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RESUMEN 

La tesis tiene como objetivo la Política Energética de los Estados Unidos desde 1973 hasta 
el año 2001 bajo un análisis de las propuestas de las distintas administraciones que 
conforman el periodo histórico estudiado, así como de sus resultados; considerando los 
determinantes estructurales externos e internos que han marcado los giros históricos de la 
misma. Otro componente en la formación de la Política Energética fue In incorporación de 
actores institucionales tales como la Rama Ejecutiva, el Congreso y las compañías 
petroleras. 
Al acercamos a la estructura del sector a partir de las distintas fuentes de energía que lo 
conforman, intentamos diagnosticar debilidades y fortalezas, sobre todo en el caso de la 
industria petrolera nacional lugar en donde se encuentra el talón de Aquiles del sector. Para 
completar la visión se elaboró una perspectiva histórica de In política de seguridad en donde 
se pone en evidencia el papel del Estado norteamericano para resolver su situación de 
"dependencia" estructural de las importaciones petroleras, papel que ha estado 
condicionado por el mercado petrolero internacional y la correlación de fuerzas de los 
distintos actores que participan en el mismo; asi como del grado de involucramicnto del 
Estado Norteamericano en su desempeño en la pollticn petrolera internacional. 
Palabras clave: Política energética, Sector Energético. Seguridad Nacional. 

SUMMARY 

The dissertation thcsis is related to the U.S. Energy Policy from 1973 to 2001. It shows the 
proposals and results of each of U.S. Administrations, not only from the externa! and 
interna! structure, but a wide institutional actors from the Executive Branch, the Congress 
to Oil Companies. 
One of the findings from an energy sources analysis, is that there is in oil industry an 
Achilles heel within U.S. energy sector. A historical pcrspective was needed to support the 
changes experimentcd in seeurity policy. A conclusion, we found that therc is no a 
"dependeney problem" from oil irnports. This apparent policy has hidden the real U.S. State 
role to strengthen U.S. interest in an oil market in turmoil ofpowers nmong its economical 
actors. 
Key Words: Energy Policy, Energy Sector, Security Po/icy 
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PRESENTACIÓN 

El trabajo que se presenta fonna parte de un proyecto de investigación más amplio que se 

lleva a cabo en el Centro de Investigaciones de América del Norte de In UNAM en donde 

he venido laborando desde Ja creación de esta institución en 1989. Uno de Jos objetivos 

medulares en tomo a Ja cuestión energética ha sido conocer Ja situación de nuestro vecino 

del norte, asi como en su relación con México. A Ja par que ha crecido el CISAN, los 

protocolos de investigación han tendido a ampliar su cobertura incorporando n Canadá 

como objeto de estudio, en una tendencia clara hacia análisis de tipo regional, para el caso, 

América del Norte. A pesar de Ja magnitud de nuestro objeto de investigación, en la tesis. 

decidimos centramos en el Sector Energético de Jos Estados Unidos a fin de profundizar en 

el mismo y lograr conclusiones más precisas que nos fueran útiles para análisis ulteriores 

que ameritan de una perspectiva internacional más amplia. 

En virtud de que la elaboración de la tesis partió de objetivos específicos, encontramos 

dificultades para encontrar un marco teórico o enfoques teóricos ad hoc que nos 

permitieran responder a !ns metas y preguntas planteadas. Así mismo, tratar de 

compatibilizar Jos conocimientos y herramental propio de las ciencias de ingenieria y de las 

sociales nos ocupó en esfuerzo y tiempo para encontrar las áreas, aspectos comunes, así 

como en Ja congruencia de los niveles de análisis. 

Las ventajas de haber intentado un análisis detallado de este sector resulta invaluable. En 

términos académicos esto es así porque la experiencia y los conocimientos acumulados nos 

dan mayor seguridad para sacar conclusiones o plantear hipótesis en tomo al estudio de 

otras temáticas que se relacionan con el sector energético o Ja industria petrolera de los 

Estados Unidos, puesto que en muchas ocasiones el argumento de fondo se relaciona tanto 

con sus problemas estructurales como con el liderazgo del Estado Americano. 

Finalmente, deseo agradecer al slnodo que ha colaborado con la revisión de esta tesis 

porque me ha concedido su valiosísimo tiempo y por sus observaciones que me han 

pennitido mejorar la versión final de Ja tesis. De manera especial doy las gracias al Dr. 

Gerardo Serrato por su buena disposición no sólo en el aspecto académico del trabajo sino 

en su ayuda para llevar a cabo los trámites administrativos necesarios. 
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Al Dr. Víctor Rodríguez Padilla,· mi tutor, por su gran paciencia al leer los escritos 

preliminares y al proporcionarme sus valiosas observaciones para una mayor rigurosidad y 

profundidad en el análisis. 
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INTRODUCCION 

¿Por qué estudiar el sector energético de Estados Unidos? Quizá la respuesta más directa 

sea por la importancia que el mismo tiene para la economla mundial, ya que con el 6 por 

ciento de la población mundial, los Estados Unidos consumen más del 25 por ciento de 

la producción internacional del petróleo, demanda que continuará creciendo al 1 por 

ciento durante el próximo decenio. Si bien las cifras son elocuentes, hay otros factores 

que merecieron nuestro interés en el tema que se propone. Tal sucede con el impacto 

mundial de su politica energética y de su polftiea exterior, que en no pocas ocasiones van 

estrechamente asociadas en objetivos y acciones. Más aún por el hecho de que desde la 

calda del Muro de Berlín en 1989, los Estados Unidos se erigen en la única potencia 

mundial que hoy día, busca perpetuar su hegemonía a través de la fuerza militar y Ja 

disuasión, ante la posibilidad del surgimiento de otros centros de poder, a través de su 

doclrina de " defensa preventiva". El control de los recursos energéticos son un elemento 

central en dicha política. El petróleo y las industrias petroleras a nivel internacional 

forman parte de sus acciones militares en el exterior , pero también lo son sus esfuerzos 

por consolidar desarrollos petroleros en diversas latitudes. 

Olro elemento que motivó Ja elección del lema tiene que ver con la politica petrolera 

mexicana. Es innegable que los Estados Unidos influyen de manera definitiva en la 

política energética de México y no sólo por la vecindad geográfica, sino porque para 

nueslro país es el mercado más importante y al cuul destinamos entre el 80 y el 90 por 

ciento de nuestras ventas. Más aún, todo apunta a una integración energética más 

compleja entre los paises que forman la América del Norte en donde está incluido no 

sólo el petróleo, sino también el gas natural y la electricidad, propuesta que bajo el 

liderazgo del actual mandatario estadounidense (George W. Busl)o parece concretar un 

viejo sueño de anteriores administraciones republicanas que desde los setenta hablan 

sugerido la conveniencia de conformar un "mercado energ<;tico de América del Norte". 

As!, nuestra vecindad geográfica con la primera potencia del mundo, la profunda 

interrelación existente entre nuestras dos economlas y la vocación cada vez más proclive 

de nuestros mandatarios a buscar un alineamiento con las pollticas de \Vashington, es lo 

que nos obligan a conocer a nuestro vecino del norte en uno de sus ámbitos espcclficos: 
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su sector energético. El objetivo de la presente tesis ha sido, entonces, estudiar este 

ámbito de los Estados Unidos a partir de las diferentes fuentes de energía que lo 

integran, de las políticas y estrategias que lo han orientado, y los principales actores 

institucionales involucrados en lo que corresponde al periodo 1973 a 2001, es decir, 

desde la administración de los presidentes Richard Nixon hasta la de Georgc W. Bush. En 

virtud de la importancia del petróleo para cualquier economía y del significado 

estratégico que merece para la estadounidense, se hizo un especial énfasis en la situación 

de ésta industria . Así también y con objeto de contextualizar el periodo de estudio, se 

agregaron antecedentes históricos prc\'ios a la primera crisis petrolera y, se trató de 

incorporar los hechos más recientes, a que se tuvo acceso correspondientes a la 

administración de Gcorge W. Bush. Hubiera sido imperdonable soslayar un conflicto tan 

importante como la invasión estadounidense a lrak ya que esto nos permitió tomar la 

oportunidad de un "test case" o caso prueba en donde se podian verter conceptos 

analizados en otros momentos de la historia del sector energético. Fue por ello que 

llegamos a cubrir ciertos hechos correspondientes al 2003. Sin embargo, el compromiso 

de modificar el título para su actualización al 2003 nos hubiera obligado a revisar 

variables que hubieran retrazado mucho la conclusión de la tesis. 

Consideramos que uno de los aportes del trabajo es el esfuerzo por integrar elementos, 

información y análisis propios de las ciencias sociales como de las de ingeniería con el 

fin de acercamos más a la compleja realidad que caracteriza al tema que nos ocupa. En 

las ciencias sociales solemos dejar de lado factores de tipo tecnológico, ingenieril o 

enfoques teóricos ajenos al área . Sin embargo, en la ingeniería o en las ciencias exactas, 

no siempre parecen considerarse enfoques macro, aproximaciones propias de las ciencias 

políticas o de las relaciones internacionales que pueden contribuir en mucho a explicar 

problemáticas como la que pretendemos abordar. La organización de la tesis también 

responde a la intención de destacar nociones clave para estudiar el sector energético 

estadounidense, así como scf\'ir de contexto informativo para trabajos enfocados a las 

relaciones México - Estados Unidos en materia de energía. 

Con el propósito de desarrollar estos objcti\'os planteamos la siguiente hipótesis de 
trabajo: 
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Hipótesis 

El sector energético estadounidense atraviesa por momentos críticos. Pese a que cuenta 

con una gran diversidad de recursos naturales, combustibles, infraestructura, desarrollo 

tecnológico y capitales que le dan solidez y fortaleza, tiene un tendón de Aquiles en la 

industria petrolera debido a : 

12 

a) reservas probadas en declinación (21 mil 765 millones de barriles en el año 2001) 

situación que se toma crítica considerando una población de 280 millones de personas 

y un consumo diario de 19.5 millones de barriles diarios. Eslo significa que en el 

supuesto de la autosuficiencia petrolera, los Estados Unidos consumirían alrededor de 

7 mil millones de barriles, o una tercera parte de sus reservas petroleras probadas en 

un año; 

b) una producción petrolera que cae y que no alcanza a cubrir el consumo nacional, ha 

llevado a una situación de creciente dependencia de crudo del exterior (55% de la 

demanda nacional es cubierta con importaciones) 1 a fin de cubrir la brecha; 

e) altos costos de producción ( el costo por pozo costa adentro fue de $74.23 por pie 

perforado en tanto que el costo promedio costa afuera fue de $526.37 por pie en 

1997)2, fundamentalmente por tener campos petroleros maduros y provincias muy 

explotadas3
; 

d) altos niveles de consumo (hoy día 19.5 millones de b/d), sobre todo en Jo que 

concierne a su sector transporte el cual representará en el 2020 el 70% del consumo 

total y en donde no hay aún sustitutos para el petróleo. 

1 En 1980 las importaciones cubrieron el 37o/o y el 42% en 1990 del consumo nacional. Energy lnformation 
Administration ... Encrgy Outlook 2003 with Projcctions to 2025''. ( Rcport Núm.: DOE/EIA- 0383). 
Washington, Dcpartmcnt ofEncrgy, enero Je 2003. 
2 Los costos de la perforación están determinados por la profundidad del pozo y las características de las 
fonnacioncs en perforaciún. Fue Csta la mas reciente infonnación sobre costos de producción con la que 
contamos aunque el costo de estos úhimos años pudiera ser un poco más bajo por mejoras tecnológicas. En 
todo caso la idea fue ilustrar los altos costos, sobre todo costa afuera. Es también conveniente señalar que 
no se encontró un infonne más reciente sobre la industria petrolera y al parecer el de 1999 fue el último 
sobre la temática. Energy lnfonnatiun Administration," Pctroleum: An Encrgy Profilc 1999", 
Washington, Dcpartment of Em:rgy, julio 1999, p. 20. 
1 El agotamiento de los campos de producción puede verse en el descenso de Ja productividad por pozo. La 
productividad promedio en tCnninos de barriles diarios fue de 11 en el 2001 y de 10.9 en el 2000. 
htlp:ww\\1 .eia.doe.go\.·/emeu/aer/txt/ptb0502.html ( 25/02/03) 

·---------~ ------·------
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e) dificul1ades para consensar las diferentes acciones en materia de energía en tomo a 

una polltica nacional, particularmente en el ámbito interno y en un horizonte de largo 

plazo. 

Lo anterior indica que la brecha entre oferta y demanda tendrá que seguir siendo cubierta 

con mayores importaciones que significarán un 64% de la demanda nacional para el 

2020. De igual manera las importaciones de gas natural aumentarán de 3.4 millones de 

pies cúbicos en 1999 a 5.8 mil millones de pies cúbicos en el 2020. 4 La necesidad de 

garantizar los abastecimientos fósiles da cuenta de su estrategia petrolera internacional y 

de las distintas alternativas y dispositivos de seguridad utilizados por el Estado 

encaminados a reforzar su seguridad energética. 

Pese a que por el lado de la oferta los márgenes de acción son muy estrechos para elevar 

la producción petrolera, la visión convencional en los Eslados Unidos es que la 

recuperación secundaria y las mayores inversiones en exploración y desarrollo de 

campos, harán posible amortiguar la situación en la calda en las reservas y la producción. 

En la prescnle tesis proponemos que ni la recuperación secundaria y terciaria (Enhanced 

Oil Recovcry EOR por sus siglas en Inglés)' y, ni aún con un aliento a las inversiones a 

través de mayores precios para el crudo, se puede modificar la tendencia descendente de 

la oferta, fundamentalmente, por la inelasticidad en la curva de producción ( Curva de 

Hubbert), por el agotamiento de sus campos petroleros y por sus altos costos de 

producción. 

Las dificultades de la oferta ocurren en relación con la situación de la demanda. Por el 

lado del consumo, han existido propuestas de conservación (adminis~iones Nixon y 

Carter) sin embargo, han fracasado porque estas hubieran requerido un sacrificio por 

parte de la sociedad en el uso de la energfa. Asl, la imposibilidad de alterar el estandar de 

vida de la sociedad estadounidense, la calda en el tiempo del precio del petróleo y debido 

a que se ha preferido enarbolar los términos de "arma polltica", guerra, conflicto e 

•Ver Energy lnformation Administration, Annual Outlook 2001 with Projcctions to 2020", Washington, 
D.C .• Dcpartmcnt of Encrgy. diciembre de 2000, p. 4 
' De acuerdo con información oficial la recuperación mejorada puede lograr en todo el pais basta 60 000 
millones de barriles. Si bien es una cantidad optimista el punto medular es a qué costo se logrará esta cifra. 
La infonnación oficial no lo publicn. The White House, "Rcliablc. Affordable, and Envirorunentally Sound 
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invasiones pnrn hacer rccner la responsabilidad en los productores de petróleo, la 

demanda no ha sido, ni será unn opción para resolver el problema estructural de los 

Estados Unidos. 

En virtud de la importancia del petróleo en la economía y de las dificultades para su .fficil 

sustitución éste constituye el problema medular. Pero el sector en su conjunto también 

atraviesa por una problemática relacionada con las características de su sistema polftico 

mismo , y un modelo orientado al mercado que está mostrando sus limitaciones en razón 

de las especificidades y necesidades, sobre todo, a partir de los noventa cuando 

empiezan a mostrar sus resultados o se ponen en marcha polfticas de desregulación en 

las diferentes industrias que integran el sector. 

La estructura de la tesis resultó de la selección de temáticas que se consideraron más 

relevantes para quienes pretenden acercarse al estudio del sector energético y que nos 

aportan la información necesaria y pertinente par-.i probar la hipótesis. En este sentido 

partimos de lo obvio: los factores necesarios a considerar en el estudio de un sector: las 

políticas, estrategias e instrumentos que lo conforman y un análisis más riguroso de las 

fuentes de energía que lo integran. En este sentido considerarnos que los capítulos 

propuestos cumplen su cometido. Desde el inicio fue claro que la fuente energética más 

importante, desde todos los puntos de vista seria el petróleo. La problemática de su 

industria tiende a influir en el resto del sector y, a ojos externos se suele creer que la 

debilidad de esta fuente se extiende al resto del sector energético. La percepción es 

equivocada, ciertamente, pero para ello necesitábamos cuantificar los elementos de 

fortaleza y de debilidad. Consideramos que en México debe haber una percepción más 

clara sobre la situación de su sector asi como de las estrategias energéticas y de seguridad 

que el Estados Norteamericano despliego y que nos concierne directamente. En éste 

sentido considerarnos que analizar la estrategia de seguridad energética era una tarea 

obligada. Lo denominamos seguridad en virtud de que se incorporaron, valga la 

redundancia, dispositivos de seguridad que rebasan y tocan aspectos distintos a la 

geopolítica del petróleo y a la política petrolera internacional. Otras razones para haber 

seleccionado la temática de éste capitulo tiene que ver con la preservación de la 

Encrgy for Amcricn"s Future". Report ofthe National Encrgy Policy Developmcot Group, Washington, 
o.e., mayo 2001, pS-6. 
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hcgemonla estadounidense y en ello el petróleo ha jugado un papel protagónico. Para 

México el impacto es mayor por ser el principal mercado y destino de sus exportaciones 

petroleras. Conocer cuales son las distintas estrategias de seguridad y que papel se nos 

asigna en las mismas, en una cuestión fundamental. 

La tesis está integrada por tres capítulos. El primero de ellos titulado " La política 

energética desde la presidencia de Nixon hasta la administración de George W. Bush", 

respondió al objetivo general de analizar las políticas o estrategias energéticas de las 

diferentes administraciones desde la del presidente Nixon hasta la actualidad; así como 

obtener las constantes que han detem1inado el diseño de las estrategias, ya sean estas 

propias del ámbito interno o del internacional. Como parte de este ejercicio deseamos 

destacar una serie de nociones propias del sistema político, la política exterior, los valores 

y creencias que subyacen a determinadas orientaciones de política. Una elaboración 

teórico/ conceptual en tomo a los principales enfoques y teorías que pueden ayudar a 

explicar las políticas energéticas en la historia reciente de los Estados Unidos. En virtud 

de que hay un número muy amplio de enfoques capaces de ser utilizados en el análisis, 

los elegidos fueron en función de preguntas elaboradas a priori. Por ejemplo: ¿ cuentan 

los Estados Unidos realmente con una politica energética ? La preb'Unta ciertamente 

parece obvia, no obstante, la respuesta no es y, quizá, aquí hayamos encontrado una de 

las principales limitantcs del sector, en la medida que hay una serie de estrategias no 

siempre consistentes entre sí que carecen de una política de mediano y largo plazo que 

rebase el ejercicio de las estimaciones econométricas. 

Metodología: 

Metodológicamente nos inclinamos por el eclecticismo más que por la ortodoxia, que 

sugerirla el manejo de un sólo enfoque teórico, en virtud de lo complejo de la realidad y 

de la insuficiencia de un único enfoque para responder a las preguntas y los objetivos 

propuestos, por lo que consideramos que éste aspecto constituye otro de los aportes de 

la tesis. En este capítulo se destacaron algunos aspectos básicos y propios del sistema 

político estadounidense a fin de contextualizar las políticas del sector. Los enfoques no 

son, ciertamente, propios del área de ingeniería, corresponden más bien a la ciencia 

política y son propios del contexto estadounidense, pero sin ellos seria dificil entender las 
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perspectivas y el modus opcrondi del sector de la energía para con ello poder entender 

aquellas polílicas o acciones que parecen inconsistentes a ojos externos. Algunos de los 

conceptos que aquí se abordan se tomaron de textos clásicos. e incluso de definiciones 

conceptuales a fin de aplicarlos al sector. Ejemplo de lo anterior es la noción de lo que se 

conoce como el "Interés nacional". 

En lo que concierne a la metodologfa con la que se organizaron las diferentes 

administraciones que se proponen, se cubrieron tres aspectos para cada una d~ ellas: 

a) La ubicación del contexto lústórico internacional. Se enfatizó en aspectos como la 

situación del mercado petrolero internacional, el balance ·de póder al interior del 

mismo, las percepciones en tomo a la situación de abundancia ¡, 'e5~asez de recursos 

energéticos; 

b) Se destacaron las propuestas y las políticas. Se intentó evaluar sus resultados y las 

lirnitantcs que se encontraron en su aplicación. 

e) Se evaluó el papel del Congreso por su importancia en la toma de decisiones. No fue 

fácil tratar de ver al interior de esta rama por la complejidad de su estructura. Por 

ejemplo, no sólo el Comité de Recursos Naturales y Energía ( Encrgy and Natural 

Resources) tiene que ver con la polftica energética, están también los comités de 

Energía y Comercio de la Casa de los Representantes ( The House Comité on Energy 

and Commerce), e incluso el de Polltica Exterior ( Foreign Affairs), los cuales 

pueden ser mucho más importantes que el primero en una determinada situación o 

selección de una pol!tica. Además, debe señalarse que son muy escasos los análisis 

que abordan el papel del Congreso en tomo a la energía, factor que incorporamos con 

objeto de completar el circulo de nuestro análisis. 

En el segundo capitulo "El sector energético de los Estados Unidos: un panorama 

general" se buscó tratar al sector en su conjunto a fin de indagar sobre su vulnerabilidad 

o fortaleza. En este caso, la aproximación fue más factual, considerando las diferentes 

fuentes de energía que lo integran a las que también, se dio una perspectiva histórica. 

Cada fuente de energla se intentó analizar desde su dotación de recursos, la importancia 

que tiene para el sector, sus avances y las limitaciones técnicas, de costos y de tipo 

ambiental que lo caracterizan, asf como sus posibilidades futuras. Esto nos pennitió ver 
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áreas de gran fortaleza como la enorme infraestructura eléctrica. la existencia de grandes 

recursos carboníferos e incluso gaseros en los Estados Unidos, sin embargo, al incorporar 

consideraciones como los costos y, sobre todo, caractcrís1icas de los recursos energéticos 

propias de la fisica nos mostraron la dificultad para una fácil sustitución del petróleo y 

más aún de una transición energética en otra dirección que el petróleo, al menos por el 

momento, lo cual reduce los márgenes de acción del Estado norteamericano para 

conformar opciones nacionales. 

En virtud de la importancia del crudo dentro del conjunto de fuentes de energla, así como 

el hecho de que los problemas estructurales del sector aparentemente se encuentran aquí, 

decidimos otorgarle un mayor espacio a este inciso. En este apartado se abordan 

cuestiones como el asunto de las reservas petroleras, sus posibilidades de explotación 

desde los puntos de vista geográfico y tecnológico a fin de concluir sobre la 

inevitabilidad o evitabilidad de su calda. Se partió de la visión convencional en los 

Estados Unidos de que la tecnología ( sobre todo a través de perforación secundaría y 

terciaría) es capnz de revertir la tendencia declinante de las reservas. La realidad parece, 

sin embargo, más bien mostrar las limitaciones de la tecnología para revertir dicha 

trayectoria . En todo caso como afirma Douglas Reynolds, experto en la materia, lo más 

que la tecnología puede hacer es aminorar la declinación de la producción y extender la 

curva de Hubbert, pero no cambiar la curva. 6 Se trataron también otros aspectos como la 

producción petrolera y las posibilidades de autosuficiencia o de mayor dependencia de 

los suministros de crudo del exterior. En este sentido una de las preguntas que nos 

propusimos contestar fue ¿a qué costo se podría alcanzar la autosuficiencia petrolera. de 

ser esto posible ? Esto implica, de alguna manera, indagar si un precio mayor, mayores 

inversiones o más altas tasas de perforación pueden elevar la producción petrolera 

nacional. Esto es ¿hacia dónde se inclina la balanza al colocar en un lado, 

consideraciones de tipo geológico como son las reservas físicas del hidrocarburo, y en el 

otro factores económicos como mayores precios y más elevadas inversiones en la 

industria? Pese a la visión convencional prevaleciente en la Unión Americana de que 

6 Se n:fiere a King Hubbert ( 1903-1989) el geólogo estadounidense que estimó la curva de vida de las 
reservas petroleras de los Es13dos Unidos. Ver Reynolds, Douglas, Scarcity and Growth Considcring Ojl 
and Encrgy. An Altemative Neo-Cfasskol View, Sirnposium Series volumc 65, Ncw York. Thc Edwin 
Mellen Press, 2002, p. 8. 
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éstos últimos factores pueden ser la solución a la caída de la producción, la geología 

marca los limites de la naturaleza a la mano del hombre. Finalmente, el acercamiento a 

ciertos indicadores propios de la industria petrolera nos permitió aproximamos a la 

complejidad de la misma y a tener una mayor cautela en la elaboración de respuestas. 

También fue evidente la necesidad de allegamos la mayor información y más amplias 

consideraciones de tipo técnico a fin de formamos juicios más sólidos y objetivos sobre 

la situación. 

El último capitulo se refiere a la "seguridad energética de los Estados Unidos". El 

objetivo fue: 

a) Proporcionar una visión histórica de la estrategia de seguridad energética como un 

aspecto de la política petrolera internacional; 

b) Indagar en tomo a los factores que dan cuenta de la estrategia de seguridad. Para el 

efecto se analizó el contexto internacional y el papel del Estado ( mayor o menor 

intervención) fundamentalmente; 

c) Nos acercamos a la definición teórica de conceptos" como la dependencia y 

vulnerabilidad ( dentro del marco de la teoría de la interdependencia) e integración 

energética que se plasman, en las políticas oficiales de la Casa Blanca. 

d) Se intenta hacer un recuento de los dispositivos de seguridad energética con que 

cuenta la nación ante la posibilidad de rupturas petroleras o vaivenes en los precios 

internacionales del crudo. 

e) Se destaca también, el papel de las iniciativas de integración en bloques como la 

Propuesta Energética Hemisférica que es parte de la Iniciativa de las Américas del 

presidente George W. Bush, la cual, acompañada de la definición de nuevas áreas de 

interés geopolltico para el Estado norteamericano, constituyen la nueva faceta de su 

polftica petrolera internacional. 

Finalmente, deseamos señalar que las vicisitudes del estudio surgieron en el esfuerzo por 

combinar información, enfoques y aproximaciones teóricas, y en el intento por obtener 

una perspectiva global de un sector extraordinariamente amplio y complejo. 
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Considerarnos que entre los aportes de la tesis está una aproximación metodológica a 

partir de seleccionar los enfoques teóricos que consideramos pertinentes para el análisis 

de los distintos periodos presidenciales y sus propuestas en materia de polltica energética. 

Tarea que no fue fácil ya que no hay un cuerpo teórico único que se ajustara a nuestras 

necesidades. Las aplicación de la metodología no siempre se logró en términos de una 

cabal uniformidad de análisis para lodos los periodos de las distintas gestiones 

presidenciales ya que no se contaba con la misma y con toda la información cuantitativa 

que se hubiera requerido. 

Si bien todo el estudio es perfectible, ha sido resultado de una evolución en términos de 

los principales planteamientos. Por ejemplo, en un principio comenzamos destacando el 

problema de las importaciones petroleras como el medular de la industria petrolera 

estadounidense, ahora creemos que las importaciones son más bien la mejor solución a un 

problema mayor como es la calda de la producción petrolera y la dificultad para elevar el 

volumen de reservas probadas. El problema de fondo es entonces geológico y en todo 

caso las importaciones han sido la solución no sólo a un problema de abasto, sino que 

constituyen la posibilidad de ahorrar miles de millones de dólares de lo que costaría 

obtener el crudo por métodos más sofisticados, en caso de producirse en territorio 

estadounidense. 

Debe señalarse que entre las limitaciones de la tesis está la insuficiente información de 

índole técnico- estadlstica de la industria petrolera, sobre todo, en materia de exploración, 

explotación y costos de producción . Con la información que se tuvo disponible se trató 

de obtener el mayor provecho a partir de plantear las preguntas y objetivos que se 

consideraron más relevantes. Por lo anterior, este sigue siendo un amplio campo de 

estudio para futuras investigaciones. 
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CAPITULOI 

LA POLITICA ENERGÉTICA DESDE LA PRESIDENCIA DE NIXON HASTA 

INICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE GEORGE W. BUSH 

El objetivo· de . este capítulo es aproximamos a Ja polftica energética de los Estados 

Unidos con referencia a algunos antecedentes históricos desde J 929, hasta Ja actualidad 

200J, básicamente desde el primer choque petrolero hasta Jos inicios de Ja administración 

del presidente George W. Bush. Si bien intentaremos cubrir Ja polltica energética en su 

conjunto, nos centraremos en el petróleo y, fundamentalmente, en el ámbito interno, ya 

que el siguiente capítulo será dedicado a la política petrolera internacional de los Estados 

Unidos. 

En vista de que consideramos que elegir una teoría o quedamos con un solo enfoque 

teórico limitarla mucho la consecusión de Jos objetivos de la tesis, nos avocamos por una 

alternativa ecléctica ya que, desde nuestra perspectiva, la realidad es de tal complejidad 

que reducirla a una sola vertiente teórica es meterla en camisa de fuer.la. Más bien, 

partimos de la observación de la realidad para obtener constantes, nos acercamos a las 

mismas desde diversas aproximaciones teóricas y regresamos a la información en un 

proceso que intentamos dialéctico. 

Antes de definir las vertientes teóricas que dentro de la ciencia política fueron elegidas 

para esta tesis, hemos primero de razonar por qué descartamos otras, tales como el 

conductismo, que se enfoca en el proceso de toma de decisiones, en Jos manejos de las 

burocracias e incluso abarca aspectos de la psicología a fin de coadyuvar a explicar los 

comportamientos del individuo. Con esto queremos señalar que nuestro propósito no fue 

examinar los procesos de toma de decisiones per se, ni el análisis de las burocracias, 

modalidad tan frecuente en la literatura estadounidense. 

