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A PRIVATIZACiÓN DE LA INDUSTRIA PETROLERA EN VENEZUELA, 
1983-1997. 

INTRODUCCI6N. 

La privatización es una practica de política económica que forma parte del 
proceso de reforma económica neoliberal. Su importancia radica en que con ella se 
busca dar mayores facilidades a [a reproducción del capital sin la intervención directa 
del Estado. 

La definición clásica del término "privatización" es la siguiente: "cualquier 
movimiento hacia un control del mercado sobre la economía, o como cualquier 
movImiento que disminuya la propiedad y control públicos por el incremento de la 
propiedad y control privados". Otfa definición advierte que es "un acto administrativo 
mediante el cual el Estado cede toda su participación en alguna actividad económica 
especifica" 

Ambas definiciones consideran a la privatización como un simple "cambio de 
régimen de propiedad", ignorando cualquier consideración sobre las características e 
importancia económica, política y social de la empresa a privatizar. 

La prrvatización tomó fuerza a finales de los setenta. Su importancia es tal que 
Sin ella el capitalismo globalizado no tendría la forma que le conocemos, pues está 
íntimamente ligada al proceso de transnacionalización económica mundial, en el 
sentido de que permite la participación del capital monopólico extranjero en diferentes 
actividades económicas y bajo diferentes formas de administración de las inversiones. 

Lo anterior ha quedado demostrado con la privatización de las industrias 
petroleras estatales. Este proceso ha estado relacionado con el desarrollo del 
monopolio petrolero a escala internacional. En el capitalismo global izado, las empresas 
petroleras tienden a ser cada vez más internacionales, con estructuras de 
conglomerado y con inversiones repartidas en otros campos del sector energético 
Hasta hace muy poco tiempo sólo unas cuantas empresas eran consideradas 
verdaderamente conglomerados multinacionales. En primer lugar porque sus 
operaciones no abarcaban más de dos países, no intervenían en otras actividades 
relacionadas con la transformación del petróleo ni tenían una capacidad amplia de 
comercialización mundial de sus productos. En segundo lugar, sólo una decena de 
empresas petroleras tenía algún tipo de participación en otras ramas del sector 
energético como el carbón, el gas o la electricidad. De esta manera, los grandes 
conglomerados petroleros fueron los primeros en aprovechar la privatización en formas 
de concesión, adquisición o alianza. 
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El proceso de privatización permitió a un número cada vez mayor de empresas 
petroleras incursionar en nuevos campos del sector energético. Esas empresas 
empezaron a ser cada vez más integradas a través de la adquisición de pequeñas 
firmas gaseras, carboníferas o generadoras de energía eléctrica. Así pues, el 
surgimiento de esos nuevos conglomerados energéticos esta relacionado con los 
procesos de privatización en el mundo. 

Uno de esos procesos de privatización ha venido aplicándose precisamente en 
Venezuela, principal centro productor de petróleo y gas en América Latina, y donde se 
ubican las reservas de hidrocarburos más grandes del continente americano. La 
privatización de la industria petrolera en Venezuela es una combinación de diferentes 
modelos de privatización y desregulación. 

La presente investigación aborda el fenómeno de la privatización de la industria 
petrolera en el ámbito mundial, los tipos de privatización que existen, y los instrumentos 
jurídicos y económicos que han utilizado los Estados para llevar adelante la medida. Se 
analiza el caso particular de Venezuela, resaltando los diferentes mecanismos y 
estrategias que se han aplicado. El caso se analiza en el marco de la política económica 
neoliberal que se ha aplicado en este pais a partir de 1986 y en las transformaciones que 
han sufrido sus relaciones energéticas con América Latina y Estados Unidos 

El proceso de privatización de la industria petrolera en Venezuela no ha sido 
abordado en toda su magnitud. por el contrario. solamente se han hecho algunos análisis 
sobre su evolución o sobre algunos de sus aspectos económiCOS más sobresEltientes 
(monto de las inversiones extranjeras. términos de operación de las empresas extranjeras 
en Venezuela, cambio en el modelo de acumulación, estrategia venezolana de 
penetración en el r'"''Jrcado latinoamericano. etcétera). Por lo anterior, revisar la evolución 
del fenómeno as! como de sus implicaciones en las relaciones energéticas continentales 
sería de gran importancia para complementar explicaciones sobre la regionalización 
económica hemisférica. Al respecto, podría corroborarse una vez más [a hipótesis de que 
Estados Unidos ha iniciado una nueva etapa en su hegemonía continental a través de su 
instrumento, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), principalmente con la 
estrategia de Integración Energética Hemisférica. 

En la investigación se marca la diferencia entre "privatización de la industria 
petrolera" y la ~privatización de la empresa petrolera estatal". La industria petrolera se 
compone de los recursos naturales en el subsuelo, las instalaciones industriales 
requeridas para su explotación, refinación, transformación, comercialización. En tanto que 
la empresa petrolera es la firma que toma las decisiones estratégicas de cuánto, cómo, y 
dónde producir y vender petróleo. Por lo tanto. la privatización de la primera no presupone 
la privatización de la otra. El caso de Venezuela demuestra la tesis anterior: mientras que 
el gobierno avanza en la privatización de la industria petrolera, no abandona su 
participación como productor y refinador de hidrocarburos a través de la empresa de 
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propiedad pUblica Petróleo de Venezuela SA (PDVSA). 

La privatización de la industria petrolera en Venezuela inició en 1983 con la 
aplicación de la llamada estrategia de "intemacionalización de PDVSA". A principios de 
los noventa se avanzó en este proceso con la implantación de la política de la "apertura 
petrolera", y con la reestructuración administrativa y operacional de la empresa petrolera 
estatal 

La "apertura petrolera" es el nuevo nombre de la política petrolera de Venezuela y 
se refiere a garantizar la colocación de petróleo crudo en el extranjero y a acelerar el 
desarrollo tecnológico, productivo y comercial de la industria con la participación de capital 
transnacional. 

Los mecanismos de esa política son la asociación de PDVSA con empresas 
extranjeras en actividades de extracción, refinación y distribución, tanto fuera como dentro 
de Venezuela. Los objetivos centrales son: asegurar la exportación de grandes cantidades 
de hidrocarburos (petróleo de diferentes tipos, gas y carbón), aun en medio de crisis 
petrolera mundial; la modernización del sector a través de la asociación con los grandes 
consorcios petroleros extranjeros; impulsar el desarrollo de la industria energética 
nacional, la cual a su vez impulsaría el desarrollo de empresas asocíadas o relacionadas, 
convatléndolas en empresas exportadoras. 

En el marco de la ideología económica neoliberal, la privatización de la industria 
petrolera es clave para la estabilidad económica del país, ya que se establece como eje 
fundamental en la estrategia de reestructuración económica. En este sentido, la 
privatización implica un cambio cualitativo en la política petrolera del Estado venezolano: 
primero, porque se refiere a un conjunto de modificaciones estructurales la organización 
productiva, distributiva, comercial, financiera y tecnológica de la industria petrolera 
nacional. en especial de la empresa PDVSA; segundo, porque con los nuevos contratos 
petroleros se modifica la función del pais como productor de petróleo como materia prima, 
a productor-exportador de manufacturas petroleras 

La nueva política petrolera se ha desarrollado a grandes pasos desde 1983, ya 
medida que avanza, el gobierno venezolano espera que su industria energética se haga 
menos vulnerable de las variaciones del mercado petrolero mundial. Las recurrentes 
caídas en el precio mundial del petróleo en los últimos quince años han obligado a 
Venezuela a que su participación en el mercado sea en otro nivel. Esa participación ha 
estado diseñándose con la "internacionalización de PDVSA, los "contratos petroleros" y la 
reestnucturación operaCional de PDVSA. Así pues, desde la perspectiva gubemamental, 
la nueva participación de la industria petrolera nacional en el mercado mundial se ha 
establecido para proteger al sector de las variaciones del mercado petrolero y de las 
indecisiones estratégicas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP). 
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Ahora bien, la politJca petrolera fundamentada en la privatización no ha sido un 
plan de defensa de los Intereses nacionales a través de la modernización del sector, por el 
contrario. forma parte de la oleada privatizadora mundial de empresas públicas, 
principalmente energéticas. Esta oleada privatizad ora ha sido fundamental en la 
reestructuración de las grandes corporaciones petroleras. las cuales han avanzado en la 
diversificación de sus operaciones y en la ampliación geográfica de sus actividades 
Ademas. forma parte de la estrategia de seguridad energética de Estados Unidos, la cual 
ha sido incluida en el ALGA como uno de los primeros sectores en integrarse a más tardar 
en el año 2005 

En el escenario interno, la privatización más que impulsar la democratización 
económica ha fomentado la agudización de la crisis económica y politica nacional. Es un 
hecho que el petróleo es el sustento del sistema politico venezolano, sin embargo, los 
logros alcanzados por PDVSA en los últimos años no han servido para contener los 
problemas políticos recientes -la suspensión del presidente Carfos Andrés Pérez, las 
protestas sociales, los intentos de golpes de Estado y la reaparición de organizaciones 
guerrilleras, etcétera. Por lo tanto, la situación económica y política lleva a pensar que la 
nueva política petrolera se ha conducido al margen de las necesidades concretas de la 
sociedad. 

La privab7ación de la industria petrolera de Venezuela ha sido recibida con 
entusiasmo en los principales centros consumidores del mundo, principalmente en 
Estados Unidos. quien esta buscando diversificar su dependencia energética del Medio 
Oriente. Sin embargo existe un elemento de fondo en el apoyo a la modernización 
petrolera de Venezuela: la nueva política petrolera se basa en una lógica comercial más 
que politrca. y por lo tanto. estimula los intereses norteamericanos para un libre comercio 
hemisférico. principalmente para la integración energética en el continente. 

En la presente investigación se pretende demostrar lo siguiente: la privatización de 
la industria petrolera en Venezuela responde a la lógica de la ideología económica 
dominante en América Latina. la cual ha sido identificada como el neoliberalismo 
económico. Esta ideología significa la transformación del carácter interventor del Estado 
venezolano --el "tercermundismo" es sustituido por la modernización económica-para 
permitir al capital extranjero un manejo más seguro de las grandes reservas venezolanas 
de hidrocarburos. Esto implica a su vez que Venezuela ha iniciado su transformación de 
adversario a socio estratégico de los consumidores, en especial de Estados Unidos. 

Así mismo, se Intenta demostrar que la privatización de la industria petrolera no 
Significa la desaparición de PDVSA y. sin embargo. afecta la seguridad económica del 
país al permitir el ingreso e influencia del capital transnacional en la administración de los 
recursos energéticos nacionales. 
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Finalmente, se busca confirmar la tesis de que a raíz de las modificaciones 
Inducidas en la industria petrolera. Venezuela ha asumido un nuevo rol en el mercado 
petrolero mundial y en las relaciones energéticas regionales. La privatización de la 
Industria ha incrementado, mejorado y diversificado la producción de productos derivados 
del petróleo, por lo que Venezuela ha iniciado su transformación de país exportador de 
materias primas energéticas a país exportador de manufacturas petroleras de mediano 
nivel tecnológico y mediano valor agregado. Para lo anterior ha tenido que modificar su 
relación comercial con sus principales clientes: Estados Unidos, Europa y América Latina. 

La investigación se divide en tres capítulos. El primero explica en detalle en qué 
consiste la privatización de empresas petroleras públicas, en especial la evolución del 
proceso privatizador a escala mundial de la industria petrolera. Se observa que la 
privatización es una política fundamental en el pensamiento económico liberal, pero que 
se ha profundizado sólo en las últimas dos décadas. 

El segundo capitulo se refiere al proceso de privatización de la industria petrolera 
en Venezuela. Al respecto se revisa la relación entre la crisis económica, reestructuración 
económica y la política de privatización de la industria petrolera. Se describe el proceso 
de privatización en sus tres vertientes: la intemacionalización de PDVSA. la política de la 
"apertura petrolera", y la reestructuración operativa de PDVSA. 

Por último, el tercer capitulo expone las modificaciones en las relaciones 
energéticas de Venezuela con América Latina, el Caribe y Estados Unidos. Para cada 
caso se establecen las características geoecon6micas y geopoliticas de la relación 
energética. Así mismo, se trata de establecer si esas relaciones corresponden al nuevo 
rol de Venezuela en la estructura económica internacional. 



CAPITULO 1. TENDENCIAS EN LA PRIVATIZACiÓN DE LA INDUSTRIA 
PETROLERA MUNDIAL EN LA DÉCADA DE LOS NOVENTA. 

La priVatizaCión de la Industria petrolera mundial ha tomado proporclonps hlstóncas 
Hasta la década de los setenta, muchas naciones consideraban como estratéglc.J la propiedad 
estatal de la industna del petróleo, en especial para el diseño de sus politlcas de desarrollo 
económico Sin embargo. desde principios de la década SigUIente, muchas oe esas mismas 
naciones anunciaron su Intención de deshacerse de sus instalaciones petroleras Algunas 
compañías que cUIl',plian un papel importante en el financiamiento del desarrollo y ocupaban 
los primeros lugares mundiales entre las industrias de su tipo. fueron entregadas al capital 
privado Ejemplo de lo anterior han sido las pnvatizaciones de IZlS gigantes del petróleo 
BRITISH PETROLEUM. BRITISH GAS. TOTAL Y ELF AQUlTA!NE (FranDa' EN! (Ital,a) 
PETRa GANADA y REPSOL (España)" 

Los paises que han privatizado su industna petrolera tienen distintos niveles de 
Industrialización y diferentes sistemas económicos Por ejemplo, los gobiernos de ni.JClones 
Industrializadas como Inglaterra, Francia e Italia colocaron parte o el total de las participaCiones 
públicas de empresas petroleras en manos de grandes inversionistas privados el ir.lsmo 

proceso se ha manifestados en países socialistas como China, Vietnam] o Cuba Es por eHo 
Que se considera a la privatización de la industria petrolera como un fenómeno mu"dial 

Hasta la década de los setenta, los gobiernos de muchos países productores de 
petróleo mantenían cierta hostilidad haCia la participación de InverSionistas privados en la 
Industna petrolera En la década de los noventa, Sin embargo, ¡as expresiones negativas se 
han vuelto, si no inexistentes, sí poco frecuentes por parte de esos mismos gobiernos, y en la 
mayoría de los casos, se han esforzado por atraer empresas extranjeras al sector Estos 
esfuerzos privatizadores han significado miles de millones de dólares en nuevas InverSiones 'i 
han presentado nuevas "oportunidacl"!s~ a las corporaciones transnacionales para explotar 
grandes reservas de hidrocarburos de magnitudes aún no determinadas, aunque ciertamente 

la revista de neg:lClOS Fot1une pubhC<l anualmente la 1151.3 do las 500 COrporae:ones I"dust"clle~ ""'~~ ''''¡.lor1"n·es del 
mundo Las cmpres<is ~Un evaluadas para su daslflcac.tÓn con dos vanables ,entas totales y gananuas netds Ln IJ 

publicaCIón apilr€ce !amblen una diviSión de empresas por actJv,dad econ.;:cn,c.a Er' el C;¡so ~(, la dct,,'.eJad eJe 
produccu')I1 de petroleo. la ctaslflcaClón para 1996 es la sigUiente: BRITlSH PETROLEUM, es la cJ,.;,lrta petrolera del 
mundo, con ventas neL,s por US$56.982 mlnones, ELF AQU/TAINE, la qUlntJ, con ventas totales por lJSS43,618 4 
millones: ENTE NA TlONALI D//DROCARBURI (EN/). el septrmo sitio, con ventas por USS36,393'¡ rT,dlones, TOTAL. el 
lugar 10, con ventJs por US$27,226,1 millOneS: y REPSOL la posición diecinueve, con ventas por USS, 5 124 n'lllones 
Cf, Forlune. abril de 1997 
En Junro de '994 BRITI$H GAS Y ATLANT/C RICHFIELD iniciaron los trabajOS de perloraClon e" el primer :4<llPO 
cnergehco conceSlonado por el gobierno de Vietnam. El yacimlenlo se ubica en el Golfo de Tonkln, a! sur del pals, en la 
frontera con China. y cupnla con grandes reservas de gas y petróleo. Actualmen!e se encuentra baj0 corltrol del qob.emo 
de Salgón, pero es redamado por el gobierno de China El Golfo de Tonkln es un.) penetraoor, del M.lr de O'una 
Meridional, LOna rodeada por loS TI9res Aslahcos, con abundante pesca y donde se ha confirm.ldo la eXistencia de 
grandes reservéiS de reservas de gas y petroleo Justo en el centro del Mar de China estan las Islas Sprally. un 
numeroso conlunto de pequeñas ínsulas que por décadas han srdo redamadas por China. Talwa~ Flr,prnas ~ Vietnam 
Los reclamos ha~ desencadenado enfrentamientos mllitares entre China y Vietnam, el último de los cuales ocurrr6 en 
1988 cuando Chrra hurldló unos barcos peSQueros vietnamitas y postenormente Invadlo las Islas Spratly en poseslon de 
aquel Véasü, WALL STREET JOURNAL, 4 de junio de 1994. 
Desde 1992 el gobierno de Cuba ha impulsado un ambicioso proyecto de promoción de IMerSlones extranjeras. srendo 
uno de los sectores alHertos completamente el de la industria pe~era, Véase. Homero Campa 'Cuba busca 
Inversiones, toca a todas las puertas, y le abren .. ", en Proceso, num, 860, México, 26 de abnl de 1993, p 26 
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mayores en volumen a I(JS descubiertas en el Mar de! Norte y Alaska 4 

Ahora bien, aunque el fenómeno de la privatización de la lndustna petroJera es mundial, 
los mecanismos de privatización han sido diferentes en grado y alcance en cada pais Si bien 
en todos los casos el objetivo general ha sido alejar al Estado de la direccIón de la industna 
petrolera. los mecanismos de privatización aplicados han provocado diferencias en la 
participaCIón del Estado en el caplta! social de la industria, o que existan dIferentes grados la 
explotación pnvada de los recursos energéticos --se otorgan concesiones para la explotación 
de los recursos entre diferentes empresas. En general, esto se debe a que la estructura 
económica de los paises productores de petróleo difiere en cuanto a histona, valores, fortaleza 
de las InstitUCiones políticas y aspiraciones naCionales. Por lo tanto, es extremadamente 
peligroso exphcar la privatización de la Industria petrolera con los modelos aplicados en los 
países centrales" 

W Calvln KlIgore (Coord l. PrivaUzation and the Globalization 01 Energy Mar/o;ets. Energy Informa~on Administraban. 
Washmgton O C .. 1996. P 3. Raymond Vernon. "Introducción la Promesa y el Desafio", en Raymond Vemon 
(compilador). La Promesa de /a PrlvaUzaclón: Un Desafio para la Política Exterior de los Estados Unidos. MéXICO. 
FCE.1992 
Raymond Vemon. "Creando una Econom,a de Mercado Una Guia para los Paises". en Economlc Reform roday. num 
4. Washington CIPE. oc!ubre·dIClerntlre de 1996 
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1.1 ¿QUÉ ES Y POR QUÉ LA "PRIVATIZACiÓN··? 

La ~prlvatización~ es una práctica de política económica Que forma parte del proceso de 
reforma económica neollbera1. Su importancia radica en que con ella se busca dar mayores 
facilidades a la reproducción del capital Sin la Intervención directa del Estado en la 
administración de los recursos 

En la literatura económica neollberal, el término HpnvatlzaClon" se entiende como 
"cualquier movimiento hacia un control del mercado sobre la economía. o como cualquier 
movimiento que disminuya la propiedad y control públicos por el Incremento de la propiedad y 
control privados". Otra definición advierte Que es "un acto administrativo mediante el cual el 
Estado cede toda su participación en alguna actividad económica especifica"" Como vemos, 
estas definiciones consideran la privatización como un simple "cambio de régimen de 
propiedad", ignorando cualquier consideración sobre las caracteristlcas e importancia 
económica, política y social de la empresa a privatizar 

Este "error aparente" se debe a que la escuela económica neo liberal fundamenta su 
Idea de "privatización" en un supuesto básico: la convicción de que la "libre empresa" hace más 
por la riqueza de un país que una empresa controlada por el Est~do P~ra los ideólogos del 
neoliberalismo, la crisis económica de los paises de economla mixta o de economía 
centralmente planificada refuerza la "hipótesis" de que el Estado es InefiCiente por naturaleza, y 
por ello muchos paises han realizado reformas para establecer las condiciones de un 
capitalismo pleno/, 

En este sentido, la privatización es el arma más Importante Que tienen los ideólogos del 
libre mercado para liquidar la regulación estatal de la economía. En un sentido concreto, la 
privatización es un proceso de reversa hacia la economía librecambista Que dominó e! mundo 
hasta finales de la década de los treinta. La crisis económica de 1929 obligó a Jos paises 
capitalistas a regular la economía a partir de la intervención del Estado, prinCipalmente por 
medio de la nacionalización de empresas consideradas estratéglcas~ 

La nacionalización se prolongó por décadas como una manera de asegurar el pleno 
empleo y controlar la producción de insumas básicos para todas las ramas Industriales. En este 
caso se encontraban las industrias petroleras. Un consenso generalizado entre los economistas 
keynesianos era que un Estado interventor en actividades industriales era necesario para 
garantizar el crecimiento sostenido de toda la industria nacionaL Contrario a esta tesis, un 
grupo muy influyente de economistas empezó a criticar fuertemente la existencia de empresas 
estatales. Para estos ana!istas, gran parte de la crisis económica en los paises capitalistas se 
debía a la existencia de empresas públicas, todas ellas parasitarias, ineficientes, improductivas 
y grandes consumidoras de recursos públicos,. Estos argumentos fueron retomados por 
políticos conservadores en casi todo el mundo; el primer país donde se siguió una política de 
desaparición de las empresas públicas fue Reino Unido, precisamen:e bajo el mando 

Vemon, "la promesa de la", Op. GiL p. 10 
John Sweeney, "Nuevas Funciones para Grupos Empresariales en LatIrlO<lrnenca" en Reform EconomJc TodilY, núm 
4, WaShington, CIPE, octubre-diciembre de 1995, p. 2 
Entendemos como "industna estratégica" a aquella que prOOuce un conjunto de IlIercanCIJS Que son lundamentales 
para la reproducción del capitalismo global, Véase, "la ProdUCCIón Estratégica Como Sustento de la Hegemonia 
Mundial. Aproximación Metodológica", en Ana Esther CeceM y Andrés Barreda (Coords l. Producción EstriltégJc. y 
Hegemonf. Mundl.I, México, S,glo XXI, 1995, pp. 45 
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conserv;:¡dor de Margareth Thatcher1 

La privatización tomó ímpetu en la década de los ochenta, a tal grado que sIn este 
mecanismo de pOlítica económica el sistema capitalrsta mundial actual no tendría la forma Que 
le conocemos, La privatización está íntimamente ligada al proceso de transnacionalizaclón 
económica mundial, en el sentido de que permite la participación del capItal monopollco 
extranjero en diferentes actividades económicas y bajo dIferentes formas de admlnrstración de 
las inversiones 10. Las empresas transnacionales aprovechan las oportunidades que ofrecen los 
paises con sus políticas de privatización de empresas públicas, y de esta manera distribuyen 
geográficamente sus actividades productivas en diferentes ramas o sectores de negocios. La 
distribución geográfica de los procesos productivos (relocahzación) se presenta especialmente 
en la industria energética pues se realiza para reducIr los costos de la inversión o para 
abastecer mercados locales o regionales" 

En este contexto, en paises con diferentes niveles de desarrollo como Inglaterra o Chile 
se han aplicado políticas de privatización con el objetiVO de atraer mayor inverSión directa a 
determinados sectores. En otros paises con pasados económicos diferentes también han 
segUido la misma línea. Asi, entre 1988 y 1993, por ejemplo. se vendieron casi 2 700 empresas 
estatales en cerca de 95 paises, por un monto que superó los USS270,OOO millones '1. 

En resumen, el significado y justificación pO!itlca de las privatizaciones recae. para sus 
promotores, en un sólo argumento: "la defensa de la competencia libre e Igual entre los 
partícipes del mercado". Es por ello que los principios baslcos de un proceso pnvatizador se 
inscriben en la estrategia económica general de los gobiernos neulrberales, afectando a la 
totalidad del capital de todas las empresas púbhcas, Sin excepción. Aunque cada una de las 
operaciones de privatización difieren substancialmente entre cada pais. la racionalidad 
económica es la misma 13. 

" 

" 

Perry Anderson. 'Balance del Neoliberallsmo' LeCCIones par<l la IZQurprd.". en El Rodaballo. Buenos Aires, dlClembre 
de 1995. p 8 
La mundiallZacien es la caracteflslica pnnClpal del Sistema capltallSLa mund .. ]1 Est>, Sistema oper" romo una 'economi" 
mundo' en el que los centros capitalistas domInantes ejercen su domlnaclon por medIOS económICOS y ya no sabre 1" 
practicas de la ccnQuista imperial. As! miSmo, el sistema capitalista mundIal contemporáneo es diletente al imperialismo 
clásico en que la base de reproducción del capital del primero no sÓlo esta en la producc.6n de bIenes de conSumO y 
dominio de los centros productores de materias pnmas. sino en la aCIJmuJaaon del capll;ll a través de la articulaCión de 
operaciones financieras mundiales, el desarrol)o de nuevas tecnologías y la reeslructuraClÓn productiva a escala 
mundial, en un contexto de economla privada, librecambismo y desregulaclon estaLaI Vease. Andrés Semln. 
"Glabalizaoón, RegionalLzaClón y SOCIedad Civil". en RevIsta Mexicana del Caribe. 3M 1. numo 2, MéXICO, UQROD 
1996, p. 11·14, Samlr Amln, Los Desaflos de la Mundiallzac/Ón. MéXICO. Siglo XXI. 1996 
Gijsbert Van Ueml (Director). La ReublciJción Internacional de la Industria. Causas y Consecuencias. Ginebra. 
Oficina Internacional del Trabajo, 1995, p. 5-0. 
En abril de 1997 se realLzó en Chile la "U ConferenCIa Latmoamerlcana y del Caribe: la Nueva Frontera de las 
Privatizaciones", a la que acudieron 27 paises de la región y de España, convocados por el Banco Mundial (BM), el 
Sistema Económico latinoamericano (SELA), la Corporación de Fomento de Clllle (CORFO), el Banco Interamericano 
de DesarrollO (BID) y la Agencia Espal\oJa de CooperaCl6n Esta ConferenCIa "nOjo d"tos Ilustrativos sobre el proceso 
de privabzación a escala mundial: en 1996 se pnvatizaron empresas por un monto de USS85,OOO millones. de los cuales 
US$15.OOO millones correspondieron a América Latina. De cada dólar Invertido. BB centavos fueron de capital extranjero. 
Se estima que para 1997 las inversiones de capital para privatizaciones generaron USS23,700 millones en Aménca 
Latina, de los que el 50% correspondieron "t sector energé~co, el 19Q/o a la Industria: el 16% al transporte: el 8% a 
telecomunicaciones y el 7% a empresas finanCIeras. Véase, 'Sumarán USS23.700 millones las pnvatizaClones en AL" 
en El Universal. México. 4 de abril de 1997. 
Peter Young, "The lessons of privatization". en Economic Reform Today. num 1. Waslngton, CIPE. enero,marzo de 
1998. 
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En el caso de la privatización de empresas energétIcas, los paises buscan los 
sigUientes objetivos· 

1. Modernizar la planta energética nacional, 
2 Incrementar la inversión privada en el sector energético, 
3 Impulsar de manera indirecta otras actIVIdades industriales, pnnclpalmente j~s 

relacionadas con el sector energético; y. 
4 Reintegrar el sector energético nacional al comercIO internacional de energía 

La privatización de las industrias petroleras estatales está más relaCionada con el 
desarrollo del monopolio petrolero a escala mundial que con supuestos beneficios económicos 
directos para el Estado. En el sistema capitalista actual, las empresas petroleras tienden a ser 
cada vez más mundiales, con estructuras de conglomerado '4 y con Inversiones repartidas en 
otros campos del sector energético. Hasta hace muy poco tiempo sólo unas cuantas empresas 
petroleras eran consideradas verdaderamente conglomerados transnacionales· en primer lugar 
porque sus operaciones no abarcaban más de dos paises, no intervenían en otras actividades 
relacionadas con la transformación de! petróleo ni tenían una capacidad amplia de 
comercialización mundial de sus productos; en segundo lugar, sólo una decena de empresas 
petroleras tenía algún tipo de participación en otras ramas del sector energético como el 
carbón, el gas o la electricidad. De esta manera, los grandes conglomerados petroleros fueron 
los primeros en aprovechar la privatización en formas de concesión, adquisición o allanza'~ 
Tanto la privatización como la reestructuración de las empresas petroleras transnacionales 
corresponden al mismo fenómeno: la mundiallzación del sistema capitalista 

La Industria petrolera mundial ha sido durante toda su historia una Industna monopólica 
Ello se debe a las características intrínsecas del petróleo como mercancía Por un lado está el 
hecho de que por el origen geográfico de la producción, el petróleo adqUiere determinadas 
cualidades respecto a SU valor real. es decir, por la cantidad de capital necesario pam 
producirlo y transformarlo. Por otro lado, el petróleo también adquiere un valor de cambiO, el 
cual está directamente relacionado con las sociedades que lo consumen pero carecen de éll~ 

Como se sabe, el petróleo es un recurso estratégico para las sociedades capitalistas 
contemporáneas. Primero porque es el principal energético de consumo mundial (en 1996 
aportaba el 36% de la energía mundial, contra el 28 '% del carbón, 19% del gas; 4% fuentes 
primarias de electricidad; 3% otras fuentes), usado principalmente como carburante para 
vehículos de transporte de personas y mercancías. Segundo porque es una materia prima no 
renovable y que sirve de base para producir una gran cantidad de productos sintéticos de uso 

Se enbende por conglomerado a "toda empresa espeaalizada Que opera plantas o estableCimientos simIlares en 
ubIcaciones geograficamente dispersas· Su estructura operabva está dIVIdida en Imeas de produCCl6n IndependIentes, 
pero se desenvuelve bajo un control centralizado. en donde se le dlse1'\an los planes estratégiCOS de desarrollo 
tecnológico, de inversión y de comerCIalización. Véase, Ollver E. Williamson, Mercados y Jerarqulas: Su Análisis y 
Sus Impllc~clones Antitrust, Mé)(ioo, FCE. 1991, pp. lB2·183, ,go..191 
La empresa petrolera transnacional Que tuvo las mayores ganancias en 1995 fue la ROYAL DUTCH SHELL (USS6,900 
mIllones). Tal monto fue superior al Que obtuvo la empresa mas grande del mundo, la GENERAL MOTORS (USS6,000 
mIllones) Para el vicepresidente de la angloholandesa, John Jennmigs. tales gananCIas no lueron consecuenoa del 
incremento en el precio del petróleo en entre 1991 y 1995, smo a dos factores de mayor Importanoa SHELL esta 
instalada en una gran cantidad de paises {120 en lotal}, mas Que cualqUIer otra compa1'lia transnaClOl"lal, a que \a 
estructura de la empresa -alflglomerado con capacidad de decisiones mdependiente para las ramas, subSidiarias y 
representaciones- permite a sus subsidianas mandar mayores dividendos a la casa matriz. Estos son elementos sobre 
los Que trabaja la empresa petrolera mundial de fin de milenio Véase, Klm Clal1i., "The 500 Glants 01 The Worid 
Business·, en Fortune. marzo de 1997 
Robinson, Monopolio, México, FCE, 19B6, p. 29 
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fllctsivo (plástiCOS, aceites. fertIlizantes, aislantes, anticorrosivos, petroquímicos. etcétera) Y 
tercero. derivado de lo anterior, es la mercancía de mayor comerCIO en el mundo, lo qua la 
hace un factor de impacto sobre las variables económicas mundiales (en general, sobre ledn la 
fase de reproducción del capital)1? 

El avance tecnológico es el dIrector de los nuevos procesos Industriales y la base de la 
acumulación capitalista. En la industria petrolera, por ejemplo. ha Impulsado el desarrollo de 
nuevos procesos productivos y de la fabricación de nuevos productos. GracIas a ello. el 
petróleo sigue siendo la fuerza motriz de la socIedad industrral y la base de la cultura capitalista 
moderna. La industria del petróleo es la mayor de las industnas del mundo, o como dice Daniel 
Yerguin "es el mayor negocio mundial, y personifica la perfección de los extremos de los 
riesgos y recompensas, y es también la interacción y el conflicto entre el espíritu emprendedor 
y la empresa corporativa y entre las empresas pnvadas y fas estatales" Así entonces, no es 
fortuito que la mayor parte de los desarrollos tecnológiCos de fin de siglo halla Sido aplicada en 
esta industria la 

Por lo anterior, la industria petrolera ha Sido y es un elemento de poder mundial. Es un 
poder en dos planos: poder económico y poder politico, es deCIr. una actividad económica 
altamente generadora de riqueza, y en la que las empresas transnaclonales que la controlan 
dependen de las acciones de sus gobiernos para pOder funCionar a escala mundial '9 La crisis 
energética de la década de los setenta restó poder a las grandes transnacionales. sin embargo, 
su capacidad tecnológica. económica y de influenCia política es de tal nivel Que continuó 
influyendo en la toma de decisiones de sus gobiernos. En los sesen!J el poderío de las Siete 
Hermanas20 fue decreciendo debido a dos factores los movimientos nJClonahstas en los paises 
productores, y el desarrollo mundial de las petroleras independientes y de las estatales 
europeas. En los noventa existen nuevos factores que impulsan el nacimiento de nuevas 
transnacionales que se aproximan cada vez más a las Viejas practicas monopóllcas de las 
Siete Hermanas. El monopolio de la industria petrolera a escala munnlal no ha desaparecido, 
se ha repartido entre nUl;!vQS competidores 

A col,.:iecuencia de lo anterior, la competencia internacional en la Industria petrolera se 
ha hecho cada vez más fuerte. Los nuevos competidores, también conoCidos como los 
independientes, han crecido en número y en capaCidad técnica y de inversión. En este marco, 
las mejores oportunidades de inversión ahora exigen mayor capaCidad finanCiera y tecnológica 
para poder diseñar proyectos de larga escala que ofrezcan un rápido retorno del capital. Según 
este criterio ninguna de las grandes transnaclonales petroleras pOdría por sí sola diseñar 
planes de inversión que les permitiera registrar ingresos brutos anuales por al menos US$100 
mil millones; cantidad que según el FINANTIAL TIMES seria el mínimo estimado para cierto 
grado de influencia en el mercado petroler021

. La única manera de obtener tal nivel de ingresos 

!" 

Andrés Barreda y Oscar lagunas, -los EnergetlCOs como lImItes al Des<lrrollo CJplt<.llls!;J" en Ana Esther Cecerla y 
Andrés Barreda M Op. Glt , p. 188 
Daniel Yergum, La Historia del Petróleo: La Lucha Voraz por al Poder y el Dinero. Madrid. Vergara. 1995. p 1039 
LOS Estados capitalistas centrales sIempre han jugado un rol muy Importante en la e~panslón y defensa de los Intereses 
de las grandes corporaciones Ademtls. esos mIsmos Esl<ldos se han encargaco de ImpedIr la Inversión e~tranJera 
directa en aquellas áreas consideradas "estratégicas para la segundad nacional- de sus paises Véase, Paul N 
Ooremus, el. al .. The Myth of the Global CorporaUon, New Jersey. Prmcelon UnrverSlty Press, 1998, p 77 
"Las siete hermanas" es el nombre asignado a las siete compai'iias petroleras mas grandes del mundo También son 
conOCIdas como m~ors. El grupo se lonnó en la reunión de AcIlnacarry. realizada en t928. Su poderlo 01"190póll00 duró 
hasta los sesenta, aJando los paises productores de petróleo deCIdIeron naoonahzar la Induslna Ale~andre De 
Marenches (coord l, Atlas Geopolitlco Agullar, Madrid, Ed. Aguilar, 1989. p 29 
Véase "The retum 01 Standard Oil", edltonal del Fínantial Tímes. 26 de nOVIembre de 1998 
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en operaciones petroleras alrededor del mundo es con ahorros en las operaciones de 
refinacIón y producción, especialmente en momentos en que las tendencias de los precios 
Internacionales del crudo van hacia la baja. 

Las estrategias más comunes para poder participar en proyectos energéticos de larga 
escala y al mismo tiempo ahorrar recursos financieros en la producción y refinación son las 
alianzas estratégicas y las fusiones. De las alianzas estratégicas nos ocuparemos en el 
segundo capítulo, sólo baste señalar que esta estrategia ha fomentado en la actual década el 
oligopollo del mercado petrolero mundial. Con respecto a la fusión de empresas petroleras. 
esta ha ido fortaleciendo el renacimiento de los monopolios petroleros; en 1998, por ejemplo, 
se consolidaron dos de las más grandes fusiones -megafusiones--: la fusión BRITfSH 
PETROLEUM-AMOCO y la fusión EXXON- MOBIL 22. La única lógica de estas mega fusiones 
es la reducción de costos a través de monopolización de los mercados23 

Ahora bien, definir a la industria petrolera transnacional como monopólica no sólo se 
refiere dominiO en la producción y al volumen de ventas a escala mundial. EXiste un factor aún 
más Importante: las "circunstancias" en las que la empresa petrolera transnacional tiene fuerza 
para establecer el precio del energético, es decir, las condiciones que posee la empresa para 
establecer los niveles de producción y las calidades del producto. En este sentido. el concepto 
~monopollo petrolero" tiene Que ver con las capacidades y circunstancias de la empresa 
petrolera transnacional. Por ejemplo. si pensamos en que las empresas petroleras estatales 
por sus capacidades son monopólicas --son las únicas productoras y comercializadoras de 
crudo en sus paises-- estaríamos cometiendo un error. Para definirlas de tal manera tenemos 
que observar. además de sus capacidades, las circunstancias en las Que opera Es por ello que 
el supuesto carácter monopólico que le asignan los promotores del "libre mercado" a las 
petroleras estatales es Irreal. Ese supuesto carácter monopólico se diluye al observar su 
carencia de fuerza para poder establecer el precio de sus productos a escala mundial 
(circunstancias), ya que el poder real en la industria petrolera mundial se encuentra en manos 
de las empresas transnaciona!es que controlan el precio y la producción del crudo en un 
contexto de enfrentamiento entre las grandes potencias económicas. Así pues, lo que hace 
poderosa a una empresa petrolera es su doble condición de productora importante de crudo y 
su nivel de influencia en la fijación de precios. de tal manera que le permita tener grandes 
ganancias; en otras palabras, es su condición hegemónica mundiaf4. 

Por otra parte. es absurdo negar que las empresas transnacionales del petróleo 
conforman un gran cártel oligopólico25 sólo porque existe una gran cantidad de empresas 
petroleras independientes y algunas petroleras estatales. También es absurdo negar que esos 
grandes conglomerados no conformen un gran cártel sólo porque en algunos lugares entre 
ellos realizan cierta competencia comercial. En diversos momentos de la historia de la industria 

" 

El gigante petrolero EXXON-MOBIL se convl!"li6 de golpe en la compal'lla petrolera mas grande del mundo. con un 
valor total de casi US$238 mil millones (US$177 mil millones de EXXON: US$61 mil millones de MOB/Ll. supenor en 
300% al valor de BP-AMOCO. y en 150% al valor de la anglo-holandesa ROYAL DUTCH-SHELL. 
"Enon y Mobll' dos colosos buscan aSOCIarse". en El Unive~I, Caracas, 27 de nOViembre de 1998 
El concepto de hegemonia lo entendemos como la condición de liderazgo económico que proviene de la necesidad 
Impuesta de buscar permanentemente Incremefltos reales en la obtenciOn de plusvalor. La hegemonla establece 
también un conjunto de capacidades para ínnuir en los objetivos, estrategias y eslTuctura de una industria mundial 
Véaso. Ana Esther Cece!1a y Andrés Barreda. Op. Cit .. pp. 42-43 
El ohgopoho un SIstema de competenCIa por medio del cual un conjunto de monopolios internacionales se unen para 
luchar por la supremacía en una rama industrial determinada. Su objetivo es controlar el mercado e impedir la entrada a 
éste de nuevos competidores. Cfr .. E J. Osmancz:yk. Enciclopedia Mundial de Relaciones Internacionales y 
Naciones Unidas. MéXICO. FCE. t976. P 795 
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petroJera mundial hemos Visto como se establecen determinadas condiciones que permiten que 
una o varias industrias controlen el mercado del petróleo. es decir, que formen monopolios u 
oligopolios Esas empresas limitan o incrementan la producción para poder inflUIr en el precIo 
del mercado También establecen un precio fijo para poder controlar los niveles de producción 
según la demanda real estimada para un período dado. El monopolio establece el precio fijo 
para su producto y de esa manera elimina a los pequeñas compe!Jdores; el olJgopotio ademas 
establece cuotas de producción y venta, y precios estándar para los productos Por lo anterior. 
podemos afirmar que la empresa monopolrsta no significa ser vendedor de un producto úniCo. 
sino tener la capacidad de mfluir directamente en las condiciones del mercado Internacional de 
un producto específico2ú 

Es así como los conglomerados petroleros han monopolizado el mercado petrolero 
mundial, tanto en momentos en que las empresas estatales dominaban la producción mundral, 
como en las actuales condiciones de privatización de la industria. En ambos momentos. estos 
conglomerados supieron comercializar sus mercancias según los niveles en los que la 
ganancia monopórlca era mayor, Esto expnca por qué diversifican sus operaciones en 
diferentes actividades industriales dentro de un mismo sector, y aún en otros seclores 
económicos. Así pues, el poder de los monopolios petroleros obedece a dos factores: primero. 
a la posibilidad real de controlar toda la cadena de producción de las mercancias, y segundo. a 
la posibilidad de tener verdadera influencia en los productos competldores como el gas. el 
carbón y la energía eléctrica 27

. 

Durante varias décadas el petróleo no tuvo competencia de algún energético alterno 
Durante los setenta, sin embargo, la aparición de algunos productos energéticos puso en alerta 
a las transnacionales petroleras, Durante esa década se pensó que el petróleo veria caer su 
demanda en el mercado energético mundial, pues en un marco de mayor protección al mediO 
ambiente y con la aparición del etanol (alcohol de caña) y el gas presurizado, se limitaría la 
demanda de combustibles derivados del petróleo. En la década de los noventa observamos 
que la demanda de combustibles derivados del petróleo no ha disminuido, por el contrano, su 
producción se ha incrementado en un 1.8% entre 1988 y 1995. Lo anterior puede explicarse 
también, en parte, por el carácter monopólico de la industria petrolera. Si bien la aparición de 
nuevos combustibles automotores fue una alternativa técnica real, ha existido la imposibilidad 
inmediata de adecuar el parque vehicular que consume gasolina por nuevos carburantes, y de 
encontrar financiamiento para la producción o comercialización de los productos competidores. 
Tampoco ha existido la capacidad productiva de las nuevas empresas competidoras para poder 
iniciar producción a gran escala de tal manera que pudieran reducir sus costos y lograr la 
penetración en el mercado 

Podemos afirmar, pues, que los conglomerados de energía se han desarrollado a partir 
de tres condiciones por ellos establecidas, Primero a través de sus actividades anticompetitivas 
en el mercado energético mundial, es decir, por su propensión a limitar o eliminar productos 
alternativos al consumo del petróleo. Segundo, por medio de sus políticas de fusiones o 
adquisiciones de empresas petroleras pequeñas para eliminar la amenaza de competencia 
localizada e incrementar su injerencia en el mercado mundial. Y tercero, a través de la presión 
politica de sus gobiernos hacia los países que han intentado recuperar para sus pueblos la 
riqueza petrolera28

, 

• 
" 
" 

Robinson, Op. Cil p. 29 
Ibídem, p, 30-31. 
Estos tres problemas son reconoados por Oliver O. Wil1iamson como ·problemas de pOlil<ca pubhca de lOS 
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Esas condiciones no sólo permitieron el fortalecimiento de los conglomerados petroleros 
tradicionales representados en el grupo de las Siete Hermanas, sino Que también permitieron el 
nacimiento de nuevos conglomerados, algunos de los cuales provienen de empresas petroleras 
estatales recientemente privatizadas La privatizaCión ha estimulado el creCimiento de nuevos 
conglomerados petroleros 

El proceso de pnvatlzaClón permitró a un número cada vez mayor de empresas 
petroleras incursionar en nuevos campos del sector energético. Esas empresas empezaron a 
ser cada vez más integradas. Petroleras medianas o pequeñas comenzaron a adqUirir firmas 
gaseras. carboníferas o generadoras de energía eléctrica. Así pues. el surgimiento de esos 
nuevos conglomerados energéticos está relacionado con los procesos de privatización en el 
mundo 

Esos nuevos conglomerados petroleros tienen sus centros de operación en diferentes 
paises, en algunos de los cuales, JncJuso, dominan el mercado local y la producción para la 
exportación. La localizacIón geográfica especifica de alguna linea de producto se establece 
segun las directrices estratégicas de la empresa matriz, aunque ésta es determinada por las 
"oportunidades de inversIón" que ofrecen los paises productores de petróleo. A su vez, las 
"oportunidades de inversión" es el eufemismo para nombrar la profundidad de la privatización 
de la industria petrolera En muchas regiones el proceso de privatización de la industria 
petrolera ha sido desigual Los factores que explican lo anterior son los siguientes 

Los pai::;es LUfl sectores nacionalistas po1itlcamente fuertes obstruyen la 
privatización, principalmente de las empresas energéticas; 

2 La inexistenCia de un marco jurídico que permita las inversiones privadas en 
el sector es un obstáculo determinante para la privatización, pues para el 
arribo de capital extranjero a la industria petrolera se exigen garantías sobre 
la propiedad del capital, y cualquier intento por modificar el marco legal 
tendría que pasar por la lupa de los sectores contrarios a la apertura 
económica. Para las compañías petroleras transnacionales es importante que 
el marco jurídico les de un trato de nacionales a sus inversiones. 

3. El marco impositivo que fiscaliza la inversiones extranjeras en la Industna 
petrolera suele ser un freno económico para la privatización. Cuando una 
empresa extranjera no encuentra "atractiva" la inversión porque los costos 
(impuestos, salarios, regalias, pagos de permisos. etcétera) son demasiado 
altos. entonces no invierte. 

4. Los factores geográficos suelen ser un impedimento para las empresas 
petroleras pequeñas o medianas, ya que en condiciones geográficas 
extremas (clima, tipo de suelo, ubicación geográfica, etcétera), el capital y la 
tecnología requeridos para la producción de crudo suelen ser tan elevados 
que pocas son las compañías que se arriesgan a invertir en el desarrollo de 
nuevos campos. 

5. Finalmente, las condiciones políticas en el país receptor suelen ser factores 
de evaluación para los proyectos de inversión en la industria petrolera. Por lo 

oonglomerados· en general Para el autor. estos problemas son fenómenos normales en el proceso de crecimiento de los 
monopolios. AunQue eVidentemente su intensión es justificar estos problemas provocados por los conglomerados 
industnales. de ninguna manera qUiere decir que no ellistan O. E_ WIUiamson. Mercados y Jerarqu(as .... Op_ Cit. P 
190 



16 

regular. los campos petroleros son objetivos militares de lOS grupos 
revolucIonarios 

No obstante lo anterior, los esfuerzos para llevar a cabo pOlitlcaS pnvatlzadoras han 
ocurrido en diferentes partes del mundo y para diferentes ramas de la industria petrolera Los 
factores mencionados anteriormente han influido para que la privatización adquIera diferentes 
formas y variaCiones. El ejemplo mas común de la privatización de alguna industria es cuando 
el gobierno otorga por completo la propiedad de una empresa pública al capital privado En 
otras ocasiones. el gobierno otorga la dirección administrativa de la empresa pero sin retirar por 
completo sus inverSiones. 

Las dos va naciones anteriores concuerdan en que son acciones simples de traspaso de 
una propiedad por otra, es decir, se pasa de una propiedad publica a una propiedad privada 
Sin embargo, esta interpretación no es suficiente para entender el fenómeno de la 
privatización. Pnmero porque no es necesario ceder toda la propiedad de una industria para 
convertirla en privada, bastada con un porcentaje accionario le concediera a algún InverSionista 
el control mayoritario de la empresa, y de esta manera influir de manera Importante en la 
dirección de la misma. Segundo, porque el control de una empresa no significa necesariamente 
el control del mercado; si bien el Estado administra empresas tradicionalmente monopólicas por 
su participación en la producción bruta sectorial, la importancia de éstas como generadoras de 
divisas o por su importancia para el desarrollo de otras actividades industriales, en la actualidad 
sólo bastaría con permitir la participación de inversionistas privados en alguna rama productiva 
para que poco a poco las industrias consideradas estratég'lcas quedaran en manos de 
particulares --por ejemplo, con la privatización de la petroquímica se controlaría lo producción 
de petróleo en un pais, sin necesidad de abrir al capital la producción del hidrocarburo 

Como vemos, la privatización no es un simple cambio en el régimen de propiedad, es 
también una forma de otorgar mayores facultades para controlar e influir en el mercado de 
determinados productos La privatización ticne que ver con reglas administrativas que Impone 
el Estado para regular los mercados. Como reconoce WiIIlam Grade --un activo promotor de la 
privatización- "aunque la privatización es''': asociada por lo general con la supresIón de 
regulaciones", para continuar y profundizar en el proceso es necesario ~establecer una nueva 
reglamentación para fortalecer el funcionamiento del mercado" a través de la regulación estatal 
del mercado de capitales, la competencia intermonopólica y la supervisión de la calidad de los 
servicios que prestan las empresas privadas, Es decir, la regulación después de la 
privatización29 

Así pues, cuando los gobiernos cambian esas reglas para vend8r su participación 
accionaría de alguna empresa, delegar responsabilidades administrativas de una empresa 
estatal a inversionistas privados (concesionar) o reducir las actividades regulatorias del 
mercado por alguna empresa estatal, entonces estamos ante un proceso privatizadorro, 

La privatización no es sólo un hecho directo sobre la propiedad, sino sobre las 
condiciones del mercado, En este sentido, la toma de decisiones para la compra de propiedad 
publica está íntimamente ligada a factores politicos, situaciones geoeconómicas y geopolíticas 
Por ejemplo, las compañías norteamericanas consideran como un elemento vital para la loma 

WIHiam Glade (Comp l, Privatización de Empresas Públicas en América Latina, Mé~ICO, Gueml~a, 1995, pp. 24·25 
R. Vemon "La Promesa y el desafiO' Op CI/" p, 10 
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de decisiones el nesgo pOlítiCO para los países que pnvatlzan sus industrias petroleras. Los 
gastos en Inteligencia militar y política consumen millones de dólares para determinar grados 
óptimos de confianza en proyectos de InverSión que por lo regular son de mediano y largo 
plazo. También, para los políticos norteamericanos, el Impacto político que significa la 
privatización para los gobiernos que la realizan debe ser mínimo 
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1.2 lOS TIPOS DE PRIVATIZACiÓN. 

Como afirmamos en el apartado anterior, la Ideología económica neoliberaI cree Que 
para Incrementar la ganancia de cualqUIer empresa, la competencia económica es la única 
opción. Ante eslo, "uno de los retos mayores para los países en desarrollo ha sido como 
encontrar un modo de crear la competencia que se necesita en Jos mercados nacionales Una 
de las maneras más comunes de lograr este objetivo es el abrir el mercado al comercio y la 
inversión internacionales" En otras palabras. según este discurso. la privatización crea el 
ambiente económiCO que necesita un mercado naCional para crecer" 

Para los países desarrollados, la privatizaCión de la Industna petrolera debe cumplir un 
objetivo preciso' mantener la segundad y conhnUldad en el abastecimiento de energía. Las 
compañías independientes de estos países se Interesan cada vez más en cooperar con ese 
objetivo, aprovechando la ola privatizadora mundial 

Hasta la década de los setenta, la Industna petrolera era conSiderada como una fuente 
importante de Ingresos y diVisas para los gobiernos, además. la disponibilidad de una industria 
de este tipo era vital para la economía y la segundad nacional de los paises. En los países 
subdesarrollados por ejemplo, el Estado era el principal controlador de la industria petrolera, y 
las acciones del capital privado nacional y extranjero estaban restringidas a la refinación o a la 
distribución de productos derivados A partir de la década de los noventa se generaliZÓ en esos 
mismos países la idea de que la industria petrolera podía estar en manos del capital privado, 
sin afectar con ello la segundad nacional 

¿Por qué privatizar? Los argumentos que Justifican la privatización de empresas 
públicas podemos sintetizarlos en dos a) la tesIs de la ~ausencia de eficacia económica~ y 
administrativa del Estado pRr;:¡ Intervenir directamente en la economía; y b) la tesis de la 
carencia de capitales y el proteccionismo ambiental 

a) Respecto a la pnmera tesis. los promotores de la privatización de la industria 
petrolera afirman que esta es una acción que persigue un objetivo más amplio de política 
económica. Según esos Ideólogos, una industria energética en manos de los particulares 
permite incrementar la productividad de toda la economía. El impacto no sólo sería en términos 
de recuperación económica para el Estado vía impuestos, si no que se permitiría incrementar la 
eficiencia de todo el sector Industrial. Esta relación privatización-recuperación económica la 
denomina Paul H. Boeker como "privatización potente,,3] . 

Las "privatizaciones polentes", dice Boeker, son aquellas que "mejoran la eficiencia de 
toda la economía en lugar de una firma o sector particular". Existen dos tipos de 
"privatizaciones potentes"· una que tiene que ver con los servicios públicos (sector energético, 
telecomunicaciones, transporte y agua), y que por su naturaleza influye en la eficiencia 
productiva de la economía en su conjunto; y otra que se relaciona con el sector financiero y el 
sistema de pensiones, las cuales se diseñan para el "fomento" del ahorro interno. la distribución 

R. Vemon. 'Creando Una Economli] ". Op Glt P 4 
J~ Paul H. Boeker es pres,ttenle del "Inslltute 01 Ihe Amencas' en San DIego. Cahfomla. un organismo que promueve las 

pnva1lLaoones en Amenca Latina a través de InvestigaCIones y acllvidades de colaboración entre los sectores público y 
pnvado. Vid. "Olagnósloco del pnmer deceniO de pnValllaClOneS en América Latina". en Reform Economlc roday. 
numero 2. Washington. ,lbnl-lunIO de 1995. p 3 
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y JocaliLación de los recursos monetarios en inversiones].' 

El sector energético provee el insumo mas importante para la actividad económica 
global. El impacto del sector en la economía se puede medir por los precios de los Insumos que 
ofrece. La privatización, continúa Boeker. permitiría bajar Jos costos de producción de los 
Insumos energéticos, y suministrar éstos de manera continua con la incorporación permanente 
de nuevas tecnologías. Así, con el suministro de Insumos energéticos de "alta calidad" y a baJO 
precio, "toda la producción se vuelve más eficiente y se aumenta la competitividad Internacional 
de todos los sectores de [a Economia"14 

En general, la lógica del argumento de Boeker gira en torno a dos supuestos· que el 
sector energético será más eficiente bajo el control privado que en manos del Estado; y que los 
costos financieros de las operaciones de privatización del sector serian más benéficos que 
pe~udiciales. Primero. porque los beneficios financieros obtenidos por las privatizaciones 
permitirían un mejor reparto de la riqueza, por el hecho de que las InverSiones destinadas al 
mejoramiento de plantas energéticas se destinadan a obras de beneficIos social, segundo, 
porque las empresas energéticas privatizadas pOdrían mejorar la productividad del sector y 
afectar al resto de la economía. 

b) Por otra parte, el argumento de ~falta de eficacia económica y administrativa" de la 
industria petrolera estatal es complementado con la segunda tesis que Justifica la privatización, 
nos referimos a la tesis de la carencia de capitales. Esta segunda tesIs iniCia con un 
planteamiento ambientalista que es el siguiente. En las últimas dos décadas la lucha contra la 
contaminación ambiental es uno de los problemas más importantes en la agenda Internacional, 
en especial, de la contaminación por consumo excesivo de hidrocarburos_ La conlamlOación 
provocada por el consumo irracional de hidrocarburos afecta tanto a productores como a 
consumidores. Desde la perspectiva de los países importadores de petróleo, la solUCión radica 
en un uso eficiente de la energía, esto es, reducir el consumo a través de la apllC<Jc¡ón de 
nuevas tecnologías que aprovechen los recursos existentes y que apliquen nuevos tipos de 
energia.l!i. 

Para los países exportadores, sin embargo, la politica ambiental encaminada a reducir 
la producción de energía petrolera provocaría un colapso económico en las naciones que 
dependen de sus exportaciones de energéticos primarios. Además, el crecimiento de la 
demanda en los paises desarrollados y la caída en sus niveles de producción Incentiva las 
exportaciones de los paises petrolerosJ6

. 

Las proyecciones para las próximas décadas en el crecimiento de la demanda de 
petróleo en los países desarrollados son que se creará un problema de abastecimiento. En 
otras palabras, los problemas para los paises consumidores no serian de escasez de petróleo, 
sino de incapacidad de producción de los exportadores. En consecuencia. los exportadores de 

" 

• 

/bidem, p_ 4 
El anterior es un argumento falaz. ya que como afirma Caro! R Campbell, la pnvallzaaoo solo Irae beneficIos para unos 
cuantos. y la mayorla de la pobladón seguir.IJ en la misma situaciOn económica de SIempre Se argumenta Que la 
privatización traera benefiaos, pero estos sólo aparecen en la propaganda po!illca de los Prlvatl.ladores Asi. la 
privatizaciOn. los beneficios y la publicidad son la nueva trinidad en el credo económiCO moderno Véase. Carol R 
CampbeJl, "Privalizalion. Profits and Publidty· The New Trinity". en Mlchaellewis PubJisher. #169_ Washington 1996 
Boeker, Op_ CiI., p. 4. 
He OT. Subrolo. "Energy inlo the 21s1 Cenlury. an oPEe View". en OPEe Bulletin. val XXI. Na 5. Viena. mayo de 
1990. p. 6 . 
/bid 
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petróleo deben empezar a abastecer el mercado mundial \/ 

Según estimaciones del ex·secretarro de la Organización de Paises Exportadores de 
Petróleo (OPEP). HE Dr. Subrolo, en la década de tos noventa se necesitarían entre 
US$40,QOO y US$60,OOO millones anuales para la construcción de las nuevas instalaCiones 
petroleras. Este volumen significó el 10% de las ventas totales de la Organización en 1990. Sin 
embargo, las necesidades de recursos financieros para mantener equilibradas las finanzas 
internacionales de los gobiernos de exportadores de crudo hace que las Inversiones que 
requiere la industria petrolera sean imposibles de realizar. Es por ello que, segun el 
especialista, las necesidades de financiamiento tienen que provenir de cap"ltales externos3H 

De origen, la tesis de la crisis de abasto energético por deSlnVerS1Ón en el sector es 
errónea, pues parte de un falso supuesto: que los hidrocarburos aún tienen una capacidad de 
producción ilimitada. C. J. Campell ha explicado que las reservas mundiales de petróleo 
convencional han empezado a decrecer en términos proporcionales al ritmo de la producción. 
El petróleo convencional es el crudo de fácil extracción, y que por su baJO contenido de 
minerales asociados es el de mayor demanda por los refinadores, es el llamado petróleo ligero 
Por otra parte el petróleo no-convencional es aquel que se caructenza por su dificil 
recuperación y por su alto contenido de impurezas, por lo que su precIo en el mercado es 
menor al petróleo ligero. Ahora bien, los descubrimientos de las últimas décadas ha sido 
precisamente del segundo tipo, el cual presenta problemas muy graves para su explotación. 
Por ejemplO, se necesita un proceso de refinación previo para eliminarle las Impurezas, lo cual 
eleva su costo; en algunos países es difícil la comercialización de los residuos minerales de 
ese proceso de refinación, por lo que es común la acumulación de tales desechos en campos a 
cielo abierto; derivado de lo anterior, es un tipo de hidrocarburo altamente contamlnante w. 

En contraparte, desde principios de los ochenta no ha ocurrido ningún descubrimiento 
importante de nuevos yacimientos de petróleo convencional. Como ducumenta Colln Campbell, 
existen ciertos elementos claves para tomar en cuenta al momento de hacer los cálculos sobre 
la disminución de las reservas de petróleo convencional. En su anaJisls conSidera quince zona" 
productoras de petróleo convencional (Argelia, Abu Dhabi, Arabia Saudita, Canadá. China, 
Estados Unidos, Irán, Irak, Kuwait, Libia, México, Nigeria, Noruega, Paises de la antigua Unión 
Soviética y Venezuela). El monto de petróleo convencional (~media probable de reservas" o, 
~reservas P50~) fue estimado por el especialista a través de cinco fuentes: las revistas 
especializadas Oil & Gas Jouma y World Oil, y publicaciones estadisticas de la empresa 
Petroconsultants, en anuario publicado por la empresa BP, Statistlcal Revlew of World Energy, 
y el US Geofogical Survey. En esas zonas productoras, las Ureservas P50 .. ascenderían a 800 
mil millones de barriles, más de la mitad (439 mmb) de localizan en el Medio Oriente y poco 
más del 15.0% en Arabia Saudita. Gran parte de los yacimientos gigantes de este tipo de 
petróleo fue descubierta durante la década de los sesenta, A partir de la siguiente década se 
descubrieron algunas cuencas menores de 20 mil millones de barnJes. y a partir de los ochenta 
hasta la fecha ninguna cuenca ha pasado los 10 mil millones de barriles, aun cuando se han 
desarrollado nuevas tecnologías de exploración, perforación de pozos y extracción de crudo40 

31 IblOOm. p_ 7 
lS Ibidem, p. 8 

C,J, C3mpbell. The Twenly Rrst Centuf)'. The World's Endewmen o, Conventional Oil and irs Depletion, Geneva. 
Petroconsultants SAo enero de 1998 
Ibrd 



Las posibilidades de descubrir nuevos yacimientos también han disminuido Campbell 
ha demostrado con datos concretos que el promedio anual de descubnmlentos de nuevos 
yacimientos de petróleo convencional ha decrecido, lo mismo que el promedio anual de nuevas 
perforaciones y la exploración de nuevas areas. De hecho las perforaciones y exploraciones 
para nuevos campos han ocurrido en zonas adyacentes a las cuencas en explotaclón4

' 

A partir de 10 anterior, Campbell ha establecido un calculo para determinar el punto de 
Intersección entre el tope de producción y curva del consumo mundial de petróleo 
convencional. el cual llama ~punto medio de agotamiento~ rdepletion midelpolnn. El modelo se 
explica de la siguIente manera: la producción de un yacimiento petrolero se Incrementa 
rápidamente según se adicionen nuevos pozos, pera el yacimiento llegara a un punto en el que 
la capacidad disminUlra hasta llegar a cero. En este sentido, el porcentaje de agotamiento de 
las reservas estara relacionado con el incremento de la producción, y este a su vez por el 
Incremento del consumo. Asi, el punto medio entre la producción y la consumo tiende a 
estabilizarse por algún tiempo, para después iniciar la curva descendente la cual Indicaría el 
agotamiento de las reservas, y en consecuenCia a incrementar su valor de venia. Según el 
modelo, un analisis por zona de producción indicaría que existen tres categorías de paises 

1. Los países que han iniciado la curva descendente en la producción de petróleo 
convencional. Esos países serían Estados Unidos, Canadá, y los países del ex
bloque SoviétiCOS. 

2. Los paises que se encuentran en el momento anterior al ~punto medio de 
agotamiento". Esos paises serían, en orden proximidad (dos o tres anos) Reino 
Unido, Nigerio y China. 

3. Países en proceso de cambio, los cuales pueden mantener por al menos los 
próximos 15 años el rol de abastecedores de crudo entes de iniCiar el proceso "punto 
medio de agotamiento". Esos paises serian los de la región del Golfo Pérsico (Abu 
Dhabl, Irak, Arabia Saudita, Kuwait e Iran), Argelia y Libia Fuera es;:¡ zona sólo 
estarían México y Venezuela42 

Por lo anterior, es incorrecta la afirmación de Que los países productores de petróleo 
necesitarían de capitales para poder incrementar la producción de petróleo. Si tomamos en 
cuenta el modelo del agotamiento de las reservas de petróleo convencional de Campbell, 
entonces es falsa la afirmación de que los países productores necesitan capitales para 
incrementar la producción de un recurso que tenderá a incrementar su valor en la próxima 
década. Lo cierto es que los países centrales estarían buscando retomar el control de las 
condiciones de producción de ese recurso, no para incrementar la producción mas 
rápidamente, sino para garantizar para si mismos el abastecimiento permanente, constante y 
abundante del hidrocarburo sin refinar. El petróleo no convencional seria refinado directamente 
en los centros de producción -Venezuela y México, por ejemplo~- y comercializarlo en los 
mercados de los países consumidores de la periferia, donde las regulaciones ambientales para 
combustibles de baja calidad son casi nulas. 

De esta manera, los argumentos de la incapacidad económica y administrativa del 
Estado y de la carencia de capitales demuestran que la industria petrolera mundial se 
encuentra en un nuevo ciclo de inversión. Enormes montos de capital deben ser destinados al 



crecimiento en la capacidad de producción, refinación y transporte para satisfacer el 
crecimiento en la demanda mundial y el agotamiento de las reservas de petróleo convencional. 
Este nuevo ciclo ha Iniciado con un nuevo tipo de entendimiento económICo entre los 
compradores y los productores de petróleo' la privatización de la industna petrolera estalal~; 

Tanto las afirmaCiones de la falta de eficacia e Incapacidad estatales para generar 
riqueza y distribuir1a, así como la carencia de capitales para invertir en 1.1 modernización de las 
¡nstalaciones petroleras son "supuestos ideales" de la privatización La realldad funciona de 
otra manera. Las políticas de privatización se deben entender en el marco de la 
reestructuración mundial del capital y, en conseCUenCia, en la reestructuración del gran capital 
transnacional44 

La privatización y el fortalecimiento de los monopolios y los ol¡gopolloS a escala 
Internacional son dos fenómenos que forman parte de la mundralizaclón capitalista Cada uno 
de estos procesos se manifiesta de manera diferente en el mundo. en espeCial en las politlcas 
de privatización, la cual asume diversas formas según las condiCiones SOCiales. políticas. 
económicas y jurídicas de los países que la realizan En particular, la privatizaCión de la 
industria petrolera adquiere las siguientes formas: 

La privatización total. Esta forma de privatización se presenta cuando el Estado se 
deshace completamente de sus activos por mediO de una licitaCión pública, y se las 
entrega a uno o varias empresas. La privatización total puede ser gradual o súbita 

2 La desreguJación. En sentido estricto la desregulac1ón no es lo mismo que 
privatización, aunque los objetivos que persigan sean los mismos. esto es. dejar en 
manos del capital todas las decisiones en cuanto a qué, cómo. cuando y dónde 
producir y vender determinado producto. La desregulaclón intenta qUitar al Estado 
sus facultades para reglamentar, vigilar, sancionar, supervisar y planificar sobre las 
condiciones de producción y del mercado. En la industria petrolera, la desl egulaclón 
implica fortalecer la presencia del capital en el sector energétiCO y flexibdizar el trato 
del Estado con respecto a las operaciones de aquel Una política común de 
desregulación eS cuando el Estado reduce poco a poco su presencia en alguna rama 
económica, encogiendo sus inversiones y despidiendo personal. en tanto que el 
capital incrementa su participación en las actividades que van quedando 
desatendidas. 

