo,explotación y 

recuperación secundaria de hidrocarburos en el 4rea de CaNadón Amarillo, 

provincia de Hendoza,entre YPF y el consorcio argentino integrado por 

Quintral,Alianza Petrolera Argentina,Sentra y J.M. Aragón (9), 

Un grupo encabezado por Argentino Cities Service Exploration Inc. recibió 

la aprobación del gobierno para explorar 4,500 Km2 del bloque Rio Negro 

Norte,ubicado entre las provincias de Rio Negro y Neuquén,El consorcio 

proyectaba gastar ocho millones de dólares en tres aNos,durante la fase de 

exploración.Los integrantes del grupo eran Cities Service,Aminoil 

Argentina Petroleum Co.y Argentina Hunt Oil Co.,cada una con 30 % de 

participación y Petrolar SA con el 10 % restante. 

Otro contrato de exploración-producción fue firmado por YPF con la 

compaftia estadounidense Union Dil of California y cubria un 4reo de 2,400 

Km2 en la zona centrooeste del pois;la empresa planeaba perforar cinco 

pozos en un sector de 443 K•2 para determinar la factibilidad de un 

proceso térmico de recuperación de un yacimiento de crudo pesado ya 

descubierto.Los socios de Union Oil en esta concesión eras Alianza 

Petrolero con 40 % e Inalruco con 10 % de participación, 

La empresa Buttes Argentina,filial de Buttes Ga• & Oil,que ya operaba en 

el pais,aumentó su participación en una concesión de 250 Km2 cerca de 

Comodoro Rivadavia,del 17.5 al 30 % e hizo un ofrecimiento para comprar 

otro 10 % a la compaNia argentina DESACl,operación que se concretó en 

1991.Buttes habia perforado cuatro pozos,tres de ellos comercialmente 

marginales y uno seco,pero en su programa de trabaJo que cubria hasta 

abril de 1985 la empresa contemplaba la perforación de 23 pozos, 

La zona de exploración con mayores expectativas era la cuenca costafuera 
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de M•lgQllQnes,en TierrQ del Fuego y en ellQ estab•:in trab•ljQndo los 

principQles consorcios internacionQles: 

El grupo liderado por Shell Hydrocarbons BU tenia planeQdo perforar un 

total de cuQtro pozos costafuera,cercQ de su descubrimiento que estaba 

produciendo por ese entonces alrededor de 2,000 bid. 

El consorcio encabezado por la empresa francesQ Total,junto con Bridas y 

Deminex,exploraba un bloque al este de la isla y yQ hQbia obtenido de su 

pozo Aries X1 un flujo de 1,450 b/d de crudo y 28 millones de pies cdbicos 

de gas natural 19>. 

Exxon por su parte,descubrió petróleo en el bloque 1 de Tierra del Fuego 

y su flujo iniciQ] fue de 3,100 bid. 

Shell Argentina descubrió en un porción Qrgentina del estrecho de 

HQgQllanes un yQcimiento que producia 5,000 bid de crudo con ~nQ calidad 

de 32Q API 110). 

La co•pa~iQ italiana SAIPEM y la argentina Bridas co~binaron sus 

operaciones de perforación en una nueva empresa conjunta llamada Rio 

Colorado Drilling Grouplcontaba con 74 equipos,lo que la convertia en una 

de las firmas contrQtistas mós importantes del mundo y segdn el plan 

quinquenal de la misma,sus activos iniciales de 280 millones de dólares 

crecerian a 530 millones.Bridas SQpic se dedicaria a la exploración como 

operador,pero ademós estaba perforQndo bajo tres nuevos contratos de 

riesgo.Es importante destacar que esta empresa argentina es una de las 

principales productoras privadas del pais,aportando alrededor del 10 ~ de 

la producción total de crudo. 

principios de 1982 se lograron otros contratos con consorcios 

e:·:t roinjeros: 

En febrero YPF otorgó un contrato de riesgo a un grupo de empresas 

argentino-estadounidenses integrados por Hobil Oil,Atlantic Richfield, 
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Cities Service,Quintrol y SOCHA,cubriendo un óreQ del estrecho de 

Mogollones de 13,SOO Km2;fuentes de lo industrio estimaban que el contrato 

cubria un periodo de siete aNos paro lo exploración y veinte aNos para el 

desarrollo y la producción,con posibilidades de extenderse cinco oNos mós 

<11>. 

Para fines de Julio de 1982,Totol reinició la exploración en el órea 

offshore de Tierra del Fuego y sus pozos Hidra 1 y 2 revelaron cantidades 

potencialmente interesantes de petróleo~para septiembre Hidra 2 estaba 

produciendo 1,600 b/d de crudo <12>. 

En el continente,Occidental Petroleum en su concesión de Malarque Sur,en 

la provincia de Mendoza,obtuvo de su pozo La Brea 1 una producción de casi 

3,600 bid de cr•Jdo de 32.Q.,con una relación gas/cr•Jdo de 1,040 pies cóbicos 

por barril.En consorcio que encabezaba la Occidental con 37,5 X de los 

intereses,lo integraban Bridas con 20 z,Quimica con 10 Z y Texas Union 

con 32,5 Z <13>. 

A continuación se dedicaró un apartado especial a la exploración en las 

óreas adyacentes a 

especulación póblica 

archipiélago en 1982, 

la Islas Molvinos,cuyo potencial petrolero saltó a la 

con motivo de la invasión militar argentina al 

Exploración en óreas adyacentes a las Islas Malvinas 

La cuenca Harina Austral comprendida entre el continente y las islas 

Malvinas,también quedó icluida en la nueva legislación de concesión a 

intereses privados,baJo la forma de contratos de riesgo.Pero ya en mayo de 

1981,el Ministerio de Asuntos Exteriores de Gran BretaNa publicó un 

llamado de atención a las co•paNios internacionales,amenazóndolas con 
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•lCCión legal si aceptaban los contratos ofrecidos por YPF paro perforar 

alrededor de los islas.El texto del anuncio de advertencia es el que sigue 

y apareció en lo revisto especializada Petroleum Economist del mes de mayo 

de 1981, 

Es probable que o consecuencia de esta abierta amenaza,tiempo después la 

empresa noruega Geophisycal postergó sus planes de efectuar un programa de 

estudios sísmicos en el 4rea C14), 

Con motivo de 

Adflmisers' Announcement 

FALKLAND ISLANDS 
fn connection with th1 r1e1nt lnvitltlon by th1 Arg1ntln1 Stltt 
l'ttral1um Comp1nv IYl'F) far tlftller ta drlll for ali an th1 M1g1I· 
l1n11 E1118~ T1ndlr Na 1-. Her M1j111y'1 Gavornm1nt 
wl1h to draw to tht ltttntion of off comp1nl11 th• following 
quutlon 1nd 1n1w1r glvtn In tht Britilh P1rli1m1nt on 15 Otcemb
ber: -

Lord A\IEBURV 11k1d Hor M1)1111'¡'1 Govornmonr: 
'Nhether thty h1v1 r11ched 1nv 1gre1m1nt with tite gov1rn° 
m1nt of Argentina on thl d1m1rc1tlon of tht bound1ry bt· 
tw11n tht exclu1lv1 economlc zon11 of the F1lkl1nd l1l1nd1 
and Arg1ntin1; whethtr thty 1r11w1re th1t tht Arg1ntin111111 
p1trol1um comp1ny IYPFJ 1dv1rti11d ln the 8 Ncwtmbtr 
H1r1ld Tribun1 far ttndtrs to drlll foroil on the M1g1!11n11 Este 
Block, Tendtr No 1404& 80 1nd thlt thi1 Block i1 well over the 
Falkl1nd l1l1nd11ide of 1ny putltlvt medi1n llne; 1nd 'Nhether 
th1y wlll circul1t1 1 no1ic1 to 111 pottn1i1I biddar1 m1klng it 
cl11r thlt the Unítad Kingdom does not r1eogni11 Argentln1's 
1ove11ignty over thi1 Block and will reserve ita right1 to 11k1 
'9s11l action fortht r1cov1ry of d1m1g11 ag1lns1 anyccmpany 
which dri/11 there. 

Lord CARRINGTON: 
No agrHmenl ha1been r11ch1d between the Unittd Kingdom 
1nd Arg1n1ine Governm1nt1 on tha delimltation of the con. 
tin1nt1l 1helf as between the F1lkl1nd l1land1 and Argentina. In 
the 1b1Bnc1 of an 1greed boundary, neither party, in Her 
Maj11t'(1 Governmen1's view, wou/d be entitled to e)lercise 
continental 1half righia beyond the median fine between the 
Falkland l1land1 1nd Argentina. We have protnted to the 
Arg1ntin11 about the YPF tender which does indeed go beyond 
lhe medl1n line. We are continuing to keep the situation under 
review1nd will take turther 1c1ion as necessary to preserve our 
legal posilion. 

HerMajesty's Government 111ume that oil comp1nle1will 1ah the 
abovt into full accounl in considering whether to place tenders 10 
dril! far oíl on the Magallanes Este Block. 

FCHl!ign and Common'lteafth Office 
30 April rsar 

la ocupación militar argentina del archipiélago de las 

riqueza petrolera de la zona pasó a ocupar casi un primer 

1 
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plano después de los argumentos de reivindicación histórica esgrimidos por 

el gobierno de las fuerzas armados orgentinas.AGn cuando no existen 

estudios profundos y determinantes de la potencialidad petrolera de la 

regi6n,los especulaciones sobre ella no tardaron en presentarse.Aqui se 

mencionor4n algunos de ellos,que van desde las vertidas por un 

representantes de los Kelpers (denominación que reciben los habitantes de 

las islas> hasta de compa~ios petroleros e investigadores universitarios, 

El entonces representante de los habitantes de las islas en Londres,Brian 

Frow,manifestó que en la plataforma marina malvinense exite mós petróleo 

que en el Mar del Norte y que el obJetivo de la acción militar argentina a 

largo plazo era el petróleo.Para fundamentar su argumento hizo mención de 

investigaciones realizadas por los gobiernos argentino y brit4nico,el 

instituto de investigaciones geológicas de Estados Unidos,dos 1 

universidades inglesas y varias compa~ias petroleras de nivel 

internacional;en cuanto al volumen de las reservas potenciales,las 

estimaciones varian ampliamente y tomando como referencia las del Mar del 

Norte,Frow estima que serian superiores a los 22,500 millones de 

barriles,en tanto que la versión de YPF las supone que podrian ser nueve ' 

veces los del Mar del Norte y esto significarla alrededor de 200,000 

millones de barriles (cifro superior a las reservas probadas mós grandes 

de entonces que eran las de Arabia Saudita), 

Un estudios privado mós reciente de la Western Geophysical Co, de Estados 

Unidos es mucho mós cauteloso y califica las perspectivas de la zona como 

•muy alentadoras• pero sin arriesgar cifras.Por otra parte,un vocero de la 

empresa British Petroleum indicó que 'las evidencias de las 

investigaciones sismicas son muy promisorias,pero para tener seguridad en 

los volGmenes de petróleo se necesitan muchas perforaciones' (15), 

·1·1r 
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En 1976 el gobierno brit4nico realizó una profunda investigación de la 

zona que rodea a las Halvinas,la cual fue llevada a cabo por una unidad 

econO•ica de inteligencia encabezada por el exministro Lord ShacKleton;su 

informe 'Economic Survey of the FalKland Islands' (dos tomos con m4s de 

quinientas p4ginas> 

geológica con el 

indicó que la zona tenia sorprendente similitud 

Mar del Norte e identificó cuatro regiones 

particularmente promisorias:la cuenca de las Malvinas,entre la costa 

argentina y al archipiélago;la meseta de las Malvinas,al este-sudeste de 

las islas;el banco Burwood,al sur de las islas y la cuenca de San Jorge y 

la plataforma subamrina argentina entre Comodoro Rivadavia y Rio Deseado. 

Las ónicas perforaciones en la zona analizada las realizó Argentina e 

incluyeron un pozo que diO una producción de 2,000 bid.En Londres estaban 

pendientes unas 50 solicitudes de empre~as para explorar en el 4rea,pero 

no habla aprobado ninguna a causa de la disputa por la 

las islas incluso,como se se~aló anteriormente,advirtió a la 

el gobierno 

soberania de 

industria internacional que no aceptara los ofrecimientos de la empresa 

estatal argentina. 

Gran parte del optimismo por el potencial petrolero de la región se basa 

en un pozo perforado por la Royal Dutch Shell Group en aguas argentinas 

que tuvo un rendimiento inicial de 5,000 b/d,provenientes de una formación 

geológica muy prometedora lla•ada Springhill Sand que,en opinión de 

algunos especialistas,se extiende hasta las islas Malvinas C16), 

A su vez,Bernardo Grossling,funcionario del Banco Interamericano de 

Desarrollo que estudió previamente la región como empleado del Servicio 

Geológico de Estados Unidos,dice que en el mar cercano a las islas puede 

haber de 1,000 a 20,000 millones de barriles y que el potencial petrolero 

en las aguas territoriales argentinas,exceptuando la zona en disputa,es de 

40,000 a 200,000 millones de barriles C17>. 
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No obstante lo anterior,las indicaciones m4s serias (aunque tombi~n 

inciertas) provienen de un estudio sismico realizado en 1973-1974 que 

confirmó la hipótesis de que la cuenca de las Malvinos,el banco Burwood,lo 

plataforma de las Malvinas y la cuenco de Son Jorge son óreos de 

potenciales reservas de hidrocarburos y entre ellas lo primera es 

considerada como la m4s promisorio. 

Actualmente 

pozo en 

poco se sobe sobre el potencial offshore;YPF perforó el primer 

el órea <Cuenco de los Malvinas) llamado Ciclón en 

1980,descubriendo petróleo y gas entre los 3,700 y 4 1 300 metros de 

profundidod,pero suspedió lo perforación antes de llegar o los 4,500 m 

cuando se hobia programado alcanzar los 5,500 m.Se descubrió uno secuencia 

sedimentario si•ilar a la cuenca de Mogollones y la operación delineotorio 

descubrió o 220 • areniscas en la base del cretósico que produJo gas en el 

lodo de perforación y petróleo de calidades mediana y pesada. 

Geológos de Estados Unidos reconocen que es posible que los yacimientos de 

la costa otlóntica se extiendan a lo plataforma continental;de hecho,esto 

posibilidad produJo hace algunos anos un programa de perforación 

exploratoria por parte de Shell,Exxon y Total en aguas entre el continente 

y los islas.Exxon perforó trece pozos delineatorios de los cuales dos 

contenion petróleo,sin embargo los hallazgos no fueron importantes.Por su 

parte,Shell encontró petróleo en la formación tobifera del Jurósico 

superior C18), 

Stonley Turner,exdirector de la Central Intelligence Agency CCIAl,presentó 

un informe en el que se concluia que la plataforma continental argentina 

Junto con el mor de China Medidionol y algunos regiones órticas (parte de 

la URSS> son los regiones de mayor potencial petrolífero en el mundo.A su 

vez,el geológo Griffits de la Universidad de Birminham afirmo que las 
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reservas potenciales de la zona son de alrededor de cuatro veces las del 

Mar del Norte <cerco de 90,000 milloones de barriles), 

Los intereses britónicos estón muy activos en la zona y han obtenido de 

Argentina importantes concesiones costofuera;a Shell se le otorgó una 

extensión superior a los 40,000 Km2,distribuidas entre Río Gallegos (8,542 

Km2>,Magallanes <4,890 Km2),San Jorge Centro (14,837 Km2> y San Jorge 

C13,222 Km2) C19), 

Sin embargo,después de la fracasada y absurda aventura militar,no volvió a 

•encionarse el aspecto petrolero de la región,el cual en opinión de 

algunos expertos,constituiró un serio obstdculo para las posibles 

negociaciones sobre el futuro de las Malvinas,si se tienen en cuenta las 

perspectivas petroleras de Gran Bretona en el Mar del Norte. 