Entre Jos enfoques teóricos que decidimos adoptar, está el institucionalismo1 

(valga la redundancia), las principales instituciones del gobierno como los in Compnrative 

1 Nos referimos a la corriente denominada Nuevo Institucionalismo entre cuyos representantes se encuentra 
Douglas North. Entre las obras de éste último podemos citar:North,Duglas, Institutions lnstitutional 
~and Economic Peñormance, Cambridge1 Cambridge University Prcss, Cambridge~ 1990. Ver 
también, Teten, Kathlcc~ y Stcinmo, Tclcn y Longstrcth, Structuring Politics. Historical instítutiooalisrn. 
Combridge University Press, Cambridge, 1992. 
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Análisis objetos básicos de construcción; por ejemplo; el Congreso, la Rama Ejecutiva, In 

burocracia o las Cortes. Un supucslo que subyace es que instituciones similares tienen 

procesos esencialmente similares. Para los objetivos de la presente tesis destacaremos el 

papel de la Rama Ejecutiva en Estados Unidos ( Presidente, Departamento de Energla , 

Departamento del Interior y otras agencias importantes de esta Rama), asi como el 

Congreso. Quienes estudiamos el sistema politico estadounidense sabemos que en ciertas 

áreas de politica o en ciertas coyunturas, el Congreso puede tener un peso mayor que el 

de la presidencia misma al decidir una determinada política, estrategia o acción. La idea 

es tratar de recuperar su racionalidad, las constantes sobre las que se debate la cuestión 

energética y, el contexto al que han debido responder en el momento de diseñar las 

diferentes estrategias. De aquí la importancia de destacar algunas posiciones partidistas 

en los debates y resoluciones del Congreso en las distintas administraciones que 

abordaremos. 

Es también pertinente señalar que tomamos el enfoque del institucionalismo más que el 

de "actores" debido a que este tiene un bngage teórico más amplio y más diverso que lo 

nutre. El tomar únicamente In perspectiva de los actores nos hubiera obligado a 

centramos en la importancia del actor compañías eléctricas, gaseras, etc, así como de 

otros grupos de interés (como los ambientalistas) con un peso fundamental en la 

dirección de las políticas. Si bien no hemos soslayado del todo la existencia de estos 

actores, no han sido el objetivo primordial de nuestro análisis en este capitulo. 

Hay otras dos vertientes de teorías propias de la ciencia polltica de las cuales tomaremos 

sus principales bases conceptuales con objeto de explicar la estructura del gobierno 

estadounidense. Una de ellas es la teoria pluralista la cual propone que una multitud de 

grupos de interés compiten por el control sobre la política. El contenido del proceso 

politico es entonces el resultado de esta competencia y de la negociación y compromiso 

entre los lideres de los grupos y de las autoridades políticas que representan sus 

intereses. A causa de la multiplicidad de intereses, el proceso politico se vuelve, en gran 

medida, la consecuencia de los vaivenes de la competencia. 2 

1 Entre los principales exponentes de la teoría pluralista : David B. Tn.iman, The Governmenta/ Process, 2° 
<-d., Ncw York. Knopf, t971; Roben A. Dahl, Who Governs ?, New Haven: Vale Univcrsity Press, 1961. 
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La otra, es la teoría de la élites la cunl propone que In agenda política está detenninada 

y controlada por élites que aunque puedan dirigir diferentes instituciones en la sociedad, 

acuerdan entre si la naturaleza y dirección de esa sociedad. Sus intereses institucionales 

se interrelacionan unos con otros, cuando éstos se expanden.' Dicha interrelación 

ocurre, desde nuestro punto de vista, no sólo en el espacio nacional. Bajo la fase de la 

globalización hay una convergencia de las élites dominantes de los Estados Unidos con 

las propias del Estado Mexicano. Esto es claro en materia de energía. 

El análisis de la evolución de la política energética parecería colocar la intcrpretnción de 

la teoría de las élites por encima del pluralismo ya que es perceptible el papel de un 

relativamente cerrado y pequeño grupo de élites en la determinación de In polltica 

energética. Si bien histórico, sigue siendo válido el hecho de que un limitado número de 

élites y/o a través de una estrecha tecnocracia, ejercen un control desproporcionado sobre 

la estructura y puesta en marcha de esns decisiones a causa de la naturaleza altamente 

técnica de muchos problemas energéticos. Su influencia es muy evidente por medio del 

mecanismo de cabildeo (lobbies) en el congreso estadounidense, sobre todo en materia de 

política energética. 

Un último eje teórico elegido para nuestro análisis fue el enfoque 4 propuesto por David 

Davis Howard en su libro Energy Politics .' Este destaca el aspecto normativo, es decir, 

se centra en los resultados, más que en el proceso de toma de decisiones mismo o en el 

disei\o de pollticas. A fines de los 60 los estudios con este enfoque establecieron ciertos 

parámetros. Empezaron colocando los supuestos de que el sistema politico debía ser 

juzgado de acuerdo con los resultados vis a vis los objetivos. En este sentido, acercamos 

al Ejecutivo y al Congreso tiene por objeto entender las politicas y sus consecuencias. De 

otra manera, no es del todo clara la brecha, que con frecuencia ocurre, entre los objetivos 

y los resultados. Por lo anterior, señalaron las políticas propuestas por las distintas 

3 C. Wrigth Milis. The Power Elite. New York. Oxford Univcrsity Press. 1956; Kcnncth Prewitt and Alan 
Stone. Tlw Ruling Eliles. Ncw York, llarper and Row. 1973 
" Entre otros enfoques está el utilizado por Thc Brookings lnstitution editado por Craufurd D. Goodwin el 
cual traza la evolución de la politlca energética de Estt1.dos Unidos a través de sucesivas administraciones. 
Porporciona una descripción de las decisiones de la rama ejecutiva. Thomas H. Tietcnbcrg se concentra 
en In fonnación de la política después del embargo. Walter Rosenbaum. con....¡idera los factures generales 
que influyen en la fonnaci6n de ta política energética. En The Politics ofMistrusr Aron Wildavsky y Ellen 
Tenenbnum consideran que el papel del crudo y el gas en la historia de la politica energética. así como los 
aspectos políticos inherentes. 
s Davis1 David Howard, Enerny Poljhcs St. Martin's Press, New York. 1993, 
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administraciones como objeto de análisis y se indagará en la posición asumida por el 

Congreso en aquél momento. 

El capitulo está integrado por dos grandes apartados: uno de ellos lo denominamos 

Elementos Teórico Conceptuales para Analizar la Política Energética en el cual partimos 

de la definición de conceptos clave para entender la política energética estadounidense, 

por lo cual tuvimos que tomar de otras disciplinas sus aportes en tomo a : la seguridad 

nacional; el interés nacional; el papel del Congreso estadounidense en materia de energía; 

aspectos generales sobre el actor corporaciones petroleras; la relación de In geopolítica 

con la energla y los enfoques teóricos sobre el manejo de los recursos energéticos, entre 

los mós importantes. El otro rubro a destacar fue lo que denominamos el modelo 

analltico, apartado en donde se intenta reconstruir la política energética. 

fundamentalmente, desde la administración de Nixon hasta la de Gcorge W. Bush, a 

partir de la consideración de aspectos tales como el papel del gobierno; los costos/precios 

del petróleo y; la sustitución energética. 

1.1 ELEMENTOS TEORICO CONCEPTUALES PARA ANALIZAR LA 

POLITICA ENERGETICA 

Existen constantes estructurales, institucionales o las propias del sistema politico 

estadounidense que consideramos conveniente destacar para entender la política 

energética de los Estados Unidos y su política de seguridad energética de tal forma que 

nos permitieran ir más allá de situaciones coyunturales por su validez histórica asi como 

entender las contradicciones o inconsistencias de las acciones. Si bien estos elementos 

pueden ser del saber común para cualquier estadounidense podrían ser útiles para quienes 

interpretamos la política estadounidense desde otras latitudes. 

El orden en que abordamos estos elementos fue como sigue: en primer lugar y por ser un 

importante factor que determina la polltica exterior de los Estados Unidos, seilalamos los 

rasgos generales de su seguridad nacional para después adentrarnos en las 

características generales de su sistema político y, más tarde, discutimos en tomo a 

algunos de los aspectos más importantes que determinan propiamente la estrategia 

energética.Como es sabido, In doctrina e instrumentos de seguridad nacional son 

producto de la guerra fría, aunque sus orígenes se remontan a la formación de los estados 
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soberanos. La doctrina de seguridad nacional estadounidense es simplemente la expresión 

de los medios por los cuales el estado defiende y fortalece su independencia. A lo largo 

de In guerra fria la doctrina de seguridad nacional dio justificación, propósito y 

legitimidad a la política de preservación nacional en lo interno, y externamente para 

defenderse del bloque soviético o establecer un balance de poder regional. 6 De acuerdo 

con la definición de seguridad nacional y estrategia de los Estados Unidos del profesor 

Edmundo Hernándcz-Velo 7 la primera se expone y se lleva a cabo por el Presidente en 

tumo a partir de su ascenso a la presidencia, con el fin de avanzar en sus intereses y 

valores tanto en el plano interno como en el exterior, con los propósitos formales de 

asegurar la integridad territorial y la defensa común, así como promover el bienestar 

general y asegurar la libertad actual y futura de su nación. Dicha estrategia es expuesta 

anualmente por el Presidente en tumo en un Informe en donde plantea los criterios 

fundamentales, asi como las politicas y acciones que se propone emprender o continuar 

en su desarrollo y cumplimiento. Para ilustrar lo anterior, se pueden mencionar los 

infom1es del presidente William Clinton 1996 y 1997 en algunos de sus aspectos 

sustantivos: 

Informe sobre "Una estrategia de seguridad nacional de compromiso y expansión de 

1996". 8 Las melas centrales de la estrategia de seguridad nacional fueron: 

'.• Defender la seguridad de EUcon fuerzas militares listas para pelear y con una efectiva 

representación en el extranjero. 

•!• Estimular la revitalización económica de Estados Unidos. 

•!• Promover la democracia en el extranjero. 

El informe toma como premisa que la linea entre la politica interna y la exterior está 

desaparcciendo9 para en cumplimiento de dichas metas se debía revitalizar la economla 

6 Villa Aguilera, Manuel. .. Mcx.ico's National Sccurity Policics and lnstitutions in thc Post- Cold War Era" 
en Bailey John and Sergio Aguayo. ( Editores), StraJcgy and Sccuritv In U S - Mcxican Rclations ~ 
~e Cold War, Centc:r for U.S.- Mcxican Studies, Univcrsity ofCalifomia, San Diego, 1996, pp. 89 1 90. 

Hcmández-Vela, Edmundo, Djccionario de Política lotcrnacjonal. México.Editorial Pomía. 1999, pp 
702-707 
1 Clinton. Wilham, ••Prcíace•\ in : TWH; A natio11al Sccurit}1 Strategy of Engagement and Enlargcment, 
Thc White House, Washington, D.C., febrero 1996, p. 45. citado por Hcmándcz - Vela, Op. cil. 
9 Debe señalarse que esta división entre lo inlemo y externo recupera fuerza después de los acontecimientos 
del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York. Esto significa que el actor Estado· Nación no sólo 
recobra su papel prolagónico como unidad de análisis sino que, en la realidad. las poHticas tienden de 
nuevo a fortalecer los limites fronterizos y el papel del Estado· Nación. 



CAPÍTULO/ 25 

si se deseaba apoyar las fuerzas militares, mismas que se deb[an comprometer 

activamente en el extranjero si el objetivo era abrir los mercados externos y crear 

empleos. 

Las metas de incrementar la seguridad, estimular la prospericad económica y promover la 

democracia se apoyan mutuamente. 

En lo que respecta a la fuerza militar ésta sigue siendo un elemento indispensable del 

poder de la nación. Reconocemos, señala, que a ta vez que la fuerza puede derrotar a un 

agresor, ésta no puede resolver los problemas subyacentes. La democracia y la 

prosperidad económica únicamente pueden arraigar en una sociedad en conflicto por 

medio de soluciones locales aplicadas por la misma sociedad. Es decir, se privilegia la 

expansión de la democracia como forma de control por encima del uso de la fuerza. 

En la Estrategia de Seguridad Nacional para un Nuevo Siglo de mayo de 1997'", 10 se 

señala que dicha propuesta está basada en la premisa de que tanto la fuerza interna como 

la jefatura de los Estados Unidos en el exterior son esenciales para avanzar en la meta de 

un Estados Unidos más próspero y seguro. Sus tres objetivos centrales son similares a los 

anteriores: se presumía que conforme se abrieran las fronteras y se incrementara el flujo 

de información, tecnología, dinero, comercio y personas, la línea entre la política interna 

y exterior se borrarla. Clinton consideró que sólo se pod!a preservar la seguridad y 

bienestar de su país involucrándose activamente en el mundo. Por tanto su objetivo fue 

mantener: un Estados Unidos más seguro y próspero, donde la democracia y los 

mercados libres no tuvieran límites. 

Otra noción de importancia parn entender la política exterior de los Estados Unidos es la 

la que se refiere al "interés nacional". 11 Este es un concepto histórico y se define 

también con base en ta filosofía y la orientación política de la administración en tumo. 

Asi, por ejemplo, durante la guerra fria los intereses estaban definidos por la amenaza de 

las annas nucleares soviéticas. Esto condujo a ta política de ta disuación nuclear. La 

política de la contención también surgió de la definición del interés de los Estados Unidos 

a la luz de la amenaza soviética. El consenso nacional detrás de la contención también les 

1° Clinto~ WilJiam, .... Prcfacc .. , in: TWH: A National Security Strntcgy far u New Ccntury, Op cit.,p. 29. 
11 Lakc, Anthony; .. American Powcr and American Diplomacy", U.S. Department of Sta te Dispotch. 
Depar:ttnent ofStote, Washington, D.C., Vol. S, Núm. 46, noviembre 14, t994, pp.766-769. Citado por 
Hemández- Vela, E<lmundo, Op. cit.pp. 761-763. 
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ayudó a conseguir la victoria en la Guerra Fría. Hoy día, la definición que hacen es más 

fina. La promoción de la democracia y los mercados abiertos se enfocan alli donde los 

intereses estadounidenses están más profundamente comprometidos. En general, aunque 

no en orden, están los siguientes intereses nacionales: 

•:• Para defensa contra ataques directos a Estados Unidos, sus ciudadanos en el país y el 

extranjero, y sus aliados. 

•:• Para repeler la agresión, lo cual es esencial para preservar un mundo pacifico. 

•:• Para defender sus más importantes intereses económicos. 

•:• Para preservar, promover y defender la democracia, lo cual , a su vez, incrementa su 

seguridad y la difusión de sus valores. 

•:• Para prevenir los peligros de la proliferación de armas nucleares y otras armas de 

destrucción en masa, para prevenir actos de terrorismo y para combatir el flujo de 

drogas. 

•:• Para mantener la confiabilidad. Cuando Estados Unidos hace compromisos con otras 

naciones, considera que debe cumplir con las promesas. 

•:• Y con propósitos humanitarios, tales como el combate del hambre y otros desastres 

naturales y en casos de violaciones de los derechos humanos.12 

Por sí mismos, ninguno de los intereses de esta jerarquía general conduce 

automáticamente al uso de la fueria , pero mientras mayor se vislumbre el riesgo de 

estos intereses es más probable que se acuda a ella. Esto ha sido muy claro en lo que a 

objetivos estratégicos en materia petrolera se refiere. En el pasado. por la defensa de los 

dominios de las grandes corporaciones en los paises productores; hoy dia se relaciona con 

desarrollos petroleros y gaseros potenciales en áreas distintas a las tradicionales ( ej. Asia 

Central). 

En segundo término, nos referiremos a aspectos medulares del sistema político 

estadounidense. Cabe destacar de manera especial el papel del Congreso dentro de dicho 

sistema político como una de las constantes obligadas a considerar en la política 

energética. Su papel con frecuencia parece secundario al desempeño del ejecutivo , en 

parte, debido a la mayor visibilidad del Presidente y/o de los voceros de Ja 

u Quizá este deba considerarse sólo enunciativo y como un propósito de estar en concordancia con las 
nuevos agendas internacionales que consideran ahora este tipo de aspectos. 
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administración. En otras ocasiones ha sido el argumento para legitimar determinadas 

acciones presidenciales. Incluso, el argumento de restricciones congresionales ha sido 

útil y funcional al Ejecutivo para embozar su falta de control o inacción frente a 

determinada situación, polltica o acción. Es decir, el presidente puede escudarse en la 

posición del Congreso para evitar actuar. 

La importancia del Congreso en cuestiones energéticas deviene mayor y puede explicar 

el fracaso de los presidentes para presentar un plan de energía global, unificado y 

convincente. Aun en el caso en donde se le ha dado una cierta coherencia. la existencia de 

diversos grupos de interés y de presión que influyen en el Congreso ha causado profundas 

divisiones, reduciendo el alcance en la consecución de resultados del plan. Un ejemplo de 

esta situación ha sido la propuesta energética del presidente George Bush Sr. 

Entre los factores más conspicuos que explican la importancia que ha venido cobrando el 

Congreso está su estructura misma y la manera en que ha ido expandiéndose. Hay un 

crecimiento en términos del personal que es más fuerte y capaz de monitorear los asuntos 

energéticos nacionales y extranjeros. Abundan los especialistas del más nito nivel 

dedicados n ello. El cabildeo, aspecto profundamente atrincherado en el sistema polltico 

estadounidense, nunca ha estado más organizado que hoy, particularmente en materia 

energética. Poderosos grupos de interés filtran sus demandas mediante el mecanismo del 

cabildeo. 

La peculiaridad es, sin embargo, que en el Congreso la cuestión energética está 

fuertemente influida por consideraciones locales e intereses específicos. En cambio, tos 

asuntos de interés nacional parecen jugar un papel menos importante, excepto en 

momentos de crisis . Esto refleja el hecho de que los congresistas están más preocupados 

por intereses personales, locales o estatales, es decir, están atentos a las demandas de su 

electorado y a garantizar el apoyo para su reelección. Como señalamos, bajo ciertas 

coyunturas la atención de los congresistas se ha vuelto hacia los problemas y sus causas, 

pero cuando el interés del público muere, sólo un grupo pequeño se dedica a monitorear 

la situación. En el tema que nos ocupa las constantes clave que hemos encontrado en la 

relación Presidencia - Congreso son : 

•:• La ideologla del Presidente ( liberal I conservadora) y no necesariamente Demócrata I 

Republicana; 
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•:• El ambiente no polltico (por ejemplo el estado de Ja economía); 

•:• El medio ambiente político ( Ej. La popularidad del Presidente, la correlación de 

fuerzas entre el Ejecutivo y el Congreso); 

•:• La estrategia polltica y el estilo polflico del Presidente; 

En conclusión, en Ja orientación del Congreso, partido e ideología son relevantes pero su 

importancia respectiva depende del asunto, de cómo se formula, de quiénes lo formulan y 

de la coyuntura. 

La primera pregunta que nos surgió al intentar desentrafiar los factores y las constantes 

que definen la polltica energética fue si el Estado estadounidense tiene en realidad una 

política energética. 13 Las respuestas fueron disímiles en tanto hay diferentes 

concepciones de lo que es una política como tal, sin embargo, buena parte de los autores 

consultados coinciden en sei\nlar que los Estados Unidos no tienen una polftica 

energética striclu se11su. Mfls bien, tienen una serie de políticas que sirven a los intereses 

de distintos grupos económicos que no con poca frecuencia, resultan contradictorios y 

dificultan alcanzar objetivos nacionales representativos del interés común. Las políticas 

son entonces, el reflejo de los intereses de los grupos dominantes y de los grupos o 

coaliciones que controlan el Estado. 14Por tanto, el disci\o de la política ha tenido que ver 

con la búsqueda de balances en las demandas de los grupos de interés para el logro de 

compromisos entre los mismos. 15 El balance en un sistema de pesos y contrapesos como 

el estadounidense, ocurre entre el Presidente y el Congreso, o bien, al interior del 

Congreso entre los estados productores y consumidores de petróleo que asumen posturas 

distintas frente a las propuestas de política. Las características de estos intereses duales ha 

dado Jugar a políticas que han resultado contradictorias en sus resultados. Por ejemplo, la 

polftíca de cuotas a las importaciones petroleras, o bien, las decisiones ante la dificultad 

11 Es peninenle señalar que los objetivos tradicionales de Ja polllica energética en cualquier pais consisten 
en garantizar una oferta energética adecuada y segura que satisfaga las -:=recientes necesidades de la 
demanda en una combinación de recursos que permita el costo mínimo de producción. 
14 De acuerdo con el enfoque de Public Choice el hecho de que los cambios en las políticas afeclen a los 
grupos de interés hace dificil que el gobierno mantenga las decisiones todo el tiempo, en consecuencia, no 
sólo las decisiones del gobierno fallan. sino toda la estructura. Ver Ayala Espino, José, Mercado Elección 
púbHca e lnstitucjones. Una revisión de las Teorías Modernas del Estado, México, Porrúa,FE-UNAM, 2a 
edición, 2000, p.300. 
u Spurr, Stcphen H. ( Editor), Energy Policy in Persocchve Solutions. Problcms and Prospccts, 
Proceedings in a Symposium Sponsored by The Lyndon B. Johnson School of Public Affairs. The 
University ofTexas at Austin and Thc Brookings lnstitution, p.2 
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de alcanzar un consenso nacional en forma de una política de seguridad nacional que 

se coloque por encima de intereses grupales o partidistas. Incluso la misma crisis 

energética de Jos Estados Unidos de inicios del siglo XXI que abarca no sólo problemas 

con Ja oferta nacional de crudo y gas natural sino que , como ya se señaló, tiene que ver 

con Ja tensión en los mercado eléctricos, la falta de inversión en infraestructura 

energética y los problemas que ha traído consigo la desregulación de mercados que se ha 

presentado como la oportunidad a los grandes conglomerados energéticos para especular 

y obtener la máxima rentabilidad. Parte de esta problemática resulta de Ja falta de 

definición de una política energética i11 strictu sens11 o, al menos, de acuerdo con otras 

opiniones, de su falta de coherencia. La interrelación entre las fuerzas pollticas y de 

mercado ha resultado, precisamente, en políticas contradictorias y en la no definición de 

objetivos nacionales. 16 Pese a que Jos resultados de Ja anterior situación se evidencian en 

una crisis que abarca a todo el sector (2001 ), esto es resultado de un proceso que viene 

de atrás. En realidad los valores fundamentales de la economía política no se han 

modificado desde la primera crisis petrolera ( 1973) ya que, en Ja Unión Americana, el 

papel del Estado, del mercado, y otros valores fundamentales, no han cambiado en lo 

sustantivo. 17 No obstante, los arreglos se han modificado desde mediados de Jos ochenta 

y, sobre todo en los noventa, con los procesos de desregu[ación en materia de gas y 

electricidad. 

Es pertinente señalar que el Estado estadounidense no goza de bases conceptuales, ni de 

un esquema cultural para que sea éste quien conduzca al sector privado en el alcance 

los objetivos predeterminados en el largo plazo. 18 En la psique misma de los 

estadounidenses están insertos los argumentos en contra de la intervención 

gubernamental en la economía ya que ésta es por definición "ineficiente". 19 La eficiencia. 

16 Fallas de políticas púbHcas que han servido a estos propósitos cruzados son por ejemplo, Jos controles de 
precio y su efecto no deseado al promover las importaciones. 

17 Tugwcll, Franklin, The Energy Crisis and thc Arncácan Politicol Economv Politics and Markets in the 
Managcmeot of Natural Rcsources, Stanford. Stanfo1d University Pres~ 1988, p. 4 
ti Es pertinente señalar otra de las bases conccptales del liberalismo y del neolibcralismo relacionada a las 
anteriores nociones. Me refiero a la creencia de que en la medida que se rmximisc el interés individual, se 
maximizn el interés social, lo cual acompañado de la preeminencia del mercado y su capacidad de ajustar 
las fuerzas de la oferta y la demanda de la economía, sustentan el bagaje de los modelos económicos 
~redominantes en esta era de la globalización. 

9 Llneas de pensamiento que sustentan estas ideas tales como el enfoque de Public Choice justifican las 
reformas institucionales y las políticas pUblicas sólo cuando los mercados no son eficientes. En tal caso, el 
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está en el libre mercado, que es el Jugar donde se maximiza Ja aplicación de los recursos. 

Una vez que al mercado se le permite funcionar, la producción puede organizarse con un 

máximo de eficiencia. 20 

En Ja globalización de los mercados el papel del Estado está muy relacionado con las 

extemalidades, tales como los sucesos propios del mercado petrolero internacional. 21 

Mediante una política o estrategia internacional, la intervención del Estado se justifica 

bajo la idea de que los mercados de encrgla tienen importantes efectos colaterales no 

deseados. De acuerdo con Finon22 una de las maneras en las que interviene el actor 

gubernamental se refiere, precisamente, a las extemalidades relacionadas con la oferta de 

energía. La otra posibilidad de intervención, según este autor, tiene que ver con la 

legitimidad en Ja actuación del gobierno en su relación con el ámbito internacional. El 

ciclo intervención- repliegue ( del Estado), influye en Jos precios internacionales de la 

energía, asi como en la perspectiva de largo plazo relacionada con el agotamiento de los 

recursos no renovables, que a su vez afecta la percepción del costo de Ja dependencia. 

Una nueva forma de intervención bajo los actuales procesos de desregulación del 

mercado se da a través de la Federal Encrgy Regulatory Comrnission (FERC), que es una 

agencia descentralizada del Departamento de Energía (DoE). Su función está lejos de 

sustituir al Estado y se encarga, más bien, de facilitar el desempeño de los mercados a 

partir de actividades como Ja aprobación y revisión de tarifas electricas, !icencianúento 

para Ja construcción de algunas plantas hidroeléctricas, regula el transporte de petróleo 

crudo, otorga permisos de construcción y operación para nueva infraestructura de 

gasoductos interesetatalcs, entre las principales actividades.23 Su participación se empieza 

a volver controversia! por Jos conflictos que se han generado entre las decisiones a nivel 

federal y las surgidas de Jos distintos estados que cuentan con su propia regulación. Un 

ejemplo de Jo anterior ocurrió con la crisis eléctrica en California. 

papel del Estado debe inducir • promover la eficiencia más no sustituir ol mercado.Esta escuela considera 
que las intervenciones públicas en cualquier lugar y momento, tienden a empeorar el funcionamiento de la 
ccononúa de mercado. 
20 Openheimcr, Emest J.~ A Realistjc Approacb to US Energy Jndependence. New York. Peo ami Podiwn 
Production, l 980, p. t 8 
11 Quien sos1iene esta posición es Dominique Finon. Ver su obra Les Etats-Unlsfnce á leur áépendance 
~érroliére croissanle, Grenoble, "Energie lnlemationale", Institut d'E:conomic et de Politique 1 1990. 

1 IB!DEM 
11 Sobre sus aclividades ver: Federal Energy Rcgulatory Commission, .. Annual Pcrformnncc Rcport for 
Fiscal Year 2002", Washington, Dcpartmcnl of Encrgy/ FERC, Febrero 2003. 
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Otro enfoque clave relacionado con el ámbito internacional es el geopolltico. Como la 

palabra lo indica tiene que ver con la geografia política de los recursos y destaca aspectos 

relacionados con el balance de poder. Sólo señalaremos que el balance y la distribución 

del poder entre los disiintos actores de la industria es de grandes consecuencias pues se 

traducen en indicadores concretos como la distribución y magnitud de las ganacias, de la 

renta petrolera, del precio, cte. La ubicación geográfica da cuenta de las políticas 

exteriores hacia detem1inadas regiones o de los conflictos en las mismas, así también en 

el flujo de las inversiones y, hoy día. las presiones fa,·orablcs a la apertura al capital 

extranjero en aquellos ámbitos geográficos con potencial petrolero promisorio o por 

constituir un sitio de tránsito de flujos energéticos. 

Una segunda vertiente de este enfoque del balance de poder es el contexto teórico en 

donde se suscribe la búsqueda del mantenimiento de la hegemonía de la Unión 

Americana. La estrategia petrolera internacional, ha sido pieza fundamental en la 

consolidación de la hegemonía esladounidcnsc y de su política exterior. Para algunos, el 

petróleo ha sido no sólo importante sino el centro de la discusión de la hegemonía 

estadounidense. En realidad es la vinculación de la industria petrolera con los 

componentes estructurales de su hegemonía lo que da al petróleo su carácter estratégico. 

El éxito de dicha estrategia resulta palpable en la medida de que hasta ahora, ni las crisis 

petroleras, ni los vaivenes en el precio del crudo han puesto en entredicho el papel 

hegemónico de los Estados Unidos. Durante las crisis de los setenta tan sólo modificaron 

la forma de dominio en su relación con los paises de Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP). El nuevo balance de poder entre los actores y las 

posibilidades de confrontación fueron las resultantes de la generación y apropiación de la 

renta petrolera o excedente.El balance de poder resultante estuvo, entonces, dado por la 

capacidad de los actores para controlar las fuerzas políticas y económicas. En el vinculo 

entre el estado norteamericano con la industria petrolera se encuentran las bases de la 

hegemonía mismas que tienen que ver con 1) la expansión global de sus corporaciones 

en el mercado mundial, y, 2) su menor dependencia del crudo, en comparación con sus 

alíados en el rediseño de esta hegemonía; 3) y el control sobre los recursos estratégicos 

mundiales. 
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Las grandes corporaciones han tenido un papel protngónico, han sido un actor central en 

el control del mercado y el cambio estructural de la industria petrolera. Su importancia 

tiene que ver con las reglas económicas y el control del mcrcudo, las relaciones 

geopoliticas y Ja posibilidad de imponer, junto con los Estados (de procedencia), sus 

propios intereses. 24 

Antes de la primera crisis petrolera ( 1973) su control estaba dado por la posesión de la 

mitad del comercio mundial , posible gracias a las concesiones obtenidas de !ns naciones 

productoras. 25La mayor parte de los recursos petroleros mundiales se encontraba en 

manos de las grandes compañías. Sus recursos económicos, acumulados gracias al 

usufuJcto de los recursos mineros de los paleses en donde tenían concesiones, se 

engrosaban debido a la posibilidad de reducir su carga fiscal en los paises de origen, en 

particular en los Estados Unidos en donde estaban exentos de los impuestos sobre las 

ganancias. 26 Esta concesión en materia fiscal sumada a la anteriormente otorgada por 

concepto de disminución de reservas, acomodó su contabilidad a la consecusión de tantas 

ganancias como les fue posible, sobre todo en el sector 11pstream en donde no abonaban 

impuestos al fisco estadounidense ya que estas actividades se desorrollaban en otras 

latitudes territoriales. 