Estas dos formas de privatización se presentan bajo diferentes mecanismos de 
traspaso de la propiedad pública al capital privado. Estos mecanismos Incluyen términos de 
venta, condiciones de venta, monto mínimo de la operación de venta y una nueva 
reglamentación jurídica para la propiedad privatizada. Existen tres mecanismos de privatización 
y cinco de desregulación, los cuales se denominan, en general, "mecanismos de traspasoH 

Existen ocho "mecanismos de traspaso""5 y son los siguientes: 

1. Privatización de la totalidad de los activos de una empresa publica dominante. 
Algunos paises han decidido transferir la totalidad de una industria dominante en el 

HE. Dr Subro!o Op al. p. 9 
John Vlckers y George Yarrow. Un Análisis Económico de la PrivaUzac/ón. M€ltlco FCE 1991. P 14 
Sobre los "mecafllsmos de traspaso' en las pOlíticas de pnvatlzación de empresas petroleras estatales véasc. Kc~,n 
Lillis, ·Privatization. Moli~es and Methods" en PrivatizaUon and the G/abalizatíon 01 Energy Markets. Op Gil. pp 11· 
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mercado local a uno o vanos Inversionistas. La venta suele ser suMa mediante el 
remate de la compañia en una subasta pública, o gradual a través de liCitaciones 
escalonadas. En ambos procesos de venta total, los capitalistas interesados ofrecen 
cierta cantidad que, a su jUicio. es el valor contable de la empresa. Las subastas 
suelen ser muy criticadas pues son operaciones públicas siempre impregnadas de 
corrupción 

2 Venta parcial Las criticas a los mecanismos de pnvatización súbita de empresas 
publicas Impulsan las privatizaciones graduales y parciales En este caso, el gobierno 
decide vender sólo una parte de las acciones de la empresa petrolera estatal a 
traves de licitaciones públicas o venta en bolsa de valores. De esta manera, el 
gobierno privatiza de manera gradual los activos de la empresa, ocultando su 
verdadera intención de deshacerse por completo de ésta. Este mecanismo es muy 
comun en paises en donde eXisten fuertes grupos opositores a la privatización. 

3 Un tercer mecanismo de priVatización es la venta en partes de la empresa petrolera. 
En este caso el gobierno decide reestructurar la empresa petrolera estatal y vender 
alguna de las nuevas divIsiones. Al igual que en el mecanismo número 2, es una 
privatización gradual que mtenta evadir los marcos juridicos imperantes y las criticas 
de los grupos opositores 

4. Dentro de los mecanismos de desregulación tenemos la privatización de los servicios 
relacionados con las actividades complementarias a la actividad energética. En este 
caso, el gobierno presupone que las actividades energéticas (electricidad, gas, 
carbón y petróleo) tienden a constituirse de manera natural en monopolios, por lo 
que Sin dejar de Intervenir en estas actividades deciden entregar al control privado 
las actIVIdades complementanas (comercialización, distribución y transporte) para 
limitar la influencio estatal en el mercado local. En este caso queda clara la intención 
del gobierno por abandonar su participación en el sector y su siguiente paso es la 
pnvatización parCial. 

5 El segundo mecanismo de desregulaci6n es cuando el gobierno retira los subsidios 
al consumo de productos energéticos para, de esta manera, se supone, Incrementar 
la inversión pnvada en actividades del sector energético y en el mediano plazo 
abaratar los precIos. 

6 Otro mecanismo de des regulación es el sistema de fianzas. Bajo este mecanismo el 
gobierno no recibe dinero por la venta de la empresa petrolera, si no que 
Simplemente se permite el inicio de actividades de una empresa privada en las 
operaciones de exploración, producci6n y refinación anteriormente exclusivas de la 
empresa estatal. El gobierno recibe a cambio la garantía en depósito de que durante 
un tiempo acordado la compañía privada invertirá cierta cantidad de capital en dichas 
operaciones, y que el Estado recibirá determinado porcentaje de las ganancias 
generadas. 

7 Otro mecanismo más es el "joint venture". Un "joint venture" es una empresa creada 
exprofeso entre la empresa estatal y el capital privado para el desarrollo u operaci6n 
de alguna actividad del sector energético. En este caso las ganancias o las pérdidas 
son compartidas, pero las inversiones de capital y de tecnología las realiza en su 
mayor parte la empresa privada. 

8. Por ultimo, el quinto mecanismo de desregulaci6n son los "contratos petrolerosH

• En 
las ultimas décadas este tipo de contratos ha tomado relel/ancia internacional. Casi 
todas las operaciones de desregulación petrolera han adoptado o profundizada con 
este mecanismo. Por la importancia que tienen en la privatización de la industria 
petrolera, revisaremos más adelante las características y tipos de contratos 
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petroleros que eXisten 

Los ocho mecanismos de prlvatizaci6n anteriores se aplican de manera combinada 
Puede ser Que el traspaso de la industria petrolera estatal se realice a través de algun 
mecanismo de desregulación. pero para el resto de las actividades energéticas nacionales 
(gas, carbón y electricidad) se busca algún otro mecanismo de prrvatización. El mecanismo 
seleccionado por el gobierno para realizar la privatización de la industria petrolera depende de 
los siguientes factores el grado de integración interna de la empresa petrolera estatal; el 
tamaño de la empresa. y el nivel de participación en el mercado petrolero mundial. Por lo 
regular, la privatizaCión 10lal 4 súbita se aplica sólo en los paises en donde la actividad petrolera 
es inferior a la demanda local, por lo que al gobierno le interesa atraer capital privado para 
desarrollar a esta industna4

',. 

Los mecanismos de privatización no sólo involucran la transferencia de propiedad, 
también Incluyen diferentes sistemas de transferencia de capital llamados "operaciones de 
inversión" Las operaciones de inversión en la industria petrolera se realizan, como en otras 
grandes industrias, de dos maneras: las operaciones intrafirma, y las operaciones de 
competencia con otras firmas. Sin embargo, desde la década de los ochenta existen formas 
nuevas de operaciones comerciales y de inversión. Estas operaciones se efectúan cuando una 
empresa transnacional provee de bienes "(tangibles o intangibles) a un proyecto de inversión o 
empresa de un determinado país, pero la industria huésped retiene la mayoría o la tolalidad de 
la propiedad"41 

E::.xlsten dos Ilpos de operaciones de inversión. directa e indirecta. Ambas implican la 
entrega de activos fíSICOS y financieros, sin embargo, algunos países han logrado cierto grado 
de desarrollo tecnológico en algunas industrias, por lo que la compra de activos sólo se realiza 
para determinados proyectos y que no influyen en la dirección de la empresa. Ejemplo de estas 
operaciones son la subcontratación, licencias, producción fraccionada, franquicia, contratos por 
administración y proyectos llave en mano. Algunas veces las empresas petroleras estatales 
combinan varias de estas operaciones.(8. 

Las formas de inversión anteriores son muy utilizadas en las empresas petroleras de 
extracción y de refinación. En [os países en donde la reglamentación para la participadon 
extranjera es muy estricta, las operaciones de inversión permiten al capital extranjero penetrar 
y establecerse de manera dominante en el mercado receptor. Es importante observar que 
estas operaciones se concentran en actividades de exportación, pues es ahi donde pueden 
obtenerse márgenes de ganancia seguros y grandes en monto. 

Por otra parte, mencionamos que uno de los mecanismos de desregulación más 
comunes en la industria petrolera ha sido el ~sistema contractual~. La ideología económica 
neoliberal define la relación contractual como "un sistema de reglas y de principios que favorecen 
la eficacia económica, y por tanto, el bienestar económico generalh4g

. Esta interpretación se 
fundamenta en tres razonamientos: que el beneficiario del contrato (empresa privada) hará más 

Ib,d 
Charles Oman. New Forms of Investment In Deve/oplng CcJuntry Industries: Minlng, Pefrochemlca/s, 
Automobiles, Textiles, Food, OCDE, París. 1989. Mlkío Kuwayama. Nuevas formas de InversIón en el comercio 
entre América Latina y Estados Unidos. CEPAL, Chile. 1997, p. 1 
M. Kuwayama. Op Gil. P 2 
Roberto Ríos Herran. "Aspectos Jurídicos Relevantes de los Contratos Petroleros de RIesgo y de Servidos". en Lex:. 
Información Juridlca. núm. 99-100. México. PEMEX. sepliembre-octubre de 1996 
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por maximizar los beneficIos que el conceslonador (Estado), que la contratación se hace de 
manera libre; que el beneficiario hará un uso más eficaz del bien, que el que haría el 
concesionador. 

Esta forma de entender los contratos petroleros tiene vanos Inconvenientes El primero es 
que presupone que la empresa beneficiada ciertamente maximizará los beneficios de la 
concesión, mas no desde el punto de vista de acumulación de la ganancia, sino en un sentido del 
reparto social de la riqueza. el cual por lo común no eXiste 

En segundo lugar, la "libre contratación" es un concepto ambIguo Si libre contratación es 
la entrega del contrato en un sistema de concurso entre empresas postulantes (sistema de 
licitación), entonces no deberían existir sospechas sobre sobamos en la asignación de contratos 
Los casos de corrupción son innumerables en fa historia de fa industrra petrolera de América 
Latina, baste decir que los constantes descubrimientos de corrupción en la asignación de 
contratos de concesión petrolera han derrumbado el mito de la "libertad contractual". 

Finalmente, es falsa la apreciación que Indica que las empresas privadas harán mejor 
uso del producto obtenido, en este caso, del petróleo_ La descripción de hechos en los que las 
empresas privadas han provocado graves problemas de contaminaCión son sólo una muestra 
de la ineficacia e irresponsabilidad con la que las empresas privadas explotan el petróleo a 
escala mundial. 

La falsedad sobre la que se sustentan los contratos petroleros impone ciertas 
características en su forma. Por ejemplo, en el sistema contractual se asigna un papel muy 
importante a la intervención de los tribunales extranjeros en la solución de controversias. 
También, el principio general de estos contratos es el modelo de capitalismo librecambista. Una 
compañia petrolera invierte "en relación con los riesgos y ventajas potenciales estipuladas en el 
contrato". Es por ello que las empresas se aseguran de la validez. estabilidad y aplicabilidad del 
mismoo El contrato puede ser el óptimo y el cl;:¡usulado general que lo integra puede ser el idea!. 
sin embargo, son aún más importantes las garantias que pueda dar el Estado sobre la propiedad 
del capitalso. 

El primer contrato petrolero fue firmado el 28 de mayo de 1901 entre el Sha de Persia. 
Muzaffar al-Din. y el millonario inglés William Knox dOArcy. Con la concesión se creó en 1909 la 
ANGLO PERSfAN OfL Ca., que luego se Ilamaria (1933)ANGLO fRANfAN OfL Ca, y desde 1954 
BRITlSH PETROLEUM. La duración del contrato fue de setenta años para la exploración y 
explotación de petróleo en todo el territorio de Persia -a excepción del territorio fronterizo con 
Rusia. En el contrato se establecieron las obligaciones y competencias entre el Estado persa yel 
grupo concesionario, así como las condiciones financieras y las formas de relación entre los 
contratantes. La concesión persa a Knox d'Arcy marca el inicio en la historia de las concesiones 
petroleras. pues durante décadas selViria de modelo para negociaciones similares. El contrato de 
concesión Muzaffar-Knox D'Arcy estableció que el Estado no podía cambiar los términos ni los 
derechos contenidos en el documento. Se marcó con ello la limitante en las facultades 
regulatorias del Estado. Así pues, los principios generales del capitalismo librecambista se 
impusieron en todo el documento en cuestión51 

Ibidem, p_ 25. 
Daniel Yerguin, Op. Cil. pp_ 176--180 
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Tiempo después se generalizó la tendencia internacional de un modelo de contrato que 
estructura, "convincentemente", los principios y acciones de los contratantes, las necesidades 
económicas de las partes. así como las condiciones internacionales en las que opera el mercado 
petrolero mundial. En los contratos petroleros firmados entre 1950 y 1980 se incorporan clausulas 
de derecho internacional público (Cláusula Calvo, v. g.) que limitan las facultades contractuales 
de los concesionarios. Además. los principios generales de los contratos estan marcados por los 
fundamentos económicos del intervencionismo estatal. La intervención del Estado en operaciones 
petroleras puede realizarse por medio de una "participación directa" o bien por "regulación 
intermediaria". La "participación directa~ ocurre cuando el Estado toma o crea el capital social de 
las compañias explotantes. La "regulación intermedlana" ocurre cuando el Estado crea una 
oficina observadora de las operaciones técnicas y financieras de la empresa o empresas 
contratantes51

. 

La participación del Estado en la industria petrolera se hizo, a partir de la década de los 
sesenta, una condición obligatoria para el funcionamiento de la industna petrolera local Es asi 
como el Estado pasó de ser de sujeto otorgante de derechos --Estado arrendatario-. a sUjeto 
participante. Algunas ocasiones crea sus propias empresas, otras crea empresas de capital 
mixto, pero la mayor de las veces toma la totalidad del capital de las petroleras privadas como un 
asunto de interés público y de seguridad nacional. 

Durante la década de los ochenta los principios generales de la economía se modifican El 
intervencionismo estatal empieza a ser considerado por los neoliberales como la causa pnnClpal 
de la crisis económica mundial. Poco a poco nuevos principios económicos Viln Imponiéndose en 
las relaciones económicas internacionales. Esos principios económicos son: la des regulación 
estatal, la libertad de empresa y la privatización económica. De esta manera, las legislaCiones 
petroleras en los países productores se modifican substancialmente. Las legislaCiones petroleras 
ahora conceden mayor flexibilidad en el trato a las empresas concesionarias, en relación al que 
se otorgaba hasta los sesenta. 

En el "sistema de contratos", la mayoría de las cláusulas Importantes es negOCiada en 
contratos individuales. En general. los temas que se negocian por separado son: 

Propiedad del yacimiento. Existen tres regímenes de propiedad para el manto 
petrolero: derecho de acceso (propiedad de suelo, propiedad del subsuelo); el derecho 
de dominio (propiedad de la nación regulada por el Estado); el derecho regaliano Uura 
regalía: el poder público determina las modalidades de la exploración y explotación del 
petróleo). 

2. Aplicación del convenio. Es un documento especial en el que se señala el caracter 
contractual del acuerdo petrolero. En primer lugar, el gobierno da todas las garantías 
de que durante fa vigencia del contrato no ocurra ninguna modificación en cuanto a "la 
estabilidad jurídica, financiera, minera, aduanera y económica bajo las cuales las 
compañías realizan sus acUvidades. Se entiende que los derechos y obligaciones 
derivados del contrato no podrán ser cambiados de forma pe~udicia!. o afectar el 
equilibriO de ese contrato, durante toda su duración"S3. Este apartado es donde se 
incluye la ncláusula de arbitraje internacional", como una forma de protección a las 
empresas petroleras. 

~2 R. Ríos Hel"T"3n, Op. CII , p. 25. 
53 lbidem. p.27 
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3. Eliminación del poder discrecional del Estado para escoger a la companía contratante 
En un marco de pnncipios de "libre mercado" se deben establecer con claridad los 
términos en los que se aSigna determinado contrato. los requisitos y las fechas para 
ser considerado a ser beneficiado con un contrato, y también que los derechos 
otorgados en ese contrato sean extensivos para otros concesionarios. 

El Msistema de contratos" puede asumir una amplia gama de formas. segun 13 diversidad 
de leyes y reglamentos petroleros nacionales que existen. Sin embargo, ese sistema puede 
clasificarse en dos categorías: las concesiones y los contratos de riesgo y de servicio 

El régimen de concesiones imperó en las relaciones petroleras internacionales entre 1901 
Y 19S0, La concesión es un acto administrativo por medio del cual el Estado otorga derechos 
exclusivos --.que normalmente le pertenecen- a un particular, en materia de exploración, 
producción y comercialización de hidrocarburos, en un sitio determinado y en un tiempo 
especifico, En contraparte, la empresa concesionaria tiene Que pagar "cesión de derechos", 
regalías (royalty) e Impuesto sobre la renta, El precIo del petróleo sobre el que se fiJa el pago del 
royalty lo establecen las empresas. La concesión recibe a menudo el nombre de licencia o 
permiso54

, 

Las características de la concesión son las siguientes' 

1) Los criterios Que Imperan en el acuerdo son meramente comerciales, por lo que el 
concesionario trabajaba para maximizar los beneficios de su inversión, sin ningunA 
obligación de satisfacer las necesidades de desarrollo del país anfitrión 
2) Las regalías y los aranceles pagados por la explotación de petróleo son los unlcos 
ingresos del Estado anfitrión 
3) El Estado se convierte en un simple recaudador de impuestos, sin ninguna influencia 
en las directrices ni en las estrategias de desarrollo del sector energético locaL 
4) Las concesiones fomentan la estructura oligopólica de la industria en el ámbito 
internacional, dominada por los CTE, prirr>l'!ro porque se otorga para una amplia extensión 
de territorio, frecuentemente para la totalidad del territorio de un país; segundo porque la 
concesión se extiende por un largo periodo de tiempo!>5, 

La primera limitación que enfrenta el régimen de concesiones es el sistema de "Ganancias 
Compartidas~ (profit-sharing), incluido como el sistema SO/50 primero en Venezuela (1948) y 
luego por Arabia Saudita (19S0), No fue sino hasta 19S7 con el convenio EN/-Iran Que el régimen 
de concesiones empieza a debilitarse, 

La concesión es una forma de sistema contractual que sigue existiendo en una gran 
cantidad de paises, En América Latina permanece en legislaciones petroleras de Argentina, Perú, 
Bolivia, Ecuador, Chile, Guatemala y Brasil56

, El sistema de concesiones es muy utilizado sobre 
todo en países donde existen carencias de capital y tecnología, necesidad de energia y carencia 
de recursos energéticos abundantes, Tanto el contrato petrolero como la concesión reconocen el 

" • 

Véase, FadhiL J AI-Chalabl, La OPEP y el Precio Internacional del Petróleo: El cambio Estructural, MéXICO, Siglo 
XXI, pp_ 18-25, Roberto Rlos Herrán, "Los Contratos ele riesgo Y de servicios y los otros contratos petroleros", en LEX 
Infonnaclón Jurldlca, num 103-104, México, PEMEX, enero-febrero de 1997, pp 20-23; Tanweer Akcrams, "The 011 
Shock and the Embargo o! 1973", en Tanweer Aklilm'Selected Papers on Economlcs, Columbia University, New York, 
1992, p 22 
Ibid 
lbidem, p, 23 
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régimen de propiedad nacional sobre los recursos naturales, y también Que sea el Estado 
nacional el encargado de regular las formas de la contratación y firma de acuerdos 

El sistema de concesiones fue sustituido poco a poco por el ~slstema de contratos 
petroleros". El sistema de contratos se define como un conjunto de contratos petroleros Que 
establecen una relación de usufructo de bienes, bajo la división de beneficios compartidos en un 
hempo limitado, y en los que la propiedad del objeto a usufructuar es Intransferible'" Los tipos de 
contratos petroleros más comunes son los siguientes: 

• Contratos ~ production-shannf{ 

• Contratos petroleros 

• Contratos de riesgo 

• Contratos de servicio 

• (Sociedad de participación mixta) ~jo¡nt venture" 

El régimen de contratos en la industria petrolera mundial inicia con los contratos de 
"ganancias compartidas" ("production-sharing"). Esos contratos fueron creados en Indonesia 
Son, por sus caracteristicas, un tipo de contrato de servicio que involucra tanto la producción 
como la exploración. Bajo este sistema el contratante proporciona sus servicios. bajo su costo y 
riesgo, para la exploración petrolera. Si el resultado fuera favorable, la empresa privada expJolar"18 
el crudo en asociaCión con la empresa estatal. La explotación conjunta se establece con claridad 
para un periodO determinado. La repartición de los beneficios se realiza en espeCie, una vez Que 
la empresa privada ha recuperado su inversión por gastos de exploración. La repartición de la 
producción (splít) varía de un pais a otro; en Chile el 15% es para el Estado, en Colombia. según 
el yacimiento varia entre un 50 y un 75%. Además, las tasas impositivas a las empresas privadas 
pueden hacer que ese porcentaje se reduzca aún más58

. 

Los elementos que Integran este tipo de contratos son; 

1) Las modalidades de recuperación de costos; 
2) El ~splir repartido entre el Estado y el contratante; 
3) El impuesto sobre la renta. 

Por lo regular, luego de un contrato de ganancias compartidas sigue un contrato de 
"asociación mixta" Uo/nt-ventures). Este es el más común de los contratos petroleros. y se refiere 
a "una relación contractual que contempla la puesta en común de bienes, tendiente a la 
perseCUción y división de beneficios, teniendo generalmente un objeto Jimitado .. s9

. 

Un contrato de "asociación mixta
H 

significa la división de activos. riesgos y benefiCIOS. La 
distribución de la propiedad, la aportación de tecnología, los servicios de dirección y los serviCIOS 
de comercialización se determina según la contribución financiera de cada socio. Por lo regular el 
Estado toma el 50% de las acciones de la asociación. En muchos paises. induidos donde existe 
el régimen de concesión. se prefieren estas formas de contratación. La primera empresa mixta se 

~, /b/clem, p 20. 
~ Roberto Rlos Herr:Jn, • Aspedos Juridicos Relevantes de ", op Cd . P 30 
'"' Baptista el Durand, Les Jolnt-ventures dans le Commerce IntemaUonal, Parls, l G O J 1986. P 14 el/IJos Rlos 

Herran, "Los contratos de nesgo y ", Op. at. 



29 

establece en 1957 entre ENI e Iran~ 

Los elementos constitutIVos de los contratos de asociacIón son los sigUientes 

1. La participación aCCionarla del Estado Esta participación varía segun las condiciones 
económicas y politlGas dominantes en cada país. 

2. Las obligaciones contractuales. Se refiere al periodo de explotación de Jos yacimientos. 
el estudIo de la vlablhdad para su explotación comercial y todo lo que en equipamiento 
Industrial y de servicIos que ello implica 

3. DIrección de las Operaciones Aquí se establece sobre quién recae la dirección de la 
empresa. lo cual por lo común, en asuntos de dirección y administración, recae sobre 
el consejo de administración por voto de cada uno de los miembros 

4. El estableCImiento de un ''joint-ventureH intemacional para realizar trabajos de 
explotación y exploración petrolera en un yacimiento ubicado en dos paises 
diferentes61 

El tercer tipo de contrato petrolero es el Ucontrato de servici08

• E[ primer modelo contrato 
de este tipo Se firma en 1962 entre [a empresa MOBIL y el gobierno de Rafael Leoni, en 
Venezuela Como se sabe. el gobIerno de Rómulo Betancourt suspendió la entrega de nuevas 
concesiones petroleras y anuló la renovación de las existentes. Ante ello, una de las formas que 
se diseñó fue. preCisamente. e[ contrato de servicio. La versión moderna del contrato de servicio 
fue firmada entre la empresa nacional francesa "Entreprise de Recherche el d'Activftés 
Pétrofiéres" (ERAP, hoy ELF AQU/TA/NE) con Iran en 1966 (N/OC) Y otro con Irak en 1968". 

E[ principio de funcionamIento del contrato de servicio es el siguiente. La compañía 
privada (contratista) es prestadora de un serviCIO (exploración. producción, transportación) a la 
compañia estatal. Como pago la empresa privada recibe en retribución cierta cantidad de crudo o 
dinero en efectivo; también se le puede conceder cierta cuota del producto, derechos de compra 
de la totalidad de la producción. etcétera. El contrato puede otorgarse a una compañía individual. 
a un consorcio de empresas pnvadas creada ex profeso o a un ~joint venture" (integrada por la 
compañía estatal y una o varias empresas pnvadas). El contrato de servicio mediante °joint 
venture" es considerado como el más generalizado en las relaciones petroleras de los noventa. 

El último modelo de contrato es el Ucontrato de riesgo". En este modelo, un consorcio o 
una empresa individual pueden realizar trabajos de exploración y producción bajo su costo y 
riesgo. Si las operaciones no son exitosas, el contrato no tiene validez jurídica. Si por el contrario, 
el yacimiento es explotable comercialmente. ello podrá realizarlo la empresa estatal local o bien el 
contratante. En remuneración. el capital invertido por el contratante le será reembolsado con 
intereses y una prima de nesgo La remuneración se hará con las ganancias que resulten de la 
explotación del yacimiento 

En resumen, el sistema de contratos petroleros se realiza con mucha frecuencia aún en 
países donde existe una empresa estatal fuerte. En Brasil por ejemplo, PETROBRAS (monopolio 
estatal del petróleo desde 1953) adopta el sistema de contratos de riesgo y de servicios desde 

• la empresa conjunta se creo en 1957 entre AGIP y el gobierno de Irán. Fue lirmado por Emico Mattei y el impuesto sha 
Reza PavlevJ. Con ese contrato se rompiÓ el claslco SOISO que funcionaba en el sistema de concesiones. A este acuerdo le 
siguió el STANDARD OF INDJANA-lran de 1958 
R. Rros Herran. "los contratos de riesgo y ". Op Gil P 24 
Al Chalabi. Op. CI/. pp 32·33 
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1973. En octubre de 1975 el gobierno militar de Geise! abrogó el decreto 2004 del 3 de octubre 
de 1953 mediante el cual se establecía el monopolio petrolero a través de la empresa estatal. A 
partir de ese momento se dedara la autorización para que empresas extranjeras realizaran 
trabajos de exploración "offshore'o6J mediante contratos de riesgo. El déficit petrolero. la urgencia 
de crudo para la Industrialización naClona! y la escalada de precios en el mercado mundial del 
energético obligaron a los militares a adoptar tal decisión. 

Los argumentos más comunes en la defensa de los contratos petroleros son los 
siguientes 

1) Ineficacia de las empresas estatales para explorar y producir crudo: 
2) La carencia de tecnología por parte de las empresas estatales; 
3) IncapaCidad financiera para sostener Inversiones como las que se requieren en la 

Industna petrolera~ 
4) Tanto para Importadores como para exportadores de petróleo, los problemas 

finanCieros de los gobiernos los obligan a buscar nuevas fuentes de ingreso; 
2) Las presiones de la economía mundial cada vez mas privatizada&;. 

Los contratos petroleros son considerados por los promotores de la privatización de la 
industria petrolera como una alternativa contra marcos jurídicos de corte nacionalista. Con los 
contratos no se desconoce la propiedad nacional sobre los recursos ni la dirección de la industria. 
Sin embargo, como señala Ríos Herran, en la medida en que la compañia estatal, detentara del 
monopolio de exploración, producciÓn, refinación, transportación y comerciallzación de 
hidrocarburos y su denvados, autorice a una o varias empresas pnvadas a realizar tales 
actividades en su nombre. "bajo el eufemismo de un contrato de prestación de servicios con 
cláusulas de riesgo" (el subrayado es del autor), dandole una remuneración en especie o en 
dinero, "se procedera de hecho, a realizar una concesión que será regulada por un contrato su; 
generis o por un convemo''';5. 

Este tipo de "contratos sui generis" se han vuelto muy populares en países donde se 
cuentan con grandes reservas probadas de petróleo, o que tienen amplias poSibilidades 
geológicas de descubrimientos importantes. Las empresas contratantes obtienen con ello una 
posibilidad real de satisfacer sus necesidades de petróleo, en operaciones de bajo riesgo y sobre 
proyecciones de ganancias fuertes. Para que se firmen estos contratos existen factores de orden 
geopolítico, geoeconómico y de política interna de los paises concedentes. En este último punto, 
es importante resaltar la presión que dentro del gobierno local se de para la firma o rechazo de 
este tipo de contratos, ° de la habilidad de los gobiernos para negociarlos6ó

. 

·Of·shore" es un vocablo del argot petrolero Que significa literalmente ·costa afuera" se utiliza para deSignar las 
operaCiones de exploraCión o prodUCCión de petróleo en superficies mannas 

<1< R Rlos Herrán. "Aspectos Jurídicos relevantes de ". Op Cit. P 38 
M Ibld. 
eo\ Ibldem. p. 39 
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En resumen, las empresas petroleras privadas se Interesan por prestar sus servloos de 
alta tecnología en alguna fase de la industria petroJera. y a partir de ello obtener altas ganancias 
Por su parte. para los Estados nacionales el objetivo es obtener el máximo de beneficios 
económicos o tecnológicos en los contratos petroleros. En esta perspectiva, ganancias para la 
empresa estarán en relación directa con los beneficios financieros para el Estado en una misma 
operación. En consecuencia, los diferentes contratos petroleros se firmarán segun las 
condiciones fiscales en los países productores Así pues. los contratos de "ganancias 
compartidas~ son una fórmula de acceso a los recursos energéticos en paises con problemas 
finanCieros ·-v. g. productores de petróleo con deudas externas elevadas- y con sectores 
políticos contrarios a la privatizaci6n total del sector. 
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1.3 DESARROLLO RECIENTE DE LA PRIVATIZACiÓN. 

Un fenómeno que ha tomado fuerza en la Industna petrolera mundial es el naCimiento 
de grandes compañías que participan en todas las actividades industriales relacionadas con el 
sector energético. Si bien el fenómeno no es nuevo, en los últimos años el numero de 
empresas petroleras que participan en dos o mas actividades energéticas ha crecido 
notablemente. A este tipo de compañías se les llama "conglomerados transnaclonaJes de 
energia" (CTE). 

Como dijimos anteriormente, esos grandes conglomerados no son nuevos en la 
industria del petróleo. Las grandes compañías petroleras desde hace décadas han mantenido 
inversiones en diferentes industrias de! sector energético, de hecho, su estructura vertical y 
horizontal de producción confirma la diversidad del destino de sus Inversiones. Sin embargo, Jo 
que sí es nuevo, es la transformación que han tenido las pequeñas empresas petroleras 
transnacionales en CTE, aprovechando la ola privatizadora del sector 

Los CTE se han desarrollado a la par que caminan las politlcas de privatización de la 
industria energética. Su número alcanza 300 compañias dedicadas a la exploración, 
producción y generación de energía en más de 250 paises, y trabajan baJo diferentes sistemas 
de contratación con los Estados receptores. Las formas más comunes son la concesión y los 
contratos petroleros de largo plazo garantizados por los gobiernos locales. Los térmInos y 
condiciones de esos sistemas son establecidos bajo las leyes vigentes o por negociaciones 
especiales caso por casd1

. 

Cuadro No. 1. Consumo mundial de energía por tipo de combustible, 1970·2015 
(cuadrillones de Btu) 

fuente de energía 
Pelóleo 

1970 
97.8 
36.1 
59.7 
0.9 
12.2 

gas 'natural 
Carbón 
~lanjJt:lear 
Renovables 
1_'1 ... .'. ,,-206.7 

1993 
136.2 
75.1 
87.6 
22.1 
28.1 
349.1 

2010 
187.7 
117.9 
121.8 

24·3 
43.4 
495.1 

115 
202.8 
133.7 
134.6 
21.6 
49.7 
542.3 

CambiO porcentual anual 
1970·1993 1993-2015 
1.4 1.8 
3.2 2.7 
1.7 2.0 
14.9 -0.1 
3.7 2.6 
2.3 2.0 

Nota: Los datos pueden no coincidir debido al redondeo de cifras. 
Fuentes: Datos históricos: Energy Information Administration (EIA, Office of Energ 
Markets and End Use, Intemational Statistics database; and Intemational Annual 199 
DOElEIA-0219 (93) (Washington, OC, may 1995). Proyecciones: EIA, World Energ 
Projection System (1996). Tomado de Intemational Energy Outlook, 1995 . 

• , Chakib Kheltl, "Fiscal Syslems fer 0\1: The govemmenl "take" and compel,tJon lor explorallOl1 Investmenl". en FPD, 
PrlVllte Sector, Wor1d Bank. may 1995. 
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El desarrollo de los eTE en el proceso de privatiL.aCi6n de la Industna petrolera mundial 
es el siguiente. La privatización de la industria petrolera tiene sus primeras manifestaciones en 
la década de los ochenta. Antes de esa década, las politicas de prIVatizaCión no habian sido 
una constante. principalmente en los países subdesarrollados. Al igual que en los paises 
desarrollados. luego de la Segunda Guerra Mundial, el petróleo se convirtió en el principal 
energético. Los tres principales sectores consumidores (industnal, CIvil y militar) obligaron a sus 
Estados a intervenir de manera que les asegurarán un abastecimiento constante, abundante y 
permanente aún en tiempos de guerra. En este período, los más grandes paises consumidores 
decidieron mantener el control firme de las principales zonas de producción mundial 

Durante décadas el petróleo fue el energético más barato del mundo. Sin embargo. sus 
márgenes de ganancia también fueron los más elevados. Las grandes firmas transnaclonales 
estaban disponibles siempre para obtener concesiones y pagar el mínimo de regalías por 
éstas Para finales de la década de los sesenta y mediados de setenta. los principales países 
productores fueron tomando el control de sus respectivas industnas petroleras en un intento 
por recuperar parte de las ganancias que extraían las compañías extranjeras. pero 
principalmente. por tratar de influir en el precio mundial del crudo y así obtener mayores 
beneficios. Con el creciente interés de los Estados productores por intervemr en el mercado 
mundial del petróleo. se hizo más tangible la nacionalización de la industria. Otros factores que 
Influyeron en la nacionalización fueron: el crecimiento de la demanda mundial de crudo y el 
crecimiento de las operaciones de las compañías petroleras "independientes,,68 

La demanda mundial de crudo no ha dejado de crecer y en consecuenCia, los flujos de 
divisas por exportaciones de petróleo también han ido en aumento. Segun datos de BRITlSH 
PETROLEUM. el consumo petrolero se ha incrementado, en términos absolutos, 11 % entre 
1986 y 1993 (de 61.6 millones de barriles diarios (bId) en 1986. a 68.4 millones en 1993) En el 
mIsmo sentido, la ENERGY INFORMA TlON ADMINISTRA TlON (EIA), del Departamento de 
Energía de Estados Unidos, ha calculado un crecimiento del 1.4% anual en el consumo de 
petróleo entre 1970 y 1993, Y proyectó de 1993 al 2015 un crecimiento de 1.8 (véase cuadro 
numero 1 )69. Con ese crecimiento, el petróleo se ha mantenido como el principal energético, 
ocupando el 40% del mercado de combustibles primarios. Así mismo, a pesar de la caída en 
los precios internacionales del hidrocarburo. las ventas mundiales del crudo sin refinar 
superaron, en 1990, los US$850,000 millones; y los US$920,OOO millones en 1995. Resulta 
paradójico, entonces, que si el crecimiento en las ganancias de la industria petrolera fue un 
factor que estimuló su nacionalización en los sesenta y setenta. en la actualidad esa misma 
situación sea la impulsora de la privatización70

. 

En cuanto a las empresas independientes, su papel como abastecedoras de petróleo a 
los países centrales fue en aumento desde finales de década de los sesenta. El poder que han 
alcanzado este tipo de empresas ha quedado plasmado en su eficacia para encontrar polos de 

" 

• 

Las empresas petroleras Que incursIonaron en el mercado petrolero mundIal fuera del grupo de las Slele Hermanas 
fueron oonOCidas como "las independientes" El papel de estas empresas en socavar el poderla de las "maJors" fue 
fundamental, ya que permiüeron a los paises que habian pnva\Jzado sus mdustTl3s petroleras e>:portar y contar con 
fuentes de financiamiento y asistencia tecnológica. Algunas independientes fueron de propiedad estatal como ENI o ELF 
Ale>:andre Oe Marenches, Op. Cit., p. 29 
Los cfllOJIos lueron realizados con base en Btu (Briüsh !hermal Ul'llts). una unidad de medida Que sirve para comparar el 
oonsumo de energla de lodos los ~pos de combustil>les primarios. En el caso del petroleo. un baml de crudo equivale a 
5.4 millones de Btu. 
Energy Inf0fTn3tion Admlnlstration, IntemaUonal Ener;y OuUoo/(, 1995, U.S. Department o/ Energy. Washington OC 
1996: Energy Inf0fTn3~on AdminislratiOl1, World Oil Marlcels: 011. U.S. Department of Energy. Washmglon OC. 1996. 
Ramón Tamames. Estructura Económica Intemaclonal. ISa ed . Alianza UniversIdad Textos. Madrid. 1995. p 325 



34 

Inversión 

Por otra parte. es un hecho reconocido que la tendencia hacia la nacionalizaCión de la 
industria petrolera se vio reforzada por el alza mundial en los preCIOS del hidrocarburo durante 
la década de los setenta. La reduccrón en la producción mundial y el embargo petrolero de los 
países árabes a los paises aliados a Israel en la "Guerra del Yom Krppur" dieron forma a la 
escalada de precios desde octubre de 1973. El efecto fue devastador. al grado de que ha sido 
considerado como el ~Perl Harbar energétjco~ de Estados Unidos y sus aliados" 

Las consecuencias del embargo petrolero de 1973 fue un acelerado crecimiento de los 
precios del crudo. Además, la economía de los pnncrpales consumidores empezó a mostrar 
signos alarmantes de recesión: inflación acelerada, crecimiento en el déficit de la balanza 
comercial, presiones en los tipos de cambio y en general desaceleración de la producción 
industrial por los incrementos en los insumas energéticos. Esta Situación permitió a los paises 
productores afianzar su control sobre esta industria y participar de manera más Importante en 
fas riquezas Que ahí se generaban. Mientras tanto. los paises consumidores buscaban nuevos 
mecanismos para intervenir en las operaciones petroleras (prodUCCión y consumo) y con ello 
poder aliviar la intensa salida de divisas por importaciones de energéticos. El embargo 
demostró que la economía de los principales países consumidores. en especial la de Estados 
Unidos, era vulnerable a las interrupciones energéticas; el embargo petrolero se convirtió en un 
asunto de seguridad nacional y resolverlo en prioridad del Interes naclona!'). 

Para enfrentar el problema, Estados Unidos deCidió diseñar una estrategia de seguridad 
energética que involucrara a paIses productores no aliados de la OPEP. a los grandes 
consumidores y a diferentes oficinas de Organismos FinanCieros InternaCionales (el Fondo 
Monetario Internacional <FMI> y el Banco Mundial <BM». Entre las primeras acciones 
emprendidas fueron dirigir su política exterior a promover una reducción del consumo del 
petróleo proveniente del Medio Oriente y orientar sus inven:olones hacia nuevas zonas de 
producción más cercanas y localizadas en regiones menos inestables políticamente. Canadá y 
México resultaron ser esas nuevas zonas de exportación. postenormente se sumaria Ecuador 
Es a partir de este momento que inicia el proyecto de integración energética incluido en el 
proyecto de la Asociación de Libre Comercio de las Américas (AL CA) 

A finales de la década de los setenta. muchas grandes empresa petroleras estatales 
entraron en un grave problema de endeudamiento. Esas empresas recibieron grandes 
capitales privados para solventar sus programas de inversión. financiamientos que no pudieron 
pagar cuando cayeron sus ingresos por venta de crudo. En la década siguiente. la agudización 
de la crisis económica mundial colocó a muchos paises en severos problemas financieros. En 
particular, las petroleras estatales de estos mismos paises se enfrentaron a una crisis de pagos 
nunca antes conocida T3

. 

Para solucionar el prOblema económico nacional. los gobiernos de muchos paises 
decidieron vender sus empresas públicas "no prioritarias", es decir. empresas que por su 
tamaño. grado de especialización y gravedad de sus problemas financieros. fueron las 
primeras en venderse; entre éstas estaban industrias manufactureras, agroindustriales. de 

" 
" 

Johon Sall:e-Fem<1ndez. "Origenes del TlC México-EUA". en Expectativa. Méxu:.o. 16 de aMI de 1998. p 24-25 
lbid. 
Bruce Nussbaum. El Mundo rnJS La EnJ del Petróleo. Los Nuevos Ejes del Poder y la Riqueza. Planeta. México. 
1985. pp. 64-66 
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bienes intermedios y de bienes de capital 

Esa primera venta de empresas no solucionó la crisis financiera de Jos gobiernos, por lo 
que decidieron lanzar un segundo paquete de empresas, ésta vez con aquellas industrias 
lideres en los sectoreS estratégicos de la economía: telecomunicaciones, ferrocarriles, 
navieras, bancos, seguros, energía, petroquimica y petróleo. Así para finales de la década de 
Jos ochenta. todas las empresas petroleras estatales del mundo estaban en procesos de 
apertura al capital privado en sus actividades de exploración y producción, refinación o 
comercialización Las empresas petroleras estatales son valiosas presas para 105 grandes 
capilales transnacionales. quienes saben Que con cambios adecuados en la administración de 
esas compañías, la rentabilidad de sus inversiones puede incrementarse rapidamente 

Por úftimo, los gobiernos de los países centrales han apoyado decididamente los 
procesos de privatización, sobre lodo si éstos se realizan en los paises periféricos. La 
privatización para esos paises significa una transferencia de poder y de dinero, de una 
economía nacional a otra. Por lo tanto, la privatización además de tener un carácter 
eminentemente económiCO, también es un fenómeno político. Los grupos nativos que 
promueven la privatización de la economía en la periferia subdesarrollada son los mismos que 
se alian a los capitales extranjeros para alcanzar el poder, mantenerlo y conservarlo durante 
mucho hempo 

Las politicas de apertura al capital privado en la administración y explotación de 
recursos petroleros son de diversos tipos, pero todas coinciden en la privatización del sector 
Durante la década de los ochenta se aceleró el proceso privatizador de la industria. Los precios 
bajos del crudo a partir de 1981 presionaron para que las operaciones de las petroleras 
estatales de todo el mundo redujeran sus actividades de modernización de sus activos. Los 
paises exportadores de petróleo también padecian de una grave sangría financiera provocada 
por la deuda externa. Estos países decidieron entonces utilizar sus divisas petroleras para 
amortizar intereses en el exterior. Gran parte de esos dineros provenían de recursos utilizables 
en la reinversión de la industria7~ . 

El proceso privahzador de la industria petrolera cumplió tres etapas. La primera 
consistió en la privatización de todos los servicios subsidiarios de la industria como, servicios 
médicos, distribución de alimentos para los trabajadores en las instalaciones de producción, 
transporte, comercialización de productos, mantenimiento de las instalaciones, seguridad, 
etcétera. Fue una forma de desregulación económica, a través del mecanismo de venta de 
actividades complementarias. 

En la segunda etapa se dejó en manos del capital privado un segmento importante de la 
comercialización de la industria, principalmente la comercialización y producción de productos 
refinados para el mercado local. En este momento se presenta la privatización parcial o 
fraccionada de la industria petrolera. 

En la tercera etapa, las compañías petroleras transnacionales no se conformaron con el 
control de la refinación de productos o la producción de petróleo barato para el consumo 
interno. Las petroleras transnacionales sólo estaban dispuestas a refinar para la exportación, 

Fanborz Ghéldar. ·Petróleo El Poder de una Induslria", en Rayrnond Vemon (Compiladol'), L~ Promen de la 
Priv~fjuclón: Un Desafio paf1l la Polltlca EJrterlor de los Estados Unidos, México, FCE. 1992, pp. 241-242 



36 

por lo que se ha avanzado hacIa la culminación del proceso de privatizacibn- la privatizaCión 
!otaI7~,. Asi pues, en la lercera etapa, las petroleras extranjeras garantizarían el suministro de 
petróleo barato para su Industria de refinacIón. El razonamiento es simple: el petróleo barato de 
los centros de producción seria la base para la venta segura. permanente y continua de 
refmados para sus mercados nacionales, esto es, el mercado de los paises centrales 

Por su parte, para los paises exportadores la privatización de la industria de refinación 
sería la POsibilidad de reIntegrar verticalmente al sector, tal y como se piensa debe funcionar 
una industna petrolera. La meta de esa politica es reconectar la producción de crudo a los 
establecImientos comerciales de las compañías transnacionales. Países como Venezuela, 
Kuwalt y Arabia Saudita inidaron un programa de compra de refinerías en el exterior, así como 
la firma de acuerdos de coinversión en nuevas refinerias en sus territorios. Esas refinerías 
destinarian el grueso de su producción a los mercados de Europa, Japón y Estados Unidos, 
principalmente. Con estas políticas, los paises exportadores de petróleo --como los tres 
anteriores miembros de la OPEP-- buscan reducir el riesgo en la variación del volumen de 
exportación de petróleo crudo; asegurarse mercados permanentes aun en medio de CriSIS 

económica mundial, y finalmente, también buscan reducir el riesgo en los precios 
Internacionales de sus hidrocarburos de exportación 

Aunque algunos paises exportadores de crudo están interesados en privatizar sus 
industrias refinadoras, estos mismos no lo están cuando se trata de la privatización completa 
de la producción. En algunos paises exportadores, la producción de petróleo crudo aún está 
controlada en su mayor parte por las empresas estatales. Hasta la década de los ochenta, la 
mayoría de 105 paises exportadores de petróleo no tenían ninguna necesidad de privatizar sus 
actividades de extracción de crudo. Aunque el precio del petróleo en los últimos 10 años no ha 
sobrepasado, en promedio, los US$17 por barril, éstos países han tenido pocos estímulos para 
permitir el ingreso de las compañías privadas a las actividades de producción. La privatización 
de la producción de petróleo sólo se ha realizado en campos submarinos, en campos ubicados 
en lugares remotos o de difícil acceso, o en campos en los que la producción es demasiado 
costosa 1~ 

Pero en donde si se han permitida las inversiones en extracción de petróleo es en los 
paises donde las reservas petroleras son pequeñas. En esos países el Estado ha incentivado 
la inversión extranjera para alentar la búsqueda de petróleo dentro de sus fronteras. Este es el 
caso de paises como Argentina, Brasil, Paraguay, Perú. Colombia. Guatemala, Belice, Cuba, 
Hungria, Rumania o Vietnam, entre otros. 

El resultado de los esfuerzos en la búsqueda de yacimientos importantes para reducir 
las importaciones de crudo no ha sido alentador. Algunos yaCimientos han sido muy pequeños 
y de explotación costosa, además, ante las amplias oportunidades de inversión en distintas 
partes del mundo, las petroleras transnacionales prefieren invertir en los lugares más seguros. 
En los pequeños países importadores de petróleo donde se ha estimulado la intervención de 
empresas extranjeras en actividades de petroleras. la mayor parte de la producción, si la 
hubiera, se destinarla al mercado local. Es por ello que los contratos petroleros en esos paises 
son poco comunes n. 

lbidem. pp. 246. 
'& Ib/dem. pp. 247 

lbidem. pp. 248 
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A pesar de Jo anterior, esos paises no han dejado de esmerarse por atraer a los CTE a 
invertir en la industria refinadora local o en otras actividades del sector energético. 
principalmente en la industria eléctrica. En el caso de la industria refinadora. es bien sabido que 
en el sistema de ganancias que genera el sector petróleo ocupa el segundo lugar. de tras de 
las actividades extractivas. A esto se suman los problemas que enfrenta las industrias 
refinadora y petroquímlca en los países centrales (estricta regulación ambienta. elevados 
impuestos por operaciones altamente contaminantes. elevados salarios. etcétera). Por lo 
anterior muchas compañías han decidido llevar esas operaciones a paises con condiciones 
propicias para mantener un elevado margen de ganancia 78 

Asi, a partir de la década de los ochenta los paises importadores de petróleo han 
mantenido una política de privatización de sus refinerias, o de firma de contratos de coinversión 
en esta industria. Durante esos años se presenta una oleada de establecimiento de nuevas 
refinerías en todo el mundo. Estas nuevas refinerías tienen capacidad de procesar una amplia 
variedad de crudos, obteniendo nuevos tipOS de combustibles (gasolina sin plomo, gasolina 
oxigenada, diesel baJO en azufre, etcétera), aceites y petroquímicos. El efecto inmediato fue 
una saturación de productos derivados del petróleo en algunos mercados de países 
importadores de petróleo, provocando una desaceleración en las ganancias de las empresas 
refinadoras. Al mismo tiempo. se dañó gravemente a la industria refinadora de los paises 
anfitriones, la cual producía en muchos casos Insumas de baja calidad, por encima del valor del 
mercado y para un mercado liberado según las eXIgencias del BM, y que con la apertura se 
convirtió en 'mercado dominado por las empresas transnacionales79

. 

Fue así como las refinerías estatales en los paises exportadores de petróleo tuvieron 
que liquidar sus operaciones o iniciar negociaCiones para su privatización. Sólo algunos países 
lograron atraer inversión extranjera: aquellos que tenian las ventajas competitivas para refinar 
productos petroleros de exportación. En estas condiciones, los paises que intentaron privatizar 
sus refinerlas que producían para el mercado local, hon tenido que redUCir sus operaciones, y 
en algunos casos ha tenido que cerrar. La instalación de refinerías en países con una pequeña 
demanda interna de refinados ha dependido precisamente del '. ~maño de la necesidades 
energéticas locales. El suministro de energéticos y combustibles es vital para el funcionamiento 
de cualquier economía. Sin embargo, la instalación de refinerías en paises con un mercado 
interno muy pobre depende de que la "prodUCCión local sea más económica, eficaz y lucrativa". 
que si se importara de otros países80

. 

Por otra parte, los países importadores de petróleo con un mercado importante de 
refinados, energéticos y petroquímicos han tenido que adecuar las condiciones de sus 
mercados nacionales un nuevo modelo energético: la eficiencia energética. Este concepto es 
adoptado en los países desarrollados para establecer una estrategia energética ante las 
variaciones del mercado petrolero mundial. En esos paises la influencia política de los grandes 

" 

" 

Exlste una hipótesis interesante de porque los paises centrales Instalan sus empresas refinadoras y petroqulmicas en los 
paises periféricos: es porque estas industrias carecen de novedad tecnol6gica. Los molores del capItalismo globatizado 
son las nuevas tecnologias en materiales. procesos productiVOS y servicios financieros. Una caraclerlstica Importante de 
las nuevas lea1Ologlas es Que son menos consumujoras de energia en comparación a las industnas pesada o extractiva; 
y porque producen mercancJas que tampoco consumen grandes cantidades de energla y que no dependen de materias 
primas no renovables para poder ser prodUCIdas. Las Industnas de nuevas tecnologias son tres: la automatizaci60. la 
bioIngenlerla y las telecomunicaciOlles La industria pelnx¡uimica ha perdido novedad tecnol6gica y la qulmica es 
demasiado costosa como para mantenerla en operaoón en los paises centrales. Bruea Nussbaum. Op. Cil., pp. 18-19. 
Finantial Times IntemalJonal Year Book. 0(1 &. Gas 1997. C<lrtermitl Publishlng, LondOll. 1996. P IX; Fariborz Ghaclar. 
Op. Cit .. pp. 249 
Raul Conde, El Proceso de Transnac/onalización en el Decenio de 10$ Ochenta. mimeo, Méltico. 1991. p. 4 
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capitalistas petroleros obhga a su gobierno a asumir una posición bien definida en política 
petrolera Esto es, por un lado fuerza una politlca de pnvatizaclón total del sector. por el otro, 
se encarga de disenar las medidas tendientes a reducir y dIVersificar el consumo y la 
prooucción energéticos en un esquema de desregulación estalal. 

1.4 LA PRIVATIZACiÓN DE LA INDUSTRIA PETROLERA EN LOS 
PAISES CENTRALES. 

La privatización de las compañias petroleras en los paises desarrollados provocó 
cambios importantes en las condiCiones de esta Industria a escala mundial. Tradicionalmente. 
los gobiernos de 105 países centrales ejercian menor control sobre sus empresas estatales en 
comparación a los países de la periferia. Las grandes empresas petroleras estatales de esos 
países se distinguían por sus funciones administrativas y la autonomía respecto de las 
decisiones económicas de sus gobiernos, casi como si fueran compañías privadas 
transnacionales. 

Hasta 1997, el impacto más pronunciado de la privatización se dio en las companlas 
europeas de Inglaterra, Francia, Italia, Noruega y España. Para muchas empresas reclen 
privatizadas, reducir la Influencia gubernamental permitió la ampliación de sus operaciones 
locales e internacionales y el rediseño de programas de crecimiento del sector para los años 
subsecuentes81

. 

La privatización de la industna petrolera en los países desarrollados ha tendido a I.:l 
eliminación de cualquier tipo de actiVidad económica estatal dentro del sector. Así lo han 
hecho. por ejemplo, los gobiernos conservadores en Francia e Inglaterra Durante la elevaCión 
de los precios del petróleo en la década de los setenta. los gobiernos de estos paises tomaron 
una serie de medidas, al igual que todos los países desarrollados. para evitar el impacto 
económico derivado del alto precio del petróleo en el mercado mundio.L Por un lado, decidieron 
establecer un impuesto a las ganancias extraordinarias de las empresas productoras de crudo, 
por el otro, decidieron crear instituciones y pequeñas empresas dedicadas a la importación, 
almacenaje y comercialización de crudo en el ámbito nacional. Además, los gobiernos 
aumentaron la regulación a las compañías petroleras. con el objetivo de controlar sus 
operaciones comerciales tanto fuera como dentro de sus paises82 

Una vez retomado el control del mercado petrolero mundial. algunos paises centrales 
decidieron aligerar la regulación a las operaciones de las petroleras privadas. y vender sus 
participaciones en las empresas que habían creado durante la crisis de los precIos del petróleo. 
Las grandes empresas estatales como ELF AOU/TA/NE. BRITISH PETROLEUM. VEBA DEL 
AG. TOTAL. EN/. PETRO CANADA. REPSOL y STATO/L fueron colocadas en los esquemas 
de privatización de empresas estatales por los gobiernos conservadores de sus países de 
origen. Las fuerzas políticas conservadoras apoyaron tales medidas bajo el argumento central 
de que con eIJo se combatía una variable clave en la crisis económica. el déficit presupuesta!. 
Bajo este argumento se han privatizado una buena cantidad de empresas estatales en los 
países centrales. Sin embargo. estas acciones solo han tenido éxito en los países en donde el 
poder polítiCO de los grandes capitalistas petroleros es muy importante. Por ejemplo, en 
Austria. donde los capitalistas no han tenido intereses económicos significativos en la industria 

Neal Davls. "Profiles 01 Pelroleum Pnvatlzatlons m aECO Counlnes". en Energy Informatlon Admmistration. 
Prlv~UzlltJon and!he Glob~IJZlIUon 01... Op Ot. pp 17·1 a 

12 IblOOm. p. 18. 
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petrolera local, la empresa estatal OMV no ha sido puesta en venta y. por el contrario. ha 
ampliado sus inverSiones en los mercados del exteno~-\ 

--Cuadro Número-2,-Propiedad de!petróleoalmaeenado en-los palSe-s de la OC-DE --
(datos hasta diciembre de 1996)_r~~~es de 8arnl~)_ _ ___ _ 

Pais Propie~a~~om~c~I ___ ~!5ple:d~._e~a~ ~t~~ 
Canadá 104 O 104 
Estados Unidos 1/. - "9«-- - - ---T6¡¡---- . - S150:L~Oc-_" 
Territorios de Estados Unidos 25 ------ -- O' ._- - --- --- - 25---
Japón -t:l51-- - - - - 300 -- - - - C¡¡s;¡--

Australia/Nueva Zelanda 4
22

3 _ --=-_~=-~ -=-===ON!'- ~~::: ~ .. =--.: ~232- --
Austria 

fiB"'é"'lgi:;i=ca/:"Luc:xc:ec:m::;b"uc::rg"o,-----+3O;Oc----- - -- - 0- - - - - -
Dinamarca 25 - - - 0- -

30 
"25--

~:;=';::--::---_._-+~ - - - -- - - - -- - --- -
Finlandia 26 O 26 
fiFO:r=an:':c=ia=--------ffu---- - - .- - 0-- -- - 158 

~A;Cle--:m"a--:n"'ia .. 21----------_+':224"-5 _-_-_- ~ - --.: --.: = ~ ::: == __ - 300 
Grecia 24 NA 24 
f-;=;"~--------*'- -- -- -- - -- -- - -+';--'--1 
Irlanda 6 2 8 

I-CIt"'aC'lia=---------'t¡e- -- - - -r¡¡- - - - -154--
Países bajos 94 - - ~- - - - - - - 94~-

f-;Nc'o"'ru~e:':gc:a=-'------ - -'59 -- - - ro - - - . - --59--
"'P"'o:::rt"'u~ga"'I------.- _g ____ - ro- - --- - 22 
España 98 - - -'O - - - - -f~9~8---1 
~S"'u"'ec::c;:ia~---------fc34~-------- '0- - . - 34 
~=='-------_+~--- - - -- - - - -- - - +.-0--1 
Suiza 45 O 45 
~T~u=rqC':uT:iac--------+iié50 - ---- - -f¡)- - - - --50-
Keino Unido -·----t-ol"0~8-- - -----ro-- -- 108 
OC DE Europa 1,195 _ -- --'63----- 1,257 
~Ti':o'óta:¡I"'OC;C~D"E~------~2"',6~6:';'1-·- 929 3,590 

1/ EU. el área geografica cubre los 50 estados y el Distrito de Columbia. 
2J El dato es para Alemania Unificada. 
NA~No disponible. Fuente: OC DE. 

Con la privatización de las empresas estatales en los paises desarrollados fue 
impulsándose al mismo tiempo la privatización de las empresas petroleras en otras partes del 
mundo. De hecho. las empresas anteriormente mencionadas han sido las más activas en la 
búsqueda de polos de inversión petrolera en diversos paises y en varias ramas del sector 
energético. Casi todas esas empresas están integradas en conglomerados energéticos con 
grandes inversiones en el exterior. En esas compañías, las cuales se encuentran entre las 
empresas petroleras mas importantes del mundo (véanse cuadros número 3 y 4), las 
inversiones de capital financiero internacional se han incrementadoM 

• 
Ghadar, op. Git.. p_ 256 
Neal Da'Jis, Op. Cil., p. 17. 
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Un hecho significativo de las empresas privatizadas es que han incrementado su 
participaCión de capital financiero de origen extranjero Con la privatización también se permitió 
la colocación de acciones en centros financieros internacionales BRITlSH PETROLEUM. por 
ejemplo, ha financiado gran parte de sus operaciones a escala mundial con capitales 
provenientes de las bolsas de valores de Nueva York; ahora un 22% de las acciones de la 
empresa británica son controladas por inversionistas financieros de Estados Unidos, lidereados 
por el MORGAN GUARANTY TRUST. Por su parte, TOTAL, la segunda compañia más grande 
de Francia, tiene colocado el 44% de sus acciones en mercados de valores de Londres, 
Chicago y Nueva York85 

La privatización de las empresas petroleras en los países desarrollados ha variado en 
tipO y forma. Algunas de esas compañías fueron privatizadas en parte y otras en su totalidad. 
Los mecanismos para tal efecto también han variado. En algunas empresas, STATOfL por 
ejemplo, el Estado ha decidido conservar determinado porcentaje de las acciones ("go/den 
share") que les permita influir en las deciSiones estratégicas de la empresa (privatización de 
tipo parcial). En otros casos, la forma de pnvallzación se ha realizado por medio de la venta 
mayoritaria de las acciones en algunos centros financieros Internacionales Por ejemplo, las 
empresas BRITlSH PETROLEUM, TOTAL y ELF fueron ofertadas por sus gobiernos en las 
bolsa valores de Europa y Estados Unidos 

Por su papel en el desarrollo de nuevas zonas de producción y la diversificación de sus 
inversiones, las empresas privatizadas en los paises desarrollados son 13S principales 
competidoras de las "Siete Hermanas", La Interconexión que han realizado en los últimos años 
con empresas independientes les ha permitido colocarse en los mercados de productos finales 
en Estados Unidos, Europa y en Asia Suroccidental BRITlSH PETROLEUM por ejemplo, es en 
Estados Unidos la principal productora de crudo, la sexta refinadora en este mismo país y la 
décima escala mundial86

. Otras compañías como las francesas TOTAL y ELF AQUlTAINE 
también han incrementado sus operaciones en Estados Unidos_ TOTAL fue privatizada en 
1992. Los nuevos administradores procedieron de Inmediato a reestructurar las operaciones 
mundiales de la empresa. En Estados Unidos. TOTAL vende productos refinados, 
principalmente gasolina, las cuales produce en cuatro refinerías y que distribuye a su vez por 
medio de 1,950 estaciones de servicio en doce estados81

. 

Por su parte, ELF participa en la producción de petróleo en campos marinos del Golfo 
de México. Anteriormente producía petróleo en campos terrenos, pero con las 
reglamentaciones ambientales y los altos costos de producción la empresa decidió suspender 
(1990) sus actividades en esos yacimientos_ Hasta 1996, la empresa producía 1470 bId de 
crudo en sus campos marinos de Estados Unidos. 

• 
• 

Ib;d. pp_ 18. 19; Flnanbal Times Intemalional Year Book, Op 01.1996. pp_ 40, 262 
BRITISH PETROLEUM es un conglomerado de 1500 empresas filiales y de Interés en 50 paises del mundo. En Estados 
Unidos opera a través de BP AMERICA INC en asociaCión con sr ANDARD OIL CO_ las inversiones en Estados Unidos 
representan el 38% del total de las inversiones mundiales del grupo bnlt:lnlco. También en este pais se encuentran las 
mayores reservas petroleras de la empresa (56%) y cuatro de sus 12 refinerías Cfr .. Flnanlial Times Intemational Year 
Book, Op. ClI., pp. 38-40 
TOTAL produce muy poco petr6teo en EstadoS Unidos Gran parte de su producoón la realiza en el Medio Onente, Mar 
del Norte. Sudeste de Asia y Sudamérica_ En Estados Unidos lIende el 1904% de su producoón diaria de productos 
refinados. el 29% de su producción petrolera. y el 2795% de su prodUCCión de gas elr, Finan~al Times Intemalional 
Year Books. Op Cj/ pp. 260·262 
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--- ----------- ----------- - --- ----

Cuadro Número 3 Las 29 empresas petroleras más grandes del mundo (1997) 
(Posl~OnJ nombre de la PosIción en Ingresos ganancias gananCias ~~%Sicio;:J--~ mOmo % 
empresa las 500 US$ millones %dc por gananaas % de los ,ngrPso 

mundiales los Ingresos 

Cf09-1 EXXON·· 9 110009 6470 5.88 4 
izo ROYAL 10 109833.7 6904.6 6.29 1 

---,-;----
5.85 

DUTCH/SHELL 
GROUP 

s-64--3. MOBIL •• 22 66724 2376 3.56'- 31-- -

4 BRITISH 27 56981.9 1770.7 311 
--53 3.52 

.-

PETROLEUM· 
5 ELF AQUITAINE 47 43618A 1009.2 2.31 123 204----

6. TEXACO 61 36787 607 1.65 206 2.43 --

7. ENI 64 36393.4 2656.4 7.30 24 4.74 
8. CHEVRON 81 32094 930 2.90 133 2.71 
9. AMOCO· 100 27665 1862 6.73 44 6.24 
10. TOTAL 101 27226.1 450.6 1.66 245 1.59 

---
1,. PDVSA 107 26041 3103 11.92 16 7.66 
12 SSANGYONG 111 25392 60.1 0.24 420 0.27 --
13. NIPPON OIL 113 25042.6 171.9 0.69 366 0.66 --
14. SUNKYONG 118 24218 475 1.96 236 2.02 
15. USX 189 18214 214 1.17 345 1.28 
16 ATLANTIC. 214 16739 1376 8.22 82 5.73 
RICHFIELD· 
17. PETROBRAS 223 16387 639 3.90 196 2.01-

18. JAPAN ENERGY 238 15827.3 214 1.35 346 1.38 
19. REPSOL 250 15124.5 944.1 6.24 130 6.87 
20. IDEMITSU KOSA 259 14754.6 68.6 OA6 416 0.37 
21 PHILLlPS 293 13521 469 3A7 239 3.92 
PETROLEUM 
22. INDIAN OIL 317 12831.5 374.9 2.92 277 6.64 
23. PETROFINA 335 12440A 393.6 3.16 266 3A3 
24. COSMO OIL 342 12205.5 67.8 0.56 418 0.56 
25. SHOWA -SHELL 360 11840A 146.7 1.24 381 1.51 
SEKIYU 
26. ASHLAND 386 11251.1 23.9 0.21 437 0.34 
27. COASTAL 429 10223.4 270A 2.64 314 2.54 
28. NESTE 439 10014.3 150.9 1.51 377 1.96 
29. CHINESE 458 9641.8 612.9 6.36 203 4.91 
PETROLEUM 
TOTAL -- 849041.9 34812.3 - --
(*) (**) Empresas fusionadas en 1999. Fuente: Forlune 
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El verdadero mercado de ELF es la venta de productos intermedios para la industria 
química, farmacéutica y de cosméticos y cUidado personal En estas actividades. la empresa 
surte de materias primas a empresas como UNION CARB/DE, STERLlNG DRUG ca e 
EASTMAN KODAK'''. 

Por otro lado, las compañías estadounidenses han Incrementado sus operaciones en la 
industria petrolera de Europa La presencia de las estas compañías se ha concentrado en los 
centros de producción y refinaCión mas importantes. Por ejemplo. EXXON y MOBIL partiCipan 
con una cuarta parte de la producción de refinados en Europa Occidental (1,217 000 bId 
aprox_)g9. 

En América Latina, las empresas privatizadas de los paises centrales han incursionado 
en todas las ramas productivas de la industna petrolera, Estas empresas han utilizado el 
proceso de privatización mundial como una forma de extender sus operaciones en distintas 
regiones del mundo. En espeCial, con el proceso de privatizaCión en América Latina. las 
empresas europeas, canadienses y australianas han podido incursionar en sector energético 
de la región. El cuadro numero 4 enumera las empresas de los paises centrales que mantienen 
inversiones en la región, Podemos observar que sus operaciones se concentran en los paises 
de América del Sur, donde las políticas de privatización del sector estim muy avanzadas. 

La mayoría de las empresas petroleras europeas recientemente privatizadas tienen su 
base de operaciones en los paises de Europa del Este En esa zona se produce el 56% del 
petróleo en Europa. pero eliminando la producción en el Mar del Norte. el porcentaje se eleva al 
97%. Con el proceso de desintegración del bloque SOViético y la Implantación de! capitalismo en 
esos paises, las empresas petroleras naCionales ex~soclallstas se han privatizado. El caso más 
significativo al respecto es el de la ex·URSS. donde el proceso de desintegración poritica en 
repúblicas independientes permitió la fragmentación productiva mundial de petróleo. Como 
hemos dicho anteriormente, la producción mundial de crudo se encuentra dispersa en una gran 
cantidad de nuevos paises productores En esos países se ha podido incrementar la 
producción de hidrocarburos que surten a las medianas y grandes empresas independientes de 
Estados Unidos, Europa y Japón ·~Ios tres principales centros consumidores de energía del 
mundo90 

Con la desintegración de la URSS, la apertura al capital transnacional en la industria 
petrolera se incrementó considerablemente. Las repúblicas independientes han avanzado en la 
privatización de la industria, principalmente en las zonas de producción más importantes. 
Rusia, Kazajastán, Azerbaiyán y Turkmenistán concentran las inversiones extranjeras en 
exploración y producción de hidrocarburos. 

En particular, Rusia ha privatizado parcialmente su industria petrolera_ Las ventajas 
económicas y financieras que ofrece el gobierno de Boris Yeltsin a las compañias extranjeras 
son de [as más amplias del mundo. También, la privatización de la industria petrolera rusa fue 
la primera entre los paises que pertenecieron a la ex·Unión Soviética. Primero, la forma de 

ELF AQUITAINE fue pnvabzada en 1994 Actualmente el Estado controla el 10% de las acciones de la empresa como 
una medida de protecaon de los Intereses en acbvidades industriales de alta tecnología, ELF es líder en la produca6n 
de poIlmeros. materiales MSlcos en la Industria petroqUlmlC3 y farmaCéuhca. materiales biolecnológlcos y compuestos 
químicos base para la elaboraCl6n de produclos militares_ Ibld, pp. 88-90 
Neat OaviS. Op Cit,. P 17 
Andrés Barreda Marln: Osear lagunas, "Los Energebcos como LImite al Desarrollo Capitalista". en Ana Esther Cecei\a y 
Andrés Barreda Marin, Op_ Ot, P 192 
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rrivatlzac!6n fue parcial, a través de contratos de nesgos compartidos con empresas 
extranjeras, principalmente norteamericanas y francesas. Después. ofrecieron porcentajes 
superiores al 6% sobre las acciones de la empresa LUKOIL Los "joint ventures" permitieron al 
gobierno ruso tener acceso a capital y tecnología para explotar yacimientos petroleros en 
condiciones climáticas adversas. ARCO, que ha desarrollado tecnología de perforación y 
extracción de crudo en climas extremosa mente fríos. y que es la empresa que produce la 
mayor parte del petróleo en Alaska, ha invertido grandes cantidades de capital en trabajos de 
exploración y producción en Siberia. 