Al ritmo de producción actual,hacia principios de la próxima década se 

iniciaró una tendencia decreciente en la explotación petrolera britónica 

que podría conducir al pais nuevamente a su condición de importador neto 

de crudo.Aceptando esta condición resultaría viable el argumento de que el 

Reino Unido mantendrd una rígida posición frente a cualquier posibilidad 

de ceder la soberanía sobre estas óreas,que podrían constituir una 

importante reserva petrolera en una perspectiva de mediano plazo.No 

obstante,el aprovechamiento de los recursos de la zona dependeró ,como se 

mecionó,de los riegos de dependencia petrolera del Reino,pero también de 

los resultados concretos de la exploración petrolera,los avances de la 

tecnología de producción en aguas profundas y de la evolución de los 

precios internacionales del crudo que hagan redituable la explotación, 

A continuación se puede observar el Mapa 2 con las dreas en exploración Y 

en explotación asignadas a las empresas contratista hasta 1980,seguido de 

la tabla explicativa del mismo. 
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TABLA EXPLICATIVA DEL MAP~ 2 

Yacimientos de Petróleo y /o Gas 

Pozos ellplorotorios improductivos 

0 CONCESIONES - CONTRATOS DE DESARROU.0 Y EXPLORACION 

N' Ad¡,d< e 0 ~ P A Ñ 1 A 
Suprrl 

'"' 
~' ~ :.:i.u~·~ fif!C 

s~wlct e o M p A ¡¡ 1 A ~.l'fl: 

A 1915 ASTRA CA.P.SA. 75 o 1958 CDroqdn·CGrandt 2.724 AMOCO 

B 1916 ALICURA,DECAVIA,VIAL DEL SUR lu Pttroquim.I 103 b 1958 LDll!ntano·VMutrto 480 CITIES SERV ,AlllNOIL,ALLIED CHEll. 

e 1935 C.A.P.S.A. In Diadema) 90 t 1962 El Valle 62 CADIPSA 

D 1935 SOSNEADO d 1967 Enlrt Lomas 748 PEREZ COMPANC 

E 1935 ESSO S.A.P.A. 56 e 1971 L Atrawmdo 5 1 1 ASTRA,BRIOAS 
f 1979 Ramos 232 PLUSPETllO!.,J A LEWIS, TECHINT 
g e.Costero C.R 232 BUTTES, TECHINT, DESACI 
h 1980 llcnonilales8ehr 972 AMOCO,ASTRA,PEREZ COMPANC 
i Los Ptraill·L Cuy 913 A.EVANGELISTA, PE'TROlllN 
) Ccñadón Amarillo 
k San Roque 810 

CONTRATOS DE EXPLORACION (Contratos de RiesQol 

• CONTRATOS DE RECUPERACION SECUNDARIA f:ITI L1c1todos a Adjudicadas -A licitar 

N' Yoc1m1tnto IO¡olc C O JI P A Ñ 1 A 

U t8aftdero·EI So..lf 1967 BRIDAS,RYDER SCOTl 1 lx-77 TFutqo N' 1 10.655 Xl78 TOTAL,OEMINEX,BRIMS,ARFRANCO 
2 Catriel Otstl 1972 P.SAN JORGE,P.COMPANC 2 lx-77 TFuiqoN'2A8 10.417 -
1 l:lntenaria 1977 l.TAURO,SOCMA,l.SIDECO~LEWIS,P\.US I Vl78 Acambuco 2.182 ·79 BRIDAS,SOCMA,INALRUCO 
46 2!illoyo·lltdonita 1977 BRIDAS, P COMPANC • '111·78 Pitün l.lutu 6.500 IX79 APCO,COSPESA,fECN(,HALRUCO,l(SACI 
l llediantra 1977 VIAL DELSUR,R SCOTT 5 Vl78 MGutngutl 7500 -
6 Del Medio 1977 EL CARMEN 6 Vl78 Rio GalltQOs 8615 Vu-79 SHELLHYDR,SHELL,PETROLAR 
7 Cañadón Seco. 1977 ASTRA,SASETRU, INALRUCO 7 V178 lla9ollont1 4.725 VU79 SHELL HYOR.,SHELL,PETROLAR 
1 Piedra CI01odo 1977 BRIDAS, P. COMPANC,ECOFISA 1 V·79 T.FuiqoEstet 11.108 X ·79 ESSO,ASTRA,P.COMFANC,CAOIPSA 
t El Cordón 1978 BRIDAS, PCOMPANC t V·79 TfutqoEsl!2 12.772 X·79 ESSO,ASTRA,P.COMPANC,CADIPSA 

10 1111110 Espinoso 1978 ASTRA,A EVANGELISTA 1 O VI 79 Molarljil S.. 2.100 -8C OCCIDENTAL,BRIDAS,UTEXAS,CQUIM!r.A 
11 Sur di lo Dorsal 1978 BRIDAS, R SCOTT 11 Vl79 Cantluencia 3.183 VR80 AUANZA,lEVANGEUSTA,QUITRAL·CO 
12 fiarte di la DorMJI 1978 QUITRAL·CO, 1 AG~OPECUARIAS 12 V179 Ñirihuau 9970 VU80 PLUSPETROL 
11 Rincanada 1978 TECSA u IX79 ASon~O 4.392 meo TECHINT,CADIPSA 
1' Ctlañores Herradas 1978 H.LAPEYRADE, E.T PETROLEROS I • X·79 SJau¡eC!ntro 13.322 SHELL HYDR.,SHELL,PETROLAR 
IS Rio Tunu1cin 1978 ASTRA 11 X·79 SJorqtNortt 14 827 SHELL HYDfl ,SHELL,PETROl.AR 
H Tupun9ato 1978 P.S.JORGE,SCEMENT0,0.POllTUAR. 16 Xl·79 Llancanela 2.400 UNION OIL,INALRUCO 
11 A.Camptl!lfl\ta 1979 PWSPETROL,lTAURO,J LEWIS I 7 111·80 RioNtqroNar1t U52 CITIES SERVICE,AMINOIL,PETROLAR 
1• C.Tartu9a-L.Rortl 1979 AUSPETROL,ASCOT,GRUY,GRAZIANI 11 IV 80 R~ Juromtnta 9 807 
lt P.CastilD-LGuitami 1979 PCOMPANC,SAOE,IAMERICANASOC 1 f VI 80 l.ld!sma 5.742 
20 K.KGJM·EIYallt 1979 P.COMPANC,SADE,lAMERICANASOC 201'11180 !As Breñas 9.800 

21 XBO Magalrlnftúie 13.264 
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3.Producción de crudo 

Lo producción argentina alcanzó en 1983 los 490,000 b/d,volumen modesto 

comparado solo con los dos principales productores de América Latina: 

México (2,7 millones bid> y Venezuela Cl.8 millones b/dl;sin embargo, 

medida esta oferta en función del grado de autosuficiencia nacional 

adquiere mayor relevancia,dado que entre 1976 y 1983 se situó siempre por 

encima del 80 % de la demanda interna, 

En términos globales,lo producción experimentó un crecimiento promedio 

anual de 4,5 % entre 1976 y 1981 para luego sufrir una desminución de 1.2 

Z en 1982 y mantenerse al mismo nivel en 1983,Para el periodo completo,la 

tasa de crecimiento fue de 217 Z ,Sin embargo,debe destacarse que la 

producción directa de YPF mostró una tendencia creciente,con excepción de 

1978 y 1981,al pasar de los 294,000 bid en 1976 a 338,000 b/d en 

1983;paralelamente,los compaNias contratistas tuvieron un comportamiento 

similar en cuanto a su oferta ascendente,salvo las reducciones de los dos 

dltimos aNos del periodo.Por su parte,las compaNias privadas con campos 

propios siguieron siendo productores marginales,adn cuando triplicaron su 

producción durante estos ocho aNos,pasando de 3,300 a 10,500 b/d, 

Desde la promulgación de la ley de contratos de riesgo,se otorgaron quince 

contratos de este tipo referentes a exploración y doce de explotaci6n,lo 

que hizo crecer la participación de las compaNias privadas y elevó los 

fluJos de capital extranJero y nacional hacia la industria petrolera. 

Los operadores privados invirtieron m4s de 1,200 millones de dólares en el 

desarrollo de 4reas petroleras y gaseras entre 1978 y 1981 y proyectaban 

que para 1983 estarian produciendo alrededor de 240,000 b/d,es decir,44 % 

de la producción total del pais;sin embargo,esta previsión no se cumplió Y 



98 

lQ participQción de los contratistas m4s las companias privadas solo llegó 

a 32 % de la oferta nacional de ese ano.En 1981 se dió el mayor porcentaje 

de la iniciativa privada en la industria del periodo,cuando representó 37 

X de la producción total. 

En lo que respecta a los actores de la industria,entre 1976 y 1980 se 

incorporaron 22 nuevos operadores,para hacer un total de 19 empresas 

extranjeras y 45 argentinas <muchas de ellas con participaciones mínimas 

en consorcios con socios extranjeros mayoritarios> de las cuales 35 

trabaJaban baJo contratos de riesgo con YPF. 

Cuadro 3.6 

Producción de crudo 1976-1983 

-en 1,000 bid-

ANO 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

Y.P.F, 

294.5 

323.7 

306.6 

314.9 

316.5 

313.4 

318.7 

333,7 

COMF'Al'UAS 

CONTMTISTAS 

101.1 

104.3 

141.7 

153.t 

168.a 

176.0 

162.7 

146.4 

COMF'ANIAS 

F'RIVAMS 

3,3 

3.6 

4+2 

4,7 

6.9 

7,7 

9.2 

10.5 

TOTAL 

398.9 

431.6 

452.5 

472,7 

492.2 

497.1 

490.6 

490.6 

PORCENTAJE DE 

YF'F / TOTAL 

74.0 

75.0 

68.0 

67.0 

64.0 

63.0 

65.o 

68.0 

--------------------------------------------------------------------------
Fuente :An•J•irio Esttldistico de YF'F 1983. 
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Cuadro 3,7 

Producción de las empresas privadas en 1979 

-en 1,000 bid-

OPERADOR 

AHOCO 

PEREZ COMPAC 

CITIES SERVICE 

BRIItAS 

ASTRI'\ 

PLUSPETROL 

F'ETROLERI'\ SAN JORGE 

VIAL ItEL SUR 

AUSF'ETROL 

PETROLERA DEL CARMEN 

CADIPSA 

OTRAS: 

QUINTRAL CIA. 

HECTOR LAFERAIDE 

TES CA 

T O T A L 

PROitUCCION 

50.4 

45.1 

29.4 

16.0 

9.6 

6.0 

3,7 

1.6 

1. 2 

.7 

,5 

.a 

165.0 

Fuente:Oil & gas Journal,agosto 25,1980,pag, 90. 

% PRODUCCION TOTAL 

11 

10 

6 

3 

3 

1 

MENOS DEL 1 X 
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Entre las companias nacionales existian tres con activos superiores a los 

100 •illones de dólares,como Bridas,Perez Compac y Techint,las cuales 

fueron creadas antes de 1950;otras como Astra,Plus Petrol,Quintral Cia. e 

Inalruco tenian activos entre 20 y 70 •iliones de dólares. 

En cuanto a la producción destacaban AMOCO con 30 X del total producido 

por las companias,seguida de Perez Compac con 27 %,Argentina Cities 

Service Development Co. con 18 % y Bridas Sapic con 10 X.En el Cuadro 3,7 

se presenta la producción de las empresas relacionada con el total 

nacional, 

A pocos meses de concluir el gobierno militar,se llevaron a cabo 

negociaciones entre YPF y las companias contratistas para incrementar el 

pago por el petróleo producido por éstas óltimas;se renegociaron 20 

contratos y 

de abril de 

barril,aunque 

el nuevo precio se elevó en mós de 80 X a partir del primero 

1983,El nuevo precio que pagaba YPF era de 7.70 dólares por 

en algunos casos llegaba hasta 20 dólares por unidad;al 

mismo tiempo,las companias estaban obligadas a invertir en la industria 

petrolera 170 millones de dólares,suma que equivalia a mós de la mitad de 

los beneficios que recibian por la nueva cotización. 

Esta revisión del precio del petróleo entregado a YPF ha sido 

políticamente controvertida y el nuevo contrato otorgaba el derecho de 

renegociación por parte del gobierno a elegirse en octubre de 1983len 

consecuencia,no se esperaba que las compa~ias hicieran esfuerzos 

importantes para elevar su nivel de producción durante ese a~o.120), 

Capacidad de Refinación 

De la capacidad de refinación global del pais,que sobrepasaba los 700,000 
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bid en 1983,el 65 X correspondía a la empresa estGtal,distribuido entre 

seis plantGs de lGs cuGles destacaban dos que acumulaban mds de tres 

cuartas partes del total de YPF. 

El 35 Z restante era propiedad de empresas privadas argentinas y filiales 

de transnacionales petroleras,destacdndose las refinerias de Shell y 

Exxon,que representaban cerca del 90 Z de la capacidad conJunta de la 

refinación privada.En el CuGdro 3.8 puede observarse la capacidad de 

refinación por planta y su ubicación parG 1983. 

DurGnte el periodo analizado,lQ capacidGd de proceso no ha tenido 

variaciones importantes y solo una empresG,Isaura SA,tuvo un proyecto para 

construir su segunda planta en San Lorenzo,provincia de Santa Fe,capdz de 

procesar 100,000 b/d de crudo;sin embargo,Ql término del gobierno militar 

no se habia avGnzado en su realización. 