En vista de que el petróleo llegaba a la Unión Americana a bajo precio y en cantidades 

crecientes, no había habido la necesidad de intervención estatal o de compromiso alguno 

por parte del gobierno en tanto que a las compañías sólo les interesaba garantizar sus 

rentables concesiones y conservar su participación en el mercado mundial. Antes de 

1973 los gobiernos alentaron a las compañlas petroleras a salir al exterior otorgandoles 

lodo tipo de apoyo que les permitió la acumulación de un potencial económico en el 

mercado, tal como:la carta blanca antitrust, ventajas fiscales y apoyo diplomático. Su 

poder en la comercialización fue claro con el alza de precios de 1979 cuando las 

compañia.~ vendieron cargamentos de petróleo comprado a precios bajos a través de 

contratos de largo plazo. Éstos los vendlan a los nuevos precios con los consecuentes 

"Dcrgsen H.O., "Morkcts ond Politics; How Con Thcy Be Intcgr.ued In a Study oflhe World Oíl 
Markct''. lntemational 01al/enges, 1989. 
" Asi por ejemplo, Arnbia Saudita era terrilorio de Arameo; Irán suponia todas las siete¡ Kuwait era de 
Gulfy de British Pe<roleum. 
26 Sampson. Anthony ... Las sícre hermanas. Las grandes compañías petroleras y el nnmdo que han creado", 
México, Editorial Grijalbo, Colección Economía y Empre.su, 1987, p 140. 



CAPITULO/ 33 

enormes beneficios para estas corporaciones. Otra gran oportunidad de hacerse de 

sustanciales ganancias lo daría la administración Reagan cuando decretó la abolición de 

los controles de precio al petróleo interno. Así los beneficios de Exxon aumentaron en un 

32% en 1979; mientras que los beneficios netos de las siete hern1anas juntas aumentaron 

de 21.900 millones de dólares en 1979 a 23.300 millones de dólares en 1980, alcanzando 

una cifra de negocios de alrededor de 450.000 millones de dólares. 27 

Los activos de las comparuas siempre han sido enormes. Controlan redes de pozo, buques 

cisterna, refinerías, estaciones de servicio y la infraestructura y logística de la 

comercialización internacional de los hidrocarburos. Consideran que sólo ellas deben 

emprender las inversiones necesarias en el campo de la energía. Están convencidas que 

los gobiernos no deben aumentar su intervención en los mercados energéticos. Ejemplo 

de ello fue cuando en 1978, el Banco Mundial inició un modesto plan para financiar 

prospecciones en el Tercer Mundo,ocasión en que la Exxon protestó enfurecida ante el 

secretario del tesoro Michael Blumenthal contra lo que consideraba como la invasión de 

su territorio. 280tro ejemplo de lo anterior fue la tarea a que se dieron las compañias 

tratando de convencer a las naciones de la OPEP para que no invirtieran en actividades 

corriente abajo. En tanto que dentro de la misma Organización de Cooperación para el 

Desarrollo Económico (OCDE), presionaron para que se incrementara el arrendamiento 

de tierras federales para la explotación de yacimientos; realizaban campañas contra el 

control de precios, buscaron ampliar su participación en la asignación gubernamental de 

suministros petroleros y, pelearon por la reducción de subsidios a las compañías 

petroleras estatales. 

En materia de politica exterior, las compañías gozaron del apoyo del gobierno ya que el 

Departamento de Estado descansarla en ellas el manejo de la diplomacia petrolera hacia 

las naciones productoras, básicamente árabes, desempeñándose como una especie de 

gobierno autónomo, en tanto que el gobierno estadounidense podía exhibir abiertamente 

su apoyo a Israel; factor importante desde el punto de vista electoral por la fuerza que 

tiene el lobby judío dentro del electorado estadounidense. 

" IBIDEM, p. 389 
"Sampson. Op. Cit., p 380 



CAPITULO 1 34 

El cambio en el contexto internacional tras Jos dos choque petroleros obligó n las 

compail!ns a rcadapalar sus estrategias corporativas. La caída en los precios del crudo en 

1981 y 1986 significó también reajustes en sus estrategias; los noventa y principios del 

milenio dan cuenta de las distintas logísticas implementadas por estas, ahora compail!as 

energéticas, para desenvolverse en un mercado altamente dcsregulado, como más 

adelante seilalaremos. 

Como un actor importante las compañlas petroleras intcmncionalcs se han tenido que ir 

adaptando a escenarios petroleros distintos pero, a su vez, tienen una incidencia capital 

en los mismos no sólo por el poder de mercado con que cuentan sino también por la 

tecnología y los costos de producción que manejan. As! al cambiar Ja estructura de costos 

de In industria modifican el balance de poder entre los actores participantes. En este 

sentido, Ja renta y su apropiación constituyen los Jos factores de fondo que mueven a Ja 

industria. 29 Ciertamente que no todos Jos cambios estructurales pueden reducirse al 

desempeño de las empresas. Hay también aclares que responden a otro tipo de 

racionalidad como sucede con los Estados, y hay elementos que juegan un papel 

determinante en la estructura del mercado petrolero como seria la innovación tecnológica 

o, en el plano político, Ja posibilidad de rupturas por motivos de conflicto, sin embargo, 

nadie duda del papel prolagónico en Ja historia pasada y reciente de las compañías 

petroleras inlemacionales. 

Un elemento vinculado a la política petrolera internacional y, por tanlo, a la seguridad 

energética es el que se refiere a la determinación de precios en el mercado petrolero 

Internacional. En los últimos años ha sido evidente la búsqueda de los Estados Unidos 

por consenso y apoyo de parte de Jos productores para establecer el precio del 

hidrocarburo dentro de un rango determinado. México ha sido participe de esln polilica y 

ha colaborado ampliamente con Ja diplomacia petrolera internacional de los Estados 

Unidos, en particular, de la administración Clinton. La búsqueda de un rango de precios 

tiene que ver no sólo con su volatilidad o con que éstos alcancen niveles muy altos; esta 

relacionada con la sobrevivencia de la industria petrolera nacional de los Estados Unidos, 

básicamente los as( denominados productores independientes. El límite menor de dicho 

19 Esta tesis es sostenida por: Angclicr J.P. la rente pétro/iérc. Collection, Energie et Sociéré. De du 
CNMRS, 1976 y; Chevnlier, J.M., l ·avenir des sociétes nationales des pays e.rportateurs 
d "hydrocarbure.s. In Econonúe et Socictés Série Economie de L • encrgic, 1994. 
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rango .de precios tendr!a que atender Jos altos costos de producción de su industria 

petrolera nacional. Un precio internacional por debajo de ese Umite inferior pone en 

entredicho la viabilidad financiera de esta industria. Como es evidente esto tiene 

implicaciones para la seguridad energética de Estados Unidos. En términos nominales el 

Umite inferior respondería a los costos promedio de producción de los depósitos de 

Estados Unidos y Canadá que son caros, es decir, seria la consideración a estos precios 

para no sacar del mercado a esta industria. En cuanto al límite superior del rango, este 

atiende a ta siguiente situación: por un lado, tos intereses de los paises que cuentan con 

grandes reservas petroleras y aquellos otros que prefieren ganancias a corto plazo en 

virtud de los apremios de sus economlos. Generalmente, los países con grandes reservas, 

como Arabia Saudita, tienen muy bajos costos de producción. Hoy dla, (2001) un rango 

consensuado de precios entre productores y consumidores está entre los $22 y $28 d/b. 

De acuerdo con algunos autores, la polltica estadounidense ha tratado de sustituir la 

producción petrolera nacional con crudo de la OPEP, por lo que el diferencial de costos 

de estos productores constituiría el costo de Ja seguridad de los Estados Unidos. Es decir, 

el spread de costos de producción entre Arabia Saudita y los Estados Unidos es el precio 

que este último paga para conservar su industria nacional y darle un margen de 

protección a las compras del crudo del exteríor.30Esto allana el camino para entender Ja 

dualidad de Ja estrategia petrolera estadounidense al permitir, por una parte, el aumento 

de su dependencia petrolera aprovechando Jos menores precios y costos de producción de 

otras latitudes y, por otro, resguardar la sobrevivencia económica de su industria nacional 

al no dejar que colapsen los precios internacionales del petróleo o que salgan de un rango 

deseado. 

La estrategia de mantener Ja industria petrolero naciona131 da cuenta de la postura del 

gobierno ante las amenazas que en ocasiones esta industria (sobre todo productores 

petroleros independientes de los EUA) han lanzado contra otras naciones productoras 

que surten el mercado petrolero de Estados Unidos, al intentar Ja fijación de cuotas o 

tarifas argumentando una competencia desleal. Pese a las varias ocasiones que esto ha 

10 Sobre éste nspccto véase Ayuob. Antoine, "Oil Economics nnd Politics '\ Energy Studies Revlcw, Vol. 
O, mlm. l, Canndo, 1994. 
JI Los productores independientes de EU no son poco importanlcs ya que perforan el 85% de los pozos, 
producen el 80% del gas y el 40% del petróleo en el país. 
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sucedido, en Ja historia reciente, al final prevalecen los intereses de las grandes empresas 

petroleras de EU que son las que, fundamentalmente, importan el pretróleo del exterior 

para no imponer ningún tipo de restricciones al comercio nacional. Pese ni ruido y las 

presiones de las independientes ha prevalecido no sólo el interés económico de In noción 

sino de este importante grupo económico. 

Es importante señalar que una de las características de éste último es que desde hoce años 

han optado por colocar sus inversiones en otras latitudes en donde además de un 

potencial de recursos promisorio encuentren menores costos de producción. Es por ello 

que su gobierno presiona a las naciones productoras o facilita los condiciones para que 

abran sus sectores corriente arriba ("up strearn" o exploración y explotación) a la 

inversión extranjera. Esta tendencia no es nueva, tiene años, pero parece acentuarse a 

medida que la producción petrolera estadounidense va en picada y se vuelve más costoso 

producir el hidrocarburo en territorio nacional. 

Otro factor que pretendemos agregar son los supuestos subyacentes a la formulación de la 

política energética de las diferentes administraciones de EU que abordaremos y que aquí 

denominaremos como Enfoques Teóricos Sobre el Manejo de los Recursos de acuerdo 

con la conceptualización de Orr32
• Estos supuestos se refieren a los conflictos entre cuatro 

perspectivas generales sobre la naturaleza del valor de los recursos energéticos para la 

sociedad. l)Una de estas ópticas se le conoce como la "teoria cuantitativa" bajo la cual la 

visión del mundo es que los recursos energéticos son finitos y, por tanto, tienen valores 

intrinsecos que no necesariamente corresponden a sus precios de mercado. Uno de los 

corolarios que se desprende de la teoría cuantitativa es que el gobierno debe tomar 

acciones para asegurar los suministros futuros. 

2) En contraste, está la "teoría de precio" que, precisamente, ve a los precios como 

resultantes de la interacción entre productores y consumidores que atienden su propio 

interés, como el mejor indicador del valor de los recursos energéticos para la sociedad. 

Bajo esta perspectiva se considera que si el gobierno ha de intervenir es para. hacer más 

eficientes los mercados energéticos. Mientras los teóricos del enfoque cuantitativo ven 

12 Orr, David, .. U.S. Encrgy Policy and Polilical Economy of Participation'". Journnl of Po/itic.s, 4 t, EU, 
Noviembre de 1979 pp. 1027 - 1056. 
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los recursos energéticos como activos que deben guardarse para las generaciones futuras, 

la perspectiva de los teóricos del precio e5 que los recursos energéticos son 

intercambiables en el largo plazo con otros insumos económicos. En la práctica, esto se 

traduce en que las administraciones que han buscado reducir la dependencia de las 

importaciones petroleras de los Estados Unidos. por medio de mecanismos que no son los 

precios, estarían bajo In influencia de la teorla cuantitativa. como veremos miis adelante. 

Otra consecuencia de estos enfoques se vierte sobre el uso de los recursos ya que hay 

divergencias de opinión basadas en la idea que se tenga sobre su disponibilidad. 

profundidad y In influencia de intereses económicos e ideologías. 33 

3) Históricamente ha predominado el enfoque que ciertos autores denominan como 

"perspectiva de la oferta''. La mayor influencia que ésta ha tenido mediante las 

eompal\las petroleras nacionales para controlar y producir más petróleo. Esto ha devenido 

en términos prácticos en políticas gubernamentales como los permisos de agotamiento 

(depletion allowances), créditos fiscales especiales e imposición de una cuota a las 

importaciones. Han habido también numerosos ncuertlos para ayudar a la base de 

compal\ías internacionales con políticas fiscales que en ocasiones se han utili7.ado para 

enviar ayuda al extranjero utilizándolos como instrumentos de polltica exterior. 14 

Dentro de esta perspectiva hay una vertiente que alienta n dar un mayor papel al 

gobierno en In regulación de las compañías y en la preservación general del sistema de 

libre empresa. Si bien el propósito principal de éste es proteger el libre mercado, la visión 

general de la industria , aunque limitada, es que las regulaciones son hostiles a sus 

intereses comerciales. 

Una segunda vertiente dentro de esta perspectiva, es aquella que busca proteger a los 

usuarios de energía al desalentar a los productores a obtener una ventaja mayor e injusta 

sobre los consumidores al obtener ganancias excesivas. De esta manera el gobierno debe 

supervisar los mercados y el precio, y establecer parámetros sobre lo que seria lo justo y 

equitativo. La decisión de controlar el gas natural interestatal, el petróleo crudo y los 

precios de la gasolina estuvo influida por este enfoque que consideró que los bajos 

,, IBIDEM 
"US Federal Trade Conunission. The lntemational Pcrro!cum Cnncl . (Washington D.C., U.S. 
Govcmmcnt Printting Officc. 1952): US Congress, Scnate, Forcign Relations Committec, "Multinalional 
Corporations and US Forcign Policy", &mQa_, January 2. 1975. 



CAPITULO/ 38 

precios de In energía debían aumentar y deberían ayudar a subsidiar al consumidor al 

limitar los beneficios. 35 

Esta perspectiva ha sido predominante, excepto durante la crisis energética de los setenta 

y ha ofrecido soluciones para resolver el problema de la escasez. Quienes la comparten 

afirman que la solución a los problemas de la energía yace en ganar acceso a los 

combustibles fósiles, incluyendo carbón, fusión, etc. Muchos de ellos comparten la visión 

de que los recursos petroleros son abundantes. Consideran que la conservación es una 

fonna de privación que reduce los estándares de vida, argumentan que la intervención 

activa de los gobiernos, por el lado de la oferta, interfiere con los derechos individuales 

y erosiona el sistema de libre empresa. Aunque el objetivo último de quienes apoyan la 

persp~'Ctiva de la oferta es la energía abundante y a bajo precio, están a favor de que los 

mayores precios producirán mayor cantidad de energía disponible para alentar In 

búsqueda de nuevas fuentes de petróleo y gas natural, y pueden crear, incluso, fuentes de 

energía baratas, convencionales y no convencionales. 

4) La Perspectiva de la Conservación: esta visión quedó plasmada en "El Plan Nacional" 

de Cartcr de 1977. Sus detractores sostienen que las políticas federales que apoyan la 

producción por encima de la conservación de energía., interfieren con la eficiencia 

económica en general.36 La perspectiva de la conservación otorga un papel prioritario al 

gobierno federal como árbitro en el conflicto entre grupos y como regulador de las 

condiciones de equidad de los cambios en el sistema energético. 

Un controvertido informe de la Fundación Ford elaborado en 1974 estableció los 

cimientos de esta perspectiva.37 Tan pronto fue publicado, fue acogido por analistas 

políticos, académicos, y tuvo de gran influencia en Washington, sobre todo en el diseño 

de la política energética de Carter. La National Energy Poliey suponla que el crecimiento 

económico no necesariamente dependía del aumento del consumo de energía. Asumía 

que al quitar las barreras institucionales y de mercado, la sociedad se volverla más 

eficiente en el tiempo y cualquier calda en los estándares de vida resultantes sería 

meramente temporal. 

35 Evcrett Katz, James, Congress and Nntional Encmy Policv, Tmnsaction Books, USA, New Bmswic~ 
1984, pp. 175 y 176. 
16 Encrny Usc(s, January 8, 1981, p.25 
n Ford Foundation. "'Energy PoJicy Projects, A Time to Choose'', Cambridge Mass., Ballinger, 1974. 
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Esta concepción difiere en mucho de la anterior, en especial respecto de cuestiones de 

equidad . El objetivo de la perspectiva de la conservación es regular el tránsito de un 

futuro inmediato de escasez a uno más largo caracterizado por mayor abundancia. Esta 

enfaliza los avances tecnológicos para aumentar el uso del carbón. los renovables y otras 

fuenles como complemento importante. Advierten sobre la necesidad de evitar rupturas 

en la oferta, agotamiento de reservas. déficit en balanza de pagos así como problemas de 

polltica exterior. Supone también como necesaria la modificación de valores sociales para 

resolver los problemas energéticos. 

Un aspecto dentro de la Perspectiva de la Conservación seria un enfoque energético 

centrado en las energlas suaves. Desde esta perspectiva las crisis energéticas son un 

problema endémico que puede resolverse permanentemente sólo con cambios radicales 

en las estructuras sociales. A diferencia de las dos anteriores que enfatizan en los actores 

industria y gobierno, respectivamente. la perspectiva energética destaca el papel de los 

ciudadanos en arbitrar e implementar sendas visiones energéticas "suaves". Las 

sociedades, se piensa. se volverán más democráticas y, por tanto, seguirán el ideal 

Jeffersoniano no agresivo. En suma. la perspectiva argumenta que una vez libres de la 

excesiva intervención gubernamental. el mercado energético logrará establecer un 

equilibrio. Mientras la perspectiva de la conservación alienta a proteger los intereses de 

largo plazo y a salvaguardar la sociedad de rupturas y considera que el gobierno debe 

asumir la responsabilidad de Jos precios, colocar ofertas, etc; la perspectiva energética 

cree que la polltica debe alentar la participación de las energías suaves que responda a 

las necesidades de Jos individuos y a la naturaleza finita de los recursos. 38 

1.2 El modelo analítico 

El sector energético de EU ha pasado por anteriores etapas importantes desde el punto de 

vista de los "reglmenes"energéticos que han existido y nos ayudan a entender la situación 

actual. Para el efecto, entendemos como "régimen" la amalgama de arreglos públicos y 

privados que históricamente han determinado la manera en que se explotan y manejan 

los recursos, y cómo la riqueza creada por estas actividades se ha distribuido, es decir. 

cómo han sido gobernados. También podemos hacer una primera división de Ja historia 

31 Everett Katz, Congress and National. ... QR...gll. p. 179 
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reciente .de la pol!tica energética en tres grandes periodos atendiendo, fundamentalmente, 

a Jos cambios en el mercado petrolero internacional así como al papel del Estado en la 

dirección del sector que nos ocupa. Una primera propuesta seria: 

t.- 1959- 1972 

2.- 1973-1985 

3.- 1986-2001 

Esta propuesta de periodización traduce, en concreto, tres hechos : 

a) la mayor o menor participación del gobierno en el manejo de la política energética . 

b) tendencias crecientes o decrecientes de los costos/precios del crudo 

c) la sustitución energética de cierto combustible, como el carbón. al petróleo y, 

actualmente, al gas natural. El primer periodo refleja muy bien este cambio. 

A fin de utilizar estos determinantes hemos tomado también el criterio de las diferentes 

administraciones que de acuerdo a la periodización señalada, agruparlamos en las 

administraciones Nixon, Ford y la del presidente Carter. Luego desde Ja administración 

de Reagan, hasta fines de la presidencia de Clinton. Se avanza el desempeño de la 

administración de George W. Bush cuyas características dan pauta para catalogarla como 

un periodo diferente de Jos dos anteriores. Consideramos que Ja anterior periodización no 

sólo no se contradice con las aproximaciones teóricas anteriormente señaladas sino que 

nos proporcionan mayores elementos para analizar un tema tan extenso y complejo . Son 

entonces una herramienta para construir el análisis. 

1.3 Periodo 1959- 1972 

La primera etapa ( antecedentes) se caracterizaría por un descenso en los costos de 

producción y por tanto en los precios del petróleo. Durante este periodo se observa el 

desplazamiento de una situación energética de precios bajos a una de precios altos que se 

acompasa por un tránsito de un sistema energético basado en una estructura de 

subsistemas hacia otra que busca consensos en tomo a problemáticas surgidas desde Ja 

crisis de los setenta como Ja dependencia petrolero. 

La política energética previa a la primera crisis de Jos setenta era un ejemplo de 

subsistemas en donde una estrecha gama de actores realizaban ajustes menores en Ja 
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polltica y, los intereses de los productores y el estado dominaban el proceso. Cada una de 

las grandes fuentes de energía estaba organizada en forma diferente con el objeto de 

participar en el proceso político. 39 Durante este tiempo los procesos de política estaban 

organizados alrededor de cinco distintas fuentes de combustible: petróleo, gas natural, 

carbón, nuclear y electricidad. Cada sector de consumo también se manejaba 

separadamente; transporte, industrial, residencial, etc. En el caso de cada uno de estos 

combustibles se habla desarrollado un sistema polltico autónomo basado en aspectos 

como regulación control y propiedad. La política energética de esa nación era, por tanto, 

una colección desagregada de petróleo, gas natural, carbón, nuclear y electricidad. Nada 

se asemejaba a un sistema energético general con una estructura de conjunto. Los cinco 

subsistemas se caracterizaban por un especifico grupo de participantes y de 

procedimientos en materia de toma de decisiones. Esto es, eran una colección de discretas 

estructuras en la toma de decisiones, fragmentadas por el clientelismo, carentes de una 

entidad coordinadora y aún de comunicación. 

Estos subsistemas pueden ser ordenados, por combustibles de acuerdo con el grado de 

intervención gubernamental . El carbón primero en el sentido de estar menos sujeto al 

control gubernamental. Su propiedad estaba en manos privadas y los vlnculos con el 

gobierno eran mínimos. Ninguna agencia del gobierno regulaba el precio o los niveles 

de producción.En el caso de la industria petrolera esta era menos autónoma . Mientras la 

propiedad era privada, los vínculos a nivel nacional y estatal eran amplios. El gas natural 

era el tercero. La propiedad era privada pero una agencia nacional regulaba su precio, 

producción, ventas y construcción de la industria. La propiedad de las plantas eléctricas 

era mixta . Hasta la actualidad algunas son privadas, otras públicas y sus propietarios son 

los gobiernos nacionales, estatales y locales; otros incluso son cooperativas. Los 

gobiernos a todos Jos niveles regulan los precios, In producción, ventas y la construcción. 

Finalmente, el gobierno interviene de manera principal en el caso de la energía nuclear, 

La propiedad y regulación siguen el mismo patrón mixto como en la arena de la 

electricidad, Además, por un largo tiempo, el gobierno fue el virtual propietario del 

combustible radioactivo que alimentaba los reactorcs.40 

>9 Bullock, Charles. fiAL Política Inrcrjor de los Estados Unidos en la década de los ochenta, México, 
ediciones Garnilca, 1986, p. 99. 
'° Davis, Howard David, Energy Politics, Ncw York, St. Martin·s Prcss.. 1993, p. 21. 
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La construcción de los subsistemas se sustentaba en tres tipos de variables: 1) las fisicas; 

2) las del mercado y 3) el contexto de la polltica general. Del primer grupo de variables 

era innegable la importancia de la geografia sobre la pol!tica de combustibles. En el caso 

de la segunda variable se puede señalar que pudo haber elementos de inestabilidad en las 

fuerzas del mercado que conducían a impactos y cambios políticos. En la tercer variable, 

el orden es inverso y se referirla a los asuntos de Ja política estadounidense que 

impactaban Ja esfera energética. Era la intera=ión de estos tres elementos lo que daba 

lugar a lo que se conoce como "politicas de combustible". La política de combustible es 

evidente con sus tres anteriores características en materia petrolera. Veamos estas 

particularidades en téminos históricos para el caso del petróleo por ser el energético más 

importante. 

El primer intento del gobierno por intervenir en la arena petrolera fue en 1911 cuando la 

Suprema Corte reguló la Standard Oil Company de John Rockefeller quien controlaba 

prácticamente todos (87%) los suministros de crudo, el 82% de la capacidad de refinación 

y el 85% del keroseno, combustoleo y de Ja gasolina vendida. La decisión de la Corte de 

Distrito, finalmente sostenida por la Suprema Corte fue de que Ja Standard Oil Co. debla 

separarse del resto de compañías. Una vez que en 1911 el decreto fue afectado por las 

compañlas sucesoras se encontraron en una posición competitiva dificil. Aunque el total 

del cártel habla sido verticalmente integrado, las compañías componentes tendieron a 

una integración horizontal. El gobierno federal también participó en el auge petrolero a 

través del Geological Survey al proporcionar los datos cicntilicos a Ja industria petrolera. 

Los estados productores clave tenían también un papel. La Comisión Texas Railroad y las 

agencias equivalentes en otros estados controlaban realmente el petróleo extraído.41 

Durante la administración Eisenhower la industria trajo un nuevo asunto a la vanguardia 

política y fue el hecho de que Jos Estados Unidos desde 1949 se volvieron un importador 

neto de petróleo.42 Para 1953 cuando Eisenhower arribó a la presidencia, las 

importaciones habían subido en 10% y Ja preocupación de los productores nacionales 

aumentó. El crudo venezolano y los de Medio Oriente empezaban a aumentar su 

41 El dominio de American Pctroleum Institutc (API) como una orgnniznción industrial ya estaba 
totalmente establecida para entonces. 
42 Situación detrús de la cual estaban las Siete Hermanas. 
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pnrticipación a menores precios, en el mercado estadounidense. Acostumbrados a In 

protección del gobierno federal, los productores nacionales se volvieron una vez más a 

Washington para defender sus privilegios. En atención a la demanda de los anteriores, 

Eiscnhower designó un Comité a nivel de gabinete para que recibiera sus quejas y su 

propósito se volvería un compromiso. Las compru1ías petroleras limitarían 

voluntariamente sus importaciones al nivel de 1954, esto es en un 12%. Eisenhower dudó 

sobre si aceptar o no las recomendaciones de su Comité para las restricciones 

obligartorias a las importaciones debido a que se daba cuenta de que el objetivo tenia que 

ver más con la ambición de las compañías que con la seguridad nacional. 

No obstante, crecieron las presiones a la industria y en 1959 se impuso una cuota a las 

importaciones. En vista de que resultaba más barato el crudo del exterior, el problema se 

convirtió en cómo obtener una licencia para importar tanto petróleo como fuera posible. 

Un mercado protegido se volvió atractivo para las compañías con acceso al petróleo 

barato. Así, desde 1959 hasta 1973 la cuota de importaciones fue la joya de la corona. Su 

creciente participación en relación con la producción nacional suscitó, con el tiempo, un 

problema complejo: los productores independientes nacionales que no contaban con 

crudo del extranjero tuvieron que reducir su producción al permitir una mayor 

participación a las importaciones en la oferta nacional. En el caso de las "majors" éstas, 

con algunas excepciones, fueron ambivalentes ya que contaban con una producción 

nacional y podían hacer negocios con las importaciones de crudo barato. Sin embargo, la 

política de cuotas de importación fue perdiendo efectividad debido a: 

1.- Las compañías independientes adquirieron reservas de petróleo barato. 

2.- Los precios de los productos refinados se colocaron por arriba de los internacionales 

lo que dañó la competitividad del resto de la industria manufacturera. 

3.- Las cuotas aceleraron la declinación de las reservas petroleras de EU por lo que con el 

tiempo propiciaron una mayor dependencia de las importaciones. En vista de que al 

controlar la OPEP la producción ésta dejó de ser la prerrogativa de las compallias 

petroleras "majors" los precios se tomaron inciertos al no estar ya determinados por las 

grandes petroleras lo que generó incertidumbre en tomo a los suministros. Para esta fecha 

(1973) el país estaba importando cerca de 7 millones de barriles diarios. 
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También en el pinna político la industria petrolera de principios de siglo parecía perder 

terreno. La principal táctica de los petroleros parn mantener su posición privilegiada 

había sido la campaila de donaciones. Aunque parece no conocerse la cantidad exacta, se 

sabia que la industria petrolera era. por mucho, la principal contribución a las campailas 

presidenciales. En los estados productores eran bien conocidas las relaciones entre 

petroleros y senadores. También cultivaban un grupo selecto de Representantes en 

Washington. Sin embargo, a fines de los 60 In posición privHcgiada de la industria 

petrolera empezó a erosionarse. En el Congreso muchos de los amigos de la industria ya 

hablan muerto o se habian retirado. 

1.4 Periodo 1973- 1981 

En este periodo un elemento fundamental es la existencia de un ciclo que va del 

repliegue del Estado a su mayor participación en la política energética. De la búsqueda de 

una menor dependencia de las importaciones a un retiro en el objetivo.En la segunda 

etapa, es decir, después del embargo, los costos y precios del crudo fueron crecientes. 

J .4. J El Embargo petrolero 

La crisis petrolera de 1973 tuvo un significado más amplio de lo que parece. Si bien en la 

historia se Je conoce por el embargo que hicieron los socios árabes de la OPEP a los 

Estados Unidos y a Holanda por su apoyo a Israel, este corte en los suministros fue 

fácilmente compensado con el petróleo de otros productores. Otro evento asociado y que 

es prácticamente la razón de la primera crisis de energía, fue la cuadruplicación de los 

precios. En realidad la gran importancia subyacente de esta crisis fue la recomposición en 

el régimen petrolero internacional tanto en términos económicos como de poder entre 

los principales actores: los paises productores de petróleo, las naciones consumidoras y 

lus grandes compañias petroleras o "majors". 