Cuadro Número 4. Empresas Recientemente privatizad. -as que operane-n-A.L~(1996.) ~ 
Empresa (fecha de prlVat1zac1ón) origen países en que ~pe~a __ ~~~~_ 
ALBERTA ENERGY ca. LTD (1993) Canadá Argent1na ___ 2!..P' _. _____ , 
TOTAL SA (1992) Francia Argentina p, 'l· 

Venezuela p: 

EL·'"FCA"Q"U=IT"A-;;'N-;;E=-oc(,c;9"'94~) -------"F~'~an-c-'ac--t~~:--~,,:~'":C'b'"'a-- ;,p 1
1 

Perú p, 
Colombia 
Ecuador 

~~""""",,:;----~---~..--~="=--- - --AG1P SpA (1992, pp) ITALIA Ecuador 

m; _ i 

~------
d,p, ._ 1 

BRITISH GAS plc. (1986) Inglaterra Argentina g, mg; 
Bolivia g: tg, 
Brasil mg. 
Colombia 9 

"BtlR"IYT~IS"H~P~E~T~R"O"L~E~U~M~C"O~P~IC~----"'~ng~la~l~e,=,a~~C~o~'o'"m~b~ia~----~-~e-,p=,--------

"'~c-~~~~-c~~~-o~~~~~7C~~C-~V7e~n,"e~z~u~el~ac-________ +,e~,~p~, _~ ____ ~ 
DEN NORSKE STATS OLJESELSKA Noruega Venezuela p. r, 
(STA TOIL) (P",P_'"9,,9,,S )'--_______ -f-;;= __ -+.T:.;'"in:::id"a:--dCé& ___ To"'b"a"'g"'o __ +"p", e",:cm"'g ___ --jl 
EN1 SpA (1995, pp) Italia Venezuela r; 
ENTERPRISE OIL plc (1984) Inglaterra Perú e; 
REPSOL SA. (1989) España Colombia e: p, 

Argentina e; p, r, t; 
Perú r· 

(p) producción; (e) exploración; (m) comercialización; (mg) comercialización de gas; (r) refinación;( 
transportación. Fuente: elaboración propia con base en datos de Finantial Times, Oil & Gas 1997. O 
Cit. 

Las inversiones petroleras en Rusia se concentran en las tres grandes regiones 
petroleras del pais: Siberia. Región del Ártico, Rusia Extremo Oriental. En esas regiones 
operan compañías norteamericanas, principalmente: TEXACO, ARCO, AMaGO, 
OCCIDENTAL. CHEVRON --en 1996 abandonó sus trabajos de producción y exploración en 
Rusia debido a problemas económicos con el manejo de las inslalaciones-. EXXON y 
CONOCO. Aunque también participan empresa europeas como NORSK HIDRO, TOTAL Y 
ROYAL DUTCH SHELL, y japonesas como MITSUBISHI y MITSU/~ 
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él atraso tecnológico de Rusia, los altos costos de producción y los problemas politlcos 
de las reglones productoras hacen del crudo ruso una inversión de alto nesgo Lo mismo 
sucede con Azerbaiyán, república en donde se localiza una de las zonas de producción más 
importantes de la Comunidad de Estados Independientes pero que los conflictos polHlcos 
limitan las posibilidades de exportación. 

Para Incrementar su producción petrolera, Rusia le ha apostado a la reforma 
económica, principalmente a través de la privatización de esta Industria. El proceso de 
privatización de la industria petrolera en Rusia es interesante por al menos dos cosas. se 
presenta en el país que alguna vez fue el líder mundial en la producción de crudo, y por las 
condiciones en las que se encuentra su industria energética. Rusia aún produce casi el 82% del 
crudo en Europa del Este, y fue hasta 1991 el principal productor de crudo en el mundo Este 
factor permitía a la economía esquivar la ineficiencia del resto de la industria nacional, y al 
mismo tiempo sostener empréstitos con bancos de Occidente. Cuando a principios de los 
ochenta los precios del crudo bajaron, se redujeron también los ingresos de la Industna 
petrolera, entonces soviética, y por consiguiente los del Estado. No se sabe a ciencia cierta la 
dependencia de los soviéticos de las exportaciones de petróleo, pero parece que parte de la 
crisis económica que hoy vive la república rusa proviene de la caída en sus ingresos petroleros 
Ciertamente es el mismo fenómeno que ocurre en México y Venezuela, por citar dos casos. En 
1983 un periodista norteamericano de la revista Business Week, Bruce Nussbaum, publiCó un 
libro verdaderamente fantasioso, pero provocador, titulado MEI Mundo Tras la Era del Petróleo" 
En este libro el autor plantea una predicción interesante: en la medida que los precIos altos del 
petrÓleo no impactaron en el fortalecimiento de las industrias de alta tecnología, la economia 
soviética se encaminaba a una crisis económica devastadora; eso se dejaba entrever con las 
protestas al interior de la Federación que la larga se incentivarla n la división y separación 
politica del país91

• 

En sintesis, los países ex-socialistas están inmersos en el mismo proceso de 
privé3trzación de la industna mundial. Hemos dicho que este proceso se distingue por la 
complejidad e intensidad con que se explotan los recursos energéticos primarios y se fabncan 
productos de alto valor agregado --los polímeros, por ejemplo. También que en la mayoría de 
los casos, la privatización de la industria petrolera promueve el crecimiento de las actividades 
de exportación. Tanto los aspectos tecnológicos de la producción, como las decisiones 
estratégicas de dónde, qué y cómo producir, se establecen en los paises centrales. La 
hegemonia de los CTE es hoy más intensa que nunca92

• 

Tradicionalmente, la industria petrolera ha sido en gran medida de exportación y 
hegemonizada por los grandes CTE. Para estos conglomerados, no es necesario que en los 
paises subdesarrollados exista una verdadera industria petrolera nacional e inlegrada. Que 
facilite una gradual y relativa independencia de las importaciones de bienes intermedios y de 
bienes de capital provenientes de los parses industrializados, ni que se mantenga alejada de 
las tentaciones del capital financiero transnacional. Lo que les interesa es la integración 
energética regional bajo el modelo del capitalismo mundializado, el cual impulsa la 

Aún no se ha estudiado la relación Que eXIste entre las modificaciones en el mercado petrolero mundial y la 
deslntegraciÓl'1 de la ex·URSS. A manera de hipótesis podrJamos afirmar Que la dependenCia soviética de las 
exportaciones de petróleo serian un fenómeno importante, entre otros. Que provocó la crisis económica de este pais y 
Que a la larga lo Ilevarian a su desinlegraciÓll La Industria petrolera se conVirtiÓ en un símbolo para la revolución 
bolcheviQue. ahora la industria petrolera se convierte en el simbolo del capitalismo en Rusia Bruce Nussbaum. El 
Mundo Tras .... Op Git. pp. 94-120. en especial pp. t 19-120 

o¡ Ana Esther Cecena y Andrés Barreda. Op Git.. pp. 42-43 
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Incorporación de los nuevos centros de producción petrolera en la nueva estructura capitalista 
mundial. 

La economía mundial no es la suma de economías nacionales que funcionan de 
acuerdo a sus propias leyes Internas Las economías nacionales son parte integrante de un 
sistema económico mundial, es decir el sistema capitalista mundial. Por lo tanto, cualqUier 
modificación en la estructura de las economías nacionales afecta en la estructura capitalista 
mundial y viceversa. Así pues, podemos afirmar que la privatización de la industria petroJera 
mundial es un proceso que redefine y fortalece la división internacional del trabajo 

Durante la década de los setenta se manifiesta un cambio muy importante en la 
estructura capitalista mundiaL Los eTE no sólo incrementan sus inversiones en algunas zonas 
de producción (zonas de nueva industrialización en las que se aprovechan los recursos 
naturales, la mano de obra barata y abundante, y que además se encuentran 
geoeconómicamente bien ubicadas para los principales centros de consumo), también amplia n 
los desplazamientos de la producción. El desplazamiento de la producción consiste en 
suspender parte o totalmente determinada producción en una empresa, para llevarlas a 
empresas filiales del extranjero. En la industria del petróleo el desplazamiento de la producción 
se manifiesta en la inversiones en petroquimica. La evolución de la economía capitahsta 
mundial va indisolublemente asociada a la evolución simultánea de una división internacional 
del trabajo, es decir, "se introducen en distintas regiones del mundo distintas formas de 
organización del trabajo para distlOtas formas de organización, o incluso son impuestas desde 
fueratt93

• 

La estructura capitalista mundial durante el siglo XX se distingue por la existencia de 
tres zonas más o menos bien definidas en sus procesos de producción locales y en las 
aportaciones de capital, trabajo y plusvalía a escala mundial. La primera zona se ubica en los 
paises con industrias de transformación de alto valor agregado o de novedad tecnológica. La 
segunda zona la Integra el resto de los paises que producen materias primas semielaboradas 
para la exportación, y en algunos casos con una industria manufacturera local de mediano nivel 
de desarrollo tecnológico (industria automotriz, de enseres domésticos, de bienes intermedios, 
etcétera). La tercera zona seria la de aquellos países exportadores de materias primas, 
principalmente agrícolas, con escaso desarrollo industrial y dependiente de las importaciones 
de bienes de consumo de la primera y segunda zonas94

. 

Algunos países productores y exportadores de petróleo integran la segunda zona. 
Estados Unidos, Inglaterra y Canadá son la excepción, pues aunque son productores 
importantes de petróleo, su consumo interno de energía, su nivel de desarrollo tecnológico, así 
como su posiCión en la economía mundial, los coloca como controladores globales de las 
políticas de producción de crudo. Existen otros países exportadores de petróleo que sin 
embargo tienen cero desarrollo tecnológico (Trinidad y Tobago, Angola, Gabón. etcétera). 
Estos países exportadores de petróleo asumen su posición en la economía mundial de manera 
impuesta, de hecho en los países citados, la explotación del petróleo cambió radicalmente sus 
estructuras de producción tradicionales, afectando por consiguiente sus estructuras sociales, 
políticas y culturales. El papel que juegan en la estructura capitalista mundial es de 
abastecedores complementarios de energia primaria semi o sin refinar . 

• 
" 

FrOebeJ. Frederick. el. al , La Nueva División Internacional del r,.,bajo, MéXICO. Siglo XXI, 1980. p. 15. 
Ibídem. p. 16. 
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Existe un grupo Intermedio entre los grandes productores consumidores de petróleo y 
los pequenos productores de petróleo. Son paises que por el tamafio de los recursos 
energéticos que posee han podido desarrollar una industria petrolera local (que no nacional) 
que Incluye todas la etapas productivas. desde la exploración, producción, almacenamIento, 
hasta la refinación, comercialización al mayoreo o al detalle en el extranjero, yen general. una 
serie de industrias asociadas indispensables para el funcionamiento de la industria petrolera 
Esos países poseen ciertas características que los ubican en la segunda zona de aportación de 
plusvalía, capital. trabajo al sistema capitalista mundia1. Podemos Identificar en este grupo a los 
siguientes países: Argentina, Venezuela, Colombia, México, en Aménca Latina, KasaJastan, y 
Rusia, en Europa y ASIa meridional; Egipto. libía, Argelia y los países del MedIo Onente~ 
Singapur e Indonesia en el Sudeste Asiátíco95

. 

Desde la década de los ochenta Jos paises de la segunda zona presentan una serie de 
transformaciones en el esquema de la economía capitalista mundial. Si bIen los paises 
exportadores de petróleo suministraban energía barata para la Industna de los países 
industrializados, ahora esos mismos países se convierten en economías sedes de Industrias de 
transformación de productos de alta demanda a escala mundial, pero de elevados costos de 
producción en los paises dueños de las patentes y empresas Las nuevas industrias 
localizadas en los paises exportadores de petróleo no es resultado de alguna planeaclón 
industrial o de la libre decisIón de los gobiernos locales. La economía capItalista mundial se 
impone: producir en aquellos lugares en donde la tasa de ganancia sea más elevada 

Existen, sin embargo, ciertas condiciones que deben cumplir los países exportadores de 
petróleo de la segunda zona para poder acceder a las inversiones en nuevas Industnas de 
exportación. 

• La primera es la ~xjstencla de una fuerza laboral abundante, barata y semicalificada Esa 
fuerza de trabajo puede capacitarse para procesos de produccJón específicos. y a corto 
plazo pueden ser reubicados en nuevas actIvidades productivas (flexibilidad del trabajo), 
con ello se logra maximizar la productividad laboral y evitar la expansión en la demanda d~ 
nuevos trabajadores. Además, el obrero puede ser sustituido rápidamente, en razón de la 
abundancia de personas en busca de trabajo. 

• La proximidad a los centros de consumo. La posición geográfica del país receptor de la 
nueva planta industrial juega un papel fundamental en la determinación final sobre la 
ubicación del la fábrica. Aunado a lo anterior, el desarrollo de los medios de comunicacJón y 
de transporte facilita la exportación de los productos a los centros de consumo, con lo que 
se reduce considerablemente los costos de producción del producto 

• La abundancia de recursos naturales. Los países petroleros tienen la ventaja de que 
pueden producir energía barata para la industria altamente consumidora de energia. Por lo 
tanto la ventaja que proporciona el petróleo impulsa a que las grandes empresas acereras, 
textiles y automotrices coloquen sus centro de producción en esos países. Además, la 
existencia de materias primas vitales para esas industrias aumenta el interés por invertIr en 
aquellos países. 

• Finalmente, aspectos laborales, legales, ambientales y estratégicos para cada país 
industrializado obligan a la recolocaci6n de cierto tipo de empresas en otros países. Para la 

115 AJe)(andre Des Marenches. Op Cit .. 120 
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los países 
la mdustna 

La coincidencia de estos cuatro factores ha creado un nuevo panorama para la industria 
petrolera mundial en la estructura capitahsta mundial. Bajo esos factores es que la privatización 
de la industria ha ocurrrdo en el ámbito mundial Primero Impulsada en los países 
desarrollados, después eXigida a los países exportadores subdesarrollados. Al parecer, las 
únicas ganadoras en este proceso son los CTE. y por extenSión, la economía de sus países. 

La privatización ha modificado la estructura de la industria petrolera mundial. Como 
parte fundamental del ideario económico neoliberal, la pnvatización también ha modificado las 
relaciones hegemónicas en el sector energético De acuerdo con las leorias de la globalización 
económica%, la industria petrolera sería una industria más, y el petróleo una mercancia más 
Asi, la independencia energética que alguna vez buscaron los paises periféricos ha 
desaparecido_ Cuando nacionalizaron la industria petrolera, los países periféricos sólo quitaron 
la riqueza en sus terr"ltorios, pero las !ransnaclonales continuaron dominando el mercado 
mundial. Hoy que se ha dado reversa a la nadonalización del petróleo, la amenaza para los 
CTE no está en el posible relorno a la regulación estatal. sino en los cazadores de títulos 
bursátiles en los mercados finanCieros del mundo y en el movimiento ambientallsta mundial. 

En lOS últimos años el términO "globallzaCloo" se ha puesto de moda en las CienCias Sociales_ Todo es global -los 
mercados, la economía, la Industna, la educaCión, las finanzas, etcétera-- mas no se explica con preCisión por qué_ El 
término ha servido como fundamento de los pnnaplos ea:m6mico-gerenCiales, vocablo recurrente de penodistas y 
melaf0f3 de políticos_ Por su naturaleza y la ambíguedad del objeto a que refiere, es de faCiI idealizaCiOn y muy úbl en la 
redacción de los discursos del "nuevo orden mundial", ":a aldea global", 'soCiedad global" o la ·post-historia". Es, en 
suma, una palabra que describe al mundo no por lO Que es, SinO por lo el gran capital mundial Quiere que sea. Al 
respecto ~ase, entre otros, Fernando Mires, El Orden del Caos ¿Existe el Tercer Mundo?, caracas, Nueva 
Sociedad. 1995: Joaquín Estafenia, L .. Nueva Economla. La Globallzaclón, Madnd, Editorial Temas de debate, 1997; 
Paul Hírst, Graham Thompson, Globalizatlon In OuesrJon. The Intematlonal ec::onomy and tlJe poulbilitJes of 
Qovem .. n~, Cambndge. U K_. PoIity Press, 1996, OctaVIO lanní, Tecrlas de la Globallzaclón, Siglo XXI, México 
1996 



1.5 LA PRIVATIZACiÓN DE LA INDUSTRIA PETROLERA EN AMERICA 
LATINA 

48 

La industria petrolera latinoamericana es una de las más vIejas del mundo, sin embargo. 
su crecimiento sólo se presenta a partir de la década de 105 setenta. A excepción de Venezuela 
y Trinidad y Tobago, el resto de los paises eran. hasta mediados de esa década, importadores 
de petróleo en distintos grados. Con los descubrimientos de petróleo en México97 y Ecuador la 
industria petrolera en América Latina y El Caribe tuvo un rapido crecimiento en la exploración y 
producción de petróleo 

La privatización de las operaciones petroleras en la región ocurre bajo la reforma 
económica neoliberal inicIada a princIpios de la década de los ochenta. En toda la región, la 
reforma neoliberal impulsa la privatización de una gran cantidad de empresas estatales 
(telecomunicaciones, transportes, carreteras, siderúrgicas, bancos, etcétera) entre las que se 
encuentra la industria energética del petróleo, gas, carbón y electricidad. Las políticas 
privatizadoras, sin embargo, no son similares entre los paises latinoamericanos. Algunos 
países se distinguen por privatización súbita de las petroleras estatales, otros por la 
moderación y lentitud con que han aplicado sus políticas desregulatorias del sector. El país que 
marca la pauta en la privatización de la industria energética en general es Argentina, quien ha 
entregado por completo el sector energético al capital privado, en el sentido opuesto está 
México, quien hasta la finales de 1997 sólo permitía las operaciones plenas del capital privado 
en la comercialización de gas y la producción y comercialización de carbón la tendencia 
regional a mediano plazo es a una apertura total del sector energético, por lo que para 
entender este proceso debemos explicar primero cuál es la situaCión actual de la industria 
petrolera en América Latina 

Como dijimos anteriormente, la privati7ación de la Industria petrolera latinoamericana 
ocurre en un ambiente de reforma económica neoliberaL A principios de los ochenta, casi la 
totalidad de los países latinoamericanos se embarcan en una serie de reformas económicas en 
las que las empresas estatales uno tienen razón de ser', según los promotores de la 
privatización. Esas reformas económicas son en muchos casos similares, cubriendo 
virtualmente todas las actividades económicas, fiscales, monetarias, comerciales e industriales. 
La privatización de las empresas estatales incluye a las empresas energéticas: producción de 
petróleo, gas, carbón y de generación de energía eléctrica. En este marco, toma singular 
importancia la reforma al sistema regulatorio, en el que se otorga trato de empresa nacional a 
las transnacionales petroleras extranjeras98

. 

Por varias razones los países de América Latina son persuadidos a privatizar sus 
industrias petroleras estatales_ Por un lado. se maneja el discurso de que las empresas 
petroleras carecen de capitales para la reinversión; por el otro, está el hecho, se dice, que con 
la privatización se apoya la reforma económica, pues por su característica de empresa básica, 
la industria petrolera puede favorecer el despegue económico de otros sectores a través de un 
impacto financiero de los nuevos capitales que atraería, así como por la importante 
transferencia de tecnología que acompana a la inversión extranjera directa. De igual manera, 
para los promotores de la privatización, las petroleras estatales latinoamericanas se 

"' • 
Mé¡(loo fue importador de petrólea duranle algunos al'los a pnnaplo de la década de los setenta 
'Privatization ando", Op 01: 'Changes Sweeping South American 011 Sector". en Oil & Gas Journal. \101 14, No. 2, 14 
de enero de 1991, P 33 
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caracterizan por sus grandes nóminas, su tecnología atrasada, la sub inverSión y la pobre 
provisión de servicios que presta. Por último, el valor de los activos de estas empresas permite 
obtener un enorme ingreso extra para el Estado99

, 

La crisis económica también sirve para promover la venta de las petroleras estatales 
Por ejemplo, para los pnvatizadores, el peso de la deuda externa de la región infiuye para que 
se acelere el proceso prlvatizador de la industria petrolera. La crisis financiera está fuertemente 
ligada a la habilidad que tuvieron las empresas estatales latinoamericanas para hacerse de 
créditos externos durante algunos años. En la actualidad esos créditos no pueden ser 
liquidados y deben sumarse a la deuda global de los Estados propietarios. Los créditos 
externos no los aplican correctamente las petroleras estatales, es por ello que desde finales de 
los ochenta se observa una tendencia al crecimiento natural del capital privado (extranjero) en 
operaciones de producción y exploración de hidrocarburos. Esto demuestra, afirman, la 
incapacidad del Estado para participar en actividades industriales, en este caso de actividades 
energéticas 

Estos argumentos son fuertemente aceptados por los gobiernos latinoamencanos desde 
finales de la década de los ochenta. Desde entonces, la privatización y otras medidas de 
liberalización económica atraen la atención del capital petrolero transnacional, pnncipalmente 
de los CTE. El resultado es que los flujos netos de capital fijo se incrementan en cerca de 
250% entre 19a9 y 1990 --la inversión directa pasa de US$a,900 millones en 1989 a 
US$21 ,500 millones en 1990--; y entre 1989 y 1994 la inversión directa de Estados Unidos casi 
se duplica 100 Es importante resaltar que las inversiones en la Industria petrolera 
latinoamericana ocupan el segundo lugar en la agenda de tos capitalistas extranjeros, 5610 
detrás de las inversiones de capital volátil, aquel que se destina al juego en la bolsa de valores. 
Finalmente, hasta 1994 sumaban ya 130 las compañías privadas locales y extranjeras las que 
realizaban algún tipo de inversión en la industria del petróleo 101. 

Aunque si bien los datos son alentadores para los promotores de la privatizaCión de [a 
industria del petróleo, las empresas extranjeras saben que los riesgos políticos de la 
desaparición de las empresas petroleras estatales en América Latina son enormes, y que las 
posibilidades de una contraofensiva nacionalizadora son reales. Por ejemplo, algunos paises 
parecen haber tenido triunfos importantes en la lucha antiguerrillera (Perú y Chile, v. g.), sin 
embargo, la aparición de nuevos grupos armados o la ofensiva de nuevos movimientos 
sociales dan cuenta de la posibilidad del peligro que pueden correr las inversiones privadas en 
la región. Por otro lado también está el desprestigio que tienen las empresas petroleras 
extranjeras. La experiencia histórica demuestra las intromisiones en asuntos políticos internos, 
siempre apoyando a los grupos políticos más represivos del continente. También está el hecho 
de que las empresas petroleras extranjeras siempre han afectado los intereses de las 
sociedades locales. El caso más sonado en este sentido ocurrió en Ecuador en 1991, cuando 
la norteamericana TEXACO fue acusada de asesinar por contaminación a cientos de 
aborígenes pobladores de la selva amazónica ecuatoriana. En julio de 1996, la transnacional 
norteamericana fue condenada a pagar US$1 ,000 millones de dólares como compensación por 

,,, 

lbid. 
La InversiOn extranjera directa a escala mundial se cuadruplicó durante la década de los ochela pasó de US$500 m.1 
millones en 1960 a USS2 billones en 1991. Sin embargo, el grueso de esas Inversiones se colOC<lron en los paises 
centrales. casi el 80%. LO anterior significa Que los flujos de capital filO se realizaron en los paises penféricos gracias a 
las pofHica.s de plivaUzaClOn. Véase. Paul Doremus, Op. Cit.. pp. 52·57, 74 
·Privatizaban and.". Op Cit. p. 
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los darlOS causados en los 25 años que estuvo en la zona Luego de la sancron, TEXACO 
anunCIó que nunca volvería a Invertir en Ecuador '02 

A pesar de lo antenor, los CTE incrementan la exploración y desarrollo de nuevas zonas 
de producción en América Latina. Con algunas excepciones, en casi todos los países 
productores de petróleo de la región existen intereses de las cinco grandes de Estados Unidos 
(TEXACO, MOBIL, EXXON, CHEVRON y SOCAL) de los conglomerados europeos (TOTAL. 
ELF, EN/, STA TOIL, VEBA OEL, SHELL, BRIT/SH PETROLEUM y REPSOL) y de las 
eficientes y tecnificadas empresas japonesas (MITSUBUSHI y TEIKOKU) Aunque las 
Inversiones de las empresas norteamericanas sólo representan el 6% de las inversiones totales 
en la industria petrolera de la región, los gastos en exploración y producción, en comparación 
con sus inversiones realizadas en el mismo periodo en otras partes del mundo, representan el 
doble1Q3

• 

En la actualidad, el interés por explotar los recursos petroleros de la región no se limita 
sólo a los CTE de Estados Unidos, también hay participación de empresas petroleras locales, 
empresas transnacionales y empresas independientes. Un dato que Indica el crecimiento en la 
exploración y producción petrolera en América Latina es el numero de perforaciones de nuevos 
pozos: desde 1992 hasta 1995, el promedio anual de nuevos pozos perforados es de 271, de 
los cuales casi el 50% son propiedad de empresas privadas 

Al interés de los ClE por explotar los recursos petroleros de América Latina se agrega 
el hecho de la urgencia de divisas para los gObiernos de la región' Como se sabe, la crisis fiscal 
--agravada por la sangría de la deuda extema-- es un factor determinante en la decisión por 
vender los activos industriales del Estado. Para poder competir con los procesos privatizadores 
de otras regiones del planeta, los gobiernos latinoamericanos prometen mayores y mejores 
garantías a la inversión extranjera. A principios de los ochenta [a privatización de la industria 
petrolera parece tomar forma, pero el retraso en la reforma económica np.oliberal en algunos 
países frenó su ejecución 1~ 

Desde principios de la presente década, para las naciones consumidoras, las resel.as 
petroleras de América Latina son abastecimientos seguros en casos de Interrupción de los 
principales centros de producción --Medio Oriente. En paginas anteriores afirmamos que el 
proyecto de integración energética hemisférica se remonta a 1973, cuando ocurrió el embargo 
petrolero de los paises de la OPEP. Entonces la politica internacional de Estado Unidos inició 
negociaciones para integrar las industrias energéticas de Cana da y México a su mercado 
energético. Posteriormente amplió sus inversiones hacia nuevas zonas de producción en 
América Latina como Ecuador, Perú y Bolivia; en los ochenta hacia Colombia y Argentina. 

La integración energética hemisférica quedó establecida formalmente durante una visita 
del entonces presidente norteamericano, George Bush, a Sudamérica quien anuncia en ese 
momento su "Iniciativa de (para) las Américas". Posteriormente. en la reunión de Miami •• 
diciembre de 1994- los países de América Latina junto con Estados Unidos declararon el 
proyecto de Integración Energética ALCA. En este proyecto se estableció como uno de los 
puntos más importantes para la integración continental el Acuerdo Energético Regional. 

1a;! Véase. W.shfngton Post, 16 de julio de 1996 
1<13 ·PrivatizaUon and .... Op. CiI 
10< ·Changes Sweeping .... Op. Cit .• p. 33 
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La Asociación de Libre Comercio para las Américas (ALeA) fue anunciado en 1994 en 
la crudad de Miami, Florida. con motivo de la reunión de Presidentes de las naciones de 
América convocada por el presidente norteamericano, Wrlliam Clinton. Uno de los puntos que 
se abordaron en esa reunión fue lo concerniente a la seguridad energética del continente De 
Jos trabajos de los funcionarios salieron dos documentos: una declaración de Pnnclplos y el 
Plan de Acción en materia de Cooperación Energética. La Declaración de PrinCIpiOs fue 
considerada el pacto económico-politico de la reunión. En el se establecieron cuatro puntos 
básicos: defender la democracia, promover la integración contmental; erradicar la pobreza, y 
proteger el medio ambiente. 

El acuerdo en materia energética se abordó en uno de los puntos del Plan de ACCión 
En el documento se establecieron dos mecanismos para incentivar la cooperación y la 
inversión privada en el sector energético de la región. Para lograr el objetivo de la integracl()n 
se programaron una serie de reuniones entre los encargados de los ministerios y secretarias 
de energía La primera reunión tuvo lugar en Washington en octubre de 1995 (Simposio 
Hemisférico de Energía). El segundo mecanismo consistió en acuerdos de cooperación 
energética en diferentes temas: utilizar la energía en la promoción del desarrollo sostenible, 
fomentar la eficiencia energética con apoyo de instituciones privadas internacionales; la 
apertura del sector al capital privado en todos las ramas, principalmente en aquellas de menor 
impacto ambiental; promoción de nuevas tecnologías energéticas eficientes y no 
contaminantes 

Las reuniones de seguimiento al Acuerdo Energético de Miami han reforzado dos 
puntos en el tema del desarrollo del sector energético en la región, los cuales son: la eficiencia 
energética y la apertura al capital privado. En primer lugar, en el Simposio de Washington se 
establecieron los mecanismos de acción. El primero sería. obvio, la participación de capitales 
norteamericanos en el sector energético latinoamericano. El segundo diseñó esquemas 
concretos para algunos paises de la región: para Argentina, la promoción de políticas 
rcgulatorias del seclor; en Venezuela, la protección al medio ambiente en las actividades 
petroleras. en Bolivia, la profundización en la privatización de la industria del gas; en Brasil, la 
promoción de la eficiencia energética; y en Chile, la electrificación de zonas rurales. Todos 
estos esquemas privilegian la inversión privada como única fuente de financiamiento al 
desarrollo del sector energético. Además. resalta la integración energética hemisférica como un 
mecanismo necesario para atraer a dichos capitaies1O~. 

El Plan de Acción Energética refuerza la influencia de Estados Unidos en las politicas 
energéticas de América Latina. Además, concentra los esfuerzos de los norteamericanos en la 
explotación de los recursos energéticos de Sudamérica, donde se presentan las mayores 
inversiones de capitales europeos y japoneses en las actividades energéticas. Por lo anterior, 
podemos afirmar que la cooperación energética que se discutió en Mlami intenta obstaculizar 
las inversiones foráneas en las ricas industrias del gas, petróleo, carbón y electricidad del sur 
del continente. 

Recordemos que el potencial energético de América Lal1na se concentra en 
Sudamérica. Con la excepción de México. casi la totalidad de las reservas petroleras de la 
región se ubican en esta zona. Según estimaciones de la Asociación de Asistencia Reciproca 

Actividades del Simposio HemIsférico de Enerr1ia. Buenos Arres. agoslo de 1996 
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Petrolera Estatal Latmoamencana (ARPEL)'''b, con las reservas de la zona se tiene petróleo 
para los próximos setenta años al ritmo de consumo actual. En términos geograficos, América 
Latina Cuenta con el 43% de las reservas totales del continente, las cuales pueden 
incrementarse y llegar a 55% SI se contlnuan los trabajos de exploraCión en las cuencas 
potencialmente productivas y que no han sido explotadas 107 

Para organizaciones como ARPEL y la Organización Latlnoamencana de Energia 
(OLADE)'!J8, la integración energética de la región es indispensable para alcanzar la 
autosuficiencia energética. Además, con la Integración energética regional se podría estimular 
el crecimiento económico por medio de la asistencia petrolera y la cooperación energética. 
Para estas dos organizaciones, dos de los ejemplos más interesantes en la cooperación 
energética regional son el Programa de Abastecimiento Energético para Centroamérica y El 
Caribe, también conocido como Pacto de San José, firmado en agosto de 1980; y el Proyecto 
del Gas en Sudamérica, Iniciado a prinCipios de 1990. De estos dos proyectos hablaremos en 
el tercer capitulo, sólo baste decir que ambos se encuentran estrechamente relacionados a 
proyectos de integración regional, el primero al Grupo de los Tres, el segundo al 
MERCOSUR 109

• 

Como afirmamos en el apartado anterior, el sistema capitalista mundial es impulsado 
por la transnacionalización de la economía mundial. En este contexto, la competencia entre los 
grandes monopolios petroleros refuerza la mundiallzación de sus operaciones productivas y los 
intercambios comerciales Para los países productores de petróleo, la privatización de la 
industria energética es un instrumento para Incorporarlos en la nueva estructura económica 
mundiaL Ahora bien, es precisamente en sectores potentes como el energético "que se 
configuran los espacios económicos que dan lugar a los procesos de regionalización" en 
América Latina. Asi pues, la creacibn de bloques regionales de comercio es parte de las 
tendencias de reestructuración del capitalismo mundial. Desdp. esta perspectiva puede 
afirmarse que los acuerdos de cooperaClon energética regionales y subregionales se 
establecen bajo un principio simple: la posiCión geo-estratégica entre los firmantes. Usando 
conceptos de Carlos J. Maneta, tanto el proyecto del gas en Sudamérica y como el Pacto de 
San José forman parte de un proyecto más amplio de convergencia comercial hemisférica, 
liderado por Estados Unldos l1O

. 

Así pues, la integración energética regional forma parte del ALCA Su avance depende 
de la velocidad de la reforma económica, sobre todo en lo que respecta a la privatización 
económica y al redimensionamiento de las actividades económicas de! Estado --desregulación 
de los mercados de trabajo y de inversión. La venta de empresas públicas en todos los países 

" 

'" 

" 

n. 

La ARPEl fue fundad<l en 1965 por las empresas petroleras estatales de Argenllria (YPF). Bolivia (YPFB). Brasil 
(PETROBRAS), Chile (ENAP), Méllico (PEMEX). Paraguay (ANCAP). Perú (EPF). Uruguay (MINI-INDUSTRIA) y 
Venezuela {CVP). Su sede se encuentra en la ciudad de lima, Peru. Sus objetivos son organizar y dlngir la creaciOn de 
un mercado petrolero regional. Realiza reuniones anuales de donde surgen informaCiones Inleresantes sobre la situación 
de la industria petrdera de la región Véase. E. J Osmai'iczyk.Op 01. P 96 
Según estimaciones de ARPEL. en 1990 las reservas de crudo ascendlan a 125 mil millones de barnles, caSI el 13% de 
las reservas mundiales. produda 7 mlllOfles de bid de crudo -cerca del 11.7% de la producción mundial. y consumla 4.7 
millones. bid. Véase. 'Changes Sweeplng .. •. Op GI/ .. P 34 Herman T. Franssen. Scenarios fa, Non-OPEe OIJ 
Production Through lhe Vea, 2010. WEB M<lrket,ng. noviembre de 1995. p 5 
La OLADE fue fundada en lima, Perú. noviembre de 1972 por los ministros de energia de 24 países de América Latina 
Su sede esta en quito. Sus objetivos son la Integración y cooperaCIón en matena energética entre los paises de la 
región. Véase. E. J. OsmMczyk. Op GIl P 827 
-Cf"lange5 Sweeping.·. Op. Cit .. , p. 34 
Carlos A. Moneta. "Alternativas de la IntegraCIón en el Contellto de la GlobahzaaÓn". en Red·Tips. SELA, octubre de 
1996. pp. 10-11 

----------
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lahnoamericcmos se ha realizado a través de mecanismos de inversión especulaltva, es deCIr. 
mediante la colocación de acciones de las empresas en las Bolsas de Valores locales, y 
principalmente en Jos centros bursátiles de Nueva York. Chicago, Londres y Frankfurt Estos 
mecanismos especulativos han devastado al capital productivo local y han exacerbado Jos 
desequilibrios del sistema económico nacional1l1

. Lo anterior a su vez ha generado un grave 
descontento social. Debemos recordar que la aplicación del recetario económico neoliberaJ ha 
topado con resistencia en muchos paises de la región, sobre todo por parte de sindicatos y 
organizaciones sociales 

Segun cálculos de la CEPAL. la industria petrolera mundial necesita incrementar su 
producción en alrededor del 40% para el año 2000. Para lograr tal incremento (más de 7 
millones de bId), se requieren inversiones por varias decenas de miles de millones de dólares 
Pero dadas las condiciones actuales en la industria petrolera mundial (de relocalización 
productiva, especialización productiva y modernización tecnológica) y las políticas económicas 
de apertura, esos capitales sólo se han buscado en la inversión extranjera. Como vimos en el 
apartado anterior, América Latina y El Caribe están convirtiéndose en zonas de exportación 
Importantes a escala mundial. En estas condiciones, la inversión extranjera seguro correrá a la 
región de manera sostenida en los próximos años 112• 

Pero América Latina, continúa el documento, no sólo incrementará su producción de 
petróleo para cubrir la demanda mundial de crudo -la cual experimenta un crecimiento 
promedio del 2.4% anual--, sino también para cubrir su demanda interna. Se proyecta que en 
los próximos 13 años la demanda de petróleo en los paises desarrollados se incremente a un 
ritmo del 1.3% anual, mientras Que en América Latina sea 4.2%, para el mismo período. AsI, 
"por prrmera vez en la historia, la tasa de crecimiento en el consumo petrolero de la región 
superará la de los países centrales. La explicación es que el proceso de reestructuración 
productiva impulsa el crecimiento de industrias manufactureras, en detrimento de otros 
sectores económicos; esas industrias son grandes consumidoras de energía (aluminio, 
siderúrgicas, acereras, vidrieras, cementeras, armadoras de vehículos, petroquímica, química 
etcétera), en consecuencia, absorberán la mayor parte del excedente energético producido. En 
efecto, en economías como la brasileña, mexicana, chilena o argentina se observa desde la 
década de los ochenta un proceso de cambio en la participación de esas industrias en el Pie 
Esas industrias son centros exportadores, por lo que un insumo importante para sus 
operaciones es la energía. Con una fuente amplia, segura y constante de energía, sus 
márgenes de rentabilidad y productividad se incrementarianf13

• 

Así, además de satisfacer la demanda mundial de crudo, [os países exportadores de 
América Latina tendrán Que atender la demanda local. Desde principios de los noventa, a 
excepción de Chile, todos los países de mayor crecimiento industrial han logrado incrementar la 
producción interna de petróleo, y de estos sólo Brasil sigue siendo un importador neto. 
Estamos pues en una nueva situación en la estructura energética regional. Carlos J. Moneta 
anota que la región presentaba en la década de los setenta y parte de [os ochenta una 

Véase, por ejemplo. la reflexión Que hace John Saxe-Femandez respecto al cirrulo V10OSO de las oper.loooes 
financieras en México y que bien puede aplicarse a los llamados capitales emergentes de capital en América Latina 
(Chile. Brasil. Venezuela. Argentina. Costa Rica. Perú, Colombia y Uruguay). "Mellico's Shock Plan: Oialectics of Macro 
and Mlcroregionalizati6n". en InrematJona' Journal of Polftrlc., Culture IInd SocJefy. vol. 10. numero 3. Nueva York. 
verano de 1997, pp. 338-444. 
CEPAl. "Larga Increase 01 Foreign Inveslment Predicled in Region's DiI and natural Gas Sed~. p. ,. 
Patricia OlaveGastillo, "Reestructuración productiva Bajo el Nuevo Patrón Exportad~, en Juan Arancibia Córdoba 
(COOfd.). América Latina en lo. Ochenta: Reestructuración y Perspectiva., IIEs-UNAM, México, 1994. pp. 25-27 
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contradicción con respecto a la utilización del su petróleo: "( ) Pese a ser una región con 
capacIdad para autoabastecerse, a finales de la década de los setenta exportaba el 77% de 
este hidrocarburo e importaba el equivalente a un 91% de sus necesidades de consumo de 
fuentes externas .. 1U

. 

Parece que tal contradicción empieza a resolverse con el crecimiento en la producción 
de hidrocarburos a escala hemisférica. México, Venezuela, Trinidad y Tobago, Ecuador y Perú 
ya no son los únicos exportadores de petróleo en América Latina. Algunos paises se han 
convertIdo en exportadores (Argentina, Colombia, Bolivia), o han consoltdado sus Industnas 
para en el mediano plazo ser autosuficientes en la producción de hidrocarburos (Brasil, Chile). 

Ahora bien, la estructura energética en América Latina no se transforma sólo por el 
hecho de que la región tiende hacia el autosuficiencia. El Problema es mas profundo que una 
simple relación de mercado, Si partimos del hecho que el petróleo es un factor real de poder a 
escala mundial y regional, debemos considerar entonces las condIciones geoeconómicas y 
geopolíticas en las que se presentan dichas transformaciones. Así pues, aspectos relativos a la 
exploración, posesión de las reservas, producción, comercializaCIón, distribUCIón y consumo 
mundial son elementos vitales para entender las relaciones económicas del sistema petrOlero 
mundial. El origen de las inversiones y las alianzas energéticas en el amblto regional y 
extrarregional ayudan a entender el grado de influencia política de los prinCipales centros 
consumidores sobre los centros productores11

!> 

Por otra parte, la crisis económica estructural de América Latina está claramente 
relacionada con la transformación de la industria petrolera de la región, Por ejemplo, la 
dependencia del petróleo en la región eS de 50% sobre el consumo total de energía, pero SI le 
sumamos el gas, ese porcentaje se incrementa al 75%. Al ritmo de crecimiento actual de la 
demanda, América Latina debe procurar el crecimiento proporcional de la Industria petrolera. 
¿De dónde sacar los recursos para invertir en esa industria en una situaCIón de cri::;is 
económica? Para los gobiernos de la región la respuesta es fácil' del capital extranJeroP~ Asi 
pues, para equilibrar la producción al ritmo de crecimiento de la demanda de petróleo, América 
Latina busca con firmeza inversión externa. La región no sólo busca satisfacer la demanda 
mundial de crudo, sino también intenta cubrir su consumo interno que va en ascenso 

En el marco del sistema petrolero mundial, los factores geoeconómicos se imponen 
sobre los factores del mercado. Por ejemplo, ya para 1994 América Latina y El Caribe participa, 
como región, con el 12.8% del total de la producción mundial de petróleo; entre 1975 y 1994 las 
reservas regionales se incrementaron 14% en relación con la producción mundial, 
manteniéndose en el segundo lugar en reservas, sólo superadas por el Medio Oriente; México 
y Venezuela eran -y siguen siendo- los dos más grandes productores con el 69% de la 
producción regional, y poseen el 89% de las reservas locales, 

Aunque el crecimiento en la producción de petróleo no ha SIdo uniforme en todos los 
países, el hecho real es que todos --a excepción de Trinidad y Tobago-- han mostrado tasas de 
crecimiento en este rubro, Los casos más significativos son los de Argentina y Brasil, quienes 

canos J. Manera. "Hidrocarburos y Política Exterior Latinoamericana". en Gertlad DrekonJd K. Y Juan G Tokatlian 
(eds.l, Teorla y PrácUca de la PolíUca Exterior LlIUnOilmericana. de la serie Política Internacíonal 1. CEREC-CEr. 
Bogolti, 1993, p. 28 

"s cartos J, Moneta. "Hídrocarburos y Política ,". Op. CIL p. 32, 34 
lbidem. p 34-35 
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han alcanzado niveles de producción nunCCJ antes conocIdas; la primera, es pequeña 
exportadora de crudo a Chile y Brasil, cuando hace unos cinco afios era importadora de crudo, 
la segunda. está a punto de alcanzar la autosuficiencia petrolera en 105 próximos años. además 
cuenta con la tecnología avanzada para la explotación de yaCimientos costa afuera En todos 
estos casos, la presencia del capital extranjero es fundamental. Parece ser que sin Jos trabajos 
en la producción de hidrocarburos de los CTE, América Latina no tendría la capacidad de 
producción ni el desarrollo de las reservas probadas que actualmente posee. 

En conclusión, América Latina depende hoy más que nunca del capital y tecnologia de 
los CTE. y segun las tendencias de inversión y desarrollo que éstas imponen, los paises de la 
región reciben presiones políticas para cumplir el papel de "centro estratégico de reserva" del 
principal centro consumidor del mundo, Estados Unidos111

. Con base en lo anterior, podemos 
establecer algunos factores que influyen en la transformación del sistema petrolero regIonal y la 
política de apertura de esta industria. Al respecto, la CEPAL Indica seis factores que explican 
ambos procesos 118: 

La segundad energética de Estados Unidos ya no se explica a partir del control de 
las reservas de petróleo en el Medio Oriente. En la actualidad esa potencIa compra la 
mitad de sus importaciones petroleras en América Latina y Canadá (50.1 %, en 1991 
el porcentaje apenas sumaba el 43%). 

2. El crecimiento en el número de industrias manufactureras, por lo regular grandes 
consumidoras de energía. se incrementa el consumo local de energéticos Los CTE 
se aprestan a intervenir en el sector energético local. ampliando sus inversiones y 
participando activamente en el proceso de privatización. 

3. Con la aplicación de los dIferentes mecanismos de privatizaCIón se han ampliado los 
incentivos a la inversión extranjera en el sector energético en general Esos 
mecanismos se han combinado para evadir las restricciones a la Inversión privada en 
la industria petrolera en los paises con un marcado intervencionismo estatal. 

4. El potencial de producción de hidrocarburos en la región es de tal nivel que los CTE 
se han visto atraídos por las posibilidades de diversificación geografica de sus 
operaciones a escala munr'31. 

5. El atraso relativo de la industria petrolera en la región ha sido un factor 
constantemente esgrimida por los promotores de la privatización. A excepción de 
Venezuela y Brasil en la industria petrolera, y en Argentina en la industria del gas, el 
resto de los países de la región ·-incluido México-- requieren de nuevos y más 
modernos equipos para la producción y refinación de hidrocarburos. Y. 

6. La gran cantidad de proyecto existentes en la región para modernizar el sector 
energético recurre a diferentes tipos de asociación con el capital extranjero. La 
carencia de capitales, tecnologia y canales de distribución nacionales son factores 

El concepto "centro eslratéglco de reserva" es el nuevo perfil que adquieren las reservas de hIdrocarburos en América 
Lallna en sus reJaCiones con los gr.lndes centros consumidores, Estados Umdos principaJmente. En la eslnJctura 
petrolera mundial de los setenta y los ochenta, el petroleo latinoamericano asumía un rol estratégICO en la segundad 
energébca de Estados Unidos, sIn embargo, el petróleo se enviaba a territono norteamericano para ser almacenado y 
vendido en momentos de crisis de abastecimiento o de precios. El petróleo se crudo se sumaba a la "reserva eslIategica 
• de Estados Umdos. En el sistema petrolero latinoamericano de los noventa, ya no es necesario mantener altos 
volúmenes de expor1aoón de petrOleo para alimentar dicha reserva; ahora la reserva estratégIca se locahzaria en los 
yaCImIentos de hidrocarburos de cada pals. El razonamiento es sImple ¿Por qué pagar por almacenar pelI~eo en 
territorio nacional ·-el norteamericano, por supoesto-si el que eXiste en América Latma es abundante, barato y acceSible 
y ademas nO se bene que pagar por guardarto? 
CEPAl. "Tendencias del Mercado Petrolero Mundial y sus ImplicaCIones en la Inversión Extranjera de la Industna 
Petrolera de los PaIses de América Latina". Documento da Trabajo (LC/R. 1628). Santiago de Chile. 1995 
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que limitan las pOlíticas de desarrollo del sector energético 

En resumen, la apertura a la Inversión extranjera en la industria petrolera 
latinoamericana está más relacionada con factores geoeconóm¡cos y geopoliticos de la reglón. 
que a situaciones del mercado local. Si bien es cierto que la demanda de petróleo presenta una 
tendencia ascendente. también es cierto que el volumen de las reservas eXistentes en la 
región, la situación del sistema petrolero mundial y las políticas de transformación económica 
que promueve el capitalismo transnacional determinan las políticas de reestructuración de la 
industria petrolera en América Latina. 

La transformación de la industria petrolera latinoamericana se presenta con mayor 
intensidad en los productores exportadores más importantes ~-Méxjco y Venezuela~~. pero los 
cambios más significativos se originan en los pequeños productores e Importadores ~~ 

Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Bolivia. Trinidad y Tobago. El objetivo de este grupo es 
alcanzar la autosuficiencia y poco a poco participar en el consumo regional Que va en aumento. 

Para los dos grandes exportadores de petroleo en la region, los programas de 
expansión para sus respectivas industrias petroleras buscan objetivos más globales' tras la 
experiencia del la Guerra del Golfo, Jos dos países privilegian la segundad energética de los 
centros consumidores anteS que consideraciones de precios; ante la obligación de convertirse 
en "centros estratégicos de reserva" deben abrir la industria petrolera al capital pnvado en cada 
una de sus fases de producción 119

. 

En lo interno, la nueva estructura de la industna petrolera en América Latina ya 
abandonó el nacionalismo en la administración de los recursos energétlcos_ Todos los paises 
han aplicado políticas de desregulación de la industria. o la han privatizado por completo 
(Argentina, Bolivia, Perú). En lo internacional, la industria esta siendo Incorporada en la 
estructura petrolera mundial bajo un nuevo rol: convertirse en "centro estratég'lco de reserva" y 
abastecer el consumo local de las grandes transnacionales de otras ramas Industriales Que 
operan en la región. 

OLAOE. Atlas Petrolero Latinoamericano (Parte 1), Ecuador, octubre dp 1991, D 100 
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La historia económica de Venezuela está ligada a la evolución de su industria petrolera 
Desde que se descubrieron los grandes yacimientos petroleros en el Golfo de Maracaibo en 1917, 
la economia nacional fue condicionando su crecimiento a los ritmos del ingreso petrolero, el cual 
se obtenía de los impuestos a las operaciones de empresas extranjeras, concesionarias de la 
industria petroJera. Durante mas de 50 años el petróleo no fue explotado por nacionales, y aunque 
el crecimiento económico se mantuvo a un ritmo de más del 6% anual, uno de los más altos en 
Aménca Latina. el desarrollo económico social fue casi nulo pues no se observó ningún tipo de 
desarrollo de sectores productivos no petroJeros ni tampoco una distribución social equitativa del 
excedente económico naCional 

A partir de 1973 la economía venezolana fue beneficiada con ingresos petroleros 
extraordinarios. En efecto, con e[ creCimiento de [os precios del crudo a escala mundial, también 
crecieron los ingresos fiscales del Estado. La bonanza petrolera no duraría demasiado tiempo. 
pueS a partir de 1979 empeztlron a manifestarse grietas en el modelo económico basado en la 
renta petrolera. Segun el economista Miguel Ángel Rodríguez, a partir de ese año la economía 
venezolana quedó estancada en una profunda estanflación que se prolongaría durante varios 
años' 

Entre 19/9 Y 1983 la economía venezolana presentó por primera vez en cuatro décadas 
un crecimiento negativo del PIS, el cual cayó -3.7 promedio, en el periodo mencionado. Al mismo 
tiempo, el sector externo empezó a mostrar un severo déficit en la balanza de cuenta corriente, 
causado por el excesivo monto de las importaciones. Y por último, ante la gravedad financiera del 
gobierno (resuelta temporalmente por la escalada de precios internacionales del crudo entre 
1979-1980), el sector financiero inició e[ proceso devaluación-fuga de capitales2

• 

1982 fue un año dramático para la economía venezolana, Los precios del petróleo se 
derrumbaron en 1981, provocando al año siguiente una inflación acumulada anual del 12%; 
disminución de las reservas internacionales; escasez de divisas para cumplir las obligaciones de 
deuda externa (calculada entonces en US$35 mil millones); y lo mas grave aún, una espectacular 
fuga de capitales, calculada en US$12 míl millones, entre enero de 1982 y febrero de 1983. A 
partir de entonces, las constantes caidas en [os ingresos petroleros han limitado las capaddades 
del Estado para poder cumplir con el pago del servicio de la deuda externa, la cual ha consumido 
el 19.5% del tata! de los recursos provenientes de las exportaciones totalesJ

• 

M¡guel Angel Rodríguez.. "Auge Petrolero. Estancam,ento. PQlibcas de Ajuste y Posibilidades de Reactivación Ecoo6mica en 
Venezuela". en Economla de América LaUna. núm. 14. CIDE, Méxjco. mayo de 1986. p. 96-97 
Ibldem. p 94 
IbIOOm. p t09"110 
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Para enfrentar la gravedad de la situación económica, el gobierno del copeyano ~ LUIs 
Herrera Campins decIdió emprender una política de ajuste econÓmiCO, la cual consistió en 
recortes al gasto pubhco. correcciones al sistema cambiano, restricciones a las importaciones y 
control de precios a los productos de consumo básico. Para apoyar el paquete de ajuste, el 
gobierno deCidió conservar los Ingresos totales de POVSA. Con ello se buscaba sostener a toda 
costa el bolívar (8r. la moneda naCIonal) apuntalando las reservas internacionales del Banco 
Central. 

Así pues, a partir de 1983 las políticas de ajuste fueron obligando a los diferentes 
gobiernos a limitar la partiCipación del Estado en la economla. En un principio, con timidez, se 
intentaron aplicar reformas de recorte de gasto público y contención de la inflación5

. Años más 
tarde (1986) se deCIdió lImitar la intervención del Estado en la economía, principalmente en las 
empresas más importantes: hierro, aluminio y petróleo y telecomunicaclones6 

En 1986 el gobierno tomó la decisión de ampliar las coinversiones en el extranjero con el 
capital transnacional en actrvldades de refinación y comercialización de manufacturas petroleras a 
traves de la llamada estrategia de internacionalización de PDVSA. Lo anterior fue el preambulo de 
la apertura a la inversión privada en actividades locales de exploración y producción de petróleo, y 
la reactivación de campos agotados, marginales o inactivos. Muchos de esos proyectos tuvieron 
que posponerse algunos años debido a la oposición de algunos sectores politices en el Congreso 

El ascenso a la segunda presidencia de Canos Andrés Pérez en febrero de 1989 impulsó 
la liberalización de la economía. El programa económico, llamado "El Gran Viraje", no fue sino el 
compromiso del nuevo presidente con los centros financieros internacionales en el sentido de 
implantar una reforma fiscal, abrir la economia al capital extranjero, reestructurar la deuda extema 
y generar una expectativa económica complaciente para con los grandes inversionistas 
extranjeros. Sin embdrgo, las protestas sociales a un mes de ejercicio presidencial, la oleada de 
huelgas de servidores públicos, las manifestaciones estudiantiles y los dos golpes de Estado 
limitaron el impulso inicial a la politica de liberalización económica ' . Aunque si bien en Venezuela 
las politicas neoliberales han sido aplicadas con grandes dificultades (eIIVA, recortes al gasto en 
educación y salud, liberalizaCIón de precios y eliminación de subsidios a los combustibles), en 
general la reforma económica global ha avanzado, aunque incompleta. Ejemplo de ello es el 
proceso de privatización que, aunque lento, sigue en marcha. 

Las eleCCIones de 1993 llevaron al poder a Rafael Caldera, expresidente de la república en 
1969-1973, excopeyano y líder de un movimiento social contra el bipartidismo autoritario. El plan 

De COPEI. que pertenece al derechista partido soaal-cnsüano Comite de Organizaa6n PoIitica Electoral Independiente 
Partido poIiboo fundado en 1946 
MA Rodrlguez. Op Dt. P 114 1 
El programa de pnvabzaoón tue anunCiado en 1991 La venta de las empresas acerefa y aluminifera redituaron US$3.OOO 
millones en 1997. Véase. Energy InformaUon Admmlslr.ltion. Countly AnalysJ$ Brlefs: Venezuela. U S. Department 01 
Energy. Washington. 1996. p 4 
Los disturbios de febrero de 1989. conoados popularmente corno "el caracazo". abrieron la puerta a la crisis política más 
fuerte desde el derrocamiento de! dlc;tador Marcos Pérez Junénez en 1957. La cnsis poIltica tuvo sus momentos más 
dramáticos oon los dos Intentos de golpe de Estado (1992 y 1993) Y oon la desbtuc:i6n y encarcelamiento de Carlos Andrés 
Pérez bajo cargos de oolT1.Jpcü')n 
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económico conocido como "Agenda Venezuela" consistió en poriticas 
de liberación económica, reforma fiscal, privatización de empresas públicas, reforma al sistema de 
pensiones, desregulación del sistema financiero y la creación de un fondo de capitalizaCión 
bancaria --con recursos del Banco Mundial--, y finalmente, la ampliación del gasto social. Este 
último punto del programa económico fue la única diferencia con el programa del "Gran Viraje" de 
1989. La ampliación del gasto social Incluyó las siguientes medidas' incrementos en la subvención 
alimentaria; incremento al número de becas de capacitación laboral de Jóvenes que no pudieran 
continuar sus estudios; incremento al monto de las pensiones y un programa alimenticio 
estratégicos. 

"La Agenda Venezuela" puso énfasis en el gasto social, en un intento por mitigar los 
efectos del paquete económico que en algunos puntos (IVA. subsidios, privatizaciones) era mas 
radical que el programa de! gobierno anterior_ De hecho, la publicidad masiva y permanente a 
tales medidas se usó para desvanecer las posibilidades de un nuevo "caracazo"'! El plan 
económico de Rafael Caldera, sin embargo, no fue suficiente para superar los problemas 
estructurales de la economía. El problema mas grave que tuvo que enfrentar dicho plan fue [a 
crisis financiera del sistema bancario nacional. Esta crisis fue resultado de las fuertes fugas de 
capital y la especulación monetaria a la que fue sometido el Sr. La explosión de la crisis bancaria 
inició en enero de 1994 con la dedaración de quiebra de! Banco Latino (BL) y continuó con la 
intervención estatal en seis bancos mas, en los siguientes cuatro años. 

Los bancos venezolanos se han distinguido por sus bajos niveles de capitalización, sus 
problemas administrativos, el excesivo monto de la cartera de préstamos "compuesta por activos 
industriales no operativos y por activos comerciales y de bienes raíces que son propiedad, en su 
mayoría, de los accionistas y directores que también controlan los bancos". Pronto comenzaron a 
aparecer "banqueros-hoteleros", "banqueros-comerciantes", "banqueros-agricultores", etcétera. 
En esta oleada especulativa, los dueños del dinero empezaron a buscar nuevos capitales para 
continuar la ola de fusiones y adquisiciones de todo tipo de empresas 10 A pesar de lo anterior, los 
banqueros continuaron gozando de la protección del gobierno venezolano, de hecho el "lobby 
bancario" ha jugado un papel muy importante en el diseño de la política económica del presidente 
Rafael Caldera. El papel del capital financiero ha sido el de facilitar los procesos de privatización, 
atrayendo capital extranjero y administrando la dirección de las inversiones de capital nacional. 

José Miguel Benavente. "Virajes y denapaJes de la eoonomia venezolana", en Revista de la CEPAL. núm. 63. Santiago de 
Chile. diaembre de 1997, pp. 94-95. 
ExISte una discusJOn interesanle sobre cuál es la respuesta socal a programas de ajusle econoOllco En el caso de Venezuela 
la incógnita es por Qué un mismo plan económico redbe respuestas sooales dlferentes- el "Gran Viraje" y la "Agenda 
Venezuela" estuvieron diser'ladas bajo el mismo modelo económico, sin embargo el primero reatuO el red1azo violento de la 
sodedad venezolana. Al respecto, véase José Miguel Benavente. Op CIf . pp 93-97 
La historia de la Intervención estatal del Bl est:J llena de intrigas. corruptelas y venganzas pohtlcas. De este banco salían k>s 
recursos para finandar las actJvidades secretas del ex-presidente canos Andrés Pérez. prindpalmente para favorecer los 
intereses de sus socios políticos, financieros y oomerciales. Pedro Tinooo (presidente de Bl y anbguo presidente del BCV 
entre 1989-1992), Gustavo y Ricardo Cisneros (OrganizaciOn Diego Clsneros, OOC) y el magnate cubano.venezolano _ 
furibundo anticastrista- Orlando castro (Grupo castro). Véase, John Sweeney. "Revanchismo a lo Latino". en Amérlc. 
Economl •. No, 84, Miami, )unio de 1994. pp. 42-43 Y 46. Berend Roosen. "Venezuela El Sistema Bancario Rec¡uief8 ~s 
SupervísiOn-, en Economlc Refonn Today. num 1. CIPE. Washington. primer tnmestre ele 1995. p 2 
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De cualquier manera, la ~Agenda Venezuela
ri 

recibió el visto bueno del BM y del FM1, pues 
los criterios económicos del plan se fundamentaron en la aplicación de mediadas tendientes a 
reducir el déficit público, en especial a través del programa de privatIzaCIones ". Con esta última 
medida en especial se esperaba alimentar el "Fondo de Rescate de la Deuda Publica", la cual 
alcanzaba, en 1994, US$40.056 millones. la más alta en la historia económica del país 

Cuadro número 1. 
INDICADORES ECONÓMICOS 1993-1997 

Indicador 1993 1994 1995 1996 1997 
Crecimiento del PIS (%) 0,3 -2,8 3,4 -1,6 4,0 

Deuda Externa (MM$) 39.959 40.056 37.366 35.000 33.000 

Desempleo (%) 6,7 8,7 11,0 11,1 10,5 

Déficit del Sector Público (%) -1,3 -13,9 -8,3 L 7.6 3,0 
Indice de Inflación -1 70,8 52,3 

Fuentes: BCV, Ministerio de Hacienda, Cordiplan 

La política de privatizaciones había vendido veinticinco empresas por US$2,SOO millones, 
entre 1991 y 1995; el 80% de esos ingresos fueron obtenidos por la venta del 51% de las 
acciones de la telefónica CANTV. El programa de privatizaciones del presidente Caldera Incluyó 
en su lista de venta las industrias del hierro y del aluminio, les siguieron los bancos intervenidos 
por el Estado durante la crisis bancaria, empresas eléctricas y empresas de servicios, entre las 
que destacaba la linea aérea AEROPOSTAL VENEZOLANA" 

El paquete de medidas de politica económica del presidente Rafael Caldera cumplió con 
todas las características de un plan de choque neoliberal. En primer lugar, porque se propuso 
reducir la inflación a través de disciplina fiscal y monetaria. Como se Ilustra en el cUc""¡"o número 
uno, el déficit público fue negativo entre 1993 y 1995; al año siguiente se muestra una 
recuperación provocada principalmente por el ingreso de capitales por venta de algunas 
empresas estatales, créditos emergentes del FMI para cubrir el programa de rescate a los 
bancos, y por el ingreso petrolero extra que generó el sobreprecio del energético en el mercado 
mundial. 

En segundo lugar, porque se continuó con la apertura al capital extranjero, tanto al 
destinado a la inversión directa como al capital volátil El factor monetario jugó un papel 
importante en las políticas de contención de la inflación, principalmente a través del 
apuntalamiento del tipo de cambio, estabilización de las tasas de interés y correcciones a la 
balanza de pagos. Sin embargo, la economía venezolana ha empezado a observar desde 1994 

El BM 'J el FMI presionaron en 1988 durante la renegociación de la deuda para que el Estado venezolano privatizara o 
desregulara el sector energético. Las negociaciones fueron conducidas por el enVIado del presidente electo Garlos Al1drés 
Péfez, creador del plan económico del "Gran Viraje", el economista MIguel Angel Rooriguez. El esquema de privallzación 
exigido por el BM se ha aplicado. ademas de Venezuela, en Argenllna Brasil y MéXICO. Véase. John Saxe-Femandel. "El 
Banco Mund·lal 'J el desmantelamiento de PEMEX". en Expectativa. MéXICO. 14 de agostade 1998. p. 28 
CEPAL, fU/ance Preliminar de la Economla Latinoamericana 1996: Agenda V~ezuela: El Nuevo Pt"OfIrama de Ajuste. 
Santiago de Oúle. 1997; "Liquidación a la Venezolana". en América Economla. núm 90. Mlami. dic:iemt:lfe de 1994. p. 14 
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Que el factor monetano ha agravado el déficit en balanza comercial de 
bienes no petroleros. pues con el crédito externo se ha financiado el déficit en cuenta comente 

En tercer lugar, porque se ha implantado un programa de fomento a [as exportaCIones 
como base del crecimiento económico Este programa ha consistido en el aprovechamiento de las 
ventajas competitivas de las ramas económicas más importantes de la economía venezolana 
(petróleo, refinados, hierro y aluminio). Estas ramas serian los motores del creCimiento 
económico, principalmente debido al Impulso que darian a ramas complementarlas como 
empresas de servicios (comunicaciones, transportes, informática, etcétera), de bienes IntermediOS 
y de algunas manufactureras 

En cuarto lugar, porque para incrementar la productividad nacional se aplicó un programa 
amplio de privatización económica. El coeficiente de la inversión privada disminuyó el 29% del PIS 
en 1980 a 14.7% en 1990, 20% entre 1991 y 1993,15.8% en 1994 y 15% en 1995. Con el retiro 
del Estado de la actividad económica el porcentaje tuvo una leve recuperación en los siguientes 
años de 1996 y 1997, sin embargo, se observa Que la mayor parte de la Inversión privada se 
concentró en actividades relacionadas a la industria petrolera y en las empresas de reciente 
privatización. Lo anterior indica claramente que la inversión privada en Venezuela no ha tenido 
incidencia en la creación de nuevas empresas l3

• 

y por último, porque se implantó el modelo privatizador de las principales empresas 
nacionales. En estas industnas se ha observado la incursión de un buen número de empresas 
transnacionales interesadas en la explotación rentable de abundantes recursos naturales. A 
través de esta política las empresas transnacionales han podido reestructurar sus operaciones en 
Venezuela, principalmente en todo el sector energético, integrado por las industrias del petróleo, 
gas, carbón y generación de energía eléctrica. 

En el caso de la pnvatlzación de la industria del petróleo, el gobIerno de Caldera Incorporó 
diferentes mecanismos para su venta. Uno de esos mecanismos fue la cotización de acciones de 
PDVSA en la bolsa de valores local, como una forma de "privatizar fraccionando" los activos de 
esa industria. En este caso, el gobierno creó la Sociedad de Fomento de Inversiones Petroleras 
(SOFIP), una empresa fi!lal de PDVSA encargada de colocar acciones de las empresas 
privatizadas en la bolsa de valores. En un principio, la idea era traspasar acciones de PDVSA a 
los trabajadores estatales venezolanos como parte del pago de las prestaciones sociales 
adeudadas, sin embargo, tal decisión fue abortada pues hubiera creado un mercado paralelo de 
acciones de la petrolera estatal, afectando con ello el precio de sus titulas de deuda en el 
exterior 1 •• 

Asi pues, el modelo económico que ha seguido Venezuela en la última década ha estado 
estrechamente ligado al recetario económico neolibera1. En este marco, las políticas económicas 
diseñadas y puestas en práctica han tenido como base fundamental la estabilización económica y 
ajuste estructural promovidos por el FMI y el BM. De entre el recetario de políticas de ajuste 
estructural los mecanismos más importantes han sido: 

Jean Acquatella Canales, 'Uberalizadon y Globalizaa6n: algunas ImplicaCiones para el desarmllo de Venezuela". mimeo, 
Caracas. septiembre de 1997, p 14 
Amado FUQ\Jet. "Apertura Petrole¡a". en América Econom/a. No. 90. Mi¡;¡ml, dICiembre de , 994, p, 20 



1 La liberalización del comercio extenor; 
2. La liberalización de! sector financiero, 
3 La desregulaclón del mercado laboral, 
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4 La promoción de exportaciones a través del modelo de aprovechamiento de las 
ventajas competitIVas; y, 

5 La privatización de las empresas publicas. 

La liberalización de la economía venezolana tuvo un inicio tardio en relación con otros 
países de América Latina, pues comenzó a partir de la década de los noventa. En décadas 
anteriores el país acumuló una sene de problemas socioeconómicos que los diferentes gobiernos 
trataron de resolver con políticas monetanstas, las cuales estaban motivadas mas por intereses 
políticos que en compromiSos de reestructuración económica. En la actualidad esos intereses han 
mirado más hacia soluciones ortodoxas Que a verdaderos cambios al modelo de desarrollo 
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2.2 LOS MECANISMOS DE APERTURA DE PDVSA 

Los siguientes indicadores explican por qué PDVSA es la empresa más importante de la 
economía venezolana. En 1996 aportó el 80% de los ingresos por exportaciones; 25% del PIS; 
pagó Impuestos por US$9,430 millones, equivalente al 60% de los ingresos estatales; y permitió 
mantener la política de subsidios a diferentes productos. Fue creada en 1975 como controladora 
de todas las actividades energéticas que anteriormente estaban en manos de industrias 
extranjeras. En los sigUIentes veinte años, la petrolera estatal ha transformado su estructura 
interna hasta un nivel en el cual las alianzas con el capital extranjero han sido vitales para su 
funcionamiento 

Desde su nacimiento hace más de dos décadas, POVSA no ha dejado de crecer ni de 
reestructurarse En sus Inicios, PDVSA era una simple coordinadora y planificadora de 
operaciones de quince compañías grandes y pequeñas; actualmente tiene una estructura de 
conglomerado que incluye empresas operadoras locales y extranjeras (véase cuadro número 2). 
Esa estructura ha hecho a la empresa un prototipo del éxito empresaria! entre las petroleras 
estatales del mundo'~ 

En efecto, POVSA ha sido clasificada por revistas especializadas en petróleo como la GIL 
& GAS JOURNAL en el segundo lugar entre las industrias petroleras del mundo. Los criterios para 
la clasificación fueron los sIguientes: por su tamaño (la empresa ocupaba en 1976 el sexto lugar 
mundIal, y avanzó hasta el segundo sitio en 1994) y por su integración al mercado petrolero 
mundial (tiene inversiones en más de diez paises y realiza operaciones de comercialización con 
más de treinta países aprox.) 