En lo referente Q 

1983,ésta se mantuvo 

la capacidad utilizada de refinación entre 1976 y 

oscilando en promedio alrededor del 75 z,siendo el 

primer aNo el mds baJo con solo 66 z;sin embargo,si se analiza el 

comportamiento de los dos sectores de refinaciónrse observa un mayor 

aprovechamiento de la capacidad en las plantas de YPF que en las privadas, 

Como ejemplo de ello,para 1980 la empresa estatal utilizaba el 85 X de su 

capacidad,en tanto que las compaNias lo hacian al 59 z. 
Considerando el consumo de los cinco principales productos refinados 

(gasolina,diesel,combustóleo,GLP y Kerosenesl,las variaciones ocurridas 

entre 1976 y 1983 fueron minimas,consecuencia de una tasa de crecimiento 

de solo o.6 

significativos en 

promedio anual.Sin embargo,se 

el uso individual de cada uno 

produJeron cambios 

de los petrolíferos 

mencionados:el GLP y los Kerosenes se mantuvieron en el mismo volumen;el 

diesel aumentó en 2.7 Z anual porque su precio hacia atractiva la compra 
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de automóviles alimentados con este combustible1la gasolina experimentó un 

crecimiento de 4,2 X anual y lo mós significativo fue la abrupta caida del 

combustóleo,de 815 X anual,motivada por la disminución de la actividad 

industrial,asi como por su sustitución por gas natural.<Se hace la 

aclaración que los datos anteriores no incluyen el consumo de estos 

combustibles en la generación de electricidad), 

Comercio exterior de hidrocarburos 

Tradicionalmente Argentina ha sido un peque~o importador de crudo,aunque 

los niveles de esa dependencia variaron de acorde con la evolución de la 

producción aunada al comportamiento de la demanda interna.Entre 1976 y 

1983 el volumen de crudo importado se redujo de 60,700 a O,debido al 

aumento de la oferta interna y al estancamiento de la demanda originada en 

la grave recesión económica que sufrió el pais <ver Cuadro 3,9), 

1 11 

{ 
1 

1 

1 
1 
1 

! 
¡ 



Cuadro 3.8 

Capacidad de refinación de crudo 

-en barriles diarios-

105 

---------------------------------------------------~~-----"'."---~---:-.--~-~"-~ 

COMPAIUA 

y,p,f, 

ASTRASUR SA 

DESTILERIA ARGENTINA DE 

PETROLEO Sl'I 

ESSO-SAf'A 

ISl'IURA SA 

SEHLL Cil'I, l'IRGENTINA 

DE PETROLEO SA 

UBICACION 

LA f'LATA 

SAN LORENZO 

LUJAN t1E CUYO 

DOCK SUD 

f'LAZA HUINCUL 

CAMPO DURAN 

SUBTOTAL Y,P,F, 

COMODORO RIVADAVIA 

LOMAS I1E ZAMORA 

BAHIA BLANCA 

CAMPANA 

BAHil'I BLANCA 

BUENOS AIRES 

SUBTOTAL COMPA~IAS 

T O T A L 

CAPACHIA.D 

233,000 

40,000 

129,000 

4,200 

25,000 

34,600 

465,800 

6,300 

2,000 

17,000 

94,400 

13,850 

115,000 

248,550 

714,350 

F•Jente: Anuario Estadistica de YPF 1983 e International f'etroleum 

Encyclopedia 1983, 
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los importociones ho variado notablemente desde 1975,cuondo 

abastecedor ero Libio con 37 Z del total,seguido por Bolivia 

1976 el productor norafricono deJó de ser un proveedor 

importante y al o~o siguiente desapareció de lo listo de vendedores. 

El 1976 el crudo procedente de lo Zona Nuetrol del Golfo Pérsico 

(compartido por Arabio Saudita y Kuwait) representó 28 Z y el de Gabón 24 

Z+Pora 1977,el 53 Z del crudo importado provino de abastecedores del Golfo 

Pérsico <Kuwoit,Iroq y Zona NeutrolJ,15 Z se importó de Bolivia y una 

proporción semeJonte de Gabón.Cabe destocar que el cambio de procedencia 

del crudo estaba bastante ligado o lo político comercial hacia el exterior 

desarrollado en esa époco y que tendió o abrir nuevos mercados poro los 

productos argentinos en Africo y el Medio Orientelun eJemplo claro de esto 

orientación fue el origen africano del 82 Z de las importaciones 

realizadas por YPF en 1979 (30 Z de Gobón,24 Z de Angolo,24 Z del Congo y 

4 Z de Nigeria), 

A partir de 1980 existe uno nuevo reorientoción de los compras estatales 

de crudo hacia el Golfo Pérsico y Arabio Saudita se transformó en el 

abastecedor principal con el 65 Z del total importado en ese o~o Y en los 

dos siguientes. 

Debe mencionarse que no hubo consecuencias por lo guerra iranioiroqui en 

el aprovisionamiento petrolero poro Argentina,odn cuando en 1980 las 

compras hechos a Iraq representaron el 27 Z del total importado por 

YPFJesto se debió o que lo sobreoferto que existía en el mercado 

internacional de crudo permitió sustituir rdpidamente al oferente,sin que 

se produJeran situaciones que afectaron la seguridad energético del pois. 

En lo que respecta a los exportaciones netos de productos 

petroliferos,desde 1977 se iniciaron las ventas de combustóleo Cfuel oilJ 
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Cuadro 3.9 

Importaciones de petróleo crudo 1976-1982 

-en 1,000 bid-

A1"0 IHPORTACION TOTAL 

1976 60.7 

1977 58.8 

1978 43.2 

1979 21.0 

1980 38.8 

1981 24.9 

1982 14.5 

1983 o 

Fuente:OLADErEstadisticas Energéticas de América Latina 1981,Anuario 

Estadistica de YPF 1983 e Información del Ministerio de Economia, 

cuyo volumen fue en constante ascenso hasta 1981 y a partir de 1980 

también se exportaron cantidades reducidas de diesel y en los dos dltimos 

atlos del periodo también se vendieron pequetlos voldmenes de 

gasolin•l • Adem•1s debe setlalarse que desde 1970 se exportaron otros 

productos para usos energéticos y no energéticos <asfalto,lubricantes), 

Estos excedentes exportables fueron consecuencia de la reducción del 

consumo interno originado en la recesión económica,pero también debidos a 

la sustitución del combustóleo por el gas natural fomentada por el 

gobierno,que desplazó volómenes considerables del primero. 

i/ ¡, 
'I 

11 

/! 

1 
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1 
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La mayor parte de las ventas de diesel tuvieron como destino principal a 

Brasil,que absorbió entre 44 y 92 X en el periodo 1980-1983,seguido por 

embargo,las exportaciones de conmbustóleo tuvieron como 

clientes Mayoritarios a Estados Unidos y Holanda,en tanto que Brasil 

adquirió relevancia solo en 1983 con el 30 X del total exportado. 

Cuoid ro 3 .10 

Exportaciones netas de petroliferos 

-en 1,000 b/d-

/\NO COHBUSTOLEO [IIESEL 

1976 -0.9 -8.5 

1977 3.2 -10.2 

1978 6.1 -3.1 

1979 5.6 -16.7 

1980 21.2 3.7 

1981 37.4 13.7 

1982 30.5 9.4 

1983 22.2 3.5 

GllSOLINA OTROS 

1.1 2.6 

-0.4 5.2 

-0.2 7,3 

-6.9 5.0 

-4.6 5.6 

-5.7 6.7 

0.4 s.1 

0.3 13.5 

Fuente: Anuario Estadistica de YPF 1983 y OLADE:Estadisticas Energéticas 

de América Latina,1986, 

En términos volumétricos,la balanza exterior de petróleo crudo Y derivados 

tuvo un saldo positivo en los dltimos tres a~os del periodo,esto es,de 
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1981 a 1983,debido al incremento de las exportaciones de productos 

petroliferos y a disminución y posterior eleminación de las 

importaciones de crudo.De esta forma,se pasó de un superóvil de casi 

18,000 barriles diarios en 1981 a 38,600 barriles diarios en 1983, 

Cutldro 3.U 

El•ll•lnce de Comercio E:·:terior de crudo y petroliferq.§. 

- en barriles diarios-

""'º CRUitO F'ETROLIFEROS TOTAL 

1976 -60,726 -17,505 -78,231 

1977 -58,841 -8,954 -67,795 

1978 -43,203 -2,444 -45,647 

1979 -21,775 -30,990 -52,765 

1980 -39,882 14,156 -24,726 

1981 -24,934 42,775 17,841 

1982 -14,445 45,375 30,920 

1983 o 38,584 39,584 

--------------------------------------------------------
Fuente:OLl\DE:Esttldistictls Energéticas de América Latina,1986. 



RESUMEN 

Argentina dispone de reservas petroleras de reducidas magnitudes 

comparadas con las existentes en México,Venezuela o el Medio Oriente;sin 

embargo,han resultado suficientes para abastecer,cuando no totalmente, 

altos porcentajes de la demanda nacional.El escaso crecimiento de las 

reservas entre 1976 y 1983 demuestra que la incorporación de nuevos 

yacimientos,producto de la actividad explotaratoria desarrollada,solo 

compensó los volómenes extraidos, 

Con el propósito de incentivar las exploraciones petroleras,se promulgó la 

ley de Contratos de Riesgo,mediante la cual se permitia la participación 

de las empresas privadas nacionales y extranjeras baJo su cuenta y riesgo 

en la prospección,a cambio de una serie de estimulas fiscales y del pago 

por los volómenes de crudo producidos en caso de des¿ubrimientos 

rentableslel pago en especie estaba codicionado al logro de la 

autosuficiencia petrolera nacional.El ingreso de estas compa~ias permitia 

aligerar las presiones sobre YPF,en momentos que su nivel de endeudamiento 

le impedia hacer frente a los gastos de operación que implicaba la 

continuación de los trabajos exploratorios acordes con los requerimientos 

del pais. 

En los ocho a~os del lapso analizadorla producción petrolera se incrementó 

a una tasa promedio de apenas 2,7 Z anual,pasando de de 400 a 490 MBD y la 

participación de la empresa estatal descendió de 74 Z a 68 X del total 

extraido,en favor de los contratistas privados.Este aumento de la 

producción hubiese resultado insuficiente de cumplirse las proyecciones 

hechas sobre la evolución del consumo interno,lo cual hubiera implicado 

una mayor dependencia de las importaciones;en este caso 1 el menor ritmo de 



crecimiento del consumo derivado de la crisis económica impidió el 

•lg MV•lmiento de l>ls condiciones del secb.ir petroTerO,posibiffr,]11ci~. i~cl•~so 

l>l export>lción de excedentes. 

el periodo, l•lS import•lc:'iones de croido f•Jé~o~ reduciéndose 

p>lul>ltinamente desde los 60,000 BD compr>ldos en en 1976 hast>l elimin>lrse 

por completo en 1983lparalel>lmente,se fueron inc rement•rndo los 

exportaciones de productos petroliferos,en especiol combustóleo,y >l p>lrtir 

de 1981 se registró una b>llanza petrolera excedent>lri>l,>llc>lnzando los 

38,600 BD en 1983 considerando los ventas de combustóleo,diesel y otros 

productos. 
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U, CAPITULO 4 

EL GAS NATURAL 

El gas natural ocupaba el segundo lugar de importancia en el 

abastecimiento energético de Argentino,como resultado de un proceso que se 

l"lci6 ~" l'~O,cu•nd~ •~ puaa eft •~rvicia el primer gasoducto de pais que 

transportaba este fluido desde Comodoro Rivodavia hasta Buenos Aires.Diez 

anos mds tarde,comenzó la utilización a gran escala de este combustible en 

los sectores doméstico e industrial,opoyado en la expansión de la oferta 

derivado de la construcción del gasoducto del Norte que era abastecido 

desde los yacimientos de Campo Durdn y MadreJones,localizados en la 

nortena provincia de Salta. 

1, RESERVAS 

A partir de 1977 se puso en pr4ctica una activa politica de exploración de 

las cuencas gasiferas y se estableció un precio realista para este 

energético en boca de pozo,lo cual incentivó las operaciones de 

prospección que permitieron triplicar las reservas probadas entre 1976 y 

1979.No obstante,la intensidad de las actividades exploratorias continuó 

después,dando como resultado la incorporación de nuevos volómenes a las 

reservas probadas;éstos se elevaron de 7,000 a 24,000 miles de millones de 

pies cúbicos entre 1976 y 1983, 

En cuanto a las reservas probables,en 1982 la empresa estatal Gas del 

Estado las situaba en 8,800 miles de millones de pies cóbicos y,de acuerdo 

con sus propias proyecciones,las reservas disponibles para el ano 2000 

ascenderian a 29,700 miles de millones de pies cóbicos,considerando que 

ademds las reservas a incorporar superaban los 27,000 miles de millones de 
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pies cóbicos <1>. 

En los cuadros 4,1 y 4.2 se presentan la evolución de las reservas de gas 

entre los al'los 1970 y 1983 y la distribución geogrdfico de las mismas. 

CU•ld ro 4 .1 

ReserV•lS p 1•ob11d•lS de Q•lS n11tu T'•ll 1970-1983.!. 

-en miles de millones de pies cóbicos-

MO RESERVAS Al'40 RESERVAS 

1970 6,050 1977 8,693 

1971 6,705 1978 15,261 

1972 6,947 1979 20,259 

1973 7, 124 1980 22,640 

1974 7, 100 1981 22,929 

1975 7,076 1982 24,422 

1976 6,960 1983 23,974 

FuentelYPF,Anuario Estadistico 1983. 

2, Producción de gas natural.!. 

En los óltimos al'los l•l producción de g•lS se venido 

incrementando constantemente a tasas reducidas,en comparación con el 

aumento de la oferta global bruta;pero aón asi,a lo largo de la década 

pasada casi se ha duplicado.Para 1990 se proyectaba que la producción 

·I 

! 
1 
l 
1 

'· 
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CuGdro 4.2 
Distribución de los reservas de gas natural en 1982 
- miles de millones de pies cábicos -

R E S E R V A S P R O B A D A S 
CUENCA PROVINCIA ORIGINAL EXTRA IDO REMANENTE 

NOROESTE 

NEUQUINA 

SALTA 
JUJUY 

MENDOZA NORTE 

HENitOZA SUR 
NEUQUEN 
RIO NEGRO 
LA PAMPA 

CHUBUT 
STA, CRUZ NORTE 

GOLFO SAN JORGE 

AUSTRAL 

T O T A L 

STA, CRUZ SUR 
TIERRA DEL FUEGO 

N A C I O N A L 

4,898 
126 

356 
15,856 
1,311 

146 

736 
2,791 

2,581 
3,197 

32,156 

1,425 
91 

v.z 
34 

1,483 
868 

75 

544 
1,637 

888 
551 

7,733 

3,473 
35 

322 
14,373 

443 
71 

191 
1,154 

1,693 
2,646 

24,422 

Fuente: Yacimiento Petroliferos Fiscales y Gas del Estado. 

Cu•idro 4 ,3 
Evolución de la producción de gas natural 1970-1983 
- en millones de pies cábicos diarios -

MO F'ROitUCC ION ANO F'RODUCCION 

1970 741.4 1977 1,129,3 
1971 785.2 1978 1,113.0 
1972 804.5 1979 1,240.0 
1973 862.3 1980 1,302.7 
1974 912.0 1981 1,318.6 
1975 994.0 1982 1,so1.o 
1976 1,067.2 1983 1,662.3 

Fuente: OLADE,Estadisticos Energéticas de América Latina,1986, 
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oscilaría entre los 1,aoo y 2,000 miles de pies cóbicos diarios, 

Considerando el periodo 1975-1979,la producción pasó de 994 a 1r240 

millones de pies cóbicos diarios,pero paradóJicamente,al elevarse la 

producción se ha ido incrementando el porcentaJe del gas no aprovechado 

que se ventil•l en la atmósfera o se quema;entre los aNos extermos del 

periodo mencionado la relación entre la producción totql y el gas 

desperdiciado aumentó de 22 a 30 %,alcanzando su móximo nivel en 1978 con 

32 X.Este hecho reviste importancia no solo por el costo que implica su no 

aprovechamiento,sino porque paralelamente se estaba importando gas desde 

Bolivia.Si se considera que para ese entonces el precio internacional del 

gas natural se situaba 

cóbicos,el desperdicio 

•llrededor 

de 350 

de los 4 dólares por millar de pies 

millones de pies cóbicos diario~ 

representaba una pérdida de 505 millones de dólares,y si se suma la 

cantidad que se estaba importandorse arriba a una pérdida total de cerca 

de 570 millones anuales, 

3, Distribución del cons1-1.mo ~ 

En 1979,de acuerdo a las ventas por destino,el sector doméstico absorbía 

30 X del consumo total de gas natural,el industrial 49 Z y para la 

generación de electricidad se destinaba 21 Z <ver cuadro 4,5), 

La gran expansión del uso de esta fuente energética fue posible gracias a 

la construcción de una enorme infraestructura de producción y transporte.A 

fines de 1980,la longitud de los gasoductos troncales era de 7,500 Km,en 

tanto que las redes de captación en yacimiento llegaban a 1,650 Km,los 

ramales a ciudades y grandes centros industriales sumaban 5,500 Km y las 

redes de distribución domiciliaria alcanzaban 20,200 Km.En el Mapa 3 se 

muestra la distribución de los gasoductos en servicio y el trazado de los 

proyectados o en construcción, 
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C•Jodro 4 ,4 

Distribución de la producción de gas natural 
-en •iliones de pies cábicos diarios-

D E S T I N O 

PRODUCCION 
INYECTADO A POZOS 
CONSUMO EN YACIMIENTO 
VENTA/CONSUMO 
NO APROVECHADO 
IMPORTADO 

REL, f'RODUC/NO l'tf'ROVECHADO 

1975 

994.0 
34,5 

110.2 
629.0 
220.0 
150.0 

22 r. 