Como la historia lo reporta, poco tiempo antes de este primer choque se habia abolido el 

sistema de concesiones y muchos de estos paises hablan nacionalizado sus reservas 

petroleras. Ante una tendencia de precios del petróleo bajos y decrecientes en términos 

reales, el embargo significó no sólo la posibilidad de subir el precio sino también la de 

determinar Jos niveles de producción. Cuánto producir, a quién vender y bajo cuáles 



CAPÍnJlOI 45 

condiciones, son los aspectos que pasaban al control en monos de los productores. A fin 

de cuentas, el giro en el mercado tenla que ver con la renta petrolera. De acuerdo con 

Antaine Ayub43al final de cuentas la importancia de la nacionalización y del cambio en 

la estructura de mercado fue, precisamente, un asunto de renta petrolera. La 

nacionalización de los recursos fue la manera que encontraron los productores para llegar 

a los verdaderos valores de la renta petrolera y ganar control sobre su producción y sus 

propias reservas. Con esta acción pudieron tener un control total de la renta y, más aún, 

determinar la cantidad total de la renta por extraer. 

En apariencia perdedores, para las grandes compru1Ias petroleras el primer choque 

significó: 

a) la pérdida del 50% de su participación en el mercado, 

b) la ruptura de la estructura de concentradón de que gozaban,y 

e) una reestructuración en el área de la refinación. 

En términos reales como simbólicos, la primera crisis petrolera, como ya señalamos, 

resultó en una redefinición de la estructura de poder. Fue sobre todo, un asunto de 

redistribución de la riqueza a nivel mundial en favor de la OPEP.44 Estas naciones 

estaban convencidas de que la Organización podla manejar los precios y, en 

consecuencia, actuaron. El evento se convirtió en un problema de seguridad energética 

para los Estados Unidos y sus aliados en vista de su alta dependencia del petróleo. Sin 

embargo, el verdadero problema de la crisis para las economías consumidoras fue la 

cuadruplicación de los precios del hidrocarburo en el mercado internacional. En efecto. 

en 1974 la OPEP elevó el precio del crudo en 140% lo cual lo colocó en un nivel de 

11.65 d/b. Para las naciones industrializadas, el costo económico significó en 1974, 60 

mil millones de dólares, respecto del que se tuvo que erogar un año antes. En términos 

reales, los precios aumentaron un 11 %. 

0 Ayoub, Antaine, .. Oíl Ec:onomics and Potiticsº, Energy Studies Revlew, vo1. 6, núm. 1, Canada, 1994. 
"' Hay dos posiciones que intentan explicar el componamicnto de la OPEP: la primera., una perspectiva 
económica, supone que la principal motivación es maximizar la riqueza de los miembros. Los miembros 
tratan de maximizar el valor neto de sus ingresos a partir de sus recursos hasta que sus reservas se agoten. 
La otra perspectiva es política y supone que los miembros de la OPEP impulsan su poder polhico sin tomar 
en cuenta hss consecuencias económicas. 
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Entre 1973 y 1974, el precio causó distorsiones en Ja economía internacional. Lo que 

permitió a las corporaciones petroleras compénsar posibles pérdidas fue el hecho de que 

aunque los precios eran altos la demanda no declinó rápidamente, mostrando su relativa 

inelasticidad en relación al precio. Desde el punto de vista del precio, la OPEP tuvo un 

éxito relativo desde la primera crisis, 1973 hasta 1977, porque el suministro y la demanda 

no respondieron completamente a Jos cambios en el precio. Esto obedeció a una cierta 

inelasticidad en Ja oferta y la demanda. Aún así, la producción total de la OPEP aumentó 

a 31.2 millones de bid. 

Desde la perspectiva de los consumidores la entonces denominada crisis de la energía 

parecía constituir un problema geológico corno financiero. Por ello, las naciones 

industrializadas unieron esfuerzos en tomo al liderazgo estadounidense con el propósito 

de elnbomr las políticas que les permitieran hacer frente al desafio que significaban los 

productores y, en particular, la OPEP. 

La estructura de In industria petrolera cambió durante e inmediatamente después del 

periodo de Ja crisis. Los cambios más notables ocurrieron a nivel internacional en donde 

las "majors" perdieron el control directo de las reservas en favor de los gobiernos de los 

productores. No obstante, hay quien señala que en realidad no se trataba de una crisis de 

oferta o de problemas de acceso a las importaciones sino de un cambio en Jos márgenes 

de utilidades de la industria petrolera. Esto se evidenció en los informes anuales de las 

compañías petroleras que mostraban que las ganancias subieron tanto como un 60o/o. 

EXXON se benefició con $2.5 mil millones de dólares, un aumento del 59% respecto del 

año anterior. 

Si bien muchas compañias mantuvieron lazos con los compradores aún dependlan de las 

decisiones de los gobiernos de las naciones productoras para el acceso a los 

abastecimientos de crudo. Sin embargo, sacaron una buena lección de la crisis ~ vista de 

que sus líderes reconocieron que era el control sobre la oferta más que el control de 

precios en donde radicaba la clave del éxito; se abocaron as{ a fortalecer y conseguir el 

apoyo gubernamental para reforzar su participación en la oferta. 

1.4.2 La Política del Gobierno Estado11nide11se: las administraciones de Richard Nixon y 

Gerald Ford ( 1971-1975) 
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Para los Estados Unidos el embargo petrolero de 1973 significó un pnrteaguns en el 

diseilo de una política energética basada en subsistemas de combustibles. Como yn se 

mencionó, algunos de los problemas energéticos de estos afias fueron causados por un 

desplazamiento del carbón al petróleo importado . El bajo precio del petróleo habrla sido 

un factor importante en la rápida sustitución entre estos combustibles competitivos. 

En general, estas políticas hablan tenido un denominador común: precios bajos y un 

consumo elevado. El embargo petrolero fue, entonces, el acontecimiento que mostró Ja 

inadecuación del sistema de Ja política de combustibles, la inviabilidad de continuar con 

los precios bajos, sobre todo para Ja industria petrolera nacional, asi como In incapacidad 

de Ja nación para responder al conflicto petrolero de una manera coherente. Había una 

cierta percepción sobre Ja necesidad de integrar Jos sistemas de combustibles pero no Ja 

capacidad política para lograr esta integración. Hubo un rezago en tomar decisiones para 

resolver el problema pese n que Ja energía se colocó en un sitio importante de la agenda 

polltica nacional. El deterioro de la situación se hizo evidente con las interrupciones en el 

suministro de 1973-74 que produjeron cortes, largas filas en las bombas de gasolina del 

país y una irritación intensa. El hecho de que la población percibiera con temor la 

situación creó fuertes presiones politicas hacia el gobierno para actuar con firmeza en 

contra de los paises productores viéndolos como los culpables de estos cortes. 

En Jos momentos de la crisis, los asuntos petroleros quedaron signados por elaborados 

arreglos regulatorios del gobierno federal y Jos estados, en su mayor parte como 

respuesta a las demandas de la industria. Estos arreglos sirvieron a Jos intereses de la 

industria, asegurando estabilidad y beneficios a los actores del régimen petrolero, aunque 

fueron costosos para el país en su conjunto. La crisis forzó al gobierno a encarar el asunto 

de la gobemabilidad del régimen al mismo tiempo que intentaba incorporar el problema 

de distribución de Ja riqueza. Esto provocó divisiones al interior de la nación entre dos 

grupos importantes: uno de productores y otro de consumidores en las regiones del pals 

en las cuales se concentraban. Otra división tuvo lugar entre la rama ejecutiva y la 

legislativa, cada una de las cuales respondió de manera diferente a las demandas e 

insistió en distintas interpretaciones sobre Ja naturaleza de la crisis y las soluciones 

apropiadas. Asi por ejemplo, mientras Ja rama ejecutiva consideraba la crisis como un 

problema de seguridad nacional, en el Congreso se reflejaron las pugnas entre estados 
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productores y estados consumidores. De esta forma en tanto que Jos primeros, con apoyo 

de Jos senadores, argumentaban que los aumentos en los precios eran deseables, los 

miembros de In Cámara baja, Representantes de los estados consumidores afirmaban que 

el problema radicaba, precisamente, en el aumento de los precios. En conjunto el 

Congreso aprobó La Ley de Asignación de Emergencia Petrolera en 1973, dando al 

gobierno federal el derecho de asignar el combustible. La resultante ofreció un cuadro de 

una polftica plurolista diseñada para prevenir una visible y costosa redistribución de la 

riqueza entre los actores importantes. Sin embargo, no había un consenso respecto de la 

política energética. No habla acuerdos sobre la manera en que debían alcanzarse las 

metas y estaban involucrados diversos grupos de interés. 

En términos de los arreglos de gobierno, estos fueron de diverso tipo. La respuesta 

inmediata a la crisis fue la creación de un elaborado sistema de regulación compensatoria 

en el petróleo. A fin de contrarrestar la posible escasez el presidente Nixon eliminó los 

controles a In importación de crudo en 1973. También se abocó a desarrollar un plan de 

largo plazo para los Estados Unidos a fin de alcanzar la independencia de las 

importaciones para 1985 y así surgió el "Proyecto Independencia". Sin embargo, éste no 

pudo ir demasiado lejos ya que ante la amenaza de un juicio político Nixon renunció a la 

presidencia por el asunto de Watergate. 

En el contexto de Ja crisis la polltica Nixon se preocupó por 1) proteger a los 

consumidores y a !ns empresas en contra de la escasez de corto plazo; 2) brindar 

protección de largo plazo a los recursos naturales, garantizando fuentes energéticas 

futuros; 3) proteger el medio ambiente de los daños causados por la producción, el 

consumo y los residuos de la energía; 4) asegurar la distribución apropiada del ingreso 

entre los productores y los consumidores. 

Tanto las adminsitrocióncs Nixon como Ford tuvieron las siguientes estrategias respecto 

de las importaciones: 

a) Instituir políticas que garantizaran la autosuficiencia para una fecha determinada, y 

b) Continuar con las importaciones en,tanto éstlÍS fueran másbaratas que el petróleo 

interno, al tiempo que protegían a la economía de los embargos y los aumentos en los 

precios. 
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Esta última estrategia quedó plasmada en la propuesta del presidente Gemid Ford al 

rechazar el "Proyecto Independencia" porque como había sido redactado, éste implicaba 

alÍos precios, racionamiento y sacrificios. Gemid Ford lanzó desde la ONU y el World 

Energy Conferencc los térn1inos "arma política", "conflicto" y "guerra" contra los 

productores. Los alimentos serian el quid pro quo del crudo. En su discurso a la nación 

en 1975, Ford propuso a la nación una nueva legislación. Después de 11 meses, el 

Congreso aprobó y firmó la Política Energética y Ley de Conservación de 1975. 

La estrategia del presidente Gerald Ford en su "Ley de Independencia Energética" 

consistió en limitar las importaciones a partir de reducir el crecimiento de la demanda y 

estimular la oferta permitiendo que los precios internos se elevaran al nivel mundial. 

Buscó elevar la oferta petrolera nacional mediante el desplazamiento del crudo de 

Alaska y al permitir la licitación de tierras de la plataforma marina continental (OCS por 

sus siglas en inglés ). Su retórica era la de la autosuficiencia . Subyacía a la misma el 

entendimiento de que la crisis era un problema de corto plazo. La solución central con la 

que se intentó salir de ésta fue buscar reducir la dependencia de las importaciones. •s 

El choque petrolero mostró que algo andaba mal con las políticas energéticas de Estados 

Unidos, pero no había consenso sobre la verdadera causa de las dificultades. Entre las 

explicaciones que ofrecieron algunos especialistas una fue en tomo a las raquíticas 

herramientas de política utilizadas en el pasado, tales como la imposición de 

regulaciones, cuotas, etc.; es decir, la culpa era del gobierno por su intromisión. Esto no 

es extraño ya que, como en otro momento señalamos, está en las creencias de los 

estadounidenses que la participación gubernamental es ineficiente. Otros atribuían la 

causa a la conspiración de la industria petrolera que aumentó significativamente sus 

ganancias con esta crisis. A todas luces era claro que los factores medulares señalaban un 

manejo inadecuado de las fuentes de energía que habria coadyuvado al problema de la 

escasez de energía. Sin embargo, resultaba dificil distinguir los argumentos factualcs de 

las creencias ya que las políticas post-embargo tuvieron como común denominador una 

serie de supuestos que prevalecieron en la escena energética estadounidense e incluso 

mundial a lo largo de la década. Entre los más importantes: 

"~Es convenienle señalar que en abril de 1973 el presidenle Nix.on terminó con el sistema de cuotas a las 
importaciones. 
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•:• Que el pals enfrentaba una severa crisis 

•:• Que se acababa el petróleo en el mundo. 

•:• Una tenendencia ascendente en el precio de la cnergla 

•:• La ciencia era la panacea para la solución de los problemas energéticos. 

•:• El problema era, fundnmentalmente, el petróleo. 

•:• Que la seguridad nacional dependla del nivel de importaciones de energla 

so 

Para muchos la alarma no era justificada ya que el país habla podido sustituir fácilmente 

las importaciones de los abastecedores árabes por las de los abastecedores hemisféricos. 

Además, debido a que las reservas probadas, decían, eran un término técnico, algunos 

consideraban que no era necesario mantener un nivel muy elevado de reservas, tanto en 

volumen como en años porque en realidad el problema radicaba en la desestabilización 

económica más que en una verdadera pérdida en la oferta mundial de crudo. Si bien todos 

estos factores podlan tener mucho de verdad, la percepción del momento era de riesgo. 

En conclusión, para 1975 el discurso de la autosuficiencia se habla debilitado. La 

respuesta del público a progrnmas como el Proyecto Independencia habla sido la apatía y 

la retórica habla fallado en lograr los objetivos de reducir las importaciones de petróleo y 

aumentar la producción nacional de todas las formas de energía. 46 La disminución de la 

dependencia de las importaciones no se logró y, al final dicha política se abandonó. 

En lo que respecta al desempeño del Congreso debe señalarse que hubo desacuerdos 

icntrc las administraciones Republicanas y un Congreso de mayoría demócrata pero 

asimismo se aprobaron significativas propuestas de polftica energética. 

En efecto, fue materia de diferencias la política pública sobre la distribución de los 

ingresos de las ganancias de la energía en 1975; asl también los Ejecutivos ( Nixon y 

Ford) vetaron legislaciones sobre energia que, pensaban , no estaban de acuerdo con su 

política ( Nixon vetó La Ley de Emergencia sobre Energía debido a los bajos topes de 

precio, en tanto que Ford emitió su veto implfcito a un proyecto de ley de minería por 

capas apoyado por la industria del carbón). 

"6 Kash, Don E. y Robcrt W. Rycroft, US Encrgy Policy Crisis and Complac:ency. EU. Univcrsity of 
Oklahoma Prcss, 1984, p. 7 
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El Congreso aprobó un presupuesto para investigación del orden de los 20,000 millones 

de dólares para conservación, energía solar, gasificación del carbón y otras fuentes de 

energía. También pasó una ley de límite de velocidad y, extendió por medio de La Ley 

de Distribución del Petróleo de Emergencia, de 1973 en la cual se autorizaba las 

distribuciones de nbastecimienlo y el precio del petróleo. Hubo, además, un acuerdo final 

en lomo a La Ley de Política y Conservación de Energía del presidente Ford. El aspecto 

más importante de la misma era que el Proyecto de Ley era la continuación a los 

controles de precios del petróleo. Ford decidió apoyar dicha propuesta cuando el 

Congreso acordó eliminar los controles con el tiempo. 

La legislación sobre energía de 1975 reflejó la diversidad de intereses en la política 

energética. Seis comités de los Representantes y nueve del Senado trabajaron sobre partes 

del proyecto de ley. Esta legislación otorgó al Ejecutivo poderes de reserva para 

utilizarlos en caso de una crisis de energía. El Presidente podría restringir las 

importaciones, distribuir el abastecimiento petrolero y pedir un aumento del recurso a las 

corporaciones que distribulan el combustible . Más aún, para reforzar la seguridad se dio 

a conocer la creación de In Reserva Estratégica de Petróleo (REP). 

Sobre esta legislación hubo importantes diferencias por el hecho de ser un presidente 

Republicano y un Congreso Demócrata. No era poco el alcance de la misma ya que ésta 

contenía principios para la conservación, el estimulo a la producción y la distribución del 

ingreso. En este caso fueron claros los sesgos partidistas para alcanzar un consenso más 

amplio. 

1.4.3 "El Plan Nacional de Energía" de Jimmy Carter ( 1976- 1980) 

El 20 de abril de 1977, ante una sesión conjunta del Congreso, Carter hizo su propuesta 

de política de Energía. Ésta era de naturaleza cscencialrnente "política", con componentes 

económicos y tecnológicos. Habla un mensaje para la sociedad estadounidense: que 

ningún grupo obtendría una ventaja injusta. La pol!tica intentarla balancear intereses de 

partidos, los requerimientos del consumidor con los del productor. 

Carter, al igual que su predecesores, intentó tomar el liderazgo para resolver la 

problemática energética del momento. El alarmismo fue utilizado por la administración 

para hacer de la energía una bandera pol!tica e hizo de la crisis una prioridad nacional. Es 
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bien conocido su discurso de abril de 1977 en donde describía el desafio como el 

"equivalente moral de la guerra·•. Cartcr Procuró dar mayor participación al gobierno 

federal en el campo de la energía Jo cual tuvo repercusiones inmediatas en el papel de la 

rama ejecutiva. El cambio en esta rama empezó al reconocer que ésta debía 

responsabilizarse del liderazgo del sector. Ya desde la presidencia de Richard Nixon se 

venía forzando al gobierno a asumir responsabilidades administrativas por medio de los 

controles de precios. 

Los cambios en las ramas ejecutiva y legislativa fueron importantes. Por ejemplo. se 

modificó todo un estilo en el disei\o de Ja polltica que. como hablarnos comentado, se 

caracterizaba por su fragmentación y separación de acuerdo con los distintos 

combustibles y agencias que estaban a cargo en su relación con comités y lobbies para 

delinear la nueva legislación. 

Las políticas dirigidas a limitar la dependencia de las importaciones como la de 

conservación y la de eficiencia. fueron la médula de su plan. El tema polltico importante 

fue la conservación de energía. Propuso además un programa masivo para los 

combustibles sintéticos. 

Fuera del gobierno la crisis dio lugar a una verdadera movilización de /obbies y grupos 

de interés. La actividad más intensa se enfocó al control de precios. Las contribuciones a 

las campañas políticas de parte de las compafüas petroleras y gaseras. que ya eran 

grandes, aumentaron en los setenta, Jo cual tendria una influencia sobre la desrcgulación 

de precios. Los tanques de pensamiento ( thi11k tanks), y las principales fundaciones se 

involucraron generando una gran cantidad de estudios sobre el problema energético. 

"El Plan Nacional de Energía'" de Carter contempló cuatro objetivos básicos: 

1.- La desrcgulación gradual de los precios del gas natural de tal forma que se quitaran 

para 1985 todos los controles del gas recién descubierto. Propuso un aumento al precio 

interestatal del gas natural y un permiso para que los precios del petróleo nuevo y difícil 

de recuperar aumentaran al nivel del precio mundial. 

La objeción a la anterior iniciativa fue sobre el precio de venta propuesto para el gas 

interestatal. Los productores también se quejaron de que esta pol!tica no hacía nada para 

estimular la exploración y producción. 
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2.- Reducir el número de plantas de generación eléctrica que utili7.aran combustóleo o 

gas para alentar el uso del carbón. La otra parte de la propuesta era la conversión de las 

unides industriales de gas natural y petróleo a carbón. La idea era que la conversión al 

carbón reduciría Ja dependencia de las importaciones de petróleo. 

3.- Ajustar las tarifas para que reflejaran los costos del servicio y propiciaran la 

conservación. 

4.- Incentivos fiscales para alentar Ja conservación de energia . 

5.- También propuso la creación del Departamento de Energía que absorbería las 

funciones de oficinas y agencias ya existentes. 

6.- Estimulo a la producción de combustibles sintéticos . A fin de amortiguar los efectos 

de la segunda crisis petrolera. Carter envió al congreso un paquete de medidas 

energéticas entre cuyos aspectos más importantes estaba una propuesta fiscal y el 

desarrollo de los combustibles sintéticos. 

7.- Impuestos a las ganancias inesperadas. 

De acuerdo con algunos autores, el hecho de que las opciones energéticas estuvieran 

asentadas en algunas premisas falsas dio origen a fallas importantes que limitarian el 

alcance de las propuestas del Plan. Carter fracasó por situaciones a las que no pudo dar 

solución:47 Por ejemplo: a) Conformar un sistema de precios aceptables para 

combustibles fósiles que alentarían la producción nacional de una forma equitativa y al 

mismo tiempo reducirían la dependencia de crudo del exterior. 

b) Necesidad de establecer las reglas del juego de una vez por todas, de tal manera que 

los privados pudieran tener una arena estable sobre In cual operar. 

c).- No resolvió la relación sector público/privados al desarrollar las fuentes de energía 

en un periodo posterior a 1985. 

Cuando aún los Estados Unidos no se recobraban del todo de la crisis petrolera de 1973, 

la revolución Irani, la salida del Sha de Irán de su pais y In cuestión de los rehenes 

estadounidenses en ese país, generaron lo que se conoce como el segundo choque 

petrolero. Pese a que las dificultades se veían como menos serias que en 1973, el alza de 

precios trajo consecuencias para la economía mundial. 

47 Estos aspectos son destacados en Endcr. Richard y L. John Choon Kim. Energy Rcsources 
Dcvelopment. Polítics and Poljcjes USA, Quorurn Books, 1987, p. XVDJ. 
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A nivel internacional, los Estados Unidos trabajaron para lograr una cooperación 

efectiva con europeos y japoneses pero el intento no fue del todo exitoso. sin embargo, 

lograron resoluciones al interior de la Agencia Internacional de Energía (AIE) ( ver 

capítulo III). que condujeron a compromisos para reducir en 5% el consumo de energía 

con el tiempo se verla que, en realidad, estos pasos fueron más simbólicos que 

importantes. 

Al interior de la nación estadounidense el impacto fue más visible. Son memorables las 

escenas caracterizadas por largas colas en las gasolineras, ante el temor de una posible 

escasez del recurso. Después, al¡,,'llnos medios señalarían que la falta de combustible 

habla sido generada por las mismas compañías refinadoras en un intento de especular con 

el precio. De cualquier manera, la situación generó severas criticas al desempeño del 

presidente Carter. 

Varios programas que intentó impulsar la administración Carter encontraron obstáculos. 

Así por ejemplo, pese al vasto programa federal de $88 millones de dólares destinados a 

la producción de combustibles sintéticos, en la realidad éste y otros tuvieron poco 

impacto para resolver la crisis. La Reserva Estratégica ( REP) por razones de tipo técnico 

y presupuesta) avanzó muy lentamente en su programa de acumulación de reservas. 

Incluso, el programa tuvo que ser suspendido temporalmente en septiembre de 1979, ante 

la posibilidad de conflictos con Arabia Saudita que estaba en desacuerdo con la 

acumulación de reservas. Su construcción se reanudó un año más tarde. 

No obstante, el gran esfuerzo por impulsar el programa energético la coyuntura de los 

rehenes en Irán hizo a Carter perder las elecciones presidenciales en favor del 

conservador Ronald Rcagan. 

En términos generales Carter gozó de una buena relación con el Congreso ya que los 

demócratas eran mayoría en ambas cámaras por márgenes importantes. Había, sin 

embargo, ciertas diferencias de posición entre la Casa de los Representantes y el Senado. 

En la Casa todas sus propuestas pasaron, excepto la correspondiente a un impuesto a la 

gasolina. En el Senado también se consideraron sus propuestas pero aquí su alcance fue 

limitado al final debido a que los miembros de los estados productores no siempre tenían 

posiciones convergentes con el Ejecutivo, sobre todo en materia de precios. Asi por 

ejemplo, quienes apoyaron a la industria petrolera estaban en desacuerdo con una de las 
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piezas centrales de plan: la propuesta de un impuesto denominado Oíl Equalization Tax ( 

impuesto a la igualación del crudo). También hubo diferencias respecto a la 

desregulación del gas natural. Al final, el Congreso estuvo de acuerdo con la aplicación 

de un programa gradual para la liberalización del gas natural que se extendería hasta 

1985. También aprobó un impuesto denominado "windfall profit tax" o impuesto a las 

ganancias extraordinarias en 1985. Al igual que sus dos predecesores. Carter intentó 

convencer al Congreso de elevar el precio del crudo. Este objetivo se lograría en su 

totalidad hasta la gestión del presidente Reagan. 

Pese al hecho de tener mayoría demócrata en ambas cámaras, Carter tuvo dificultades 

para capitalizar su potencial partidario para avanzar sus prograrnas.48 Esto se debió, como 

ya hablamos seilalado. al hecho de que gran número de esos demócratas eran del sur por 

lo que estaban representando los intereses de la industria petrolera de la localidad o 

región. En asuntos relacionados con la energla éstos, incluso. llegaron a hacer alianzas 

con los Republicanos.49 

La complejidad de los asuntos energéticos después de la crisis resultó en una 

fragmentación de la autoridad en ambas cámaras. Se multiplicó el número de comités 

relacionados con la cuestión energética pero así mismo se definieron responsabilidades. 

Un legado fue la toma de decisiones centrada en el ejecutivo y una serie de tareas 

fragmentadas en los distintos comités de la Casa de los Representantes y el Senado. 

En el caso de los Representantes la responsabilidad se colocó finalmente en el comité de 

comercio. El Senado dio mayor responsabilidad a estos asuntos en el nuevo Comité de 

Energia y Recursos Naturales. En general el papel característico del Congreso durante 

esta administración fue el de socio fuerte. Hizo revisiones importantes e incluso cambios 

al Plan de Energla. Al final las propuestas originales de Carter se modificaron en favor de 

los intereses de ambos partidos del sur en la dirección de una desregulación más amplia . 

.ai Es10 fue visible después de la primera propuesta de su Plan Nacional de Energía en 1978 en el cual hubo 
una serie de componendas que reflejaban las negociaciones que eran necesarias para que se aprobara 
cualquier Ley. Las diferencias regionales. ideológicas y partidarias fueron muy grandes por lo que el 
resultado fue una polilica de compromisos bastante deslavada. 
49 La base ideológica estuvo funrlameotalmente integrada por liberales y moderados y tuvo una mayorla 
ideológico de 263 y 240 en la Casa de los Representantes en 1977 y 1979, respectivamente, y de 56 y 6 t 
en el Senado para los mismo años. Véase Kcnsky, Henry y Milo Mecham. •• Thc Role ofCongress in 
Energy Policy" en Enerny Resources Dcvclomncnt. Politics qnd Policies Op cit. p. 34. 
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Otro resultado importante fueron Jos cambios estructurales en el Ejecutivo y el Congreso 

para resolver la problemática energética. 

Como corolario, se puede decir que la discusión y alternativas a la crisis energética 

devinieron en intereses disímiles y en ocasiones contradictorios, Jo que llevó de nueva 

cuenta la discusión a una política y estrategias de regímenes específicos. Estos grupos de 

interés buscaron y, en efecto, lograron mayor influencia en las decisiones. 

:Z.S.EI Periodo 1981-2001 

En este periodo se destaca el giro en mercado petrolero internacional y el 

encumbramiento de In orientación al libre mercado, asi como el mayor conservadurismo 

en la escena estadounidense con el advenimiento de la presidencia de Reagan cuya 

orientación • aunque con matices, perduró hasta Ja gestión del presidente Clinton. Otro 

aspecto importante fue que de 1986 a 1998 los precios presentaron una tendencia 

decreciente resultante de innovaciones tecnológicas así como de los frutos de las 

inversiones de las empresas petroleras internacionales (innovación y desarrollo). 

2.5.J El repliegue del Estado. La administrac/011 de Ro11a/d Reaga11 ( 1981- 1988) 

Gracias a las transformaciones en el mercado petrolero internacional y a que empezaban 

a dar resultado las propuestas de energía de las administraciones precedentes el 

presidente Reagan, quien no tuvo que hacer frente a ninguna crisis, pudo decidir en un 

contexto de sobreoferta petrolera. Como tampoco tuvo reclamos del Congreso para actuar 

en esta materia pudo, sencillamente, ignorar los asuntos energéticos. El presidente 

Reagan rechazó la visión de que la energía merecía un Jugar importante en la agenda 

polltica. Todo lo contrario; In administración trabajó por desmantelar, liberalizar y 

desregular organizaciones políticas y diferentes patrones de apoyo federal para programas 

del DoE, es decir, resolvió que Ja mayor parte de los asuntos relacionados con la energía 

deblan estar a cargo del sector privado. El abogar por el libre mercado significaba, desde 

su perspectiva, maximizar las preferencias individuales y,ulteriormente la oferta total al 

permitir Ja utilización de recursos más eficientes. 

a) El contexto internacional : 
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En general, Reagan invirtió el enfoque bajo el que se hablan venido diseñando las 

politieas energéticas durante los setenta.50 Hubo factores propios del ámbito internacional 

que permitieron este giro. Asi por ejemplo, el mercado petrolero internacional, era 

distinto. La calda de la demanda, resultante de las dos alzas de precios en el mercado 

petrolero internacional durante 1973 y 1979 y, posteriormente, en 1981,51 significó 

prácticamente un giro de 180 grados en la correlación de fuerzas entre los productores y 

naciones industrializadas. Esto era evidente en la transición a una estructura de mercado 

que estaba verticalmente integrada y controlada por las "majors", a una que intentaba ser 

dual, como es que los productores controlaran las actividades corriente arriba y los 

consumidores las corriente abajo e refinación y petroquimica). 