Los ingresos de la Industria del petróleo en Venezuela se han derivado de la producción y 
venta de petróleo crudo y gas, en estado natural y líquido. y de la refinación y comercialización de 
otros productos del petróleo. En el sector petroquimico los ingresos han provenido, 
principalmente, de la venta de compuestos, resinas plásticas y aditivos para combustibles y del 
ORIMULSIÓN'6 La industna petroquímica ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos 
años. Para mantener tal ritmo de crecimiento. PDVSA ha incrementado también las operaciones 
de exploración y producción, con el objetivo de elevar el volumen de las reservas petroleras y la 
capacidad de producción de petróleo, y con ello alimentar a la planta refinadora y petroquimica 
local. 

Juan Carias Baué. "la Industria Petrolera en México y Venezuela". en Foro Internacional. vol, XXXV. numo 1, El Colegio de 
MéXICO. eooro-rrtalZo de 1995. p, 87. 
El Qnmulsll)11 es un combustible sintébco produCido de la mezcla de aceite extrn¡Klsado bituminoso yagua medIante un 
proceso de emulsificaciól1. El combustible es de preckl más barato y menos contaminante que el combustóleo, un 
subproducto del petrOleo. por lo que PDVSA lo ha ofrecido como una al1emativa energética para plantas termoeléctricas 
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OTRAS ACTIVIDADES 

A fines de 1988, con las recurrentes caídas en el precio del energético. la empresa dejó de 
percibir ingresos suficientes para mantener proyectos de inversión a largo plazo. Gran parte de los 
ingresos de PDVSA ha sido retenida por el gobierno venezolano para cumplir con sus 
compromisos con la banca extranjera. obligando a la empresa a recurrir a montos cada vez más 
elevados de financiamiento externo. Ante tal situación, pronto se generalizó la idea entre los 
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administradores de PDVSA de que "era mejor asociarse que endeudarse"ll 

El capital extranjero estaba dispuesto a invertir en Venezuela. y eso lo sabían los 
tecnócratas del gobierno. Gustavo Roosen, empresario, ex-presidente de la organización 
empresarial FEDECAMARAS y director de PDVSA entre 1992 y 1994 afirmó: "Cuando las 
compañías extranjeras realicen sus análisis de riesgo país. Indudablemente se verim atraídas por 
lo que Venezuela tiene que ofrecerles acceso a recursos de hidrocarburos liquidos casi ihmltados. 
cuya localización y extensión están daramente definidos, además de márgenes de ganancia 
atractivos dentro de un marco de tiempo razonab!e"'8. 

Esta visión denota que la asociación con capitales externos se realizaría mas por 
necesidades financieras que por voluntad económica. Sin embargo, el proceso que siguió la 
apertura y la posterior privatización de varias actividades del sector demuestran 10 contrario. A 
diferencia de las declaraciones ofiCIales respecto a los primeros contratos de asociación de 
POVSA con empresas extranjeras, para estas últimas era un hecho que la ruta a seguir era la 
desregulación del sector, no sólo por los problemas financieros del gobierno, sino por cuestiones 
de reestructuración productiva de la empresa estatal y el nivel de integración con los mercados de 
consumo y con los eME 

Cuadro número 3 
PDVSA EN NÚMEROS (DATOS 1996) 

Trabajadores en Venezuela 46,900 
Trabajadores en el extranjero 6,700 
activos totales US$45,500 millones 
reservas totales de crudo 72 mil millones dlb 
reservas de gas 24 mil millones d/be 
ventas anuales brutas US$21,1nO millones 
utilidades netas US$2,010 millones 

Fuente:"con base en datos de PDVSA, Informe Anual 1996. 

La apertura petrolera en Venezuela ha marchado en tres direcciones. La primera de 1986 
a 1989, cuando las asociaciones se presentaban principalmente en el exterior y en actividades de 
refinación en Europa y Estados Unidos; es la etapa en la que se profundiza la 
"lnternacionalizad6n de PDVSA". La segunda orientación se estableció con la firma de los 
acuerdos petroleros. En este punto se han distinguido tres tipos. El primero inició con el 
establecimiento de "joint·ventures" en actividades de refinación en territorio nacional. El segundo 
tipo con la finna de los contratos con compañías extranjeras para la recuperación de petróleo 
secundario en yacimientos maduros, inactivos o improductivos. Con este segundo tipo de acuerdo 
se finnaron los "convenios de asociación estratégica" de 1991 y los "convenios operativos" de 
1993,1996 Y 1997. Finalmente. el tercer tipo inició en 1995 con la reforma legal a la Ley de 

.. 
C3r1os Domlngo, Maria Fargier. el al., "'l.a Apertur13 Petrolera y El CaPItalismo Rentlstico Venezolano". en Comercio Exterior. 
vol. 6. numo 11, México. noviembre de 1996. p 229 
Cit. Pos. Carlos Domingo. Op Git p 229 
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Hidrocarburos la cual permitló el ingreso de compañías extranjeras en actIvidades de producCión 
en campos ¡nexplotados. este tipo de acuerdo se materializó en los "convenIos de GananCias 
Compartidas" (1996). 

La tercera orientación trene que ver con la reorganización de PDVSA como casa matnz El 
objetivo de esta tercera orientación fue transformar a la estatal de una empresa verticalmente 
integrada a un conglomerado transnacional 
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2.3 LA INTERNACIONALlZACIÓN DE PDVSA 

A principios de la década de Jos ochenta PDVSA puso en marcha la llamada "estrategia de 
internacionalización", la cual buscaba estrechar la participación de la empresa en los mercados de 
Estados Unidos y de Europa con la compra total o parcial de reflnedas y sistemas de distribución. 

La "internacionalizacI6n" se refiere a "la aSOCiaCión con empresas extranjeras en 
actividades de refinación y distribuCIón que aseguren el Ingreso en los mercados aun en medio 
de una crisis petrolera". La intemaClonalizaclón también se entiende como una garantia de 
"colocación en el extranjero del crudo y la profundización el desarrollo de la actividad petrolera 
interna con inversión extranjera en el area". La "íntemaclonahzacJón" fue disenada para asegurar 
niveles estables y crecientes de suministro de petróleo y petroquimlcos, mediante el acceso 
directo a los consumidores finales en el extran¡ero

,q
. 

La "internacionalizaclón" de POVSA Inició en enero de 1986 cuando el entonces 
presidente Jaime Lusinchi aprobó Ires contratos de compra de acciones de compaflias en Suecia, 
Alemania, Estados Unidos y en algunos paises de! Caribe. En Suecia, POVSA adqUirió el 50% de 
[as acciones de tres refinerías propiedad de AB NYNAS PETROLEUM"', por un valor de US$36 
millones. Las tres refinerías tenían una capaCidad de procesamiento de 60 mil bid. Con la compra 
de NYNAS, POVSA aseguró la entrega de 30 mil bid]' 

Con Alemania se amplió una asociación que eXistía desde 1983. En 1986 PDVSA compró 
por 136 millones de DMark (US$58 millones aprox.) el 50% de un paquete de acciones de 
refinerías y un centro petroquimlco propiedad de VEBA DEL AG17

. El paquete estaba conformado 
por tres refinerías (NEUSTAOT. KARLSRUHE y SCHWEOn. e Incluía la participación en un 
complejo petroquímico y en un oleoducto El convenio de mmpra estableció que POVSA 
entregaría 100 mil bId de petróleo crudo. y VEBA sería la operadora de las plantas y la 
comercializadora de los productos2

.l. 

En 1986 se iniciaron las compras de Instalaciones de refinación y centros de distribución 
en Estados Unidos. principalmente en los estados de la Costa Este. Texas y Luislana. La primera 
de las compras fue el 50% de una red de distribución propiedad de la empresa STEWAR-p.·. La 
operación tuvo un costo de $11 millones y aseguró la comercialización de 42 mil bId. 

" 

" 
" 

ExceJslor. México, 7 de febrero de 1986 UNO: La Revls~ de América. ano'. num, 4. Madnd, enero de 1989, p. 28. 
NYNAS fue fundada en 1931 en Estoc:dmo. Sueoa Se especiallZi! en el procesamfento de petróleo extlapesaOO para la 
fabricación c:ombust6leo y naftas. Hasta 1997 era propiedad de PDVSA y de NESTE OY. la empresa petrolera estatal de 
Finlandia. Cfr. Rnantial nmes YlNilrBooks, Op. CI/., pp. 164-165. 359 
Excelsior. México, 7 de lebrero de 1986, Comercio Exterior, vol. 36. núm. 3. MéXICO. marzo de 1986. p. 249. 
VEBA DEL fue aeada en Alemania en 1935 bajo el nombre de HYORIERWERK SCHOL VEN AG. Sus actividades mundiales 
de negocios consislen en exploradOr!. prcducd6n de petróleo y gas. procesamienlo de petróleo crudo Y petroQulmicos, y 
mercadeo de petróleo y petroQuimicos. Finanlial Times Year Book. op e,r pp 274-275 
Excelslor. 7 de iebf"ero de 1997, Op. Ot 
STEWART es un pequel'lo distribuidor de refinados en la costa este de EU 
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En febrero del mismo año. PDVSA compró el 50% de las acciones de la empresa CfTGO 
PETROLEUM CORPORA T/ON, de Lake Charles, Luisiana, por US$300 millones CITGO fue 
creada en 1910 por Henry L Doherty con el nombre de CITY SERVICE COMPANY, Doherty fue 
un magnate petrolero de Lousiana que en la primera década del siglo combinó la producción de 
energía eléctrica con la producción y distribución de gas y petróleo25 G/TY SER VICE COMPANY 
cambió su nombre a CITGO en 1965. Durante la década de los setenta. CITGO fue colocada por 
sus admInistradores en la bolsa de valores, obteniendo en las transaccIones grandes sumas de 
dinero que no reflejaban el valor real de la empresa A finales de esa misma década, los 
especuladores bursátiles -uno de los engendros de la ~reganom¡a~~- lanzaron su ataque 
especulativo sobre las pequeñas empresas petroleras. La primera victlma fue precisamente 
CITGD. A principios de la década de los ochenta CITGO era la deCimonovena compañia petrolera 
en Estados Unidos, y la trigésima octava compañia Industrial en la lista de las 500 de FORTUNE 
A pesar de lo anterior, las acciones de la compañia habían bajado a un tercio de su valor. En 
estas condiciones fue presa fácil de los Utraders". Primero la pequeña empresa petrolera MESA 
adquirió un paquete de acciones de CITGO, para posteriormente ofertarlas al doble de precio a 
GULF y finalmente a OCCIDENTAL. Esta ultima adqUlnó el 100% de las acciones de CITGO por 
US$4,090 millones. En la operación el dueño de MESA -Boone Pikens, un famosa especulador 
de acciones de companías petroteras-~ obtuvo ganancias por US$30 millones en s610 un par de 
semanas26

• 

OCCIDENTAL se encargó de dividir CITGO en dos partes' CITY EXPLORA TION ANO 
PRODUCTlON, la cual fue fusionada a otra filial, la OXY; en tanto que las actividades de 
refinación, mercadeo y comercialización fueron atendidas por una nueva compañia llamada 
CITGO PETROLEUM CDRPORA TlON". Finalmente, en 1984 OCCIDENTAL deCIdIÓ vender a la 
recientemente creada CITGD. Los motivos de la venta de filial fueron. paradójicamente, los 
mismos por los que había adquirido CITGO SER VICES: 1300n Pikens estaba especulando con 
acciones bursátiles de OCCIDENTAL. por lo que los directores de !a empresa decidieron 
deshacerse de activos para impedir caer en manos de tos ~traders" finanCieros. 

CITGO fue adquirida por SOUTHLAND CORPORA TlON, una de las más grandes cadenas 
de comercialización de gasolina y lubricantes de Estados Unidos. y propietaria de más de 15.300 
estaciones de servicio repartidas por todo el mundo, a través del sistema de franquicias, bajo el 
nombre de "7_Eleven,,28. Para Ronald E. Hall. presidente de SOUTHLAND, la compra de CITGO 
era una gran oportunidad para ampliar sus operaciones en el campo de la venta de gasolina y 
lubricantes. sin embargo su inexperiencia en cuestiones de refinación y transporte de petróleo 
provocaron pérdidas por más de US$15 millones en los primeros tres meses de administración de 
empresa recientemente adquirida29

. 

a Daniel Yergm, La Historia del Petrd/eo. Dp DI. p, 971 
25 lbid. Boon Pickens fue uno de los pnndpaJes promotores de QUiebras y fuSiones de empresas petroleras en EU duranle 

la década de los ochenta. Por ejemplo. partiCIpó ofertando en la compra de GULF QIL CO .. y aunque perdiÓ en la subasta 
con CHEVRON. las gananCIas Que obtuvo sumaron US$500 millones. locIo en la especulaCIón aCCIona na. 

21 CITGD PETROLEUM CORP . A Srlel Hlstory 01 CITGO Petroleum CorpofatJon. folleto informativo. diCIembre de 1996 
21 SOUTHLAND CORP, luvo partiCIpaCIÓn en CITGO hasta 1995. al'\o en Que Ir<InslinO la prQPtedad tolal de la refinena a 

PDVSA. En 1995 SOUTHLAND tuvo ventas por US$6.BOO millones, CIT, Flnantial Times Year Books. Op Cit. p. 390 
CITGO PETROlEUM CORP A Briel History ...•. Op Cil 



69 

Ante la crisis administrativa y el ambiente depredador que contaminaba el sistema 
financiero de Estados Unidos durante esos años, Ronald Hall diseñó un plan de rescate 
administrativo y de reestructuradón de CITGO. la estrategia consistía en la firma de un acuerdo 
de largo plazo para el suministro de petróleo crudo. buscar asistencia técnica para el manejo y 
transporte de petróleo y derivados. y obtener financiamiento de la factura petrolera. POVSA era 
una de las empresas que entregaba petróleo a CITGO desde que aún era CITlES SER VICE Ca 
Fue predsamente la estatal venezolana la primera empresa en recibir la propuesta de Hall 

Luego de meses de estudio y negociación. PDVSA y SOUTHl..AND firmaron. en 1985, un 
acuerdo de abastecimiento de largo plazo que induía la entrega de petróleo durante veinte años y 
el pago de la factura petrolera en proporción a la venta final de productos. Posteriormente. a 
pnncipios de 1986, PDVSA compró el 50% de las acciones de CITGO, las cuales ¡ndulan la 
refinería MLAKE CHARLES~, en Luisiana. Tres años después la estatal venezolana adquirió la 
totalidad de la empresa. Con la compra del 50% de CITGO, PDVSA aseguró la colocación de 200 
mil bId de petróleo crudo y participación en el mercado estadounidense de productos refinados. 
COlncldentemente, semanas después de la compra de las acciones de CITGO se descubrieron 
nuevos yacimientos de petróleo pesado en Monagas, lo que indicó el buen negocio que resultada 
la compra total de la empresa 

La adquisición de CITGO por parte de los venezolanos provocó un gran descontento en 
circulas petroJeros estadounidenses. La crítica que estos hacían a la incursión de PDVSA p.n 
territorio norteamericano era bastante simplista: ¿Cómo es pOSIble que PDVSA pudiera comprar 
refinerías en el exterior si el país completo no tenía recursos para pagar sus adeudos con la 
banca mundial?30. 

Para evitar las presiones negativas del "Lobby petrolero" en el congreso de EslCldos 
Unidos, PDVSA corrió el rumor de la posible venta de su participación en CITGO, al mismo 
tiempo, desplegó toda una campaña de "cabildeo" en la Cámara de Representantes. Después de 
meses de cabildeo y de rumores, PDVSA anunció que en definitiva no vendería sus acciones del 
complejo refinero CITGO. La preocupación estadounidense por posesión absoluta del Estado 
venezolano de esa empresa había cesado. Estados Unidos se mostró favorable a la permanencia 
del monopolio venezolano como propietario absoluto de CITGO, entre otras razones, porque con 
la operación PDVSA se convertía en una garantía de suministro, antes que en un peligro de 
desabasto de petróleoJ1

. Con el visto bueno del gobierno estadounidense, PDVSA inició una serie 
de adquisiciones de refinerías que pasarlan a ser parte del sistema de Refinación y 
comercialización de CITGO. 

La primera de esas adquisiciones la realizó en abril de 1986 con la compra del 50% de la 
refinería CHAMPLlN, en Corpus Christi, Texas. Esta operación permitió a la petrolera venezolana 
la colocación de 160 mil bId de hidrocarburos en el mercado texano. El aspecto más importante 
de esta operación fue que PDVSA tuvo la oportunidad de participar en los sistemas de distribución 
y mercadeo de combustibles (principalmente gasolina para automóvil) en la región sureste de 

• Excélslor, Mé)(tCO. 28 de mayo de 1986. 
El Universal. México. 7 de julio de 1990 
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Estados Unidos. PDVSA compró la totalidad de la CHAMPUN en octubre de 1988J
.' 

La segunda operaCIón ocurrió en octubre de 1988 con la compra de acciones de dos 
grandes refinerías: la TENNECO. en Lemont, I1l1noi5, y la TENNECO en LUlsiana. Ambas 
refinerías tenían una capacidad de procesamiento conjunto de 300 mIl bId. 

La tercera operación fue realizada en enero de 1989 con la firma de un conveniO de "jolnt
venture" con las empresas SUN GORPORA noN" y AMERADA HESS GORPORA noN", para 
la refinación y venta de gasolina en el mercado de la Costa Oeste de Estados Unidos. En ese 
año. SUN vendía gasolina a unas seis mil estaciones de servicio en la Costa del Pacífico. Con el 
"joint-venture", POVSA quedó en condiciones de competir contra la alIanza SAUDI ARABIAN GIL 
CO-TEXACO (STAR ENTERPRISE) en la venta al detalle de gasolinas en dicha pord6n del 
mercado. STAR ENTERPRISE fue fundada en 1988 como un "joint-venture" encargada de refinar, 
distribuir y comercializar derivados del petr61eo en veintitrés estados de la costa del Pacifico de 
Estados Unidos. STAR ENTERPRISE nació con tres refinerías, cincuenta terminales de 
distribuci6n, un mil cuatrocientas estaciones de servicio, y con contratos firmados para el 
abastecimiento a más de once mil franquisiantes. La fuerza operativa de STAR la colocaba entre 
las primeras cinco grandes distribuidoras de combustibles y aditivos automotores en Estados 
Unidos. Para PDVSA resultaba estratégica la alianza con SUN y AMERADA si quería penetrar en 
el mercado de gasolina de Estados Unidos35

. 

La quinta operación fue la adquisición de SEA VIEW OIL Cc. propietaria de la refineria 
PAULSBORO, en Nueva Jersey, con capaddad para refinar 84.000 bId de asfalto. Con esta 
compra, PDVSA se ingreso al mercado de asfalto en el mercado de la Cuenca del Misislpl. 

Por último. en octubre de 1992 PDVSA adquirió la totalidad de las acciones de la refineria 
SAVANNAH y e111% de la refinería LYONDELL, la primera ubicada en la ciudad del mismo 
nombre en el estado de Georgia, la segunda en la ciudad de Houston. Para la compra de la 
refinería SAVANNAH se pagaron U$17 millones a la petrolera AMOGO GORPORA noN" La 
capaddad de refinación de esta planta era de 50,000 bId de crudo pesado, de los cuales 28,000 
bId correspondían a la producción de asfalto -la producción total de asfalto alcanzaba ya los 
110,000 bId, con lo que PDVSA se convirtió en el primer distribuidor del producto en los estados 

" 

" • 

Comercio Exterior, vol. 36, numo 5, México, l'11ayo de 1986, p. 421. UNO, La Revista de América. ano 1. num 2. Madrid 
noviembre de 1988, p.28. 
SUN Co. es una de las empresas petrolera mas viejas de EU. Fue fundada en 1686 baJo el nombre de SUN OIL Co. en la 
audad de Ohio. Sus actividades de negodos son la refinadón de petrOleo crudo. comerCializadón de refinados, Importaaórt 'y 

exportación de refinados, lransportadón de petróleo crudo, refinados y petroQulmiCOS. También produce petróleo en pozos de 
Ganadá y Reino Unido. Es una de las principales proveedoras de aceites, lubncanles y adibvQS para las empresas 
automotrices del mediO--este de EU, y el este de Canada, También. por ultimo, tiene inversiones en minas de carbón en EU 
En 1995 tuvo ventas brutas por US$10,419 millones, e Ingresos netos por US$140 millones Ctr Rnantial nmes Yl!a, 
Books, Op. CIt pp. 248-249. 
AMERADA HESS fue fundada en febrero de 1920 en Delaware. Sus negocios Induyen la exploradOn, producoón, compra, y 
distribución y mercadeo de refinados. Sus actividades de producc:i60 las realiza en Estados Unidos y Ganada, pnnopalmente. 
y en Noruega, Reino Unido, Tailandia, Indonesia, MozambIque y Gabón. Sus trabajos de refinadón Os realiza en Islas 
Vírgenes, donde produce 377,000 bid, En 1995 tuvo ventas brutas por US$7,525 millones. y pérdidas por USS394,41J 
millones. Cfr. Rnalltla' nmes YNrBooks, Op. Cit, p, 9-10. 
lbidem, pp. 234-235_ 
AMOCO fue aeada en 1889 en Indiana, bajo el nombre de STANDARD OIL OF INDIANA. Es una de las grandes CME, con 
inversiones en cerca de 40 paises. En 1995 tuvo ventas brutas por US$31 ,000 millones, e Ingresos netos por USS1.800 
millones. Cfr. Fill3l"ltial Times Year Books, Op Cit" pp. 15-16. 
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de Georgia, Luisiana, Arkansas. Misisipi, Misuri, I!linois y Tennessee (la Cuenca del Mislslpi) 
L YONDELL, por su parte. podía procesar 265,000 bId de petróleos pesado y liviano. de hecho. 
también podía producir cualquier tipo de derivado petrolífero. desde gasolina y queroseno, hasta 
petroquímicos primarios y asfalto. En 1997 PDVSA planeaba adquirir el resto de la refinería 
L YONDELL pagando en el futuro el equivalente en petróleo por U$200 millones La operación 
beneficiaria a PDVSA. ya que podría procesar petróleo pesado y extrapesado de sus reservas de 
la Faja del OrinoCQ, incrementando la producción de esta zona. 

Junto con la compra de L YONDELL. CITGO acordó con AMOCO una inversión conjunta 
por U$400 millones para incrementar la capacidad de producción de derivados petroleros y 
aumentar el procesado de petróleo pesado de 120,000 a 200,000 bId. Para ello se reahzarian 
trabajos de ampliación de la refinería, los cuales concluirían a mediados de 1997. Para entonces, 
la participación de POVSA en la refinería L YONDELL de Houston se incrementaría al 53%31. 

Con la compra de SAVANNAH y LYONDELL, PDVSA controlaba en 1989 seis refinerías 
en Estados Unidos; la refinería de elTGO en Lake Charles era la más grande (véase cuadro 
número 4). Todas las refinerías quedaron bajo la dirección de CITGO, con lo que la empresa se 
convirtió en una de las compañías de mayor crecimiento en Estados Unidos, en el tercer 
distribuidor de gasolina (12,000 millones de galones al año), en el primer complejo distribuidor de 
productos (14,000 estaciones de servicio) y en uno de los más importantes refinadores de todo el 
país (835,000 bid) 

La fuerza comercial de CITGO en Estados Unidos no sólo ha consistido en la venta de 
gasolina al detalle, también es un Importante productor de petrolíferos. Por ejemplo, la refinería 
GIT-GON, en Lake Charles. produce cera, parafina y lubricantes --en los primeros dos productos 
esta planta ocupa el primer lugar nacional. En otras refinerías del complejo refinador de GITGO se 
produce gasavión, petroqUlmicos y refinados industriales. En el caso del combustible para 
aviones, la producción total de CITGO se ha comercializado en diecinueve aeropuertos 
distribuidos por todo el pais, entre los que destacan el ~Aeropuerto Internacional de Miami" y el 
~Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago"Je 

Las operaciones realizadas en Estados Unidos según la estrategia de la 
~intemacionalización" de POVSA han modificado, sin duda, las relaciones energéticas entre esta 
potencia y Venezuela. Sobre este aspecto hablaremos en detalle en el capítulo tercero. Baste 
decir que la compra de instalaciones en Estados Unidos fue una muestra de autonomía 
administrativa de POVSA con respecto de su gobierno. Como veremos más adelante, la 
autonomía administrativa y financiera de la estatal fue otorgada en septiembre de 1982 para 
mantener flexibilidad en el tratamiento de crisis de precios en el mercado mundial del petróleo. 
Esa misma autonomía marcó el inicio de la etapa de la post-nacionalización de POVSA39

• 

" • 
• 

El Unrversal. México. 24 de octubre de 1992 
CITGO PETROLEUM CORP '. A Brie' History ...• Op. el' 
Geoge PhiliP. ·Oil dependency and market-onented relorm: the case 01 Venezuela". mlmeo. Caracas. octubre de 1997 . 
p,5. 
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Cuadro Número 4. 
SISTEMA DE REFINACiÓN DE PDVSA EN EL EXTERIOR 

capacidad participación suministro de crudo 
Instalada PDVSA 

1-=-- --
(bd) (%) 1996 1995 1994_ 

Curazao 

Refinería Isla 310 arrendamien 186 186 185 
lo 

Estados Unidos 

Lake Charles. LA 320 100 141 145 131 
Corpus Christi, TX 140 100 130 129 126 

Paulsboro, NJ 84 100 37 35 36 
Savannah, GA 28 100 15 13 13 
Houston, TX 265 ". 165 135 121 
Lemont,IL 153 50 144 130 123 
Total EU 990 632 587 550 

Europa 

Gelsenkirchen, Al 226 50 - - -
Neustadt. Al. 144 25 
Karlsruhe. Al 174 16.5 202 192 .~ 
Schwedt.AI. 240 18.8 - - _. 

Nynasham, Sue. 25 50 
Antwerp. Bel 14 50 - -

Gothnmburg Sue. 11 50 56 64 84 
Dundee, Ese 10 50 - --- --
Eastham. In9. 26 25 - --
Total Europa 870 258 256 282 
Total Mundial 217 1076 1029 1017 

(O) Este porcentaje aumentarla un 42%:811 199! cuaI)do se concluyera ~I proyecto de expansión 
lVondeII-CITGO. Fuente: POl/SA, tnfÓiÍne'Anua¡'f996.·~._ Cít. 

Por otra parte, en Jo que respecta a las operaciones de "intemacionalización" en el Caribe. 
en 1985 PDVSA incorporó a su sistema de refinación la refinería ISLA, ubicada en Curazao. En 
un principio fue tomada en arrendamiento por cinco años al gobierno de Antillas Neerlandesas. 
SHELL, antigua propietaria. la vendió al gobierno de Curazao, quien a su vez la administraba bajo 
una empresa estatal, la REFfNERIA KOSOU. PDVSA firmó un acuerdo de arrendamiento por 
U$11 millones de renta anual 

La planta fue transformada por PDVSA como centro de costo, es decir, como refineria de 
crudos pesados y terminal de hidrocarburos. Para realizar estas funciones, PDVSA equipó la 
refinería con tecnología inexistente en otras refinerías de su propiedad, o complementaria para la 
industria petrolera de su país. PDVSA también planeó reactivar las secciones dausuradas por 
SHELL si se lograban los objetivos económicos planteados. El director general de CITGO, 
Remigio Femández, afirmó que el puerto de altura que poseía la refinería ISLA, le permitía 
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PDVSA "mayor nexlbllidad comercial" que las que bnndaban las terminales portuarias de baja 
profundidad en Venezuela. Se esperaba. pues, poder recibir buques de gran calado para la carga 
de refinados en la terminal petrolera de Curazao. PDVSA abastecía de crudo a la refinería desde 
hacía décadas atrás4C

. 

Las actividades principales de la refiner'la ISLA han consistido en la producción de una 
amplia gama de productos entre los cuales han destacado el gas licuado de petróleo, naftas, 
gasolina, polímeros. queroseno, diesel, turbosina. destilados. sulfuro, fuel oil, lubricantes y asfalto. 
Estos productos se han comercializado en el mercado venezolano y, en gran medida, en algunos 
paises insulares del Caribe. Estados Unidos. Centro y Sudamérica y en algunos países de 
Europa. 

La refinería ISLA ha sido muy importante en la política de "internacionalización de PDVSA", 
pues ha suministrado servicios de procesamiento y transbordo de PDVSA a sus filiales, tanto en 
Estados Unidos como en Europa. Ademas, por su excelente posición geografica ISLA ha podido 
atender fácilmente todo el mercado del Caribe. Muestra de lo anterior fue la firma de acuerdos 
comerciales y de cooperación técnica entre NYNAS, MARA VEN y Refinería ISLA, con el objeto de 
incrementar la producción de gasolina y lubricantes para colocarfos en mercados de Europa y el 
Caribe4

'. 

Cuadro número 5 

" 
EMPRESAS AFILIADAS EN EL EXTERIOR (1996) 

EMPRESA monto del capital mdd % de participación 
Afiliadas CITGO 791 100% 
UNO-VEN 250 50% 
Ruhr Oel GmbH 232 50% 
AB Nynas Petroleum 84 50% 
Monómeros Colombo-Ven 36 47% 
Afiliadas BITOR 1 
F.Oenl~: PDVSA, Informe Anual 1996,. Op, Cff, 

En 1990, PDVSA compró en US$120 millones a la norteamericana CHEVRON OIL 
COMPANYuna terminal petrolera e instalaciones de almacenamiento en Freeport, Bahamas. Las 
instalaciones en la isla Grand Bahamas tenían una capacidad para almacenar 20 millones de 
barriles de petróleo. equivalentes a 25 días de exportaciones de Venezuela hacia Estados Unidos. 
Freeport dista a unos 200 km de Florida, por lo que por su posición estaría en capacidad de surtir 
de petróleo crudo a las refinerlas SAVANNAH, LAKE CHARLES Y PAULSBORO, El área total del 
terreno, con su patio de tanques y terminal de aguas profundas para tanqueros de gran calado, es 
de 252 hectáreas42

• 

OPEC BULLEnN, vol. XVI, No. 9, Vtena. noVIembre de 1985. pp 57-58 
(1 PDVSA, 'nfotmeAnual1995. ~_ Ot .. p_ 31. 
u El Un/v"erUl, México. 31 de julio de 1990 
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En síntesIs. todas las adquIsIciones realizadas por POVSA entre 1986 y 1996 han tenido 
como objetivo prinapal contrarrestar las fluctuaciones de los precios Internacionales del petróleo 
PDVSA ha afirmado en diferentes ocasiones que la estrategia de "intemacionalización" ha sido 
positiva para la empresa por las siguientes razones: 

1 - Ha permitido PDVSA convertirse en una empresa exportadora de petrolíferos y no 
sólo en un exportador de petróleo crudo, 
2 - PDVSA ha podido penetrar en los mercados de sus principales compradores, 
establecer sus propios canales de distribución y llegar al consumidor final sin 
intermediadón de algún eME, y. 
3.- Derivado del punto anterior, PDVSA se ha convertido en una empresa competidora 
de los eME en el mercado de refinados y petroquimicos primarios, 

La "'¡nternacionalizaclon" no significa la privatizadón de PDVSA, por el contrario, lo que 
hizo fue impulsar a la empresa hada un proceso de reestructuradón interna y externa que le 
permitió asumir un nuevo papel en capitalismo globalizado de fin de siglo. Con la 
"internacionalizadón", PDVSA se convirtió de una empresa petrolera estatal exportadora de 
materías primas energéticas (petróleo, gas y carbón), a un conglomerado petrolero transnacional, 
de propiedad estatal, espeCializado en la producción local y externa de petroquímicos primarios y 
en la comerclal'rzacion internacional de manufacturas petroleras (ORIMULSIÓN, combustibles 
automotores, MetIJ-terbutll-eter, lubricantes. aceites, etcétera) 

Cuando a la estrategia de "internacionalización" se le relacionó con la política de la 
apertura petrolera, entonces todos los esfuerzos de reestructuración de PDVSA tomaron otro 
sentido: si se podían firmar acuerdos de producción en el exterior, ¿Por qué no firmar acuerdos 
similares para funcionar Pon territorio venezolano? Con la política del "gran viraje" se inicio la 
"apertura petrolera", y por tanto, la estrategia de PDVSA se alineó a las necesidades del capital 
petrolero transnacional. 

Es por eno que la estrategia de "internacionalización" fue bien recibida por Estados Unidos, 
quien ha estado buscando diversificar sus importaciones de petróleo del Medio Oriente, pero 
sobre todo porque la "internacionalizadón", a partir de 1990, se ha basado en una lógica política 
más que comercial y ha coincidido con la estrategia imperialista de Estados Unidos por crear una 
zona de libre comercio hemisférica (ALGA), prindpalmente en la integración energética 
continental. 

Alan Stoga resumió la Importancia de la "internacionalizadón de PDVSA" en tres factores: 
1. "( ... ) representa un cambio visible de una manera de ver las cosas con la óptica 

tercermundista, acercándose a un manejo de las amplias reservas venezolanas de 
energía con una visión típica de un pals del primer mundo e industrializado. En el 
pasado, el pais se posisionó (sic) como un adversario de los países consumidores 
de energía; en el futuro, Venezuela podrla convertirse en un socio industriaJizante 
de los consumidores. Sin duda la reorientadón estratégica de la energía ha sido 
vista por muchos fuera del pals como un indicador positivo de la futura dirección 
politica y económica de Venezuela" 
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2. "( ... ) la presente crisis en el Medio Oriente"u ciertamente no será la última de esta 
inestable región. Si los precios colapsan a fin de año. no será el resultado de un 
nuevo crecimiento en la producción sino de la caída de la demanda de petróleo a 
medida que la economía mundial se desliza hacia una recesión. Venezuela se ha 
beneficiado de esta crisis por su exceso de capacidad; se beneficiará de la próxima 
crisis así como de un eventual crecimiento cíclico de la demanda si el incremento 
propuesto de la capacidad se pone en marcha. 

3. "( ... ) PDVSA ha propuesto un programa de expansión de 25 mil millones de dólares 
en los próximos cinco años. Realmente, una propuesta tan ambiciosa sólo puede 
ser financiada con conversión sustancial de socios extranjeros. Aún después de la 
reestructuración de la deuda del año pasado, Venezuela ha tenido acceso a 
nuevos préstamos de los bancos internacionales o del mercado internacional de 
bonos. Los ingresos propios del petróleo serán sólo para comenzar, pero no para 
sostener la recuperaci6n económica. "La fuente más probable de un nuevo flujo de 
capitales es la inversión extranjera directa. Los inversionistas extranjeros 
regresarán a Venezuela si las reformas económicas continúan, si el marco legal 
que protege a las inversiones extranjeras se mejora y si se encuentran disponibles 
oportunidades razonablemente atractivas de inversión tales como las incorporadas 
en el plan de PDVSA, los programas de aluminiO y las privatizaciones mayores"44

• 

Así pues, cuando se combin6 la "internacionalizaci6n" con la política de apertura del 
sector petrolero, PDVSA inició una nueva etapa en su historia: la etapa de la 
postnacionalización. Esta etapa se ha distinguido por el fortalecimiento de la petrolera estatal 
en sus operaciones en el exterior, así como por la privatización de la industria petrolera 
venezolana. 

A raiz de lo anterior PDVSA se ha colocado como la potencia energética de América 
Latina. Ha desplazado a México del primer lugar en la producción de petróleo y a Br'lsil en la 
producción de refinados y petroquimicos. Además, ha conseguido atraer a su industria 
energética nacional la mayor cantidad de inversión extranjera destinada a la industria petrolera 
latinoamericana. 

Los Planes de Negocios de PDVSA 1990·1996 y 1997·2006 han estado encaminados a 
colocar a Venezuela a la cabeza de los productores latinoamericanos de petróleo. PEMEX por 
ejemplo. que desde principios de la década pasada ha reducido permanentemente la inversión 
productiva en la industria, no ha puesto interés por seguir los pasos de la estrategia de la 
"intemacionalizaci6n" de PDVSA. El principal problema para la petrolera mexicana ha sido la 
descapitalización a que ha sido sometida. lo que [e ha impedido llevar adelante algún programa 
de intemacionalización similar al de PDVSA. 

Se refiere a la Guerra Irak-kuwaJl y a la posterior intervansiÓfl militar comandada por Estados Unidos 
Alan Stoga, 'Privatizaciones Latinoamencanas", en El Rn¡anclero. MéKico, 15 de marzo de 1991 
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Los intentos de "internacionalización" de PEMEX han sido modestos. En 1989 creó la 
subsidiaria PMI COMERCIO INTERNACIONAL, una empresa dedicada a la comercialización de 
petróleo y derivados a escala internacional. Con PMI se logró adquirir el 34.5% de la compañía 
española PETROLEOS DEL NORTE SA (PETRONOR), y en enero de 1990 logró la compra 
del 3% de [as acciones de REPSOL. Por otro lado, PEMEX ha contactado algunas refinerías 
en Estados Unidos para la firma de "joint-ventures", planes Que sin embargo no han sido tan 
ambiciosos como los de PDVSA. 

En el caso de Brasil, PETROBRAS la empresa estatal del petróleo, creo en 1972 la 
empresa BRASPETRO como operadora internacional de todas sus actividades. BRASPETRO 
cubre todas las operaciones de la empresa matriz, desde la exploración y producción, hasta la 
refinación, transporte, mercadeo y venta de servicios y transferencia de tecnología. Algunas de 
sus empresas subsidiarias son: PETROBRAS AMERICA INC, PETROBRAS ARGENTINA 
S.A., PETROBRAS UK LTD, BRASPETRO OIL SER VICES Co (BRASOIL), y CA TLEIA OIL 
Co (subsidiaria de BRASOIL) 45. 

Desde la década de los setenta BRASPETRO ha realizado negocios en diversos paises, 
aun fuera de América Latina. La mayoría de esos negocios los realizó en forma de ''joint
ventures" con otras transnacionales; en África, por ejemplo, financió proyectos de exploraCión y 
producción por más de US$1,000 millones, entre 1973 y 1984. Uno de los destinos de las 
inversiones brasileñas fue AngoJa, donde creó la EMPRESA DE SERVICIOS PETROLlFEROS 
DE ANGOLA (ESPAtO para prestar servicios de consultoría petrolera a la estatal angoleña 
SONAGOL, hoy desaparecida. Angola fue durante los setenta un pais importante para el 
comercio energético de Brasil. Las compras de petróleo angoleño sumaban 10,000 bId en 
1985. Otros países donde operó BRASPETRO fueron Mozambique, Argelia y Libia. Además de 
las operaciones de exploración y producción que realizaba en África, PETROBRAS exportaba, 
a través de su subsidiaria INTERBRAS una gran variedad de productos petroquímicos por un 
valor de US$2,200 millones en 198547

• 

Durante 1995, BRASPETRO operó en ocho países: Angola, Argentina, Ecuador, Reino 
Unido, Estados Unidos, Colombia, Bolivia y Libia, con producción en los seis primeros. Para 
Brasil la producción externa de petróleo ha sido fundamental para aliviar las importaciones de 
crudo, 600,000 bId en 1996. Por lo tanto, la internacionalización de PETROBRAS ha estado 
encaminada a la exploración y producción externa. 

A diferencia de los intentos de internacionalizadón de PETROBRAS y de PEMEX, la 
estatal venezolana ha invertido en empresas refinadoras, distribuidoras y comercializadoras, 
dentro de un plan de desarrollo diseñada a consumir el petróleo producido en el interior. 
Además, los objetivos en las tres estrategias de internacionalización han sido diferentes: 
PEMEX ha intentado asegurar un sólo cliente en el mercado europeo y producir gasolina para 
el mercado mexicano; PETROBRAS, por su parte, ha buscado reducir el déficit petrolero de su 
país. 

oS Fuente, PETROLEOS DO BRASIL, julio de 1997 
ESPA es actualmente BRASOIL. empresa dedicada a acbvujades de COllsultoria y asistencia téclllca en lodo lo relaaooado a 
la indusbia petrolera. Véase. Rnanrial nmes Year Books. Op Cit .. p. 195-196 
aPEe Bu//erin. vol. XVI, núm 10. Viena. didembre-enero de 1985. p. 57 
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PDVSA debió continuar con la estrategia de internaclonalización tal y como fue pensada 
en sus inicios Así mismo. debió abandonar esa relación forzada con los eME en Venezuela, 
operaciones que la misma estrategia de ~internacionalizaci6n" ha demostrado que los 
venezolanos pueden hacer muy bien_ 
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2.4 LOS CONTRATOS PETROLEROS, 1990-1997. 

A principios de Jos noventa PDVSA se embarcó en la llamada "apertura petrolera" Esta 
estrategia ha sido establecida como un conjunto de fórmulas para Incentivar al capital, 
principalmente extranjero, a Invertir en todos los segmentos de negocIos donde antenormente 
PDVSA realizaba trabajos en solitario 

La apertura se ha realizado a traves de contratos. sociedades y empresas mixtas entre 
PDVSA y empresas naCionales y extranjeras. Los contratos firmados han sido de tres tipos El 
primero, los contratos de servicio. llamados tambrén "contratos operativos~ Entre 1990 y 1997 
se han realizado tres rondas de asignación de estos tipos de contratos los contratos de 
reactivación de pozos inactivos, marginales o agotados (1989), los convenios operativos con 
empresas privadas para la producción de productos petróleo, petroquimlcos, carbón y el 
abastecimiento de serviCiOS Industriales de 1996; los conveniOS operatiVOS, o "tercera ronda" 
(1997) 

El segundo tipO fueron los acuerdos de "alianza estratégica" para producir crudo 
extrapesado de la Faja Petrolera del Orinoco y desarrollar los yacrmrentos de gas natural de los 
yacimientos marinos del Golfo del Paria (1993); proyectos re lacro nadas con las empresas 
estratégicas (empresas mixtas o ''joinl-venlures") para la producción de ORIMULSIÓN, 
productos petroqufmicos, carbón y suministros de servicIos mdusln.Jles 

El último tipo de acuerdos fueron los contratos de "ganancias compartidas" (1996) para la 
exploración y explotación de áreas potencialmente ricas en petrÓleo pesado y ligero. Con el 
esquema de contratos de ganancias compartidas buscaba Incrementar los niveles de 
producción de petróleo segun las metas establecidas en f!1 "Plan de negocIos 1996-200ó" 

A la par que fueron firmándose esos tres tipOS de acuerdos de producción petrolera, se 
crearon esquemas de producción conjunta PDVSA y empresas extranjeras bajo el sistema de 
"joint-ventures", En este caso destacan: el "Proyecto Cristóbal Colón"; "joinl-ventures" para la 
producción de ORIMULSIÓN~ "joint-ventures" para la producción de petroquímicos", 
relacionados con la privatización de PEQUIVEN, y "joint-ventures" para la producción de 
carbón, relacionados a su vez con la privatización de CARBONES DEL ZUllA S, A. 
(CARBOZULlA)" 

411 CARBOZULlA es la filial de POVSA encargada de la explotaaÓll y oomerci¡¡hzaoórl del carbón Sus trabaros los realiza 
pnncipalmente en la Cuenca Carbonifera der Guasare-5oa.Jy-Cachirl. ubIcada en el estado de Zulla Venezuela cuenta con 
reservas del mineral por 1,380 millones de In. en yaCImientos oonoados. de los cuales 781 mIllones se encuentran en dicha 
ruenca. La explotación de los recursos los realiza CARBOZUlIA en asoaaaón con AGIP CARBONE -filial de la italiana ENI
y la norteamencana ARCO. En 1996 realizó exporti!aones de 3,604 millones de In métncas a EU, Holanda. ltaha. Francia y 
Portugal, obteniendo Ingresos pclf US$56.6 millones Véase. Pedro Cunill Grau, Venezuela 11. El Espejismo Petrolero. 
Biblioteca Iberoamericana. Mexlco. t990, p. 22, PDVSA, Infonne Anual 1996. Op O/ p 49 

----------
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2.4.1 LOS CONVENIOS OPERATIVOS 

Para la reactivación y operación de campos petroleros se celebraron convemos de 
servicIo con empresas nacionales y extranjeras. Hasta 1997 se habían firmado treintaltrés 
contratos operativos. de Jos cuales sólo quince estaban en ejecución Los contratos operativos 
fueron concursados en tres rondas de licitación entre 1990 y 1970 

La primera ronda se reahzó en 1991, con el "Programa de Reactivación de Campos 
Petroleros" En ella se hcitaron varias áreas para reactivar pozos marginales o inactivos en la 
Faja Petrolera del Onnoco49

. Para ello se suscribieron 13 "convenios operativos" entre las 
filiales de PDVSA (MARAVEN. CORPOVEN y LAGOVEN) y las empresas y vernlrsrele 
consorcios ganadores 

La segunda ronda de licitación de campos petroleros marginales o inactivos se realizó en 
marzo de 1995 En esta ocasión se licitaron catorce áreas de producción con empresas 
multlnacionales'>O. La producción de esos campos se esperaba alcanzara 300,000 bId para 
1998 y 450,000 bId para 2003. Las reservas probadas en esos campos marginales alcanzarían 
los 2,000 millones de barriles de crudo ligero y mediano (más de 20° API), Para la producción 
de esos campos se ha utilizado lo último en tecnología de perforación, Por ejemplo la 
perforación horizontal ha incrementado en 8 veces la producción de Jos pozos explotados por 
sistemas tradicionales de perforación',l 

De las dos jornadas sólo veintisiete campos fueron asignados a petroleras privadas De 
esos campos quince se encontraban hasta 1996 en su fase de producción. Los campos 
asignados bajo el esquema de acuerdos operativos son los indicados en el cuadro número 
cinco 

En noviembre de 1996 se anunció la tercera ronda de licitación para la asignación de 
veinte campos petroleros ubicados en los estados de Anzoátegui, Falcón, Monagas y Zulia, y 
que en total abarcaron una superficie de 7.800 küómetros cuadrados52

, En esta tercera ronda 
de licitación se planeó dejar cinco campos para la inversión exclusiva de empresas 
venezolanas, hecho que no se contempló en las dos jornadas anteriores y que provocó criticas 
agudas a este tipo de acuerdos. Como reconoció PDVSA, la tercera ronda representaba una 
oportunrdad histórica para el sector nacional "al ser la primera vez que (podían) participar como 

" 
" 

La faja petrotera del Onnoco rubra un tirea de 54 000 km2 y guarda más de un billón de bamles de petrOleo extrapesado 
Este bpo de crudo conbene una gran canbdad de minerales asociados (zinc, azufre. nlquel, etcétera) y su gravedad es de 
menos de tO" API Es jX)f ello que su produCOOn resulta Incosteable con técnicas tradicionales de extracdOn. Además, 
refinarlo resulta demasiado costoso Del total de reservas que existen en la zona sólo 270,000 millones sao considerados 
potenaalrnente oomeraalizables, y de esa cantidad. 36.3000 millOf"les forman parte de las reservas totales de Venezuela 
(50%). Cfr. Juan Carlos Baué, "La Induslna Petrolera en México y Venezuela". Op. Cit .• p. 91; Counby Anallsis Br/e': 
Venezuela, Op Gil. p. 3 
las empresas mulbnadonales fueron: SHELL. TOTAL. BRmSH PETROLEUM. MAXUS. OCCIDENTAL y HUYDAI 
PDVSA Contact NewsJetter. No. 46. caracas, agosto-seplierrbre de 1995. 
En total se otorgaron contratos de producd6n para 3,000 pozos perforados, de los ruales 700 estaban activos. Los bloques 
asignados fueron los siguientes: (ATea Oeste) la Concepcl6n: Ambrosio: Cabimas: LL-652: B-2-X.68179; B-2-X.70/80: 
Intercampo. Badlaquero s.a .. Creládco s.: Mene Grande; la Vela Costa Afuera; (Area Este) Kaki': Caracoles: Maulpao; 
Mata'; Oa06o: Acema', Gasma ArIaco': Onado: Boquerón. Los bloqueS 5el\alados con asterisco fueron reservados para los 
Inversionistas locales 
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operadoras en actividades de exploración y producción petrolera en el país"'-'J. 

La licitación en la tercera ronda se realizó en dos etapas. La primera consistió en el 
registro y precalificación de los interesados, la cual concluyó en diciembre de 1996. En esta 
etapa PDVSA solicitó información a las empresas interesadas sobre su capacidad financiera, 
así como datos sobre la capacidad técnica para poder realizar los trabajos de operación La 
segunda etapa consistió en la preselección de los participantes para entrar a la fase de 
licltadón final. La asignación de los campos se efectuó en noviembre de 1997. 

Cuadro número 5 
CAMPOS ASIGNADOS EN LAS SEGUNDA Y TERCERA RONDAS DE 

CONTRATOS OPERATIVOS 
CAMPOS ASIGNADOS I EMPRESAS 
zona centro: 
Guárico Occidental Mosbacher 

, --Guárico Oriental Teikoku , 
.~ 

Sanvi-Güere Teikoku 
zona oriente: 

---1 
j 

Ouiamare-LaCeiba Astra-Ampolex-T ecpetrol-Si~etrol - ----1 
Oritupano-Leona Pérez Companc-Norcen-Corod 
Jusepín Total - Amoco --1 
Ouiriquire Maxus - BP . Otepi 

-1 
-~---l 

Pedernales BP 
Uracoa-Bombal-Tu~~pita Benton - Vincder 
zona occidente: 
Colón Tecpetrol-Corexland-Wascana-Nomeco 
Desarrollo Zulia Occidental Cía Occidental de Hidrocarburos --
Urda neta Oeste Shell 
Falcón Oeste Samson-Vepica-Petrolago-Ingeniería 5020-

Petrolago 
Falcón Este Pennzoil-Vinccler 
Boscán Chevron 
Fuente, PDVSA, Informe Anual 1996, Op .. Cit" 

De los 20 campos licitados s610 18 fueron asignados a igual número de consorcios, trece 
extranjeros y cinco venezolanos. En el caso de las empresas nacionales, estas tenian la 
posibilidad de firmar asociaciones con empresas extranjeras, siempre y cuando la dirección de 
las operaciones quedara en sus manos. Además, para el financiamiento de los trabajos, las 
empresas nacionales podían recurrir a la SOFIP, hasta por el 10% del total de las inversiones 
planeadas. 

~ PDVSA, Informe Anua/1996, Op_ est, p. 24 
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Para PDVSA, las ventajas de la tercera ronda serian las siguientes: 

1. Se realizarían InverSiones durante la duración de los contratos por US$6,OOO 
mIllones 

2. La producción dIaria de los pozos alcanzarla 300 mil bid. 
3. Se reactivarían 3000 pozos, la mayoría productores de crudo liviano y mediano. 

Los "convenios operativos" para la recuperación de petróleo en campos agotados o 
inactivos consistieron en lo siguiente: 

1) Las empresas privadas se encargarían de producir y entregar petróleo 
directamente a las filiales de PDVSA para su comercialización. 
2) Todos los gastos de operación serian cubiertos por las empresas contratistas 
3) El contratista podría, "por su cuenta y riesgo, hacer trabajos de exploración sismica 
y perforación fuera de los limites del campo, pero dentro del área de convenio, con el 
propósito de extender los campos existentes o de ubicar nuevos campos para su 
desarrollo". 
4) En el caso de que la exploración fuese exitosa, el contratista podría presentar 
planes para el desarrollo de dichas reservas. 
5) Las filiales de PDVSA se encargarian de resarcir a las operadoras sus gastos y 
costos de producción, amortizar el capital invertido y una ganancia establecida 
contractualmente y cancelar al Estado los impuestos correspondientes (regaifas e ISR) 
6) Los pagos por servicios de producción se establecieron mediante una suma 
calculada sobre cada barril producido en las áreas. 
7) PDVSA garantizaba a las operadoras que sus trabajos no se verían obstaculizados 
por las cuotas petroleras de la OPEP, en caso contrario, PDVSA seguiría aceptandO la 
producción de las operadoras y recortaría en su propia producción 
8) Los acuerdos se firmaron por veinte años. 
9} Las empresas privadas se comprometíall a pagar 34% de impuestos, mientras que 
PDVSA pagaría las regalías aplicables a la producción de crudo. 
10) Las empresas privadas harían un pago de honorarios de operación y de capital 
sobre la producción de petró[eo~. 

En apariencia, los contratos operativos consideraron a las empresas operadoras como 
prestadoras de servicio para PDVSA. Es por ello que se les otorgó un trato preferencial en el 
pago dellSR: mientras la estatal paga el equivalente al 67.7% de sus beneficios netos por las 
actividades que realiza, las empresas contratadas pagarían una tasa del 34% impuesta a los 
contribuyentes ordinarios. El problema fue que. como explicó Andrés Sosa Pietri (director de 
PDVSA entre 1990 y 1992), se estaba desplazando a la empresa de actividades que ella misma 
podla realizar, colocándola en una función de supervisora y comercializadora de crudo. en 
consecuencia, se estaba perdiendo la visión de la verdadera naturaleza de PDVSA como una 
compañia petrolera estatal55

, 

car10s Dommgo. Op. CIt.. p, 9:30: PDVSA Contilct Newsletter, No. 46. Op, Cit 
Cit. Pos, carlos Domingo, Op Cr/ 
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Si bien la celebración de contratos operativos estaba contemplada en el artículo 5 de Ley 
de Nacionalización56

, la cual establecia que "El ejecutivo nacional o POVSA (podían) celebrar 
convenios operativos para realizar las operaciones de la Corporaci6n"H, los objetivos de las 
licitaciones de 1992 rompían con el espíritu de dicho articulo. Las licitaciones no sólo buscaron 
la recuperación de petróleo en yacimientos marginales o Inactivos. sino que fueron el primer 
paso hacia una desregulaclón total del sector, al permitir la exploración y explotación de nuevos 
campos. Como afirmó el economista Carlos Domingo. "(. _) Desde un punto de vista práctico. 
empresarial, se puede afirmar que los contratos operativos fueron una especie de peaje que el 
capital petrolero privado ha debido pagar para lograr su acceso a la explotación y producción de 
petróleos medianos y livianos del territorio venezolano"~ 

Así pues, a partir de ese momento se estableció que la inversión privada en las 
actividades de producción de crudo podia realizarse aún a mayor escala. La única limitante era 
vaguedad de la Ley de Hidrocarburos sobre la posibilidad de contratos de mayor envergadura. 
Los resquicios legales de la Ley de Hidrocarburos fueron llevados a consulta jurídica ante el 
Tribunal Superior de Justicia en 1993 y se resolvió lo sIgUIente: que el ejecutIvo y PDVSA 
podían celebrar "convenios de asociación" en materia de hidrocarburos siempre y cuando, a] se 
tratará de casos especiales que conviniera el interés público, b] se garantizara el control estatal; 
y, c] que los convenías tuviesen una duración determinada" Por tratarse de asuntos de Interés 
nacional los convenios tendrían que pasar por la autorización de las cámaras de! Congreso en 
sesión 59. 

2.4.2 LOS CONVENIOS DE ALIANZA ESTRA TEGICA 

Con la aclaración de la Suprema Corte de Justicia. PDVSA presentó ::jI presidente Carlos 
Andrés Pérez un segundo paquete de contratos, mismos que fueron autorizados por el 
Congreso en septiembre de 1993, ya bajo el interinato de José Ramón Velázquez, y llevados a 
una ronda de licitación a finales del mismo año. Esos contratos fueron conocidos como "los 
convenios de asociación estratégica", siendo tres en total: el contrato MARAVEN-CONOCO y el 
MARAVEN-TOTAL-ITOCHU-MARUBENI, ambos para refinar 200,000 bid de pelróleo 
extrapesado de la Faja del Orinoco; y el convenio LAGOVEN-SHELL-EXXON-MITSUBISHI 
para ejecutar el proyecto Cristóbal Colón6(J. 

• 

" 

• 
• 

los contratos pelroleros estaban contenidos en la reforma a la ley de Hidrocarburos de 1957. A diferenda de la ley de 
Hidrocarburos de 1976. aQuellos necesitaban set" aprobados por las dos camaras en seSlOn conJunta_ Bajo estas condioones 
se aprobaron cinco contratos de serviCio Que ellpnaron al promulgarse la ley actual. VElase. Ornar Enrique Garda Bolívar, 
AlMf:O Jurldlco de la Invenión Privada en la Industria Petrolera, mlmeo. Caracas. febrero de 1995, p. 5. 
El artlOJIo 56. párrafo primero de I¡:¡ ley de Naoonalizadoo de la Industria Petrolera dice terlual: "El Estado ejercera las 
actMdades sef\aladas en el articulo ,. de la presenle ley directamente por el ejecutIVo nacional o poi" medio de entes de su 
propiedad. pudiendo c:elebfar los convenios operabvo necesarios para la mejor realización de sus funciones sin que en 
ningún caso estas gestiones afecten la esenda misma de las actividades atribuidas" (el subrayado es nuestro)_ Véase. Luis 
Amuz (comp.), L8flislllC:i6n PetrolfHil Internacional. Nueva Etlpa del Proceso de U~c/ón. Siglo XXI·llDIS México, 
'978, p. 440_ 
canos Domingo, Op Cst p.931 
lbidem, p. 931. 
El Proyecto Cristobal Colón se refiere a I¡:¡ explolaooo y comeroallzaaon de 6 millones de loos. de gas al ano de la Faja del 
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También se ratificaron dos compromisos de asociacIón. para las cuales existian cartas de 
intención: CORPOVEN-ARCO para producir petróleo de la Faja de! Orinoco; LAGOVEN
MOB/L. para el desarrollo del proyecto petrolero Cerro Negro 

Los convenios de asociación estratégica de 1993 establecieron lo sIguiente: arbitraje 
Internacional en caso de controversia o denuncia entre las partes; cláusulas compensatorias a 
cargo de MARAVEN y LAGOVEN si, durante la vIgencia de los contratos, autoridades 
nacionales, estatales o munrcipales promovieran cambios en la legislaCIón que se tradujesen en 
un trato discriminatorio a los socios extranjeros. En el primer caso está claro que las 
autoridades ignoraron "la cláusula Calvo", aplicable por lo común en contratos económicos 
internacionales; de hecho la Ley de nacionalización la contempla en su articulo 40. Los 
contratos en su articulo segundo establecían una limitante a modificaciones futuras al acuerdo, 
sobre todo en lo referente a acciones fiscales y Jurisdiccionales sobre las actiVidades de esas 
empresas51

. 

Por otra parte, quedó en entredicho el requisito de control del Estado sobre el consejo 
directivo de la asociación. El control estatal se establecería, segun los contratos, a través de 
"titulas privilegiados" a nombre de las filiales LAGOVEN y MARAVEN. Con esos "titulas" las 
filiales pOdían formar parte del "quorum" de la asamblea de accionistas. Las filiales poseen el 
derecho de veto para decisiones fundamentales. Finalmente también tienen el derecho a 
nombrar al presidente y al gerente general de la junta directiva de la empresa. Los títulos que 
pueden poseer las filiales de PDVSA no podrán ser superiores a 49 9%, salvo que todas las 
acciones pasen a sus poder. De esta manera, la dirección real de la empresa no quedó en 
manos de PDVSA, ni tampoco el diseño de las deCisiones estratégicas de las empresas62 

Por ultimo, los contratos de asociación estratégica no especificaron ninguna mención a 
las cuotas de la OPEP. Esto significó que las empresas contratadas no tendrían ninguna 
limitación para producir petróleo en sus áreas asignadas, y que en caso de haber alguna 
reducción en !a cuota de producción de PDVSA en el seno de la OPEP, ésta se realizaría 
directamente en la producción de la petrolera estatal 

2.4.3 LOS CONVENIOS DE GANANCIAS COMPARTIDAS 

Los convenios de ganancias compartidas fueron la culminación de un proceso de 
negociación entre PDVSA, grupos políticos. capital nacional y empresas transnacionales desde 
1986, afio en que inició la estrategia de "internacionalización de PDVSA". El proceso ha 
caminado a través de autorizaciones legales para celebrar contratos cada vez más beneficiosos 

Orinoco. El proyecto incluye todas las fases industnales produCOOn. licuefacción. transporte y comeroalizaClÓrl en los 
mercadoS de Estados Unidos y Europa. Fue aprtlbaOO por el Congreso en agosto de 1993 y firmado en 1994 La dlsllibuaón 
acdonarta del joint-vanture Quedó de la siguiente manera: LAGOVEN (33%). ROYAL DUTCH SHELL (30%), EXXQN (29%) y 
MITSUBISHI (8%). En 1996 se prorrogó por cinco anos la eJecuoón del proyecto debido a razones económicas. Véase. 
Peb'óleos de Venezuela S. A. Informe Anu~1 1995. Caracas. 1996. p. 26 
Garlos DomIngo. Op. Cit. p. 932. 

~ lbid. 
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para los particulares que 105 anteriores. principalmente en cuanto a derechos otorgados, en la 
calidad de petróleo concesionado, el tamaño del yacimiento y el tiempo de explotación. Así, el 
Estado va poco a poco limitando su participación en el sector 

Este modelo de priVatizaCión fue presentado por el presidente Rafael Caldera VelázQuez 
como "Marco de Modelo de Convenios de Asociación para Explorar y Explotar Hidrocarburos", 
a fines de 1994 y fue aprobado por el congreso en julio del ano siguiente. después de una 
considerable resistencia de grupos sociales y partidos políticos contrariOS a la "apertura". La 
licitación se realizó entre el 22 y el 29 de enero de 1996 La asignación se realizó en julio del 
mismo año. adjudicándose ocho de los diez campos licitados, a igual número de consorcios 
(véase cuadro número seis), En la licitación participaron setentaicinco empresas de dieciSiete 
países63

. Hasta 1997 la mayoría de esos bloques habían ¡niciado actividades, tanto en la fase 
de exploración sísmica como en la perforación exploratoria en busca de petróleo64

. 

Aunque en forma los convenios de ganancias compartidas fueron diferentes a los dos 
modelos de convenios anteriores, Jos tres modelos perseguían los mismos objetivos: retirar a 
PDVSA de operaciones costosas, improductivas o riesgosas Los puntos más importantes de 
contratos de ganancias compartidas fueron: 

" 

1) La licitación de 10 áreas específicas entre inversionistas calificados para celebrar 
convenios de asociación; 

2) La exploración y explotación, transporte. almacenamiento y comercialización de [a 
producción obtenida en las áreas licitadas, con la dlstnbuclón de beneficios entre 
los socios. 

3) La creación de un comité "ad hoc" encargado de vigilar las acciones relacionadas 
con el convenio (CVP); la presidencia estaría en manos de un funcionario de las 
filiales de PDVSA. 

4) Luego de descubierto un yacimiento comercialmente viable se procedería a fundar 
un "jo;nt-venture", en asociación con PDVSA. 

5) La sociedad mixta que nacería con la firma del convenio se repartiría de la 
siguiente manera: 35%, mínimo, para PDVSA y el 65%, máximo, para los 
inversionistas privados. La sociedad tendría una duración de 20 años prorrogables 
diez años más 

6) Los riesgos de las operaciones de exploración serian cubiertos por los 
inversionistas privados. 

7) Para la explotación de crudos livianos. pesados y extra pesados los socios deberán 
crear un consorcio. 

8) Las controversias entre los socios se someterán a arbitraje 
9) Et períodO concedido para realizar trabajos de exploración fue de cinco años más 

cuatro prorrogables, máximo, períodO en el cualta compañía socia se comprometía 
a invertir entre US$40 y US$60 millones por "bloque obtenido". 

10) Los inversionistas pagarían al Estado una regalía de 16.67% y el impuesto para 

Humberto Calderón BertJ. "La Apertura Pelrolera. l1uslÓl"l o un nuevo desencanlo". en Economla y Petróleo. núm, 18. 
Caracas. agoslo de 1997. p, 5 PDVSA. Informe Anual 1996. Op Cd .. P 24 
C. R. CMvez. ~En la política de apertura. avanzan los planes de la tercera ronda". en El Univerul. Caracas. 28 de lebrero de 
1998 
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hidrocarburos del 67 7% Además. podrían ser requeridos por el estado para pagar un 
determinado porcentaje de las ganancias sobre producción (participación del Estado en 
las Ganancias, o tasa PEG). 

Los contratos de ganancias compartidas resultaron. a decir de PDVSA, más ventajosos 
que [as alianzas estratégicas y los contratos operativos. En primer lugar porque la tasación 
impositiva fue la misma a que se ha sometido a POVSA (entre 75 y 85% sobre Jos beneficios). 
además de que se integró la tasa PEG65

• En Jos contratos tampoco se estableció dáusula 
alguna sobre la compensación a los socios, y sí se dejaron claramente establecidos los 
compromisos políticos de Estado, en especial aquellos con la OPEP66. 

También con los contratos de ganancias compartidas PDVSA evitaría verse involucrada 
en actividades de riesgo y estar obligada a invertir capital para participar en las decisiones y en 
las ganancias del 'yoint-venture", El Estado no perdería la facultad de regular a la empresa 
productora y comercializadora. pues se estableció un mecanismo contractual de control de las 
operaciones de la misma. con la participación directa de CVP en todas las fases de su 
administración y dirección. Finalmente, al final del contrato, PDVSA retendría la propiedad de 
todas las instalaciones61

. 

Por último, se dijo que las inversiones realizadas por los contratos tendrían un efecto 
inmediato en la economía nacional. Los ingresos generados en las operaciones se estimaron 
entre US$15,OOO y US$20,QOO millones, dependiendo del volumen de petróleo producido y del 
precio del mismo en el mercado internacional. Esos ingresos podrlan llegar a partir del sexto 
año de firmados los contratos. Para las compañías locales sería una oportunidad única de 
suministrar materiales en los estándares internacionales, lo que estimularía la inversión privada 
en empresas ligadas a la industria petrolera68

. 

Sin embargo. los contratos de ganancias compartidas establecieron varios puntos que 
contradijeron los objetivos anunciados por sus promotores. Por ejemplo, no consideraron 
muchas posibilidades al capital nacional. Aunque existió una cláusula de preferencia a 
nacionales en caso de empate técnico, no se permitió la posibilidad de concursar a empresas 
medianas ni pequeñas, frenando con ello cualquier impulso al desarrollo tecnológico y 
económico nacional69

. 

En segundo lugar, los contratos establecieron plazos para los trabajos de exploración de 
crudo superiores a los establecidos por la Ley de Hidrocarburos, Para la exploración, v, g., la 
Ley ha estipulado un plazo máximo de cinco años; los contratos otorgaron nueve (los cinco de 
ley, más la prórroga hasta por cuatro años). Además, para los trabajos de producción se 
permitió una prórroga por diez años con el acuerdo entre las partes, y no bajo la autorización 
del Congreso como ha establecido la LeylO, 

• 

• 
• 

la PEG se calOJIa sobre el remanente de los Ingresos brutos menos los costos de operación y las regallas. La tasa de la 
PEG se negocia entre los inversionistas y la filial. Y queda establecida en la lidladón_ canos Domingo, Op Cit, p_ 933. 
PDVSA Contact Newslerter, No. 48, caracas, enero.febfefO de 1996 
PDVSA Contact NewsJerter, No 46_ Op Cit. 
lbid_ 
Domingo, Op Ot, p_ 933 
IbkI PDVSA Contac Newslefter, No 48. Op Cit. 
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En tercer lugar, la PEG fue incluida en los contratos como un mecanismo para part¡clpar 
en ganancias extras provocadas por algún incremento súbito en los precios internacionales del 
crudo. En caso de que el Estado decidiera aplicar la tasa PEG. éste estaría obligado a reducir 
la tasa de las regaBas, Al respecto Domingo explica 10 siguiente: "Si bien es cierto Que se 
introdujo la PEG y se someten los beneficios a la legislación aplicable a PDVSA, es preciso 
tener en cuenta que se prevé explícitamente la posibilidad de rebajar la regalía 'en cualquier 
momento' y que la PEG sera objeto de licitación y 'nunca' podra exceder de 50% de los 
beneficios netos antes del impuesto sobre la renta". Además, continúa, "siguiendo las 
demandas de las compañías, los términos pueden ser ligeramente suavizados, en el sentido de 
que posiblemente les fuera permitido llevar la contabilidad en dólares y se concedieran algunas 
exensiones de impuestos a las ventas y términos ligeramente más generosos de las regalías"" 

Por otra parte, los contratos petroleros por lo regular han fijado tasas de regalías del 
50%. La propuesta de PDVSA era cobrar una regalia equivalente al 35% de la producc'lón 
Después de negociaciones entre grandes petroleras extranjeras y la empresa. el gobierno 
decidió establecer la regalía en 16.5%, tomando como base para su cálculo "la relación entre 
utilidades antes de impuestos y los activos del contratista, Cuanto menor es la relación, mayor 
es el porcentaje de la regalia", De esta manera, el criterio económico del gobierno en este tipo 
de contratos fue el porcentaje de participación en los ingresos que el contratista ofrecería a 
PDVSA7Z 

En cuarto Jugar, los contratos tampoco fijaron con claridad como sería el control del 
Estado sobre las operaciones de la sociedad mixta. sobre todo porque en los contratos se 
incluyó la figura del Comité de Control, con lo que se sustituyó al Estado de sus facultades 
constitucionales de control sobre los recursos energéticos73

• 

En quinto lugar, esos yaCimientos resultaron sumamente atractivos para los CME que 
participaron en las licitaciones por dos razones: los costos de producción en Venezuela han 
sido bajos, por lo que las ganancias resultarían elevadas. en comparación con las obtenidas en 
contratos similares en otras partes del mundo; y porque las posibilidades de hallazgos 
importantes de nuevos yacimientos de gas y petróleo eran favorables. De esta manera, las 
ganancias elevadas atrajeron a los inversionistas extranjeros, y no únicamente la estructura de 
los contratos 

Finalmente, no existió ninguna obligación para las empresas internacionales de refinar el 
petróleo extraído en refinerías propiedad PDVSA, sea en Venezuela o bien en el extranjero. 