1976 

1,067.2 
23.0 

112.0 
624.0 
298,0 
186.0 

28 7. 

Fuente:Panorama Energético Argentino,1981, 

Con_sumo de g~t•Jl'oll por sg_ctq]'.J?S 1970-1972_ 
-en ~iliones de pies cábicos diarios-

l't ,. o DOMESTICO INDUSTRIAL 

1970 117.5 250.4 
1971 135.7 250.7 
1972 140.2 284.0 
1973 160.0 305.0 
1974 175.5 326.0 
1975 190.0 340.0 
1976 215.0 377,4 
1977 207.0 396.3 
1978 230.0 356.5 
1979 241.2 397.0 
1980 675.4 
1981 687.4 
1982 716.6 
1983 884.0 

1977 

1,129,3 
69+5 

116. 7 
637.0 
305.0 
204.0 

27 7. 

1978 

1,113.0 
48.3 

107.0 
604.0 
353.0 
218.0 

32 :>! 

EL'ECTRICIDAD 

72.5 
81.2 

117.6 
151.0 
165.8 
176.1 
163.7 
169.0 
166.0 
171.1 
227.7 
219.8 
288.2 
298.1 

1979 

1,240.0 
23.7 

127.0 
716,0 
372.0 
176.0 

TOTAL 

440.4 
469.6 
541.8 
616.0 
667.3 
706.1 
756.1 
772,3 
752.5 
809,3 
902.1 
907.2 

1,004.8 
1,102.1 

Fuente: El gas natural en la Repáblica Argentina y DLADE:Estadisticas 
Energéticas de América Latina,1986. 
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4, Proarama de obtención de gas natural 

El Programa de obtención de gas natural comprendía las obras destinadas a 

su captación a partir de la boca de pozo,los tratamientos a que debla 

someterse y el transporte hasta las cabeceras de gasoductos.Abarcaba 

también las obras requeridas para la obtención de gas licuado con el fin 

de reducir las erogaciones de divisas y tenían por obJetivo el 

autoabastecimiento de este combustible.Las principales obras consideradas 

en el Programa eran: 

Planta Gral. Cerri,ubicada cerca de Bahia Blanca,con una capacidad de 

proceso de 640 HHPCD 

yaci•ientos neuquinos y 

Redondo (pcia. de Sta, 

est4 localizada en el 

y abastecida 

de la zona 

con 

de 

el 

Pico 

gas proveniente de los 

Truncado,el Cóndor-Cerro 

Cruz) y de la isla de Tierra del Fuego.La planta 

punto de unión de los gasoductos del Sur y del 

Oeste.La producción de esta planta estaba programada para cubrir las 

necesidades de materia prima para el polo petroquimico a desarrollarse en 

Bahia Blanca,abasteciendo el etano con que Petroquimica Bahia Blanca 

producir4 el etileno que ha de utilizarse.en las plantas satélites para la 

elaboración de productos petroquimicos.La producción se estimaba en 

280,000 toneladas anuales de etano y m4s de 350,000 toneladas anuales de 

GLP y gasolina natural. 

Cuenca Nortelse inició la producción del yacimiento Tranquitas en la 

provincia de Salta,con un nivel de 17,6 HHPCD, 

Cuenca Neuquinase vinculó el yacimiento Salitral a la red de media 

presión 

Oeste 

de la 

de Centenario CNeuquén) y la bateria No. 1 del yacimiento Barrosa 

a la red de captación de Plaza Huinculrlo que permitió un incremento 

producción del orden de los 12,4 HHPCD.También se inició la obra de 
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optimiZQCión de la plQnta desgasolinQdora El Medanito CRio Negro) que 

amplió su CQpQcidad de tratamiento de 19+5 a 4411 MMPCD. 

La vinculación del yQcimiento Loma de la Lata permitió aumentQr la 

disponibilidad de gas en 42.4 MMPcn.De los yacimientos concesionadaos a 

particulares Rio Neuquén y Fernandez Oro se extraían 94 MMPCD y de los de 

la cuenca Fueguina,Ca~adón Alfa y Ca~adón Piedra fluian otros 106 MMPCD, 

5, Programa de transporte 

Con el fin de aumentar la oferta de gas y su entrega a los centros de 

consumo,se puso en marcha un amplio programa que incluia la construcción y 

ampliación de la red de gasoductos y la instalación de equipos que 

permitieran incrementar lo capQcidad de transporte de los existentes;entre 

las principales obras se contaban las siguientes: 

Ampliación del Gasoducto Norte.Su capacidad pasó de 250 a 330 MMPCD para 

adecuarlo al ingreso de nuevos caudales de gas provenientes de Bolivia y 

de los yacimientos de la cuenca Noroeste. 

Planta Compresora de San Jerónimo,localizada cerca de Rosario,encargada 

de comprimir el gas natural proveniente del gasoducto Norte y del 

Centro-Oeste,con una capacidad de proceso de 350 MMPCD, 

Gasoducto Paralelo San Jerónimo-Gral. Rodriguez,Durante 1980 se completó 

el estudio técnicoeconómico para incrementar la capacidad del Gasoducto 

Norte a 450 MMPCD poro asi poder distribuir los excedentes del flujo 

preveniente del Gasoducto Centro-Oeste y de los yacimientos del norte.La 

obra consistia en construir un gasoducto paralelo entre las localidades 

mencionadas,de aproximadamente 320 Km,odem4s de lo instalación de ramales 

·r 
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para abastecer y reforzar el suministro de gas a centros de consumo de la 

zona de influencia del mismo.En noviembre de 1982 se otorgó la 

adJudicación de la obra al consorcio argentino-mexicano Conevial,poniendo 

fin a una larga polémica debido a que otras empresas que habian 

participado en la licitación Cla argentino-italiana Techint,la holandesa 

Nacap y la argentina Víctor Contrerasl presentaron cotizaciones 

inferiores;podria interpretarse que el apoyo politice concedido por México 

a Argentina durante el conflicto del Atlóntico Sur,determinó la elección 

de la empresa que se haria cargo de las obras (2), 

Gasoducto San Sebastian-Ushuaia;con una extensión de 280 Km,partiendo de 

la planta de San Sebastian hasta la ciudad capital de Tierra del Fuego, 

ademós de un ramal que abastece de gas a Rio Grande, la segunda localidad 

de importacia de la isla, 

Gasoducto Centro-Oeste.Se trata del proyecto mds ambicioso de la 

industria gasera argentina que permitió ampliar considerablemente la 

producción,al mismo tiempo que disponer de la infraestructura inicial para 

la exportación.Después que YPF comprobó que las reservas de gas natural de 

la cuenca Neuquina ascendían al orden de los 16,000 miles de millones de 

pies cóbicos,la empresa Gas del Estado llamó a licitación internacional 

para la construcción de un sistema de gasoductos que permitiera aumentar 

la producción en 350 MMPDC una vez concluida la obra.El sistema tiene una 

íl longitud total de 1,730 Km,correspondiendo 1,100 Km al gasoducto troncal y 

630 Km a los ramales;partiendo de Loma de la Lata Cpcia. de Neuquénl se 
1 
1 

1 

une cerca de Rosario con el sistema Campo Durdn-Buenos Aires (Yer Mapa 3l. 

Las capacidades de transporte que se programaron fueron situadas en los 

siguientes niveles:176 MMPCD al inaugurarse,247 MMPCD al ª"º de operación, 

353 MMPCD al segundo ª"º y posteriormente la capacidad potencial móxima de 

635 MMPCD, 
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se iniciaron 

quien se le 

en 1980 por el consorcio 

otorgó la construcción,la 

operación y el mantenimiento del sistema por 15 anos C3l;a cambio,Gas del 

Estado suministrd gas ol consorcio desde el yacimiento y le paga una 

tarifa por el transporte del fluido y otros servicios,durante el lapso del 

acuerdo.Todas las instalaciones quedan bajo la responsabilidad de COGASCO 

hasta lo expiración del acuerdo,pasando luego a ser propiedad de la 

empresa estatal.La tarifa de transporte por unidad de gas se calculaba 

segdn una fórmula que aseguraba al contratista la recepción del importe 

total para la recuperación de la inversión,gastos 

fiJos,impuestosrbeneficios y gastos variables de "operación,cualquiera sea 

el caudal de gas transportado C4l;esto significaba que la empresa pdblica 

le aseguraba al consorcio la rentabilidad del proyecto con quince aftos de 

anticipación. 

Este proyecto,muy necesarfo para cubrir los crecientes requerimientos del 

mercado a partir de 1981,aportaba los siguientes ventajas: 

a) Sustituir importaciones de petróleo crudo o combustóleo en un volumen 

que se calculaba,para los tres primeros aftas de operación,en casi 33,000 

b/d,que a precios del momento 129 dólares por barril) representabaan m4s 

de 1,000 millones de dólares al ano. 

b) Suministrar gas natural a la zona de Cuyo (formada por las provincias 

de Mendoza,San Juan y San Luisl,atendiendo las demandas actuales y 

futuras. 

c) Cumplir con las necesidades operativas de vincular los yacimientos de 

la cuenca Neuquina con las dreas industriales de consumo de Córdoba, 

Rosario y Gran Buenos Aires. 
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d) Permitir suministrQr gas Q lQ zona sur de la proYincia de Entre Rios, 

posibilitando la extensión al resto de la Mesopotamia CproYincias de 

Misiones y Corrientes>. 

e) Con extensiones a las fronteras,permitird la exportación a Uruguay y 

Elr•lSil (5) • 

Debido al Yolumen de la reserYas de la cuenca Neuquina,se consideró 

también que podrían alimentar un segundo gasoducto con una capacidad 

diaria de 350 MMPC por espacio de Yeinte anos. 

El Gasoducto Tierra del Fuego-Cóndor fue otro proyecto de gran 

importancia porque permitió incorporar a la oferta la producción de gas dk 

la isla,a traYés de un tramo submarino que cruza el estrecho de Magallanes 

y que se une a la red nacional de gasoductos.Debe recordarse que las 

reservas de la cuenca Austral suman 3,400 miles de millones de pies 

cdbicos de. gas,que equiyalen al 15 % de las resreYas totales del país.Su 

capacidad era de 212 MMPCD,pero incorporando una planta de compresión en 

Cerro Redondo 

programó •Jn 

se podr•i 

trornsporte 

increment•lr 

de 100 

•l 400 MMPCD;en la primera etapa se 

125 MMPCD,volumen que se iría 

incrementando a medida que se desarrollasen,entre otros,los campos de 

Canadón Alfa y Canadón Piedra.Para marzo de 1979,la operación de este 

gasoducto le permitia un ahorro de unos 100 millones de dólares por 

concepto de importaciones de crudo y deriYados (6), 

6. ~~.P-º rt•lC ion €1s d.Q...SJSLlL!l.!Dilll:~ü 

Los proyectos de exportación de gas natural estaban relacionados con la 

entrada en operación del gasoducto Centro-Oeste,cuyas prolongaciones se 

transformarían en ramales de exportación a Brasil y Uruguay, 
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En el caso de Uruguay,debia tenderse un ramal de 630 Km ,los primeros 280 

Km entre lQs ciudades de ParQnó y Gualeguaychd,en Argentina y 350 Km entre 

Fray Bentos y Montevideo ya en el país vecino.En enero de 1983,Gas del 

Estado calculaba que las ventas iniciales promediarían 35 MMPCD,aunque 

este nivel seria susceptible de incrementarse entre 50 y 100 MMPCD con la 

instalación de plantas compresoras intermedias,para aumentar la capacidad 

de transporte~estos voldmenes serian suficientes para satisfacer la 

demanda del mercado uruguayo, 

El proyecto de exportar gas natural a Brasil revestía mayor complicación 

debido a que habia que tender un dueto de 2,300 Km de longitud,de los 

cuales 960 Km correspondían a la parte brasilefta.La cabecera del dueto 

estariQ en Campo Dur4n Cpcia. de Salta) y su trazo beneficiaria a las 

provincias Qrgentin•lS de Chaco, Corrientes y Misiones.La inversión 

requerida para este proyecto alcanzaba los 2,000 millones de dólares y Gas 

del Estado calculaba las exportaciones en alrededor de 325 MMPCD (7), 

Haciendo un an4lisis de los voldmenes a exportar y a los precios vigentes 

en ese momento en el mercado internacional,ambos proyectos permitirían una 

importante captación de divisas,muy necesarias para paliar los 

deseq•Jilibrios 

pre sen tan las 

n11tural ,b•ls11das 

de la balanza exterior argentina.En el Cuadro 4.6 se 

estimaciones del valor de las exportaciones de gas 

en precios de 1982 y que arroJan totales que fluctuaban 

entre 632 y 788 millones de dólares anuales, 

6 , 1 f.'.!:m-'.f'1.f.i!L!!.!.li!L.~illil.9.." t 2.t....fl.!l§_l i cu •:tf!.9-

Un consorcio argentinoestadounidense estaba estudiando uri proyecto para 

exportar gas licuado desde Argentina a Estados Unidos y,posiblemente,a 

Europa y Japón a partir de 1987.El volumen de las exportaciones se 
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estim11b•l en 500 MMF'C[I o 163,000 MMPC/111'fo de g11s proveniente del c•impo Lom9. 

de la Lata y en 1981 su costo se calculaba en 2 1 300 millon~é de dólar~s.· 

El proyecto denominado Argentina GNL-1 era promovido por la empr~sa 

nacional de inversiones SOCMA SA 1 una compal'fia privada propiedad de la 

Armada,llamada EDESA,la Gulf Interstate Co,,firma de ingenieria con sede 

en Houston y la Appalachian Co.,empresa energética independiente con 

en Columbus,Ohio.El gas natural procedente de Loma de la Lata 

transportaria a través de un gasoducto de 560 Km y 650 MMF'C[I 

hasta la planta de licuefacción y terminal de embarque que se ubicarian a 

7 Km de Puerto Madryn,en la provicnia de Chubut.El proyecto incluia 

construcción de Un•l de deshidratación en el campo 

incorporación de estaciones compresoras adicionales que podrian 

mayor capacidad. 

Los detalles de financiamiento eran manejado por Shearson American 

Inc. de Nueva York y se concertaria a través de créditos 

abastecedores,aportaciones societarias y préstamos a 

de un proyecto totalmente privado,sin participación de los 

gobiernos argentino y estadounidense. 