Otras características importantes fueron: 

•!- El mercado spot se volvió el marco de referencia del comercio mundial. 

•:• Se desarrolló el mercado de futuros con el propósito de hacer decrecer el riesgo. 

•:• Aumento en el número de participantes en el mercado petrolero. 

•:• Hubo acuerdos de integración entre países productores y consumidores. 

•:• Un mejor nivel de autosuficiencia energética en los Estados Unidos, respecto a otras 

naciones. 

•:• Una posición fuerte de Estados Unidos en el Medio Oriente. 

Otro factor importante fue el cambio en la estrategia de las corporaciones petroleras. 

Desde la revolución lrani se operaron cambios profundos en sus estrategias gracias a los 

aumentos en los precios del crudo que les permitió niveles de utilidad e inversiones más 

elevadas. Dos acciones resultaron particularmente importantes: la dispersión geográfica 

hacia paises distintos de la OPEP y, la diversificación en fuentes de energia. Respecto de 

la primera, sólo señalaremos que las compañias dejaron de considerar a las naciones de la 

OPEP como indispensables para sus fines y en cambio decidieron concentrarse en los 

'° El cambio mAs radical ocurrió en la conservación y energía renovable. Caner y el 95111 y 96di 
Congreso habían alentado estas a tra.vés de una variedad de incentivos financieros, de regulación d .

6 
d 

y emostrac1 n e 
~royectos. 

1 Una de los interrogantes que se han planteado los especialistas es por qué es basto 1981 que se 
desploman los precios. La respuesta radica en eJ rezago que existe entre el alza en Jos precios y la baja en 
el collSUJllo que es alrededor de 6 aaos. Esto ha sido impona.nte tanto para productores como para los 
cosnumidores por lo que la clave para mantener el precio del crudo radica en controlar los niveles de 
producción. Por tan1o en el corto plazo el precio está relacionado con Ja oíerta y no con la demanda. Es por 



CAPITULO/ 58 

sectores más rcdituables del mercado de Ja OCDE en Jo que respecta a producción y 

comerci~lización. 52Lo anterior, con una muy clara idea de aumentar ganancias bajo una 

nueva lógica, es decir, a mayor riesgo en Ja producción de la OCDE, mayores ganacias 

por barril que respecto a las obtenidas en Medio Oriente. Fuera de la OCDE el objetivo 

fue reducir Jos riesgos ante cualquier grupo de abastecedores. Esto significaba guardar el 

equilibrio entre Jos abastecedores del tercer mundo que eran de OPEP y, los que no lo 

eran con una cierta especialización geográfica por país en términos de sus operaciones. 

La segunda estrategia de las eompai'lias fue en tomo a Ja diversificiación de sus fuentes 

de energía. Grandes compnñlas como Shell y British Petroleum se aseguraron, desde 

entonces, un Jugar en Jos mercados de gas natural. Participan también en el fomento del 

Gas Natural Licuado e intentaron integrar el negocio del carbón de manera vertical. 53En 

general, bajo la presidencia de Rcagan hubo un fuerte apoyo a estas compai'llas para abrir 

una gran cantidad de nuevas tierras para actividades upstream en tanto que, de manera 

paralela, se aceleraba la desaparición de controles de precios en toda Ja OCDE. 

El nuevo escenario marcó un cambio en cuanto al derrotero de la independencia 

energética. Hubo factores que, junto con la fuerza del pensamiento neoliberal 

conservador, influyeron no sólo en el rumbo de Ja polltica energética sino en que Ja 

búsqueda de independencia de las importaciones dejó de ser un objetivo a alcanzar. En 

cambio la política energética de Reagan se inclinó a favor de la dependencia de las 

importaciones petroleras; éstas dejaron de ser vistas como un problema en tanto no se 

percibieran situaciones de vulnerabilidad. La participación gubernamental al no ser 

considerada como necesaria, se replegó de una manera evidente. Sin embargo, algunos 

congresistas estaban preocupados por lo que percibieron como Ja falta de disposición de 

Ja administración para desarrollar una estrategia de intervención y manejar Ja 

contingencia energética o, incluso, admitir la responsabilidad para tal papel. 

Si bien tal giro obedecla a una nueva coyuntura y contexto, en un horizonte más amplio 

se insertaba perfectamente como parte del comportamiento cíclico que históricamente ha 

venido caracterizando a Ja intervención gubernamental del Estado estadounidense. En 

ello que el control sobre los niveles de producción se vuelven muy imponantes. Se sabe también que la 
incstabilidod e impredecibilidad en el largo plazo es una cuestión sistémica. 
52 Ver Cowhey Peter, ••Las compañías petroleras internacionales y el futuro del sistema mWldial de 
energla .. cn. Cuadernos sobre Prosnectiva Energética. núm.. 24, El Colegio de México, slf, "p. 12 
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efecto, hay en el tiempo una evolución entre el intervencionismo y el dejar-hacer. La 

importancia del objetivo de la seguridad ha servido de justificación a medidas 

intervencionistas o acciones de polftica exterior como el sostenimiento de las compañías 

estadounidenses internacionalizadas . Pero esta intervención se relaja cuando produce 

resultados o cuando el contexto internacional se modifica. Un nuevo ciclo se crea cuando 

la situación se degrada de nuevo ya que el crecimiento de la oferta entraña una baja de 

los precios de la rentabilidad de las crecientes inversiones, seguida de una disminución de 

éstas y de una baja en la producción o de la razón reservas/ producción. 

La política petrolera estadounidense resultante del juego de los actores de la escena 

petrolera, asi como del gobierno ( ejecutivo --congreso), ha conocido varios ciclos. Estos 

parecen determinados por tres factores: del lado político, la posición internacional de los 

Estados Unidos y el estado de las relaciones internacionales; del lado económico, el 

grado de dependencia y la situación del mercado petrolero internacional. Entramos ahora 

al ciclo de dejar hacer y al repliegue del Estado. Una etapa del ciclo que continuó bajo la 

presidencia de Clinton. 

Con Reagan hubo un cambio radical en materia de política energética debido a que: alteró 

los tiempos de desregulación de los precios del petróleo y el gas natural; desde el inicio 

de su mandato propuso la eliminación del Departamento de Energía y; en términos 

generales, puso en marcha su filosofia basada en los mecanismos de mercado para 

manejar el sector. 

Al interior de la economía estadounidense se hablan operado cambios que favorecieron 

las acciones de la administración Republicana. Uno de ellos fue la declinación de las 

importaciones (1980-85) resultante de la nueva producción de Alaska y la ligera calda de 

la demanda debido a la reducción de la actividad económica. En menor medida 

contribuyó el desplazamiento del crudo en la generación de electricidad que hizo mayor 

uso del carbón y la energía nuclear que del petróleo. 

En concordancia con su enfoque ideológico el principal culpable de los problemas 

energéticos y de ineficiencia económica era el gobierno. Asi en el ámbito doméstico:se 

refuerza la tendencia a la privatización. a la competencia, a la desregulación, y 

liberalización. Para mediados de los 80 la polflica energética tenía ya un nuevo patrón. 

53 En su producción estaban British Pctrolcum, Exxon, Arco, y S~ en 1985. 
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El involucramiento del gobierno en los mercados estaba siendo desmantelado. Si bien el 

DoE continuó manejando la Reserva Estratégica y reforzó diversas regulaciones a fin de 

reducir Ja demanda y manejar diversos impuestos y subsidios, redujo dramáticamente su 

intervención directa en los mercados de energía a niveles no vistos en varias décadas. 

Pese a que el DoE siguió ocupándose de estos dispositivos en realidad la consigna inicial 

era desaparecerlo. James Edwards, Secretario del ramo no sólo debía desamantelar al 

DoE, también tenla la tarea de quitar barreras a la producción. 

Contraria a la filosofla de Carter, orientada a una mayor regulación, habla una serie de 

creencias y supuestos distintos a los que se manejaron durante los setenta. La nueva 

administración se basaba en la idea de que el petróleo no se acabarla tan rápido como se 

habla creído. Esto hacía redundante la intervención gubernamental para cambiar el 

comportamiento de la industria y de los consumidores y no se rcquerla, por tanto, 

desarrollar combustibes alternativos de manera pronta si ello no era óptimo 

económicamente. En cambio veía que la solución de Jos problemas se basaba en el 

supuesto de que existirlnn los recursos energéticos para el desarrollo si los precios eran 

lo suficientemente altos como para estimular la exploración petrolera. 

En virtud del cambio en la percepción sobre el mercado petrolero, esta administración 

consideraba que este recurso lo debía manejar el mercado. Su postura era explicable por 

la situación de sobreofcrta del mercado petrolero internacional y la convicción de que 

éste podía reaccionar suficientemente rápido a cambios en los precios y en la oferta. 

En el plano internacional también alentó a Ja cooperación energética con miras a reforzar 

la estabilidad y la seguridad energética regional pero, sobre todo, la de los Estados 

Unidos.54 estaba convencido de que Ja mejor manera de lograr Ja seguridad energética 

era acompasar las fuerzas del mercado con una estrategia de seguridad que involucrara 

tanto acciones diplomáticas y militares como el llenado de Ja Reserva. En su "Reporte 

de Seguridad Energética" (1987), Rengan propuso una mayor cooperación internacional 

con miras a fortalecer Ja seguridad y estabilidad militar en el Medio Oriente. En realidad 

S-4 La prioridad que se otorgó al mercado en la práctica significó, entre muchas otras cosas, que lns 
compañías petroleras tendrían mayor influencia y poder que las compai\fns independientes cuyo ámbito 
preponderante de acción es el nacional. 
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se basaba en una lectura pragmática del balance de poder en el mercado internacional en 

favor de las naciones industrializadas. 

Pese a lo anterior su polltica de seguridad energética no fue vista como suficientemente 

elaborada. Hubo criticas porque tan1poco se estaban cumpliendo los objetivos de llenado 

de la Reserva Estratégica- Incluso, redujo la cuota de llenado de la Reserva de 

300,000b/d a 186,000 b/d en 1982 y 1983. Para 1985 dicho volumen era de sólo 50,000 

bid. Lo anterior resultaba incongruente a Ja luz de los enormes gastos militares que se 

invertían para el caso de una emergencia energética en el Medio Oriente.5 ' 

El reto para los diseñadores de la política energética fue, entonces, encontrar un balance 

entre el mercado, donde éste cxisúa, y Ja acción costo-efectiva para asegurar el bienestar 

económico y el derrotero de la seguridad nacional. En éste sentido entre Jos aspectos 

más importantes de la propuesta de Rengan estuvieron: 

•!• Explorar más crudo, carbón y uranio en tierras públicas. 

•!• En el caso del crudo, acelerar el programa de licitaciones costa afuera iniciado por la 

administración Carter. Bajo la administración Reagan este programa ofreció cerca de 

mil millones de acres de tierras federales de la Plataforma Marina Continental por 

un periodo de cinco años. 

•!• Reducir el papel del gobierno en materia de conservación y desarrollo de nuevas 

fuentes de energía. Esto, en efecto lo logró. El presupuesto del apoyo gubernamental 

a la investigación cayó de $7.4 mil millones de dólares en 1980 a $2.9 millones en 

1985. Los fondos que se iban a destinar a la conversión del carbón ( $88 mil millones 

de dólares)se recortaron drásticamente. También disminuyó su compromiso para 

desarrollar los combustibles sintéticos.56 

•!• Favoreció, en cambio, el desarrollo de la energía nuclear aunque su idea era que esta 

fuera desarrollada por el sector privado. 

•!• Incentivos fiscales corno suprimir el impuesto a las ganancias extraordinarias 

(Windfall profit tax). 

"En t982 el Congreso redujo la meta linal de t millón de barril.,;¡ para la Reserva Estratégica aunque 
dejando una tasa de IJcnado mínima de 300,000 bid. El CongTCSo dio- su anuencia para modificar dicha tasa 
de haber razones presupuestalcs. 

S6 En 1986 aún había 4 proyectos para el desarrollo de los combustibles sintéticos. 
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•:• Una de sus primeras acciones al asumir la presidencia fue acelerar la liberación de 

los precios del crudo. 

•:• Intentó quitar obstáculos regulatorios y legales a la producción de crudo. 

Los resultados de sus propuestas tuvieron diverso alcance: 

Así por ejemplo reducir gastos como los de investigación y desarrollo, los subsidios a los 

combustibles fósiles, los subsidios en conservación y energía solar, se lograron. No 

obstante, pronto fue evidente que el presupuesto estaba concentrado en la energía nuclear 

por lo que desmantelar los mencionados programas del DoE no contribuirían realmente 

a reducir los gastos. 

Entre Jos alcances m:ís importantes de su gestión estuvo la liberalización de precios del 

crudo antes de lo programado en 1981. Hubo intentos por parte del Senado y la Casa de 

los Representantes para bloquear esta liberalización. ps:ro finalmente los congresistas no 

pudieron hacerlo. Es pertinente señalar que si bien Rengan se llevó el mérito de esta 

liberación de los precios del crudo, en realidad a él le correspondió concluir una tarea 

que había iniciado la administración anterior. Cuando Rengan asumió el mando sólo un 

15% del crudo procesado en las rc!inerias de ese país permanecía aún con precios 

controlados, por lo que no fue dificil concluir la tarea. 

Otro aspecto destacado fue el ai'lo 1981 como el más importante en 28 años en cuanto a 

licitaciones costa afuera para petróleo y gas. Rengan también usó los incentivos de alivio 

fiscal para expandir sus propuestas de recortes a los impuestos. La única provisión 

petrolera incluida en la propuesta del Presidente fue una exclusión de US$2 500 dls en 

derechos ( royalties) para los impuestos a las ganancias extraordinarias en crudo. 51 

Desde entonces los intereses petroleros están presionado por reducir dichos impuestos. 

La posición de la administración relativa a la energía nuclear no correspondió, sin 

embargo, al resto de su filosofia de no intervención por parte del Estado. Una razón 

importante del apoyo a esta energía fue el soporte político que Je significó a Rengan esta 

industria. Además él estaba en contra y veía con antipatía los movimientos 

ambientalistas y conservacionistas quienes se oponían a su filosofia. 

s7 Los impuestos a las ganancias extraordinarias se hablan vuelto ley durante la administración Car1cr y 
eran considerados en aquél momento el precio político que la industria petrolera tuvo que pagar para lograr 
ta liberalización de los precios del crudo nacional. . 
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Otro asunto muy debatido fue el referente a los combustibles sintéticos sobre los que la 

administración Carter habia propuesto invertir $88 mil millones de dólares durante los 

ochenta para su desarrollo. El Congreso habla aprobado dicho gasto para ser erogado en 

un horizonte de tiempo amplio. Al llegar Rcagan a la presidencia desmanteló dicho 

programa a través de su Director de presupuesto, David Stockman quien había sido uno 

de los principales opositores a los subsidios a la industria energética, incluyendo 

conscrvución, energla solar, etc. El caso de los combustibles sintéticos resulta ilustrativo 

de las limitaciones que tiene el Estado para llevar a cabo politicas energéticas de largo 

plazo. Pese a que ya se habla aprobado el presupuesto para el desarrollo de estos 

combustibles sus metas fracasaron. Este caso mostró las diferencias al interior de su 

gabinete. Éstas se evidenciaron en las posturas de James Edwards, su Secretario de 

Energía y, David Stockman, Jefe de la Oficina de Administración y Presupuesto quien 

estaba en favor de dejar a las fuerzas de mercado la determinación de las alternativas 

energéticas. 

Donde no se observaron cambios fue en materia de gas natural, pues la desregulación 

dalia inicio hasta 1985. El ambiente era en general de inconformidad con el sistema 

prevaleciente. 

En conclusión, a Reagan le correspondió constatar que la crisis había concluido. Reagan 

se atribuyó el méritos de desmantelar los precios del petróleo, la distribución de 

controles; y logró reducir aún más el papel del gobierno en el sector energético. 

El Programa de Reagan estubo también dirigido a restar opciones a sus oponentes 

(demócratas liberales, ambientalistas y conservacionistas) y fue evidente su postura en 

favor de los productores de energía de occidente y del Belt Sun ( Sur Oeste), sus 

representantes en el Congreso, así como de la industria nuclear. Su gestión privilegió una 

polllica basada en los supuestos de que los Estados Unidos tenían mucho petróleo y gas 

no descubierto, de que la energía nuclear era segura y económicamente competitiva, de 

que las naciones exportadoras de petróleo no lo restringirla, ni habrá agudos incrementos 

en los precios así como de que la escasez sería resucita por el mercado. 58 

51 Everett Katz James, Cougrcss and National Encrgy policy, Transactions Books, USA, Ncw Brunswick, 
1984, pl69. 
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A diferencia de la administración anterior, el presidente Reagan no tuvo gran apoyo en el 

Congreso (Casa de Representantes) que eran de mayoría demócrata. En razón de su 

preferencia por el libre mercado, no tuvo iniciativas en materia energética frente al 

Congreso, excepto en el campo de la energla nuclear. En Ja práctica su estilo fue de no 

confrontación con el Congreso. Por lo que no presionó por una rápida desregulación en 

materia de gas natural,5º ni por la desaparición del DoE. 

En ténninos generales el papel del Congreso se puede caracterizar durante esta 

administración como un defensor del statu quo que asumió más bien una labor de 

vigilancia.60EI Congreso se congratuló de haber defendido el no abolir el DoE. 

1.5.2 La Estrategia Energética de George Buslr Sr. ( 1989- 1992) 

Su estrategia siguió la linea ideológica trazada por la administración de Ronald Rengan 

en tomo al mercado. También en el sentido de dejar atrás la búsqueda de la 

independencia energética por considerar que era una meta costosa y elusiva. Era claro 

que la dependencia petrolern ero irreversible, sin embargo, intentar reducirla no era más 

una prioridad vis a vis otros objetivo macroeconómicos. Su propuesta se conoció como 

Estrategia Nacional de Energía o National Energy Strategy (NES). preparada por el 

entonces secretario de energla James Watkins quien la hizo pública el 20 de febrero de 

1991. Entre sus objetivos más importantes: crecimiento económico, cuidado al medio 

ambiente, (un compromiso por un medio ambiente más seguro y saludable) y, el acceso 

a la energía a precios razonables. Las incertidumbres sobre su alcance se centraron en el 

apropiado balance de objetivos. Esto se reflejó particularmente en los asuntos de mayor 

debate: 

•!• La posible autorización para el desarrollo del Refugio de Vida Silvestre del Ártico 

(ANWR). La administración propugnaba por su explotación. 

59 Al inicio de su administración Rengan pensó en pedir nl Congreso quitar el control de precios del gas 
antes de la fecha establecida por la administración de Caner ( 1985), fecha en que se eliminarlan 
aproximadamente la mitad de los controles del gas natural. Su elinúnación hubiera causado un agudo 
aumento de los precios en momentos en que se usaba mucho ese combustible. 
60 De acuerdo con la tipología usada por Kenski y Mechan. op. Ch. cntte los factores cl:tve en el diseño de 
la politica energClica cstan la idcologia del presidente, el ambiente no polhico, el ambiente político Ja 
estrategia política del presidente y su estilo de gobernar. En el caso del Congreso pnnido e ideologfa son 
dominantes. pero su importanci relativa depende del asunto sobre el que se legisla, de cómo se formula y 
del contexto tcmpor:tl. 
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•:• El debate sobre elevar o no los estándares de economía de combustible o Comorate 

Average Fuel Economy (CAFE).En este caso la propuesta de In administración era 

sólo estudiar un posible aumento de dichos estándares. 

•:• Expandir la capacidad de producción petrolera en el mundo . 

•!• Reducir el uso de crudos a partir de una combinación de medidas que apuntaran a 

aumentar Ja eficiencia, la introducción en gran escala de combustibles altémativos 

para el transporte y el desarrollo de nuevas fuentes de energía . y tecnologla5 

ahorradoras de combustible. 

•:• Otras propuestas fueron el agilitar la construcción y licenciamiento de plantas 

nucleares y de gasoductos. 

•!• Se propuso liberar la ley PUHCA en el sector eléctrico, alentar las tecnologías de 

carbón limpio y fuentes renovables. 

El debate sobre una estrategia nacional de energía reveló amplias diferencias de opinión 

centrándose éstas en si el precio en el mercado libre y Ja asignación de energía era en el 

mejor interés de Ja sociedad o si se requería Ja intervención del gobierno en tos mercados 

privados para proteger el interés público. 

Aunque el propósito era una polltica más participativa. no se llevaron a cabo acciones en 

este sentido debido a los conflictos de interés que se generaron. Estos conflictos y 

diferencias se ubicaron tanto al interior de su gabinete como entre los diferentes grupos 

económicos que se verían afectados por la Estrategia. En el primer caso, se pueden 

mencionar las diferencias entre el Secretario de Energía, James Watkins, y el jefe del 

staff, John Sunnunu. La intención del primero era hacer de la eficiencia energética el 

centro de la Estrategia. es decir , pretendía aplicar las estrategias energéticas por el lado 

de Ja demanda. Los resultados, sin embargo, estuvieron más en concordancia con las 

preferencias de Sunnunu quien estaba por las políticas del lado de la oferta. 

La oposición a la Estrategia surgió tanto de quienes representaban los intereses de las 

fuentes convencionales como por parte de los grupos ambientatistas. Los primeros 

estaban inconformes por lo que consideraron como insuficiente énfasis para alentar su 

producción. Aunque las principales compañías petroleras aplaudieron la propuesta de 

abrir a la perforación el ANWR, las organizaciones ambientalistas estuvieron en 

desacuerdo ya que se oponlan a la apertura del ANWR a la agilitación de la construcción 
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de plantas nucleares, a la alternativa del carbón limpio y, criticaron la ausencia de 

estándares CAFE así como la falta de un fondo adecuado para la investigación y 

desarrollo de fuentes renovables. La crítica general vino de aquellos grupos que 

pugnaban por la puesta en operación de medidas de eficiencia energética por considerar 

que la NES fracasó y en cambio favoreció a los intereses de los combustibles fósiles. 61 

Para el momento en que se diseñó la estrategia energética del presidente Bush hablan 

pasado 20 anos en que la seguridad energética habla sido uno de los derroteros de la 

política petrolera internacional por lo que no era nuevo que la Estrategia Nacional la 

incorporara. En este sentido la estrategia recomendó numerosos esfuerzos para impulsar 

la producción nacional, pero no hubo propuestas serias para reducir la importación 

petrolera. 

Durante la gestión de Gcorge Bush Sr. hubo acontecimientos propios del contexto 

internacional que influyeron en la conformación del concepto de seguridad: por una 

parte, la fácil victoria en el Golfo Pérsico en 1992-93 que le dio la certeza de los 

suministros petroleros de los países amigos del Medio Oriente. Por otro lado, la garantla 

de un cierto suministro que de alguna manera habla quedado establecido en el Acuerdo 

de Libre Comercio que firmaran con Canadá en 1988-89 y el Tratado de Libre Comercio 

con México y Canadá (TLCAN de 1994) que significaba quitar las barreras comerciales 

en materia de energía, asl como las barreras a la inversión extranjera. Estas negociaciones 

( aunque insuficientes para el volumen de crudo deseable por la economía estadounidense 

y con la ausencia de acuerdos buscados por los estadounidenses, como la cláusula de 

seguridad de abasto ) coadyuvarían a fortalecer su seguridad energética regional. 

Si bien, como ya hemos visto la seguridad energética no era un concepto nuevo, si lo fue 

la rcdefinición del concepto de vulnerabilidad en la Estrategia la cual se definió ahora en 

relación a: 

•:• La dependencia de la economla respecto al petróleo . 

•:• La capacidad para cambiar a combustibles alternativos. 

•!• El stock de reservas petroleras alrededor del mundo. 

61 Ove Eickcland Pcr."' US Energy Poticy al Cross Roads", Energy Po/ley, Núm. tO, Vol. 2t Londres 990, 
1993. 
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•:• La capacidad excedentruia a nivel mundial a la que podía acudirse en casos de 

emergencia. 

Otras medidas que reducfan la vulnerabilidad fueron: 

•:• La promoción de técnicas de recuperación secundaria y terciaria. 

•:• El desarrollo de las áreas del territorio estadounidense con potencial significativo. 

Entre éstas el Refugio de Vida Silvestre del Ártico, la Planicie Costera (OCS). 

•:• Alentar la fonnación de reservas estratégicas. A fines de 1990 la Reserva tenia 

alrededor de 600 millones de barriles y una meta de 1000 millones para el año 2000. 

La Estrategia reconocía que no se podía alcanzar una invulnerabilidad absoluta frente a 

rupturas futuras en el mercado intemacional62 y se completaba con el reconocimiento de 

que bajo cualquier escenario previsible los Estados Unidos tendrán que depender del 

Medio Oriente, ya que esta región cuenta con una importante cantidad de reservas y 

capacidad de producción exccdentaria. Como alternativa a depender de esta región la 

Estrategia proponía aumentar y diversificar las fuentes de abastecimiento y alentar la 

integración de los mercados. 

Las particularidades del Congreso bajo la gestión de George Bush en la discusión de la 

NES fueron la existencia de un Congreso de mayoría demócrata con un presidente 

republicano, que se tradujo en presiones al ejecutivo para modificar las propuestas 

originales. Otra caracterfstica importante fueron Jos grupos de interés involucrados en la 

propuesta lo cual dio como resultado un dificil balance final para la NES. 

En efecto, diversos lobbies hicieron labor en el Congreso .Uno de los que cobró especial 

relevancia fue el de los ambientalistas. Sin embargo, sus intereses resultaron a veces 

contradictorios lo que hizo dificil la formación de coaliciones. Ejemplo de ello fue claro 

al interior de la misma industria petrolera ya que mientras las compañías independientes 

propugnaban por un impuesto a las importaciones, las "majors" se oponfan a dicha 

medida. 

Ni siquiera fue posible para los lobbies representantes de las energfas convencionales 

hacer un frente común en vista de las diferencias de sus objetivos • 

"'Mayores elementos teóricos sobre la distinción dependencia/vulnerabilidad &e aportan en el capitulo lll. 
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Donde pareció haber un poco más de éxito fue al interior de los grupos ambientalistas 

que se unieron a los cficientistas, a la industria del gas natural y se aglutinaron todos en 

tomo a una posición respecto de la planeación en Ja industria eléctrica. 

Al interior del Congreso tuvieron lugar importantes diferencias entre comités, así como 

entre el senado y la Casa de Representantes. Así, por ejemplo, el Comité de Energía y 

Recursos Naturales propuso su propia versión de la NES antes de que se diera a conocer. 

El subcomité de Energía y Comercio de la Casa de Representantes empezó a escribir su 

versión de la ley enjulio de 1991. Había diferencias en las propuestas de algunos comités 

pero también entre el Senado y la Casa de Representantes. Al final, la Ley promulgada 

conservó pocas de las propuestas originales. 

Entre las resoluciones: en materia de investigación y desarrollo se otorgaron 

autorizaciones para avanzar en diversas tecnologías, eficiencia energética y energías 

renovables. En lo que se refiere al medioambiente, en la versión final obtuvo un rango 

menor pero incluyó un fondo para detener el cambio climático. Al final se mantuvo la 

prohibición para explorar y perforar el ANWR y partes de la Plataforma Marina 

Continental. Aunque a los productores de crudo y gas se les otorgó cierto apoyo fiscal, 

sin duda fueron las grandes compañías petroleras las beneficiadas. La industria nuclear 

recibió con beneplácito los resultados ya que se reducirla el tiempo de construcción de las 

plantas y bajarian los costos de inversión. 

1.5.3 La política energética de la administración Clinton ( 1993-2001) 

Desde que Bill Clinton iniciara su mandato tuvo el privilegio de un contexto energético 

internacional más benigno. Pese n los vaivenes de precios, la característica más 

importante durante su gestión fue el petróleo barato y abundante que le permitió 

aumentar el poder de compra del consumidor estadounidense; contribuyó, en no pequeña 

medida a In baja tasa inflacionaria y al alto y sostenido ritmo de crecimiento nacional y 

del empleo tan característico de esta administración. El reverso de esta misma situación 

fue el prácticamente nulo apoyo político para reducir la dependencia de las importaciones 

petroleras que llegaron a significar el 56 por ciento del consumo total. 

En efecto, uno de Jos cambios fundamentales en la escena internacional respecto de In 

situación prevaleciente en los setenta, fue en tomo a la percepción limitada de Jos 
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recursos y la idea de una tendencia creciente de los precios del crudo que mostraría, en la 

realidad, no ser la prevaleciente. No obstante, lo que aún continua es la posibilidad de una 

crisis por factores polltico/institucionalcs debido a situaciones tales como:63 

•:• Conflictos y eventos pollticos en el Medio Oriente, 

•:• El comportamiento económico de la OPEP y las políticas de Arabia Saudita de limilar 

su producción. 6' 

Uno de los cambios importantes en la literatura especializada giró en torno a la 

percepción de riesgo por amenazas militares, hacia otro de amenazas económicas y 

soluciones de mercado.65 Esta idea se fortaleció tras la respuesta internacional ante 

acontecimientos como Ja Guerra del Golfo. Desde la perspectiva convencional este 

evento puso de manifiesto las bondades del mercado para el mantenimiento de la 

seguridad energética internacional ya que se pudo sustituir 4 millones de b/d de crudo que 

hablan sido retirados del mercado debido al conflicto Iraq-Kuwait. Estos volumenes no 

sólo fueron reemplazados sino que Jos ajustes en las fluctuaciones de precios fueron 

breves. No obstante, los arreglos en materia de seguridad también como resultado del fin 

de la guerra fría y del cambio en la correlación de fuerzas en el mercado petrolero 

internacional, en favor de los consumidores. 

Lo que es, sin duda, innegable es la continuación de los cambios en el mercado. 

Factores tales como la transparencia de los canales de comercialización que aumentaron 

Ja velocidad en los ajustes del mercado, la mejor planeación en Ja industria de la 

refinación y el aumento en la capacidad excedentaria de producción, se encontraban entre 

los elementos más importantes. 