De cualquier manera, en esta ronda se licitaron diez áreas geográficas entre más de 
setenta empresas postulantes. Al final se adjudicaron ocho áreas potencialmente promisorias1

• 

entre catorce consorcios. Se calculó que el área total asignada pudiera contener 51,000 
millones de barriles de petróleo pesado, de los cuales 23,000 millones de barriles serian 

Domingo. Op Cit. p, 933. 
'1 Amado Fuguel"Apertufil Petrolefil". en América Economi •. No. 90, Miami, diciembre de 1994 
13 Oom'lngo, Op. Cit .. p. 933. 

El área liatada ocupa un temtono de apro)(ilT\adamente 4.5 millones de aaes y se estima contiene más de 7,000 millones de 
baniles de petróleo mediano y ligero 
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potencialmente explotables. El cuadro número seis ilustra como quedaron establecidas las 
asignaciones de las áreas. El cálculo de inverSión directa en las áreas licitadas se estimó en 
US$11,000 millones para los siguientes 15 anos (US$250.000 en promedio anual), el 
equivalente al 17.6'% de las operaciones de negocios de PDVSA para el mismo periodo De 
resultar comercialmente atractiva la producción de crudo en tales áreas. entonces se prevé que 
el crudo producido alcance el 20% de los 5 millones de bId proyectados por la empresa para el 
año 2000, y 6 millones para el año 200575 

Así mismo, para PDVSA estos contratos representaron una forma de aventajar en la 
explotación de grandes yacimientos de petróleo pesado. El area total asignada hubiera tomado 
35 años ser desarrollada, con un costo aproximado de US$8,OOO millones. Con los contratos. la 
empresa puede acceder a petróleo en abundancia. incrementar la producción, y lo mejor de 
todo, no invertir un sólo dólar en la exploración yextracción 76

. 

Cuadro número 6. 
ASIGNACiÓN DE CAMPOS BAJO EL MODELO DE GANANCIAS 

COMPARTIDAS .. . 
~REA 1 CONSORCIO 
La Ceiba MOBIL (EU)" 

VEBA OEl (Alemania) 
NIPPON (Japón) --_._-

Golfo del Paria Oeste DU PONT-CONOCO (EU)" 
Guanare ELF AQUITAINE (Francia)' 
Golfo del Paria Este DU PONT-CONOCO (EU) 

ENRON OIL & GAS (EU) 
INELECTRA (Venezuela) 

Guarapiche BP (Reino Unidor 
AMOCO (EU) 

MAXUS (Argentina) 
San Carlos PEREZ COMPANC (Argentina)" 
Punta Pescador AMOCO(EU)" 
Delta Contro LOUISIANA lo & E. CO. (EU)" 

NORCEN (Canadá) 
BENTON (EU) 

(') compañia operadora. Fuente: PDVSA, Informe Anuat.:1996, Op:CiI. 

Con los contratos en cuestión, el gobierno venezolano estaría retomando el papel de 
Estado Rentista que desempeñó desde los inicios de la industria petrolera hasta la 
nacionalización de la misma en 1976. Esta posición de Estado rentista se refiere a que el 
Estado, a través del gobierno, recibe una renta sin participar en actividad de producción alguna, 

" 
" 

Berti. "la Apertu/CI .. :. Op. al . p 3 
PDVSA Contact News/etter. No. 48, Op 01 
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por el hecho de ser el depositario de la soberanía de los recursos nacionales. Sus estrategias 
consisten en el diseño de modelos de explotación de recursos, mismos Que deben ser 
altamente redituabJes Como los recursos resultan ser limitados, entonces celebran contratos 
de corto plazo con el fin de obtener un elevado margen de ingresos. 

Una caída en los precios Internacionales del crudo podría tener graves efectos en los 
flujos de la renta, adema s podría afectar las inversiones extranjeras en el sector. Para evitar Jo 
anterior, el gobierno venezolano se ha esforzado en impedir bajas en los precIos 
internacionales del crudo. Los convenios con otros Estados exportadores (exportadores 
independientes). o las amenazas de abandono de la OPEP son mecanismos protectores del 
rentismo petrolero" 

Por su parte. PDVSA es sólo un articulador de las decisiones del gobierno rentista. Es 
una empresa pública que controla grandes reservas de hidrocarburos pero que al mismo tiempo 
tiene graves limitaciones de capital y tecnología. Al igual que otras compañías petroleras 
estatales, PDVSA es una empresa rentista, es decir, una empresa que administra la renta 
petrolera bajo patrones administrativos de una empresa capitalista. En efecto, PDVSA tiene la 
organización interna de una corporación petrolera privada (organización interna, capacitación 
de personal, tactica internacional de expansión, planificación y salariosf5. 

Lo anterior provocó una contradicción importante en el funcionamiento de PDVSA. Por un 
lado, como empresa petrolera estatal de un pais subdesarrollado forma parte del cartel 
petrolero de la OPEP donde las acciones de la misma han estado encaminadas a mantener 
una renta petrolera elevada; por el otro ha sido socia de grandes conglomerados petroleros 
privados a escala internacionaL Esta contradicción se ha manifestado en varias ocasiones. Por 
ejemplo en la "amenaza" de retiro de Venezuela de la OPEP, o en las discusiones entre los 
directivos de PDVSA y los tecnócratas del MEyM por el diseño de la política petrolera nacional. 

PDVSA administra la renta petrolera. pero el Estauo se encarga de distribuirla. Existe una 
larga lista de empresas privadas locales que suministran insumas y prestan servicios a PDYSA 
y que también participan de la renta petrolera. Todas esas empresas privadas son 
competidoras por el control de los mercados de productos no controlados por el Estado. La 
cadena de distribución de beneficios de la renta petrolera entre los capitalistas locales es larga 
y enmarañada. De hecho, entre los capitalistas nacionales existen grupos que defienden la 
existencia de una petrolera estatal fuerte. otros que piden su desaparición. Sin embargo ambos 
grupos participan de la renta petrolera, y sus éxitos dependen más de sus relaciones con el 
gobierno que de una administración "eficiente" y "moderna" --en el sentido capitalista del 
término- de sus empresas. 

" Domingo. Op Cit p 933 
11 lbidem. p. 934 
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2.4.4 LOS ESQUEMAS DE "JOIN·VENTURES" 

PDVSA tomó el control de la Industria petroquímica nacional en 1978 con la creación de 
la empresa subsidiaria PEQUIVEN''.1 Al principio, en las plantas nacionalizadas se producian 
únicamente productos básicos (combustóleo. gasolina extrapesada y diesel con alto azufre), en 
la actualidad, la integración y diversidad de la refinación generan productos de alta calidad 
comercializa bies en Estados Unidos y Europa. Esta diversificación productiva ha permitido 
colocar al sector entre los más rentables del mundo. 

Desde 1994, PEQUIVEN ha sido el cuarto refinador del mundo. En 1996 tenía una 
capacidad de produccIón nacional e internacional de 2.4 millones de bId. Esta posición fue 
resultado, en parte, al "Programa de Mejoramiento de la Planta Refinadora Nacional" anunciado 
en 1989, y para el cual se proyectaron inversiones por US$2,800 millones para los siguientes 6 
años. Fue diseñado primordialmente para elevar la exportación de productos derivados del 
crudo ligero, tales como gasolina, y enfrentar las restricciones ambientales impuestas en 
Estados Unidos por la "Ley Aire Lrmpio" (Clean Air Act) de 199011°. 

La rama operativa de PDVSA donde se vio por primera vez el ingreso de capital privado 
fue precisamente en la industria petroquimica El "Programa de Mejoramiento de la Planta 
Refinadora Nacional" de 1989 se apoyó en esquemas de 'yoint-ventures" con empresas 
extranjeras para incrementar, diversificar y modernizar la producción nacional de petroquimicos. 
A consecuencia de lo anterior, en 1994 PEQUIVEN era ya un gran exportador de petroquímicos 
de alto valor agregado, obteniendo ingresos por US$73.5 millones, casi once veces más que en 
años anteriorese 

T. 

La apertura del sector petroquímico se intensificó en 1996, cuando el presidente de 
PDVSA. Luis Guisti, anunció la posibilidad de apertura total del sector petroquímico al capital: 
fue el anuncio formal de la venta de los activos de PEQUIVEN 

Por otra parte, como resultado de la puesta en marcha de los contratos petroleros 
firmados. los "joínt-ventures" establecidos fueron los siguientes. Con los contratos operativos 
establecieron convenios de asociación para la refinación del crudo pesado de la faja del 
Orinoco. Uno de esos convenios se firmó en junio de 1995 entre MARAVEN y la 
norteamericana CONOCO. El convenio estableció un "joint-venture" por 35 años para 
conversión de crudo extrapesado de la región de Zuata, en la Faja Petrolífera del Orinoco. La 
alianza invertiría US$1 ,700 millones para convertir crudo 9.50 API a crudo sintético 20-23° API. 
El proyecto en su primera fase produciría 65,000 bId de crudo sintético, el cual sería enviado a 
una refinería de CONOCO en Lake Chartes, Texas. En la segunda fase, se producirían 47,000 

• 

• 
.. 

PEQUIVEN es la empresa fihal de POVSA encargada de la produroórl y mercadeo de pelrcqulmicos en 13 plantas propias y 
en 19 plantas de capital mixto. De estas última. dlBOSiete estaban hasta 1997 en operadOn oomerdal y las olr.Js dos en etapa 
de desarrollo. PEQurVEN opera en Unidades de negooos. las cuales Integran sus líneas de producción en tres sectores 
oIeafinas y plásticos. fertilizantes y productos Industnales En 1996 tuvo utilidades netas !XlI' US$ 142 milklnes. POVSA. 
Informe Anua/1996. Op. Cil . D. 29. 101 
Venezuela exporta un tercio de su produco6n de gasolina al mercado de EU. Country Anallsls 8rlef: Venezuela. Op. Cit .. p . 
5 
PDVSA Contact News/etter. No 46, Op Gil 
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bId mas de crudo sintético, la mayoria para surtir otra refinería de CONOCO en Oklahoma82 

El segundo ''joint-venture'' creado para refinar crudo de la Faja Petrolífera del Orinoco fue 
el establecido entre LAGOVEN y MOBIL en septiembre de 1996. El objetivo fue producir, 
mejorar y comercializar crudo extrapesado del Onnoco, en Estados Unidos. El proyecto Que 
iniciaría a principios de 1999, se estimó en US$2,300 millones MOBIL se encargaría de 
mejorar 180,000 bId de crudo pesado en su refinería de Cha!mette, Luisiana. El petróleo sería 
producido de manera conjunta por ambas empresas en la Faja del Orinoco, y se esperaba Que 
la producción alcanzara 1.200 millones de barriles en los siguientes 35 anos después de 
iniciado el proyecto. PDVSA planeaba en su programa de "Internacionalización" comprar el 50% 
de la refinería ChalmeUe, pero antes debía esperar la autorización del Congreso para firmar el 
acuerdo LAGOVEN-MOBIL~) 

Para refinar el crudo producido con los acuerdos de ganancias compartidas de la tercera 
etapa en agosto de 1996 se firmó un memorándum de entendimiento entre CORPQVEN y la 
norteamericana ARCO, para la creación de un ''¡oinl-venture'' en refinación. El objetivo fue 
incrementar la capacidad de reformulación de 200,000 bId de crudo extra pesado (90 API) 
provenientes de la región de Hamaca, en la Faja Petrolera del Orinoco, en crudo sintético de 
250 API para exportar a Estados Unidos. El proyecto se planeó para tres fases que iniciarla n a 
finales de 1998 y tendría un costo de US$2,300 mi!!onesl>4 

Otras empresas mixtas se formaron para la explotación del carbón de la Cuenca del 
Guasare. Los yacimientos carboníferos del Guasare, en el estado Zulia, constituyen las 
reservas carboníferas más grandes del país. CARBOZULlA ha sido la encargada del desarrollo 
y comercialización de las minas del Guasare. En 1996 la estatal del carbón había firmado una 
asociación con la EVANS ENERGY MINES para explotar las minas Norte y Cachiri, y otra con 
las empresas SHt:.LL y RUHR KOHLE para el desarrollo Integrado de las minas Paso Diablo y 
Socuy. 

Finalmente, el último campo en el que se han realizado acuerdos de alianza estratégica 
fue en la prodUCCión del ORIMULSIÓN. a través de 8itumenes Orinoco. S.A (BITOR). filial de 
PDVSA, y empresas privadas extranjeras. BITOR ha sido la empresa responsable de la 
explotación del bitumen natural de la Faja Petrolera del Orinoco, de su emulsificación, y el 
suministro y comercialización de ORIMULSIÓN. El ORIMULSIÓN es un combustible de patente 
venezolana, producido con bitumen natural (70%), agua y aditivos no tóxicos. El bitumen es 
abundante en la Faja del Onnoco. 

Las actividades de extracción del bltumen, y su posterior ~emulsificación~, transporte, 
almacenamiento y embarque, se ha llevado a cabo a través de "jo;nt-ventures" entre 
MARAVEN. LAGOVEN y CORPOVEN. ijliales de PDVSA, con CONOCO. STA TOIL e 
INVERSIONES JANDIS (un consorcio formado por las compañias venezolanas JANTESA y 
DISTRAL). Estas asociaciones estratégicas han planeado crear una planta ~emulsificadora~ 

S2 CountJy Anali$is Brie': Venezuela. Op Ct/ P 4 
IIJ lbid 

lbidem. p. 7 
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para la incrementar la producción de ORIMULSIÓN. 

Las actividades de comercialización de ORIMULSIÓN han sido realizadas por BITOR a 
través de las empresas afiliadas, BITOR America Corporation, BITOR Europe LTD. y Me 
BITOR LTD, Estas empresas han sido las encargadas de colocar ORIMULSIÓN en los 
mercados de Estados Unidos, Europa y Asia. BITOR ha firmado acuerdos con FLORIDA 
POWER ANO UGHrs• de Estados Unidos; y con SK-POW'ER de Dinamarca; con empresas 
Japonesas, chinas y tailandesas86

. 

BITOR se ha propuesto aumentar la exportación de ORIMULSIÓN hasta un volumen 
cercano a los 20 millones de toneladas métricas anuales para finales de la década. Este 
combustible alterno ofrece Importantes atractivos económicos a las empresas generadoras de 
electricidad. Para consolidar el plan de expansión de negocios, BITOR debe formar, por 
lineamiento de PDVSA, empresas mixtas con participación privada. Por esta vía, BITOR busca 
disponer de recursos económicos para el financiamiento de las tres plantas emulsificadoras, las 
cuales tendrían un costo de US1.000 millones37

• 

2.5 LA REORGANIZACiÓN OPERATIVA EN PDVSA 

PDVSA fue fundada en 1976 como la empresa matriz propiedad del Estado, con carácter 
multlempresarial y con integración horizontal en todas sus áreas. Su objetivo principal fue 
encargarse del desarrollo de la industria petrolera, petroquímica y carbonífera. Para ello. se le 
encomendaron funciones de coordinación. planificación, supervisión y control de las actividades 
de la industria petrolera. Para cumplir tales funciones se crearon 19 empresas operadoras, o 
filiales, 

Los estudios realizados en 1975 por el MEyM y la Comisión Presidencial de Revisión 
recomendaban mantener un proceso de racionalización de las operaciones para ir reduciendo 
el numero de empresas filiales e ir fusionando las empresas de menor tamaño con las de mayor 
dimensión, Ese proceso se ha mantenido desde entonces, con lo que se fue reduciendo el 
numero de empresas operadoras -diecinueve- a las tres que hoy existen (LOGOVEN, 
MARAVEN y CORPOVEN88

) y otras creadas posteriormente y que cumplen con funciones 
específicas. Según Humberto Peñaloza, para diseñar el tipo de organización que debía seguir 
la empresa petrolera estatal, se copiaron las experiencias más exitosas de las corporaciones 

• 

" 

El acuerdo ron FP&L fue firmado en ablil de 1994, Y consistió en la entrega durante 20 anos. 4.5 millones de loos. de 
Qlimulsión a partir de 1998_ En ablil de 1996, sin embargo. el gobierno del estado de Florida bloqueó el acuerdo por 
supuestas razones ambientales. B1TOR interpuso una demanda anle los bibunales estatales de Florida y llevO la controversia 
anle la OrganizaOón Mundial de Comerao. En el siguiente capitulo profundizaremos mas en este asunto 
PDVSA Conf¡¡cts NewsJetter, No_ 48, CIp. Cit 
Analisls Countty Briel: VfHlezuelll, CIp. Cit , p, 9. 
CQRPOVEN, LAGOVEN y MARAVEN SOI1 actualmenle las tres empresas operadoras en el amblo petrolero Para cumplir 
SUS trabajos de explofadón, producción, refinación y merc:adeo nadonal e Internacional se les asignó una estructura operabva 
de tipo vertical. 
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petroleras mas grandes del mundoB9

. 

Hasta 1997, PDVSA poseía activos totales por US$4S.500 millonesoo. sin contar las 
reservas de hidrocarburos que en petrolero superaban los 72,000 millones de barnles y en gas 
alrededor de 24.000 millones de barriles equivalentes de petróleo Gran parte de los 
yacimientos donde se produce petróleo son maduros. por lo que la empresa ha tenido que 
invertir el 50% de su presupuesto en la compra de tecnología para la recuperación secundana y 
de recuperación de hidrocarburo asociado para mantener el nivel de producción Gran parte del 
petróleo que posee en reservas Venezuela es crudo pesado (8~100 API), el cual representaba el 
72% de las reservas91

, 

Ese mismo año se planteó la posibilidad de una nueva reorganización en PDVSA por 
unidades de negocios, El objetivo fue racionalizar la función operativa general de la empresa, 
incluso bajo un mecanismo de fraccionamiento de las actividades de exploración y produccibn 
en una sóla de las operadoras (LAGOVEN); organizar la refinacIón y comercialización 
internacional del crudo y los productos refinados (MARAVEN); y, concentrar el manejo de! gas, 
en sus diferentes fases, áreas y categorías, en una sola gerencia, que estaría orientada a 
explorar, producir, licuar y comercializar gas para el mercado naCional e Internacional 
(CORPOVEN)". 

El plan estableció la fusión y reorganización operativa de las tres empresas operadoras 
(CORPOVEN,LAGOVEN y MARAVEN) a más tardar enero de 1998 Ello con el fin de alcanzar 
las metas de producción para el próximo siglo. El plan de reestructuración es el slgulente~ 

1) Concentrar las operaciones de exploración y producción en una macro operadora 
(PDV Petróleo y Gas), resultado de la integración de las tres filiales actuales A su 
vez, la macro operadora funcionaría con tres divisiones: Exploración y Producción: 
Manufactura y Comercio; Servicios93

, 

2) Reestructuración del complejo refinera de Paraguaná, Amuay y Cardón (POV 
Química)94, 

3) Concentrar las actividades de comercio internacional en una sola empresa 
4) Concentrar las actividades del gas en una $ola empresa, 
5) Concentrar las operaciones petroleras de las asociaciones y empresas mixtas Que 

laboran en la Faja Petrolera del Orinocoos, 

Humberto Calderón Berti, "la Reestructuración de POVSA", en Economla y ~tróleo, num 17. Caracas. Julio de 1997, pp 3-
4, Cita textual tomada de Belmda Calderón, "Última etapa por cumpflr", en Mene, Caracas, juho de 1997 
¿Cuanto vale PDVSA? Segun luís Giush, presidenle de PDVSA, a finales de 1998 la base de los actIVOS de la empresa 
estaba en el Ofden de los USS50,OOO millones, de los cuales aproldmadamente US10,OOO millones (20%) correspondían a 
activos en el exlenor. Este valor estimado de los activos, sin embargo, no correspoode al valor de mercado de la 
empresa, la cual estarla cotizada en unos USS150,OOO míllones. Véase, 'Salaríos competlllvos y justos, en El Universal. 
Caracas, 31 de agosto de 1998. 
Esas reservaS se enruentran en ruatro cuencas: Barínas Apure: Maracaibo: Este y Orinoco. Véase, PDVSA. Informe Anual 
1996, Op. Cd .. p. 60 

W El Universal, Caracas, 26 de febrero de 1997. 
Q3 "PDVSA convertir.'! a Corpoven en una macro operadora", en O/ilirio Petrolero t...tinoamerlcano, Caracas 19 de septiembre 

de 1997. 
A principíos de septiembre de 1997 ínlció sus operaciones el Cenlro Refinador Paraguantl, umdad inóllS1nal que agrupa a las 
refinerías Amuay y CardOn. Esta decisión creó el centro refinador más grande de Aménca Latina. Véase. MENE: Petróleo, 
c;.s catbón, Caracas, diaembre de 1997 

116 IbId. Para finales de 1998 se progtan'IÓla creaci6n de la empresa Desarrollo ele la Faja Petrolera del Onnoco. la cual tenória a 
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La reorganización operativa fue el último tema en la orientación asignada a PDVSA en el 
proceso de privatización de la industria petrolera venezolana. La estructura horizontal de la 
empresa si bien no era lo mas eficiente en términos operacionales, si era eficaz en sus 
actividades productlvas. En este momento el viejo modelo de organización ya no cumple con 
los requerimientos de una empresa transnacional. 

La idea de transformar el modeJo de organización de POVSA nació con la política de "la 
apertura", La reestructuraCión operativa se hacía necesaria ante el nivel de desarrollo logrado 
por las competidoras transnacionales, además de que era imprescindible para adaptar a la 
industria al nuevo esquema del capitalismo globalizado. El modelo adoptado se diseñó a partir 
de la experiencia adquirida en las relaciones con las grandes petroleras transnacionales con las 
que PDVSA tiene negocIos'''' 

Sin embargo, la reorganización operativa de PDVSA ha topado con algunos problemas 
que han dilatado su aplicación, Uno de esos problemas es que cada una de esas operadoras 
ha sido organizada de manera vertical y horizontalmente como empresas independientes con 
autonomía para operar en todas las fases de la actividad petrolera. Este modelo estructural de 
las operadoras ha funcionado bien hasta ahora. por lo que funcionarios de la empresa dudan 
que la reorganización incremente la productividad general de la industria petrolera. Además, el 
costo económico por la reorganización sería demasiado alto. comparado con los supuestos 
beneficios inmediatos que traería la medida91

. 

Independientemente de que la reestructuración operativa de PDVSA sea económica y 
organizacionalmente recomendable. el hecho es que los funcionarios de la empresa se han 
empeñado en realizarla. Como hemos visto. la firma de diferentes tipos de contratos operativos 
ha alejado poco a poco a PDVSA de la exploración y producción de hidrocarburos, por lo que 
con la entrada de empresas extranjeras es probable a mediano plazo que PDVSA se convierta 
en un ente admin¡strativo~burocrático encarf'''Ido de controlar las operaciones de las empresas 
extranjeras; el mismo papel que cumplía PETRÓLEOS VENEZOLANOS. la compañia creada 
por Juan Vicente Gómez para vigilar las operaciones de las petroleras extranjeras y de los 
socios locales. 

Así mismo, la reorganizaCión productiva cumple con los objetivos de transformación 
económica del Estado, los cuales han buscado desde 1989 cambiar el rentismo petrolero en un 
"capitalismo petrolero". El rentismo petrolero, como se afirmó anteriormente, servía al Estado 
para proveerse de recursos provenientes de los impuestos asociados a la producción y 
comercialización de petróleo crudo. El capitalismo petrolero serviría al Estado para proveerle de 
recursos provenientes de los impuestos asociados a 105 procesos industriales de 
transformación de petróleo en productos con incorporación importante de valor agregado; en el 
proceso participarían de manera decisiva los capitales transnacional y nacional, aunque en 
menor medida este últim098

. 

• 
" • 

su cargo la c.oordinaaÓfl de todas las asodadones y convenios celebfados entre POVSA y empresas pnvadas en la lOl'l<l 

Bellllda Calderón. "Entendimiento Pdibco·, en Nene: PetróJeg, Gas, Catbón, Carneas. diciembm de 1997 
El Universal, Caracas. 26 de febrero de 1997, Op. Cit. 
Andrés Rojas. "Dclren!.tsmo petrolero al C3pitalismo petrolero. 1985-1996", en Comet'cio Exterior, vol. 47. núm 7, Mé~ICO, 
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La reorganlzacLón se tendrá que dar si se quiere continuar con la transformación al 
capitalismo petrolero_ En la estructura internacional del trabajo del capItalismo globallzado se le 
tiene un papel asignado a Venezuela: proveedor de productos derivados del petróleo y materlas 
primas procesadas de industrias altamente consumidoras de energia (hierro y aluminiO) Por lo 
tanto, la reorganización productiva tendrá que realizarse al mismo tiempo que la pnvallzaclón 
del sector energético nacional 

julio de 1997. pp, 565--568 
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2.6 PRINCIPALES ACTORES INVOLUCRADOS EN LA PRIVATIZACiÓN DEL 
SECTOR PETROLERO 

Los factores que han Impulsado la privatIzación de la industria petrolera son: la situacIón 
interna de PDVSA; la presión de las empresas transnacionales; la crisis financiera 
gubernamental; y las presiones de los grupos promotores del neollberalismo. Veamos ahora la 
posición particular de cada uno de los actores 

a) POSICiÓN DEL GOBIERNO 

El gobierno enfrenta la crisis económica más profunda y larga en la historia de 
Venezuela. Ante la gravedad de la sItuación y la impopularidad de medidas antiinflacionarias y 
de eliminación del déficit publico. el gobierno ha decidido profundizar en la "apertura" de la 
Industria petrolera 

Después de una década de estancamiento, en los noventa la economía venezolana entró 
en una etapa de transformacIón. Como se explicó anteriormente, la reforma económica de corte 
neoliberal se profundIzó a partir de 1989, y aunque con contratiempos, las políticas de 
privatización económica no se han detenido. Es por ello que el proceso privatizador en 
Venezuela ha SIdo uno de los mas lentos en el continente. 

Alan Stoga, el analista estrella de la empresa "Kissinger Asociated", afirmó en un artículo 
periodístico publicado en 1991 "SI el gobierno (de Venezuela) continúa su programa de 
reformas, SI el sector pnvado toma ventaja de las oportunidades y si las condiciones 
internacionales siguen favorables -o por lo menos, no tan adversas- entonces los próximos 
años deberán ser un periodo de creCImiento fIrme, importante y estable.,gg. 

Las política neoliberales se profundizaron como sugería Estoga, sin embargo los 
resultados no fueron los Que él predijo. Por el contrario, esas políticas económicas 
profundizaron el descontento social, la crisis politica interna y la emergencia de grupos 
opositores tanto dentro del gobierno como del ejército. Se puede observar que en Venezuela 
existe una relación muy estrecha entre las políticas neoliberales de ajuste y la crisis 
politico-social 

Por otra parte, Venezuela fue beneficiada de la Guerra del Golfo: los altos precios del 
petróleo, la demanda por el crudo venezolano y la capacidad ociosa sustancial que tenía le 
produjeron miles de millones de ingreso adicional entre 1990 y 1992. Una vez terminada la 
Guerra del Golfo, los precios se estabilizaron. Sin duda. el "sube y baja" de los precios 
internacionales del petróleo complicaron las politicas de gasto público y forzaron al gobierno a 
profundizar y ajustar la reforma económica. 

Las variaciones en el precio internacional de crudo han limitado el ingreso de recursos 
para el gobierno de Venezuela, provocando a su vez problemas financieros para el país. Con la 

" Alan Stoga. "Pnvahzaaones • Op. DI 
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crisis finanCiera y la disminución de recursos internacionales por venta de petróleo, la deuda 
financiera estatal se ha Incrementado vertiginosamente. Así pues, en 1995 el gobierno del 
recién electo presidente Rafael Caldera tuvo que intervenir en 17 bancos privados luego de la 
declaratoria de quiebra del Banco Latino. en total el gobierno gast6 USS9,OOO millones en un 
ano. Esos recursos se dispusieron del fondo para el pago de indemnizaciones a trabajadores 
pensionados del gobierno. La deuda del gobierno con empleados públicos ascendía hasta 1995 
a US$ 17 mil millones. Sumados los fondos del rescate bancario y la deuda con los empleados 
pubticos, la necesidad de dinero para cumpllr con tales obligaciones sumaban US$ 26 mil 
millones. caSI la mitad del PIS nacional 100. 

Ante tal sltuaClon, la venta de PDVSA se hace obligada para empresarios. economistas 
neoliberales y funcionariOS publicos de alto nivel. En varias ocasiones el ex·presidente Carlos 
Andrés Pérez afirmó que su país deseaba elevar su capacidad productiva de petróleo tanto en 
pozos marinos como en terrestres_ Con e[ incremento en [a producción, decía, se podrían 
desarrollar lazos comerciales más próximos con Estados Unidos en el área energética. En otra 
ocasión, el mismo gobernante afirmó: "La apertura a la inversión privada nacional y extranjera 
en el sector petrolero es tan sólo [a respuesta simétrica a las inversiones que Venezuela, por 
medio de PDVSA, está realizando en el exterior", ( ... ) (la industria petrolera) se debe abrir y 
construir en eje fundamental de la reintegración de Venezuela al mundo. Estas políticas no irán 
en desmedro ni en contradicción con la nacionalización petrolera". Esto constituyó, de hecho, 
el primer anuncio ofiCial de la apertura de la empresa petrolera al capital extranjero'01 

Algunos legisladores también se han manifestado en favor de la "apertura" de la industria 
petrolera. En 1992. por ejemplo, una comisión de la Cámara de Diputados encargada de hacer 
un diagnóstico de la situación económica de PDVSA, recomendó a la estatal petrolera 
promover asociaciones con inversionistas privados para la explotación de petróleo; los 
contratos deberían prolongarse más allá del año 2010. Las recomendaciones de esos 
diputados (en su mayoría conservadores copeyanos y neoliberales adecos) consistieron en dos 
puntos básicos, los cuales fueron: 

1. Buscar aSOCiaCiones con capitales nacionales y extranjeros para la explotación de 
crudos pesados y extra pesado de la Faja del Orinoco (la zona con los mayores 
yacimientos de crudo de este tipo en todo el continente americano); 

2. Mantener el fltmo de explotación de esos yacimientos más allá del año 2010. 

La propuesta del gobierno ha sido la firma de contratos petroleros y la creación de 
"asociaciones productivas" Aunque las condiciones que establecen los contratos y las 
asociaciones transgreden la normatividad constitucional, el gobierno afirma que es la única 
forma de atraer inversiones extranjeras sin comprometer [a propiedad nacional sobre los 
recursos energéticos La lógica del gobierno es clara: por un lado. elevar la renta petrolera en el 
corto plazo, sin inversión estatal y sin enfrentar una lucha contra los nacionalistas sobre la 
propiedad de PDVSA; por el otro, no modificar la Ley de Hidrocarburos "pues eso tomaría años 

• ro Richard Sanders ·Oc M<l1 en Peo(". en América Economla, núm. 97, Mlami. julio de 1995. pp_ 65 Y 66 . 
El Universal, Méxlro, 2 de Julio de 1992 
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de discusiones y la necesidad (de recursos económicos para el Estado) es hoy .. l02 

Aparejado a lo anterior, la apertura económica la hace extensiva a olros seclores claves 
para la economía (comunicaciones, hierro, aluminio, etcétera). La apertura de la economía -
incluido el petróleo-- mejora la imagen a escala internacional de Venezuela. En la lógica del 
Estado rentista, mayores inversiones generan mayores impuestos. 

Por olra parte, existe un factor que influye en la apertura petrolera al capital extranjero: la 
carencia de capitales y tecnología para explotar los yacimientos de petróleo pesado --el cual 
representa el 72% de las reservas totales-- y para explorar en la búsqueda de petróleo mediano 
y ligero. 

Independientemente de la discusión de si las reservas de petróleo pesado de la Faja del 
Orinoco pueden ser consideradas en verdad petróleo pesado 1DJ

, el hecho es que para poder 
incrementar la oferta de crudo, el gobierno ha decidido elevar la producción de este tipo de 
hidrocarburo. Si bien la tecnología para explotar el crudo pesado del Orinoco es relativamente 
barata104

, su comercialización es sumamente dificil. En primer lugar por la dificultad que 
presenta la refinación de este tipo de crudo, lo cual incrementa su precio; en segundo lugar por 
que su transportación marítima resulta demasiado costosa en relación con su venta en el 
mercado mundial. 

Ahora bien, para poder refinar el crudo extrapesado, Venezuela debería invertir más de 
US$4,000 millones en una planta tratadora y así hacer comercializable el hidrocarburo. Esos 
d61ares no los tiene en caja PDVSA ni el gobierno estaría en capacidad de buscarlos en el 
mercado externo de capitales. La alternativa anunciada fue entonces la asociación con 
empresas extranjeras. 

Sin embargo, Venezuela no puede depender de la producción de un tipo de petróleo que 
es excesivamente barato en el mercado y deja poco margen de ganancia, Ello explica porque el 
gobierno ha decidido incrementar las reservas de crudo ligero y mediano. Este tipo de crudo por 
sus características es más demandado en los países consumidores, además por sus 
características geológicas es fácilmente adaptable a las exigencias ambientales de los paises 
desarrollados. En Venezuela se estima la posibilidad de encontrar crudo ligero y mediano hasta 
por 15 000 millones de barriles. Para confirmar tal riqueza se tendría que emprender un amplio 
trabajo de exploración, para lo cual PDVSA y el gobierno tampoco tienen dinero. 

En páginas anteriores afirmamos que PDVSA se ha convertido en la segunda petrolera 
del mundo, s610 atrás de la ROYAL DUTCH SHELL. La estatal venezolana tuvo, en 1996, 
ventas brutas por US$33,855 millones, de los cuales obtuvo ganancias netas por US$4,495 

,. 
,ro 

,. 

La lucha entre los defensores de la propiedad pública de POVSA y los privatizadOfes es fuerte_ Por etemplO, en 1994 el 
entonces Ministro para la RelOlTT1a del Estado, AsdrUbal Baptista, propuso vender 10% de las acciones de la petrolera estatal 
Oias más tarde fue criticado agriamente p:lf el ex-Minislro de Haciellda, Julio Sosa Rodríguez. Semanas rms tarde fue 
removido de su cargo. Véase Richard Sanders, Op_ Cit. p_ 66_ Amado Fuguel "Apertl.Jra Petrolera", Op_ Cit.. p_ 20. 
Antes de la nadonalizadÓll de la induslria petrolern 8rn llamado bitumen, pero a partir de 1976 para los fundonarios de la 
estatal el hidrocarburo podia ser considerado petróleo pesado. Véase, Franklin Tugwell, La Política del Petróleo en 
Venezuela, Monte Ávila Editores, Caracas, 1976. 
Se calculaba en 1997 Que el costo de pro::IucdOn del crudo pesado en Venezuela no pasaba los US$2_B por barril 
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millones 1OS
• Cabe entonces la pregunta ¿Cómo es posible la incapacidad de la empresa para 

financiar proyectos de desarrollo del sector a mediano y corto plazos? 

La respuesta a tal Incógnita es unánime entre investigadores y analistas del mercado 
petrolero: la culpa es del gobierno venezolano que mantiene una política fiscal de corte 
confiscatorio 1OO Los problemas financieros del gobierno no le permiten reducir la carga fiscal a 
la empresa, su principal fuente de ingresos. Lo contradictorio es que mantiene la sangría 
financiera de PDVSA y se preocupa en estimular la entrada de compaflias extranjeras con base 
en un sistema fiscal flexible y preferencial. Tal parece que PDVSA se ha manejado bajo 
criterios políticos, antes que económicos y de desarrollo social. 

b) LA POSICiÓN DE PDVSA 

La posición de PDVSA respecto a la apertura de la industria petrolera se puede entender 
desde dos vertientes: la primera está íntimamente relacionada a su estrategia de 
internacionalización y reestructuración productiva: la segunda, a la disciplina fiscal que guarda 
en su relación con el gobierno. Ambas vertientes justifican la apertura para PDVSA, pues le 
permite incrementar la producción y expandir sus negocios internacionales sin realizar grandes 
inversiones 

Es por ello que PDVSA se ha esmerado en ofrecer oportunidades de inversión mucho 
más rentables que otras petroleras estatales en el mundo. También ha permitido que el capital 
extranjero ocupe actividades "no prioritarias" para la empresa, actividades que para 
funcionarios de la estatal no tiene sentido capitalizar lO7

. 

Por otra parte, para PDVSA, la apertura petrolera permitiría modernIzar el sistema fiscal 
relacionado a la industria petrolera, pues ampliaría la base de tributación y no se delJendería 
únicamente de las aportaciones de la petrolera estatal. Hemos dicho que el gobierno confía en 
la apertura del sector petrolero como una forma de reestructurar sus finanzas públicas, 
principalmente su asfixiante deuda externa. Ambos son problemas que han acelerado la 
apertura económica en general desde 1989. Así pues, la apertura de la industria petrolera 
serviría para aliviar las finanzas públicas a través de nuevos ingresos por concepto petrolero, y 
al mismo tiempo, por una multiplicación de actividades económicas asociadas a las nuevas 
empresas petroleras privadas 

1~ POVSA,lnforme Anu~11996> Op Cit .. p. 69. 
'os En lugar de resolverse el abuso fiscal del gobierno sobre la petrolera estatal. éste ha tomado formas verdaderamente 

exageradas. Por ejemplo, en 1982 el gobierno deCldi6 retener todas las venias de la estatal p,ara ctJmp/ir con sus adeudos 
externos: luego en 1990 el congreso resolvió reoortar el presupuesto financiero para el periodo 1991-1997. 

,o7 Domingo, Op CII .. P 936. Humberto calderón Berti. La Apertura Petroler.l: ilUSión o un Nuevo Desencanto·, Op. Cit. 
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Según el actual presidente de PDVSA, Luis Giusti, la industna petrolera otorga una 
"ventaja competitiva"IOlI a la economía venezolana que debe ser aprovechada. Por un lado. el 
tamaño, diversificación y tecnificadón de la empresa debe servir para generar más recursos 
para el Estado; par el otro, la apertura del sector petrolero va acompañada de políticas y 
estrategias de desarrollo de industrias relacionadas al mismo sector. Así, [a apertura traería un 
efecto multiplicador en la economía. El petróleo, afirma Giusti. representa el 24% del PIS, pero 
ese porcentaje llega al 50% si se incluyen fas actividades asociadas de transformación y 
comercialización Hn. 

La apertura es, en términos de PDVSA, la integración de empresas privadas a las 
actividades de la industria estatal. La integración de empresas privadas al sector petrolero 
estaría en todas las fases de la industria. "SI queremos aprovechar las ventajas claras que 
Venezuela tiene, con gas en abundancia, con corrientes intermedias de refineria, tenemos que 
buscar crear las condiciones para abrir al maximo el abanico de opciones y darle entrada a 
muchísimos actores para tener un desarrollo petroquímico sin limitaciones ... "n 

Para Luis Giusti la apertura es una nueva relación entre la induslna petrolera y la 
sociedad, es, en sus palabras, "la necesidad de ser global izados y abrirnos" 

el LA VISiÓN DE LOS CAPITALISTAS LOCALES. 

Para los capitalistas locales, la des regulación de las operaciones de PDVSA ha sido una 
"oportunidad" para diversificar inversiones. Consideran que con el ingreso de compañías 
extranjeras, ellos podrían prestar sus servicios a empresas cuya eficienCia operativa los 
obligará a modemizar sus procesos productivos y a incrementar la calidad de sus productos. 
Así, la apertura petroler .... ¡es favorecería con mejores ingresos y con posibifidades ilimitadas de 
modernización tecnológica. 

Con la apertura de la industria petrolera se ha generado un ~boom~ de nuevas empresas 
privadas prestadoras de servicios de ingeniería petrolera. Todas esas empresas de origen local 
se han especializado en labores de exploración, perforación, manejo de residuos, seguridad 
ambiental, etcétera. Sus nombres aparentan "negocios globa1izados~ como si fueran 
concesionarios extranjeros o tuvieran cierta vinculación financiera, técnica o administrativa con 
alguna Corporación transnacional. Son los "nuevos criollos recolectores de regalías", que 
intentan participar de las ganancias generadas en la industria petrolera nacional l1T 

'. 
'. 
,,' 

La ventaja cornpetibva es aquella ventaja del comercio internacional que es suscepbble de ser creada. A dIferenCia de la 
ventaja comparativa. aquella depende principalmente de factores eoon6rnioos oomo la temoIogia. la formaoOn de obreros 
calificados. el "mark.eting" internacional y la feOf93nizaciOn interempresa. Véase. Joaquln Novella. "MundlalizaCión, 
compeMivldad. comerCIO Inlemaoonal. poIibca industrial y empleo". en Sumarlos Afers Intemac:/onllls. numo 29. Barcelona. 
1996 
LUIS GiusU. "Venezuela está condenada al éxIto", dISCUrso pronunoado en el V salón de la Indus!n~ Petrolera Venezolana. 
realizada en la Ciudad de Caracas el 15 de Julio de 1997 
/bid 
Ibsen Martínez. "En la cuenca de Maturln". en El Un/venll/. Caracas. 1 de septiembre de 1998 
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Las empresas extranjeras no han llegado a Venezuela a buscar nuevos SOCIOS, ni nuevos 
proveedores de bienes y servicios. y mucho menos estarían dispuestas a derramar parte de 
sus ganancias en las empresas locales. Lo que ha ocurrido, como en los casos de Argentina. 
Bolivia o Perú, ha sido un incremento en el precio de las materias primas petroquimicas, 
elevando a su vez el valor final de una buena cantidad de productos de consumo masivo. El 
sobre precio de los productos petroleros sería parte de las ganancias que pudieran tocar los 
Mnuevos petroleros Criollos" 

De cualqUier manera, un grupo radical de "nuevos petroleros criollos~ ha insistido en que 
la única manera para salir de la crisis económica nacional es ampliar la reforma económica 
general, diversificar la inversión privada nacional en la industria petrolera e impulsar el 
crecimiento de empresas petroleras locales, todo lo anterior a través de la ~profundizaclón" de 
las políticas de privatización. Tal "profundización" se refiere a la privatización total de PDVSA, y 
no la simple privatización de la industria petrolera como ha planeado el gobierno 

Para otro grupo, la "profundización" de las políticas de privatización no son necesarias -
al menos por el momento. Según los ~petroleros criollos" de este grupo que podemos identificar 
como moderado, para alcanzar aquellos objetivos económicos, al mismo tiempo que se realiza 
la apertura del sector petrolero, debe reformarse el marco jurídico vigente. Es decir, debe 
eliminarse el artículo 5 de la "Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de 
los Hidrocarburos". Como complemento debe también desregularse la prestación de ciertos 
servicios doméstrcos realizados directamente por PLJVSA, por ejemplo, transporte, venta de 
combustibles y venta de petroquímicos primarios. Por último, proponen otorgar por ley 
autonomía finanCIera a las filiales extranjeras de PDVSA. permitiendo su cotización en los 
mercados de valores foráneos' 12 

Ambos grupos han aceptado, sin embargo, que la apertura petrolera y la desregulación 
del sector han constituido las mejores señales con las que el Estado ha ratificado su disposición 
por privatizar el sector. "Son procesos de inversión y reforma acordes con los procesos de 
integración y globafización así como con las peticiones de seguridad jurídica formuladas en 
numerosas ocasiones por la comunidad de inversionistas""J. 

En resumen, la apertura es, para los promotores locales de la privatización, la corrección 
de los graves problemas económicos del pais: pobreza, rentismo petrolero, desinversión, crisis 
financiera, subdesarrollo económico. Los "nuevos petroleros criollos" creen que la privatización 
de la principal industria nacional, "productora de un bien que todos qUIeren y necesitan", "la 
controladora del combustible económico del pais", resolvería la crisis económica venezolana 114

. 

t12 "Comeran tus hiJOS petróleo" en El Universal. Caracas. 9 de febrero de 1993. Omar Enrique Garcla BoIivar, lrI~rco Jurldlco 
en,." Op, el! ,p 1 
Luis Solo, "Petróleo y Trabajo, El Op~mlSmo Renovado" en Di~rlo Petrolero utínoamer-icano. Edición Venezol;ana, 
Caracas, 9 de septiembre de 1997. 
José LUIS Coróelro. -'Veinte Años de EslallzaaOn Petroleral", en Dlarlo Petrolero Liltíno;amerlcano. Edición Venezof;ana, 
Caracas, 13 de septiembre de 1997 
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d) LA POSICiÓN DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS 

Para las empresas extranjeras la apertura del sector implica la oportunidad histórica de 
acceder a "nuevas, abundantes y relativamente baratas reservas" petroleras. Como afirma 
Domingo, "( .) Los inversionistas extranjeros no quieren empresas con déficit ni formar otras 
( ... ); tampoco pozos petroleros agotados, ni gas ni petróleo extrapesados. Pero sí están 
dispuestos a asocIarse para explorar áreas promisorias en un pals que no tiene el hielo de 
Alaska y Slberia. el azufre de Kazakstan, los nativos hostiles de Nueva Guinea, los guernlleros 
de Angola o Colombia, los conflictos entre China y Vietnam y las exigencias burocráticas de 
Rusia y China, lugares todos enos donde se explora en forma heroica"'15. 

Así pues, Venezuela se convierte en una buena oportunidad de negocios para las 
petroleras extranjeras. La oportunidad de acceder a las reservas petroleras más grandes fuera 
del Medio Onente --otra zona de conflicto y en tensión de guerra permanente--, en condiciones 
de alianza con la petrolera estatal, en medio de un ambiente fiscal favorable y de 
reglamentacIón laboral flexible y ambiental laxa, resulta más que atractiva. 

Con la penetración al sector energético en Venezuela, los CME reafirman su poder a 
escala mundial. Con ello darían un golpe muy duro a la OPEP, empujándola un poco más a su 
desaparición, Es seguro que los CME no están preocupadas por desaparecer a la OPEP, pero 
si seria para ellos un triunfo la salida de Venezuela del cártel. Venezuela ha violado 
constantemente la cuota de producción que le impuso la OPEP en 1990. Además, en los planes 
de expansIón de PDVSA está llevar la producción a más de 3.3 millones en 1998, y a 6.07 
millones en 2005, cantidad que seguramente será duramente criticada por el cartel. En varias 
ocasiones PDVSA declarado la posibilidad de abandonar la Organización en caso de que su 
estancia le impida llevar a cabo sus planes de crecimiento. Al mismo tiempo, la empresa ha 
actuado en razón de su integración con el sector petrolero de Europa y Estados Unidos 116. 

Segun declaraciones de diplomáticos de la OPEP, es una tragedia que el principal 
promotor de la Organización sea en la actualidad el principal impulsor de su desaparición 
Hasta antes de la Guerra del Golfo Pérsico, la OPEP cubría el 60% de la demanda mundial de 
petróleo, en 1996 su participación se redujo al 30%. En contraparte, los productores fuera de la 
OPEP han incrementado el volumen de sus exportaciones. Ante ello, los miembros de la 
Organización han estado manifestando su inconformidad por las cuotas asignadas en 1990, y 
algunos países de plano decidieron incrementar sus exportaCiones, tal es el caso de 
Venezuela. 

Con la politica de privatización de la industria petrolera de Venezuela, la participación de 
la industria privada necesariamente tenia que elevar la producción de petróleo. Por ejemplo. 
AMOCO se ha propuesto aumentar en 50 mil bId su producción de crudo en este país. El hecho 
de que Venezuela halla superado constantemente desde 1991 la cuota de producción fijada por 
la OPEP simplemente no es un dilema para la transnacional: "Cumplir o no cumplir la cuota es 

----~----

." o.:mngo. Op, 01.. P 935 
Véase. Country Analisls Brie': Venezuela, Op_ Ot. p. 2-3. 
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un problema del gobierno (venezolano) Ese problema no es nuestro" '1 / 

Esa es la actitud de todas las empresas petroleras que operan en Venezuela, y es 
también un problema que ha tolerado el gobierno venezolano. nEsa es la triste realidad: los 
miembros que invitan a las petroleras internacionales no van a dejar Que las cuotas sean una 
restricción", afirmó Sarah [merson, directora de Energy Secunty Analysis Inc. "Así que no 
necesariamente llene sentido que permanezcan (los venezolanos) afiliados a la 
Organizacjón~118 

Venezuela no ha estado dispuesta. aún. a renundar a la OPEP Su participación en la 
Organización ha sido. como dice el maestro Philip, u una participación de fe ftl1

!1. En su lugar, ha 
evadido el sistema de cuotas a través de la inversión privada. De hecho todos los miembros de 
la OPEP "hacen trampa y todo el mundo lo sabe". Según datos de la misma Organización. los 
miembros produjeron en 1996 unos 1,5 millones de bId por encima del límite oficial de 
producción diaria (24.52 millones de bId). 

Venezuela es el miembro de la OPEP que más ayuda internacional ha solicitado para 
explotar sus enormes depósitos de petróleo pesado y extra pesado. En 1996 superó su cuota 
diaria en más de 500 mi! barriles, en promedio'20. Esta guerra de producción al interior del cartel 
ha ayudado a hacer de Venezuela el mercado más atractivo del mundo para los CME que 
buscan fortalecer su acceso a nuevas reservas petrolíferas. Los contratos petroleros facilitan y 
regulariZan las operaciones de esos CME en Venezuela. Aunque si bien la OPEP ha perm!tldo 
la firma de contratos petroleros entre los países miembros y los CME. ello sólo ha podido 
hacerse con la inclusión en los contratos de cláusulas referentes a las cuotas de prodUCCIón 
que debe cumplir el país huésped con la Organización. Como vimos en páginas anteriores, los 
contratos operativos y lae; 3sociaciones estratégicas contenían dichas dáusulas, mas los 
convenios de ganancias compartidas no. En este caso, la imposición de cuotas hubiera 
resultado un factor repulsivo para la inversión extranjera, acostumbrada a operar sin 
restricciones en la producción 

En resumen, es evidente que la participación de Venezuela en la OPEP tenderá a 
eliminarse en los próximos años. La privatización de la industria petrolera ha colocado al país 
en una posición antagónica con los miembros del cartel: por un lado, porque no es posible 
limitar la tasa de ganancia a los CME en razón de acuerdos internacionales que nadie cumple; 
por el otro, porque con la privatización Venezuela se ha colocado más como socio de los 
consumidores que como aliado de los productores. 

,," 

Refonna. Mé¡ow. 25 de abnl de 1996 
lbid 
"( .. ,) Fer mudl 01 Venezuela·s politlcal elite, adherence to OPEC was almost an act 01 !alth" Véase. George Phlhp, "011 
dependency and .... , Op Cil. p. 5_ 
Venezuela tiene contratos de venta de petróleo por cerca de 3.800 millones y una cuota de produCCión aSignada por 
2,530 millones dlb La capaCidad de produCCión es de cerca de 3 millones, es decir, la cuota asignada por la OPEP más 
el excedenle de 500 mil b.d Carlos R. Chávez menciona Que para abastecer sus mercados externos desde hace ar'\os 
POVSA ha comprado petroleo a empresas transnacionales. Lo anterior significa Que aún con la reduCCIón de las 
exportaciones oficiales de la empresa, no dejarla de surtir a sus dientes externos; el mecanismo de compra de petróleo 
en el mercado libre le permitiría conservar a sus dientes en espera de poder alcanzar la capacidad de producción interna 
real de petroleo Véase. e R Chavez. 'POVSA compra petróleo en mercados extemos', en El UnfversIJI, Caracas. 24 de 
agosto de 1996 
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CAPiTULO 3. LAS RELACIONES ENERGÉTICAS DE VENEZUELA CON 
AMÉRICA lATINA Y ESTADOS UNIDOS. 

Tradicionalmente la polítIca extenor de Venezuela se ha movido a través de dos líneas de 
acción: una, direccionada por la defensa y promoción de la democracia; otra, estimulada por 
iniciativas de cooperación para la consolidación del sistema capitalista y la diversificación de la 
economía y sus vínculos con el mundo. Ambas líneas han sido influenciadas por la condición de 
Venezuela COmo país exportador de petróleo_ 

El crecimiento súbito de Jos preCIos internacionales del petróleo a principios de los setenta 
impulsó la continuidad de esas líneas de acción. El petróleo fue durante mucho tiempo base del 
modelo económico, del sistema político y de las relaciones exteriores. Los grandes ingresos que 
generaba el petróleo permitieron al Estado venezolano una amplia intervención en las actividades 
económicas. así como el reparto de beneficios sociales a través de un gasto público amplio 

En lo político. el ingreso petrolero fue la base del sistema bipartidista autoritario. reflejado 
en el mantenimiento del "Pacto de Punto Fijo de 1959", como un pacto de elites y el control 
bipartidista del poder politlco 

la política exterior ha estado influenciada por la política petrolera: el petróleo ha sido el eje 
fundamental de la economía venezolana. por lo tanto, los intentos del gobierno por diseñar 
políticas de dirección sobre la evolución del mercado exterior del enerpético, le han obligado 
también a establecer acciones diplomáticas de apoyo a la política petrolera. 

Cuando a principios dp. los ochenta los ingresos fiscales del Estado cayeron a 
consecuencia de la baja en Jos precios internacionales del petróleo, el sistema político y el modelo 
económico -ambos construidos sobre la base del rentismo petrolero- sufrieron profundas 
modificaciones. Por un lado, la crisis del sistema político SE: 7lanifestó en los dos intentos de golpe 
de Estado de 1992. y la derrota de los partidos COPEI y AD en las elecciones de 1994 ante una 
coalición de partidos políticos menores. Por el otro, el gobierno se deshizo de la fachada 
"benefactora" del Estado para asignarle otra de "corte eficientista". En ambos procesos se ha 
hecho patente la inconformidad social, en especial a través de la casi habitual jornada de 
manifestaciones masivas, motines estudiantiles, huelgas y deserciones políticas. 

El petróleo no ha dejado de influenciar la política exterior del pais, sin embargo, desde 
mediados de los ochenta, la orientación de la política exterior ha postulado una nueva fórmula para 
resolver la tensión entre la democracia política interna y la reestructuración económica. Nos 
referimos al tránsito de la visión geopolítica (el tercermundismo venezolano) a la visión 
geoeconómica (integración económica hemisférica). Este cambio se ha dado en respuesta a los 
procesos de integración continental, desde los acuerdos bilaterales de libre comerci02 hasta la 
cooperación entusiasta en la ALCA3

. 

Eisa Cardoso Da Silva. "Cuarenta Mos Después La Integrad6n como Prioridacr, en Revisa Venezuela Anafltlca, núm. 28. 
Caracas. marzo de 1998: D.F Maza Zavala. "PetrOleo y poIltica exterior de Venezuela en los últimos veinte a!'\os". en Perfiles 
Internacionales. Caracas. Centro de lnvest~ Latinoamericanas de Asuntos Inlernadonales-UCV. núm. 1. 1982, p. 10. 
Hasta 1995 Venezuela 1ema firmados los siguientes awerdos comerc:iales bilaterales: Acuerdo Marco de Comen::io oon 
Guyana (1995): AUJerdo Marro de Comercio con Cuba (1995): Acuerdo de Ubre comercio oon Trinidad y Tobago (1995): 
Acuerdo de Libre Comercio oon Chile (1994) 
Cardoso. "Cuarenta anos después ", Op Ot . p. 23 
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Así pues. la reorientación y redefinidón de las relaciones InternaCIonales han transformado, 
a su vez, las relacIones politicas y económicas de Venezuela con América LatIna y Estados 
Umdos. Si bIen existe continuidad en el discurso integracionista, actualmente las estrategias y 
accIones especificas han Sido de diferente naturaleza. Veamos. 

La estrategia de la integración económica se convirtió en priOridad de la política extenor a 
partir de los sesenta. Para Venezuela la estrategia surgIó como una fónnula para avanzar en el 
crecimIento haCia afuera, principalmente porque con ella su partIcipación en tos espacios 
regIonales de comerCIO y en los foros de cooperación económica se hizo cada vez más importante 
Asi en 1960 promovió la creación de la OPEP, en 1965 participó en la creación de la Asociación de 
Asistencia Recíproca Petrolera Estatal Latinoamericana (ARPEL 4), en 1966 se incorporó a la 
Asociación Latinoamericana de libre Comercio (ALACS) y en 1970 al Pacto Andino6

; todos ellos 
organismos económicos y de comercio en los que se comprometia activamente. 

La posIción de Venezuela en estos foros estuvo marcada por la situadón política regional -
la mayoría de los gobiernos de los países firmantes de esos acuerdos comerciales eran dictaduras 
militares--, por la situación económica de cada uno de los socios y por las condiciones geopolíticas 
regionales establecidas por la presencia hegemónica de Estados Unidos a través de su invento de 
dominación Imperial. la Guerra Fría. Este mecanismo de política exterior fue una especie de 
cruzada geoestratégica contra una supuesta "amenaza comunjsta~. En América Latina, luego de la 
Segunda Guerra Mundial, se desarrollaron diversos movimientos nacionalistas que buscaban 
romper con las relaciones de dominación impuestas por las principales potencias económicas 
Estos movimientos fueron identificados con ~el expansionismo comunista mundial- y fueron 
combatidos violentamente por gobiernos conservadores locales, apoyados fuertemente por el 
Pentágono y los servicios de Inteligencia estadounidenses7

• 

Durante los setenta y hasta mediados de los ochenta, Venezuela nuevamente fue participe 
de mecanismos de cooperación comercial en América Latina. En efecto, en 1973 intervino en la 
creación de Id Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), en 1975 en la formaCión del 
Sistema Económico Latinoamericano (SELA8

) y en 1980 en la de la ALADI. El contexto mundial en 
el Que se establecieron estos acuerdos fue el de una etapa de crecimiento económico, afectada 
esta última por la trayectoria alcista de los precios internacionales del petróleo hasta 1981 

Venezuela nacionalizó su industria petrolera en 1975 y tomó posesión de eJla al año 
siguiente. La Industria petrolera nacionalizada permitió al paíS mantener una diplomacia 
participativa en las instituciones internacionales anteriormente mencionadas e incluso en otros 
asuntos regionales. Así por ejemplo, la llamada ndiplomacia de proyección" permitió que el país 

La AHPEL fue creada por las empresas petroferas estatales de los paises Sudamericanos mas MéxJoo Venezuela participO 
con ~ empresa Corporaaon Venezolana del Pebúleo. El objetivo de la ARPEL es ooordinar y dirigir los trab<ljos de creaClÓn de 
un mercado comun petroleru en América Latina. Véase. Admund Jan Osmanczyk. Op, Cit, p. 96. 
La ALALC fue creada en 1960 con la fuma del Tratado de Montevideo, e instalada al al'to sIguiente una vez ratificado el 
documenlo l:lS paISes fundadores fueron Argentina, Chile, Brasil, México, Paraguay, Per(¡ y Uruguay, El objebvo de la 
AsoaaaÚl1 fue establecer en un período no mayor de doce anos una zona de libre oomeroo, El objetivo no se logró, por lo Que 
la Asooaaon se transformó en 1980 en la Asociación Latinoamericana de In\egraa6n (AtADI). Cfr, Edmund Jan Osma~czyk.. 
Op. Gil" p, 358 
El Pacto AndIno es el nombre genérico al Pacto Comen::ial de car1agena de 1969. Fue firmado entre Bolivia, Chile. Ecuador, 
PeN y Veneluela. aunque este último no lo ratificó sino hasta el ano siguiente. Colombia lo hizo hasta 1973. El Obletivo de 
Acuerdo de Cartagena lue crear una zona de Ibre ccrnercio. Véase, Edmund Jan OsmaI\cZyk, Op, Cit. p, 638. 
Vease, Peler J Taylor, Geografia PO/ftic,,: Economl,,-Afundo, Estado-Nacl6n y Localidad, Madrid. Ed, Trama. 1994, 
pp,71·76 
El SELA es UII organismo de cooperación y CO(I((jinadón económica en el que partiopan casI lodos lOs paises de Aménca 
Latn;J y El G.lf:O,· FJe cleadü a mioabva de los gobiemos de Venezuela y Méx.ico 
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manifestara su Interés geopolítiCO y geoeconómico sobre Cenlroamérica y las Antillas9, además de 
afianzar su presencia en la zona andina. En ambos casos, el petróleo dio capacidad de InfluenCia y 
de negociaCión que en décadas anteriores no tuvo. De esta manera, podemos afirmar que el 
petróleo fue el instrumento que perrmlló impulsar el diálogo norte-sur y las posiciones de política 
exterior de Venezuela como pais tercermundista. 

La posición negOCiadora de Venezuela se prolongaría hasta mediados de los ochenta. La 
política exterior venezolana siguió manteniéndose en un alto nivel de participación en la creación 
de espacios de negociaaón regional En este momento, la guerra en Centroamérica impulsó a 
Venezuela. México, Colombia y Panamá a crear en 1983 El Grupo Contadora, como un foro de 
negociación y pacificaCión para el area en oonflicto. Como secuela de este foro de negociación 
para la paz se creó posteriormente el Foro Permanente de Concertación Politica del Grupo de Río 
(1986) 

Ahora bien. aunque el petróleo permitiÓ a Venezuela participar en diversos asuntos 
regionales e internacionales, la segunda criSIS de los precIos internacionales del energético (1986) 
limitó la capacidad de acción del país en asuntos económicos internacionales. La baja en el 
ingreso de las divisas petroleras tuvo repercusiones negativas en la balanza de pagos y en las 
finanzas públicas, ademas de que se dificultó el cumplimiento en los pagos de la deuda externa. A 
partir de entonces se empezó a plantear en circulas políticos un viraje en la política económica de! 
gobierno, principalmente en las relaciones económicas internacionales. Como documenta María 
Teresa Romero: "La situación económica nacional obliga a un cambio en la concepción de país 
donante, tanto en el ámbito de las organizaciones internacionales como en la ejecución de nuestra 
politiea bilateral, sin que ello Signifique dejar a un lado los principios de solidaridad internacional". A 
este viraje se le llamó "la pOlJtlCCJ del esfuerzo o de las responsabilidades compartidas~'o 

Si bien la integraCión económica Siguió conservando su sentido estratégico en las 
relaciones internacionales de Venezuela, ahora los esfuerzos integracionistas serian un 
complemento de la estrategia económica global, la cual involucraba la apertura al capital 
transnacional, la formación de bloques comerCiales de competencia intraregional y la reformulación 
de las relaciones con Estados Unidos 

En la nueva estrategia económica de Venezuela, la integración económica regional estaría 
fundamentada en las ventajas competitivas de la industria petrolera. De esta manera, Venezuela 
decidió apoyar y promover nuevos acuerdos de cooperación económica con base en los prindpios 
de apertura y liberalización comercial; siempre buscando privilegiar la relación energética. Lo 
anterior se reflejó en los términos de los compromisos adquiridos en El Grupo de los Tres, El 
Grupo de Río, la renovación y reformulación en 1995 del Pacto Andino en la Comunidad Andina 
(GRAN), su incorporación en 1995 a la Asociación de Estados del Caribe (AEC), la firma de 
diferentes acuerdos de libre comercio (Colombia, Costa Rica, Chile) y su disposición por trabajar 
en favor de la ALCA. Ha sido predsamente en estos esquemas de integración y cooperación 
económica que Venezuela ha concentrado sus esfuerzos diplomáticos en los últimos años. 

Entendemos aquí el nombre prOPiO "Anbllas" como SmÓl'lIlTlO de caribe Insular. Creemos que este nombm es el más apropiado 
para mferirse a dicha ama geogr¡)fica, ya que obhga a la refemnaa de factores hisl6ricos aJturales, econ6micos y 
geopoIiticos. Para una revlsloo de la concepciÓll moderna de caribe. véase. Antonio Gaztamblde-Gélgel, "La invenci<Yl del 
Caribe en el siglo XX. Las definiciones del Caribe como problema histórico y metodológico", en Relflsta Mexicana del e.tibe, 
afio 1. núm. 1. Universidad de Quintana Roo. Cf1erumal. Quintana Roo. 1996, p. 89-90. 
Maria Teresa Romero. "La AdmmlslraaÓll Lusindl, y su Politica ExteriOr hada el Caribe Anglófono", en El CarIbe 
Contemporáneo. núm. 19, FCPyS-UNAM, Mé~ico, julKKlICiembre de 1989. p. JO. 
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Es necesario anotar que los trabajos de Venezuela en las negociaciones comerciales 
extemas se han Visto afectados durante toda la década de los noventa, debido principalmente a la 
Inestabilidad politica Interna y a los constantes frenos en la politlea económica dado el ambiente 
social hostil al apertunsmo económico En general, los dos inlentos de golpe de Estado, la 
destitución y enjuiciamiento del presidente Carlos Andrés Pérez (1993), la criSIS bancaria y 
financiera, y la pérdida de legitimidad del régimen bipartidista replantearon las prioridades en la 
cooperaCión económica Intemaclonal como mecanismo de defensa del Sistema poljtico. 

La diversidad de acuerdos y tratados comerciales que ha frnnado Venezuela hasta 1997, lo 
han reafirmado como un país "eslabón" para penetrar en el mercado latinoamericano. Esto es, 
Venezuela forma parte de un mercado de 350 millones de personas, mismo que poco a poco ha 
ido dividiéndose en diferentes marcados subregionales: el MERCOSUR, el GRAN, el Mercado 
Centroamericano, el G-3, y finalmente la AEC. El mayor de esos mercados subregionales ha sido 
el MERCOSUR. donde Venezuela ha privilegiado la relación económica con Brasil. Con sus 
vecinos andinos, ha ampliado la cooperación bilateral con Ecuador y ha desatendido sus acuerdos 
comerciales con Peru y Bolivia. En Centroamérica y el Caribe ha mantenido su presencia a través 
del acuerdo petrolero conocido como El Pacto de San José, además de que ha fortalecido su 
presencia en la industria petrolera de las Antillas. Por último, en el G-3 ha privilegiado los 
mecanismos de cooperación energética con México y con Colombia 

Como dijimos anteriormente, los esfuerzos integracionistas de Venezuela centran su 
atención en los mecanismos de cooperación energética. El gobierno ha descubierto que la 
incorporación de su pais al MERCOSUR no seria posible en el corto plazo, sin embargo ha 
buscado que PDVSA particIpe en el mercado energético de la zona. También, ha aprendido Que la 
lentitud en las negociacloflBs en el GRAN puede dilatar su presencia en el mercado andino, y que 
en Centroaménca y el Canbe debía reformar los términos de la asistencia energética (El Pacto de 
San José), para adecuarlos a las nuevas condiciones de producción de PDVSA y a los programas 
de desarrollo de la industria petroQuímica nacional. 

En resumen, la actual B::.lrategia de Integración económica de Venezuela con América 
Latina ha sido influenciada por las transformaciones que ha experimentado la industria energética, 
en especial las presentadas en la empresa PDVSA. Además, dicha estrategia de integración ha 
sido adaptada a la presencia hegemónica regional de Estados Unidos en el continente a través de 
su invento. la ALCA. 
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La posición de Venezuela como proveedor de crudo de América Latina ha mejorado en los 
últimos dIez años. Por ejemplo. en 1992 exportaba a la región 150 mI bId; en 1996 alcanzaba !os 
320 mil, el equivalente al 64% de las importaciones (500 mil) dIarias de crudo en la región. 