Para el momento en que se estaba estudiando este proyecto,la empresa 

Natural Gas Pipeline de Estados Unidos había expresad6 su interés en un 

acuerdo de compra de gas por veinte al'fos y 1 por otra parte,segdn el 

consorcio que lo auspiciaba 1 el comercio de gas licuado con Estados Unidos 

representaria mós del 10 Z del valor de las exportaciones totales 

argentinas y el fluJo monetario seria superior a los 800 millones de 

dólares anuales (8), 

1 , , 



VALOR TOTAL MAXIMO C2t4) 

Estimacion~s propias realizadas 
por millar de pies cóbicos, 

Cu11d ro 4, 7 
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IílmortoJ;:io..r.1..fili. dr~ _gar;, notu1'al. l.976-19~-~ 
-en MMPCD -

MO VOLUMEN 

1976 201 
1977 220 
1978 235 
1979 194 
1980 220 
1981 234 
1982 242 
1983 233 

Fuente:OLADE,Estadisticas Energéticas 
de América Latino,1986, 



RESUMEN 

Sobre el gas natural recayó la mayor parte del proceso de diversificación 

energética llevado a cabo por el gobierno militar,teniendo en 

consideración que los proyectos hidroeléctricos sufrieron postergaciones 

importantes 

eJecución.El 

significativo 

debido a la falta de financiamiento necesario para su 

gas logró 

porcentaje 

desplazar el uso de petrolíferos en un 

en los distintos sectores consumidores,muy 

especialmente en la generación de electricidad. 

Este energético recibió una atención preferente por su enorme 

potencialidad al comprobrase sus reservas,las cuales se triplicaron entre 

1976 y 1979 y continuaron creciendo hasta 1983,a~o en que alcanzaron 

24,000 miles de millones de pies cdbicos,partiendo de los 7000 al inicio 

del periodo, 

A medida que se fueron incorporando las nuevas reservas,se aceleró la 

construcción de la infraestructura necesaria para su producción y 

transporte a los grandes centros consumidores,donde posibilitó su 

sustitución por los derivados petrolíferos en los sectores industrial y 

eléctrico,al mismo tiempo que se ampliaba la oferta para el sector 

residencial.La gran disponibilidad de gas natural fomentó el estudio de 

proyectos de exportación a paises limítrofes,como Uruguay y Brasil,los 

cuales no llegaron a concretarse. 
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ción Económica de la Argentina,B1Jenos Aires,abril 

1981,No. 116,pp. 17-19. 

(8) ,Oil & Gas Jo1Jrnal,T1Jlsa,4 de enero de 1982,vol, 80,No. lrPP• 58-59. 
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VI, CAPITULO 5 

EL SECTOR ELECTRICO 

De acuerdo con el programa de incorporación de nuevas centrales eléctricas 

durante el periodo 1979-1995,destacaba el hecho de que el 80.8 Z estaria 

generado por potencia hidroeléctrica,correspondiendo a las nucleares 9.8 Z 

y a las térmicas el 9,5 X restante.Estas proporciones daban la pauta de la 

prioridad otorgada al aprovechamiento de los recursos energéticos 

renovables y del gran esfuerzo para diversificar la oferta de energia y, 

paralelamente,reducir el consumo de hidrocarburos en la generación de 

electricidad,pudiendo orientarse éstos óltimos a satisfacer la creciente 

demanda proyectada del mercado interno o a la exportación.En el Cuadro 5.1 

se presenta el consumo de combustibles para la generación de electricidad 

entre 1970 y 1983, 

Del consumo de combustibles para este fin,la sustitución del combustóleo 

revestia gran importancia,ya que en 1980 requería mds del 30 Z de la 

producción total del pais;en el caso del diesel esta relación no superaba 

el 10 X y para el gas natural se acercaba al 20 %,aunque en este caso se 

disponía de una oferta abundante y prolongada,teniendo en cuenta las 

reservas probadas nacionales, 

Siguiendo el Cuadro 5.2,para 1980 la capacidad instalada se distribuía en 

67 z para las centrales térmicas,30 Z para las hidroeléctricas y 3 Z para 

l•lS proyecciones realizadas para 1990 calculaban una 

--.-7-
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dróstica reduccci6n de las primeras al 34 X del total,un fuerte aumento de 

las segundas a 58 X y un ligero incremento para la nucleoelectricidad a 8 

X <1>.Para 1995 las proyecciones del Plan de Equipamiento Eléctrico 

Cu•1dro 5, 1 

Consumo de combustibles p•ll'•l l•l qener•1ción de el.ec;tri_<;.i.Q,~~.9-

A N O 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

COMBUSTOLEO 

(B/II) 

51,100 

57,950 

51,950 

~7,100 

37,000 

40,750 

27,430 

27,800 

DIESEL 

CB/Ill 

16, 120 

20,450 

15,010 

19,150 

13,750 

11,000 

11, 390 

11, 745 

GAS NATURAL 

CMMF'Cill 

157.2 

164.2 

166.0 

165.0 

222.7 

219.8 

288.2 

298.1 

CAR BON 

<TON/Al 

381,000 

252,000 

384,000 

342,000 

408,000 

433,000 

334,000 

393,000 

URANIO 

<TON/A) 

59 

48 

70 

68 

55 

68 

44 

78 

--------------------------------------------------------------------------
Fuente:OLAIIE,Estadisticas Energéticas de América Latina. 

·r11 
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pronosticaban una mayor diversificación y disminución de lo participación 

de lo generación o base de hidrocarburos.El Plan proyectaba uno capacidad 

total de 29,820 MWe distribuidos en 6615 X poro lo hidroelectricidad 

(19,840 MWel,23.6 X poro los térmicos <7,030 MWe> y 9.9 X poro lo nuclear 

<2,950 MWe>, 

Cu•1dro 5.2 

Capacidad eléctrico instalada 

-en MWe-

A ~ o HinROELECTRICA TERMICA NUCLEAR T O T A L 

--------------------------------------------------------------------------
1970 609 6,085 o 6;694 

1971 712 6,408 o 7,120 

1972 715 6,679 o 7,394 

1973 1,332 7,021 o 8,353 

1974 1,532 7,266 340 9,198 

1975 1,530 7,360 340 9,230 

1976 1,745 7,670 370 9,785 

1977 1,944 7,732 370 10,046 

1978 2,944 7,873 370 11, 187 

1979 3,169 7,959 370 11, 498 

1980 3,626 7,992 370 11,998 

Fuente:OLADE,Estadisticos Energéticas de América Latina 
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La proyectada participación de la hidroelectricidad en la capacidad de 

generación total estaba basada en el aproYechamiento de los grandes 

recursos hidróulicos del pais,sin embargo,la crisis económica impidió 

orientar hacia estos proyectos los enormes requerimientos financieros que 

implicab•1n. 

Cuadro 5,3 

Gener•1ción de electrici.d11d 

-en GWh-

A N O HIDROELECTRICA 

1970 1,555 

1971 1,544 

1972 1,404 

1973 2,994 

1974 5,028 

1975 5,201 

1976 5,013 

1977 5,766 

1978 7,752 

1979 10,660 

1980 15,148 

TERMICA 

20,172 o 

22,000 o 

23,802 o 

23,667 o 

21,886 1,036 

21,625 2,517 

22,640 2,572 

25,009 1,638 

27,227 2,895 

24,289 2,692 

22,188 2,340 

Fuente:OLADE,Estadisticas Energéticas de América Latina. 

21,727 

23,624 

25,306 

26,661 

27,950 

29,343 

30,216 

32,413 

33,434 

37,641 

39,676 
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2, Generación de electricidad 

El Cuadro 5.3 presenta la evolución de la generación de electricidad entre 

1970 y 1980 por fuenteslpara el dltimo ano,las centrales térmicas 

aportaban 56 Z del total,correspondiendo el resto a la hidroelectricidad 

(38 %) y a la nucleoelectricidad 16 Zl.Segdn la proyección del Plan de 

Equipamiento Eléctrico,para 1995 se proyectaba que la hidroelectricidad 

avanzaría hasta el 73 %,la nuclear a 15 Z y la térmica se reduciría a 12 

r.. 

3. Consumo de electricidad 

Durante los ocho anos del periodo analizado,el consumo eléctrico 

experimentó un crecimiento 

anual,que partiendo de los 

35,352 millones de KWh en 

importante de aproximadament~ 5 Z promedio 

25,218 millones de KWh en 1976 alcanzó los 

1983;10 anterior fue resultado de una mayor 

electrificación en los sectores residencial e industrial.La evolución del 

consumo de electricidad se muestra en el Cuadro 5,4, 

A partir de 1980 se inicia una r4pida tendencia de aumento de las 

importaciones de energía eléctrica,a raiz de la entrada en operación de la 

central hidroeléctrica de Salto Grande,sobre el río Uruguay y producto de 

un proyecto binacional entre Argentina y la Repdblica Oriental del 

Uruguay.Los excedentes de producción correpondientes al socio uruguayo 

fueron adquiridos por Argentina y para 1983 las compras llegaron a 

representar casi el 10 r. del consumo interno (ver Cuadro 5,5), 



Cuadro 5.~ 

Consumo de electricidad 1976-1983 

-en millones KWh -

A~O 

1976 

1977 

1978 

1979 

CONSUMO 

25,218 

27,200 

28,878 

33,061 

A~O 

1980 

1981 

1982 

1983 

132 

CONSUMO 

34,514 

33,716 

33,695 

Fuente:OLADE,Estadisticas Energética de América Latina,1986. 

4, Hidroelectricidad 

Del total de los recursos energéticos con que cuenta el pais,alrededor del 

50 Z corresponde al potencial hidroelectrico,de aqui la prioridad otorgada 

a su desarrollo tanto en el Plan de Energia 1977-1985 como en el Plan de 

Equipamiento Eléctrico que abarcaba hasta 1995.En el periodo analizado,la 

capacidad hidroeléctrica instalada equivalía a menos del 15 Z de las 

reservas probadas y se proyectaba que para mediados de la década de 1980 

se estarla 

capacidad de 

faltaban por 

aprovchando el 55 Z del potencial total,al alcanzar una 

genración del orden de los 20,000 MWe,Debe hacerse notar que 

desarrollar los enormes recursos de la zona noreste del pais 

y en ella se tenia programado incorporar hasta 1995 grandes complejos como 

los de Yaciret6 de 2,700 MWe,Corpus de 3,400 MWe,Garabi de 2,200 MWE, 
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CuQdro 5,5 

Comercig exterior de energia eléctrica 

-en millones KWk -

MO EXPOFiTACION IMPOFiTACION 

1976 1 90 

1977 2 81 

1978 4 77 

1979 46 45 

1980 6 1, 181 

1981 5 1,500 

1982 6 2,534 

1983 6 3,546 

IMPORTACION NETA 

89 

79 

73 

1 

1,175 

1,495 

2,528 

3,540 

Fuente:OLADE,Estadisticas Energéticas de Amé~ica Latina,1986. 

PQran4 Medio o Chapeton de 2,300 MWe y Roncador de 5,000 MWe,entre los m4s 

importantes, 

Para 1980 la compa~ia estatal Agua y Energia Eléctrica había evaluado las 

reservas totQles en 31,602 MWe,capaces de generar casi 150,000 GWh.En el 

Cuadro 5.6 se muestra la distribución de las reservas hidroeléctricas por 

cuencQ, 
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Cucldro 5 .6 

Reservas hidroeléctricas 

R E e u R s o s 

e u E N e A MWe GWh 

DEL F'LATA 16,000 97,500 

MED ITERRANEA 520 1,500 

t•EL COLORADO-CUYO 4,100 13,500 

PAMPEANA 12 90 

PATAGONICA-PACIFICO 870 4,500 

PATAGONICA-ATLANTICO 9,500 31,990 

T O T A L 31,602 148,990 

Fuente:Agua y Energía Eléctrica. 

4.1 Prin\;'._;i...Q•ll_es comple,jos hi.droeléc:tric:Q.?_ 

Exceptuando el proyecto argentino-uruguayo de Salto Grande,que entró en 

servicio en 1980 con una capacidad de 1,890 MWe,los mós grandes compleJos 

permanecían en las etapas previas a su construcción.Por eJemplo,Yaciretó, 

proyecto binacional con Paraguay,se estimaba originalmente que se podría 

terminar de construir en 1985,pero a finales de 1983 todavía no hablan 

comenzado las obras que requieren un mínimo de cinco a~os de ejecución, 

i 11 
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En cuanto al financiamiento,en 1979 ambos gobiernos estaban gestionando un 

préstamo al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo por 400 

millones de dólares, en tanto que otros paises habian prometido 

aportaciones financieras superiores a los 3,000 millones de dólares: 

Estados Unidos a través del Eximbank (775 millonesl,Gran Breta~a (200 

millones), Canadó mediante la Export Corporation 1775 millonesl,Alemania 

Federal (250 millonesl,el Eximbank de Japón 1775 millones),Italia (250 

millones) y Espa~a 1150 millonesl;por su parte,Francia financiaria todos 

los equipos que se comprasen a sus empresas e igual posición adoptaron 

Portugal y la Unión Soviética (2), 

En la región del Comahue,al centrooeste del pais,lentamente se estaba 

llevando a cabo otro importante proyecto hidroeléctrico conocido como 

Alicuró,sobre el rio Limay,a 130 Km al noroeste de Bariloche.La central 

tenia una potencia nominal de 750 MWe y una generación media cecana a los 

2000 GWh y su terminación se tenia prevista para 1985.Su costo total se 

preveia en 740 millones de dólares,de los cuales el BID proveeria en 21 X, 

la empresa Hidronor el 6814 X y el resto provisto por créditos de 

proveedores.Esta central en la primera etapa del compleJo Alicopa que 

cuando entre en operación tendró una capacidad de generación superior a la 

proyectada para Yaciretó-Apipé (3), 

Pero dentro del desarrollo de los recursos hidroeléctricos,uno de los 

proyectos mds ambiciosos era el del Paranó Medio,que consiste en una 

compleJa serie de presas que abarcan 600 Km a lo largo del rio Parand 

entre la ciudades de Corrientes y Santa Fe;la potencia total del compleJo 

se calculaba en 5,000 MWe,distribuida en dos centrales de 2,304 y 3,000 

MWe,y se estimaba que una vez concluida permitiria ahorrar a Argentina 

124 1 000 b/d de combustóleo, 
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Cuadro 5.7 
Centrales eléctricas programadas para incorporarse de 1979 a 1995 

A "' O 

1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1981 
1981 
1982 
1982 
1982 
1982 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1984 
1984 
1984 
1985 
1985 
1985 
1987 
1988 
1989 
1990 
1990 
1991 
1993 
1993 
1994 
1994 
1994 
1995 
1995 
1995 

N O M B R E 

SALTO GRANDE 
INDEPENDENCIA 
T.G, F'l\Tl\GONICO 
T .G, CUYO 
T.G, M, DEL PLATA 
T.G, NOROESTE 
T.G, NORESTE 
/\GUA DE TORO 
SORRENTO 13 
COSTl\NERI\ 7 
EMBALSE RIO III 
GUEMES 
l\RROYITO 
LUJl\N DE CUYO 
MISIONES 
LOS REYUNOS 
Bl\HII\ BLl\NCI\ 
SAN NICOLAS 
LAS MADERAS 
PTE, ULLUM 
F' I EI1RAS MORAS 
RIO GRANDE 
l\LICURA 
YACIRETI\ 
T.G, RIVADAVII\ 
ATUCHA II 
PIEDRA DEL AGUILI\ 
CORPUS 
PICHI PICUN LEUFU 
C.N. CUYO 
GllRl\BI < 1) 
MICHIHUllO 
PARl\NA MEDIO Ch, 
RONCADOR 
CONDOR CLIFF 
SAN PEDRO 
C.N, NOROESTE 
C. DIESEL 

T O T 11 L 

T I P O 

HIIIROELECTRICA 
TURBOVAPOR 
TURBOGl\S 
TURBOGl\S 
TURBOGAS 
TURBOGl\S 
TURBOGl\S 
HIIIROELECTRICA 
TURBOVAPOR 
TURBOVl\POR 
NUCLEAR 
TURBO VAPOR 
HIDROELECTRICI\ 
TURBOVl\POR 
TURBOVl\POR 
H![IROELECTRICl\S 
TURBOVl\F'OR 
TURBOVl\POR 
HHIROELECTRICA 
HIIIROELECTRICI\ 
HIDROELECTRICA 
HrnROELECTRICA 
HIDROELECTRICA 
HIDROELECTRICI\ 
TURBOGl\S 
NUCLEAR 
HIIIROELECTRICI\ 
HIDROELECTRICA 
HIDROELECTRICA 
NUCLEAR 
HIDROELECTRICA 
H IDROELECTR I CA 
HIDROELECTRICA 
HIIIROELECTRICI\ 
H IDROELECTR I CA 
HIDROELECTRICA 
NUCLEAR 
DIESEL 

R E G I O N 

LITORAL 
NOROESTE 
F'l\Tl\GONIA 
CUYO 
BUENOS AIRES 
NOROESTE 
NORESTE 
CUYO 
LITORAL 
CENTROESTE 
CENTRO 
NOROESTE 
COMl\HUE 
CUYO 
NORESTE 
CUYO 
BUENOS A !RES 
LITORAL 
NORESTE 
CUYO 
CENTRO 
CENTRO 
COMAHUE 
NORESTE 
F'ATl\GONIA 
LITORAL 
COMAHUE 
NORESTE 
COMl\HUE 
CUYO 
NOROESTE 
COMl\HE 
LITORAL 
NORESTE 
PATl\GONII\ 
LITORAL 
NOROESTE 
VllRil\S 

Cl>Solo el 50 X es asignable a Argentina 
Fuente:Panorama Energético l\rgentino,op. cit,,pag, 29. 