La nueva percepción en tomo a Ja energía se inscribió como parte de los asuntos globales, 

de factores económicos, sociales y, aunque no nuevo, en tomo al cuidado del medio 

ambiente. Fue resultado de Ja evaluación de cifras y tendencias globales más que de 

6
' La Cassc y Chantalc y André Plourde, "On Renewal ofConeem for Sccuriry ofSupply'', The Energy 

Journal, Vol. 16, nU.m. 2, EU, Intcrnotionat Association for Energy Economics, t 995, pp. J .. 2J. 
M Hay diferencias en los factores que pueden originar un choque por el impacto que éstos pueden tener. 
Asi, puede origniruirse por elementos polftico-institucionales con efectos transitorios sobre tos precios y 
otros que darían origen a un choque estratégico caracterizado por un movimiento pennancntc en los 
precios. 

u O~Brien, Dcnnis, ºGlobal Encrgy Security: Changing Perceptions and Policics", ( mimco), 1997. 
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alguna amenaza concreta. 66 Entonces, los cambios tuvieron relación con modificaciones 

sustantivas en todos los niveles y en todos los sectores energéticos a nivel mundial. Entre 

Jos más importantes: 

a) Para Jos noventa predominó el manejo del mercado el cual se consideraba como más 

transparente.La empresa privada asumió un papel protagónico. La información y la 

tecnología se tomaron fácilmente disponibles; 

b) Como contraparte de lo anterior el ya mencionado repliegue del Estado. Los noventa 

fueron un retorno a la privatización • En el caso de los paises en vías de desarrollo la 

caracteristica fue Ja apertura a las inversiones de Jos paises desarrollados justificadas por 

razones de astringencia presupuesta! con conatos de escas= ante las bajas inversiones en 

el aumento de los recursos energéticos. 

c) Causa y consecuencia del predominio del modelo neoliberal son los cambios en Ja 

teoría económica. Los anteriores, aunados a un desarrollo tecnológico, convergieron en el 

descrédito del monopolio y de las economías de escala como formas de producción. La 

desregulación y la privatización se tomaron aspectos fundamentales de las políticas del 

sector. 

d) Una clara tendencia a la globalización del mercado petrolero en lugar de los mercados 

regionales del crudo. También se observó una tendencia a Ja globalidad de las actividades 

corriente arriba de la industria petrolera. Una piedra angular en la fuerza de este proceso 

han sido Jos contratos de desempeño entre el equipo gerencial de In unidad de negocios y 

Jos mandos superiores en Ja administración. 

e) Mientras que en los ochenta ocurrió un crecimiento en los stocks de las reserv.as 

estratégicas, en los noventa se cuestionó su existencia ( por ejemplo, en el caso de la 

Reserva Estratégica en los Estados Unidos ) y se observó In tendencia a vender las 

reservas federales de las naciones desarrolladas.67 

1) Se permitió a Jos negocios privados una relación directa con la AIE·y. se revisaron 

acuerdos para compartir stocks de emergencia. 

66 Stnrr, Oiaunccy~ .. Energy: Looking Ahead and Thinking Olobaly''. lnlcmational-AsSociation far Encrgy 
Economics, Newslcttcr, otoi'io de 1997, p.4. 
61 El gobierno Alemán decidió vender las reservas de crudo que tienen un valor de $227 millones de 
dólares. Otros tambi~n lo hacen con el propósito de reducir sus gastos. Véase .. JEA Sounds Alann About 
Strategic Reserve Sales", Oíl and Gas Journal,junia 23, 1997, p.26 
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g) Se asoció la seguridad a la electricidad y a los combustibles para generarla. A nivel 

mundial la proliferación de las reformas eléctricas se. concretó en la forma de alianzas 

estratégicas en donde se asocian paises, a partir de redes de negocios multinacionales y 

globales. También se constató una gran demanda por nueva capacidad de generación 

eléctrica, no así por pollticas de ahorro y conservación por considerar que iban en contra 

de la calidad de vida. 

h) Una mayor demanda y disponibilidad de gas natural resultaron en más alta 

rentabilidad para la generación de electricidad ya que son de rápida monetización. Con la 

utilización del gas natural se logró una alta eficiencia con los desarrollos de turbinas de 

gas a través de los ciclos combinados. 

i) La industria petrolera buscó reducir sus costos. Se construyó nueva capacidad 

productiva con criterios de rentabilidad y la industria se diversificó horizontal y 

verticalmente. En lugar de sólo realizar exploración de frontera, sus derroteros se dieron 

por el lado del gas y/o la electricidad. Las compañías adoptaron un nuevo modelo de 

negocios, un paradigma de organización basado en redes de proceso guiado (process

driven) de unidades de negocio, contabilidad y pago por desempeño. Otro cambio a nivel 

de las unidades de negocio radicó en compartir o tomar como parámetro la "mejor 

práctica" (benchmar/cing) y en promover equipos multidisciplinarios de trabajo. En lo que 

se refiere a las actividades corriente arriba el cambio fue adoptar una estrategia de 

aventura, cnfocandose en las inversiones más que en la administración de ganancias, en 

la innovación y en el no dejar pasar las oportunidades de negocios. Los proyectos de las 

corporaciones en esta actividad se realizan en regiones nuevas o aguas profundas y en la 

producción de campos marginales. 68 

j)El acontecimiento que ha marcado el comportamiento de las empresas petroleras 

internacionales en fechas recientes es el engrosamiento de sus activos a través de 

adquisición directa de activo o mediante la fusión con otras empresas. En realidad las 

primeras fusiones se dieron desde los ochenta pero, de manera más clara , en los noventa. 

Entre las adquisiciones se dio la compra de Conoco por Dupont; la de Marathon por U.S. 

Steel; la compra de Gulf por Chevron; la de Getty Oil por Tcxaco; la de Superior Oil por 

61 Los yacimientos tradicionalmente más ricos siguen estando a cargo de las compaiUas petroleras 
nacionales. 
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Mobil; unn porción de Unocal por Tosco; de Caltex por Nipon Oil; de Amerada Hess por 

Pctro Canada; de Norcen por Union Pacific y de Union Texas por Arco. Entre las 

principales fusiones están: Exxon con Mobil; BP con Amoco y. de manera reciente con 

Arco; Total con Fina; Repsol con YPF; Ampotex con Mobil; Ultramar con Diamond 

Shamrock ( UDS); Kerr. McGee con Oryx; Nippon con Mitsubishi Oil . 

k)En el plano regional, la estrategia ha sido desarrollar capacidades de producción y 

estrategias de integración a nivel regional. En el caso de América del Norte el arreglo que 

apoya la seguridad es el TLCAN ya mencionado. 69 

Desde su campaña a la presidencia ( cuando debatió con el candidato republicano Robert 

Dole), Clinton dejó ver la poca importancia que concederla al tema y quizá la única 

diferencia que mantenía con su contendiente era respecto de la posible desaparición del 

DoE sobre el cual Clinton consideraba que aún le quedaba un papel por jugar.70 Otro 

asunto en donde la propuesta de campaña se tomó en hechos fue el relativo a un impuesto 

a la energía "BTU Tax". En febrero de 1993 Clinton publicó la primera propuesta para 

tasar la energía, exceptuando a los renovables. En agosto de ese año, el Congreso acordó 

finalmente, aumentar dicho impuesto; al galón de gasolina en 14.1 cents/galón o un 

aumento de 4.3 cvs., ganando este incremento sólo con un estecho margen en las 

Cámaras. La industria petrolem también mostró poco interés en ambos candidatos lo cual 

reflejaba la pérdida de poder de los grupos de la industria en la política de Washington 

(en relación notros momentos históricos). Incluso en el Congreso fue de bajo perfil; sus 

bases de influencia se habían deteriorado respecto a otros momentos y a otros grupos. 71 

En términos generales, la filosofia de la administración siguió el enfoque de m.crcado con 

estrategias de rentabilidad, fiscales y de responsabilidad ambiental. 

Durante esta administración se conocen dos ejercicios de planeación; uno que llevó por 

titulo .. Fueling a Competilive Economy, Strategic Plan", publicado por el DOE en abril 

de 1994 y el presentado ante el Congreso que llevó por titulo "Comprehensive Nationa/ 

69 Al cuantificar las reservas gascras para la región de América del Norte el horizonte de temporalidad para 
las mismas se extiende a 100 años. 
'
0 Entre las pocas diferencias que hubo entre estos dos candidatos estuvo la cuestión de la explotación del 

ANWR en donde las posiciones variaban sólo en grados. En cuanto al Do E las posrurBs fueron más claras 
ya que el candidato republicano estaba en definitiva por la desaparición del DoE. 
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E11ergy Strategy" 72 El primero, más que un profundo y exhaustivo ejercicio de política 

energética fue en realidad una redefinición de las funciones estratégicas del DoE . Se 

destacan aspectos como los activos tecnológicos y científicos , su papel como 

colaborador en la transición de una economía de guerra fria a otro basado en un 

desarrollo tecnológico civil. También queda clara su misión que fue definida como la 

contribución ni beneficio de la nación mediante la provisión de información técnica y 

cientlfica, el desarrolló de una diversidad de fuentes de energía; para una economía más 

competitiva, mejoramiento de la calidad ambiental y la seguridad nacional. En lo que 

concierne al segundo plan, además de destacar el diferente contexto en la escena 

energética internacional y de manera notable la desregulación de las industrias del crudo 

y del gas natural, la emergencia de organizaciones internacionales que tienen como 

propósito la alerta ante cualquier acontecimiento en el mercado petrolero internacional y 

cuidar el impacto ambiental y el efecto de la utilización de los combustibles fósiles sobre 

el mismo. También llama a una cooperación con gobiernos extranjeros para promover Ja 

desregulación de los mercados energéticos, aumentar el financiamiento de programas 

para desarrollar tecnologías energéticas limpias y eficientes. 

El presidente Clinton tenía el propósito de elaborar una polltica energética nacional 73 y 

como parte del mismo presentó algunas iniciativas al Congreso tales como:un aumento al 

gasto en energias renovables y en eficiencia energética. 74Uno de los elementos más 

importantes fue In llamada a la adopción de " estándares de portafolio" que especificaría 

el porcentaje de renovables que las empresas eléctricas requerirían comprar de los sitios 

donde se localizan las fuentes renovables. 

Otro aspecto a destacar en Ja política de la administración fue el aspecto desregulación. 

En este sentido cabe mencionar la promoción de la restructuración de la industria 

71 Se ha sei\a.Jado a este respecto que los otrora poderosos /obbies del petróleo y del carbón han perdido 
influencia y audiencias en el Congreso. Es10 se refleja en que no hay un comité que 11evc como titulo 
oficial conúté de energia. 
72 Véase, Unitcd Statcs DoE ... Fucllng a Compctitive Economy. Strategic Plan .. 1be DOE Encrgy·s 
~~abril de 1994. 

1 Declaraciones del Secretario de Energía Bill Richardsoo en Talley, Tim. Advocate, Baton Rouge, La. 
abril 3, 1999 
14 Algunas de las propuestas específicas incluyen el desarrollo de un automóvil de 80 millas por galón, 
reducir el consumo de energía en los hogares a Ja mitad para el año 2010, así como cortes en el uso de 
energía por agencias gubernamentales e industria. También solicitaba aumentar el flnanciamicnto para 
investigación en g3s natural y programas de energía nuclear con el propósito de reducir las emisiones 
invernadero en pl3ntas generadoras. 
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eléctrica a través de su .. Comprehensive e/ectricity competitio11 pla11" el cual permitiría a 

los consumidores elegir su propio abastecedor de electricidad para enero del 2003. 15 Su 

propuesta, delineada en marzo de 1998, llamaba a la cooperación de otros paises para 

acelerar Ja desregulnción. Bajo la misma, se estimaba que el desmantelamiento de las 

regulaciones de las empresas eléctricas ahorraría a los consumidores unos $ 20 mil 

millones de barriles al año. 

En realidad, antes de que Clinton diera su apoyo a este proceso de reforma, éste mismo 

ya estaba en marcha desde 1978. Posteriormente en 1992, el .. Acta de Política 

Energética" concedía a las nuevas entidades no reguladas, generar y vender electricidad a 

empresas eléctricas.Lo que ha sucedido en los últimos años es que a nivel estatal se han 

aligerado las regulaciones para las empresas eléctricas de más de 20 estados de la Unión 

Americana. Uno de los más importantes fue California que desde 1996 inició esta 

reforma que ha sido total, es decir, ha llegado a introducir la competencia a nivel del 

consumo al menudeo o relail market. 

Si bien fallida en el tiempo, otra iniciativa importante de Ja administración Clinton fue la 

cooperación internacional para reducir el calentamiento global. En diciembre de 1997, en 

un esfuerzo para detener el calentamiento global. el presidente Clinton firmó el Protocolo 

de Kyoto el cual llamaba a la reducción de emisiones de C02 y otros gases invernadero. 

Las políticas que se propusieron para alcanzar Jos objetivos del Tratado incluían 

financiamiento federal en investigación para energías renovables como la solar y el 

viento, así como medidas para convertir a empresas generadoras a base de carbón a gas 

natural y otros combustibles menos contamin~tes. Por lo anterior, no es extraño que entre 

Jos principales opositores a que este país suscribiera el Protocolo estaban las industrias de 

petróleo y carbón quienes realizaron una intensa labor de cabildeo para convencer al 

Senado de no ratificar el Tratado. 

Al interior de Ja rama ejecutiva hubo diferencias en tomo a la dependencia de las 

importaciones petroleras • siendo éste prácticamente el único aspecto sobre el cual giró la 

seguridad energética. Si bien tanto el Presidente como el DoE reconocieron que había una 

" El Plan otorga a los estados considerable flexibilidad al pcnnitirlcs optar por estar dentro o fuera del 
mercado competitivo. Uno de Jos aspectos más controvertidos en el debate sobre ta legislación federal es el 
momento en que los estados abran a la competencia sus mercados eléctricos. Algunos congresistas 
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dependencia creciente de las importaciones de crudo, el DoE presionó fuertemente para 

reducirlas ya que sabia inminente su aumento. 7"Frente a las importaciones p~troleras y 

sus posibles riesgos, la cuestión de la Reserva Estratégica mereció un más bajo perfil. 

Sólo en materia presupuesta! fue objeto de controversia. 77 

El debate que surgió sobre la alta dependencia de las importaciones giró en torno a la 

aplicación de una cuota o impuesto a las mismas. Al igual que en otros momentos, el 

DoE se opuso y en cambio sugirió una estrategia para el manejo de las compras 

petroleras. Por su parte, pese a reconocer la situación como posible amenaza n Ja 

seguridad nacional el jefe del ejecutivo, en los hechos, dio pasos modestos para alentar In 

producción interna. 78Su posición respondía a su convicción de que el beneficio 

económico resultante del bajo costo de las importaciones contrarrestaba los riesgos de la 

seguridad. Enfocarse sólo en la dependencia conduela a conclusiones sesgadas. Bajo esta 

lógica Ja situación se interpretó con base en las distintas condiciones del mercado 

petrolero internacional, en comparación con Jo que se tendría que gastar por producir el 

crudo internamente, los beneficios de las importaciones petroleras eran cientos de miles 

de millones de dólares. Incluso se minimizaban tos riesgos de la dependencia. 79 También 

se hablan incorporado otros elementos al definir el concepto de seguridad tales como: la 

cantidad de producción exccdentaria del Golfo Pérsico, la capacidad de producción 

excedentaria a nivel mundial pronta a sustituir el crudo perdido por el mercado en una 

incluyendo al Sen Murkovky , son renuentes a incluir una fecha Umitc para que los es1ados completen la 
regulación. 
76 Estas se estiman en 9.4 millones de bid para el 2005. Wcld L. Matthcw, "US lncreasing Its Dependencc 
on Oil Impons .. , The New York Time.s, 11 de agosto de 1997. 
71 Quienes destacan el aspecto de la dependencia de las importaciones como una problemática importante 
en el sector consideran el hecho de que Jos costos de las núsmas son elevados. Señalan que éstas 
aumentan en S40 mil millones de dólares del déficit comercial ( 1992) o el 60% de dicho déficit. 
71 011 and Gas Journal, febrero 27 de 1995, p. 31. 
79 Bajo esia óptica se dcstac:in aspeclos como: 1) La c"pcctativa de que cambie el grado de vulnerabilidad 
de la economía dados los programas del Plan Nacional de Política Energética y; 2) las opciones para 
reducir la vulnerabilidad económica ante una crisis petrolera ; 3) que los costos de las crisis parecen ser 
sustancialmente menores que las estimnciones de las ganancias para el comercio. en caso de pretender 
reducir el ramaño de la Reserva Petrolera. Más aún, han concluido que es poca Ja probabilidad de que los 
costos de una crisis petrolera se minimicen al sustituir las importaciones por producción de crudo nacional 
ya que los costos dependen del grado en que suben los precios del pelrólco y de la importancia del crudo en 
la econonúa. El argumento no justifica limitar las importaciones por reducir la transferencia de riqueza a 
otros paises. GAO Rcports and Tcstimony: .. Encrgy Security: Evaluating US Vulnerability to Oil Supply 
Disruptions and Options for Miligating thcir Effects''. GAO/ RCED97~E Die, 12; y ver Cherlow J. Ray 
Joscph Kile, º Evaluating thc Dcncfits and Cost of Imponed Oil", Geopolitics ofEnergy, issue 20, núm. 8, 
agosto, Canadian Energy Research lnstitute, Calgary, Albcna, Canada, 1997, p. 4 
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crisis; la intensidad petrolera de Ja cconomia estadounidense; la dependencia petrolera del 

sector transporte, el nivel de stocks mundiales entre los que se encontraba, por supuesto, 

la Reserva Estratégica ( REP) y la capacidad de liberar dichos stocks para reemplazar al 

crudo sustraido o desviado del mercado. 

Si bien la anterior es una visión general de lo que equivaldría al interés nacional, en 

relación a In energía no significa que no haya diferentes posturas dentro de la sociedad 

estadounidense. Estas diferentes posiciones tuvieron oportunidad de aflorar con la 

situación de sobreoferta y la caida en Jos precios del petróleo en 1998 que llegaron a caer 

hasta $ 8 d/b. 

Pese a beneficiar al consumidor estadounidense, el costo oculto de la calda de los precios 

fue cercenar Jos logros de la polltica energética nacional, sobre todo en lo que se refiere a 

reducir el consumo y alentar la menor dependencia de las importaciones petroleras. A 

nivel de grupos especificas el impacto más adverso lo llevaron los productores 

independientes o la industria petrolera nacional. Algunos de ellos se encuentran 

aglutinados en asociaciones y cuentan con tanques de pensamiento para difundir sus 

ideales. Entre éstos la Petrolcum Industry Research Foundation. 80 Estos productores han 

pasado por situaciones económicas dificiles en los últimos años ( por la calda en las 

reservas y la producción, pero, sobre todo por su rezago competitivo vis a vis los costos 

de producción de otras naciones) por lo que una de las alternativas que han pretendido 

para contrarrestar su situación económica es el reducir las importaciones. 

La calda de los precios en 1998 significó para algunos de estos productores bajas 

sustantivas en sus ingresos ya que algunas, como Phillips Petroleum Corp., tuvieron que 

vender su producción a $8.50 d/b, forzando a muchas de estas empresas a cerrar y a a 

despedir a sus trabajadores. Ante su grito de auxilio, la administración Clinton respondió 

con una medida encaminada a detener la erosión de los precios del crudo. En efecto, el 11 

de febrero de este año el presidente Clinton anunció planes para mover 28 millones de 

barriles de la Reserva Estratégica para transferir crudo por un valor de $330 millones de 

'° Ésta dcs1aca el riesgo asociado al hecho de que el grueso de la capacidad excedentaria futura ( 3milloncs 
de bid) estarla localizada en el Golfo Pérsico. La GAO, por ejemplo, encontró que la vulnerabilidad está 
asociada también al petróleo como mercancía y no sólo a la dependencia. Hay quienes sei\alan que Ja 
noción "vulnerabilidad" es W1 asunto complejo ya que ésta no es simplemente ta dependencia de una fuente 
de suministro particular. Realmente es un complejo mundial por el vinculo de las economías mundiales y la 
compelencia de los abastecimientos petroleros. 
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dls a una tasa de 100,000 b/d.81 Si bien el impacto de los precios también fue adverso 

para las grandes corporaciones pelroleras éstas emplearon la estrategia de la fusión entre 

ellas, además de lanzar un clamor por la ayuda gubernamental. Un notable ejemplo de lo 

anterior lo dió la fusión EXXON-MOBlL quienes con esta medida buscaron contrarrestar 

la caída de las ganancias. 

Las propuestas de la administración al Congreso (1994) incluyeron: 

•!• Apoyo fiscal para la exploración y desarrollo de crudo y gas natural • 

•!• Una ley para reducir la carga fiscal de las compañías que hacen exploración costa 

afuera. 

•!• Levantar la prohibición para explotar el crudo de Alaska. El Congreso cstáb11 

esperando quitar Ja moratoria para Ja perforación del ANWR aunque 111 

administración Clinton m11nifestó su oposición a esta acción. 

•!• La administración propuso recortes significativos en el presupuesto general del DoE 

para el periodo fiscal 1996-2000, sin embargo no apoyó Ja desaparición del DoE. 

•!• Se esperaba un significativo aumento pllrll las importaciones de crudo para el año 

2010, incluso bajo escenarios de precios altos. 

•!• La Reserva Estratégica siguió siendo la principal línea de defensa en caso de ruptura. 

A fines de 1994 contaba con 592 millones de barriles. 

•!• Varios depanamentos preparaban iniciativas legislativas para proporcionar· alivio 

fiscal a los productores nacionales de crudo y gas. 

•!• De igual manera la Administración apoyó la legislación que propuso otorgar alivio 

fiscal a la producción en aguas profundas de jurisdicción federal en el Centro y Oeste 

del Golfo de México. 

•!• En su iniciativa fiscal de 1996, la Administración propuso la venta de la participación 

del gobierno federal (78%) en el Petróleo Naval y Reservas de Oil Shale en Elk Hills 

que actualmente producen alrededor de 70,000 b/d de crudo. 

En esos momentos la pregunta que surgió fue en tomo a las opciones reales que tenían los 

Estados Unidos para elevar la producción petrolera nacional. La misma industria 

pelrolera ha encontrado dificultades para reemplazar reservas y al mismo tiempo 

maximizar sus beneficios. Ejemplo de ello ha sido que las 10 compañías de mayores 

11 CQ researcher, Congressional Quarler /ne., marzo S. 1999, p. 4 
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dimensiones han~ logrado reemplazar sólo el 61% de su producción en los últimos cinco 

años. 82 

Un factor que pareció atenuar el anterior panorama fueron los redescubrimientos de un 

vasto potencial en el Golfo de México en donde las compañías han visto grandes 

posibilidades ni haber ganado una batalla legislativa para explorar en las aguas profundas 

del Golfo de México. En apoyo a éstas, Ja administración realizó programas de alivio 

fiscal ( tax re/iej) que significaron un importante incentivo en la producción de crudo y 

gas en el Golfo de México a través de la eliminación de roya/ties temporales en ciertas 

áreas arrendadas. El 28 de noviembre de J 995, el presidente Clinton firmó el S.395 del 

Outer Continental Shelf Decp Water Royalty Relief Act, con el propósito de promover el 

desarrollo petrolero en aguas profundas y de producción marginal. 

Diversos factores permiten prever que éstos tendrán cierta importancia en un futuro 

cercano: 

t.- La existencia de tecnologla tridimensional (JO), y otros avances geofísicos y 

tecnológicos para la perforación costa afuera. Esta última es quizá Ja más importante en 

las operaciones de aguas profundas por la flexibilidad que significan los sistemas de 

perforación costa afuera. Ha permitido, así mismo, bajar el costo de los sistemas de 

producción flotante. 

2.- El anuncio de diversos descubrimientos en la zona, están demostrando que el Golfo es 

una zona más rentable de lo que se pensaba. 83 

3.- Como se mencionó, uno de los aspectos más importantes fue el paso de la Ley Deep 

Water Re/ief para desarrollar actividades corriente arriba en la zona centro y oeste. La 

idea de esta Ley era acelerar el desarrollo de las licitaciones que para el periodo 

comprendido entre 1996 y el 2001, mediante el otorgamiento de programas de alivio 

fiscal para que la empresa lograra recuperar el costo del capital al realizar perforaciones 

que ya alcanzaban una profundidad de 900 metros. 

11 Si bien debe considerarse que algunas compañio.s de menores dimensiones tienden a reemplazar más la 
producción con nuevas reservas por barril de crudo equivalente. Brasbcar Paul,, .tlJ!!,, º Why are no more 
US Companies Rcplacing Oit and Gas Reservesº'. Oil and Gas Joumal, marzo 3, 1997, p.13 

u a) Los reservorios de agua profunda han demostrado tener una excelente capacidad de producció~ 
distnbución y continuidad en comparación con otras áreas. es decir. las primeras tienen mayor porosidad y 
penncabilidad. ;b) los proyec1os están en linea rápidamente y e) se ha reducido el riesgo geológico. 
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Hasta abril de 1995 ya habla un total de 4,738 terrenos licitados y en 1996 se licitaron 

otros 712 bloque en aguas profundas que han llegado a 900 metros de profundidad. 84 

Estos trabajos muestran las expectativas que Ja industria petrolera estadounidense tiene 

en la zona. Aunque las estimaciones varfan la cifra que es común estima en 20,000 

millones de Barriles de crudo equivalente ( BCE) en el Golfo. 85 

A fin de avanzar en las actividades corriente arriba y ampliar la frontera. las compañías 

estadounidenses ( incluso a través de API ) presionaron al Senado de su país para que 

ratificara el tratado sobre limites marítimos con México que desde 1978 habla quedado 

sin concluir. Las empresas estadounidenses deseaban contar con la ceneza legal de que el 

arreglo sobre el polígono occidental en el Golfo de México, les permitiera continuar con 

sus trabajos de perforación y explotación sin ninguna incertidumbre territorial. 

Tanto el Departamento del Interior (Dol) como el de Estado (DoS), urgieron a México a 

negociar la zona del PoUgono Occidental o Western Gap. La postura del gobierno 

mexicano hasta 1997 fue la de esperar la ratificación del tratado por el Senado 

estadounidense antes de tomar alguna decisión. El diferendo quedó totalmente resuelto 

con la aprobación y la ratificación de ambos paises en enero del 2001. 86 

En el Congreso si bien habla temas relacionados con la energla se sabía que la agenda 

era modesta. El 106 Congreso no prestó mucha atención al tema. Otros factores adversos 

para la administración demócrata fueron tener una mayoría Republicana en el Senado y la 

notoriedad de otros temas como el asunto Clinton- Lewinsky que acapararon la atención 

del público y del Congreso. En general, no fue un momento polfticamentc propicio para 

la agenda energética. 

14 Randall E. Da vis y Shirlcy NcfT, "Dcepwarcr Royalty Rclicf Production of 3.5 Year US Political Effort", 
Oil and Gas Joumal, 1 de abril de 1996 
" .. GuJf ofMcxico Operarions Bo1ster US Oil and Gas Production", Oil anc/ Gas Jo"rnal. enero 22, 1996, 
p. 16.0tras fuentes calculan dimcsioncs menores que irian de 4 mil millones de BCE de reservas 
recuperables hasya los 15 mil millones de BCE de estos. Las diferencias en estas estimaciones se dan 
incluso a nivel de agencias. 

16Si bien el gobierno mexicano mismo a 1ravés de sus voceros e incluso Pemcx, hablan venido minimizando el 
potencial del Golfo destacando lo co5loso de los trnboijos de exploración • los voceros del gobierno estadounidense no 
sólo hablan de gran potencial de la zona. mientras las compatllas petroleras ocupan cada vez más territorios y el mismo 
Dol acepta Ja posibilidad del .. erecto popole ... Uno de sus voceros ha seftu1ó .. el asunto de drenar en una jurisdicción. 
peñerando en otra, es geológica y tb:nicamcnre posible". 16 
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Los que si pusieron atención a la situación del sector fueron los congresistas de los 

estados productores, sobre todo por. las . implicaciones .de . la calda en los precios del 

petróleo para las industrias locales y la desregulaeión de la industria eléctrica.87 Sobre 

esto último el tono era y sigue siendo,. hacer de· la· competencia en el sector eléctrico una 

polltica nacional. 

Paradójicamente en el 106 Congreso el principal foc.o de las propuestas relacionadas con 

cuestiones energéticas estaba en el papel que el Estado debería jugar al respecto. No está 

por demás señalar el tono del cuestionamiento sobre si todavía Je quedaba algún papel 

por jugar. Esto es claro en el caso de la industria eléctrica. Muchos legisladores 

reconocían el juego polltico y de intereses que esto representaba por lo que había 

diferentes posiciones pero entre los Republicanos predominó el rechazo a cualquier 

injerencia estatal incluso al nivel de cuestionar la existencia del misma del Departamento 

de Energía. 88 

1.5.4 La política energética en los inicios de la adnri11istraci6n de George W. Bush. 

En virtud de que es esta una administración que recién comienza, sólo señalaremos 

algunos de los aspectos más relevantes, sobre todo de su politica petrolera internacional 

por considerar que sus impactos no sólo son mundiales, sino que también tienen 

implicaciones para el largo plazo ya que Ja estrategia al parecer pretende garantizar los 

suministros energéticos futuros de Jos Estados Unidos. 