Según estimaciones de PDVSA, las Importaciones de crudo en Aménca Latina pueden 
llegar a los 800 mil bId a principios del próximo siglo, cantidad que la empresa ha planeado cubrir 
en su mayor parte -unos 550 mil bId. Un segmento del mercado seria compartido con México 
(Centroamérica y el Caribe a través del Acuerdo de San José), sin embargo. el grueso de las 
ventas de petróleo, gas y petroquímicos estarían centradas en el comercio con Cenlroamérica y el 
Caribe, y en menor medida Brasil, donde tendría un mercado más seguro, amplio y diversificado 
Esta estrategia de penetración del mercado latinoamericano ha sido llamada "estrategia del 
abastecimiento complementario"". 

El "abastecimiento complementario" lo ha explicado PDVSA como la entrega de petróleo y 
derivados a escala continental, en especial a América Latina, en el marco del crecimiento de la 
demanda hemisférica de energía, y del diseño de diversificación de fuentes de abastecimiento de 
hidrocarburos, principalmente petróleo y gas. Según el ex-senador del partido Acción Democrática. 
"la propuesta (de PDVSA) es una política petrolera hemisférica basada en el crudo venezolano"'] 
Con dicho plan, Venezuela se colocaría como el principal abastecedor de petrÓleo en el continente 

En el caso del suministro a América Latina. PDVSA ha estimado que la venta de petróleo 
árabe en la región bajaría su volumen en los próximos años. Esa porción del mercado que fueran 
dejando los países del Medio Oriente sería ocupado por Venezuela y otros productores locales. 
Sin embargo, las ventajas competitivas (variedad de crudos. diversidad de productos refinados, 
política de precios y la adquisición de centros de distribución, almacenamiento y comercialización 
en la región) de la petrolera venezolana con respecto a sus similares latinoamericanas, le 
permitirían asumir una posición dominante en el comercio petrolero de la zona 13 

El plan de "abastecimiento complementario" consistiría en suministrar crudo pesado a la 
región en términos preferenciales, tal y como se ha venido haciendo en el Pacto de San José 

Una de las ventajas que traería el plan de "abastecimiento complementario" para la 
industria petrolera venezolana es que estaria en condiciones de aumentar su producción de 
petróleo a 6.5 millones de bId, según el plan de expansión del gobierno de Rafael Caldera. Con 
base en lo anterior, la industria petrolera de Venezuela -en rumbo de la privaüzación- asumiría un 
papel estratégico en todo el continente, ya que serIa una fuente segura de petróleo en caso de una 
eventual interrupción del flujo petrolero del Medio Oriente. 

" 

Argelia Ríos. "El Cambio en el mercado ínlemadanal de petróleo abre buenas persped",as de negooos en Aménca Latina. en 
Mene: Petroleo, Gas, camón. Caracas. 7 de 1997 
El Universal. Méxioo, 2600 enero de 1993. 
lbid 
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Para incrementar la producoón de crudo, Venezuela echaría mano de sus vastas reservas 
del aceite bituminoso de la Faja del Orinoco14

, En los ultimos anos, una buena cantidad de paises 
productores de petróleo ha incrementado la producción de este t1pO de hidrocarburo. Según 
explica la revista especializada "Oil & Gas Joumal". los nuevos métodos de perforación y 
extracción, así como las nuevas técnicas para la refinación han contnbUldo para que se incremente 
la producción de crudo pesado, extrapesado y de bitumen. Al mismo tiempo. paises productores 
de crudo pesado han desarrollado proyectos de adaptación de sus plantas refinadoras para 
producir algunos productos refinados a partir de ese tipo de crudo15 

Según datos de PDVSA. Venezuela cuenta con reservas probadas lb de petróleo por 
72,574 millones de barriles. La empresa también ha estimado que el país cuenta con reservas no 
probadas de crudo extrapesado por 269,000 millones de barriles Ahora bien, de las reservas 
probadas 51,300 millones son de petróleo pesado y extrapesado (9° API). 

PDVSA ha planeado incrementar la producción de petróleo extra pesado y posteriormente 
transformarlo a un tipO de petróleo mediano. Este petróleo reformulado --también llamado petróleo 
sintético- podría alcanzar entre 21 y 31° API. Los costos de prodUCCión de este tipo de petróleo no 
serian una limitación para frenar el proyecto. Los avances tecnológIcos en materia de refinación 
han logrado que los costos de reformulación de petróleo pesado deSCiendan hasta en un 50%. La 
tecnología petrolera canadiense, que es la que utiliza Venezuela en la reformulación del bitumen 
del Orinoco, logró reducir el costo de producción de petróleo sintético de US$20 a US$10 por 
barril, y se esperaba alcanzar los US$8 por barril para el ano 200017 

Para la realización del proyecto de reformulación de petróleo extra pesado, PDVSA ha 
establecido cuatro grandes convenios de producción-refinación bajo la figura de "join! ventures". 
En 1997, el total de las inversiones estimadas para esos convenios fue de US$9,750 millones'8. 
Una buena parte de la producción de petróleo extrapesado sería transformado en ORIMULSIÓN. 
Este combustible usado en calderas de termoeléctricas ha sido ofrecido por PDVSA como sustituto 
al carbón y al combustóJeo, además de que sería una altemaliva a la creoente demanda de 
combustibles limpios Se espera que la producción de ORIMULS!ÓN alcance los 200 mil bId para 
el año 2000. 

En los convenios de producción de petróleo SIntético ha sido deCisiva la inversión 
extranjera, no sólo para la producción del bitumen y del petróleo pesado, sino también en la 
refinación y mejoramiento de esos hidrocarburos. Ahora bien, independientemente de que sean las 
empresas !ransnacionales las propietarias de la tecnología para explotar los hidrocarburos 
bituminosos de la Faja del Orinoco, existe un factor que explica el interés del capital transnacional 

" 

" 

El hidrocarburo de la Fala del Drinooo corresponde alllpo de hidrocarburo bituminoso con al\() contenido de minerales Co'no 
ha exphcado el especialista Humber10 Garza Eli.zondo. el hidrocarburo venezolar.o!la sido dasificado por lo vene.zolaroos cano 
CI1Jdo extrapesado por una sendUa razOn: de esa manera pueden establecer un vdumen elevado de lWlervas comprobadas. y 
en consecuenCia establecer un porceotate mayor en las OJOtas de exportaa6n de la OPEP. Véase. Humberto Garza E. Op. Ot. 
Gunbs Montls. "Heavy 011 expansionS galher momentum 'MJr1dWlld-. en Dil and Go1$ Jouma/, vol. 93. numo 33, agosto 14 de 
1995. pp 31·32 
Las reservas prOOJdas son "las cantidades de petróleo y gas en yacimientos conOCIdos. que con razonable certeza se podrtm 
recuperar en el fuluro bajo las condiciones econOmicas y operativas actuales" Véase. PDVSA. Infonne Anual 1996. Op. Cit. p 

'05 
C. R. Chav€.l. "Se reacomoda el mercado de crudo·, en El Universal. Caracas. 8 de abril de 1998 
Hasta 1997 los proyectos para la explotaa6n de los hidrocarburos bituminosos de la Fa¡a del Orinoco fueron ¡os slg' .. uenles: 
Proyecto la Hamaca, firmado entre CORPOVEN y las Ir.:msnacionales ARCO. PH/WPS PETROLEUM y TEXACO, para 
produCIr y mejorar 197 m~ bid: el Proyecto Cerro Negro, firmado entre LAGOVEN y las transnaaonales MOBIL y VEB4 DEL. 
para producir y melorar 100 mil bid: el Proyecto Zuata, firmado entre MARAVEN y la estadounidense CONOCO. para producir 
y mejorar 104 mil bid. <Jdemás de 3 mi toneladas diarias de COQue y 200 toneladas diarias de azufre: finalmente el Proyecto 
Zuata 11. fi'ffiado entre MARAVEN y las transnaciona1es TOTAL. STATOIL y NORSK HYDRO. para producir 150 mil bid de 
petréMeQ sintético. 4 900 toneladas diarias de COQue y 734 toneladas diarias de azufre Cfr POVSA, Informe Anu~ 1996. Op 
Cit .• P 24 
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por explotar los recursos de la zona. 

Segun han explicado los especialistas petroleros eolin J CampbeU y Jean Laherrére, la 
producción de petróleo ligero y mediano ha iniCiado la ruta hacia la escasez. Estos especialistas 
han demostrado que el petróleo ligero fácilmente extraible ha mantenido desde hace algunos años 
niveles cada vez menores de reservas probadas. lo que significaría que los yaCImientos de este 
tipO de petróleo han empezado a agotarse'9. 

Es por ello que el petróleo pesado y el bltumen han estado tomando cada vez mayor 
Importancia en las operaciones de producción de los eME. Los convemos para la producción y 
mejora del bltumen del Orinoco no son las únicas inversiones de este tipo que se realizan en 
América Latina. En paises donde se han descubierto nuevos yacimientos (Camisea en Perú; 
Cuisiana en Colombia, etcótera), gran parte de! petróleo descubierto ha sido crudo pesado. 
Aparejados a la producción, en esos países también se han adecuado las instalaciones 
refinadoras para transformar o mezclar diferentes tipos de crudo. En general, las inversiones en 
producción y en refinación han estado asociadas a los procesos de privatización de la industria 
petrolera local, tal y como sucede en la privatización de la industria petrolera en Venezuela 

La privatiLación de la industria petrolera ha sido la base en la transformación de las 
relaciones energéticas de Venezuela con América Latina. En esta nueva relación, al petróleo se le 
ha asignado un nuevo rol en las relaciones hemisféricas es un "commodi~ más en comercio 
Intrarregional 

CorTlU yo explIcamos en el capitulo primero, la privatu:ación de la Industna del petróleo en 
América Latina es un ejemplo daro del cambio ideológico en la relación estratégica Estado
recursos energéticos_ En el marco del capitalismo globafizado, para los gobiernos de la región los 
hidrocarburos en general son sólo recursos naturales extras, y ya no recursos estratégicos, por lo 
Que su manejo pudiera estar totalmente en manos de empresas petroleras privadas. Con la 
apertura al C<lpilal prlvadu en la industria petrolera, las relaciones energéticas en Sudamérica han 
cambiado de la cooperación a la competencia por la máxima apropiación de la ganancia y la lucha 
por el control de mercz -.lOS

21 

La industria petrolera de Venezuela ha iniciado planes para ingresar a esa competencia 
económica a través de la "estrategia del abastecimiento complementario", para lo cual ha actuado 
en dos vertientes: ofreciendo al capital privado transnacional recursos energéticos abundantes, y 
participando en la apropiación del excedente generado en la industria petrolera de la región. Para 
realizar lo anterior, la política de "apertura" y la estrategia de "internacionalización" han sido los dos 
mecanismos orinclpales. 

Asi pues, las relaCiones energéticas de Venezuela con América Latina han estado 
íntimamente relacionadas con la privatización de la industria petrolera de la región y con los 
procesos de reestructuración y de "intemacionalización" de POVSA. En este contexto, [a petrolera 
venezolana ha segmentado a la región en tres áreas geocomerciales: Centroamérica y el Caribe; 
el G-3; y e[ Cono Sur 

"En el ocaso. la gr<ln era del oro negro". en El RnancJero. México. 2 de m31"1:0 de 1998 
En un;;! entrevIsta concedIda al periOOista y ana"sta de la industna petrolera David Shields, el secretario de Energía de MéxICO. 
Luís Tcllcz, luvo la dandad suficiente para afinnar lo siguiente: "{ -1 Esto (el aaJeroo para llevar gasolina de Estados Unidos a 
MéxKD) tIene que ver ron la estructura de los mercados en petróleo y gasolina. Ambos son 'commodities' que tienen un 
cierto precio en los mercados 'spot'" (el subrayado es nuestro). Véase, David Shields, "La producd6n petrolera, la actividad 
mas rentable del pais: LUIS Tellez. Enlrevlsta al Secretario de Energía". en El Rnanclero. M{meo, 23 de lebrero de 1998. p_ 16 
1v1lk,c lcllner y John Bamam. "Energla: llagase la luz". en América Econom/a. número espeoal. MI3lllI, díoemtxe de 1992. P 
8.22 
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La scgmt:ntZlclón de! mercado fue creandose a partir de factores geoeconómlcos y 
geopolítiCOS en I.JS relaCiones de Venezuela con la región Sin embargo un elemento que ha 
influido de maner J Importante en tal división de mercado para Venezuela ha sido la potencialidad 
energética de cada área Por ejemplo, Centroaménca y el Canbe es una afea de importación neta 
de petróleo y derivados. con algunas compañías petroleras que s610 producen para el mercado 
local -excepto Tnnldad y Tobago--; y con una industria refinadora en generar atrasada y poco 
especializada Lo anterior ha pennitido a PDVSA tener una presencia dominante en la zona 

Los SOCIOS de Venezuela en el G-3 -Colombia y Méxiccr- son exportadores de petróleo. 
Para Venezuela SIn embargo, esa condición no ha sido un factor que Impida el establecimiento de 
acuerdos y contr<J:Os de cooperación en materia energética. El desarrollo tecnológico de PDVSA 
en los últimos años ha contrastado en el estancamiento de sus similares PEMEX y ECOPETROL. 
Ello ha sido Visto corno una verdadera oportun'ldad para la estatal venezolana para ampliar sus 
operaciones en mdterla de transferencia de tecnología y venta de nuevos productos petrolíferos a 
esos países. 

Con los paises del Cono Sur (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y 
Uruguay) la situ.Jción energética es más complicada. Los procesos de privatización de las 
industrias petroler JS locales. la desaparición de la mayoría de las empresas estatales y el ingreso 
de a una gran c:Jntldad de CME y medianas petroleras transnaclonales han dificultado la 
penetración de PDVSA en la zona. Si bien durante varias décadas la mayoría de los países de la 
zona fueron impo; !ddores netos de hidrocarburos (a excepción de Ecuador desde 1973, Bolivia y 
esporádicamente Perú), desde principios de los noven'td la prodUCCión de petróleo y gas ha 
crecido. En este contexto, la competencia para PDVSA ha sido mayor. por lo que decidiÓ centrar 
sus relaciones energéticas con el principal consumidor de energía de la zona, Brasil 
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32 RELACIONES ENERGÉTICAS CON CENTROAMÉRICA y EL CARIBE. EL 
PACTO DE SAN JOSE 

El Programa de Cooperación Energética para los Países de Centroamérica y el Caribe, 
mejor conoCido como Pacto de San José (PSJ) es el acuerdo de cooperación energética más viejo 
que existe en América Latina. Fue firmado el 3 de agosto de 1980 y se ha renovado cada año 
hasta 1997 En un pnnclpio fue concebido como un programa de cooperación entre paises en vías 
de desarrOllo (acuerdo sur-surJ, pero con el paso de los años ha tomado un carácter cada vez más 
comercial 

Los ~ntecedentes del PSJ son los siguientes. A finales de [a década de los setenta, las 
condiciones económicas en el mercado energético mundial colocaron a Méxioo y Venezuela en 
una situaCión en la que pOdían tomar posiciones bien definidas en asuntos internacionales, 
principalmen:e en lOS asuntos de Centro América y El Caribe. Así por ejemplo, durante la década 
de los setent.J. Venezuela br'lndó apoyo económico y político al movimiento sandinista, en tanto 
Que México ~;e colocaba contra la dictadura somocista en Nicaragua y en favor del movimiento 
guerrillero ell El Salvador. En ambas posturas politicas el petróleo se convirtió en el principal 
instrumento de apoyo para las acciones diplomáticas, hecho que al final de cuentas se materíalizó 
con la firma de programas de asistencia energética para los países de Centroamérica y El Caribe 

La p,:ut¡Cl¡J.Jcon de Venezuela en los asuntos económicos y políticos de Centroamérica y el 
Caribe ha eXIstido bajo formas diferentes de política exterior. La zona ha sido especialmente 
estratégica para Vp.nezucla. ya Que la ha considerado como vital para sus intereses nacionales. 
Esta apreclacon I~l ha obligado a actuar y preservar su presencia en la zona22

• 

En este sentido es Que Venezuela promovió una propuesta de cooperación energética en 
el seno de QLADE. La propuesta consistió en apoyar la entrega de petróleo a los pequeños 
importadores de CentrOdmel lea y El Canbe. a fin de disminuir los efectos negativos que en sus 
economías tenia el elevado precio del crudo en el mercado mundial (en 1980 alcanzaba los US$36 
el barril). La propuesta se dIscutió en la Primera Reunión Extraordinaria de Ministros de la OLADE, 
celebrada en Julio de 1979 en la ciudad de San José, Costa Rica. En la Reunión se aprobó la 
Declaración de S,¡n José de 1979. un documento que ratificó un acuerdo anterior finnado en 1974, 
entre Venezuela, por una parte, y Costa Rica, Honduras, Nicaragua, y Panamá, por la otra. En la 
Dedaración se estableció el compromiso de Venezuela para entregar a esos paises, bajo un 
sistema de finanC¡;Jm¡ento preferencial, petróleo para consumo intemo. 

La rropuec.ta venezolana fue bien vista por el gobierno de México, Quien a su vez propuso 
un nuevo plan par J resolver en el corto plazo y en condiciones favorables el suministro de petróleo 
a naciones de Cultroamerica y El Caribe. El plan mexicano se estableció sobre la base de la 
Dedaración de S;:m José de 1979. 10 que permitió que los gobiernos de estas potencias petroleras 
comenzaran negociaciones para crear un sistema de abastecimiento energético para la zona. 

Las llC'goCl.JC!ones entre México y Venezuela derivaron en la firma del "Programa de 
Cooperación Energética para Los Países de Centroaméríca y El Caribe", el 3 de agosto de 1980. 
una vez mas en la ciudad de San José. En esencia, el programa estableció lo siguiente: 
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Vene¿u~;a y !1,;éxICO atenderían el consumo interno de petróleo importado por Barbados, Costa 
Rica, El S.3I" .. ador. Guatemala, Honduras. Jamaica, Nicaragua, Panamá y República 
DominiCJn.J 

2 El SUministro total se realizaría en partes iguales con base en los contratos comerciales que 
Venezuela y MéxIco est<Jblederan con los países beneficiarios. Estos contratos se regirían por 
las politlcas comerciales de las naciones proveedoras. incluyendo las relativas a calidad. 
cantidad y preCIo 

3. Las cond.clon(;s de p.:::lgo se establecerían en un sistema 70-30; 70% de la factura en pagos en 
un plazo no m,lyor a 30 dias, el resto pagadero a dnco años sobre una tasa de interés anual 
del 4%. Si los paises beneficiarios se comprometían a destinar estos recursos a proyectos 
pnoritanos de desarrollo económico, en particular los relacionados con el sector energético, el 
plazo se extenderin a 20 años con una tasa de interés anual del 2%. 

4. La duraCion del programa sería de un año, previo arreglo de México y Venezuela (es la 
llamada rl~nov;JClón anual del PSJ). 

5. Para la entreg.J del pctróleo se utilizarían los buques de la Naviera Multinacional del Caribe, 
NAMUCAR' 

6. El Programa destinaría 160 mil bId de petróleo crudo. Para el primer año Venezuela aportaría 
130 mtJ bid. el reslo los entregaría México a Costa Rica, Nicaragua y Jamaica, en partes 
iguales. L,] cuota est<lblecida podría ser incrementada si Trinidad y TObago se agregaba al 
Programd con".o pais provcedor. 

PodcmJs observar que el Programa dividió en porciones iguales el suministro petrolero por 
parte de Mé,l.lCO y Venezuela, y en consecuencia, se dividió el mercado en dos grupos de control 
amplio. Esta ueCISJon tuvo un carácter político más que comercial. En primer lugar. porque México 
no tenia en t'.,OS ..11105 buenas relaciones con los gobiernos de Guatemala (Efraín Ríos Montt), El 
Salvador (Jo~,j Napoleón Ovarte) y Honduras (Policarpo Paz García). Y porque Venezuela, por su 
parte. estDba en la misma situación con los gobiernos de Nicaragua (Daniel Ortega), Costa Rica 
(Rodrigo CarO:!lo OdiO) y Jamaica (Michel Manley). En segundo lugar, Venezuela decidió mantener 
su comercio energétiCO con República Dominicana y Panamá, entonces dos de sus compradores 
de petróleo mjs Ir:lport<lntes, e innuyó para que Cuba no fuera aceptada en el Pacto. 

Podl:fT..;s IhAd[ también que el PSJ se estableció como un acuerdo comercial unilateral, es 
decir, que tejas las cláusulas del mismo han correspondido a la decisión de los proveedores, 
restándole cu,l:quler tIpO de consulta a los beneficiarios. Sin embargo, esta característica es la que 
ha permitido 1,] permanencia del Pacto por 17 años, a pesar de las modificaciones al acuerdo 
inicial, tanto Ul contenido como en objetivos. 

Otro p¡';:llo mportanle del Programa es que se anunció como un instrumento económico 
para la soluCi6n (~é! los problemas de este tipo en la zona. Con el PSJ México y Venezuela han 
mantenido 1.:1 voluntad de cooperar con el desarrollo económico y social de los paises beneficiarios, 
principalmente con el abastecimiento petrolero y con la asignación de recursos que agilicen el 
comercio irltrdrreglonal 

AdcnL. ~ el Programa se manifestó en su origen como un mecanismo económico de apoyo 
a la democro:.¡\ .'aclon económica y política de la zona. En momentos en que los precios del crudo 
en el merCJcJ mundial demandaban grandes cantidades de recursos financieros de los paises 
consumidores, las economías de Centroamérica y el Caribe experimentaban grandes fugas de 
divisas por 1:ls Importaciones de petróleo. El suministro del hidrocarburo en condiciones 

" NAr,:\:, ;"i~ fuf' CfblJa en d,aembre de 1975 por México, Cuba. Nicaragua. Costa Rica. Venezuela y Jamaica para transportar 
mere l'I(;I,lS er' la LOna del Caribe. Hacia 1983 la empresa empezó con problemas de financiamieflto debido a la crisis 
e ,)1' '] ,1:, I';C us :;oaos. por lO que cerro sus operaciones en febrero de ese mismo allo. 
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preferenciales perml'lri~ al!vur. en cierta medida. los problemas en balanza de pagos y fomentar la 
inversión interna Así, con 1.] contención de la crisis económica se podría frenar la escalada de 
protesta politrca que en estas condiciones genera violencia. Con el paso del tiempo se observó que 
el teorema ayuda energética-alivio de crisis económica-reducción de la crisis política era una 
falacia. Se demostró que la crisis no radicaba en la insuficiencia energética, sino en la estructura 
económIco social que ha Impedido la verdadera democracia económica y política en la zona 

Finalmente, segun las declaratorias de los paises firmantes. al PSJ se le definió romo un 
prOCJfama de cooperación sur-sur, esto es, un tipO de cooperación entre países con desarrollo 
económico similar, cuyo unrco fin era la ayuda económica y política. A este tipo de cooperación lo 
definía entonces la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 
(UNCTAD, por sus siglas en Inglés) como "cooperación económíca internacional", pero que al caer 
en la órbita de las re!aciones entre paises subdesarrollados adquiría la connotación sur-sur. Sin 
embargo, un bctor Que rompe con esta definición es el hecho de que el PSJ no sólo era un 
mecanismo de cooperación económica, sino que también adquirió la fonna de un mecanismo de 
presión política El desarrollo del Programa en todos estos años asi lo confirman. 

El PSJ puede dividirse en dos etapas. La primera delineada por la situación de guerra en 
Centroaménca y J.:J CriSIS económica en el Caribe insular; por el uso pennanente como instrumento 
de presión politlC:, contra paises que intentaran o provocaran alguna situación desestabilizadora 
en la ZCn.J (la clausula de bengerancia de 1984, el rechazo a la inclusión de Cuba como país 
beneficiario, la su~;pensión de envíos de crudo inmediatamente después los golpes de Estado en 
Haiti, elcéler .1); por la acumulaCión de deuda de todos los países beneficiarios; y las constantes 
protestas de los p<Jises deudores sobre algunas condiciones en los términos del programa. Esta 
etapa abarcó el puiado entre la creación del PSJ (1989) y la décima renovación (1990). 

La segunda etapa del PSJ inició en 1991 con la aprobación del "mecanismo transitorio de 
financiaCIón", en la Reunión de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado mexicano de Chiapas. A partir 
de este arlO, las condiciones económicas y políticas que dieron orígen al Pacto habían cambiado. 
Al respecto, podemos enunciar las siguientes: 

l dS cDntradlCClones políticas en Centroaménca ya se habían alioerado (con su derrota 
e:3ctoriJl de febrero de 1990, los sandinistas dejaban de ser una preocupación geopolítica 
p:¡ra los norteamericanos). 
2. Las condiCiones del mercado petrolero mundial actuaban más en favor de los 
consumidores de la zona que de los concedentes del Pacto. 
3 La crisis económica en los países concedentes los obligaba a reclamar con mayor 
ri~,or las facturas petroleras pendientes de los beneficiarios morosos. 
4 Finalmente, un elemento que empezaba a imponerse era que los paises concedentes 
h,Jbi::m 'Iniciado desde hacía años un proceso de privatización de sus sectores energéticos, 
con lo que las condiciones de negociación comercial en materia energética ya no eran las 
mismas 

La segunda etapa en el desarrollo del PSJ inició con la décima renovación. A partir de este 
momento se Inició un proceso de modificaciones en el financiamiento, las formas de pago y las 
condiciones pJra liqUidar los adeudos pendientes. Como vimos anteriormente, el PSJ había caldo 
en un cebilitamjento general. debido al derrumbe constante en los precios del petróleo y a los 
problenl3s finanCieros de las naciones de Centroamérica y el Caribe. Ante esto, México y 
Venezu ;13 deCidieron aprobar un mecanismo transitorio de financiamiento por el 30% de [a factura 
petrolerd. a la tasa del mercado. siempre y cuando [os precios internacionales del petróleo superen 
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los US$21 por barril 

Con e~te meC.:1nlsmo MéXICO y Venezuela obtuvieron el compromiso de los paises 
beneficiarios de que no dejarían de pagar sus adeudos petroleros. Por su parte, ambos se 
comprometieron a no cancelar el 20% del financiamiento de la factura petrolera para proyectos de 
desarrollo. Adcmjs, establecieron un sistema de cofinanciamiento a proyectos de desarrollo. Este 
sistema cons¡stia en que los dos paises depositarian parte del 80% restante de la factura petrolera 
en el Banco In!erumenc¿¡no de Desarrollo (BID) quien lo destinada a proyectos especificas en la 
zona, con créditos hClsta por crnco años y con las tasas de interés de! mercado. Este programa 
significaría un gran .lINIO financiero para Jos países beneficiarios. pues abría la posibilidad de Que 
el dinerJ pdgiJdO por la Importación de petróleo se reinvirtiera en el mismo pals en proyectos de 
mediano plazo"" 

El meCJ.r1lsrno transitOriO de financiamiento mostró que el PSJ ya no sería mas un acuerdo 
de cooperación A partir de este momento los países beneficiarios tendrían que jugar con las 
reglas Llel comercio y las finanzas como si fueran una empresa privada. Primero, las 
negociaCiones para lél recuperadón de los adeudos petroleros ya no tendrían que hecerse entre 
los gobiernos del país acreedor y del país deudor. ahora los países deudores tendrían que 
negociar con los técniCOS de un organismo financiero internacional. mismo que podría convertirse 
en aval par3 proyec:os de Inversión de capitales extranjeros. Segundo, de no cumplir con las 
condiciúnes do,; pa~o estableCidas. les retiraría. además del suministro petrolero. la garantía de una 
instituc,l n finOJnciera para ser considerada para créditos internacionales. 

f.' m<;G..'llISJnO fue una sintesl$ de las experiencias mexicana y venezolana en materia de 
negoc1 •. ,Ón C~ deudJ externa con la banca privada intemacional. el Banco Mundial (BM) y el 
Fondo r.',onetéléIO Internacional (FMI). El mecanismo inició en enero de 1991, fecha en la que se 
reunieren los preSidentes de México. Colombia, Venezuela y Centroamérica. en la audad de 
Tuxtla Cutlerrez Con motivo de la reunión. el gobierno de México afirmó por primera vez que la 
industria petro~.era 1l.4C10nal se regia por cr¡terio~ puramente comerciales. de ahí que para continuar 
con las l:ntrcg.1s de petróleo demandara una carta de crédito cubierta por un banco local del pais 
comprarlor. sobre el 75% del valor de la factura. Así mismo, en la" "egociaciones sobre adeudos 
petroleros. Móxico no conversaría con el grupo de deudores, sino pais por país26

. 

A '.li¿ G8 los cambios finanCieros. el PSJ ha dejado de ser importante para los paises de 
Centro.-rlcncl y el Caribe como mecanismo de abastecimiento petrolero. Tal parece que ante esta 
situación, junio ,J la creciente inconformidad de la parte beneficiaria. el PSJ podría derivar en una 
tercera t.·tapa, Las canCillerías de México y Venezuela han afirmado en diferentes ocasiones que 
el sumir,.stro de crudo "sería objeto de evaluación y ajuste, considerando los requerimientos de los 
países ~nl'lcit;llltes y las disponibilidades de los proveedores". 

Pilr,J Venezuela, la Situación anterior ha sido determinante en el funcionamiento actual del 
PSJ. Por un lado, porque los paises beneficiarios han experimentado procesos de privatizadón del 
sector netralera y cierres de refinerías. De mantenerse esta situación. para Venezuela los 
esquen,J'~ de cooperJción energética como el PSJ tendrían que dejar al margen de los beneficios 
a los p::-,~scs que no reúnan los requisitos que el acuerdo ha contemplado. Por ello, "México y 
Vene7 .1"">';1 (cx.Jn1ln.J11) diferentes alternativas con objeto de optimar el suministro a cada país .. 17 

" • 
" 
" 

La Jom,ufa. /l.lexIUJ, 13 de octubre de 1990. Excélslor, MéxICO. 19 de febrero de 1991 
rlyrllundo Rlv] P.1130o. "La Cumbre de Tuxtla". en El Rnanclero. 14 de enero de 1991 
t. ¡'II:mciero, 1,:lX'~O, 10 dp enero de 1991 
LJJom",!a, Mex,' (' .t de aClostode 1'1<:1') 
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U.1a Lle eS,jS ;J:ternatlvas que encontraron MéxICO y Venezuela fue nla clausula de 
condlcionahd¡)d", Incorporada en la quince renovación. Esta nueva dáusula estableció que como 
único requl~llo que debían cumplir los países beneficiarios para acceder al financiamiento de parte 
de la factur<J petrolera. era que compraran a Venezuela o a México la mayor parte de los bienes y 
servicios a usar en los proyectos de inversión. Esto significo de hecho un candado en la 
aprobación de crédilos para los programas de desarrollo, el cual sólo ha beneficiado a los paises 
concedentes del Pacto Por ejemplo, el gObierno mexicano aseguró que esta situación le permitió a 
las empresils privadas de su país incursionar en los mercados del área centroamericana y 
caribena. 

Por su p.Jrte, pJra los paises benefiCIarios esta clausula ha sido considerada como un 
impedimento para poder realizar proyectos de inversión de mayor envergadura28

. Esas naciones 
también han puesto de manifiesto la necesidad de adecuar las políticas y prácticas comerciales del 
Pacto a las realldddes actuales, Incluyendo cambios como el reconocimiento de compras 
realizadas por empresds privadas que operan en sus territorios y la creación de empresas mixtas. 

S,n erllbargo, Ids circunstancias actuales en las que opera la industria petrolera intemacional 
imposlbllltari<:ln cualLjuler intento de creación de empresas mixtas. Tanto México como Venezuela 
han diseñado pJ;:mes de desarrollo de corto y mediano plazos para su industria petrolera. Esos 
planes han incluido la privatización gradual de! sector, la ampliación del volumen de las reservas, 
aumenlu en J:l producción de crudo y en la producción de refinados para la exportación. Estos 
planes t ,.::ln dl.m;md.ldo buena parte del capital liquido de PDVSA y PEMEX para llevarlos a cabo. 
Es por (.·::U ljue ni r'.1exlco ni Venezuela estarían en condiCiones para establecer empresas 
binaclC'nall}s, ":~:Wlt \-entures", operaciones conjuntas o cualqUier otro tipo de empresa de sociedad 
compdrtHtl (un bs n:JClones centroamericanas. 

P,r 01:...1 pJ.rtr: factores como los bajos precios de algunos derivados del petróleo en el 
meree:" ) InternaclonLlI, la privatización de la Industria petrolera en todos los países firmantes del 
pacto, l:l cierre de reflnerias en los paises beneficiarios, o su inadecuación técnica para procesar 
los Crl'·']S m~xll;¡,mo o venezolano, han reducido la influencia del Pacto como mecanismo de 
coope" _Iun l 'conómlca Por todo lo anterior, podemos afirmar que a diferencia de los primeros 
añvs dt.; ope: dClón , .. >21 PSJ cuando funcionaba como un mecanismo de asistencia energética y 
presió:l LC:ltIC 1, en 1:1 actualidad es un programa de comercio energético multinacional. 

Lil rdaclón con lo anterior, el "Comité de Seguimiento Bilateral" -oficina no permanente 
encargada de revisLlr la marcha del Pacto-- afirmó en 1996 que "continuará reuniéndose 
regulaT 0r',tO para evaluar el programa y. de considerarlo oportuno, proponer a sus respectivos 
gobier,1' .. s (r',.1éxico y Venezuela) la adopción de nuevos procedimientos para la mejor 
instrum""'nt3ción del mismo". Así pues, la señal fue que en los años siguientes habr[a 
modit, .. -'on~s substanciales en los objetivos y reglas del PSJ. Cuales quiera que sean esos 
camlJo')~ , t::;!os serían la única alternativa de continuar el PSJ por algunos años más. hecho que en 
las a(~u<,\::; c,: cunstancl.Js de privatización del sector energético regional ha resultado imposible29

. 

Seqún b CEPAL, entre 1987 y 1993 Venezuela participó con el 25% del suministro petrolero 
a la region, a través del PSJ, y no con el 50 como estaba establecido en el Pacto original. En el 
caso ~f ¡,léXICO, su participación es menor a su cuota asignada, 5%, y la tendencia es que 
disrnli',uyJ ;l'jn mas, Ante esto, La CEPAL recomendó modificar la ngidez en la concesión de 
présLl1 l, '5 e Incorporar a Colombia como proveedor Colombia se ha convertido en un exportador 

-~_.-----
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neto de petróleo, por lo Que ha estado muy Interesado en obtener nuevos mercados. La 
incorporación de ColombIa al PSJ como pais proveedor sería fácil, segun la CEPAL, pues por su 
papel como nuevo exportador de crudo (su capaCIdad de refinadón sólo es suficiente para el 
consumo Interno) y miembro del G-3. contaría con el apoyo de los países concedentesJ o. Para la 
CEPAL, antes de Incorporar a ColombIa como pais concedente, el Pacto debería modificarse en 
sus aspectos finanCieros Los problemas del PSJ en este punto han sido, según la misma 
Comisión, el a1l0 nNel de los intereses y los plazos de los préstamos ¡ntenores a los concedidos 
por las agencias multilaterales. 

Sin embargo, par J México y Venezuela ha estado lejos de su voluntad modificar las 
condiciones de finanCiamiento y eliminar la "cláusula de condicionalidad". En diversas ocasiones 
los paises concedentes han establecido que el Pacto únicamente atiende los compromisos de 
suministro de petróleo en funCión de las políticas y prácticas comerciales de los países otorgantes. 
Con esto ha c.¡uedado de manifiesto que las políticas petroleras de México y Venezuela en el PSJ 
han estado dctcrmin¿¡das por las condiciones de su industria petrolera nacional y de su papel en el 
sistema energf:llCU mundl¿¡f" 

Asi pues, en I.J segunda etapa del PSJ. la política petrolera de Venezuela ha estado 
determinada por las nuevas condiciones de su industria energética. Hemos explicado en el 
capitulo an~erlor que la Industria petrolera venezolana ha asumido un nuevo papel en el sistema 
energético Intcrr.JCIOilal ;1 partir del proceso de pnvatlzaclón de PDVSA. Ese papel ha sido el de 
convertir a la crrpresa estatal en exportadora de petroquímicos y refinados y menos exportadora 
de petróleo crudo 

En este :TlJr"'-J e~, que Venezuela ha transformado sus relaciones energéticas con 
Centroaménc.J y el G.:lflbe, es decir, el país se ha convertido en abastecedor productos 
petroquimicos y refln:ldos pnmarios, y cada vez menos petróleo crudo para la regi6n. Según datos 
de la CEPAL. Venezuela suministró en 1996 el 41.7% (14,253 bId) del petróleo consumido en el 
Istmo; el rcst:mtc SS 3"'.'u (19,923 bId) fue entregado por otros productores latinoamericanos y 
Estados. En cuanto J refinados, Venezuela entregó el 42.4% (31,735 bId), el complemento se 
repa:ti6 entre 14 ¡;rolleeJores externos y la propia planta refinadora local. Los datos anteriores 
conflrm;"In la hl;JutC:Sls Llnterior: primero. que Venezuela ha sido el principal proveedor de 
energétICOS pc~roleros a Centroamérica; segundo, que las entregas han sido más importantes en 
el rubro de refinados y petroquímicos~2 

La dcmOJnda de ¡..¡elroquímicos y refinados en Centroamérica y el Caribe ha ido en aumento, 
superando inc'uso bs posibilidades de producirlos internamente. Por ejemplo. en 1985 las 
importaciones totoles de petróleo en Centroamérica alcanzaron 27,778 bId, en tanto que la 
importación de refinados apenas alcanzaba 10.863 bId; en términos proporcionales significaba que 
el 80% del consumo de refinados y petroquimicos era abastecido por la planta local. En 1994. por 
prim ~ra vez f'n la historia, las importaciones de derivados del petróleo superaron a las 
imp(lrt8r:loncs ¡Je pl;\rólco crudo. La demanda interna de refinados y petroquimicos alcanz6 59,227 
bId, Lll Unto que la prodUCCIón interna se mantuvo estancada en los niveles de 1985,27,732 bId. 
Así pues, nll'~nlras la importación de petróleo crudo creció 18% en términos reales entre 1985 y 
1994. la demanda de dprivados lo hizo en más del 42%33 

" 

"la Irr"'~~' ,,¡¡,,','U"cl,1 Ij',IIOiJlnericana tendencias de la ax¡peraoón IntTarreg.onar en Documentos de Investigación, 
( l:Pt..I.. :.J . ., ~'~.I' >_ ¡;n.lr ILlnl<.l de 1995. La Jornada. MéxICO. 2 de agosto de 1995 
1I· .. d 
C[i'AL. 15/mo CentloJmer;cano: Estadísticas de Hidrocarburos 1996. dOOJmento LClMEXlL32B. México, 2 de julio de 
""_'7 :Jp '! 3'i 
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De segulr la tendenCia anterior, en el mediano plazo, Centroamérica tendra que Importar 
mayores volurnenes de estos productos en las oondiciones que impongan los pnncipales 
proveedores como Venezuela Por lo tanto, la región deberá olvidarse de tos tiempos de la 
cooperación multinacional con beneficios mutuos, y prepararse para los acuerdos de 
"responsabllld;Jd compJrtld;J" 
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3.3 RELACIONES ENERGETICAS CON LAS ANTILLAS 

La prescnaa actual de Venezuela en el Caribe insular sólo puede entenderse a partIr de las 
llamadas "voc.:moncs" venezolanas. es decir. en cuanto al énfasis que puso la política exterior en 
la "vocaaón" del país como nacIón "andina", "orinoco-amazónica" o "canbeña..34. 

Este lugar que le aSigna Venezuela al Caribe en sus relaciones exteriores se debe a factores 
íntimamente relaaonados con su Industria petrolera. Esos factores los resume el Or. Andrés Serbin 
en tres, el primero de Jos cuales es de naturaleza geoecon6mica. Este factor indica que las oostas 
venezolanas (2,256 km J. banadas totalmente por las aguas del Mar Caribe, es la zona donde 
habita la mayor parte de la población; donde están las dos ciudades más importantes del país 
(Caracas, Marac3Ibo). en donde se concentra la mayor parte de la industria refinadora local y la 
totalidad de las centrales de carga para exportación de petróleo; de ahí mismo parten el 80% de 
las exportaCJoncs por via mdritima. y arriban el 90% de las importaciones3S

. 

El segundo j;Jctar que explica la Importancia del Caribe para Venezuela es de tipo comercial. 
Las características econ6micas de la mayoría de las nadones insulares del Caribe hacen 
atractivos sus mercados Internos para Venezuela, en especial para las industrias textil, 
agroindustnal. :net;ll-mcCJfllca y, principalmente, para la petroquimica. Este factor toma mayor 
relevancia SI St: considera el cambio en la estrategia económica en Venezuela desde 1986. cuando 
se abandonó el modelo sustitutivo de importaciones y se adoptó la estrategia de la apertura 
económica y la promoCión ele exportaclonesJ6. 

E:.I tercer factor que enuncia el Doctor Serbin es de orden estratégico-político. Explicamos al 
principio del presente capítulo que una de las prioridades de la politica exterior de Venezuela ha 
sido la defensJ de su sistema económico-político. El interés del Estado venezolano es defender 
precisamente IJ estabilidad del sistema, el cual por la vinculación geográfica, social y económica 
es altamente ..... ulneuble a las cnsis en zonas vecinas como el Caribe. Así pues, "( .. ) la seguridad y 
la defensa del territorio nacional están subordinados en alto grado a la buena disposidón y a la 
estabilidad de 10$ Estados vecinos del Caribe..37. 

Las relaClmes de Venezuela con las Antillas se han apoyado en esos tres factores. La 
reforma p.conÓmica emprendida desde finales de los ochenta también se ha apoyado en esos 
factores. pflnCl;JalrnentQ para justificar las políticas de apertura comerdal y de inserción en la 
economía mundial 

[ s ce ¡os obJetiVOs centrales de los paquetes de política económica de Canos Andrés 
Pérez ("t::1 Gran Vir;:lle"\ y de Rafael Caldera ("Agenda Venezuela") fueron precisamente la reforma 
comerel .1 externa y b reformulación del papel de Venezuela en la economía mundial. Para 
alcanzar es:os obJl.:tlvus. resultaba primordial la reactivación venezolana de los procesos de 
integración con America Latina en general, y con el Caribe en particular. 

E, p[; E"O que Venezuela ha puesto énfasis en relaciones económicas, políticas, sodales e 
institucl, n,lles que le permitan alcanzar mayores niveles de ¡ntegradón y cooperación con la región 
caribeñ.r. And;.::s Scrbln ha descrito como la política de integración venezolana en el Caribe ha 

.1C10','Cs::!e Venezuela con el :. Op. Cit .. p. 265 . 
• , J 
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formado parte de "un nUE)VO proceso de regionalización en la Cuenca del Caribe,,16. Es en este 
contexto que se deben entender los acuerdos bilaterales de comerCIO, los acuerdos de 
cooperación e inversión cun la Cuenca del Caribe. la cual para Venezuela Incluye a las Antillas y al 
Caribe Continental (desde MéxICo hasta la Guyana Francesa). 

Ahora bien, al igual que en el caso de la política exterior de Venezuela hacia Centroamérica 
-que también forma parte de la Cuenca del Caribe- el petróleo ha sido el instrumento de 
participación mas Importante en sus relaciones internacionales con las Antillas. Hay Que resaltar 
que a pesar de que Venezuela ha estado sumergida en una grave crisis financiera desde principios 
de los ochenta, a fui; del desplome en los precios internacionales del petróleo, el gobierno no 
eliminó la cooperación y Id firma de acuerdos de inversión en materia energética con los paises 
antillanos. 

Se debe reS<.lltar que las Antillas, como subregión econÓmica, ha constituido 
tradicionalmente una porción mínima de comercio. inversión y de capital en el continente. Es por 
ello que sus relaciones con Venezuela han sido más de orden geopolilico que económico
comerciales. y han eslZldo determinadas por la proximidad geográfica y la seguridad nacional. Para 
Venezuela, sus relaciones energéticas con las Antillas se fundamenta precisamente en su 
concepción de seguridad naCional, sus nexos económicos con Estados Unidos y sus relaciones 
comerciales con Aménca 1 allna3n 

Las Antil13s no son un gran mercado para la industria petrolera venezolana, sin embargo, la 
continuidad geográfica de la zona, tanto con Venezuela como con el principal importador de 
petróleo del mundo -Estados Unidos- las coloca como centro estratégico para el crecimiento y 
desarw'lo de PDVSA En el proceso de "internacionalizaciOn" de la petrolera estatal venezolana, 
las An;,';,lS h':ln permitido afianzar su posición en el mercado norteamericano. 

El ¡-¡cuoreo de cooperaCión energética más importante que tiene firmado Venezuela con el 
Caribe Insulnr es el PSJ El arca de influencia del Pacto en el Caribe fue dividida por Venezuela en 
tres grupos de ¡JdiSt::s' Centroaménca: las Antillas Hispánicas; y las Antillas no hispánicas 
(holanr!~sas y anglófonas)_ En el apartado anterior explicamos que para Venezuela la relación 
energe.;lca con Centro<.lmérica ha sido importante por el tamaño del mercado energético de la 
zona, r' :lClpiJlmente p;:¡ra productos refinados. un sector del mercado que ha sido de gran 
import;Jr"';la p.Jra PDVSA en su estrategia de "internacionalización" y en el proceso de privatización 
de la ir ,Jstna petrolera venezolana 

En lo que respecta a las Antillas hispánicas. Venezuela dejó al margen de los aruerdos 
energ(' ':05 J CubiJ y a Puerto Rico; al único que consideró para el PSJ fue a República 
Dominl'';3na. Cuba fue excluida del PSJ debido a la reactivación de la "Doctrina Betancourt" por 
parte de Luis Herrera Campins en su llamada "diplomacia de proyección". Puerto Rico, por su 
parte. 1',0 fue considerada ya que empresas petroleras norteamericanas han controlado el mercado 
energE::ico local; recuérdese que el PSJ ha sido un acuerdo de cooperación interestatal y no ha 
acept.- io la partiCipación de empresas privadas. Finalmente. República Dominicana tuvo un trato 
prefe¡, lcial por parte de Venezuela, pues desde hacia tiempo era su prinCipal proveedor de crudo . 

• -,'~'('S s~ :J'r., "LU~,J !~,;> ,~~ ';'_laCH)11 en la Cuenca del caribe?". en Nueva Sociedild. num_ 133. caracas, sepbembre
ldel,re de 1')9.:1, fJ 19:.'0 
Va" ::',an l e.VIS, "Les fl.lIS( ''> Ce: ,j manQJr1lunldad caribena. la descolonización Y el rea~neamter1to diplomábco: relacioneS con 
'as pe;:';,,,,,;), Interr,·,cc.!I,lS -leI r"rn.sfeno" en Aggrey Brown (comp_). U irrupción del caribe_ Caracas. Nueva Sodedad-Mex 
Sur E (j,:", ,.-,1 I ~,8-¡ :' 10': 
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Finalmente. las Antillas anglófonas y holandesas tuvieron un trato diferente por parte de 
Venezuela. pues algunos de esos países poseen una posición geoestratégica en el mercado 
energético regional, en especial como centros de exportación de crudo a Estados Unidos donde 
PDVSA envía un temo de sus exportaciones totales de refinados. 

Como af,rm¡Jn1os en el capitulo segundo, la estrategia de "intemacionalizaci6n" de PDVSA 
se fundamentó en el establecimiento de centros estratégicos de almacenamiento, distribución y 
refin<:lción de petróleo crudo en el extranjero, plantas destinadas a abastecer los mercados 
ener 'éticos de Estados Un:dos y Europa. En este marco, la compra, arrendamiento o firma de 
acuerdos de opemción conjunta de instalaaones petroleras en las Antillas ha sido fundamental 

Hasta 1997 POVSA poseía las siguientes empresas en las Antillas: REFINERIA ISLA, 
empl 5a operador a de un...! refineria y una terminal de almacenamiento en Curazao; la empresa 
SON~/RE PETROLEUM CORPORATlON. N. V. (SOPEe). filial operadora de una terminal de 
almacenamiento en Bonalre: la empresa BAHAMAS OIL REFINING COMPANY (BaRCO), filial 
operadora de termlllales de dlmacenamiento en Bahamas, 

Las instalclciones de :a Refineria Isla y de las terminales de almacenamiento de BOPEC y 
BOf.,' ,O tienen una posiCión geográfica favorable con respecto de los mercados estadounidense y 
antiIJuolo, Un.] ~r;)ctcrístl:;.J de las tres plantas es que todas ellas poseen puertos de aguas 
profu"rjas para supertancueros, con lo cual se abarataría el transporte de petróleo a Europa, 
prtnci '" .Jlmente Puerios de esas características no existen en los centros de dlstnbución 
local dos (;fl terntono venezolano, En el caso de las terminales de almacenamiento, debe 
resallUrse que la terminal du BDRCO en Bahamas es la de mayor capacidad de almacenaje de 
petró, , o y de IJroducto~, rehnados en todas las Antillas40

. Así pues, en la estrategia de 
interr, .... c¡onallzaClón y de Incremento de la producción resulta de vital importancia contar con 
insta!-'ciones flexibles que permitan incrementar en el corto plazo el volumen de exportación 

.~n el C.Jso de I:J ref:nería en Curazao, el arrendamiento de las instalaCiones cumplia varios 
objeL lOS, uno de los euall:S era eminentemente político. Para el gobierno venezolano, arrendar la 
refin, 1::1 de Cur'17.Jo era "una forma de contribuir a la estabilidad económica de la Isla", De esta 
man,- .,, además def beneficIo económico, Venezuela intervino para evitar el cierre de la refineria y 
con 1 ! cancebr 1;] ooslbll:dad conflictos sociales en la isla vecina, tales como los ocurridos en 
196[ . 

;~or otra f.l~lrtc, la concentración de las exportaciones de petróleo a Estados Unidos ha 
impu:~ .. do proye:::..tos comu el Oleoducto Guanta-Florida, Este proyecto se refiere a la construcción 
de w. -1eoducto submarino entre la central de almacenamiento de Guanta, estado de Anzoátegi, y 
la pr ~ lsula de Florida. El dueto tendría capacidad para transportar 300 mil bId. y correria a lo 
large 2 3,190 kilómetros, haciendo escala en puntos seleccionados de las islas del Caribe, El 
cosl, stimado d01 proyec!o era de US$3.648 millones42

. Los estudios de factibilidad del proyecto 
inicia :1 en juho Je 1991 con la asistencia técnica de BRIT/SH PETROLEUM, una de las pocas 
emp' ~,,,JS en el Illundo que cuentan con tecnologia para transportación submarina de 
hidrc. lrburos 

- n JJS An: ,:<, S'~', l..,rmlrlJles de almacenaffilenlo. La terminal de BORCO en Bahamas ~ene una capaodad de 
, TlJ(.,}ICJIIl '" ,-,"Iro:..' ",1 pur 4 millones de barriles de pelr6leo crudo, Y B millones de barTiles de refinados Cfr Eneryy 

",Jlm; ,1::0r1 "'1'1' ""I,')n, Country Analysis Brief: Carlbbean Fact Sheet Washington, dldembre de 1997 
"na U." '..,' , 1 ",'Ie- '~.l ¡)()M,ca petrolera venezolana frente a la refineria de Cu~o: una perspectiva hlstÓrlca", en 
:r;rc<, Gro ,r' 'Ji; ',,: ;J .'.!., 

: C:, ;",' ,';/" >~ "re,,), :'L' oleo<Jucto Guanta-Florida", en El UnlversM. Caracas, 12 de agosto de 1997 
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La ruta propuesta p,.lfa el dueto correrla por aguas internacionales próximas a algunas islas 
carib flas, y fue dividido en tres tramos 

1) En GU.:::lnta cst;:¡ría la primera estación que bombearia hidrocarburos por un dueto que 
cruzar;.1 aguas Internacionales de Grenada, San Vicente, Santa Lucía. Martinica. 
Dominica, Guadalupc y San Martín 

2) En San Martín se constrUIrla la segunda estación de bombeo. En este Territorio de 
Ultramar F rancós, aSI como en su Similar Martlnlca. el dueto entraría a tierra. 

3) En San Martín el oleoducto se dividiría en tres duetos paralelos direccionados hacia 
Puerto RIco El duelo pasaria cerca de Islas Vírgenes, atravesarla Puerto Rico, República 
Dominicana y CU03, a partir de donde la línea estaría enterrada . 

..;.) En Cuba se construiría la tercera central de bombeo. A partir de este punto, el proyecto 
tendría dos alternativas para llegar a Florida. La primera sería una línea directa Cuba
Florida, la cual p3rece Imposible por razones obvias; la segunda, una linea Cuba
FreepoI1 (B<.lhaméls)-Flonda4J 

"':1 proyeclo es considerado para su realizaCión a mediano plazo, entre ocho y diez años. 
incluido el perioda de prueba Sm embargo, algunos factores geopolíticos de la región podrían 
impec.r su desarrollo. H<Jy que conSiderar que la ruta trazada incluye países y territorios con 
divers ..... s re~imenes políticos. Además, la mayoría de las islas involucradas verían con recelo un 
proyr' ''') í'etroleru que pu(.;¡¡::ra poner en peligro la economía de su principal acUvidad productiva, el 
turisn 1..J 

En suma. la rcaillac,un de Inversiones directas por parte de PDVSA en la industria petrolera 
de las Antill.J5 hJ tenIdo UI, Juerte contenido geopolitico. De hecho, la implantaci6n de la "estrategia 
de in: ~nacionaJ:l3clón" de PDVSA ha modificado las relaciones de Venezuela con sus vecinos de 
la CI' .. lea ~el "':,jflbe U¡I caso significativo de lo anterior ha sido el de Cuba, país que ha 
man,_ :do una ~(L'Sl'nCla muy actIVa en la Cuenca del Caribe en un intento por ganarse "aliados 
diplú .... 11lcos" cori::¡) la prLSlun política y hostilidad económica a la que ha sido somelida por parte 
de E:.. Jl,:, l~n¡¡.x;~,· 

,-as relaciones entre Venezuela y Cuba socialista han sido tradicionalmente conflictivas. En 
1962 d'lnmte la reunión de la OEA, en Punta del Este, Uruguay. Venezuela apoy61a expulsión de 
Cuba Le I ug¿¡;lII.auón, Ln una medida que se consideró una venganza política por el apoyo que 
la is: J urindJba a los mmflIlllcntos revolucionarios en Venezuela. AsI, durante varios años, las 
relac '$ polítl"::JS entre é.lmbos paises fueron de bajo perfil. Desde mediados de los ochenta, sin 
emb~ \ las rl"clClones económicas y polítícas entre Cuba y Venezuela sufrieron cambios 
signif 'Jos En c.>tos cambiOS el comercio petrolero jugó un papel muy importante. 

1 E',;6 c.l: firmo el "Acuerdo Trilaterar (Venezuela-Cuba-URSS). el cual consistía en la 
entre 1 de crudo venezoliJno a Cuba y la URSS entregaba la misma cantidad de petróleo a las 
empn ~:lS asoCiadas a PDVSA en Alemania; la factura del petróleo soviético la cobraba PDVSA, 
en lol, 'o\,e la URSS reCloía embarques de azúcar cubana. Con este acuerdo Venezuela lograba 
un é iJ ~ ';n,::cat:vD en los embarques petroleros a Alemania, donde empezaba negociar la 
corr, "! 

" " !a e .l .' , " -LCJ;x.' ~ l' ·"",,-,r de Vt:nezuela y Cubd en el Canbe", en El C.ribe Contempotáneo. numero 16. México. 
'jf,' • ( (', ,~;·,.;[lA r ";' " , WIO '.le 1188 D 67 
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El Acuerdo Tnlatcral fue una modificación a otro que existía entre Cuba y la URSS: el 
acuerdo de trueque "petróleo por azúcar". Por medio de este convenio de trueque --operaciones 
comunes en el marco del bloque de cooperación económica y comercial de los paises socialistas, 
el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME}- la isla exportaba un millón de toneladas de 
azúcar a la URSS, y este a su vez le enviaba petróleo y productos refinados45

. El Acuerdo Trilateral 
fue suspendIdo por Moscu en 1991. Ese año se venció el Acuerdo y el gobierno de Bons Yeltsin no 
lo ratificó. Los motIvos fueron que en la URSS sufría por aquellos años un proceso de crisis 
política, desintegración federal y trasnformaci6n económica. Ante ello. las entregas de petróleo al 
extranjero fueron suspendidas, principalmente las entregas de trueque con sus ex-aliados 
socialistas 

A finales de mayo de 1997, se anunció la reanudación del suministro petrolero bajo el 
mecanismo de la Trilateral. en esta ocasión con el grupo Venezuela-Cuba-Rusia. La noticia fue 
difunoida durante una VIsita oficial a Caracas del Ministro del Exterior de Rusia, Evgueny Primakov. 

Las relaCiones energéticas de Venezuela con Cuba no se han limitado sólo al Acuerdo 
Trilateral, por el contrano, desde 1996 se han anunciado diferentes proyectos de cooperación e 
inversión en materla petrolera y petroqufmica. Por ejemplo, en ocasión de la IV Conferencia 
Internacional de EnergiéJ~t, el ministro de Industrias Básicas de Cuba, Marcos Portal, y el 
presidente de PDVSA, Luis Guisti, sostuvieron una reunión orientada a establecer relaciones 
energéticas entre los dos países. Uno de los puntos del encuentro fue la posibilidad de que 
PDVS-\ adqu¡neréJ la refinerla cubana de Cienfuegos, la tercera más grande de Cuba47

, La 
reflnr ':1 estuvo a punto de ser adquirida por empresarios mexicanos, sin embargo, las pres'lones 
de la l..t::y Hclms-Burton eliminaron cualquier posibilidad de efectuar el contrato. Cuba, luego de la 
negativa de Méxicú:s, deCidió ofrecer la refinería a PETROBRAS y PDVSA Para esta última, la 
refinerla daría a su país un punto más a su favor en el control del mercado de la Cuenca del 
Carib". de hecho, desde 1994 una misión de la petrolera venezolana evaluaba directamente en la 
isla 1,15 condiCiones tecnicas de la refinería para poder usarla en su estrategia de 
interr: ..... nnahzaclón 

'"j. >'11,1S del Interés de PDVSA por la refinería de Cienfuegos, en la reunión Giusti-Portal 
tamb- : ~ ~ Jbordó el tema de la eventual compra de ORIMULSION por parte de Cuba. La aisis 
enerl Cd ~,~ h<1 agravado en Cuba a consecuencia del recrudecimiento del embargo económico 
de E .<.ldos Unidos. Los constantes apagones y la racionalización de la distribución de energla 
eléctl, d Y q.Jsolina han Sido catastróficos para la economía cubana. Ante ello el gobierno de Fidel 
CasI ':1;j buscado d!vers'rficar las fuentes combustibles para las termoeléctricas e impulsar la 
invel '11 extranjera en la industria petrolera. Esta política de seguridad energética podría ser 
apoy, 1 por la entrega de ORIMULSIÓN, sin embargo, el problema inmediato es el 
finan', "ento. 

• 

.. 

~ ",::3 ,:.~ 1.;"~ ul CQrwcr',o seguia en vigenda. La última ratificaciOn al acuerdo se realizO en 1996, y tendria una 
J . .' ,jo~ :nK'. 

i" ,'~ ,',r Intcm,1cl:r"JI de Enr"CJla se realizO los días 25 al 27 de septiembre de 1995. en la dudad de Puerto La Cruz. 
a A la rku~,,-:.n a$isbcron rlllnistros de energla de todo el oonlinente. 

, dO:'J con CU<J:'O rL'~neriJS: r:rmimo Olas, ubicada en la dudad de Santiago. y tiene una capacidad de refinaoórl de 101 
:~ 'Jp,'I, ,,~'1:"1,la en la! '.:¡bana, roo una capacidad de 122 mil bid: Sergio Soto, en Cabiaguan. con una capacidad 

,-,2' ': t) !J. Y la refrnenJ Crenluegos. roo una capacidad de refinadón de 76 m~ bid. Cfr, Energ)' Informalion Administr"ation, 
, I AIl.Jlysis Brle': Caribbean Fact Sheet. CIp. Cit. 
,', • de venta de la relinerla Cienfuegos a PEMEX. a través de su firla! MEXPETRQl fue cancelada, según funcionarios de 

la empresa, debida a la crrsis financiera en México. Sin embargo. la entrega del paquete de rescate financiero por parte de EU 
lC1",e luvo una ,nnuenoa detemunante, Josefina Momles, "las relaciones económicas ~uba-, en John Saxe-

11 'c -"l (compilador), Geoeconomia y Geopolltica del Caribe: Cu~, Esmelos U~ M4JcJco, IEE·s-UNAM. México. 
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En eLecto. el financiamiento y pago de las entregas de petróleo ha sido uno de los 
prob: 'nas más agudos de Cuba; a raíz de ello ha sido constantemente rechazada para su 
incorp Jración al PSJ Venezuela ha afirmado en diversas ocasiones que los problemas 
económicos en Cuba podrían acarrear su endeudamiento crónico con los paises proveedores en 
el marco del PSJ. La deuda petrolera de los paises beneficiarios ha sido uno de los problemas 
más [~:fíciles de resolver entre los firmantes del Pacto, por lo que los gobiernos de MéxIco y 
Vene "Jela no han querido lidiar con un deudor más. Por otro lado, más importante que la 
exclu --6n de Cuba del PSJ. la presión norteamericana sobre México y Venezuela ha logrado 
imped:r cualquier tipo de aSistenCia energética al gobiemo socialista de Cuba. 

Tobi 
Vem 
estft,;, 
los rL 
han ( 

,Ira ~'"IS con el que Venezuela ha cambiado sus relaciones internacionales es Trinidad y 
l. Con este D.J:S del Canbe anglófono, pequeño exportador de petróleo y vecino marítimo, 
.,;IJ hd mantenido relaCiones tensas a raíz de redamos mutuos sobre límites de aguas en el 
J de Parí.). Ese conflicto ha pasado a segundo plano en las relaciones desde principios de 
"nta. Las negoCIaciones y platicas sobre acuerdos de cooperación en diversas materias 
'. ;Jdu en la 'Irm(] de proyectos b!nacionales en materia petrolera. 

, 'no de esos proyectos fue el de exploración conjunta de los yacimientos de gas en la 
plau... ,lila dt..:ltana, frente a las costas de la Península de Paria. El yacimiento de gas se encuentra 
en lo" "mite:, maritmos de ambas naciones, y contiene reservas de gas estimadas en 20 trillones 
de r ( "J~ "os. C':'lSI todo el gas se encuentra en jurisdicción venezolana, sin embargo, la 
expir 1 '1 trJnsí·J'Jr1aciÓn del hidrocarburo a las plantas de almacenamiento en terreno 
con' I r 'sult<Jri;¡ técnica y productivamente costoso, En cambio. si se produce el gas, se 
tran. '\J Y ILflnd en la 151.) de Trinidad. resultaría un gran negocia. 

esta! 
el pr~ 
avar, 

.. 

; .Js: como.J mediados de Junio de 1996 se anunció la posible alianza entre POVSA y la 
'~etr('!era de Trinidad, PETROTRIN, para desarrollar el proyecto del gas. En julio siguiente, 
j"n!': trinitario. Basdeo Panday, visitó Caracas y aseguró la dispoSición de su gobierno a 

¡ en Id cooperLlClon energética con Venezuela. 

._uerdo~ de coopCiiJción en estudio eran: 
\lianza cstratégiCd PDVSA-PETROTRIN para la adminislrac.... .. :m de la refinería de 
,loin!-A-Plerre. un.) de las cuatro refinerías con las que cuenta Trinidad. 
--:ünstrucClón de una empresa mixta entre NA TlONAL PETROLEUM de Trinidad y 
Tobag:J, y MARAVEN. para la prodUCCión y venta de lubricantes en ambos países. 
Convenio en matena de asistencia conjunta en caso de derrame petróleo en áreas 
~narillmiJs de ambos países. Para tal efecto. a finales de noviembre de 1996. PDVSA 
y PETROTRIN reiJllzaron los primeros simulacros de derrame de petróleo crudo en 
;lguas lI1Tlitrofes-~ 

~',j¡j .l!l eXpICHJU< ,rL(:S conl,ml;JS con Tnnldad", en El Universal. Caf<lC3S, 2 de octubre de 1996 
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34 RELACIONES ENERGETICAS EN EL GRUPO DE LOS TRES. 

F'lr~ Venezuela, el G-3 es un mecanismo de cooperacIón económica con un alto valor 
geoeconómico y geopolltico Por un lado. el G-3 permitiría a Venezuela ampliar su espacio 
económico con los dos p~ises de mayor desarrollo relativo en la Cuenca de! Canbe MéxIco y 
Corom~a Por otro l.:Ido. con la creacIón del Grupo se buscaba asegurar los mecanismos de 
paC¡fILl":lón en CentrodmCrlCa y promover la estabilidad en las AntIllas. Asi pues, Venezuela ha 
buscado en el G-3, udemás de impulsar sus exportaciones no tradIcionales, evitar la inestabilidad 
polític"l en la reglón en nartrcutar ante una eventual agudización del conflicto estadounIdense con 
Cuba' 

F' Grupo Conl,ldura es el antecedente inmediato del G-3. Contadora fue un "mecanismo 
perma' ',~ de c.Jfl',,:I(;l politlca y económica para Centroamérican

. Fue creado en 1983 entre 
MéxicJ ,/ulczuel.l, Colombia y Panama con el objetivo de intervenir en la solucion negOCIada de 
la gUl .,1 en el 1511110 cenlrodmericano . 

.1 In:Clat ... ,15 -":\J ESljwpulas I y JI propuestas por Costa Rica en 1986, y apoyadas por 
Han" ':;, El Sa:' .. le" y G~,ltemala, sacaron de las negOCiaciones de paz a Contadora, con Jo Que 
los <.. J 1--;)1:... ... ' .. C' Grl.:;,LJ avanzaron en la búsqueda de formas nuevas de cooperación y 
asisk:nua económica entre ellos. 

inter' 
198! 
Vall...., 
Este ~--; 

SA nr 

: C;UL ) :1:: p.l¡Jel discreto en la diplomacia de Contadora fue Panamá Aún antes de 
'r.I;)O ,J:l',:J ',ufnó durante varios años una grave crisis política. la cual entre 1982 y 
"'_')6 c' p carnt:}ID de tres presidentes. El último de esos presidentes, Eric Arturo del 

;,y,.J flf\w.,,5 Lie lSüLi, la renuncia al jefe de las fuerzas armadas. Manuel Antonio Noriega. 
:' ¡ pnnrl:110':' de 1988 que la Asamblea Legislativa destituyera de su cargo a Del VaJle y 

_~ . ~ ." ¡"" t:~IJente a Manuel Salís Palma. 

. .JS nmJ:, C(;.;p~c:::, ue la destitución del presidente Erie Arturo del Valle. Contadora y el 
Gru~u vI.! Apoyo --iol lTl.Jdo por Brasil. Argentina, Perú y Uruguay para cooperar con aquel en la 
solucic" .... ro' la gur:r~Cl en Istmo centroamericancr- decidieron "suspender" a Panamá como país 
partir' ~e Id ':n~lC¡d multilateral de paz en Centroamérica, tanto en Contadora coma en el 
red' ~~ c' (~,~ :05 Ochd 1 

misn 
nue'. 
En r:' 
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, 

Orduo. 

" 

~),lra ·,Juu de lo~ cuatro países que integraban Contadora sólo quedaron tres_ Ese 
CaL- 1, Venezuela y México iniciaron conversaciones para la conformación de un 
, el ~J~. jUSGlIlJ a corto plazo la firma de acuerdos económicos de amplio alcance. 

c': 10'39 ~ur<ln!e la "Cuarta Reunión de Cancilleres del Mecanismo Permanente de 
I (:8ncc:-l :.;¡:'Jrl Politica" (Reunión de Candlleres del Grupo de Río52

), realizada en Puerto 
dh. .. luela, los tres pJises de Contadora convinieron en la formación de un grupo trilateral 

~ ~,0- ",-,.] 
, "j'"<lr!o PO( Contadora y el grupo de Apoyo a pnnciplOS de 1986. romo un grupo observador. 