F'OTENCII\ 

1,890 
50 
16 

132 
16 
32 

108 
130 
160 
310 
644 
120 
120 
125 

20 
224 
620 
350 

31 
30 

6 
760 
750 

2,700 
120 
644 

1,590 
3,406 

300 
644 

2,196 
600 

2,304 
3,000 

600 
736 
644 
330 

26,458 
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del compleJo fue otorgado a la firma soviética 

estudio de factibilidad también fue elaborado por los 

soviéticos,quienes estaban interesados en brindar asesoramiento técnico y 

proveer turbinas y generadores,repitiendo la experiencia de Salto Grande 

(41.Esta obra reviste una enorme trascendencia ya que permitird el 

desarrollo equilibrado de la zona,que padece periódicamente de 

inundaciones por desbordamiento del Parand,regularizard el caudal fluvial, 

meJorard la navegación,etc, 

Las reservas de carbón conocidas en el pais se concentran en Rio Turbio, 

provincia de Santa Cruz,en el extremo suroccidental y sus 450 millones de 

toneladas representaban el 98.9 X del total nacional;pero de este volumen 

solo 135 millones se consideraban comercialmente explotables(ver Mapa 41. 

La producción comenzó a decaer en 1980 cuando se calculaba que habia 

llegado a 389,000 toneladas y se habían aprobado programas para elevarla a 

1,5 millones de toneladas al atto para 1983.Tanto en el pasado como en el 

futuro, la producción se destinard exclusivamente a la industria 

metaldrgica y a la generación de electricidad;no obstante,en 1979 y 1980 

se compraron al exterior 947,000 y 870,000 toneladas respectivamente (51; 1 

en los aNos siguientes las importaciones comenzaron a reducirse hasta 

alcanzar los 478,000 toneladas en 1983,esto es,la mitad del nivel 

registrado cinco ª"ºs otras.La evolución de la producción se muestra en el 

cuadro 5,9 y la de las importaciones en el cuadro 5,9, 
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Cuadro 5. 8 Cuadro 5,9 

F'roi!!Jcción de c•irbón miner•ll 

-en 1,000 ton/afto- -en 1,000 ton/afto 

AJ-.0 F'RODUCCION Al'tO IMF'ORTACION 

1976 615 1976 857 

1977 533 1977 1,131 

1978 434 1978 837 

1979 729 1979 974 

1980 389 1980 896 

1981 498 1981 726 

1982 515 1982 751 

1983 486 1983 478 

Fuente: OLADE, Estadísticas Energéticas de América Latina,Quito,1986, 

La reducción de las importaciones de carbón se debió a la disminución de 

su uso derivado de la contracción económica y,particularmente por su 

depl•1;rnmiento en gene r•lC i ón de electricidad.Después de alc•1nz•ir el 11 

1¡ 

1 

consumo dentro del sector eléctrico en 1981 con 433,000 toneladas 

•1nuo les comienZ•l •l caer acelerodamente por las mayores posibilidodes que 

1 

brindaba el uso del gos notural para el mismo fin,ya que se trotaba de un 

recurso y por considerarse un combustible limpio,en 

términos medioambientalistas. 

1 
1 

1 

Tll 

/! 

1 
¡ 1 
1 
1 
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6, URANIO 

El organismo rector de la industria nuclear argentina es la Comisión 

Nacion•1l de 

11b11 rc11n todo 

111 oper11ción 

Energía Atómica CCNEA> creada en 1951 y sus actividades 

el ciclo del combustible,esto es,desde la exploración hasta 

de centrales nucleoeléctricas,Una modificación en la 

legislación correspondiente permitió,a partir de 1980,la incorporación de 

empresas privadas nacionales y extranJeras en las etapas de exploración y 

producción de uranio,actividades que anteriormente recaían en exclusiva 

en 111 CNEI\, 

Los distritos 

occidental,pero 

uraníferos estdn localizados principalmente en la región 

también se extienden por el centro y sur del país.Los 

distritos mds importantes son Tonco-Amblayo CSaltal,Guandacol y Sanogasta 

<La RioJal,Cosquín y Los Gigantes ICórdobal,Comechingones (San 

Luisl,Sierra Cuadrada,Los Adobes y Pichinan CChubut),Uno de los 

yacimientos mds grandes es el de Sierra Pintada,en la provincia de 

Hendoza,cuyas reservas se estimaban en 12,000 toneladas de mineral.Para 

observar la distribución geogrdfica de las dreas uraniferas de Argentina 

ver M•lP•l 5, ' 

En el periodo estudiado,las principales partes del programa de la Comisión 

en cuanto a exploración eran: 

Planeaba perforar 120,000 metros en el drea de Sierra Pintada,baJo un 

contrato ofrecido a companias argentinas y extranJeras;estos trabaJos 

comenzaron en 1980. 

- TrabaJos de radiometria aérea sobre una extensión de 23,000 Km2 en la 

provincia de Córdoba,también baJo contrato otorgado después de una 

licitación internacional. 
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Perforar con equipos de la CNEA en Salta y C6rdoba;y 

Profundizar los estudios de ocurrencias de uranio en Chubut,C6rdoba y 

Mendoz•l• 

6.1 RESERVAS 

Después de Brasil, las mayores reservas latinoamericanas de uranio se 

localizaban en Argentina y se estimaban en mds de 50,000 toneladas, 

clasificadas·de la siguiente manera: 

!.Recursos razonablementes asegurados: 

1.Recuperables a costos menores de us$ 80/Kg 

2.Recuperables a costos entre us$ 80-130/Kg 

3.Recuperables a costos entre us$ 130-260/Kg 

II .Recqrsos •1di.cion•1les est:im•1d_Q.2. 

1.Recuperables a costos menores de us$ 80/Kg 

2.Recuperables a costos entre us$ 80-130/Kg 

3.Recuperables a costos entre us$ 130-260/Kg 

T O T A L 

24,990 ton. 

5,270 ton. 

2,600 ton, 

3,820 ton. 

9,560 ton. 

7,300 ton. 

20,680 ton. 

Los datos anteriores fueron reportados por la Agencia de Energía Nuclear 

de la OECD (6) en su informe anual de 1982 y en él se mostraba una abierta 

diferencia con las estimaciones realizadas en 1977, cuando seftalaba 

recursos especulativos del orden de 271,000 toneladas recuperables a un 

costo entre 80 y 30 dólares el kilogramo de uranio (7),Por su parte, OLADE 
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C•llCIJlQb ol el potencial uranifero de Argentina en 62,850 toneladas, 

considerando los recursos razonablemente asegurados y los inferidos(8), 

6.2 PrO.Ü!JCción de Uroinio 

En 1983, Argentina produJo 209 toneladas de concentrado de uranio que 

representó mds que lo planeado y casi 78~ superior a las 117 toneladas 

producidas el ª"º anterior. 

Durante la década de los 80, la producción estaba programada a crecer de 

olcorde con los requerimientos de la demanda derivada del Programa 

Nuclear,que preveía la entrada en operación de cuatro centrales mds hasta 

1995. 

Las plantas productoras de concentrados con que contaba el pais eran 

propiedad de la CNEA y era operadas por ella; a continuación se mencionan 

las plantas en operación y las que se programaron incorporar a corto 

-San Rafael, en Mendoza, tenia una producción de 60 toneladas anuales y 

una capacidad para procesar diariamente 500 toneladas de mineral 

-Malargue, también en la provincia de Mendoza, contaba con una capacidad 

de producción de 70 toneladas anuales de concentrado y era capdz de 

procesar hasta 500 toneladas diarias de mineral, 

-Don Otto, localizada en la norte"ª provincia de Salta, tenia una 

capacidad de producción de 50 toneladas al ª"º' 

-Los Adobes, en la provincia de Chubut, estaba en condiciones de producir 

hasta 55 toneladas al ª"º de concentrados de uranio. 

-Los Gigantes, en la mediterrdnea provincia de Córdoba, 

para terminarse en 1981, con una capacidad de 
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Cuadro 5 .10 

Producción de •JMnio 1976-19~ 

-en toneladas anuales-

PRO!IUCCION 

1976 158 

1977 114 

1978 188 

1979 108 

1980 146 

1981 181 

1982 117 

1983 129 
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Fuante: Información Económica de la Argentina, mayo 1981; OEC!I Nuclear 

Energy Agency-IAEA:Uranium, Resources,Production and !lemand, 1977 y 1982 y 

OLA!IE:Estadisticas Energéticas de América Latina,1986, 

de concentrados procesando diariamente entre 1,000 y 2,000 

toneladas de mineral;al entrar en opernción se convertiría en la principal 

planta productora del pais, si se exceptóa la proyectada planta de Sierra 

Pintada, en Mendoza, con 500 toneladas anuales y cuya fecha inicial de 

entrada en operación era 1984; por óltimo, 

-San Luis, construida por la empresa Uranco SA de Argentina tenia una 
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capacidad para producir. de 20 a 25 toneladas anuales y comenzó 

1982 (9). 
. . ·. ;,•, 

Dentro de los pl•ines de 111 CNEA con respecto •l 1•1 c•ip11cid~1d de .. P,róci;~cción 

futur•l• éstoi se proyectab11 de m•1ner11 e>:cedent•iri;i ton' )~1.1~i:'ió'l1 •l'lll 

demanda interna (ver cuadro 5,111. 

6.3 PROGRAtl~ NUCLEOELECTRIGQ 

El otro componente decisivo Junto con el gas 

hidroelectricidad para la diversificación de la oferta energética, a~nque 

a menor escala, fue el desarrollo de la energía nuclear para la generación 

de electricidad, Argentina fue el primer país latinoamericano en poner en 

servicio una central nucleoelectrica y su importancia se acrecenta por el 

buen resultado alcanzado en el dominio de la tecnología nuclear y porque 

el tipo de reactores seleccionados CCANIIU:Canadian Ileuterium Uranium) le 

permitir4, a mediano plazo, lograr la autosuficiencia en el ciclo del 

combustible, rompiendo así las relaciones de dependencia que implica la 

otra opción nuclear (ya que no hay transferencia de tecnología para el 

enriquecimiento del uranio por parte de los paises desarrollados), 

El programa nuclear contemplaba para 1995 la operación de cinco centrales: 

una de ella en funcionamiento desde 1974 <Atucha IJ, la segunda programada 

para incorporarse a la red eléctrica en 1983 <Embalse de Río 1111, Atucha 

11 cuya construcción comenzó en 1981 y se calculaba que estaría en 

operación en 1987; había otras dos centrales m4s en proyecto, la de Cuyo y 

del Noroeste que se esper•lb•l te rm in •l r l •l s en 1991 y 1995 

respectivamente.En todas las centrales se utilizarían reactores CANIIU, que 

consumen uranio natural como combustible y agua pesada como moderador, con 

una capacidad de generación de 644 MWe <exceptuando Atucha 1 ya en 
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Cuoid ro 5, 11 

Proyección de l•l C•lP•:\.f_ÜJ.9d de producción y del conspJmo i.nter•no c!JL.!J.t!ll!.i.9. 

-en toneladas anuales-

Al'tO CAPACIDAD PLANEADA CONSUMO 

1981 180 126 

1982 240 156 

1983 240 156 

1984 240 156 

1985 500 285 

1986 500 240 

1987 500 240 

1988 500 240 

1989 500 370 

1990 500 300 

Fuente: OECD Nuclear Energy Agency-IAEA. 

operación,de una capacidad menor), A continuación se hard una breve reseNa 

de las principales caracteristicas de cada una de las centrales. 

AT..\JJ;;.!:l..ó... __ I :se comenzó ü construi.r •m l.968 en Li.m•i,p1•ovinci•:1 clf? f.!u0mos f1ires 

y después de un retraso de dos a~os fue entregada a la Comisión Nacional 

de Energía Atómica en 1974;fue construida por las empresas Siemens,quien 

: 1 
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proveyó el re•1ctor y los servicios de ingenieri•l y Kr•1ftwerKcLJnion que fue 

la proveedora del reactor, ambas germanooccidentales. 

Desde el inicio,la CNEA procuró la mayor participación posible de las 

emp res•ls argentinas,logrdndose alcanzar el 38Z del costo total del 

proyecto.Algunas de l•l industri•1,como l•l de •1rticulos 

electromecdnicos obtuvo una participación del 12 z del total requerido 

mientras que las compaNias nacionales de ingeniería contribuyeron en forma 

mínima debido a la inexperiencia en el drea.La central operó éxitosamente 

entre 1974 y 1976 y después de treinta meses,en enero de 1977 se efectuó 

un exdmen general y se introdujeron modificaciones para que operara al 

108X de su capacidad de diseNo;fue reconectada a la red y en mayo 

siguiente alcanzó los 337 MWe,esto es,27 MWe adicionales. 