Durante esta administración se presentan dos de las constantes históricas que hemos 

venido señalando de las distintas administraciones que le precedieron:una se refiere al 

ciclo intervención/ dejar hacer ( del Estado). Después de haberse caracterizado la 

estrategia energética por un dejar hacer, desde la administración de Rengan hasta la del 

presidente Clinton, podría hablarse ahora de una fase intervencionista. por el papel de 

liderazgo que va a asumir el Estado, sobre todo en el plano internacional. La otra 

" El Senador por Alaska Murkovsky proponía. por ejemplo. medidas tales como aumentar el 
financianúcnto para investigación petrolera y desarrollar reglas más laxas para calcular los royallies que 
las compañias pagan al gobierno para impulsar la producción de petróleo en tierr.is federales. Más 
controversia les fueron los propuestas de la legisladora Kay Baílcy Hutchinson ( R- Texas). para dar a la 
industria petrolera mayor acceso a tierras federales . Por mucho tiempo las compañías petroleras han estado 
haciendo cabildeo para ganar acceso a tierras actualmente vedadas como el ya mencionado Refugio de 
Vida Silvestre del Ánico (ANWR). 
11 Dayton Dajly News, Dayton, enero 31, 1997 
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constante histórica. es Ja relación enlre la política petrolera internacional y la 

consolidación de intereses estratégicos. Desde Jos selenta la polilica petrolera ha tenido 

consecuencias en Ja confonnación del mercado petrolero internacional a Ja par que en Ja 

búsqueda de Ja hegemonla de EU. Eslos elemenlos han estado históricamente 

entrelazados yn que la consolidación de la hcgcmonJa estadounidense ha tenido como 

correlato In consecución de sus intereses estratégicos, en este caso petróleo y gas nalural. 

Parte de la presente estrategia hegemónica ha sido dar marcha atrás a negociaciones 

internacionales llevadas a cabo por su predecesor ( el presidente Clinton entre las que se 

puede contar el Protocolo de Kyoto), como muestra de un cambio de prioridades en de la 

nación. En efecto, el Protocolo de Kyoto da cuenta del giro de Ja politica exterior de los 

Estados Unidos al optar por el unilateralismo y apartarse del multilateralismo, pese a la 

gran responsabilidad que tiene por el hecho de ser el generador de más de un tercio de las 

emisiones de gas que provocan el llamado efecto invernadero. Su renuncia al Protocolo 

hace que éste acuerdo sea esencialmente inoperante. 89 Entre las razones más importantes, 

como ya lo señalamos, esta una vasta dotación de recursos cnrbonlferos que hoy día 

contribuyen con el 52% de Ja generación de electricidad, por Jo que al suscribir el 

Protocolo los Estados Unidos tendrian que limitar ésta opción energética. Otro de los 

grupos que cabildeó en el Senado estadounidense para no ratificarlo fue la industria 

petrolera quien también sintió amenazados sus intereses. Pese a lo anterior existen 

programas encaminados a proteger el medio ambiente a cargo del DoE. 

En el plano interno, esta estrategia tiene como objetivo incrementar la oferta agregada de 

energía para la nación; alentar la producción nacional para poder reducir la dependencia 

de las importaciones. En este sentido, una de las propuestas más importantes de Ja 

administración fue la explotación del ya mencionado ANWR que era la más importante 

en ténninos de las alternativas nacionales amén de representar una opción para ciertos 

grupos de interés que han sido el apoyo de la administración Bush. Esta oportunidad se 

esfumó en abril del 2002 cuando el Senado estadounidense, de mayoria demócrata. vetó 

89 Gómez Arnau, Remedios, et alil lli Políticas~ !k Ja!l!l121 llnili!!L Canadá ;¡¡ ~ m .d 
umbral !W fil&lll AXJ., México, CISAN -UNAM, 2003, p. 51 
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tal iniciativa, cancelándose la oportunidad de reducir aunque fuera mínimamente las 

importaciones de crudo.90 

Dentro de las alternativas nacionales también es importante señalar la utilización de 

recuperación secundaria y terciaria dirigida a pozos ya explotados, así como la alternativa 

de la exploración y desarrollo de pozos en aguas profundas como es el caso del Golfo de 

México de donde estiman obtener el 40 por ciento de su producción nacional para el año 

2010. Para aumentar la oferta nacional se ha acudido a la opción del gas natural, el 

carbón, impulsar los renovables y prolongar la vida de las plantas nucleares. 91 También 

debe señalarse que el sector enfenta desafios resultatntes de los cambios regulatorios que 

se gestan en ésa nación desde hace 20 años. Uno de los más evidentes es que la 

infraestructura no está siendo suficiente para los requerimientos del sistema. La 

capacidad nacional de refinación no ha sido la adecuada por lo que los EUA están 

importando productos refinados. Los gasoductos no se han expandido lo suficiente para 

cubrir los requerimientos de transporte. El sistema de transmisión eléctrica está limitado 

por capacidad de transmisión insuficiente. El sistema ferroviario de transporte de carga 

(para el carbón) también tiene limitantes. Lo anterior podría llegar a convertirse en un 

cuello de botella para el resto del sistema. 92 

90 Aunque de acuerdo con algunas estimaciones el potencial pettolero del ANWR no daría una producción 
más allá del consumo nacional de seis meses. el hecho de estar entre las pocas opciones nacionales lo ha 
hecho ser materia de controversia, sobre todo entre los grupos ambicntaHstas y las compai\ias petroleras 
que desean explotar la región. Entre los eventos más importantes en este debate; 
1980: La Ley de Conservación de las Ticnas de Interés Nacional de Alaska delinca la planicie costera del 
ANWR para exploración y cstudjo. 
1988: Un Comité Congresional aprueba una ley para permitir los desarrollos petroleros en el tirea. 
1989: El Congreso abandona la propuesta para permitir la exploración después de que los tanques de 
EXXON· Valdez se derraman en el Princc William Sound de AJoska. 
1991: Los esfuerzos prodes3rrollo se reanudan en medio de alzas en los precios de )as gasolinas y la guerra 
del Golfo; un Comité del Senado aprueba la ley. 
1995 Los Republicanos. de nuevo a cargo del Congreso, atacan una medida pro·pcrforación por una ley de 
presupuesto balanceada. 
1995 El presidente Clinton veta la ley de presupuesto balanceado y con ella la medida relativo al AN\VR. 
l 998 El Servicio Geológico de Investigación estima reservas recuperables para el ANWR en el rango de 
5.7 y 16 mil millones de barrites. 
2001: El presidente Bush propone una ley de energía que permitiría la peñoración ; denomina al ANWR 
••ta prospectiva singular más prometedora en los USº. Murray S. y John J. Fialka ... Light fades far Bush 
Plan to Drill in Alaska", The Wall Street Joumal, 1 S de abril de 2002 
'ill Véase, National Encrgy PoJicy Development Group, National Encrgy P...QJ.ky, Washington, The Whhe 
House, mayo 2001. 
" !BID, p. 7- t 
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En el plano internacional Ja polltica de W. Bush es, en muchos sentidos, Ja continuación 

de Ja National Energy Strategy del padre, ciertamente, en un contexto de mayor 

dependencia de Jos suministros del exterior pero bajo una política exterior abocada a 

buscar Ja supremacía en el poder caracterizada por la incorporación de nuevas zonas 

geográficas con potencial. As[, se precisan objetivos geopollticos para asegurar 

suministros futuros y hacer frente a situaciones percibidas como dificiles: tal como la 

inestabilidad que priva en el Medio Oriente. No está por demás señalar que las mayores 

reservas mundiales se localizan en esa región con 675 mil millones de barriles de 

petróleo. Entre Jos objetivos de Jos Estados Unidos estarla duplicar la producción Saudl 

de aqul al 2020 a 23. J millones de barriles diarios. Por lo anterior, es necesario que los 

sauditas abran más su sector petrolero a las inversiones de las compañfas petroleras 

estadounidenses. 

Si bien desde la administración Clinton estaba propuesto el desarrollo de la región de 

Asia Central y el Mar Caspio, Gcorge W. Bush sacó provecho de Jos trágicos 

acontecimientos del 1 J de septiembre para consolidar este proyecto; uno más en su 

estrategia para diversificar las fuentes de suministro. La región Ja integran Azerbayán, 

Kazajstán, Turkmenistán y Uzbekistán mismas que tiene reservas del orden de 17.5 a 34 

miles de millones de barriles. Entre los proyectos de construcción de infraestructura 

petrolera cabe mencionar el oleoducto que viene de Bakú, pasa por Afganistán hasta 

Coyhan, Turqula, vía Tiflis, en la ex República de Georgia. 

Africa, forma parte de Ja estrategia para el 2020 produciendo 8.3 millones de barriles y 

otras expectativas estadounidenses están fincadas en Nigeria y Angola. 

Respecto de América Latina a la par del impulso a proyectos de integración económica 

como el ALCA, se alienta Ja integración energética hemisférica. Bajo la Iniciativa de las 

Américas ( mención más amplia en el capitulo siguiente). y el Plan Puebla Panamá se 

incentiva Ja integración regional en materia de petróleo, gas natural y electricidad, tanto 

en términos de volúmenes de producción, como infraestructura e inversiones. El objetivo 

es elevar la producción regional e incluso la capacidad de producción para fortalecer su 

seguridad energética. Los paises con un amplio interés prospectivo son Venezuela y 

México que, además representan seguridad energética por su localización geográfica. 
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Un componente fundamental de estos proyectos de integración es el Mercado Energético 

de América del Norte, en el que Canadá y México entran en la estrategia como las dos 

alternativas energéticas que se privilegian incluso en relación a la producción nacional, es 

decir, los Estados Unidos buscan depender de todos los tipos de energía de sus vecinos 

para lo cual alientan la producción, capacidad de producción e infraestructura, gran parte 

de la cual está y estará localizada en sus dos fronteras . En la consecusión de este objetivo 

la inversión extranjera directa jugará un papel fundamental. 

Finalmente, otra de las alternativas que aún se discuten es la posibilidad de levantar las 

sanciones económicas impuestas a paises como Irán, Libia y Siria e, incluso a Iraq ( que 

se Je permite exportar bajo el programa de petróleo por alimentos). En el caso de los tres 

primeros, las compañías petroleras estadounidenses tienen prohibido invertir en campos 

gaseros y petroleros, por lo que la administración de George W.Bush, a fin de aumentar 

la oferta petrolera global, está considerando levantar dichas sanciones. 

Por lo anterior, podemos percibir que Ja estrategia es muy amplia y a diferencia de otros 

momentos históricos coloca al largo plazo como parte de las políticas actuales. 

Lo paradógico bajo esta administración es que, hasta el momento, no ha habido un 

consenso con los miembros del Congreso en tomo a las principales propuestas tales 

como la perforación en ANWR en Alaska o la elevación de los estándares de economía 

de combustible de los vehículos. Las propuestas de la administración de W. Bush han 

sido la implementación de las agencias federales, junto con la Ommnibus Energy Bill 

(HR 4) discusión que tendrá un efecto marginal, en virtud del elevado comsumo 

energético de la nación. En este caso son los miembros del Congreso los que están 

renuentes a Ja aplicación de medidas de conservación con base en la creencia de que esto 

reducirá el crecimiento de Ja economía. En vista de que el problema no se considera 

comparable al ocurrido en Jos setenta, ya que no se vislumbra escasez de gasolina, , los 

legisladores están renuentes a pedir a la sociedad estadounidense sacrificio alguno, pese a 

que están informados de que el consumo de Ja nación se incrementará en un 35% en los 

próximos 20 años. 93 

" Adams, rebeca, "Not E ven Rumblings of War Sbake Loase an Energy Policy", Congrt!Ssional 
Quarterly, octubre S, 2002, p. 2570 
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CONCLUSIONES 

En virtud de que el objetivo del capitulo fue ver los elementos de la polltica energética de 

los Estados Unidos a partir de encontrar los determinantes tanto internos como externos 

es que se esbozarán algunas de las conclusiones que se desprenden del capítulo. 

Quizá una de las contribuciones al análisis del tema que nos ocupa, se refiere a la 

periodización de la estrategia energética. Los determinantes de la división histórica 

propuesta estan basados en los diferentes reglmcncs de combustibles, en los cambios en 

el mercado petrolero internacional, en la filosofia polltica de las administraciones en 

tumo, en la correlación de fuerzas de las instituciones y actores que de alguna manera 

participan. en el grado de involucramiento del gobierno en la estrategia energética y en 

los vaivenes del precio del crudo en el mercado petrolero internacional. Un factor no 

visible pero importante se refiere a Ja percepcepción que en un momento dado se tiene 

sobre la abundancia o escasez de los recursos fósiles a nivel mundial. As! por ejemplo, en 

tanto que en los setenta prevaleció la visión de escasez y se hicieron populares los 

informes tipo Club de Roma, hoy día prevalece Ja idea de abundancia en los recursos 

fósiles ( aunque sigue prevaleciendo la diferente dotación regional de· los mismos). 

Organismos como el Geological Survey avalan hoy día esta perspectiva y ésta es Ja base 

de la politica petrolera internacional de la administración de W. Bush. 

Es pertinente scflalar que los anteriores factores estAn estrechamente relacionados e 

interactúan entre si. El intervencionismo estatal y el repliegue del Estado estarla asociado 

al posicisionamiento internacional de los Estados Unidos; a su percepción en tomo a la 

vulnerabilidad que les representan sus importaciones petroleras; a In situación de los 

fundamentales en el mercado petrolero internacional, a la capacidad excedentaria de 

producción a nivel mundial que representa un margen de maniobra para su seguridad 

energética nsí como a las pollticas macroeconómicas que se desplieguen. 

En la historia del sector que nos ocupa ha sido característica la estructuar en la forma de 

subsistemas energéticos en la conformación de las distintas estrategias energéticas 

nacionales. Después de la primera crisis fue muy claro el tránsito de las estrategias 
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emanadas de los subsistemas hacia un intento de politica nacional cuyo principal objetivo 

era reducir la dependencia de las importaciones. En el diseño de esta estrategia nacional 

fue determinante la conformación de las instituciones Rama Ejecutiva y Congreso para 

llevar a cabo los cambios estructurales necesarios. A lo largo de estos años ha sido 

evidente su papel en la elaboración y orientación de la estrategia energética nacional. 

Junto a estas instituciones destacan una serie de actores y élites ( de acuerdo con la jerga 

de la ciencia política) que bajo el sistema político estadounidense serian los grupos de 

interés con quienes la Rama Ejecutiva y el Congreso tienen que !idear a fin de consensar 

una determinada línea de acción. La Rama Ejecutiva ha de cumplir una serie de promesas 

a estos grupos establecidos. incluso, durante la campaña presidencial. Estos grupos de 

interés también hacen uso y, de una manera muy efectiva, del mecanismo del cabildeo 

para filtrar sus demandas hasta los congresistas quienes han de cumplir con un electorado 

bastante heterogéneo en donde. como característica general, tienden a predominar los 

intereses localistas y proteccionistas por encima de los nacionales y aperturistas. En 

especial la Rama Legislativa es una institución clave en explicar In brecha entre Jos 

objetivos y los resultados de las iniciativas energéticas. En los debates en tomo a 

cuestiones petroleras fue claro el vinculo entre los congresistas procedentes de los estados 

productores de petróleo y su postura en la cámara de Representantes, pero, sobre todo, en 

el Senado. Se evidenció que, incluso en el caso de ser demócratas, los congresistas 

pueden asumir posiciones distintas a las de su partido si representan a un estado 

petrolero. Por lo anterior, no resulta extrai'la la falta de coherencia en tomo a una 

determinada acción o iniciativa. Es bien conocido el hecho de que únicamente en 

momentos de crisis o cuando se ve amenazado el interés nacional. todas las voces se unen 

en tomo al liderazgo del ejecutivo para hacer un frente común en la forma de una 

estrategia, polltica o acción unificada. Pero, en tanto esto sucede , la resultante de las 

propuestas son producto de un ejercicio de "consenso" o de la preponderancia de las 

demandas de un determinado actor o del grupo de interés de mayor peso político o 

económico. Si bien el sistema se corresponde perfectamente con la dinámica propia de 

una democracia occidental, también es una estructura que impone cotos a una dinámica 

que pudiera funcionar de una manera más consistente y más acorde con los intereses 

nacionales de largo plazo. 
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Un aspecto que resultó medu.lar en Ja elaboración de la estrategia energética nacional ha 

sido la noción de mercado que tienen los estadounidenses en contraste con otras 

economías como la China o la Tndia en donde el Estado sigue llevando el liderazgo . Las 

decisiones y las acciones se fundamentan sobre la base filosófica de que el mercado es el 

mecanismo de ajuste en donde se maximizan los beneficios, mientras el Estado se 

caracteriza por una ineficiencia intrínseca. Bajo esta visión Ja intromisión del Estado sólo 

se justifica en el caso de extemalidades o fallas en el desempeño del sector. 

Dentro de estas extemalidades se encuentran las propias del mercado petrolero 

internacional factor, que ha su vez, ha sido también determinante en la conformación de 

una. determinada estrategia. En particular, el factor precios ha sido una de las 

herramientas que permitieron entender Ja estrategia estadounidense en sus diferentes 

momentos y que también dan cuenta de su condición de país productor y consumidor, así 

como de la logística de negocios de las grandes corporaciones petroleras. 

En la elaboración de la estrategia energética al interior de Ja nación estadounidense 

encontramos , además, de las caractcristicas propias del sistema económico, una serie de 

creencias y valores en lo que se refiere n los recursos energéticos que subyacen a las 

acciones y perspectivas de las diferentes administraciones. En concreto, tienen que ver 

con la percepción sobre Ja situación de los recursos minerales en un momento dado, pero 

también reflejan profundos valores sociales que dan como resultados alternativas 

energéticas distintas. Las ya mencionadas ideas en tomo a la escasez o abundancia de los 

hidrocarburos, han sido definitivas en la historia reciente de los Estados. 

En la búsqueda de nociones conceptuales que nos permitiesen entender la polltica 

petrolera internacional de los Estados Unidos nos acercamos a nociones propias de las 

relaciones internacionales y, en particular, de la politica eJ<terior. Lo que destacó de este 

acercamiento fueron dos aspectos que consideramos fundamentales: a) la estrecha 

relación existente entre la industria petrolera estadounidense y la preservación de su 

hegemonía en su característica actual de unipolaridad y, b) el manejo dual de la polltica 

exterior que históricamente ha venido desempeñando el Departamento de Estado 

caracterizado por un abierto apoyo a Israel en tanto que ha dejado la labor diplomático

empresarial a sus corporaciones en lo que concierne a los países Arabes. Politice que 

históricamente ha sido de muy bajo perfil pero de un gran pragmatismo en la medida que 
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satisface plename.nte los intereses de las trasnacionales y del pa[s, Sólo en casos en donde 

se percibe en:entredicho el int;;és nacional, o se concibe como prioridad, es el Estado 

quién liderea los .. int~e~~s de.las trasnacionales, como ocurre en los actuales momentos ( 

2003). 

Es pertienenté: sédia!.,; que n.ci han estado históricamente disociados los intereses y el 

desempeflo del &.l~Ct:Odel d~ Iai. corporaciones petroleras. Incluso las estrategias han ido 

en un ~ismo sé:nlicio:·auiique. obviamente a diferentes niveles. Por ejemplo, ambos 

fincaron· una estrategia ·de diversificación geográfica así como de los energéticos a 

desarrollar. 

También en el mercado petrolero internacional las dicotomías quizá no son tan marcadas 

como parecen. Si bien es cierto que la primera crisis marcó un giro de 180 grados en la 

estructura de poder del mercado petrolero internacional al pasar a manos de Jos 

productores, habría que matizar el saber convencional de que los perdedores fueron las 

naciones consumidoras y las compaflfas petroleras que dejaron de tener el monopolio de 

la industria. Lo anterior considerando el hecho de que entre quienes más se beneficiaron 

de la crisis fueron, precisamente, las trasnacionales, as! como las compañ[as petroleras 

independientes radicadas en los Estados Unidos quienes buscaban un alza en los precios 

del crudo que antes de la primera crisis petrolera, habia caido a niveles muy bajos, a fin 

de alentar las inversiones en su industria. Otro ejemplo de intereses entremezclados lo 

ofrece la estrecha relación que tienen los Estados Unidos con los árabes a través de la 

empresa estatal Arameo la cual es de propiedad Saudi, pero forma parte de sus 

accionistas cuatro trasnacionoles estadounidenses. Otro caso más lo podemos encontrar 

respecto de Jos precios internacionales del crudo y el subsidio que recibe el consumidor 

estadounidense por Jos diferenciales de costos. La paradoja en esta situación es que un 

precio muy bajo ( que beneficiaria a los consumidores), no hace posibles las inversiones 

en el sector corriente arriba estadounidense e incluso han llegado a la quiebra cuando el 

precio del crudo internacional se ha desplomado. La salud financiera y la sobrevivencia 

de la industria petrolera es también un asunto de seguridad energética. La alternativa a 

que han llegado los productores y los países consumidores es a la cooperación a fin de 

mantener un rango de precios que se ubicarla entre los $22 y los $28 d/b a fin de lograr 

objetivos múltiples como una baja tasa inflacionaria, estabilidad de precios, rentabilidad 
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para las inversiones y margenes de ganancia atractivos para las empresas petroleras. Con 

lo anterior, sólo intentamos destacar la necesidad de rebasar la perspectiva de análisis 

basada en la tradicional dicotomia de paises productores y paises consumidores al 

introducir otros actores y otros elementos al análisis. 
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CAPITULOII 

EL SECTOR ENERGETICO DE ESTADOS UNIDOS 

Los Estados Unidos son el principal consumidor mundial de energía tanto en términos 

absolutos ( 25 por ciento del total mundial ) as{ como en ténninos de consumo per cápita. 

Son, así mismo, un productor importante de petróleo ( hoy din ocupan el tercer sitio, después 

de Arabia Saudita y Rusia) lo cual hace que debido a esta situación dual (el ser consumidor y 

productor) en ocasiones sus politicas o estrategias no parezcan del todo consistentes. Son al 

mismo tiempo la primera potencia a nivel internacional, sitio que buscan preservar, derrotero 

en el cual el petróleo y el acceso a éste ha jugado, históricamente, un papel dentro de su 

politice exterior. Pese al reto que significa acercamos al sector energético de este país nos 

hemos propuesto dar una visión general ni interior de este sector tanto por el lado de la oferta 

como de la demanda, a fin de aportar elementos que nos permitan entender este entretejido de 

situaciones y objetivos. 

La pregunta con la que nos aproximamos a este diagnóstico fue la de cuál es el grado de 

vulnerabilidad de este sector considerando el conjunto de fuentes de energía y no sólo la 

industria petrolera. El segundo objetivo que guía este capítulo es un intento de análisis un 

poco más detallado en lo que se refiere a la industria petrolera en vista de que ésta atraviesa 

por algunos problema estructurales debido a la declinación de sus reservas petroleras y la 

consecuente caida en la producción. Para el efecto, partimos de algunas preguntas como las 

siguientes: ¿Es posible que el desarrollo tecnológico pueda revertir esta tendencia? ¿ A qué 

costo se podría plantear un escenario de autosuficiencia? ¿ Ante esta situación, qué 

estimaciones futuras se están proyectando? En la consecución de estos objetivos nos 

enfrentamos a grandes limitantes relacionadas con la información sobre Ja industria petrolera 

de los Estados Unidos, sobre todo en lo que se refiere a recursos minerales, costos de 

producción, así como con el problema de los datos que en muchos casos no nos fue posible 

homogeneizar debido a que fueron obtenidos de distintas fuentes y para poder lograr una 

uniformidad hubiéramos requerido no sólo de utilizar factores de conversión, sino también de 

información adicional a la que no tenemos acceso. Ciertamente intentamos ser exhaustivos 

en el acopio de eiftus y en cubrir los periodos de estudio, sin embargo, reconocemos no 

haber logrado la uniformidad plena en las series históricas manejadas. 
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En términos generales la principal problemática del sector energético estadounidense se 

refiere a la participación del petróleo dentro del conjunto de fuentes de energla que integran 

su sector y su alta dependencia del petróleo de fuentes de suministro del exterior. algunas de 

ellas consideradas inestables, que le hacen vislumbrar la posibilidad de riesgos económicos 

y de suministro. Si bien esta problemática no es nueva ya que emerge desde en la primera y 

segunda crisis petroleras 1973-74 y 1979, no ha dejado de representar una piedra en el zapato 

desde el punto de vista de la seguridad energética, en virtud de la tendencia creciente de las 

importaciones para satisfacer el consumo nacional. De acuerdo con estimaciones se prevé que 

en los primeros años del siglo XXI sus compras del exterior alcancen el 60 por ciento del 

consumo nacional. Incluso la situación del gas no serla muy distinta a la del petróleo ya que 

los Estados Unidos tienen el 3.2% de las reservas gaseras probadas mundiales. no obstante 

produce y consume 23.2% del total del consumo mundial. Además los especialistas del 

Departamento de Energía proyectan que la demanda aumentará en alrededor de 22 mil 

billones a 31.5% mil billones de pies cúbicos en el 2020, lo cual significa que la brecha 

tendrá que ser cerrada con importaciones. Incluso si pudieran explotar todas sus reservas 

petroleras, los Estados Unidos sólo cuentan con el 2.6% de las reservas probadas en el 

mundo, en tanto que consume 19.5 millones de b/d 1, tendencia dificil de revertir al analizar 

las perspectivas de la producción petrolera y las proyecciones para el consumo. 

Si bien es cierto que la nación estadounidense cuenta con una abundancia de recursos 

naturales y diversas opciones de polltica, es de nuestro interés indagar en las opciones 

energéticas reales, sus perspectivas en términos de recursos, la viabilidad de sus costos y de 

su tecnologla, a fin de aproximamos a una respuesta en tomo a la fortaleza o vulnerabilidad 

real del sector y, por tanto, de la nación estadounidense. Para lo anterior, nos proponemos dar 

un panorama general de la situación del sector energético incluyendo las principales fuentes 

de energía como carbón, gas natural, energía hidráulica. nuclear, fuentes renovables y no 

convencionales, y por supuesto, petróleo. Por el lado de la demanda sólo veremos sus 

tendencias y aspectos generales ya que un análisis más detallado podría ser motivo de otra 

tesis. 

1 Codcrsman, Anlhony H. y Arlcigh A. Durkc," Encrgy Poticy and Encrgy Analysis: Ftawcd Analysis Means Ftawed 
Poticy'', hllp: www. Csis.orcJburke/mess/energypollcy•n•lysts.pdf. 26 de abril de 2001 · 
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2.Panorama General de los Energéticos 1949-98 

En virtud de que la serie de tiempo más actualizada y más completa a la que se pudo acceder 

abarca los ai'los de 1949 a 1998 , nos referiremos a este periodo, excepto cuando se sei'lalen 

datos más recientes. La fuente de información fundamental en que se sustenta del siguiente 

análisis es Ja Energy Information Administration. perteneciente al Departamento de Energía 

de los Estados Unidos. Así también se utilizaron algunos documentos de planeación de la 

rama Ejecutiva. a los que se cita en los pies de página respectivos. Para el análisis de la 

industria petrolera nos basamos en el trabajo de un grupo de especialistas de la universidad 

de Luisiana quienes elaboraron un estudio comparativo de medidas de desempeño 

seleccionadas para la industria petrolera.2 

Al igual que otras economías, los Estados Unidos cuentan con un sector energético que 

descansa en el carbón, el petróleo crudo, y el gas natural y Jos que junto con los liquidas de 

gas los que en conjunto alcanzaron el 80% del total de la producción de energia en 1998. 

Con menor participación, encontramos que también forman parte de la oferta, la energía 

nuclear y las energías renovables. 

En cuanto a comercio exterior, se importa petróleo y se exporta, fundamentalmente, carbón, 

refinados y uranio enriquecido. En 1998 el sector energético de este país produjo 73 miles de 

trillones de BTU de energía y exportó 4 miles de trillones de BTU , la mitad de los cuales 

era carbón. Sus importaciones en 1998 fueron 26 miles de trillones de BTU lo que 

representó 17 veces lo importado en 1949. 

Si bien desde nuestro punto de partida, 1949, ya es evidente la brecha entre exportaciones e 

importaciones, ésta ha seguido creciendo en el tiempo, sobre todo desde 1971 lo cual ha 

ampliado la brecha en favor de las importaciones cuya tendencia es, siempre creciente, ( ver 

en el anexo gráficos General 2001 y Panorama General). 

Los 7stados Unidos producen casi tanta energía como Rusia y China juntos. A la par que 

Arabia Saudita y Rusia. Jos Estados Unidos son un importante productor de petróleo en el 

mundo. Este último pa{s significó alrededor del 10% del total de la producción mundial en 

1998. 

La oferta de energ!a desde las fuentes que integran el sector. muestra una mayor 

participación por parte de los combustibles fósiles (carbón. gas natural, petróleo crudo, 

2 Omowumi, ltcdarc O.,~." Optionut Pcñormance ofthe US Upstrcam lndustry: A Comparativc Analysis Ovcr 
Space and Time ... Mimeo, Center for Energy Studies, Louisiana Stalc University, Baton Rouge, LA 78083 
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liquidas de gas natural en planta. Ver en el anexo gráficos Producción de energía por fuente; 

Producción de Crudo y Liquidas de Planta de Gas Natural). El otro grupo importante 

denominado fuentes renovables está integrado por la energía hidroeléctrica, geotérrnica, 

biomasa, solar, y eólica ( ver anexo gráfico sobre Consumo de Energía Renovable). 

No de poca importancia pero fuera de esta clasificación se encuentra la energla nuclear que 

ha tenido un crecimiento constante desde 1958, cuando aparece por vez primera en los 

balances energéticos. Dentro del conjunto de los combustibles fósiles destaca la participación 

hfatórica del carbón que se ha más que duplicado en el periodo considerado. Dentro de los 

renovables el primer sitio correspondió a la hidroenergla seguida, muy de cerca. por la 

biomasa. De mayor a menor participación el orden es: carbón, gas natural, petróleo, 

electricidad, nuclear, hidro, biomasa, geotermia y otras. 

El consumo de energla visto por sus fuentes es, en orden de importancia como sigue: 

petróleo, gas natural, carbón, energia eléctrica nuclear, energla hidroeléctrica, biomasa, 

gcotérrnicn y otras. Si en 1949 era el carbón el principal combustible conswnido, en 1998 es 

el petróleo el que tiene In mayor demanda . 