_"t,-, ",'" t.;OCJauones para la paz Que se realIZaban en Esquipulas. Guatemala 
.)() rt', ,'I':,}'u ;),.r 105 rr-lembros del 9ruiXl de los Ocho en la dudad de Río de Janelro. B~I, en diciembre de 
: -1 r_~ "._' (:'':~':lleÜ'_) el Mecanismo permanente saMIO como objetivos del mismo: ¡levar a cabo un proceso de 

• '5 l;'.;e afedan o interesan a los paises miembros del Mecanismo, coola finalidad de lograr una 
"H 11"" "1.1, ,"1SI como fomentar el dialogo COO otros paises y grupos de paises, dentro y fuera de la regón" 
,elon ¡(le' de ),lIIClfO, 18 de diciembre de 1986, tomado de Cinthya Pereyra. Formación y DeUlTOflo del Grupo 
19)," l' 1) Un,) "",;,ón CriticiI. Tesis profesional para obtener el grado de Ucenciado en Relaoones IntemaClOnales, 

. Sou,1Ies·UNAM, 1998 
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Que ru ~ N3 t:lproiech.Jf I.JS ventajas de un eventual tratado comerciat Para Venezuela. por 
ejem .J. 10$ otros rnlembros dC'¡ Grupo llenen una posición geográfica que le permitirla reafirmar su 
influt 1 en Cenlroamer,c.l y el Caribe, además de que los mercados de esos mismos paises 
ases ,,'.JO 1;] l'xport.Jcun de productos. tanto derivados del petróleo como productos 
manL:.,:::L..lrados. FI G-3 trabaj.Jria en la integración económica por ramas productivas específicas 
a tra' .. , '; C-1 DcuerLlos b¡lak~ales y. conforme las condiciones económicas en los paises del Grupo 
fuera" ~rmj!iéndolo. tnI3t~r<llcs, Para Venezuela, el objetivo anterior podría alcanzarse. por 
ejemp~", en el sector energótica. donde los tres paises tienen recursos y necesidades 
com¡ 'llarias' 

Colo" 
¡niell 
tres: 
Core, 
Caril' 

ener~ 

Conv, 

. Ulte la primera reunión de PreSidentes del Grupo de Río en la ciudad de Cartagena, 
·-oc~ubt,; C~ H.:-,u--, los preSidentes de los países Integrantes del G-3 anunciaron el 

'1 JI de lo~ ~r¿ó;!jc:; para formar un área de libre comerdo. Los trabajos se concentraron en 
los es! :,L'f, pdl d la Integración energética; las negociaciones para la firma del Acuerdo 

"';0 Alc~1 ,ce Pa c , di, y la cooperación trilateral para con los países de Centroamérica y el 

·",:1II;rI3 l:~ C.OOt)dClClÓn energética, el G-3 firmó en aquella ocasión dos Convenios 
_ .,;, el Convenio de colaboración para la interconexión eléctrica en Centroamérica, y el 

, ·',lr<1 la InterconeXión petrolera México-Colombia-Venezuela. 

·1 :r"Jrc~ (~C' {'':;~J Convenios, el Grupo ha diseñado hasta 1997 una serie de proyectos 
de i: 1\ y COi, ., ·:'Il:' LIl diversos sectores y ramas económicas, la mayoría de los cuales se 
han "1 cm ,; :0 poli!lcas de privatización. En lo que respecta a la cooperación en 
mal ·1J1·'IJc~ ,os pr~/,,'c!(Js firrnodos por Venezuela con los otros países del G-3 han sido los 
Slgu, 
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COll ~,k)X!co, VeneLUe[a Inició en 1991 los estudios para la aplicación del "Plan de la 
,\'!ryelicf Este t-Jlan buscaba la creación de un bloque energético entre los miembros 
,~ ... ,3_., ~l. c. ... , (JO<.lIIIt:JIL:a. y fue presentado en enero de ese año durante la "Cumbre 

r ! r':rner VOVt~Clo diseñado para la creación del bloque energético regional fue la 
~..: L. ~ [ '-> 'G •• 1:.,:U (;ntre México y Venezuela, pasando por Colombia y todos los paises 
:Jr',cs c,:to de Interconexión de! gas fue dividido en tres partes, la primera de 

:rid IJ ',',:, Icuón de un gasoducto de 1,200 kilómetros de longitud entre Colombia y 
La 5¿\:j ... ndJ y tdcera partes iniciarían cuando se terminara la construcción del tramo 

'¡cnezueJ~, y tendría una doble dirección hacia el istmo: una partiría de México54
, la otra 

.,-IJ; el Inmo mexicano cubriría Guatemala, El Salvador y Honduras, mientras que el 
~:-~)IJnG ,,:.;~rcal 1-1 P;:¡namá, Costa Rica y Nicaragua. El proyecto del gasoducto se 
·,~·rp :.: 1.170, m~s de llevarse a cabo seria el programa de inversiones más ambicioso y 

IIll<lS fC.ll,zado en Centroamérica. Los principales inversionistas serian el G-3, los 
:1 .JI1:-jrlc.l. 111Sllluclones financieras regionales (BID, Banco Centroemericano de 

~Ol' '(.~ CL"Uoidción Andina de Fomento), y empresas privadas. principalmente 

~I('I, '_" " ' ,(' l'!')I) 

.'.1 ~C' 'J.,'<' 'L .",,) de energla de Mé~,co, Jorge Chável Presa, dedaroen N,,::aragua que el gobierno 
J rJ:,I, ' ;1 ,1,' ~\''' ,1 la (", ,,~.tfUCCJón del gasoducto regional México-Istmo Centroamericano, El gascxlucto tendría una 
(j(. ~ us!r¡ J" :JSS500 millones Véase, -DaVId Shields, "México dice sI al plan para gasoducto 

, 1 LJ nl1,mómo, I.kxlco, 1 de abril de 1998 
l~' .J 
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)-' I,;~.l finales de 1997 aun no habla avances concretos en la construcción de los tramos del 
gasorJ~J -.') El problema ha sido la crisis financiera en los paises Involucrados. Además. en 
VenC::u"'l el rctr~so de las oper<Jciones de! Proyecto del Gas de Colón ha pospuesto el inicIo de la 
conslru"':'::Jn del gasoducto a Colombia 

En f.lexico, el proyecto ha sido confirmado por el gobierno mexicano en diversas ocasiones. 
sin em'2:lrgo, aún no se sabe de donde saldría el gas mexicano que. según la Secretaria de 
Eneq¡í-: 1e México, abastecerla durante cien años a la zona. Los problemas son que. de acuerdo 
con o:r .... ; estimacIones de la misma Secretaría, México se convertira en los próximos diez años en 
¡mport~-''lr neto de 935. Para el "Grupo de Ingenieros Pemex-Constltución del 17", una asociación 
de e~ .:::,las petroleros y analistas del funcionamiento global de PEMEX, seria ilógico pensar 
en l,", :cc1o de tdl n~!uraleza: en primer lugar porque el país no cuenta con reservas de gas 
SUfiL fJJr;¡ cubrir el creCiente mercado interno; en segundo lugar, portlJe si realmente se 
cont ........ ;_,1 c,JnLluJdes abundé.mles del hidrocarburo, éste sería más útil para restituir la presión en 
los yar· .. "nnlos agotados, y ahorrar millones de dólares en la compra de gases presurizados56
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2jemplo, ur10 de los yacimientos que ha dado señas de su agotamiento productivo es 
Este yacimiento se encuentra ubicado en la Zonda Petrolera de Campeche. la zona 

:.1.:15 rica del México. De ahí se extraen 1.3 millones de bId por medio de sistemas 
jo produ:::clón, es decir, que se les inyecta presión para poder mantener el nivel de la 

; 'aLJ este yacimiento, PEMEX anunció en 1997 un plan para incrementar la 
.: pe~r6leo pes,Jdo, para lo cual invitó a inversionistas privados a construir una planta 

n, tr'.)r.;eno, qas que se Inyectaría en los pozos agotados. La planta se construiría en 
.J de ALJ~td. C<.lmpechc, a 85 kilómetros del yacimiento de Cantarel!. El capital para la 
:1 de 1.) plantJ de nilrógeno de Atasta, la más grande del mundo, fue calculado en 

..... dlonc'>. y seri;-¡ aportado por las siguientes empresas: de Reino Unido, BOC GASESS7 

Ja~o". 1.IARUBENI CORP. (30%); de Canadá. WESTCOAST ENERGY (20%); de 
If\DL (10°,;,): y la Móxlco-Americana, ICA-FLOUR DANIEL (10%tll • 

-J ;ln!\...rLf. podemos <lfirmar que el proyecto se trata de un compromiso político de 
i.! rl,~~i( :1 y C:Jn Venezuela antes que un verdadero convenio comercial. Así mismo, 

~ -, _ c: C~ :: :J U:1 o]slabún más en el Proyecto de Integración Energética Hemisférica 

, ·n'.'er·"-J Colom!Jia·Vcnczuela para la construcción del "Oleodudo Cravo Norte-Puerto 
,te oleoducto transportaria crudo de los yacimientos colombianos en Cao Limón hasta 
ello, ,.:n el Golfo de Maracaibo. Su construcción iniciaría a principios de 1991, sin 
s C __ ;', )(J: ¡les <JldqlJeS guerrilleros a los trabajos de ingeniería y de tendido de tubería 
.1;Z..l;';:J CC¡i:;l¿¡nl~nlcnle el avance del proyecto 

Con c: 'onIU:,J, Venezuela estableció la empresa binacional "Monómeros Colombo
,". 1:1' ,.1 fue- priV<l:~z;ld¡) a principios de 1996 

Acuerdo Marco de Cooperación PDVSA-ECOPETROL. Este acuerdo fue firmado en 
/ y prderlui¿1 estr'--,char la relación entre ambas empresas petroleras estatales, 

e ,1,0;; J l'l ;)('Iro:eo de calidad. más extraCCIón de crudo pesado' en El Rn~ncJero, Mé~IOJ. 28 de 

GASES Unbll:n o;:;el.l en Venezuela, suministrando hidrógeno para los procesos de hldrodesulfufaOón de la Refineria 

1,,' I 1,' c;'U'~',I' ,ro (' . ~1;JrlW de n,trOgeno erl AWs\a" erl El Rnanclero edición SlIr, Mérida. 14 dp. mayo de 
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prin.:ip; -'-','_nte en ma~ena de producc!on conjunta de petroleo y petroquímica. En lo que respecta a 
proJUCl 'n, 1.15 empresas estarían trabajando en el desarrollo de un proyecto conjunto de los 
campo~, GU<Jllla. La VictOria, Cano Limón·Montenegra y pozo Arauquita. Todos esos pozos 
estari<]: en 1;] lOniJ IImitrofe de ambos pa¡ses~g. 

r 1 La all.Jn;a energética PDVSA-PEMEX La alianza fue propuesta en 1996 por el 
entoncL ; ministro de encrgí3 Erwin Arrieta. durante una visita realizada a México, En esa ocasión, 
Arrida ~ ~ cntr(Nlst6 con el entonces secretario mexicano de Energía, Jesús Reyes Heroles, y le 
expuso 1 convenienCia de establecer un tipo de acuerdo que uniera a las empresas estatales en 
[as rpr> IClones f~ente a los países desarrollados. en especial frente a Estados Unidos, el mayor 
con r rJe pe!rúl~o p.Jra .:::lmbos países60
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,JA Y PE:AEX tlan SIdo rIvales en el comercio de petróleo crudo en Estados Unidos. En 
~~'-'.;,Iunes tl .. ln litgado a diferencias y redamos mutuos respecto al establecimiento de 

1e sus crudos de exportación. En la última crisis de precios del petróleo de 1998, por 
H¡"xlco se QuejO de la Imposibilidad que ha tenido para poder competir con PDVSA en el 

",llC<Jnlt:rlC.:Jnü, donde el mercadeo venezolano de crudo y refinados ha sido más 

'] de E ;,::,n Arricta en 1996 fue el punto da partida para el establecimiento de nuevos 
,~"jJo...:r.JClón entre MéXICO y Venezuela. Para el funcionario, el fortalecimiento de las 
f"!"crgr'lIGls de su p.Jis con México resultaría de gran importancia en el proceso de 

.' 1C.(.:1 d,; P(lJSA, ya que la estatal venezolana podría reafirmar su posición como la 
:, ull.!fa má~, gr.:Jnde de América Latina. 

,\ " ,,1 l :,:,I:";~l'Cido una estrategia de crecimiento basada en la producción-exportación 
:..., .. ",;0 PJra los func¡onanos de la petrolera estatal, ambas actividades han sido las 

..' mtes pr;] 1.:1 empresa, por ello no se debe temer a la privatización del sector 
I :OGI. El <1ralJmento anterior -completamente falaz- sólo demuestra que PEMEX ha sido 

..;::t.ocr, ¡i;IL.,t~ a su desarticulación, colocándola únicamente como empresa 
} ... un, _, "':,<-l:lzddora de petróleo crudo. La mencionada estrategia energética es la 

~t:' ,_:rJ'llJ scJlinista de privatización de PEMEX-petroquímica iniciada en 1992. Tal 
; U'l ':tenlo de mantener en estado vegetativo a la industria petrolera en tato se logra 
completamente al sector, según declaraciones del presidente Zedilla a THE 

'""'·:l,L INVESTOR, una agencia promotora de inversiones en Estados Unidos62
. 

s,I,--,luón la conocen los venezolanos y han dado los primeros pasos hacia la firma de 
",~ les permitan ingresar al mercado mexicano de refinados, asf como a la posible 
,le ICCI1~'!o(ji;] en materia de extracción, adaptación de refinarlas al procesamiento de 
,y ,j I~l ;ll"'.:rciah7ación intemacional de refinados primarios. 

, ';, ,(";' :-:c:ws del embajador de Venezuela en México, Fernando Qchoa Antich, el 
"L~ 1 ~: ,1)l;¡lld;l de re:lnados en el mercado mexicano ha sido del 8% promedio anual 

;3 ~e 8XpiICiJ, según el embajador, por el hecho de que PEMEX se ha especializado 

J'j~ I\~. Y lec, t;tcoi'", en El Universal, Caracas, 30 de julio de 1991: C.R. CMvez. "PQVSA eleva 
,'n l., IIr)'ll"r;!' I'n El Universal. Caracas, 1 de noviembre de 1997 

" ,1 r. :'~A,CO ah,U1::1 energé~ca entre Pernex y Pdvsa", en El Unlvel'ul, Caracas, 6 de febrero de 1991. 
c'~l; ';" ,na Garavita Ellas (000fIis l. la PetroquImlca 1fexIcAn. ¿lrtdustl1~ Estn.tégic. o 

'" lJJ', ~.:, ~ .. , [ti NUl'~tro tiempo, 1996, p. 68--70. 
,-.' Jl Xl l' ,;,.cl,lda pOI John Saxe-Femández en su articulo ·Petróleo y Seguridad: Capitulación Manumenlal", 
,1 "ttl.llme 'Ie) 'Ya logré un~! ley que no sólo nos permite la privatizad6n de plantas petroQulmicas sil'lO tambien 

~, .c.'C' .c, ' ,lo' Expel;lativa, M 
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.... artación petrolera y la industna petroquímica en la Importación de productos. Esto, 
)choa Antlch, tendria que ser aprovechado por PDVSA para Iniciar las exportaciones de 

"lanufacturas petroquímicas para el mercado mexicanofi3 (MTBE, TAME, UL TRAMIX, 
IÓN, gasohnas, ctcétera64

). 

1995 las exportaciones de productos químICOS y petroquímicos fueron por US$43 
y por US$1G mllones en 1996. Para este último afio, tal porcentaje significó el 9% de las 

.:lIles totales a los países miembros de la ALADI, en donde el principal diente fue Chile 
~guido de Brasil (39%), y en último lugar Argentina (8%). El mercado mexIcano es 
. , p.Jra Vcnezuel.J, ya que por el tamaño, proximidad al mercado estadounidense y el 

.... reullllento anual, permtllria la colocación de volúmenes cada vez mayores de 
as pctrolcrc..ls. Según el presidente de la cámara de Venezolana de la Industria Química 
,iGel (ASOOUIM), Hernim Morales, la lista de productos exportados a México la integran 

. ,a de pludu\"~LlS diferentes, entre los que destacan aditivos para gasolina y polímeros65
. 

:)tr.1 p~lI~\:. :,e sabe que funcionarios mexicanos de PEMEX han recibido cursos sobre 
s de ",l~.er1ur,] petrolera" realizados en Venezuela. Esos cursos incluirían metodologías 
~ño de p'lnc:. de colnversión y alianza con empresas extranjeras en el área de la 
a. 

VI~ ~iJ c'-.::I prec 'cenle Ernesto Zedilla a Venezuela en abril de 1998 se firmó un acuerdo 
~jó'\ pc~ ~'CS ',1'._'$ en materia de petróleo, electricidad y fuentes no convencionales de 
'3 <ICU'~:, ~'J ""2 Lrm6 semanas después de la alianza diplomática entre ambos países 
la crisis de IU$ precios internacionales del petróleoli6

. El acuerdo energético fue el tema 
'"'.,nte que se ahordó en el encuentro presidencial México-Venezuela que consistió en la 

~ pn 'r,I':',T_, c,-m;untos de Investigación en materla energética, la formación de recursos 
,1 ir ,Ir iI.. .. m~: l.,) de información y la solución conjunta a problemas ambientales en la 
!rok:ora li i..\...uerdo energétiCO en cuestión no especificó ningún proyecto concreto entre 
;s. 

~:LJ e..: :.l . ,';Ita to1mbajn se concluyó la redacción del documento mediante el cual 
"':'f' c,~,l:n;....::crian un "Joint venture" para operar una refinería .:=n Estados Unidos. 

JS u~I.: ~ e , .. 1L;ll1as snnil.Jfes firmados por PEMEX, la planta binacional satisfaría la 
~13 gdsol,r1.J el¡ ei mercado mexicano 

!lJe ' '0,'-0 ".Op clr 
lE ( -,di k : u~.I,,;ter) y el TAME (tcrJmol-rnelll-éter) SOIl ad,¡¡vos paril gasolmas reformuladas o sin plomo. el Ul TRAMIX 
~Dmpuesto slnlehCO con bilse en ilguil Que se utilIZa en los Inyectores de presión para pozos petroleros 
.03% C.lyO la Jc:tMdad Qu'¡mica y petroquim'Ica", en El Universal. Carilcas. 16 de marzo de 1997 
':')mJ~,a petrol'!r~ de Vene;zuelil trabajó coojunlorTlef1te con sus 50mlilres de Mél(lco y Arabia Saudilo para promover unil 

m ;(~ 1 ;>~5 ni" ·","s de bid de pe1rÓleo. en un intento !XlI' frenar la caidil en los precios intemadonales del petróleo. los 
, -'.1 "e ~." '1C'les mas bJjos en diez al'\os. El acuerda fue firmado el JO de IlliIrzO. y se le nombró .~ aaJeI'do de 
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35 RELACIONES ENERGÉTICAS CON EL CONO SUR 

Venezuela ha sido tradiCionalmente un proveedor menor de petróleo para Sudamérica. lo 
Jntenor ha sido consecuencIa de la frraldad con que ha llevado las relaciones dlplomatlcas con 
sus vecinOs. Durante décadas estableció para la 70na modelos de cooperación para tres 
diferentes grupos de paises. los países andinos (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile), con 
los que fue creando desde principio de los setenta un esquem.:::l de Integración económica 
subregional; los países de la Zona Atlántica (Brasil, Argentina. Paraguay y Uruguay), con los que 
mantuvo durante años, en función de la "Doctrina Betancourt"', relaciones diplomáticas de bajo 
perfil; y la Zona Caribeña Continental' (Guyana, Surinam, Guyana Francesa). conformada por 
paises de ascendencia no ibérica que incorporó en su agenda global de relaciones con el Caribe 

35 1 LAS RELACIONES ENERGÉTICAS CON LA ZONA ANDINA 

La realidad politlca y social de la zona andina siempre ha contrastado con el modelo 
económico y polítiCO de Venezuela. Este país y sus dirigentes siempre presum:eron su modelo 
politico como ejemplo de la "democracia representativa" y de estabilidad política. Su obligación 
moral y constitucional era defender ese modelo pOlítiCO a través de acciones de Estado en 
territorio nacional y en foros y orgamsmos internacionales La política exterior tendría como eje 
central la defensa de la democracia. De esta postura nació la "Doctnna Betancourt"J 

En los setenta Venezuela abandonó tal doctrina de politl~ extenor, pero no sin dejar de 
rechazar las dictaduras militares en los paises sudamericanos, en especial la de Augusto 
Plnochet. en Chile. Fue precisamente durante es~ misma década que se transformó la estrategia 
de politlca exterior, llevándola de la defensa de la democracia a ultranza a la cooperación para el 
desarrollo. La integración económica era fundamental. mas ya no la forma de gobierno de los 
paises socios. En este marco es que Venezuela decidió ratificar el Tratado de Bogotá en 1973-
base jurídica del Pacto Andino-- luego de diferentes prórrogas 

El Pacto Andino avanzó poco en el cumplimiento de los objetivos de integradón 
subregiona1. Uno de los factores Que explican la parálisis del Pacto Andino durante más de dos 
décadas fue "el síndrome del vecino". Este factor quiere decir que para los países de la zona 
resultaba geopolíticamente más práctico y menos costoso mantener niveles amplios de comercio 

La Doctnna Bentancour1 "predlCJba la ruptura de relaoones diplomáticas con reglmenes de lacto que hubiesen demx:ado 
gobiemos constituCionales, con lO cual se buscaba desalentar proyectos golpistas en Venezuela y en Aménca latina 
Mediante la amenaza de aislamiento InternaCional" Véase. Eva Josko de Guer6n, "La politlca extenor Con~nUldad y cambIO. 
contradicción y coherenaa". en El Caso de Venezuela: Una Ilusión de Armon/a. Caracas. Edloones lESA. 1986. P 318 
Surinam se Independizó de los Paises Bajos hasta noviembre de 1975. motivo por el cual estuvo aislada del resto del 
continente. Guyana se mdependlZÓ en febrero de 1966. aunque Siguió estando baJo la pro!ecoón militar Inglesa en el marco 
de la Commonweal!h. Los redamos territonales por el E5eQuloo han mantenido congelada la relación con Venezuela 
Guyana Francesa sigue siendo c:oIol1la fr.!ncesa bajo el régimen de "Departemen O·Outre-Mer. o OOM. Regional Survey 01 
!he WOI1d. Soulh Amerlca, Central Amerlca and Caribbean 1996, Op 01 
La Doctrina Betancourt fue el fundamento de las relaciones políticas de Venezuela con América Lahna durante !os sesenta, 
en especial en la postura del país en la OEA. en el rompimiento de relaaones con Cuba y con RepubllG3 Dommicana y en la 
alianza bilateral con EU para la defensa de la democracia en la región. Eva Josko de GuerOn. Op e,l. p 318 
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con pa'lses extrarreg'lonales que con los vecinos cercanos4 Todos y cnda uno de Jos países de la 

zona pnvlleglaban el conf!icto históricO con sus vecinos antes Que la cooperación, Esta 
característica fue resultado de la aplicación regional del instrumento de hegemonía mundial de 
Estados Unidos. la "Guerra Fria" 

Para Venezuela, por ejemplo, las disputas limítrofes con Colombia por la soberanía sobre 
la península Guajira condicionaban cualquier intento de cooperación comercial y económica con 
este país, además de que cualquier beneficio comercial otorgado a Colombia podría llegar a 
convertirse en un factor desequilibrante en las relaciones bilaterales. Lo mismo acontecía en las 
relaCiones Ecuador-Perú, Perú-Bolivia, Bolivia-Chile. Chile-Perú y Colombia-Ecuador. 

A partir de la década de los noventa, las coincidencias en las políticas integracionistas y de 
apertura comercial relajaron --mas no eliminaron-- los factores geopoliticos que limitaban el 
proyecto de unión comunitaria subregionaJ. La apertura económica ha desbloqueado los 
esfuerzos de integración, principalmente a través de acuerdos bilaterales, la creación de nuevos 
grupos de cooperación comercial (MERCOSUR y el G-3) y la reestructuración de algunos 
acuerdos comerciales existentes (CARICOM, Mercado Común Centroamericano. Pacto Andino) 

Gran parte de los trabajos de reestructuración del Pacto Andino, hasta mediados de los 
noventa, fueron Hevados por Venezuela, Colombia y Ecuador. Ello principalmente porque desde 
1991 las relaciones comerciales entre esos países fueron en aumento. Se debe resaltar que en 
este proceso el petróleo ha sido un producto fundamental en los acuerdos de cooperación 
económica e intercambio comercial. Así. el 30% de las exportaciones totales de químicos y 
petroquimicos venezolanos se han destinado al mercado andino, en especial a Colombia, Perú y 
Ecuador, con lo que el área es el principal mercado para esos productos venezolanos. 

Por otra parte. Colombia, Venezuela y Ecuador han mantenido una política de separación 
con los otros miembros de la Organización. Perú y Bolivia. Lo anterior debido a los cambios 
políflcos y a las nuevas realidades económicas de los dos países. Perú bajo el gobiemo de 
Alberto Fujimon, principalmente a partir del autogolpe de Estado de 1993, ha congelado su 
participación en el Grupo Andino, estableciendo una politica de separación oficial del Pacto y su 
integración paulatina al MERCOSUR. Por su parte, Bolivia se ha separado del Pacto a raíz de su 
inconformidad por adherirse a las decisiones comerciales externas comunes, como el Arancel 
Externo Común6

• que entro en vigor en 1995. Esta situación ha provocado su aproximación al 
MERCOSUR, al grado que en 1996 ya había sido aceptada como observadora. 

Un factor que ha alejado a Perú y a Bolivia del Grupo Andino fue la competencia por el 
comercio regional del gas con Venezuela, Colombia y Ecuador. En el caso de la competencia 

Gerardo Arellano, "la inlegración econOmica y los paradigmas en Aménca lalJna", en Revista Capltllfos, numo 49, Caracas, 
SELA. enero-marzo de 1997 
Como afirma CnslJna Rosas, para entender los procesos regionales de inlegración se debe considerar Siempre la variable 
geopoiltJca_ Este factor sin duda está presente en las estrategias integraCionistas de Venezuela, sobre tcxIo si tomamos en 
cuenta que el petróleo es uno de los pnnc:ipales productos de negociaCIón comercial de este pals. Maria Cristina Rosas. 
México ante fas Procesos de RegionaJlzac/ón Económica en el Mundo.IIEs-UNAM, Me)(ioo, 1996. 
El Arancel Externo Común es una tasa o tarifa ofiCial por derechos de aduana a los productos de irnportacÓfl o E!J(portacOn 
que coIxaria el Pacto AndinO a terceros paises. El Pacto Andino estableCió tasas arancelarias comunes entre 13.4 y 20% 
Véase. Ricardo AVlla. "Tres SOI'1 Comp3l'oia", en América Econom/a, num_ 97, Miami, julio de 1995, pp_ 37 Y 38 
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con Venezuela, el descubnmlento de grandes yacimientos de gas en Bolivia y Perú ha 
impactado negativamente en el desarrollo de proyectos del gas diseñados y aplicados en aquel 
pais desde finales de Jos ochenta Por ejemplo. se pensó que el proyecto Cristóbal Colón, de 
Venezuela, podria abastecer la demanda de gas en el mercado sudamericano. sin embargo, la 
lejanía del 

complejo Cristóbal Colón de los centros consumidores marcó desde el principio enormes 
dificultades para transportarla. con lo que el precIo de venta al consumidor final resultaba 
sumamente elevado Lo antenor hizo económicamente inviable al Proyecto para su proyección al 
mercado sudamericano. 

La desventaja geográfica que presentó el Proyecto Cristóbal Colón para su desarrollo en 
mercado del gas en Sudaménca no existiÓ para los yacimientos de gas en Bolivia y Perú. Por el 
contrario, este factor ha permitido la creación de una ambiciosa y complicada red de gasoductos 
en la zona, la cual fue bautizada a principios de los noventa como "El Proyecto de la Red del 
Gas en América del Sur'. Este proyecto ha considerado a los yacimientos de gas de Santa Cruz 
y Camisea -de Bolivia y Perú, respectlvamente-- como los principales centros de 
abastecimiento 

El Proyecto de la Red Sudamericana del Gas se refiere a la interconexión todos los 
centros de consumo con la cuenca gasera de Bolivia, Perú y Argentina a través de una red de 
gasoductos de más de 9,900 kilómetros de longitud, para lo cual se han planeado inversiones 
por casi US$20,OOO millones en la presente década y hasta mediados del próximo decenio. 

La Red del Gas en Sudaménca tomó notoriedad en octubre de 1994, cuando el entonces 
ministro de economía de Argentina, Domingo Cavallo. anunció la "liberalización" (privatización) 
de las exportaciones de gas naturar prodUCido en su p~js. El plan argentino fue convertir a la 
industria gasera nacional en el eje de la Red sudamericana del Comercio de Gas, integrado por 
Chile, Bolivia, Perú y Brasil 

Valga resaltar que la "liberalización" del comercio exterior del gas argentino sintetiza todos 
los elementos del proceso de privatización de la industria petrolera en América latina. En el caso 
argentino, el gobierno cambió las reglas del juego en el comercio de los hidrocarburos: se pasó 
de un sistema productivo y comercial regulado por el Estado, a otro de liberalización absoluta, 
controlado por empresas privadas. Esta misma situación ha ido presentándose en otros países 
latinoamericanos, por ejemplo, el Plan mexicano para la privatización de la industria gasera es el 
mismo que fue aplicado en Argentina. La privatización de la industria gasera mexicana iniciada el 
mes de marzo de 1992, atrajo a inversionistas de Canadá y Estados Unidos para la construcción 
de nuevas redes de distribución y mercadeo del producto, eliminando con ello el control que 
mantenía PEMEX sobre esa área energética' 

En MéXICO, el Proyecto de la Cuenca de Burgos ··101 cuenca gasifera mas importante del pais ubicada en los limlles de los 
estados de Tamaullpas y Nuevo Le6n- ha Sido dlseJ'\ado para su ejectJciÓll por empresas extranjeras. La Cuenca se dividió 
en tres bloques que se licitaron en 1997. en las cuales las empresas contratadas se encargarian úmcamente de la 
perloración y asistencia técnica a PEMEX La comerciallzaoón y distribución del hidrocarburo se dejó en manos de 
empresas pnvadas, las cuales a su vel sumlnlstrarian el producto a conceslonarlas -posiblemente también pnvadas en 
ruanlo se concrete la desregulaoón del seclor eléctrico-- de la generación de energia elédrica y de la comercialización para 
consumo doméstrco. El Finanr;/ero. Mé:<lco. J de lebrero de 1998. 
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Junto al plan argentino han Ido estableciéndose paralelamente otros proyectos de 

desarrollo de la industria del gas en la región (véase cuadro número 1) En todos y cada uno de 
esos proyectos. los grandes eME han entrado al juego aportando grandes capitales para la 
explotación del energétrco, recibiendo a cambio de los gobiernos locales la oportunidad de 
controlar el mercado energético caracterizado por su rápido crecimiento y la poca competencia 
IceaJB 

Los eME han aprovechado los procesos de privatización de la Industria petrolera local 
para tomar posiciones monopólicas en la región. Por ejemplo, el conglomerado canadiense 
NOVA CORP.9 ha manejado, desde finales de los ochenta. el 14.4% de las acciones de la 
Transportadora Gas del Norte de Argentina (TGN), Y ha diseñado planes para conectar los 
gasoductos de Argentina, Chile y BoliVia y abastecer esa porción del mercado sudamericano En 
tanto que la petrolera estadounidense ENRON se ha establecido en BoliVia como la empresa 
monopóJica en la extracción, distribución y exportación de totalidad del gas nacional. Por último 
la inglesa BRITlSH GAS controlaría la distribución y comercialización del 50% del gas Importado 
en Brasil. 

(Perú) 

El gran exportador de gas de Sudamérica sería Bolivia y no Venezuela, en tanto que 
Argentina y Perú complementarían la demanda regional para otros centros de consumo en Chile 
(Santiago. Valparaiso y Concepción) Paraguay y Uruguay. Las altas probabilidades de encontrar 
nuevos yacimientos de gas y petróleo en Bolivia son enormes, por lo tanto, la firma de nuevos 

·Change Sweeping Soutl1 AmenC:clrl 011 Sedar", en 011 & Gas Joumal. vol. 14 num 2. 14 de enero de '991. pp. 40-41 
NOVA CORPORATlONes una empresa muda de capital canadiense, Sus pnncipales actiVidades son la venta de serv,oos 
integrados para el desarrollo de las Industrias del gas y la petroqUlmica, Es la pnnapal exportadora de gas canadiense a EU 
Sus ventas totales en 1995 fueron por US$4,482 millones, Véase, Finantial Times Intemational Year Books. Op. CII. pp. 358. 
359 
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contratos de abastecimiento firmados por la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia 
(YPFB) con empresas de Brasil y de Chile son grandes oportunidades de inversión para los 
capitales extranjeros. Según declaró el entonces secretario de Energía de Bolivia durante el 
gobierno de Paz Zamora. Herbert MÜUer, las oportunidades de construcción de gasoductos 
permitida duplicar en poco tiempo el capLtül Invertido por las empresas interesadas la. 

A principios de 1990, Bolivia contaba ya con un sistema de gasoductos conectados a los 
mercados de Argentina y Brasil, principalmente. y se planeaba la construcción de uno hacia 
Chile y otro proveniente de Perú para surtir del hidrocarburo a las termoeléctricas en el estado 
brasifeño de Mato Grosso. Bolivia se encuentra en el corazón de Sudamérica, por lo que se ha 
convertido en el centro estratégico del comercio del gas y en general en las relaciones 
económicas de la 
región. Según la petrolera AMOCO. "La posicIón estratégica de Bolivia significa Que este pais 
jugara un rol estratégico en la dlstnbución y producción de gas en el cono sur,'1 

Por otra parte, uno de los factores que hIcieron factible la Red Sudamericana del Gas fue 
el sistema de cotización del hidrocarburo, En la década de los ochenta era común que el precio 
del gas se marcara en paridad con el precio Internacional del petróleo, sIn embargo, a partir de 
los noventa, por influenCIa de las empresas extranjeras, el preCIo se ha establecido de acuerdo 
con el energético que va a sustituIr. Por ejemplo. en Sao Paulo la compra de gas boliviano se 
pagaba a 90 centavos de dólar, fijados a partlf del ~fuel oi!" que se consumía para la generación 
de energía eléctrica, en tanto Que para Santiago de Chile, el precio se fijó con base en la media 
entre el precio promedio del gas en la reglón y el precIo del carbón que se consumía en las 
termoeléctricas de Chile 1; 

Todos los proyectos descritos en el cuadro anterior han estado encaminados a abastecer a 
la industria generadora de electncidad de la región, controlad<3 en un 90% por empresas 
privadas. Las empresas estatales productoras de gas no han podido recaudar financiamiento 
para el desarrollo de sus proyectos. Se estima que la reglón necesita anualmente US$20,OOO 
millones para poder mantener sus operaciones, pero es dinero Que la banca internacional no 
esta en voluntad de prestar. Así, los capItales externos han encontrado un campo fértil para 
poder invertir, un campo regado por la seguridad nacional y la necesidad energética, entre la 
soberanía económica y la demanda energétrca nacional. 

3.52 RELACIONES ENERGETICAS CON LA ZONA ATLÁNTICA. 

La Zona Atlántica se compone de cuatro paises. Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. 
Durante décadas, esos países se distinguieron por ser importadores netos de hidrocarburos, 
principalmente petróleo, mas a partir de la década de los noventa se han hecho descubrimientos 
de yacimientos importantes en la Zona. 

M1ke ZeJlner y John Barham. Op GIl íl 9 
América Economla, núm 111, septiembre de 1996, p 120 
Mlke Zellner y John Barham. Op Gil P 9 
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Los dos paises más pequerias Uruguay y Paraguay han cubierto su demanda Interna con 

crudo Importado. El mercado Interno de ambos países apenas si alcanzaba en 1995 los 9,000 
bId (3,500 Y 5.500, respectivamente) Gran parte de parte de los productos refinados ha sido 
producido internamente por empresas estatales. Finalmente. el tamaño de las economías y el 
nivel de industrialización de estas han mantenido en un bajo nivel la demanda de productos 
petroquimrcos, los cuales son abastecidos en su mayor parte por la Industria petroquimtca 
brasllena. Por todo lo anterior, estos paises no han sido atractivos para la industria petrolera de 
Venezuela 

Lo anterior no ha sido de la misma manera en [as relaciones energéticas de Venezuela 
con Brasil o Argentina. Por e! contrario. desde principios de la década Venezuela ha buscado 
ingresar a los mercados de esos paises con sus productos refinados. y en el caso de Brasil 
también con petróleo crudo. Veamos 

Al BrasiL Históricamente. las posturas estratégicas en las relaCiones bilaterales entre 
Venezuela y Brasil han sido excluyentes. con algunos puntos de intersección y de fricción. A 
diferenCia de Venezuela. Brasil no tiene sus ojos puestos sobre el Caribe. sino haCia el sur del 
Océano Atlantico, y aunque desde mediados de los setenta este último ha retomado sus 
intereses estratégiCOS en el Amazonas a través de proyectos de explotación y protección de la 
selva, ello representa el avance en la hegemonía brasileña sobre el espacio geopolitica 
denominado Cono Sur y no sobre el Caribe Es precisamente en el Amazonas donde se han 
presentado los conflictos de mayor gravedad entre ambos paises 

La diplomacia venezolana ha Visto las relaciones con Brasil como una "vecindad 
Silenciosa", es deCir, como una relaCión marcada por la falta de intereses comunes concretos y 
de acciones bilaterales sustentadas en las COincidencias políticas de interés multilateral (Grupo 
de Río. OEA, Cumbre IberoamenGln;:¡. etcétera)!.1. Sólo hasl~ hace algunos años. la 
cooperación entre los dos paises se ha materializado en acuerdos concretos entre los que figura 
una eventual asociación energética 

En particular, el punto de conflicto mas grave había sido el asedio de los "garimpeiros"1( a 
los territorios selvaticos de Venezuela, lo cual en diferentes ocasiones generó tensión entre 
Caracas y Brasilia. Los constantes incidentes provocados por los garimpeiros -·matanzas de 
indígenas y contaminación de ríos con mercurio y amoniaco- obligaron a los gobiernos de 
Rafael Caldera e Itamar Franco, en 1994, a una reunión de alto nivel para la problemática 
fronteriza en el Amazonas. y de paso terminar el congelamiento de [as relaciones. 

La llamada "Cumbre de La Guzmania" de 1994 puso fin a la política del hielo y de ahi en 
adelante se constituyeron diferentes comisiones binacionales y grupos de trabajo, además se 
programaron dos visitas presidenciales de Rafael Caldera a Brasilia, y otra por parte de 
Fernando Henrique Cardaso a Caracas; reuniones todas en medio de los más altos honores15. 

" El Universal, Caracas. 24 de lebrero de 1997 
En Bras'¡. buscadores nómadas de oro y esmeraldas en el Amazonas 
El reencuentro dlplorná~co entre estas dos nadones se logró gradas al desempeoo del exembaJador de Venezuela en 

BraSil. Alfredo Toro Hardy (19'34·1997). tal vez el dlplomá~co que mas ha trabajado en la poIl~ca de acercamienlo entre \os 
dos países. El trabajo dlplomallCO del embalador AllreOo Toro Hardy en BraSil se publicó. a mediados de 1991, el libro 
Abriendo Caminos para la Historia: los Viajes del Presidente. El libro fue presentado en el PalaCio de MiraHores. 
Venezuela. y reabi6los comentanos del presldenle Rafael Caldera. En palabras del presidente se sel'lal6 que entre los dos 
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El descongeJamlento de las relaciones bilaterales se reflejó también en un nuevo 
ambiente en las relaciones comerciales. Por ejemplo, en 1993 el comercIo total fue de al rededor 
de US$600 millones; en 1996 la cifra alcanzaba ya los US$1200 millones En este marco. las 
negociaciones comerciales tomaron un nuevo nivel en el que Venezuela ha estado al pendiente 
de la evolución de! MERCO SUR. 

Se debe resaltar el hecho de que gran parte del crecimiento comerCial entre ambos 
paises ha sido producto del incremento de la particlpadón del petróleo en el comercio bilateral. 
Se calcula que en 1996 las exportaciones de crudo venezolano a Brasil fueron por US$900 
millones. equivalente al 75% del comercio total de ese mismo año '6 . Brasil ha estimulado las 
compras de petróleo venezolano en su estrategia por reducir su dependencia petrolera de los 
paises de África y Medio Oriente, lo Que le ha obligado a redefinir su concepto de seguridad 
energética y las relaciones políticas con su vecino. 

Brasil es el principal consumidor de energía en América Latina (1 millón 400 mil bId). Su 
producción interna alcanzó 820 mil bid e importó 580 mil bId en 1996. Los principales 
abastecedores han sido Nigeria, Argenhna y Venezuela, en ese orden. En noviembre de 1995 
se promulgó la "Enmienda Constitucional No 9", base jurídica de la Ley Reglamentaria del 
Sector Pelrolero en Brasil. Con ambos ordenamientos jurídicos se dio inició a la nueva política 
energética del pais sudamencano, fundamentada principalmente en la privatización de 
PETROBRAS y de sus filiales y en la apertura total del sector a la inversión privada I r 

Para PDVSA el mercado brasileño podría convertirse, en el corto plazo, en el principal 
centro de venta de productos refinados, según la estrategia de "abastp.cimiento complementario" 
Además, con la privatización del sector petrolero en Brasil se abren grandes posibilidades de 
negocios para PDVSA, en especial en el área de combustibles para automotores y 
termoeléctricas y gas natural licuado. Por ejemplo, en el caso del gas, PDVSA ha afirmado que a 
partir del año 2000 estaría en capaCidad de proporcionar hasta 400 mil toneladas anuales al 
mercado brasileño, y duplicar la cantidad en los siguientes cinco años. El mercado del gas en 
Brasil ha sido uno de los de mayor crecimiento en América Latina, y lo mismo se puede afirmar 
en el mercado de gasolina, lubricantes o aditivos para la industria petroquímica. Es por ello Que 
la gestión y la promoción de las ventas de la estatal venezolana han sido impulsadas en los 
últimos años, además de Que se han impulsado diferentes proyectos de inversión con 

paises se tiene pendIente en la hIStoria un acercamienlo econ6rrnco y político mas estrecho. S6l0 hasta hace poco. y 
gracias al trabajo del embajador Toro Hardy. "ha habido un descubrimiento reciproco de dos paIses. Que como habla sido 
comentado. eran dos vecinos Que estaban de espaldas". Finalmente. el presidente dijo Que "de ahora en adelante esta 
retación tiene mejores perspectivas de abrirse. no solamente desde el punto de vista bilateral sino Que son al mISmo tiempo 
la iniciación de una empresa mulblateral de mayor dimenSl6n. romo Iiene Que ser la cooroinaci6n. la suma de actividades 
entre MERCOSUR y el Pacto Andino". Jesús lossada Rondón. "Caldera bautizO libro de Toro Hardy sobre visitas a Brasil". 
en El Universal. Caracas. 10 de mayo, 1997. El Universal. Caracas. 24 de febrero de 1997 

CORPOVEN es la filial de PDVSA encargada de suministrar hidrocarburos al mercado brasiler'lo Entre los productos Que 
vende CORPOVEN se encuentran petróleo crudo. derivados y gas lP. véase. C. R. Chavel. "Suben ventas de petróleo a 
Brasir. en El Universal. Caracas. 15 de diCiembre de 1996. 
El 19 de enero de 1998 fue creado el Consejo Nacional de PoUtlca Energética. organismo públiCO Que asumió las 
facultades de planeacjOn. inverslÓll y explotaciOn de los recursos petroleros a través de PETROBRAS. CO'1 ello se marcó 
el Inicio de la desaparición de la petrolera estalal. En broma. se ha dicho Que el slogan de la empresa ha cambiado de "El 
PetrOleo es nuestro" el de "El petróleo es vuestro". 
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PETROBRAS, Al respecto. destacan los siguientes proyectos: 

• La administración conjunta de una refinería en El Caribe para abastecer de gasolina al 
mercado braslleno; 

• La construcci6n en Brasil de una central de almacenamiento de petróleo 
• La construcción en Brasil de una planta productora de ORIMULSIÓN 
• Interconexión eléctrica Macagua-Boa Vista. 

Hasta finales de 1997 ninguno de esos proyectos se había concretado, sin embargo, el 
gobierno venezolano esperaba llevarlos a cabo una vez que fuera aceptada su solicitud de 
Ingreso al MERCO SUR 

Ahora bien, cada uno de esos proyectos consistió en lo siguiente Respecto a la compra 
conjunta de una refinería, las empresas estatales PETROBRAS y PDVSA planearon la renta de 
una planta en Trinidad y Tobago o en Cuba. Originalmente las petroleras estatales 
planearon la construcción de la refinería en las proximidades de la ciudad de Selem, en el estado 
brasileño de Amazonas, sin embargo el costo de la construcción hacia inViable el proyecto Fue 
por ello que se decidió comprar o adquirir en arrendamiento alguna de las refinerías que se 
encontraban a la venta en el Caribe: La refinería Cienfuegos, en Cuba, o alguna de las refinerías 
de PETROTRIN". 

La central de almacenamiento fue el segundo proyecto en ImportancIa dlseflado por 
funcionarios de las empresas petroleras estatales, El proyecto fue anunCiado a pnnclpios de 
febrero de 1997 durante una visita de trabajo a Caracas del presidente de PETROBRAS, Joel 
Rennó, para analizar la agenda de trabajo entre su empresa y PDVSA Posteriormente, Luis 
Giusti, presidente de PDVSA, viajó a Río de Janeiro a finales de marzo. para ultimar los detalles 
del establecimiento de la plnnta mediante un Ujolnt-venture"; la terminal estaría ubicada en el 
estado de Amazonas, al noreste de Brasil, y serviría como centro de distribución de petrÓleo 
venezolano en los estados de la región. 

La construcción de una planta de ORIMULSIÓN, producto que ha despertado la atención 
de Brasil debido a sus cualidades y ventajas comparativas frente al carbón, fue el tercer proyecto 
diseñado para realizarse en los próximos años, 

Finalmente, el último proyecto de integración energética fue el memorándum de 
entendimiento para la interconexión eléctrica entre la central Macagua ti, localizada en el estado 
venezolano de Bolivar, la ciudad de Boa Vista, capital del estado brasileño del mismo nombre. El 
costo del proyecto fue calculado en US$150 millones, y consistiría en un tendido de cable de 650 
kilómetros de longitud. Con este contrato, Venezuela esperaba surtir de energía eléctrica al 
estado de Bolivar y extender su comercio en los estados brasileños de Manaos y Boa Vista 19 

16 

" 
"Aumenta la exportación de crudo a Brasil", en El Universal. Caracas. 5 de ma1L:O de 1997 
Una de las crIticas más fuertes al proyecto es que el dano ambiental a las zonas naturales protegIdas en el estado de 
Ballvar seria irreverSIble, S610 en los 217 km. de red entre Ciudad Boflvar y Boa VIsta se debian Instalar 712 torres de 
transmisión de 36 mI. de altura, para lo aJaI se lendrla que abnr un corredor por el corazon del Parque NaCIonal 
C¡¡najma y la Reserva Forestal lmataca. Véase. Per Korowsk.i ·Supplying electricity lo Brazil". en Dally Journal, Caracas. 
20 de marzo de 1998 
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En resumen, estos cuatro proyectos han SIdo utilizados por Venezuela para lograr un 
acuerdo comercia! con el MERCOSUR El hecho se demuestra con la disposición declarada por 
parte de Caracas para desarrollar el proyecto Macagua II-Boa Vista, el cual ha mostrado claras 
inconsistencias en cuanto al impacto ambiental que provocaría en el estado de Bolívar y en la 
zona selvática de Boa Vista, además de que se estaría privilegiando un proyecto altamente 
costoso y de alta complejidad técnica sobre otros proyectos nacionales de electrificacIón (la 
electrificación de Isla Margarita, el más importante polo turístico de Venezuela). 

Algo que llamó mucho la atención en las relaciones bilaterales entre Venezuela y Brasil, 
fue la insistencia de! primero por asociarse con el MERCOSUR. En 1996 Venezuela anunció su 
voluntad de firmar un acuerdo comercial con dicha organización, aprovechando que Brasil 
detentaba la "secretaria pro temporeH del mecanismo. Cuando estaba practicamente negociado 
la firma del ansiado acuerdo, los equipos técnicos de la organización comercial dieron un frenazo 
y giraron 180 grados para plantear una asociación de bloque a bloque MERCOSUR-GRAN. 
Según el embajador de Venezuela en Brasil, Toro Hardy, la asociación con MERCOSUR ~quedó 
en el ambiente". El embajador admitió que el proceso se vio interrumpido por las ~propias criSIS 
de los paises del Grupo Andino~ 

Venezuela esperaba que se llegara a firmar un acuerdo marco entre los dos bloques, para 
que después cada país pudiera negociar de manera independiente. De suceder lo anterior, 
Venezuela estaría en posibilidad de firmar acuerdos amplios de cooperación en materia 
energética con los principales consumidores y productores de petróleo de la Zona Atlántica 

B) Argentina. Este es el pais latinoamericano donde mas empresas petroleras existen, 
mas de treinta. Resulta paradójico que el país donde las reservas probadas de petróleo y gas 
son limitadas -con relación a sus vecinos exportadores de petróleo- existan compañ ¡as 
nacionales y extranjeras que operen en este país bajo diversas formas de Inversión El 
fortalecimiento de esas industrias ha sido reciente, principalmente debido a la drástica 
privatización de la industria energética r¡acional -en especial la privatización súbita de la 
empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF}-y los cambios en ~as leyes de inversión y las 
bajas tasas impositivas que graban a las empresas petroleras. 

La empresa YPF fue privatizada a principios de los noventa. Y al mismo tiempo fueron 
incrementándose las inversiones de la empresas petroleras locales y de algunas transnacionales 
extranjeras. En pocos años las reservas probadas de petróleo y gas se duplicaron, lo mismo que 
la producción. Hasta 1996 las reservas se estimaban 2.165 mil millones de barriles y la 
producción diaria en 500 mil bId. La empresa dominante sigue siendo YPF, la cual producía 
hasta 1995 el 43% del petróleo y el 38% del gas. YPF ha participadO en la adquisición de 
pequeñas empresas petroleras. entre las que destacan MAXUS y y ASTRA. Esas compañías 
privadas se incorporaron a las jornadas de licitación de operaciones de exploración, producción y 
distribución de hidrocarburos en Venezuela. siendo las dos únicas empresas con base en 
Argentina que operan en Venezuela. 

El capital mayoritario de YPF esta en manos de la española REPSOl, la cual posee el 
38% de las acciones de la ex-estatal. La estrategia de expansión de REPSOL ¡>IJ en América 

El centro de expansiOn de REPSDL S A. en Aménca lalma es Argenbna. donde ocupa el pnmer lugar en producciÓn de 
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Latina ha Impulsado a las empresas con base en Argentina a participar en diferentes 
proyectos petroleros regionales, tales como en las licrtaclones realizadas en Venezuela para la 
aSignación de contratos de ganancias compartidas Por uno de esos contratos la petrolera 
española pagó US$330 millones, un precio que casi duplicó las ofertas hechas por STATOIL y 
CHEVRON CORP las cuales ofrecieron US$187 millones por la msm;J area I'Icrtada en la 
costa oeste del Lago de Maracaibo. 

El último de los negoClos conjuntos entre las empresas petroleras con base en Venezuela 
y Argentina se firmo en abril de 1998 en el Acuerdo marco de Cooperación PDVSA· YPF Este 
Acuerdo seria la base para la realización de proyectos en diferentes actividades de la Industna 
petroJera. los cuales serian: 

1 La explotación por parte de YPF de campos de petróleo pesado en la Faja del Onnoco 
2 Refinación y comercialización, en terrrtorio venezolano. de gas natural licuado para uso 

vehicular a través de DELTAVEN, filial de PDVSA. usando tecnología de YPF 
3. Derivado de lo anterior, el establecimiento de una red de centros de dlstnbuclón de gas 

natural vehicular y plantas de suministro de combustible aereo, administrados baJO el 
sistema de franqUIcIas en Argentina y Venezuela, en un pnmer momento. y a largo 
plazo a operar en los paises del MERCOSUR 

4 Finalmente. el desarrollo de proyectos petroquimicos y el mejoramiento y refinación de 
bitumen de la Faja del Orinoeo en territorio argentino 

Estos proyectos serian estudiados para determinar la viabilidad económi • ..a, la planeación 
y puesta en marcha de manera progresIVa. Ambas empresas estudiarían cada proyecto y 
determinarían alguno de ello para iniciarlo a más tardar en el año 2000 

Se puede observar que PDVSA estaría dispuesta a continuar los mecanismos para aplicar 
su estrategia de "internacionaJizacíón". Apuesta a asociacione:s con empresas extranjeras para 
producir hidrocarburos en territorio nacional para después comercializarlos en mercados de otros 
paises. En el caso de las relaciones con Argentina. Venezuela estaría en condiciones de 
Ingresar a este merC<:ldo con petroquímicos: aditivos para gasolina, carburantes, presurizadores 
para pozos petroleros, etcétera. Gran parte de esos productos los importa Argentina de Brasil 

gas y petróloo_ Hasta 1997. la petrolera espanola ~enla InverSiones en la reglón estimadas en US$I. 900 millones, y 
planes de inversión a cinco anos por US$3.ooo millones. la mayor parte en Argentina Vease, Peler Hudson. ·Pelropesetas 
a chorro", en América Economia. Santiago de Chile. enero de 1998. pp 34·36 
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36 RELACIONES ENERGETICAS CON ESTADOS UNIDOS. 

Aun después de liquidada la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1957, las relaciones 
Internacionales de Venezuela con Estados Unidos han sido estrechas y de mutuo interés por 
asuntos continentales y regionales En ocasiones esas relaciones han sido discordantes 
respecto a ciertas cuestiones de segundad regional. principalmente en el área del Caribe (v. g. la 
invasión estadounidense a Grenada en 1983, la InicIativa para la Cuenca del Caribe de 1984; la 
ejecución del plan de paz para Haití en 1994, y la Ley Helms-Burton de 1996), mas no hasta un 
punto en el que se provocara el rompimiento en los "intereses compartidos" de ambos por la 
seguridad paritica y económIca del continente. Esos "intereses compartidos" han incluido la 
navegación mariltma en el Mar Caribe, el comercio con los paises del Caribe insular, el deseo de 
"promover" la estabilidad política de la zona apoyando a los considerados "gobiernos 
democráticos", limitar la influencia de Cuba en los asuntos paliticos de la región y el comercio 
petrolero en América Latina 

Para Estados Unidos, Venezuela forma parte del Caribe, región que en términos 
geopolitlcos se refiere al Caribe Insular; Centroamérica, indusive Panamá; Colombia y 
Venezuela; Guyana, Surinam y Guyana Francesa --donde se encuentra la base de lanzamiento 
de cohetes espaCiales de la ComunIdad Europea, La visión dominante de Estados Unidos sobre 
esta área tan disímbola se maleriahzó en constantes invasiones militares y en la dominación 
política y económica 

Por su parte, Venezuela se considera integrante de la "Cuenca del Caribe«21, una región 
con historia, estructura económica y problemática social comunes, En esta percepción, las 
características similares de desarrollo económico-social de los paises de la zona estimularon la 
creación de mecanismos de cooperación sur-sur con la exdusión de Estados Unidos22

• 

Venezuela tiene una "vocación caribeña" que la compromete a participar en todos los 
asuntos que acontezcan en la "Cuenca del Caribe". Su pOSición en la zona, sin embargo, no ha 
sido aislada ni independiente, sino que ha sido una política exterior que podemos definir como 
"convergencia guiada":) con las necesidades de Estados Unidos. Esa "convergencia guiada" se 
mamfiesta en dos planos: uno geopolitica, otro geoeconómico. 

a) Plano geopolítico. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos impulsaba la alianza con 
Venezuela en términos de participación compartida en asuntos estratégicos en el área del 
Caribe. En la visión militar estadounidense, los avances militares en Cuba y en Nicaragua, 
además de la presencia cada vez más activa de la ex-URSS, justificaban acciones polítiCO
militares conjuntas. Venezuela recibía asistencia militar y al mismo tiempo serviría como fuerza 
de apoyo en caso de que ocurnese un enfrentamiento directo en la Cuenca del Caribe. 

,. El concepto -Cuenca del C;:¡rlbe" no es CTeación de los venezolanos. Paradójicamente. el concepto se p:lpulartz:ó cuando 
Rooald Reagan lalUo su "InioalJva de la Cuenca del caribe" en 1983. 
Antonio Gaz!.ambide·Gé'gel. "La Invenoón del C;:¡ribe en el siglo XX .. " Op. Cit .. p. 89--90 
La -CXlIwergenoa gUiada" es una posioón de poIi~ca exleriOl" en la que las acciones ooncurren en objetivos comunes con los 
de otros paises. pero Que en el diseno de estrategias !.al poIíbca exterior es fuertemente c:oodicionada por la potencia 
hegemómca 
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A partir de esta interpretación en la que Venezuela ha sido un aliado militar activo en la 
defensa regional, se deriva la tesis de que este pals ha estado bajo el "paraguas estratégico 
militar" estadounidense, no sólo por la importancia geopolítica del Caribe insular en el esquema 
de defensa estratégica de Estados Unidos, sino también y a causa de las enormes reselVas de 
petróleo en Venezuela. 

A pnncipios de los noventa, el manto anticomunista que permeaba las reladones 
Venezuela-Estados Unidos empezó a desvanecerse, aunque ello no quiere decir que 
abandonaran la cooperación política para mantener la estabilidad en la Cuenca del Caribe. Las 
manifestaciones violentas de la crisis económica en Venezuela demostraron que la estrategia de 
"Intereses compartidos" mantendría su influencia en la relación bilateral. pnncipalmente en las 
relaciones económicas 

En diferentes ocasiones Estados Unidos ha buscado el apoyo del gobierno venezolano 
para promover políticas de defensa de la "democracia institucional" en América Latina y el 
Caribe. y el establecimiento de instituciones paramilitares de competencia regional encargadas 
de luchar contra el narcotráfico. 

En el caso del narcotráfico, por ejemplo. para el gobierno estadounidense, Venezuela es 
un productor menor de hoja de coca y pasta de opio, pero un centro mayor de tránsito de 
heroína y cocaína hacia Florida. Además el gobierno estadounidense considera que los altos 
niveles de corrupción oficial y privada que existen en Venezuela han permitido que el 
narcotráfico se convierta un gran negocio en este país. Es por ello que las exigencias de 
Washington a Caracas han sido por un mayor compromiso en el combate al narcotráfico 
Estados Unidos ha conseguido con esas presiones --entre las cuales esta la "Certificación"- que 
el gobierno de Caracas permita operaciones secretas de sus agencias policiales y de espionaje 
de "combate a las drogas" (DEA y Centrallntelllgence Agency <CIA>f~. 

b) Plano geoeconómico. El fin de la Guerra Fria y el avance del proceso de mundialización 
económica han tenido una serie de impactos importantes en las estructuras económicas y 
políticas de los paises de la Cuenca del Caribe. La mundializaci6n se ha manifestado, en parte, 
en la formación de bloques comerciales y en la finna de acuerdos de libre comercio (Asociación 
de Estados del Caribe <AEC>, G-3, CARIBCAN, Acuerdos de Lomé25

). A su vez, este proceso 
de apertura económica y librecambismo comercial ha sido adaptado a las reglas del juego que 
ha impuesto el modelo norteamericano de integraci6n hemisférica, el ALCA. 

Una característica importante del proceso de apertura y librecambismo en la Cuenca del 
Caribe ha sido que los acuerdos intergubernamentales han cedido en su protagonismo a la 
participación directa y amplia de grupos empresariales locales ligados al capital transnacionaf. 
Así las estrategias de desarrollo económico en los paises de la región han sido articuladas en 

Una de esas ~operaciones secretas" fue la llamada "Operación Casa Blanca", En esta operación policial, agentes encubiertos 
de la DEA detuvieron a tres funaonallOS de bancos privados venezolanos. Uno de los detenidos fue la hermana del el. 
miniStro de hacienda Raúl Malos Azocar, el mismo funcionano que se encargO de la aplicaci6n de las poflbcas de rescate 
financiero a la banca venezolana en 1993--94, 
los Aa.lerclos de lomé une comercialmente a la UE ron quince paIses de África. Asia y el caribe, estos úlbmos 
oorresponden a paises an~lIanos Cuba ha manifestado su intenciOn de Incorporarse a los Acuerdos como país observador 



141 

función de las relaciones entre las elites económicas y políticas locales, Identificadas con las 
ideas del "libre comercIo" y del recetano económico neoliberal. 

Desde esta perspectiva, mas que el surgimiento de un bloque comercial en la Cuenca del 
Caribe, se debe hablar de la "articulaCión de nuevas alianzas" económico-poJiticas26

. Como ya 
hemos explicado, en Venezuela la criSIS económica estructural durante la década de los 
ochenta, agravada por la crisis de la deuda externa y la caída estruendosa de los predos 
internacionales del petróleo. Justificó la aplicación del recetario económico neoliberal. Este 
conjunto de medidas de politica económica Incluyó programas de ajuste económico, 
reestructuración económica y la promocIón de exportaciones a través de la estrategia de las 
"ventajas competitivas". Estos programas se aplicaron a través de políticas de privatización 
económica, las cuales incrementaron los flujos de inversión extranjera, principalmente en la 
industria petrolera, la más grande y diversIficada de todas las industrias del país. 

Así pues, la industria petrolera venezolana ha sido el centro al rededor del cual ha girado 
la rearticulación entre el gran capital transnaclonaJ y la élite económica-política del país. El nuevo 
modelo económico del "capitaJjsmo petrolero" es el resultado del mencionado proceso de 
rearticulación. Para investigadores como Stephen Quick, "el capitalismo petrolero" padece la 
misma enfermedad que afecta a las estructuras económicas de los países de la Cuenca del 
Caribe: "la enfermedad holandesa" (Deutch disease). Esto quiere decir que Venezuela ha 
fundamentado su desarrollo económico en la especialización productiva en unos cuantos 
productos de exportación (petróleo y petroquímicos), generalmente con poco valor agregado y 
de amplia demanda exterior, Jos cuales, supone el gobierno, generarían recursos para invertir en 
otras industrias competitivas y hacer de éstas, empresas de exportación27

• 

El interés de Estados Unidos por Venezuela radica básicamente en la protección y 
promoción de las inversiones de sus empresrJs en la industria energética. de este país 
sudamerican025

. Para alcanzar sus objetivos de política exterior, Estados Unidos ha presionado 
al gobierno venezolano para que profundice su programa de reforma económica -el cual incluye, 
como hemos explicado. la politica de privatizaciones 

Según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, las inversiones de 
conacionales en Venezuela ascendían en 1996 a cerca de US$3,600 millones, monto superior 
en 11.6% al año inmediato anterior; las inversiones se concentraron en actividades 
manufactureras y principalmente en la industria petrolera29

• Otro dato importante es que desde 
1977 el 50% de las grandes firmas petroleras estadounidenses tienen algún tipo de inversión en 

• 
" 
• 

Andrés Serbin. "Glob<JILZación. regiooahz.aOÓl1 y sooe{!ad OVil", Op DI. P 22 
Stephen Quid<, "Too intema~onal economy and the Canbbean. Ihe 19905 and beyond". en Jorge Dominguez Et. Al .. 
DemOClifcy In the Caribbean, Balomare, The Johns Hopklns University Press. 1993. p. 216 
A finales de mayo de 1998 EU y Venezuela firmaron el "AaJerclo de Protección Reclproca de Inversiones·. El AaJerdo 
induytl seis puntos: transparencia y eqUIdad en materia camblana: soluciones arbitradas de las COIllroversias oomerdaies: 
garantlas a la propiedad intelectual: eliminación de tocio tIpo de disaiminadón contra inver.;ionistas y fomentar el 
establecimiento de nuevas oportuni<!ades de inversIón entre ambos paises. Al respecto el vicepresidente de la Cámara 
Vanezolano-Ameticana de Comercio (VenAmCham), AntoniO H. Herrera Vaillanl, declaro: -el tratado es dara evidencia de 
que hemoS superado aquellas pendejadas 'tercermundIStas'. en boga desde los anos 60, 70, que nos llevaron a dar la 
espalda al más confiable (sic) diente e Inversioolsta de Venezuela. a fin de 'diversificar' las relaciones eron6micas 
intemacionales elel país·. Cf. Anlonio A. Herrera V . "La importanda del mundo de las inversiones". en El Universal. caracas, 
6 de abril de 1998. 
Trade Compiiance Center, Latín Ameriea and !he Caribbean; Venezuela. Natíonal Trade Estimilfe RepoJt, U.S 
Department of Commerce. Washington. 1998 
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Venezuela, con lo que se ha Incrementado la dependencia de la industria petrolera venezolana 

En cuanto a las relaciones comerciales, Estados Unidos es el pnmer socio comercial para 
Venezuela, tanto en Importaciones como en exportaciones. Por su parte, para Estados Unidos 
este pais es su tercer SOCIO comercial en América Latina. aunque si se compara la población con 
la de Jos socros uno y dos (MéxIco y Brasil) de Estados Unidos, Venezuela ha sido el comprador 
percáprta mas Importante de fa región:m Estados Unidos ha sido el más grande importador de 
productos así como el pnnclpal abastecedor de tecnologia para la industria venezolana. Las 
inversiones estadounidenses en el pais sudamericano representan el 50% del total de las 
inversiones extranjeras 

También. Estados Unidos es el mayor comprador de petrÓleo para Venezuela~ adquiere el 
65% de las exportaciones totales de petróleo. El volumen de esas exportacIones ha colocado al 
pais sudamericano en el primer exportador de petróleo a Estados Unidos. desbancando a Arabia 
Saudita que durante muchos años ocupó el primer lugar. Para Estados Umdos. las compras de 
crudo venezolano representaron en 1996 el 16.8%de las importaciones totales del hidrocarburo. 
Esta situación ha sido consecuencia. en parte. de la política de internaclonaJizaclón de PDVSA 

En el cuadro número 4 podemos observar qwe el 37.5% de los Ingresos totales de PDVSA 
se generan en sus operaclones en Estados Unidos; además, de! 48.55% de las ventas 
realizadas en Venezuela. gran parte de ese porcedaje proviene de las exportaciones de crudos 
y derivados hacia aquel país (US$5,500 millones, aprox.). Por lo tanto, existe una fuerte 
integración energética comercial entre Venezuela y Estados Unidos: el 53% de los ingresos 
totales por operaciones y exportaciones de PDVSA provienen directamente del mercado 
estadounidense. 

La integración energética ha sido el asunto de mayor interés para Estados Unidos en sus 
relaciones económicas con Venezuela, mas no en cuanto al volumen monetario que anualmente 
se genera en el comercio energético bilateral, sino al manejo estratégico de las reservas 
energéticas de Venezuela. Así pues. la "convergencia guiada" ha dejado claro que Estados 

JO El déficit romeraal de EU ron Venezuela fue en 1997 de USS6.800 millones. y de USsa,100 millones en 1996. Por el 
volumen de comerao Venezuela fue ese año el 5000 comerdal número 22- Importó productos por USS6.600 millones. y 
exportO p«XIuctos por US$13,400 mlllones.lbld 
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Unidos es el garante de la soberanía venezolana porque con la asistencia militar que le brinda a 
Venezuela, este país ha alejado cualqUier tentaCión hacia sus yacimientos petroleros por parte 
algún pais vecino, y porque ha sido su principal comprador de crudo. y por ende, el sostén de su 
economía. 

Estados unidos ha sido durante muchos anos el principal consumidor de energía en el 
mundo, en especial de petróleo. A partir de la Segunda Guerra Mundial, la política energética 
Intemacional de Estados Unidos ha estado diseñada para garantizar el abasto energétiCO. Sin 
Interrupciones, en cantidades abundantes y de manera permanente aún en momentos de guerra 
en los principales centros productores Para lograr Jo anterior ha combinado actividades militares 
con acciones diplomáticas, logrando con ello colocarse como el lider en la defensa de la 
seguridad energética de Occidente. 