EMBALSE DE RIO III,ubicada en la localidad del mismo nombre,en la 

provincia de Córdoba,se programó para que entrara en servicio en 1983 y 

fue construida por la Atomic Energy of Ganada LTD IAECL) y por la empresa 

italiana Italimpianti;la primera fue ademds la proveedora del reactor.La 

participación de la industria argentina se proyectaba en 1978 en alrededor 

del 49,7X del costo total de la obra 1 logrdndose un avance notorio en los 

abastecimientos electromecdnicos (17.2Xl,en los trabajos de ingenieria 

civil 113Xl 1 construcción (8,7Xl 1 dirección del proyecto 1 administración, 

entreno1miento de person•1l e inspección de gastos (5.4%),asi como 

porcent•1Jes menores al 2.2 X en ingenierla,transportación marina y 

terrestre y seguros 110), 

IHUCHA __ lJ_,situ•ld•l •l ~iOO metn•s de) lo p1·i.111er•1 Cfmtr•ll nuclE·)•lr-,sus obros ~;e 

iniciaron en marzo de 1981 y se esperoba incorporarlo ol servicio en 1987, 

1 

1 
i ¡ 
! 
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con un 70X de su capacidad de diseno.Su construcción fue autorizada en 

1979 al aprobarse la oferta hecha por la empresa alemana Kraftwerk Union 

para que se encargara de la erección de la planta.El acuerdo dió origen a 

la formación de una empresa germanoargentina que cumplird las funciones de 

arquitecto industrial en la construcción de Atucha II y en las otras 

centrales que incluía el Plan Nuclear.La empresa mixta recibió ell nombre 

de Empresa Argentina de Centrales Electronucleares !ENACE) y la 

participación mayoritaria recayó en la CNEA,con 75% y el 25% restante fue 

para la KWU.La participación de la industria nacional en la construcción 

se proyectaba que seria de 30.2X de los suministros electromecdnicos, 100X 

de la ingenier1a,71X de la dirección de la obra,montaJe y puesta en marcha 

y lOOX del primer nucleo de combustible y la primera carga de agua pesada, 

Con una capacidad de 698 MWe serd la primera central que utilizar4 

elementos combustibles y moderador producidos en el pais y también en la 

que intervengan técnicos y profesionales argentinos en todas las etapas y 

facetas del proyecto C11), 

Dentro del programa de incorporación de centrales eléctricas 1979-1985, 

existian otras dos centrales nucleares en proyecto,ambas dD 644 MWe,que se 

localizarían en la región de Cuyo y el Noroeste,cuyas fechas tentativas de 

incorporación era 1991 y 1995 respectivamente. 

Como componente de alta prioridad en el programa nuclear,se otorgó un 

contrato a la compania suiza Sulzer Brothers LTD para la construcción de 

una planta productora de agua pesada en la localidad de Arroyito, 

provincia de Neuquén;esta planta tendr4 una capacidad de 250 toneladas 

anuales y su terminación se previó para 1984, 

Dentro de los principales proyectos ya realizados o a realizar por la CNEA 

hasta 1985 se contaban importantes plantas que contribuirdn al tan ansiado 



ciclo del combustible autosuficiente;entre~ellas:una planta piloto para la 

fabricación de esponjas de circonio 1 una planta productora de combustible y 

elementos de uo2, una planta para almacenamiento de liquidas de inten~a 

actividad de desperdicios radiactivos 1 una planta piloto para producir 

entre dos y tres toneladas al ano de agua pesada,de diseno y construcción 

argentinos,una planta para la construcción de fundas de circaloy para 

elementos combustibles y completar la primera etapa de una planta 

experimental para la solidificación de liquidas con intensa actividad 

B.SfillMEN 

La politica de diversificación energética durante los anos 1976 y 1983 

otorgaba al desarrolo de los recursos hidróulicos un papel de primer 

orden,ej~mplificado c l •l r•imen te en el programa de incorporación de 

centrales eléctricas de 1979 a 1995,en el cual el 80 Z de la capacidad a 

incorporar era hidroeléctrica 1 en tanto que el 20 Z restante se distribuia 

en partes iguales entre las nucleares y las térmicas. 

Teniendo en cuenta que en 1980 la participación de la hidroelectricidad 

alcanzaba solo a 30 X de la capacidad eléctrica total instalada,las 

proyecciones sobre su aportación futura resultaban inciertas debido a 

que 1 por un lado 1 los recursos financieros requeridos para la rdpida 

expansión proyectada no existían y las posibilidades de obtenerlos eran 

remotas por las condiciones de la economia nacional y el desprestigio del 

gobierno a nivel mundial y 1 por otro,porque ya se estaba desarrollado una 

acelerada utili=ación del gas natural en la generación de electricidad. 

En cuanto a la contribución de la nucleoelectricidad,si bien es cierto q~e 

no se habia proyectado una participación importante,las demoras en la 

construcción de la central de Embalse de Rio Tercero y en el inicio de 



Atucha 2rimpidieron la incorporación de ·una segunda central al sistema 

eléctrico IAtucha estaba en operación de~de i973J y consecuentemente, 

esta fuente no contribuyó a incrementar la oferta energética en el periodo 

que se analiza.Sin embargo,se hicieron esfuerzos significativos para 

aumentar la participación de la industria nacional en la industria 

nuclear,tanto en la construcción de centrales como en las otras fases del 

ciclo del combustible, que permitieron avQnzar en el grado de 

autosuficiencia nacional en el campo de la nucleoelectricidad. 

El consumo de electricidad creció a una tasa promedio anual de 5 Z entre 

1976 y 1983,como resultado de la mayor electrificación de los sectores 

residencial e industrial,consumo que fue satisfecho con base en la 

generación alimentada,mayoritariamente,con hidrocarburos.En este dltimo 

aspecto debe recordarse el rdpido crecimiento del uso del gas natural,que 

permitió desplazar voldmenes considerables de combustóleo y diesel,los 

cuales quedaron disponibles para la exportación, 
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En los capítulos que anteriores se examinó detalladri~en~~~la ~ittiac~ón los 

distintos componentes del sector energético oHgenÜho entfe los •ll'fOS 1976 

y 1983, 

contenidos 

•lSi como los princip•lles line•lmientos, _p•H•i· .su des•lrrollo 

en el Plan de Energia 1 realizado por el tjobierno del Proceso de 

Reorganización Nacional.En este apartado final se intentar& hacer una 

general de las condiciones energéticas y los resultados 

alcanzados al término del lapso analizado;se concluiró con una serie de 

recomendaciones tendientes a consolidar el principio de la seguridad 

energética nacional y,al mismo tiempo,se apoyaró el proyecto exportador 

con las Justificaciones que se consideran pertinentes. 

Haciendo una breve recapitulación,puede afirmarse que durante la década de 

los al'íos 60 y principios de los 70 1 la estrategia energética argentina 

consistió en elevar la producción petrolera y la capacidad de refinación 

del pais con el fin de eliminar las importaciones de crudo y productos 

derivados.No obstante que la oferta petrolera interna creció 2.3 veces 

entre 1960 y 1975,se debió recurrir a las compras al exterior para 

satisfacer la demanda local;adn cuando esa dependencia no revistió una 

significación importante por los volómenes adquiridos,se tuvo que hacer 

frente al engrosamiento de la factura petrolera por la revalorización del 

crudo a partir de octubre de 1973. 

El proyecto politicoeconómico en •lb ri 1 de 1976 se 

propuso 1 dentro del sector energético 1 una serie de ~mportante metas 

orientadas a alcanzar la total autosuficiencia nacional Y emprender 

acciones dirigidas a incorporar al sector en el comercio exterior,en 

calidad de exportador neto 1 aprovechando l~ disponibilidad de recursos Y 
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las condiciones energéticas deficitarias de los paises Yecinos. 

El prerrequisito esencial para una consecución exitosa de esos dos 

ambiciosos obJetiYos era el incremento de las reserYas de los recursos 

energéticos propios,para dar paso a un acelerado proceso de 

diYersificación de la oferta de las distintas fuentes de energia.En este 

sentido,uno de los propósitos primordiales fue aumentar la disponibilidad 

de recursos alternos al petróleo,que permitieran reducir su participación 

en el balance energético argentino,mediante la sustitución por otras 

fuentes,lo cual también se interpreta como una forma de disminuir las 

presiones sobre la producción petrolera, 

El Plan de Energia establecia que entre 1976 y 1985 se debían incorporar 

2,000 millones de barriles de crudo a las reserYas existentes al inicio 

del periodo.En una primera aproximación 1 si se tiene en cuenta la 

producción acumulada de 1976 a i983 y las Yariaciones netas de las 

reserYas entre esos dos anos 1 la adición de reserYas equiYalió a 1 1 418 

millones 

sena lados 

de barriles de crudolaón considerando los mismo elementos 

para los dos anos siguientes,con el fin de estimar los 

resultados del lapso completo del Plan 1 las reserYas incorporadas no 

hubiesen sobrepasado los 1,700 millones de barriles,es decir,que se 

situarian en 15 X por debajo del yolumen propuesto. 

Lo anterior implica que la relación entre las reserYas y la producción no 

pudo superar la barrera histórica de los 14-15 anos y,consecuentemente,no 

fue posible acelerar la producción por la falta de nueYas adiciones netas 

de reserYas,por el riesgo que acarrearia para el equilibrio de los 

yacimientos y la seguridad petrolera a corto y mediano plazos.La falta de 

nueyas reserYas se estuYo contrarrestando con un Yolumen creciente de 

recuperación secundaria 1 cuya participación en el total de la producción 
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pasó de 8 Zen 1970 a mós de 14 Zen 1982 (1), 

Consider•rndo óltim•l 

prod1Jcción incorpor•1ción de 
··~;:-· ·:r;·"~:·. _;,,_ . . :. 
resEÍ!'Y•lS y,por lo 

lo programado y lo realizado se amplia a 20 Z o mds, 

Este podria considerarse el primer fracaso del Plan 1 no solo por 1Jna 

desviación negativa de 20 %,sino porqlJe aón ClJando se h1Jbiese ClJmplido 

cabalmente,no hubiera satisfecho' la demanda proyectada para 1985 en 

términos de a1Jtos1Jficiencia;ademós no considera 1Jna elevación de la 

relación reservas-prod1Jcción q1Je permitiese 1Jn mayor margen de maniobra 

para enfrentar las posibles demoras en la incorporación de otras f1Jentes 

energéticas y la diversificación de la oferta derivada de las mismas sin 

tener q1Je rec1Jrrir a las importaciones.G1Jizós podria pensarse en 1Jn exceso 

de confianza en C1Janto a q1Je la diversificación provocarla 1Jna rópida 

del cons1Jmo petrolero.Paralelamente 1 res1Jltaron frustrantes los 

esf1Jerzos realizados en pos de 1Jna mayor participación de la iniciativa 

privada nacional y extranjera en el órea de exploración,tanto por la 

eSC•lS•l resp1Jesta como por los res1Jltados obtenidos.Al respecto,cabe 

se"alar q1Je los descubrimientos se hicieron solo en seis de las dieciocho 

c1Jencas sedimentarias con q1Je c1Jenta el pais y q1Je c1Jbren dos millones de 

Kilómetros de territorios explorables con probabilidades 

petroleras, 

En cuanto a las reservas de gas nat1Jral 1 se contemplaba incorporar 7 1 800 

miles de millones de pies cóbicos entre 1976 y 1985;en este caso,los 

desc1Jbrimientos en c1Jenc•l Ne1Jquin11 y otras de menor 

importancia,sobrepasaron ampliamente esta proyección,d1Jplicando el vol1Jmen 

indicado,aón sin considerar la prod1Jcción ac1Jm1Jlada de esos ª"os. 
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La incorporación de las nuevas reservas gasiferas se hizo con un ritmo 

promedio de 19.3 Z anual durante los ocho aftas considerados,en tanto que 

las de crudo solo aumentaron 0.3 Z al ano.La magnitud de las reservas de 

gas natural sustentaron el programa de expansión de la oferta de este 

energético,fomentando su 

forzando el remplazo de 

posible.Asi,el consumo 

mayor utilización en los sectores consumidores y 

otros combustibles por éste,donde el cambio era 

en los sectores residencial e industrial se 

incrementó 5,7 X anual,en tanto que su uso en la generación de 

electricidad se duplicó,respondiendo a una crecimiento promedio de 9.6 Z 

de 1976 a 1983,Para este dltimo afto,los primeros dos sectores acumularon 

el 75 Z del consumo total de gas natural y el 25 Z restante correspondió 

al utilizado por la industria eléctrica. 

En las proyecciones sobre el consumo de energia efectuadas por el 

Ministerio de Economia y las contenidas en el Plan de Energia,ambas para 

1985,calculaban que el consumo de hidrocarburos llegaría a 78.8 Z y 80 Z 

del consumo total de energia primaria respectivamente.Para 1983,la 

participación conJunta del petróleo y del gas natural llegó a 89.2 z,10 

cual también se traduJo en una participación menor que la esperada para la 

hidro y nucleoenergia.Sin embargo,debe destacarse que al coteJar las 

proyecciones del Ministerio sobre la participación por separado del crudo 

y del gas con el consumo de 1983,se observa que el segundo energético 

rebasó las expectativas iniciales de 27,3 X para llegar a 34.5 %,en tanto 

que el petróleo y sus deriYados alcanzaron 54,7 X cuando se pronosticaba 

una aportación menor 151.5 X), 

El Plan estimaba que durante su vigencia,el consumo total de energía 

aumentaría a una tasa promedio de 4.6 Z anual,sin embargo,la recesión 

económica determinó un crecimiento mucho menor y en el periodo 1976-1983 

solo lo hizo a un ritmo de 2.5 X al ano.Cabe seftalar que el incremento 
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m4s acelerado del consumo de registró entre 1976 y 19~0 con 3.8 X anual,en 

tanto que entre esteª"º y 1983 promedió solo 1.s X anual. 

Pasando ahora a comparar las tasas de aumento del consumo proyectadas y 

las alcanzadas para los principales componentes de la oferta enertjética,se 

concluye que,con excepción del gas natural,tampoco se cumplieron: 

- el uso del gas natural se incrementó en promedio 6.5 X anual,cuando 

el Plan le asignaba 6,6 X. 

- A la electricidad se le estimó un incremento anual de 9,5 X,pero solo se 

registró 4,9 X al ª"º' 

Para los cinco principales derivados del petróleo Cgasolina,combustóleo, 

diesel,GPL y Kerosenes) les estaba reservado un ritmo de crecimiento de 

3 X anual,en tanto que la realidad arroJó un promedio de 0.6 X al ª"º' 
En términos volumétricos,la proyección del consumo de gas para 1985 se 

alcanzó en 1983,en tanto que la de crudo quedó desfasada al calcularse en 

630,000 barriles diarios.Esta cantidad hubiese implicado una elevación 

considerable de las importaciones,teniendo en cuenta el lento ritmo de 

crecimiento de la producción;las importaciones,cuyo volumen se ha estimado 

en 100,000 barriles al día,se hubiesen producido en momentos en que el 

crudo alcanzaba las mayores cotizaciones históricas de 32-34 dólares por 

barril,lo cual hubiese implicado un costo de alrededor de 1,200 millones 

de dólares anuales, 

Las demoras en comenzar la construcción de las centrales hidroeléctricas Y 

nucleares,así como el lento ritmo de desarrollo de las obras ya iniciadas, 

originadas en las restricciones financieras,no permitieron a estas fuentes 

tener una participación a la altura de las proyecciones realizadas. 

No obstante el panorama anterior,se podría sintetizar la situación para 

1983 como sigue:la economía argentina empleaba en promedio 17 X m4s 

energía por unidad de producción que en 1970,debido principalmente a dos 
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factores:por un lado,la constante electrificación de los sectores 

industrial y residencial y,por otro,al incremento del uso de la energia ~n 

los sectores residencial y de transporte pese a la recesión económica~ 

Adem4s,la economía empleaba 13 Z menos petróleo por unidad de productión 

que en 1970 debido,fundamentalmente1a la constante 

petróleo por gas natural y,en cierta medida,al reducido 

producción de algunas actividades industriales que 

intensivo del petróleo (2), 

En el sector industrial,el consumo de energia se contraJo en 1.7 X ahual 

entre 1975 y 1980 y en 0,7 X anual entre 1980 y 1983,mientras que en los 

sectores de transporte y residencial aumentaba el consumo en 5,3 X y 3,2 X 

respectivamente para el primer periodo y en 2.1 X y 3,4 X durante el 

segundo C3J, 

Con respecto al sector eléctrico, la conversión de las unidades 

termoeléctricas alimentadas con combustibles petroliferos a gas natural ha 

sido rópida.En 1980 habia disminuido a 38 X el uso del petróleo en la 

generación termoeléctrica,cuando en 1970 ascendía a 77 x,en tanto que la 

participación del gas natural se elevó de 2X a 41 Z entre los mismos ª"ºs 

14>.Entre 1976 y 1983 el consumo de gas natural en la industria eléctrica 

se incrementó a una tasa de 9.6 X anual,mientras el combustóleo y el 

diesel descendian en promedio 8.3 X y 4.4X anual respectivamente. 

Teniendo presente los resultados concretos de los ocho ª"ºs del periodo 

estudiado,la diversificación energética propugnada solo provino del gas 

natural y esto implicó que el balance energético continuara siendo 

mayoritariamente dependiente de los hidrocarburos.El aprovechamiento del 

otro gran recurso,la hidroelectricidad,se vió obstaculizado,particular

mente en la Cuenca del Plata,por problemas presupuestales y de 

' {' 11 

¡ 
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financiamiento,en tanto que en el resto del pais se observaba un muy lento 

avance,originado en las mismas causas.Asi,el programa de incorporación de 

centrales hidroeléctricas experimentó corrimientos severos en su 

cronograma y esto retrasó el desplazamiento de los combustibles utilizados 

en la generación eléctrica. 

Por su parte,en el programa nucleoeléctrico tampoco se cumplieron las 

metas fiJadas;hubo demoras para terminar la central de Embalse de Ria 

Tercero Cla cual no entró en operación en 1983 como se esperaba) y para 

iniciar la construcción de Atucha II,con lo cual,al terminar el periodo 

del óltimo gobierno militar,se siguió contando con la ónica 

nucleoeléctrica en servicio desde 1974 CAtucha I> y con una aportación muy 

modesta de este tipo de energia a la oferta global c1.1z del total), 

Es necesario se~alar que las consecuencias de no alcanzar los objetivos 

propuestos podrían haber acarreado dificultades mayores,baJo una hipótesis 

de crecimiento económico moderado~ya que la magnitud del fracaso en lograr 

los obJetivos del Plan se vió disimulada por la contracción de la demanda 

general de energia,originada en las condiciones recesivas que vivió la 

economía del pais desde 1980,Como se indicó anteriormente,en circuntancias 

diferentes, no solo hubiese habido necesidad de incrementar las 

importaciones petroleras sino que tampoco se hubieran obtenido excedentes 

exportables de productos refinados. 
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JOJstifiC•lción del prQ.i'._ecto eHport•ldor 

A contin1Jación se analizardn los elementos q1Je p1Jdieron s1Jstentar el 

proyecto eHportador de gas natural y petrolíferos d1Jrante el periodo q1Je 

nas ata"e,no obstante q1Je los mismas mantuYieron SIJ Yigencia a posteriori. 

Dentro del esq1Jema económico de tipo monetarista adoptado en Argentina en 

1976,le estaba reserYado 1Jn lugar de primer orden a la prod1Jcción y las 

eHportaciones agricolas,por las yentaJas comparatiYas internacionales q1Je 

disfr1Jtaban.Sin embarga,la colocación de los eHcedentes cerealeros en el 

mercado m1Jndial s1Jfrió serios inconYenientes debido al desplazamiento de 

las prod1Jctos argentinos por los proyenientes de los propios paises 

ind1Jstrializados y asi,el comercio eHterior agricola comenzó a tener 1Jna 

eleYada dependencia de las compras hechas por la Unión SoYiética.Por otra 

parte,los demds componentes del comercio eHterior argentino no eran 

releYantes en la generación de diYisas, 

En estas circ1Jnstancias,parecia imponerse la idea de contrarrestar el 

contin1Jo deterioro de los términos de intercambio en materia de 

cereales,incorporando otros productos CIJYo yalor en el mercado estOJYiera, 

aparentemente,aseg1Jrado,El proyecto de transformar a Argentina en 1Jn 

eHportador menor de hidrocarb1Jros estaba orientado hacia ese obJetiYo y 

1Jna Justificación se intenta a continuación. 

Entre 1950 y 1973 se requerian,en promedio,alrededor de 1 b1Jshel de trigo 

CaproHimadamente 50 Kilogrómos> para comprar 1Jn barril de petróleo;pero 

debido a los incrementos del precio del cr1Jdo iniciados en oct1Jbre del 

óltimo ª"o,la relación f1Je creciendo en detrimento del cereal:en 1976 eran 

nece~arios 3.2 b1Jshel para adq1Jirir 1Jn barril de petróleo,en 1980 se eleYó 

a 6.1 y en 1982 alcanzó los 7.7 b1Jshel por barril,c1Jando el crudo se 

cotizaba a mds de 33 dólares por unidad y el b1Jshel de trigo costaba 

, 
¡, 
I' 

il 
il 

/! 

/1 
'i l 1 

'1 I, 
1: 
! 



4,36 dólares Cver 

ihcrementaba su precio 

1983,el bushel de 

produJeron reducciones en 

Z y 2411 Z respectivamente (5), 

Aunque escape al horizonte necesario 

seftalar que con la caida de los precios del petróleo durante 1986,la 

relación bushel de trigo/barrril de crudo se revirtió,para alcanzar 

niveles semeJantes a los anteriores a 1973lsin embargo,con la recuperación 

del precio a alrededor de 18 dólares por barril,se requerían poco menos de 

3 bushel,esto es,el nivel de 1976 y 1978, 

No obstante,teniendo en cuenta la tendencia de revalorización del crud¿ a 

corto y mediano plazos,así como los tiempos necesarios para concluir los 

trabaJos de construcción de la infraestructura de transporte,la viabilidad 

y factibilidad económica del proyecto exportador se mantienen vigentes, 

tanto para los derivados petrolíferos como para el gas natural.Aquí se 

hard referencia solo al segundo recurso ya que,como se diJo anteriormente, 

la continuidad de las exportaciones de subproductos del petróleo estard 

condicionada al nivel de las reservas y al comportamiento de la demanda 

interna,porque si bien existe una capacidad de refinación ociosa,no puede 

decirse lo mismo con respecto a la producción de crudo, 

La idea de exportar gas natural,en la actualidad,goza de un 

referencial mds propicio que durante el gobierno militar porque 

implementarse entre los proyectos multinacionales de integración regional 

que involucran a Argentina,Brasil,Uruguay y Paraguay.Empero,no se trata 

solo de decisiones políticas sino de fluJos cuantiosos de financiamiento 

necesarios para la construcción de los gasoductos desde los yacimientos o 
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o desde l•l red e:dstente de distribución •l l•lS fronteros,en. el. c•lso 

argentino y desde éstos o los centros de consumo •n los poise~ vecinos. 

C1.1•ld ro 1 
Rel•lcj.ón €!!1.:tr.JLl.Q2...precios del trigo y del petróleo 1950-198:¿_ 
- en us$ dólares-

/'\l'lO 

1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

P R E C 
T R I G O 

1. 91 
1.77 
1.58 
1.62 
1.50 
1.68 
1.90 
3.81 
4,90 
4+06 
3.62 
2.81 
3.48 
4.36 
4.70 
4.76 
4.36 
4.35 

I O S 
C R U D O 

1. 71 
1.93 
1.50 
1.33 
1 +30 
1.65 
1.90 
2+70 
9.76 

10.72 
11 +51 
12.40 
12.70 
16.97 
28.67 
32.50 
33,47 
28.50 

BUSHEL REQUERIDOS 
F'OR B/'\RRIL 

0.9 
1.1 
1.0 
0.8 
0.9 
1.0 
1. o 
0.7 
2.0 
2+6 
3,2 
4,4 
3.6 
3,9 

,6.1 
6.8 
7,7 
6.6 

Nota: 1 bushel equivale a alrededor de 50 Kg. 
Fuente!FMI,Monthly Finoncial Stotistics,1980-1983 YeorbooKs, 
Woshington,1980-1983.En Brown,Lester R.:stote of the World 1984, 
Worldwocht Institute,Washington,1984,pag, 15. . -

En el apartado dedicado a proyectos de exportación de gas noturol,se 

pueden observ•ir l•ls dimensiones de las obMs req•.lerTcfo·s·-y -Íllgun•lS 

estimaciones de los costos. 

En vist•l de los pers'pectiY•lS de los precios del crudo y consider•rndo que 

que precio del gas naturol estó asociado a aquel (en términos de valor 

colóricol,la parte argentino tendrio oportunidad de obtener importontes 

ingresos de divisas que podrían destinarse o uno rópida amortización de . 
las inversiones y,en uno etapa posterior,coodyuvor o reforzar los reservas 

monetarias internacionales del pois. 

El principal obstóculo es encontrar la fuente de financiamiento para la 
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construcción,si es que no se opta por la alternativa de los gasoductos por 

pe•i,je,como el Centro-Oeste construido en flrgentin•l 0L•1s éondicione.s 

económicas actuales de los paises de la Cuenca del Plata,en particular,el 

grado de endeudamiento exterior y las dificultades para hacer frente a los 

pagos del mismo podrían retrasar la concreción del proyecto,si no se 

obtiene una renegociación de la deuda que permita canalizar al desarrollo 

una parte considerable de los recursos que se dedica al pago de su 

servicio y se abran nuevas lineas crediticias para apoyar el crecimiento, 

concluir,se considera que la futura estrategia de desarrollo 

energético en flrgentina deber4 consolidar las condiciones internas que 

afiancen la seguridad energética,a través de una serie de acciones que 

permitan dar un decisivo apoyo al proceso de recuperación económica,sobre 

la base de la autosuficiencia y la generación de excedentes exportables 

del sector energético, 

f\vanzar con determinación en el proceso de despetrolización de la 

estructura energética,dando lugar a una mayor diversificación de las 

fuentes de la oferta de energía, 

Incentivar la adopción de medidas de uso eficiente de la energia y 

meJorar la eficiencia energética para elev~r ~l~~competitividad de los 

costos de los productos argentinos. 

Estimular la exploración petrolera en óreas promisorias,para incorporar 

nuev•is reservas y elevar significativamente la relación reservas I 

producción,mediante el fortalecimiento financiero y técnico de YPF y 

participación da empresas privadas en calidad de contratistas. 

Cumplido lo anterior,elevar la producción y eliminar (en caso de 

las importaciones de crudo y petrolíferos y dedicar 



excedentes de crudo a la 

cuando se haya asegurado el se dispong•l de 

niveles adecuados de inventarios. 

Adecuar la capacidad de ..de consumo y de 

las de exportaciones. 

Desestimular,via precios,el cons•Jmo de 

petroliferos,particularmente en el 

Sostener los esfuerzos en la e. incorporoir -

nuev•lS reserv•ls, ·>,:¡ 

Extender la red de distribución para abastece~ nuevos centros de consumo 

y desplazar asi el uso de otros combustibles; 

Aumentar la participación del gas en lo generación de electricidad y el 

sector industrial en detrimento del combustóleo,el diesel y el carbón. 

- Estudiar la factibilidad de proyectos de exportación de gas licuado, 

- Incorporar las centrales hidroeléctricas y nucleares en construcción. 

Reducir el consumo de petrolíferos 

natural en la generación termoeléctrica. 

Extender la red de distribución para lograr la mayor 

l •l s •1 re .. is •l l e,j•ld•l s de l •l s tres g r•ln d E?s conc ent_r_•lC_i ooes 

Aires,Rosario y Córdoba). 

Continuar con el aprovechamiento de los recursos hidroeléctricos,dando 

•l los que puedan abastecer nuevos polos de desarrollo 

industri•ll. 

Replantear el Programa Nucleoeléctrico con base en la consulta popüiar 

y,en caso afirmativo,decidir la construcción de nuevas centrales 

de escasos recursos energéticos y avanzar en el dominio del 

combustible nuclear para la tecnología ya~adoptada. 



Fomentar la electrificación del 

pasajeros como de carga, 

Elimin•n el uso del c•Hbón en' l•;: ge~~Mción 
. > ,··.-_->·-'.,·<:.··: · .. · 

minimo las importaciones,medi~nt~ la elevación 

Con relación lo puede 

Energética,enmarcada dentro del proceso· de 

plantean las siguientes directrices: 

Hi. d roe 1 ec t.r i e i_Q.9..f!.: d e!5.a n·o l l •l r mdximai posibilidades 

bin•icion•iles,procur•1ndo l•l m•lYOr P•Hticipo1ción de l•lS empres•1s p1~1blic,_1s y' 

priv•id•is de los p•lises involucr•idos,f•ivoreciendo,en segundo lug•1r,·,;:·o~t-r•lS 

latinoamericanas.Proponer c reoc ión de lln consorc.io 

latinoamericano dedicodo a la construcción de centroles hidroeléctricas 

con la porticipación las las empresas privadas y paraestatales de la 

región,asi como la instalación de una fdbrica de turbinas;ambos proyectos 

orientados a reducir significativamente la dependencio externa en este 

C•lmpo, 

En_§'_J:.Jl.i!.l~.E.!J.!.l •impli•H los •lCUerdos de cooper•ición técnicoi <rn el uso 

pacifico de la energía nuclear con paises de menor desarrollo reloitivo en 

esta drea,asi como acuerdos de complementación con oquellos que,como 

Brasil y México,tienen una mayor experiencia. 

promover la participación de empres.is latinoamericanas e~ la construcción 

de gasoductos paro,partiendo de la actual red de dist,r~buci.ón argentino, 

complet•lT' infraestructuT'a necesaria para llegar a los mercados 

exteriores se"alados. 

lo b•1se ele 1•1 01utosufj.cienc._i•1_ n_•lcion•1l ,m•1ntene1· un•l 

plataforma establ~ de exportación de productos petpoliferos,dedicando 

11 



especial atencló~ al mercado brasileno y estudiar la renta~ili~ad de 

importar petróleo 

aproYechan~o 

participación 

la 

de 

crudo para 

capacidad 

empresas 

de 

petroleras-

Petrobras,en la exploración y explotac 

base de acuerdos de cooperac 

independientes.Ofrecer asistencia 

sus derivados, 

.Fomentar la 

eJemplo 

sobre la 

concesionarios 

menores como 

Bolivia y Perd y analizar las posibilidades de.expl~raciones conJuntas con 

Chile en las zonas limitrofes del Estrecho de Magallanes. 

Los puntos anteriores se consideran lineamientos generales de politica 

energética a tener en cuenta en cualquier intento de planeación del 

sector, sobre la base de una estrategia de potencialización y aprovecha

miento de los recursos nacionales que eliminen la dependencia de los 

suministros externos para satisfacer el mercado interno.El escollo mds 

importante para su •Jecución,como ya se ha senalado,serd disponer de los 

medios de financiamiento que requiere,pero antes se impone una clara 

comprensión de la problemdtica energética y su definición por parte del 

equipo que administrard el desarrollo de la energia en el país, 
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