Para el Departamento de Energia de Estados Unidos. fa segundad energética de su país 
ha estado definida en proporción al costo de sus ImportaCiones de petróleo crudo. Lo anterior ha 
sido consecuenCia, segun el Departamenlo de Energía, de fas siguientes factores: 

• El 65% de las reservas probadas de petróleo están ubicadas en el Medio Oriente. una 
región extremadamente Inestable: 

• Los constantes altibajos en el precio internacional de petróleo. tanto a la alza como a la 
baja. afectan a la economía de Estados Unidos y la de sus aliados, 

• Los precios del crudo pueden ser controlados por los países del Golfo Pérsico, quienes 
tienen grandes reservas y bajos GUstos de producción, así como alta capacidad 
productiva; 

• Los precios internacionales del petróleo pueden ser manipulados deliberadamente para 
dañar a las instituciones y a la economia de Estados Unidos y sus aliados31

, 

Desde esta perspectiva, la segundad energética ha sido un factor determinante en la 
seguridad nacional de Estados Unidos. Las acciones que emprenda o deje de realizar el 
gobierno estadounidense para garantizar el abastecimiento energético doméstico tendrían un 
efecto proporcional en su estabilidad económica y política interna. Desde que el país se convirtió 
en importador neto de petróleo -finales de tos sesenta- los factores negativos contra el 
suministro energético han sido combatidos por una politica internacional agresiva y de corte 
belicista, reafirmándola como el principal mecanismo de defensa de la seguridad energética32

. 

La política energética de Estados Unidos ha actuado en dos campos: en lo internacional, 
tratando de garantizar, para su mercado interno, seguridad y abastecimiento barato de petróleo; 
en lo interno, desarrollando poJiticas de ahorro energético; de estímulo al consumo de energías 
alternativas, de fomento a la investigación de nuevas tecnologías relacionadas con la producción 
y consumo de energía, y de reducción de la vulnerabilidad de los abastecimientos externos de 
crudo33

, 

u 

" 

Oep¡Jrtmenl o/ Energy. Energy Security: A repon ro The Presldent Df The United States. Washington O C. 1967 
Atlantic Coundl Energy PoIicy Committee. U. S. Enerr¡y Palier and U. S. Foreign Pollcy en the 1980's, p. 11 
En 1991 el entonces presidente de EU. George Bush, presentó el dOOJmento "EstrategIa Energética Nadonal" (NationaJ 
Energy Strategy. ó NES). En este doctJmento se definieron las bases de la poIltica energética estadounidense en los 
noventa. Los puntos neur<:ilglcos de la NES fueron dos el pnmero COITespondl6 al fortaledmiento de un "mercado inducido", 
esto es. a una política de encarecimiento del preoo petróleo de Importación Incremental1do los aranceles a los diferentes 
tipos da crudos asl como a combusliOles automotores. Implantando nuevas l"lOfTT\aS de calidad para los combustibles 
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El petróleo ha sido para Estados Unidos un factor estratégico para su seguridad nacional, 
no sOlo en términos políticos y econÓmiCOS, Sino también tecnológicos. Veámos. En cuanto al 
aspecto tecnológico, podemos reafirmar que el uso de nuevas técnologías en el desarrollo de la 
Industria petrolera ha sido fundamental Actualmente por ejemplo, la aplicación de sistemas 
avanzados de informática, nuevos materiales o de biotecnoJogía34 ha sido realizada en nuevos 
procesos productivos y de refinación de hidrocarburos. Dos han sido los objetivos buscados con 
tajes aplicaciones: maXImizar los margenes de ganancia en los procesos productivos de 
hidrocarburos. refmados y manufacturas derivadas; y. segundo, la reducción de danos 
ambientales. 

La legislación ambienta! y energética en Estados Unidos ha sido dlsef'lada para que en un 
marco de uso Intensivo de tecnología se reduzca el consumo energético doméstico y la emisión 
de contaminantes, principalmente de bióxido de carbono (C02). Al respecto, Clement B. Malin, 
vicepresidente de Relaciones Internacionales de la División Corporativa de Comunicadones de 
la petrolera TEXACO, afirmó que dicho marco regulatorio ha resultado económicamente costoso 
y no ha logrado reducir Significativamente la contaminación atmosférica provocada por los 
combustibles fósiles. Segun el funcionario, Citando a fuentes de la Secretaría de Energía de 
Estados Unidos (US Secretary of Energy), el costo estimado para controlar la contaminación y 
para aplicar de programas de salud y seguridad ambiental en las refinerías estadounidenses 
para el período 1991 al 2010 sería de US$150 mi! millones de dólares, aproximadamente. Este 
monto sería invertido en operación y gastos de mantenimiento físico de plantas industriales. y no 
en la producción de nuevos combustibles fósiles menos contaminantes, o en cambios en los 
sistemas de venta y distribución de combustibles. Para reducir tal monto de capital no 
productivo, continúa, se deberá Invertir en nuevos procesos tecnológicos e industriales para 
producir y distribuir combustibles limpios. Así, la inversión en nuevas tecnologías aplicadas en la 
industria petrolera es más importante que nunca3.5 

En lo político, porque las principales zonas de aprovisionamiento han estada en las últimas 
décadas bajo graves problemas políticos. El Medio Oriente, por ejemplo, desde la Guerra del 
Yorn Kipur de 1973, pasando por el derrocamiento del Sha Reza Pavlevi en 1979, la guerra Irán-

automotores naaonales y de ,mportaaon (gasolma. dlesel y lurbosina) ~tales romo la fijac:i6r1 de un estandar de rendim,ento 
de la gasolina poi" milla o "Corporate Average Fuel Eronomy'" (CAFEt y reinstalando la aplicación de subsidios a la inversión 
en tealología para el ahorro de petróleo y el desarrollo de fuentes altemalrvas de enet"gla. El segundo punto fue el 
fortaleomlento de un "mercado eficiente". es decir. la eliminadÓl1 de algunas restl1cdc1'1es ambientales en la producciOn de 
petróleo naaonaJ y en la coostrucaórl de plantas nucleares, con ello se incrementarla la producción de energla. lo que en 
una economía de libre mercado abaratana el precio de la mlSffia. un "mercado eficiente" significaría dejar que los OJStos de 
producciÓl1 de energía y las capacidades de los productores decidieran. segun los precios del mercado. c:ui1nta energía 
produar y a partir de qué fuentes Rosío Vargas Suarez. "La seguridad energética estadounidense", efI Foro Intem~cJon;JI. 
numo 3. vol. XXX!!I, El Cdegio de MéXICO, MéXICO. juho.sepbembre de 1993, p. 599-600. 
Desde hace mas de 20 anos se ha venido Investigando sobre la apJicaciÓl1 de la biotecnologia en la induslna petrolera. 
Diversas investigaciones han dado por resultado el desarrollo de un conjunto de tecnologias llamadas "blorrernediaaón", 
es deCir la correCCIón de dai'ios a la flora, suelo yagua a través de agentes baclerl¡;mos. También se han desarrollado 
nuevos productos biodegradables uliles en la desulfuraciÓl1 o polenciaJizaciOn de la visOJSldad del petróleo pesado. o 
como presunzador en pozos agotados Hasta el momento las aplicaciones comerciales han sido limitadas a unos 
cuantos productos. SIl1 embargo, se ha abierto un nuevo camino en el desarrollo futtlro de la industria petrolera. Véase, 
Ralael Rangel Aldao. "La blolecnologia en [a mduslna petrolera", en Venezuela Anal/tica. numo 30. Caracas. agosto de 
1998. 
Clernent B. Malin, ·Pojl~CS. Economics. and enwonment: experience 01 lile US oil and gas industries". en Nicda Sleen (edilor). 
SustenubJe development and the energy industries. Implemenution and Impacls 01 envlronmentaf leglsJation, The 
Royallnstltute of Inlemational Affa,res. Londres, Earthscan P\Jblicabon LId. 1994. pp. 162-168 
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Irak. hasta la desafortunada aventura militar de Sadam Husseln sobre el emirato de Kuwalt, ha 
estado permanente convulsionada y ha puesto en peligro el abastecimiento petrolero de Estados 
Unidos. 

En lo económiCO, porque a cada gran variación a la alza de Jos precios internacionales han 
sobrevenido efectos distorcionadores sobre la economía estadounidense. A mediados de los 
ochenta se sabia que altos precios internacionales del petróleo provocaban desequilibrios en la 
economía de Jos grandes paises consumidores. 

Como documenta un investigador norteamericano, Oarwin C. HaH"]~, la Inflación y la 
recesión en Estados Unidos entre 1974 y 1979 fue provocada por el incremento en los precios 
internacionales del petróleo de 1973 y los años siguientes. Así mismo, anota que los cambios 
bruscos en los precios del crudo afectaron, en el mismo período. variables macroeconómicas 
como el índice de precios. el empleo. el PNB, la inversión, entre otros. Otro autor. James D 
Hamilton, encontró que a partir de la Segunda Guerra Mundial, a cada recesIón le antecede un 
repunte de los precios internacionales del petróleo. Para Hamilton, la relaCión entre precios 
Internacionales del petróleo y evolución económica de los paises consumidores no ha sida 
incidental ni fortuita, "sino Que es un fenómeno estructural de la economía capitalista"JI 

En lo tecnológico, parque si bien Que existe la capacidad técnica para producir a menar 
precio hidrocarburos en territorio estadounidense, los costos de producción siguen siendo 
demasiado elevados con relación al precio del petróleo importado. Además, a pesar de los 
esfuerzos gubernamentales por impulsar el desarrollo de fuentes alternativas de energía, la 
fuerte dependencia económico-socia! del petróleo ha limitado el uso de energías limpias (solar, 
aeólica, maremotriz, biomasa, etcétera). 

En resumen, la concepción de seguridad energética de Estados Unidos ha sida definida 
en función de la existencia de amenazas políticas externas a las instituciones políticas, 
económicas y sociales internas. Sin embargo, desde una visión crítica, tales amenazas externas 
pudieran venir no sólo de fuerzas oscuras que deliberadamente intentaran destruir a las 
instituciones de Estados Unidos, sino también de la misma estructura económica mundial Que ha 
colaborado a crear a través de sus relaciones económicas mundiales. El debilitamiento "relativo" 
de la economía estadounidense se ha profundizado a medida que avanza el capitalismo 
globalizado, y no por factores externos, sino a consecuencia de su propia estructura económica. 

El capitalismo globalizado ha afectado la posición de Estados Unidos como economía 
hegemónica mundial, mas no su papel de IIder en la defensa de la seguridad energética en el 
hemisferio Occidental. Como afirmó el especialista petrolero Michael Tanzer en una conferencia 
ofrecida en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1995, la Guerra del Golfo Pérsico 
fue necesaria para Estados Unidos por varias razones: una fue que Estados Unidos quería 
demostrar a sus aliados que a pesar de su debilidad económica aún tenía la fuerza militar 
suficiente como para actuar con rapidez en cualquier parte del mundo; otra razón fue que buscó 
impedir de una vez por todas las ambiciones de Hussein por adjudicarse las reservas petroleras 

Oa,..,.,n C Hall. Oil And Natianal Security. California Stata Uni."erslly. 1992 
J. O. Hamilton. 'Oil And The Maaoecooomy Slnce Wor1d War Ir. en The Jaumal Of PoIitical Econamy, ~oI. 91. numo 2. 
1983; del mismo autor "Historical Causes Of Postwar Gil Shocks And Recesslon-, en The Enel'fly Jaurna/. vol 6. núm 1. 
1985 
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de Kuwalt, lo que hubiera permitido a Irak controlar el 20% de las reservas mundiales de petróleo 
crudo ~~hasta 1992 controlaba el 10% la 

Ambas razones fueron importantes para que Estados Unidos diseñara su política 
energética de Jos noventa. El petróleo del Medio Oriente ha sido esencial para Estados Unidos 
(hasta 1989 compraba el 29% de sus importaciones energétiC'..as en esta zona), sin embargo 
desde prinCipiOS de los noventa ha diversificado su consumo con la producción de Aménca 
Latina. Desde medrados de los noventa, un eventual incremento de precios o un hipotétiCO 
rompimiento entre Jos productores de Medro Oriente y los consumidores occidentales. no le 
significaria a este país un Impacto económico inmediato. pues la existencia de diferentes zonas 
de produCCión amortiguarían la escasez y frenarían un repunte acelerado en los precios 
Además, los contratos de compra que ha firmado en la última década le aseguraron 
abastecimiento constante, permanente y en términos preferenciales. Esas nuevas zonas de 
abastecimiento han sido Venezuela y México 

Las reservas de petróleo de Estados Unidos han disminuido progresivamente desde la 
década de los setenta A excepción de los yacimientos descubiertos en Alaska a finales de esa 
misma década, hasta 1996 no se había descubierto un yacimiento importante ni se habían 
perforado nuevas zonas que elevaran la capacidad productiva de petróleo, Asi. mientras en 
Estados Unidos ha mantenido la explotaCión intensiva de sus yacimientos tradicionales en 
Texas, California, LUlsiana y Nuevo MéXICO, las reservas de crudo no han crecido al mismo 
ritmo 

Al mismo tiempo que han decrecido las reservas, fa producción de petróleo en Estados 
Unidos ha declinado a los niveles equivalentes de 1954. La producción de petróleo alcanzó 
apenas 6.5 millones de bId en 1995. Con un consumo interno de 17.5 millones de barriles diarios 
yen aumento, las importaciones también han crecido (incluir cuadro de SRE Informe, septiembre 
de 1995). Hasta 1996 las importaciones de crudo por parte de Estados Unidos alcanzaban 8 
millones de bId, 39% más que en 1986. En cuanto a las reservas de petróleo, éstas 
disminuyeron desde la década de los ochenta 1.6% (de 30,110 millones en 1993, a 29,630 
millones de barriles en 1994) 

Los descubrimientos de nuevos yacimientos se han concentrado en la costa federal del 
Golfo de México y Texas. Ambos yacimientos guardan reservas estimadas entre 4 y 5 mil 
millones de barriles. En ésta áreas se ha concentrado el 60% de los descubrimientos de petróleo 
en la presente década. El perfeccionamiento en las técnicas de exploración en aguas profundas 
y en las técnicas de producción bajo el sistema de extracción horizontal dieron la posibilidad de 
explotar los yacimientos marinos del Golfo de México, con bajos costos de operación y grandes 
utilidades39

. 

lO Midlael Tanzer. 'PEMEX en la Mira del Imperio Consideraaooes Acerca de la Pnvahzadón", en Excéls;Of, secoon Ideas 
Mé)(IOJ.3 

de febrero de 1995. OPEP, FilctS ilnd Figures: A graphlcal Analysis ofWorld Energy Up ro 1991. Viena. 1992. p, 14 
Para e)(plotar el pelr61ea del Golfa de México. SHEU construyó una plataforma de 3.220 PIes de prolundldad. (a más 
moderna en su lIpo 
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La producción de petróleo en el Golfo de México ha adqUIrido cada vez más Importancia 
en la medida que las reservas tradicionales de Estados Unidos han ido disminuyendo. Segun 
estimaciones de la Agencia Internacional de Energia (AlEtO, la producción de petróleo en las 
plataformas del Golfo de MéxIco seria casi tan grande como la que se realiza en el Mar del 
Norte. La producción en la zona fue de 739,000 bId en 1995, 1 millón en 1996, y se esperaba 
produCIr 2 millones para el año 2000. Este incremento en la producción de crudo compensaría el 
crecimiento en la demanda Interna, por lo que los precios del petróleo en el mercado 
estadoumdense podrían estancarse durante algunos años41 Un dato Importante de los 
yacimientos de hidrocarburos en el 

Golfo de México es que guarda reservas de gas por 85 billones de pies cubIcas. 

Así pues, la situación energétIca Interna en la ultima década ha Impulsado a Estados 
Unidos a emprender una politica de diversificación de fuentes de abastecimiento. Segun el 
Departamento de Energía es imposible que el país alcance la "autarquía energética" por lo que 
las importaciones de hidrocarburos siempre estarán presentes en el mercado energético 
nacional. La dependencIa energética del exterior existe, sin embargo esa dependencIa no debe 
ser de ninguna manera un factor que vulnere las instituciones económIcas y POlitlcaSH 

La política energética de Estados Unidos en los noventa ha tenido como obJetiVOs 
esenciales· 

1 Reducir las importAciones de hidrocarburos provenientes de los paises no confiables 
2. Establecer como parámetro de la seguridad energética el impacto económIco de las 

variaciones del mercado petrolero mundial; 
3. Establecer el criterio del impacto ambiental como guia para el diseño de programas 

de producción, distribución y consumo de hidrocarburos4J 

En general, para alcanzar esos objetivos se diseñaron diversas políticas energéticas entre 
las que destacaron: políticas de eficiencia energética; desarrollo e investigación de fuentes 
alternativas de energía; diversificación de fuentes de consumo energético (gas, electricidad, 
etcétera), y la aplicación de políticas ambientales más estrictas44

. 

La Agenaa Internacional de Energla es el cartel de los pnnopales oonsumldores de petróleo. Sus antecedentes son La 
Conferencia de Washington. convocada por EU en febrero de 1994 La agenda de la Conferenci<l <lbordó los siguientes 
temas y proyectos: dispombilidad de energla y mecanismos de anorro energébc:o; fomento de ta.s fuentes energéticas 
tradlaonales. c:ooperaoOn en la Invesbgaoón de nuevas lernologlas petroleras. impacto finanaero del crecimiento de los 
preoos del petróleo: sltuaoÓfl de la Industria energética en los paises sutxles<lrrollados no miembros de la OPEP: el futuro 
de las empresas petroleras multinacionales. la aeaci6n de un Of9<Inismo internacional encarg.ado de aOOrdar esos temas de 
manera pelTll<lnente. El Organismo nació el 18 de noviembre de 1974. en la reunión de los pnndpales consumidores de 
petróleo realizada en París. Los miembros fundadores fueron. Austna, Canadá. Espal'la. Japón. SueCIa. Suiza. TurQuia. 
Reino Unido. Alemania. BélgiC<l. PaIses B<ljos. Noruega e Italia FranCIa no se adhlnÓ al cartel. Véase. Ramón Tamames 
Estructura Económica . Op. Dt.. p. 353. 
Cf Oil ilnd Gas Joumal. \/01. 95. núm 4,20 de enero de 1997 
Rosio Vargas Suárez. Op. Cit pp. 598-99. 
lbidom. p. 599 
La legislación energébc.o-am~ental en EU comprende: la "Oean Alr Ad 1990". la "Energy Po/iey Act" de 1992 (EPACT). la 
"crlmate Cha.nge Actíon Pta.n" de 1993 (CCPA).la "Tax Payer Rehef Aa" de agosto de 1997. Para mayor información sobre 
legislación y regulación energética en EU. véase. Energy Informaban Adminislrnlioo. Annu .. ' Energy OutJoolf 1!198. 
Departmenl Of Energy 01 Ihe Unlted Stlles. Washingloo. marzo de 1998 
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Respecto al primer objetivo la estrategia fue amplia- diversificación de las fuentes de 
abastecimiento energético. Así las ventas de petróleo crudo fueron Incrementándose en un 
grupo selecto de paises (Arabia Saudita. Canadá, Nigeria, Venezuela y MéXICO) los cuales 
fueron considerados "abastecedores confiables", es decir, países aliados productores de 
petróleo que en momentos de interrupción de los fluJos de petróleo en el mercado mundial 
estarían dispuestos a incrementar su producción para dirigirla al mercado estadounidense y el de 
sus aliados occidentales 

Podemos notar que entre el grupo de los "abastecedores confiables" se encuentran tres 
países americanos: Canadá, México y Venezuela. Según David Shields, esos paises por si solos 
no estarian, por el momento, en capacidad de satisfacer el déficit energétiCO de Estados Unidos 
Sin embargo, menciona que existe un grupo de políticos y analistas petroleros en Estados 
Unidos que han aconsejado estribar el mercado energético estadounidense en las Industrias 
petroleras de aquellos tres países45 Si bien a principios de los noventa Venezuela no estaba en 
capacidad de elevar de inmediato su producción petrolera --como si lo estaba Arabia Saudita 
que duplicó su producción en unas cuantas semanas durante la Guerra del Golfo-- las 
autoridades venezolanas han trabajado para establecer las condiCiones necesanas para 
incrementar la producción de hidrocarburos en el corto plazo. Es aqui donde la política de 
"privatización de la industria petrolera de Venezuela y la estrategia de "internacionalización de 
PDVSA" han tomado importancia: intentan elevar la producción petrolera y destinarla al mercado 
estadounidense; permitir el ingreso de capital estadounidense en actividades antiguamente 
reservadas al Estado; diversificar las oferta de productos petroleros, establecer reglas de 
comercio hemisférico para los hidrocarburos. 

En consecuencia, la "privatización de la industria petroJera" y la "Inlernaclonalizaclón de 
PDVSA" estarían diseñadas en función de la política y estrategia energética de Estados Unidos 
Lo anterior explica por qué desde 1995 Venezuela ha sido el principal vendedor L1e petróleo y 
refinados a Estados Unidos. Este proceso inició en 1985 cuando por primera vez en una década 
las exportaciones de petróleo crudo sobrepasaron los 300 mil bId A partir de entonces las 
exportaciones de crudv crecieron 17% promedio anual en los siguientes ocho años, crecimiento 
superior al registrado por Canadá (11.7%) y México (2.4%) en el mismo periodo. Para 1995 sus 
exportaciones hacia el mercado norteamericano ya habían desplazando a Arabia Saudita y a 
México como los principales abastecedores de crudo; ese año Venezuela entregó 1.4 millones 
de bId en promedio, mientras que Arabia Saudita entregaba 1.3 millones y México 1.250 millones 
de bId en promedio46

. 

Para poder incrementar sus exportaciones de petróleo al mercado estadounidense, 
Venezuela ha tenido que adecuar la producción de refinados y las calidades de sus diferentes 
tipos de petróleo a las exigencias ambientales que ha impuesto el gobierno del demócrata
conservador William Clinton. 

Como vimos en páginas anteriores, el programa venezolano de mejoramiento de refinerías 
se estableció como medida para contrarrestar la CM -y sus enmiendas posteriores-- y la NES 
de 1991. Con dicho programa se incrementó la capacidad de producción de gasolina, al mismo 

DaVId Shields. ~Mundo del Petróleo·. en El Nacional. MéXICO. 3 de agosto de 1992 
RoslQ Vargas Suáru. Op. Cit p. 602 
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tiempo que se mejoraron los estándares de calidad de las mismas. Para 1995, PDVSA 
exportaba 200,000 bId de gasohna a la costa este de Estados Unidos, además. un tercio de la 
producción de los refinados venezolanos se comercializaron en el mercado estadounidense, 
principalmente a través de la filial de PDVSA, CITGO. la cual ha controlado 14,000 estaciones de 
servicio en todo el país. De esta manera, PDVSA es la quinta empresa comercializadora de 
petróleo en Estados Unidos41 

El principal mercado para los productos petrolíferos venezolanos ha sido Estados Unidos 
El cuadro sigUiente describe la Importancia de dicho mercado para Venezuela. 

- -- - -- - - - -- -- ----- - - - -

Cuadro No 5 RELACIONES PETROLERAS VENEZUELA-EU 
(19!j6) 
~e~ripción _ 

~~~~.~~cl~~es ~e crudo 
ventas al exterior 
activos totales 

mundial 
2752 mbd 

EU 
1.650 mbd 

31,659· 12,698· 
45,402· 6,938" 

--- -

% 
60% 
40.1% 
15.3% 

activos en el exterior 8,911* 6,938* 77.8% 
rf5iitos en mITlones de dólares. Fuente: Con base -en-<iatosde PDVSA, Informe Anual,- 1996. 

ºpSiI. 

Los planes de llevar la producción venezolana a 4 millones de barriles diarios, aunado a la 
política de precios y a la estrategia de comercialización directa de productos petrolíferos de 
PDVSA en el mercado estadounidense han provocado una disminución en las exportaciones de 
crudo y refinados saudtárabes, así como protestas de productores locales. 

t:1 comercio energético entre Venezuela y Estados Unidos se ha desarrollado en medio de 
una serie de disputas comerciales entre PDVSA y empresas refinadoras y comercializadoras 
medianas y pequeñas propiedad de capitalistas estadounidenses. Las disputas comerciales más 
Importantes han sido: La Propuesta Gramm-Rudman-Hollings de 1985; la aplicación de 
restricciones ambientales a la gasolina de importación de 1994; la prohibición a la importación 
del ORIMULSIÓN de 1995 

a) Propuesta Gramm·Rudman~HoJ1íngs. A finales de 1985 el Congreso de Estados Unidos 
estudiaba La Propuesta de Ley de Impuesto Especial al Petróleo de Importación, o Propuesta 
Gramm·Rudman-Hollings, la cual consistía en la aplicación de un impuesto especial de US$5 por 
barril de petróleo crudo y US$10 por barril de crudo refinado. se calculaba que el impuesto 
generaría ingresos adicionales por $35,700 millones para los siguientes cinco aftas. Estos 
recursos serian destinados a financiar, entre 1986 y 1991, el enorme déficit fiscal de Estados 
Unidos. calculado entonces en unos US$200,OOO millones para ese año. 

Country Anallsis Sr/ef: Venezuela. Op Ol. p 5 
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La Propuesta Gramm se afectaba las exportaciones de petróleo provenientes de Canadá. 

Venezuela, México, Arabia Saudlta, Trinidad y Tobago, Nigeria y Kuwalt. Para contrarrestar la 
medida. el gobierno de Jaime Lusinchi decidió realizar una campaña de "cabildeo" en el 
Congreso estadounidense. Para ello contrató a la firma de abogados "CoUier, Shannon, RilJ & 
Scott", de Washington. quien se encargó de negociar en favor de Venezuela ante los 
representantes del Congreso, y de presentar un alegato contra el impuesto. Además. se pidió y 
recibió el apoyo de la Cámara de ComercIo Venezolano-Americana. 

La Propuesta Gramm-Rudman-Hollins fue modificada en diCiembre de 1985 con la 
inclusión de una cláusula que exentaba a México y a Canadá del pago del impuesto. La 
modificación fue induida para contener las criticas de esos paises, quienes ya habían 
presentado una amplia protesta conjunta. Posteriormente, en febrero de 1986 la Propuesta fue 
rechazada en definitiva por el Congreso de estados Unidos 

De haberse aprobado la Propuesta Gramm, el impuesto hubiera afectado a las 
exportaciones venezolanas, provocando pérdidas entre US$4,OOO y US$5,OOO millones en 1996 
Además si sólo México hubiera sido excluido del pago del impuesto especial a las importaciones 
de petróleo, el crudo venezolano Bachaquero, que compite con su equivalente mexicano el 
petróleo Maya, hubiera sido desplazado del mercado estadounidense. 

No era la primera Vez que Estados Unidos intentaba implantar un impuesto especial a las 
importaciones de petróleo. En 1959 el presidente Dwigth D. Einsenhower impuso cuotas de 
importación de petróleo; MéXICO y Canadá fueron excluIdos de la medida, mas Venezuela, no. 
En aquel entonces Venezuela era el principal productor de petróleo del mundo y el principal 
exportador de crudo a Estados Unidos. 

A raíz del problema comercial con la Propuesta Gramm-Rudman, Venezuela comprendió 
que su papel de abastecedor de petróleo al mercado norteamericano no sólo dependía de una 
situación de "libre mercado", esgrimida constantemente por Estados Unidos, sino de las 
condiciones económicas y politicas imperantes en este pais. A partir de emonces y para 
contrarrestar efectos de acciones similares que pudieran tomarse en el futuro, Venezuela 
estableció un mecanismo que le permitiría reaccionar de inmediato ante posibles variaciones de 
precios del petróleo en el mercado estadounidense. El mecanismo consistió en la f1exibilización 
de la cotización de los precios de crudo de exportación. Así, días después de haber sido 
rechazada la Iniciativa Gramm, Jaime Lusinchi decretó la autorización a PDVSA para ajustar los 
precios del petróleo a los comportamientos del mercado mundial, con el fin de asegurar el 
volumen de exportación promedio diaria. 

Esa facultad otorgada a PDVSA ha sido la base de la política de comercialización de 
petróleo crudo así como de la estrategia de internacionalizadón de la empresa. Sin esa facultad 
PDVSA difícilmente hubiera podidO competir contra los grandes consorcios como STAR o 
SHELL en el comercio de gasolina y lubricantes automotrices. 

b) La disputa por el comercio de gasolina. En 1990 el Congreso estadounidense 
promulgó la "Clean Air Act" (Ley Aire Limpio). En esta Ley se estableció el mandato a todos los 
refinadores nacionales para reducir los niveles de contaminantes provocados por las oleafinas 
adicionadas a la gasolina. El plazo para reformular los combustibles automotores vencía en 
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1995, lapso en el cual se tenian que acondicionar las refinerías a la producción de nuevos 
combustibles. En ciertos casos, la Ley otorgaba un período de gracia por tres años 

La Ley Aire Limpio se legisló en respuesta a organizaciones ambientalistas y a las 
asociaciones de refinadores, quienes ademas consiguieron la aplicaCión de reglas ambientales 
mas estrictas para 105 combustibles de importación La Ley afectó Inmediatamente las 
exportaciones de gasolina venezolana. Ante esto, el gobierno en Caracas decidió llevar el caso 
ante las instancias del Acuerdo Genera! de Aranceles Aduaneros y Comercio (GAn, por sus 
siglas en inglés) ante la negativa de Washington por cambiar la política ambiental para los 
importadores de refinados. 

En 1993 se enmendó la CM (Clean Air Act Admendements of 1993), la cual estableció los 
rangos permitidos de aditivos y quimicos asociados a la gasolina. El rango establecido para las 
oleafinas fue de 9.2%; entonces el contenido promedio de este componente químico en la 
gasolina era de 29% -en el caso de la gasolina sin plomo de POVSA era de 29.9% 

La CM de 1993 sirvió como instrumento de presión a los refinadores locales y a grupos 
ambientalistas quienes pidieron de inmediato al gobierno de Clinton la prohibición inmediata a las 
importaciones de gasolina venezolana. El argumento esgrimido por esos grupos era que la 
gasolina venezolana rontenia altos niveles de oleafina la cual contribuye a la formación de óxido 
de nitrógeno (residuo excesivamente tóxico que emiten la gasolina sin plomo). En respuesta a 
las demandas de los refinadores y ambienta listas, la Agencia de Proyección Ambiental 
Environmental Protection Agency, o EPA), dependiente del Departamento de Energía, decidió 
clasificar a la gasolina venezolanas bajo el mismo nivel de la gasolina locales; la posición de la 
Agencia fue duramente criticada por el "Iobbie" de los refinadores en e[ Congreso. 

En noviembre de 1994 un decreto del Congreso rechazó la decisión de la EPA y forzó a 
PDVSA a cumplir los estándares de emisión de contaminantes para la gasolina y gas licuado 
Para contrarrestar la medida, funcionarios de CITGO y de PDVSA elaboraron una demanda que 
presentaron antr el secretariado general del GAn. En la demanda se afirmaba que Estados 
Unidos usaba reglas ambientales para obtener injustas y discriminatorias ventajas comerciales. 

La demanda comercial de Venezuela contra Estados Unidos continuó su marcha en el 
Panel de Controversias Comerciales de la Organización Mundial de Comercio (OMC) -sustituta 
del GAn. En febrero de 1996 la Organización resolvió a favor de Venezuela, argumentando que 
los estándares ambientales eran discriminatorios contra los productores forimeos y que mayores 
requerimientos ambientales contra [a gasolina importada no necesariamente ayudaría a mejorar 
las condiciones ambientales48

. 

La resolución emitida por la OMC fue apelada por Estados Unidos, no sólo porque lo 
obligaba a derogar una ley ambiental interna, sino porque otras naciones podrían seguir los 
pasos de Venezuela y resolver controversias comerciales en su contra (el cemento mexicano, el 
atún, la ley Helms-Burton. etcétera). 

411 ·U.S. Appeals llade Panel"s Ruhng Agalns! Clean-Gasohne Rules·. en Joumal o, Commerr:e. Washington. 22 de Febrero 
de 1996. 
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La apelación estadounidense al dictamen sobre la gasolina --también Incluyó a la 

exportación de gasolina brasileña- fue rechazada por la aMe. Ante ello, la EPA informó a 
principios de mayo de 1997 la redacción de nuevas reglas para la importación de 9a501ina49

. 

e) La disputa por el ORIMULS1ÓN. Uno de los productos en los que PDVSA puso 
especial cuidado para ofertarlo en el mercado estadounidense fue el ORIMULSIÓN En 1994 
firmó un contrato con la empresa FLORIDA POWER & LlGHT (FP&L) para suministrarle 80,000 
bId del combustible, el cual sería utilizado en una planta eléctrica Situada en la Bahía de Mantee, 
a partir de 1998. El contrato firmado con FP&L era el mas Importante logrado por BITOR. 
subsidiaria de PDVSA encargada de comercializar el ORIMULSIÓN en todo el mundo. En junio 
de 1996 la Comisión Estatal de Energía del estado de Florida rechazó el proyecto 

En octubre de 1997 la Cámara de Representantes un proyecto de ley conOCido como el "H 
3157", el cual intentaba imposibilitar las importaciones del ORIMULSIÓN. SImultanea mente, el 
Senado local del estado de Florida recibió otro proyecto de ley, el "8 98H

, Similar al presentado 
en la Camara Baja, y que buscaba prohibir en el estado la comerCialización del combustible 
venezolano50

. Ambas propuestas de ley fueron rechazadas por las respectivas instancias 
legislativas, 

Un factor que influyó en la decisión de los legisladores federales y estatales fue que en 
septiembre de 1997 una comisión del Congreso estatal votó a favor de una suspensiva a la 
prohibición para importar el ORIMULSIÓN (cinco a favor, dos en contra) y realizar una audiencia 
pública en la que participman todos los grupos, asociaciones, empresas y autoridades 
involucradas; la audiencia se programó para enero de 1 ggaS

! Sesenta días después de 
terminada la audiencia, el Juez Lawrence Johnston, del estado de Florida, dictaminó en favor del 
proyecto Orimulsión-Manatee. Con el dictamen sólo faltaba la certificación aprobatoria que debía 
emitir el gobernador de Florida. 

El dictamen del magistrado de Florida parecía ser el apoyo legal que necesitaba el 
ORIMuLSIÓN para ingresar al mercado estadounidense. Sin embargo, en el Congreso federal, 
luego de rechazada la iniciativa "H 31Sr, los legisladores opositores al ORIMULSIÓN lograron 
pasar un mandato a la EPA para que ésta se encargara de realizar un estudio sobre el impacto 
ambiental del combustible sintético. Hasta mayo de 1998 la EPA aún no realizaba el estudio 
encomendado por el Congreso. Según BiIl Swank, gerente de Relaciones Públicas de FLORIDA 
POWER UGHT, el estudio de EPA no aportaría nada nuevo, "ya que sobre la Orimulsión (sic) 
existe una cantidad extraordinaria de datos aportados por investigadores dignos del mayor 
respeto, induyendo muchos de universidades norteamericanas y europeas"Sl. 

• 
" 

Lo interesante de todo este conflicto es que lo que parecia un problema de caracter local, 

"Estados Unidos fijará nueva reglamentadoo para Importar gasolina". en El Universal. Caracas. 2 de mayo ele 1997 
Marro Tulio PaéZ. -Rechazan prohibir uso de Orimulsioo", en El Universal. Caracas. 14 de mayo de 1998 
Durante las audlenoas. FPl presento los lestimomos de 24 especialistas ambientales y aenllfioos para probar la seguridad 
en el uso del Orimulsión. El testimonio de los espeaalistas !ueronlos SIguientes. el OnmulslOn emitia 18% menos NQx que el 
combusto/eo que queman plantas generadoras similares a la Manatee: las posibilidades de derrames del combustible en la 
Bahia de lampa eran diez veces meflOf en el desembarque en retaClOn al que se efectUa en combust6leo o petrOleo crudo; 
finalmente. las emisiones de contaminantes se manteodrian 68% (7.318 toneladas anuales) por de bajo de la norma 
permibda (22.732 toneladas anuales). Marco lulio Paez. "Tesllgos testifiearon en fa,>,Q( elel OnmulslÓn". en El Universal. 
caraeas, 28 de enero de 1998 
"Rechazan prohibir. ". Op. Cit 
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manejaba Intereses nacionales en Estados Unidos La industria del carbón en este país siempre 
vio con desagrado y como una mala competencia al OR1MULSIÓN. En resumen, Venezuela 
estaría adquiriendo el papel de abastecedor estratégico para Estados Unidos en particular, y 
para todo el hemisferio occidental en general. Esta situadón la ha reconocido el gobierno 
venezolano en diversas ocasiones, y la han enmarcado en el proyecto de integración energétIca 
hemIsférica del ALCA. 

En el presente capítulo hemos como Venezuela ha avanzado rápidamente en el 
crecimiento de su industria energética. la cual se convertiría en la base del desarrollo nacional. 
La particularidad de este proceso es que ya no se estaría manejando la exportación de petróleo 
crudo (para sembrar petróleo, decia Uslar Pietri), sino en la diversificación de su industria. 

A finales del siglo XX Venezuela es un exportador de energía y manufacturas petroleras 
De la primera actividad, Venezuela ha logrado consolidar cuatro sectores energéticos como 
Industrias de exportación: el petróleo y el gas; electricidad; bitúmenes y petróleo extrapesado; 
finalmente, el carbón. Los hidrocarburos petróleo, gas y carbón han sido productos tradicionales 
de exportación. En cuanto a la electriddad se mantienen acuerdos de suministro con Colombia y 
Brasil. En cuanto a las arenas bituminosas, PDVSA ha desarrollado sistemas de 
aprovechamiento de estos recursos, principalmente en la fabricadón del ORIMULSIÓN. 

Según el Plan de Negocios de PDVSA 1997-2006, la empresa ha planeado continuar con 
el crecimiento en la producción de energéticos y manufacturas petroleras. El mismo documento 
señala que la inversión estimada para realizar los proyectos de credmiento de la industria sería 
por US$65.400 millones, de los cuales US$39,300 millones corresponderían a inversiones de la 
empresa PDVSA. y US$26,1 00 millones lo realizarían inversionistas privados. 

El mercado para los productos petroleros sería básicamente el hemisferio occidental. 
Como aseguró el Viceministro de Energía y Minas, Evanan Romero, en una conferencia en 
Houston para promover la política de "apertura petrolera" en su país, Venezuela "tiene como 
mercado fundamental el hemisferio occidental, ya que efectivamente, del volumen de las 
exportaciones, el 90% de ellas se dirigen precisamente al hemisferio americano". 

Venezuela durante el presente siglo ha suministrado petróleo barato a Estados Unidos. Lo 
ha hecho incluso en tiempos de guerra -Primera y Segunda Guerra Mundiales, y más 
recientemente durante la Guerra del Golfo Pérsico- y de embargos petroleros -como el 
decretado por los países árabes en 1973. En el futuro lo continuará haciendo bajo un nuevo 
modelo: la integración energética hemisférica. Así ha quedado demostrado con la política de 
privatización de la industria petrolera nadonal, con la "estrategia de intemacionalización" 
supeditada a la reestructuración de PDVSA. y con las políticas comerdales que ha diseñado en 
la convergencia guiada con Estados Unidos. 
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CONCLUSIONES 

• 

Al principIo de la investigación tratamos de establecer que la privatización de la industria 
petrolera no implicaba necesariamente la privatización de la empresa petrolera estatal 
Afirmamos que la industria petrolera se compone de los recursos naturales en el subsuelo, las 
Instalaciones industriales requeridas para la explotación, refinación, transformaCIón y 
comercialización de tal riqueza. En tanto que la empresa petrolera es la firma que loma las 
decisiones estratégicas de cuánto, cómo, y dónde producir y vender petróleo. Por lo tanto, la 
privatización de la primera no presupone la privatización de la segunda. 

Para hacer el estudio de la privatización de la industria petrolera en Venezuela partimos de 
la tesis anterior. pues, como se intentó demostrar en el caso venezolano, mientras el gobierno 
avanza en la privatización de la industria petrolera, no abandona su participación como productor 
y refinador de hidrocarburos a través de la empresa de propiedad pública PDVSA. 

La privatización de la industria petrolera en Venezuela inició en 1983 con la aplicación 
de la Mestrategia de internacionalizaci6n de PDVSA". La política se continuó con la implantación 
de la ~apertura del sector petrolero" y con la reestructuración administrativa y operacional de la 
empresa petrolera estatal. 

Como sucede en otras industrias petroleras de América Latina, la privatización de la 
Industria petrOlera venezolana responde a la lógica del modelo económico dominante en la 
región, el cual ha sido identificado con el nombre de neoliberalismo económico. Este modelo 
significa la transformación del carácter económico del Estado interventor y el establecimiento de 
garantías para que el capital extranjero maneje de manera más segura las grandes reservas de 
hidrocarburos en los países productores. 

El término privatización es una práctica de política económica del recetario neoliberal. 
Desde nuestro punto de vista, el término significa el otorgamiento de derechos a las empresas 
privadas para el control de toda la cadena de producción de mercancía e influencia directa en las 
condiciones del mercado internacional de un producto especifico. Esos derechos implican la 
asignación de facultades para controlar e influir en determinadas industrias, con lo que el 
receptor de tales derechos adquiere también una "patente de corso" para llegar a ser empresa 
monopóllca. Es por ello que la privatización está íntimamente relacionada con fa 
reestructuración monopólica mundial. 

Creemos que la privatización está íntimamente ligada al proceso reestructuración de la 
empresa monopólica transnacional, pues el sentido de la participación del capital monopólico 
en la industria anteriormente reservada al Estado se presenta en diferentes actividades 
económicas y bajo diferentes formas de administración de las inversiones. En el sistema 
capitalista mundial que conocemos, las empresas petroleras tienden a ser cada vez más 
internacionales, con estructuras de conglomerado y con inversiones repartidas en otros campos 
del sector energético. Hasta hace muy poco tiempo sólo unas cuantas empresas eran 
consideradas verdaderamente conglomerados multinacionales. En primer lugar porque sus 
operaciones no abarcaban más de dos países, no intervenían en otras actividades relacionadas 
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con la transformación del petróleo ni tenian una capacidad amplia de comercialización mundial 
de sus productos. En segundo lugar, s610 una decena de empresas petroleras tenía algun tipo 
de participación en otras ramas del sector energético como el carbón, el gas o la electricidad 
De esta manera, los grandes conglomerados petroleros fueron los primeros en aprovechar la 
privatización en formas de concesión, adquisicIón o alianza 

A partir de 1976, la industria petrolera venezolana era considerada como una fuente 
importante de ingresos y dIVisas para el gobierno, además, la disponibilidad de una industria de 
este tipo era vital para la economía y la seguridad nacional de los paises. Fue por ello que el 
Estado venezolano asumió el papel de principal controlador de la industria petrolera, y 
restringió las acciones del capital privado nacional y extranjero a ciertas actividades de 
refinación y a la distribución de productos derivados. Sin embargo, a partir de la década de [os 
noventa. el gobierno decidió eliminar las restricciones al capital privado para invertir en la 
industria petrolera nacional, con e[ argumento de Que tal industria podía estar en manos de! 
capital privado sin afectar con ello [a segundad nacional ni [as obligaciones ni derechos del 
Estado. 

La tesis central del gobierno venezolano para privatizar la industria petrolera fue Que el 
déficit fiscal del Estado ha hmitado la ampliación de la industria, por lo Que un retraso en las 
inversiones pOdría agravar los problemas económicos dada la dependencia excesiva de las 
divisas petroleras. Además, aunque no se afirma abiertamente en el caso de la empresa 
PDVSA. el gobierno justifica la privatización con la tesis de la ineficiencia económica y 
administrativa del Estado para intervenir directamente en la economia. 

Los promotores gubernamentales de la privatización de la industria petrolera venezolana 
justifican la entrega de activos públicos al capital privado por las dos razones anteriormente 
expuestas -la ineficiencia e incapacidad estatales para generar riqueza y distribuirla, y la 
carencia de capitales para invertir en [a modernización de las instalaciones petroleras. Sin 
embargo, expf1camos que ambos argumentos son los "supuestos ideales" de la privatización 
La realidad funciona de otra manera. Las políticas de privatización se deben entender en el 
marco de la reestructuración mundial del capital y, en conset..Jencia, en la reestructuración del 
gran capital transnacional. 

La privatización y el fortalecimiento de los monopolios y los oligopolios a escala 
internacional son dos fenómenos que forman parte de la mundialización capitalista. Cada uno 
de estos procesos se manifiesta de manera diferente en el mundo, en especial a través de las 
políticas de privatización, la cual asume diversas formas según las condiciones sociales, 
pollticas. económicas y jurídicas de los países que la realizan. En particular, la privatización de 
la industria petrolera a escala mundial adquiere [a forma de privatización o de desregulación. 

Estas dos formas de privatización se presentan bajo diferentes mecanismos de traspaso 
de la propiedad pública a[ capital privado. Tales mecanismos incluyen términos y condiciones 
de venta, monto mínimo de la operación de venta y una nueva reglamentación jurídica para la 
propiedad privatizada. Existen tres mecanismos de privatización y cinco de desregulación, los 
cuales se denominan, en general, "mecanismos de traspaso". Existen ocho "mecanismos de 
traspaso", los cuales son: 

1. Privatización total de acción súbita; 
2. Privatización parcial de desarrollo gradual; 



156 

3. PrivatizaCIón tata! de acción fraccionada; 
4. Desregulaclón de actividades complementarias; 
5. Eliminación de subsidios; 
6. Desregulación de trabas jurídicas a la inversión privada 
7. La creación de ~JDint Ventures"; y, 
8. Contratos petroleros. 

La mayoría de los anteriores mecanismos de privatización ha sido aplicada de manera 
combinada, en la industria petrolera venezolana. S610 los mecanismos número 1 y 3 no han sido 
aplicados dadas las resistencias de grupos politices locales. En estos casos, el resultado de su 
aplicación hubiera sido la entrega total de PDVSA al capital privado. El gobierno venezolano 
seleccionó tales mecanismos de privatización por los siguientes factores: el grado de integración 
de PDVSA con otras actividades industriales; el tamaño de la empresa; el monto de los 
recursos financieros que proporciona al Estado; y el nivel de participación de la empresa en el 
mercado petrolero mundial 

Ahora bien, el mecanismo de privatización mas utilizado en la industria petrolera 
venezolana ha sido el ~sistema contractual~. Este sistema puede clasificarse en dos categorías 
las concesiones y los contratos de riesgo y servicio. El sistema de concesiones nació con la 
industria petrolera en Venezuela y tenninó en 1958 cuando se suspendieron las asignaciones de 
nuevas concesiones. En el caso del sistema contractual, éste inició en 1962 cuando se firmaron 
los primeros contratos de serviCIO para la producción de petróleo entre la empresa estatal 
Petróleos Venezolanos (antecesora de PDVSA) y la estadounidense MOa/L. 

Existen cuatro tipOS de contratos petroleros: contratos de ganancias compartidas, 
contratos de riesgo; contratos de servicio; y los contratos de participación mixta o "joint venture" 
Todos estos son considerados por los promotores de la privatización de la industria petrolera en 
Venezuela como una alternativa contra el marco juridico de corte nacionalista establecido en la 
Ley de Nacionalización de la 1ndustria petrolera de 1976. Con los contratos petroleros no se 
desconoce la propiedad nacional sobre los recursos energéticos ni la dirección de la industria, 
sino que se otorgan ciertos derechos intransferible:... al capital privado para participar en la 
industria petrolera. Sin embargo, en la medida en que PDVSA, detentara del monopolio local de 
exploración, producción, refinación, transportación y comercialización de hidrocarburos y sus 
derivados. autorice a una o varias empresas privadas a realizar tates actividades en su nombre, 
"bajo el eufemismo de un contrato de prestación de seNicios con cláusulas de riesgo", dándole a 
la empresa contratista una remuneración en especie o en dinero. "se procederá de hecho. a 
realizar una concesión que será regulada por un contrato su; generis o por un convenio". 

Este tipo de "contrato sui generis" ha tomado fuerza en Venezuela. un país donde se 
localizan las mayores reservas de petróleo en el hemisferio occidental, y que además cuenta con 
amplias posibilidades de nuevos descubrimientos de petróleo ligero o mediano. Las empresas 
contratantes obtienen con dichos contratos una posibilidad real de satisfacer sus necesidades de 
petróleo, en operaciones de bajo riesgo y sobre proyecciones de ganancias fuertes. Para la su 
finna existen factores de orden geopolítico. geoeconómico y de política interna de Venezuela que 
también son favorables a los contratantes. Esos tres factores se resumen en lo siguiente: acceso 
a recursos de hidrocarburos liquidaS casi ilimitados, cuya localización y extensión están 
claramente definidos por un marco jurídico. además de márgenes de ganancia atractivos dentro 
de un marco de tiempo razonable. 
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Ante esta situaCión, en Venezuela eXIsten Intereses de las cinco grandes de Estados 
Unidos (TEXACO. MOBIL. EXXON. CHEVRON y SOCAL). de los conglomerados europeos 
(TOTAL. ELF. ENI. STA TOIL. VEBA OEL. SHELL. BRfTlSH PETROLEUM y REPSOL) y de las 
eficientes y tecnificadas empresas japonesas (MITSUBUSHI y TEIKOKU). Se debe resaltar Que 
aunque las inversiones de las empresas norteamericanas sólo representan el 26% de las 
inversiones totales en la industria petrolera venezolana, los gastos en exploración y producción, 
en comparación con sus Inversiones realizadas en el mismo período en otras partes del mundo, 
representan el doble. Todo lo anterior implica a su vez que Venezuela ha iniciado su 
transformación de adversario a socio estratégico de los consumidores, en especial de Estados 
Unidos. 

Con la privatización de la industria petrolera venezolana no se promueve la eliminación del 
carácter público de PDVSA y sin embargo, si se afecta la seguridad económica del país al permitir 
el ingreso e influencia del capital transnacionaJ en la administración de los recursos energéticos 
nacionales 

La politica de privatización de la industna petrolera venezolana inicia en 1986, fecha en la 
que el gobierno decide ampliar las coinversiones en el extranjero con el capital transnacional en 
actividades de refinación y comercialización de manufacturas petroleras a través de la llamada 
~estrategia de internacionalización de PDVSA". Lo anterior fue el preámbulo de la apertura a la 
inversión privada en actividades locales de exploración y producción de petróleo, y la reactivación 
de campos agotados, marginales o inactIVos. Muchos de esos proyectos tuvieron que posponerse 
algunos años debido a la oposición de algunos sectores pOlíticos en el Congreso. 

El ascenso a la preSIdencia de canos Andrés Pérez en febrero de 1989 impulsa la 
liberalización de la economía El programa económico, llamado "El Gran Viraje", no es sino el 
compromiso del nuevo presidente con los centros financieros internacionales en el sentido de 
implantar una reforma fiscal, abrir la economía al capital extranjero, reestructurar la deuda 
externa, y generar una expectativa económica complaCIente para con los grandes inversionistas 
extranjeros. Sin embargo, las protestas sodales a un mes de ejercido presidendal, la oleada de 
huelgas de servidores públicos, las manifestaciones estudiantiles y los dos golpes de Estado 
limitan el impulso inicial a la política de liberalización económica. 

Aunque si bien en Venezuela las políticas neoliberales son aplicadas con grandes 
dificultades (eIIVA, recortes al gasto en educadón y salud, liberalizadón de precios y eliminación 
de subsidios a los combustibles), en general la reforma económica global avanza, aunque 
incompleta. Ejemplo de ello es que el proceso de privatización, aunque lento, sigue en marcha. 

Las elecciones de 1993 llevan al poder a Rafael Caldera, expresidente de la república en 
1969-1973, ex miembro del partido COPEI y líder de un movimiento social contra el bipartidismo 
autoritario. Su plan económico es conocido como la "Agenda Venezuela", el cual consiste en 
políticas de liberación económica, reforma fiscal, privatizadón de empresas públicas, reforma al 
sistema de pensiones, desregulación del sistema finandero y la creación de un fondo de 
capitalización bancaria -con recursos del Banco Mundial--, y finalmente, la ampliación del gasto 
social -este último punto del programa económico es la única diferencia con el programa del 
"Gran Viraje" de 1989. La ampliadón del gasto social induye las siguientes medidas: incrementos 
en la subvención alimentaria; incremento al número de becas de capacitación laboral de jóvenes 
que no pudieran continuar sus estudios; incremento al monto de las pensiones y un programa 
alimenticio estratégico. 
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El plan económico de la ~Agenda VenezueJa~ cumple con todas las características de un 
plan de choque neoliberal Los puntos más importantes del plan (reducción de la inflación a través 
de la disciplina fiscal y monetaria; la apertura del sistema financiero nacional; la aplicación de un 
programa de fomento a las exportaciones como base del crecimiento económico; y la aplicación 
de un programa amplio de privatización de empresas pÚblicas) tienen como objetivos centrales la 
estabilización y el ajuste estructural de la economía. Todos los mecanismos de política económica 
de la UAgenda Venezuela~ afectan directamente a la empresa PDVSA. 

Explicamos que PDVSA es la empresa matriz de propiedad pública encargada de 
explotar, transformar y comercializar los hidrocarburos nacionales. Actualmente tiene una 
estructura de conglomerado que Incluye empresas operadoras locales y extranjeras. Esa 
estructura ha hecho a la empresa un prototipo del éxito empresarial, pues pasó, entre todas las 
petroleras del mundo, del sexto lugar en 1976, al segundo lugar en 1994. 

Ese avance se logra gracias a la ~estrategia de jntemacionalizaci6n~, una de las tres 
orientaciones que ha tomado [a privatización de la industria petrolera. La "internacionalización" se 
refiere a "la asociación de PDVSA con empresas extranjeras en actividades de refinación y 
distribución que aseguren el ingreso en los mercados aún en medio de un crisis petrolera". 
También se entiende como una garantía de "colocación en el extranjero del crudo y la 
profundización del desarrollo de la actividad petrolera interna con inversión extranjera en el area". 
Es diseñada para asegurar niveles estables y crecientes de suministro de petróleo y 
petroquimicos, mediante el acceso directo a los consumidores finales en el extranjero. 

Con dicha estrategia PDVSA logra adquirir activos en cinco paises europeos (Alemania, 
Suecia, Escoda, Inglaterra y Bélgica), en dos islas del Caribe (Curazao y Gran Bahamas) y en 
Estados Unidos. En total las inversiones de PDVSA en sistemas de refinación, almacenamiento y 
sistemas de oleoductos suman, hasta 1997, US$1,356 millones. 

Sin duda, las operaciones realizadas en Estados Unidos por PDVSA, según la estrategia 
de la "internacionalización~, han modificado las relaciones energéticas entre Venezuela y la 
potencia hegemónica. En especial porque la compra de instalaciones en Estados Unidos fue una 
muestra de autonomia administrativa de PDVSA con respecto de su gobierno. Esa autonomía 
administrativa y financiera de la estatal la recibe en septiembre de 1982 con el objetivo de 
mantener flexibilidad en el tratamiento de crisis de precios en el mercado mundial del petróleo. 
Esa misma autonomía marcó el inicio de la etapa de la post-nacionalización de PDVSA 

Cuando a la estrategia de "internacionalizadón" se le relacionó con la política de la 
apertura petrolera, entonces todos los esfuerzos de reestructuración de PDVSA tomaron otro 
sentido: si se podían firmar acuerdos de prOdUCCión en el exterior, ¿por qué no firmar acuerdos 
similares para funcionar en territorio venezolano? Con la politica del "gran viraje" se inició la 
"apertura petrolera", y por tanto, la estrategia de PDVSA se alineó a las necesidades del capital 
petrolero transnacional. 

Es por ello que la estrategia de "intemacionalización" es bien recibida por Estados Unidos, 
quien está buscando diversificar sus importaciones de petróleo del Medio Oriente, pero sobre todo 
porque la "internacionalizadón", a partir de 1990, se basa en una lógica pol1üca más que 
comercial y coincide con la estrategia imperialista de Estados Unidos por crear una zona de libre 
comercio hemisférica (ALCA), principalmente en la integración energética continental. 
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A principios de los noventa PDVSA se embarca en la llamada "apertura petrolera" Esta 
estrategia se establece como un conjunto de fórmulas para incentivar al capital, principalmente 
extranjero, a invertir en todos los segmentos de negocios donde anteriormente PDVSA 
realizaba trabajos en solitario. La apertura se realiza a través de contratos, sociedades y 
empresas mixtas entre PDVSA y empresas nacionales y extranjeras. Los contratos ftrmados 
son de tres tipos. El primero, los contratos de servicio, llamados también ~contratos operativos· 
Entre 1990 y 1997 se han realizado tres rondas de asignación de estos tipos de contratos: los 
contratos de reactivación de pozos inactivos, marginales o agotados (1989); los convenios 
operativos con empresas privadas para la producción de productos petróleo, petroquimicos, 
carbón y el abastecimiento de servicios industriales de 1996; los convenios operativos, o 
"tercera ronda" (1997). 

El segundo tipo son los acuerdos de "alianza estratégica" para prodUCir crudo 
extrapesado de la Faja Petrolera del Orinoco y desarrollar los yacimientos de gas natural de los 
yacimientos marinos del Golfo del Paria (1993); proyectos relacionados con las empresas 
estratégicas (empresas mixtas o "joint-ventures") para la producción de ORIMULSIÓN, 
productos petroquímicos, carbón y suministros de servicios industriales. 

El ultimo tipo son los contratos de "ganancias compartidas" (1996) para la exploración y 
explotación de áreas potencialmente ricas en petróleo pesada y ligero. Con el esquema de 
contratos de ganancias compartidas se busca incrementar los niveles de producción de 
petróleo según las metas establecidas en el "Plan de negocios 1996-2005". 

Además, a la par que se firman esos tres tipos de acuerdos petroleros, se crean 
esquemas de producción conjunta PDVSA y empresas extranjeras bajo el sistema de ''joint
ventures". En este caso destacan: el "Proyecto Cristóbal Colón"; "joint-ventures~ para la 
producción de ORIMULSIÓN; ''joint-ventures'' para la producción de petroquímicos", 
relacionados con la privatización de PEQUIVEN, y "joint-ventures' para la producción de 
carbón, relacionados a su vez con la privatización de CARBONES DEL ZUllA S. A. 
(CARBOZULlA). 

Con los tres tipos de contratos en cuestión, el gobierno venezolano estaría retomando el 
papel de Estado Rentista que desempeñó desde los inicios de la industria petrolera hasta la 
nacionalización de la misma en 1976. Esta posición de Estado rentista se refiere a que éste, a 
través del gobierno, recibe una renta sin participar en actividad de producción alguna, por el 
hecho de ser el depositario de la soberanía de los recursos nacionales. Sus estrategias 
consisten en el diseño de modelos de explotación de recursos, mismos que deben ser 
altamente redituables. Como los recursos resultan ser limitados. entonces celebran contratos 
de corto plazo con el fin de obtener un elevado margen de ingresos. 

Una caída en los precios internacionales del crudo podría tener graves efectos en los 
flujos de la renta, además podría afectar las inversiones extranjeras en el sector. Para evitar lo 
anterior, el gobierno venezolano se esfuerza en impedir bajas en los precios internacionales del 
crudo. Los convenios con otros Estados exportadores (exportadores independientes), o las 
amenazas de abandono de la OPEP son mecanismos protectores del rentismo petrolero. 
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Por su parte, PDVSA es s610 un articulador de las decisiones del gobierno rentista Es 
una empresa pública que controla grandes reservas de hidrocarburos pero que al mIsmo 
tiempo tiene graves limitaciones de capital y tecnología. Al igual que otras compañías 
petroleras estatales. POVSA es una empresa rentista. es decir, una empresa Que administra la 
renta petrolera bajo patrones administrativos de una empresa capitalista. En efecto. PDVSA 
tiene la organización interna de una corporación petrolera privada (organización interna. 
capacitación de personal, táctica internadonal de expansión, planificacIón y salarios). 

Lo anterior provoca una contradicción importante en el funcionamiento de PDVSA Por un 
lado, como empresa petrolera estatal de un pais subdesarrollado forma parte del cartel 
petrolero de la OPEP donde las acciones de la misma se encaminan a mantener una renta 
petrolera elevada; por el otro ha sido socia de grandes conglomerados petroleros privados a 
escala internacionaL Esta contradicción se manifiesta repetidamente. Por ejemplo en la 
"amenaza" de retiro de Venezuela de la OPEP, o en las discusiones entre los directivos de 
PDVSA y los tecnócratas del MEyM por el diseño de la política petrolera nacional. 

PDVSA administra la renta petrolera, pero el Estado se encarga de distribuirla Existe una 
larga lista de empresas prrvadas locales que suministran insumas y prestan servicios a POVSA 
y que participan de la renta petrolera. Todas esas empresas privadas son competidoras por el 
control de los mercados de productos no controlados por el Estado. La cadena de distribución 
de beneficios de la renta petrolera entre los capitalistas locales es larga y enmarañada, de 
hecho, entre los capitalistas nacionales existen grupos que defienden la existencia de una 
petrolera estatal fuerte, otros que piden su desapariciÓn. Sin embargo ambos grupos participan 
de la renta petrolera, y sus éxitos dependen más de sus relaciones con el gobierno que de una 
administración "eficiente" y "moderna" --en el sentido capitalista del término-- de sus empresas 

La reorganización operativa fue el último tema en la orientación asignada a PDVSA en el 
proceso de privatización de la industna petrolera venezolana. La estructura horizontal de la 
empresa si bien no era lo más eficiente en términos operacionales, sí era eficaz en sus 
ac':-"'idades productivas. En este momento el viejo modelo de organización ya no cumple con 
los requerimientos de una empresa transnacional. 

La idea de transformar el modelo de organización de PDVSA nació con la política de "la 
apertura". La reestructuración operativa se hacía necesaria ante el nivel de desarrollo logrado 
por las competidoras transnacionales, además de que era impreSCindible para adaptar a la 
industria al nuevo esquema del sistema capitalista mundial. El modelo adoptado se diseñó a 
partir de la experiencia adquirida en las relaciones con las grandes petroleras transnacionales 
con las que PDVSA tiene negocios 

La reorganización productiva de PDVSA cumple con los objetivos de transformación 
económica del Estado, los cuales han buscado desde 1989 cambiar el rentismo petrolero en un 
"capitalismo petrolero". El rentismo petrolero, como se afirmó anteriormente, servía al Estado 
para proveerse de recursos provenientes de los impuestos asociados a la producción y 
comercialización de petróleo crudo. El capitalismo petrolero serviría al Estado para proveerle de 
recursos provenientes de los impuestos asociados a los procesos industriales de 
transformación de petróleo en productos con incorporación importante de valor agregado; en el 
proceso participarian de manera decisiva los capitales transnacional y nacional, aunque en 
menor medida este último. 



161 

La reorganización de PDVSA se tendrá que dar si se quiere continuar con la 
transformación al capitalismo petrolero. En la estructura internacional del trabajo de! sistema 
capitalista mundial se le llene un papel asignado a Venezuela: como proveedor de productos 
derivados del petróleo y malerias primas procesadas de industrias altamente consumidoras de 
energía (hierro y aluminio). Por lo tanto. la reorganización productiva tendrá que realizarse al 
mismo tiempo que la privatización del sector energético nacional. 

Al ir asumiendo Venezuela su nuevo rol en el sistema capitalista, se transforman al 
mismo tiempo las relaciones energéticas del país con el mundo. En las relaciones con la OPEP, 
por ejemplo. Venezuela ha violado constantemente la cuota de producción adoptada 
voluntariamente en la Organización desde 1990. Además, en los planes de expansión de 
PDVSA está llevar la producción a más de 3.3 millones en 1998, y a 6.07 millones en 2005, 
cantidad que seguramente será duramente criticada por el cartel. En varias ocasiones PDVSA 
ha declarado la posibilidad de abandonar la Organización en caso de que su estancia le impida 
llevar a cabo sus planes de crecimiento, los cuales se aplican en razón de su integración con el 
sector petrolero de Europa y Estados Unidos. 

La privatización de la industria en Venezuela ha incrementado, mejorada y diversificado la 
producción de productos derivados del petróleo, por lo que el país ha iniciado su transformación 
de exportador de materias primas energéticas a exportador de manufacturas petroleras de 
mediano nivel tecnológico y mediano valor agregado. Para lo anterior ha tenido que modificar su 
relación comercial con sus principales dientes: Estados Unidos, Europa y América Latina. 

Por tradición, el petróleo es el principal instrumento que permite a Venezuela participar en 
diversos asuntos regionales e internacionales. Esta participación es afectada por las diversas 
crisis de los precios del petróleo (1981, 1986 Y 1997-98), en especial porque se limita la 
capacidad de acción del país en asuntos económicos internacionales. Los rubros en los que se 
manifiesta la crisis de los precios mundiales del petróleo son en la balanza de pagos y en las 
finanzas publicas, y en el cumplimiento en los pagos de la deuda externa. Es por ello que se 
plantea en círculos políticos locales un viraje en la polltica económica del gobierno, principalmente 
en las relaciones econórnicas internacionales. Como documenta Maria Teresa Romero: "La 
situación económica nacional obliga a un cambio en la concepción de país donante, tanto en el 
ámbito de las organizaciones internacionales como en la ejeCUción de nuestra política bilateral, sin 
que ello signifique dejar a un lado los principios de solidaridad internacional". A este viraje se le 
llamó "la política del esfuerzo o de las responsabilidades compartidas", 

Si bien la integración económica sigue conservando su sentido estratégico en las 
relaciones internacionales de Venezuela, ahora los esfuerzos integracionistas son un 
complemento de la estrategia económica global, la cual involucra la apertura al capital 
transnacional, la formación de bloques comerciales de competencia intrarregional y la 
reformulación de las relaciones globales con Estados Unidos. 

En la nueva estrategia económica de Venezuela, la integración económica regional está 
fundamentada en las ventajas competitivas de la industria petrolera. De esta manera es como 
Venezuela decide apoyar y promover nuevos acuerdos de cooperación económica: apoyar la 
estrategia comercial externa en los principios de apertura y liberalización comercial; siempre 
buscando privilegiar la relación energética. Lo anterior se refleja en los términos de los 
compromisos adquiridos en El Grupo de los Tres, El Grupo de Rlo, la renovación y reformulación 
en 1995 del Pacto Andino en la Comunidad Andina (GRAN), su incorporación en 1995 a la 
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Asociación de Estados de! Caribe (AEC), la firma de diferentes acuerdos de libre comercio 
(Colombia, Costa Rica. Chile) y su disposición por trabajar en favor de la ALGA. Ha sIdo 
precisamente en estos esquemas de integración y cooperación económica Que Venezuela ha 
concentrado sus esfuerzos diplomáticos en los últimos años. 

La diversidad de acuerdos y tratados comerciales que ha firmado Venezuela hasta 1997, 
lo reafirman como un país "eslabón" para penetrar en el mercado latinoamericano. Esto es, 
Venezuela forma parte de un mercado de 350 millones de personas, mismo que poco a poco se 
divide en diferentes mercados subregionales: el MERCOSUR. el GRAN. el Mercado 
Centroamericano. el G-3, y finalmente la AEC. El mayor de esos mercados subregionales es el 
MERCOSUR. donde Venezuela ha privilegiado la relación económica con BrasiL Con sus 
vecinos andinos, ha ampliado la cooperación bilateral con Ecuador y ha desatendido sus 
acuerdos comerciales con Perú y Bolivia. En Centroamérica y el Caribe ha mantenido su 
presencia a través del acuerdo petrolero conocido como El Pacto de San José, además de que ha 
fortalecido su presencia en la industria petrolera de las Antillas. Por último, en el G-3 ha 
privilegiado los mecanismos de cooperación energética con México y con Colombia. 

Como dijimos anteriormente, los esfuerzos integracionistas de Venezuela centran su 
atención en los mecanismos de cooperación energética. El gobierno ha descubierto que la 
incorporación de su país al MERCOSUR no sería pOSible en el corto plazo, sin embargo ha 
buscado que PDVSA participe en el mercado energético de la zona. También, ha aprendido que 
la lentitud en las negociaciones en el GRAN pueden dilatar su presencia en el mercado andino, y 
que en Centroamérica y el Caribe debía reformar los términos de la asistencia energética (El 
Pacto de San José), para adecuarlos a las nuevas condiciones de producción de PDVSA y a los 
programas de desarrollo de la industria petroquímica nacional. 

En resumen, la actual estrategia de integración económica de Venezuela con América 
Latina ha sido influenciada por las transformaciones que ha experimentado la industria energética, 
en especial las presentadas en la empresa PDVSA Además, dicha estrategia de integración ha 
sido adaptada a la presencia hegemónica regional de Estados Unidos en el continente a través de 
su invento, la ALCA 
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