Desde el punto de vista del consumo, la industria ha sido históricamente la mayor 

demandante de energía, sin embargo, muestra una tendencia inestable a diferencia del sector 

residencial y comercial que han sido más estables. Visto desde los combustibles, hasta 1951 

fue el carbón el de mayor demanda en el sector residencial y comercial. En 1949 la 

electricidad tuvo menor importancia como energético pero, a partir de entonces, se ha 

expandido cada año. En el sector industrial el consumo tanto de gas natural como de petróleo, 

creció de manera continua hasta 1973, después de lo cual ambos han tenido un 

comportamiento fluctuante. En lo que respecta al consumo del carbón éste se ha reducido en 

tanto que el de la electricidad ha crecido de manera continua. El gas natural, es el 

combustible de mayor consumo en el sector manufacturero, mientras el transporte depende 

casi en su totalidad del petróleo. La gran expansión de este último sector desde 1949 se 

explico en buena medida por el uso del petróleo ( Ver gráficos en el anexo cstadlstico sobre 

Consumo por Sector e Historia y Perspectivas del Consumo Energético 1949-2020). 

En relación con las importaciones de petróleo, estas muestran una relación directa con su 

precio. Asl después del embargo de 1973 cuando los precios de la energla subieron; las 

importaciones de crudo cayeron por dos años. Luego se volvieron a elevar hasta que el 

precio tocó uno de sus picos históricos (1979 y 1981), lo que hizo bajar las compras. La 

tendencia de crecimiento se reanudó en 1986 y 1998 y las importaciones netas alcanzaron 
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este último año la eifra de 9.5 millones de barriles diarios. Para el 2001 las mismas 

incluyendo derivados, rebasan ya los 12 millont."S de bid. En tanto que las principales 

importaciones de energía de los Estados Unidos son de petróleo, las exportaciones 

corresponden fundamentalmente al carbón que se vende en diferentes mercados desde 1950 . 

Estas exportaciones tuvieron como un año pico 1981 (ver anexo gráficos sobre Comercio 

1949-2001 ). Para 1998 dichas exportaciones alcanzaron 77 millones de toneladas cortas, las 

que medidas en BTU ascendieron al 47% de todas las exportaciones de energía. Pese a que es 

un volumen importante lo que se exporta, representa sólo el 9% del contenido de BTU del 

volumen de crudo que ingresa cada año a los Estados Unidos. 

Un último indicador general es la eficiencia energética. Ésta ha mejorado a lo largo de los 

años. Ésta es posible observarla a partir de la cantidad de energla utilizada para producir el 

valor de un dólar (constante) la cual se redujo en un 42% entre 1949 y 1998, en tanto que la 

cantidad de energía requerida para generar un dólar de producción cayó de 26 a 12.5 miles 

deBTU. 

Sin embargo, en los últimos años ( noventa) el comportamiento de este indicador no ha sido 

tan bueno. Medida la eficiencia energética tomando como parámetro la cantidad de energía 

utilizada por dólar de PIB constante, ésta declinó en 8,300 BTU por dólar de 1996. Sin 

embargo, sólo cayó 400 BTU más, entre 1995 y 1999, pese a los avances tecnológicos en 

muchos sectores de la economía. La calda en el uso del petróleo medida en miles de BTU por 

dólar de PIB, fue aún más radical en los 25 años anteriores a 1995, cuando cayó de $15.15 a 

$8.43, reflejando los cambios estructurales en la economla y las mejoras en la eficiencia 

energética. No obstante, en la medida en que los costos empezaron a bajar a mediados de los 

ochenta, bajó el impulso a la eficiencia energética. J 

2.1.- El carbón 

Uno de los recursos en donde EU cuenta con una abundancia de reservas es en lo que se 

refiere a carbón. Fue la revolución industrial y el desarrollo del ferrocarril a mediados del 

siglo XIX lo que dio pauta para el crecimiento de la producción y el consumo de carbón • Las 

reservas en los Estados Unidos son las mayores del mundo; más de 2 veces tas de China el 

cual es un importante productor mundial del recurso. Las reservas probadas de carbón en los 

Estados Unidos tienen un horizonte de 250 años, a los actuales niveles de consumo. Para 

'Norsc, Edword y Amy Myers Jaffe," Stralcgic Encrgy PolicyChaltcngcs for lhc 2tst CcnlUry". A Report ofan 
Jndcpcndcnt Task Force", Nueva York. Council on Foreign Relalions 2001, p. 19 · 
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1998 el carbón constituyó un tercio de toda la energía producida en el país ( 24 mil trillones 

de BTU). En términos porcentuales su producción representa alrededor del 31 % del total de 

energía en el pafs. Su producción se realiza en grandes cantidades. Asf por ejemplo, para 

1998 la producción de carbón alcanzó un nivel récord de 1.12 mil millones de toneladas 

cortas ocupando el segundo lugar después de China. En el año 2000 se produjeron alrededor 

de 1 mil millones de toneladas de carbón en 25 estados de la Unión. Las principales áreas 

productoras se localizan en el Estado de Wyoming y en el Río Mississipi. Gracias a las 

mejoras tecnológicas la productividad ha aumentado. Así, por ejemplo, mientrns esta fue de 

O. 7 toneladas cortas de carbón por hora, en 1949, para 1 997 esa tasa se ha ido 

incrementando 6.0 toneladas cortas por hora ( Ver anexo grá_fico sobre Panorama del 

Carbón). 

En lo que corresponde a sus usos estos han ido cambiando con los aflos . Así en los cincuenta 

éste era consumido básicamente por el sector industrial. Sin embargo ya para 199~ este sector 

sólo consumió la mitad de lo que utilizaba en 1949. Hoy dla, cerca del 97% de la producción 

de carbón se consume nacionalmente y es utilizado para la generación de electricidad donde 

se destina cerca del 90% del total en tanto que menos del 10% del total consumido, va al 

sector industrial. La generación de electricidad depende en un 57% precisamente, del carbón, 

su contribución es importante si se le compara con la generación de electricidad a partir de 

petróleo que es de sólo 5%. No obstante, hoy día se construyen pocas plantas de carbón 

debido a las mencionadas razones ambientales. 

Después de tocar un pico en 1982 los precios del carbón han declinado y ésta parece ser la 

tendencia futura. Se estima que ésta continuará hasta el 2020, lo cual es reflejo del 

desplazamiento hacia la producción barata en el oeste así como de los aumentos en la 

productividad. Se espera que el carbón siga siendo unen combustible dominante en la 

generación eléctrica para el 2020, por lo cual, los objetivos de política energética tendrán que 

integrar fuertes consideraciones al medio ambiente. Esto obedece a que hay aspectos adversos 

relacionados con su consumo y producción como la limpieza y la seguridad, especialmente, 

en el caso del carbón mineral. Otro efecto de las consideraciones ambientales se da en su uso 

para generar electricidad ya que no tiene demasiadas oportunidades de ser utilizado por otras 

industrias. 

El Departamento de Energía mediante su programa "Programa Tecnológico de Carbón 

Limpio" ha trabajado con las asl denominadas, tecnologías de control efectivas, tales como 
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las camas de combustión fluidizadas, así como la gasificación de ciclos combinados 

integrados que se han desarrollado para reducir las emisiones futuras. 

En cuanto a los aspectos tecnológicos, el carbón podría reemplazar a la gasolina como 

combustible de veh!culos aunque sólo de manera limitada y a un precio elevado. Se espera 

que la tecnolog{a del carbón limpio pueda aumentar el atractivo en su uso. Hoy ya es posible 

gasificar lo o hacer carbón líquido. El producto final es con frecuencia convertido o refinado 

en gases de mayor potencial energético. Pese a lo anterior algunos autores como Douglns 

Reynolds 4 creen que el carbón al igual que otros combustibles sólidos no son una verdadera 

solución a la sustitución del petróleo. Si bien ciertas compañlas en los Estados Unidos 

estiman que usar diferentes tecnologías para producir combustibles líquidos costaria cerca de 

$50 el barril de crudo equivalente (BCE), dependiendo del apoyo gubernamental, aduce que 

hay , lo que él denomina, un subsidio a la entropia5 de manera que una vez que el petróleo 

cueste $50 (BCE), el costo de la conversión del carbón podria volverse mayor. 

2.2-Gas natural 

Aunque puede haber variaciones en las fuentes consultadas, la base estimada de recursos 

totales gnslfcros en 1992 en los Estados Unidos fue de 1,475 mil billones de pies cúbicos, 

incluyendo los de Alnska.6 De acuerdo con recientes estudios la cifra sobre reservas gasiferas 

había caldo a 164 mil billones de pies cúbicos para enero de 2000, si bien o Iros análisis 

varlan en cuanto a su estimado.1 

El mercado gasero de los Estados Unidos es el mayor del mundo con una oferta total de 

25.6 mil billones de pies cúbicos en 1996. Cerca del 75% de la dicha oferta se produce 

nacionalmente La producción de gas natural fue de 19 millones de pies cúbicos en 1998, por 

debajo de los producidos en 1973 cuando alcanzó un volumen de 21.7 millones de pies 

cúbicos. La producción por pozo de este combustible, alcanzó su máximo en 1971 con 435 

• Reynolds, Douglas, Scarc!ty and Growth Consldering 011 and Encrgy. An Alternativa Neo-Classical Vlew, 
Symposlum Serles, Vol. 65,New York, The Edwin Mellen Press, 2002 p. 150 
5 Reynolds define su concepto de subsidio a la entropla como aquél efecto resultante del aumento en el 
precio del crudo que puede impactar al alza en el precio de otros combustibles. Pone el ejemplo de lo que 
sucedió en los setenta cuando junto con el aumento del precio del petróleo, se Incrementaron los precios de 
otros combustibles debido a que el petróleo tiene mayor calidad, mayor grado de energla. La menor 
disponibilidad del recurso de alto grado causa mayores costos para los combustibles alternativos • 
Denomina, entonces como entropla al uso de los recursos energéticos de alto potencial energético que 
mantiene bajo el costo de los combustibles alternativos. 
6 National Petroleum Council," Thc Potc:ntial for Natural Gas in the Unilcd Statcs - Source and Supply ... Narional 
Pctrolc:um Council. diciembre 1992, p. 36, 145, 157. 



CAPITULO/I 

mil pies cúbicos diarios paro luego descender, en 19.98 cuando. fue .de 146 miles de pies 

cúbicos diarios. por pozo. La producción total de gas natural fue de 19 millones .de pies 

cúbicos en 1998, por debajo de los producidos en 1973 cuando alciinió. \In volumen de 21. 7 

millones de pies cúbicos . . . . . 

La producción de gas se concentro en el sur, a lo largo de la Costa del Golfo en Luisiana y 

Texas así como en pequeñas regiones productoras de Alaska, el Suroeste. y el Centro de los 

Estados Unidos. Aunque el gas se produce en 33 estados, Texas, y sus estados aledaños y, 

las regiones costa afuero del Golfo de México, aportan más de Y. de la producción a los 

Estados Unidos. 

Los consumidores se encuentran, principalmente, en el Noreste, el Medioeste y la región de 

la Costa del Pacifico. 8 Debido a la diferencia geográfica entre los sitios de producción y los 

lugares de consumo se ha desarrollado una amplia infraestructura para soportar el transporte. 

El primer gasoducto de más de 200 millas fue construido en 1925 de Luisiann a Texas y 

como consecuencia de ello la demanda creció en un 50% entre 1906 y 1970. 

La producción <le gas se lleva a cabo por grandes compaftias petroleras y gaseras, y por 

alrededor de 10,000 pequeños productores. Las compañías privadas poseen y operan cerca 

de un centenar de los sistemas de gnsoductos interestatales. La distribución local está en las 

manos de 100 000 compañlas municipales y cerca de 100 compañlas privadas. Las últimas 

cubren todas las grandes áreas urbanas y significan el 95% del volumen vendido. 9 

En lo que se refiere al consumo del gas natural este combustible constituyó la tercera fuente 

de generación de electricidad y significó el 16% de la generación en el 2000. Bajo la politica 

existente, la capacidad de generación del gas natural se espera que alcance cerca del 90% del 

aumento proyectado en la generación eléctrica entre 1999 y el 2020. La electricidad 

generada por medio de gas natural se espera que crezca en 33% para el 2020. 

El pals fue autosuficiente en gas natural hasta 1980 el pals fue autosuficiente en gas natural 

momento en que cuando el consumo empezó a sobrepasar la producción. Esto fue 

compensado con importaciones provenientes de Canadá. También se importaron pequeños 
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7 As! por ejemplo de acuerdo con el estudio del DoE •• An Assesment oflhe Natural Gas Rcsource Base ofthc Unitcd 
Statcs". concluía que los recursos gascros técnicamente recuperables en los Estados Unidos eran de 31, 500 mil 
núllones de metros cúbicos ( incluyendo reservas probadas del orden de 5,245 mil millones de metros cúbicos). 
11 Juris, Andrew, .. Dcvelopmcnt ofCompctitive Natural Gas Markets in thc United States"'. en Natural Gas Privatc 
Sector Participation and Mark:et Dcvelopment Oil and Gas. The World Bank, thc IBRD, Ma. USA The World Bank 
~1999p. 55. . 

lntemational Encrgy Agency, The Role ofJEA Govemments jo E~rgy .Paris, OECDílEA, p. 326. 
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volúmenes de gas licuado procedentes de Argelia y en años recientes de Australia y de los 

Emiratos Arabes. 

En Jo que se refiere a las importaciones se puede señalar que el 85% de el consumo del gas 

natural se produce nacionalmente mientras que Ja participación de las importaciones en el 

mismo creció al 15% en el 2000. Las importaciones netas han contribuido con más del 50% 

del crecimiento de Ja demanda de gas desde 1990 en una tendencia que va en aumento. 

Hasta 1980 el país fue autosuficicnte en gas natural momento en que el consumo empezó a 

sobrepasar Ja producción. Esto fue compensado con importaciones provenientes de Canadá. 

También se importaron pequeños volúmenes de gas licuado procedentes de Argelia y en 

años recientes de Australia y de los Emiratos Arabes. Canadá con importantes suministros y 

acceso, vía gasoductos, hacia los 48 estados de la Unión Americana, aporta casi el total de 

todas las importaciones de gas de los Estados Unidos. Debido a que a diferencia del crudo, 

casi todo el gas natural se produce y vende dentro de la misma región, los precios se 

determinan en los mercados regionales , más que en Jos globales. Sin embargo, en las 

recientes alzas de precio en California (2000 -2001), éstas han repercutido en los precios de 

los mercados canadienses debido a Ja integración de los sectores y a la posibilidad que esto ha 

dado para especular con el recurso. 

En el corto plazo, los aumentos en la producción del gas natural se espera venga 

fundamentalmente de fuentes no convencionales ubicadas en las Montañas Rocallosas , la 

Costa del Golfo y regiones centrales continentales, Alaska y Jos campos costa afuera del 

Golfo de México. Las tierras federales costa adentro actualmente contribuyen con cerca del 

10% de la producción de EU y con el 26% de la producción federal costa afuera .10 

El desafio es, por supuesto, contar con la producción suficiente de gas para enfrentar una 

creciente demanda. De acuerdo con algunas opiniones éste podría ser un reto tan importante 

como el petróleo en vista de las proyecciones del consumo esperado. Esto se debe a la 

construcción de .mayor capacidad de generación de electricidad que será alimentada por gas 

natural. La actual producción en los campos de gas , parecen ser , al igual que en el caso del 

petróleo, una producción decreciente realizada en campos maduros ( Ver anexo gráfico 

sobre Panorama del Gas Natural). 

De acuerdo con las estimaciones de la propuesta energética de George W. Bush hay tres 

sitios importantes en términos del potencial del gas natural. Costa afuera, estima que hay algo 

como 300 mil billones de pies cúbicos de reservas de gas no descubierto que pueden 
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producirse con las actuales tecnologías . Supuestamente estas reservas costa afuera yacen en 

campos de aguas profundas en el Golfo de México y en reservarlos p_rofundos·en las aguas 

menos profundas de éste; sin embargo, se estiman altos costos en el desarrollo de tales 

reservas. 

El plan señala que también hay gas costa afuera en áreas en donde la exploración está 

prohibida por una moratoria Congresional. Las estimaciones de gas en estas áreas son de 

incluyen 3,331 mil billones de pies cúbicos. que se cree yacen en la Costa de Carolina del 

Norte, 21 mil billones de pies cúbicos yacen en la costa de California y, 24 mil billones de 

pies cúbicos se estima que se yacen en el Oriente del Golfo de México fuera de la costa de 

Florida. 

Costa adentro, hay una cantidad considerable de reservas de gas conocidas y estimadas. En 

Alaska hay también un potencial pero el problema aqui es que se requiere la construcción un 

gasoducto de mayor distancia. 11 

Semejante al potencial en términos de reservas resulta el potencial del gas en términos 

energéticos ya que el gas natural tiene un alto contenido energético, un buen contenido 

energético por peso y por área, de acuerdo con la definición de Reynolds. 12 Sin embargo, su 

contenido energético por volumen es bajo lo cual hace dificil su transporte. 13Esto significa 

10 Report ofthc National Dcvclopmeot Grrum. Op cit. pp. 1-8. 
11 Energy Economisl, núm. 236,junio de 2001. p. 14. 
12 Reynolds, Douglas, op cit. P. 118 y 119. Considera que Igual de importante que la tecnologla es lo que 
se refiere al contenido energético inherente en los recursos disponibles. Cada tipo de energla llene un 
potencial físico inherente y ése potencial es el grado de energla. Asl los recursos energéticos con un alto 
grado tlcnon mayor potencial para ser productivos que los recursos de bajo grado. Los cuatro grados que 
define Reynolds son: 

1.- Contenido energético por peso (o Weight grade ) ( BTU/lb). 
2.- Contenido energético por volumen (o Volume grade) ( BTU/cublc foot). 
3.- Contenido energético por érea (o Area grade) ( BTU/ Acre). 
4.- Estado flslco ( State grade) ( liquld, gas, solld. fleld). 

·• El contenido energético del peso determina cuanta energla hay por libra de recursos energéticos. 
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El contenido energético del volumen determine cuanta energia hay por unidad de volumen del recurso Este 
es Importante debido a que determina el desempet\o por ciertos usos energéticos. SI se tuviera que usar 
gas natural en lugar de petróleo para autos. el volumen del tanque de combustible tendrla que ser mucho 
mayor y de esta manera mucho més pesado. Si fuera del mismo !amano, tendrla que cargarse de manera 
mtts frecuente. 

El contenido energético por ttrea determina cuanta energla hay por ttrea de ocurrencia del recurso 
energético en su estado origina; determina también que cantidad de servicio , Incluyendo el ahorro de 
costos económicos se pueden extraer de un recurso energético dado. 

El estado flsico define la forma del eslado del recurso energético. Los cuatro prlnclpale'l son: liquido, 
sólido, gaseoso. campo { Incluye fenómenos como los campos de radiación solar, de energla nuclear, 
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que la mayor parte de vehículos de gas tienen un bajo rango en términos de millas. El gas 

natural no es aún el combustible más conveniente para el transporte. 

Derivados del gas natural se encuentra el metano) y los llquidos de gas. El primero tiene 

buenas características en términos de grados, tiene un alto contenido energético por área ya 

que viene del gas natural. Sin embargo, también tiene el problema de contenido energético 

por volumen el cual está por debajo de 43 millones de BTU por pie cúbico, en comparación 

con Jo que tendría el crudo que es de 1 millón de BTU por pie cúbico. Los líquidos de gas 

están en una situación semejante. Además el metano! cuesta, en la actualidad alrededor de 

$50/b (PCE) lo que lo hace muy caro. Otro problema con el metano! y llquidos de gas es que 

hay pérdidas en la convertibilidad. Estas pérdidas pueden añadirse a los costos del gas 

natural. Además el complicado proceso de conversión hace que se incrementen sus precios. 

2.3.-Energías renovables y no convencionales 

Al igual que en los sectores energéticos de otros países su contribución dentro de los 

balances de energia es más bien mínima. En los Estados Unidos su participación total es de 

un poco menos del 10% de la producción total de cnergia. 14 

Como se señaló anteriormente, dentro de las fuentes conocidas como renovables la más 

importante es la hidráulica. En 1998 ésta última significó el 50% de la contribución de las 

fuentes renovables a la generación de electricidad a partir del uso de turbinas. Del resto de 

las fuentes renovables. la mayor parte viene de la biomasa que comprende desechos 

orgánicos de todo tipo incluyendo las maderas. El tercer lugar lo ocupan las geotermias. En 

1998 ambas contribuyeron con un 5% de la energía renovable de este país. 

Desde el punto de vista de la generación de electricidad, la hidroenergia es la cuarta fuente 

más importante. Significó cerca del 7% de la generación total en el 2000. En algunas regiones 

de país, tales como el Noroeste y Nueva York, la hidroenergia tiene una contribución mayor; 

los siguientes estados dependen fuertemente de ésta Idaho, Washington, Oregon, Maine, 

Dakota del Sur, California, Montana y Nueva York. Es pertinente señalar que los Estados 

Unidos están por abajo de Canadá en la generación hidráulica, ya que ésta ha permanecido 

relativamente estancada por años. El obstáculo más importante para la expansión de la 

presiones de campos de presión como viento y energla hldréullca. El principal problema con los campos es 
que son dlflclles de almacenar. Por ejemplo uno de los mayores problemas de la energla solar as 
almacenar el calor de dfa para su uso en la noche. El único campo que no tiene este problema es la 
nuclear. no obstante. su diflcultad radica en el almacenamiento de los desechos. 
14 "Energy in the United Statcs; A bricfl-listory and Currcnt Trends''. 
http:www.ela.doe.gov/emeu/aer/eh 1998/ehl 998.html, julio de t 999. 
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hidrocncrgfa es fisico; ya que la mayor parte de las plantas hidroeléctricas mejor localizadas 

ya han sido desarrolladas. Hay potencial para algunos incrementos en dicha generación y la 

capacidad puede mejorarse un poco añadiendo turbinas adicionales y haciendo eficientes las 

plantas existentes. La adición de más urúdadcs de generación en algunos proyectos conducirla 

a una capacidad pico mayor que sería útil, pero no aumentará la producción eléctrica en 

general. En conclusión pese al hecho de ser la fuente de energía renovable dominante tiene 

un potencial de expansión mínimo en los Estados Unidos. 

En términos de actores institucionales es importante seilalar que hay dos categorias de 

proyectos hidráulicos en los Estados Unidos: 1) aquellos operados por las empresas eléctricas 

federales tales como la administración federal del mercado eléctrico (Bonncwille, Western, 

Soulhwestem, Southeastem y la Tennesse Valley Authority); y 2) las aproximadamente 

2,600 presas de hidroenergía no federales con licencia, o exentas de ella por la Comisión 

Regulatoria Federal de Energía (FERC). 

Las empresas eléctricas federales tienen grandes sistemas de hidroenergia operados por la 

Oficina de Reclamación e Ingenieros del Cuerpo de la Armada, que juegan un papel 

importante para enfrentar la demanda eléctrico, especialmente en el Noroeste y el Oeste. La 

autoridad que tomo decisiones en el proceso del otorgamiento de licencias en materia de 

hidráulica es difuso y está entre agencias federales y estatales. En relación con el aspecto 

institucional el desafio actual más importante que confronta la hidroenergia son éstas 

incertidumbres regulatorias concernientes al proceso de otorgamiento de licencias federales. 

En lo que respecta a la energía solar ( fotovoltáica y térmica) ésta contribuyen actualmente 

con el 1 % de la generación a partir de las fuentes renovables y en un 0.02% respecto del total 

de toda la oferta eléctrica. El ailo de mayor demanda para los colectores solares fue 1981, 

cuando se solicitaron 21 millones de pies cúbicos de este dispositivo. La energía solar tiene 

el potencial para jugar un papel importante en el sector ya que se puede aprovechar de 

diversas maneras ( como las celdas fotovoltáicas). Los avances tecnológicos han reducido los 

precios de la fotovoltáica hasta hacerlos competitivos en ciertas aplicaciones. Otra opción 

son los colectores que pueden ser usados en climas muy soleados para producir electricidad. 

El precio KW/h de electricidad generada a partir de energía solar cayó de 24 centavos hace 

dos décadas, a 8 centavos en 1990. De reducirse a 6 centavos se volvería competitiva con 

otras formas de energía. Pese a lo anterior deben, sin embargo, señalarse sus limitaciones 

para almacenarse y generar electricidad en forma masiva. 
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La energía geotérmica también podría jugar un papel de cierta relevancia en vista de las 

recientes directivas del gobierno de George W. Bush encaminadas a acelerar las licitaciones 

y revisiones ambientales combinadas con un impuesto de crédito a la producción ( Production 

Tax Credit- PTC)15• La capacidad geotérmica instalada es de cerca alrededor de 2,800MW. 

Los recursos más accesibles de este tipo de energía en los Estados Unidos se localiza al oeste 

de Alaska y Hawai. Nevada Utah y California. Por el momento la geotermia representa el 

J 7% de Ja energía eléctrica generada a partir de los renovables y, 0.3% del total de la oferta 

eléctrica en los Estados Unidos. La mayor parte del potencial para generación se localiza en 

tierras federales. De aqul que tocará a las agencias federales quitar los problemas para 

desarrollar el potencial. La energla geotérmica tiene. sin embargo. importantes limitaciones 

ya que este tipo de energía no se puede transportar y tiene que ser usada prácticamente in 

situ. Además una planta geotérrnica tiene costos de capital que son lo triple que una planta de 

gas natural. Pese a que una planta geotérmica puede tener una vida de 100 ailos, más que una 

planta nuclear, sus altos costos de inversión desincentivan su construcción. particularmente 

bajo la actual incertidumbre regulatoria. Con la propuesta de extender un crédito a la 

producción se espera hacer atractiva la inversión en éste tipo de plantas. Más aún cuando los 

costos de generación han bajado a 5.5-6.5cvs de dólar el kWh y según estimaciones, de 

concederse el apoyo fiscal el costo podría descender a 1.5 cvs. de dólar kWh,16 dandole así 

mayor competitividad. 

La participación de la cnergla eólica respecto de las fuentes renovables es del 1.5%. y, de 

0.1 % en el total de Ja oferta eléctrica. La energla eólica creció un 89% entre J 989 y 1998, sin 

embargo, su contribución sigue siendo marginal dentro de las fuentes renovables como, 

obviamente , dentro de la producción del sector en su conjunto. Sus posibilidades en la Unión 

Americana son buenas en virtud del potencial en er Oeste, las Grandes Planicies y Nueva 

Inglaterra. 

Formas de energía como el viento, la geotermia y la biomasa tienen el potencial para hacer 

más significativas contribuciones en los ailos venideros gracias a que el costo de la mayor 

parte de éstas, ha decrecido de manera importante en los ultimos años. Hasta ahora. esta ha 

sido la barrera más importante para aumentar la producción. Sin embargo, es clara la 

voluntad política del gobierno estadounidense por conferirles mayor proyección a futuro. En 

relación con estas fuentes la médula de la propuesta del presidente George W. Bush es un 

"McFall, Kathleen, • US government acts to remove obstacles lo geothermal, hydro power generallon", 
Energy Economist. Núm. 254, diciembre 2002, p. 23 
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conjunto de créditos que se presupuestan del orden de los $10 mil millones de dólares. El 

crédito n mayor de estas es de S 4 mil millones que se otorgarla para alentar las ventas de 

autos híbridos petróleo-eléctricos y de celdas de combustible para el periodo de 2002-7. Otra 

partida es un crédito del 10% que es una ampliación de una medida y a medida existente 

para todos los vehículos eléctricos, los cuales no han tenido éxito en el mercado. Hay un 

crédito del 15% hasta por un máximo de US $2000 dólares que se otorgará a los propietarios 

que deseen comprar paneles solares. Este préstamo- crédito también se ofrece a los 

propietarios de edificios comerciales. 

Una propuesta nueva son los numerosos créditos fiscales para la generación de electricidad a 

partir de renovables los cuales, estos se incluyeron en el presupuesto preliminar de la 

administración de el ai\o fiscal del 2002. Parte de In propuesta es la ampliación de la 

exención fiscal para la producción eólica, que concluiria en diciembre del 2001. Hay un 

crédito existente para la biomasa. por ejemplo a partir de cosechas energéticas, que se 

prolongará por tres años y, se ampliará para incluir otras fuentes de biomasa como los 

recursos forestales, residuos, y los restos de la quema (co firing) de la biomasa y del carbón. 

La generación de gas recibe también un crédito fiscal, sin embargo, el etanol continuará 

siendo la excepción del ejercicio fiscal. La cogeneración se apoyará ya sea en un crédito 

fiscal o mediante la depreciación acelerada de la planta. 

En cuanto a caracteristicas y potencial fisico debe señalarse que la biomasa se nutre de 

materia viviente seca como los árboles, cosechas, etc. y tiene un contenido energético por 

área muy bajo y, hasta que estos se convierten en combustibles, tienen un contenido 

energético bajo por peso por volumen, así como un contenido energético bajo en función de 

su estado fisico.1 7 El hecho de que haya una temporalidad en la recolección de las cosechas 

hace que las plantas de conversión de la biomasa deban estar ociosas mucho tiempo y de 

que In biomasa deba estar almacenada. Pero la biomasa se descompone y esto puede elevar 

los costos de la operación causando pérdidas. 

En lo que respecta a programas de investigación y desarrollo así como el de eficiencia, los 

programas existentes van a ser revisados para otorgarles un mayor financiamiento bajo 

criterios de base de desempeño y costos compartidos. Esto significa que habrá un incremento 

en del énfasis en los resultados y, la industria privada tendrá· que aportar parte del 

presupuesto de costos. En lo que corresponde a la administración de Georgc W. Bush se van 

10 IBID, p 25 
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a apoyar dichos programas por medio de su propuesta fiscal con base en los fondos del 

Departamento de Energía. La revisión de los programas de eficiencia también han empezado 

a nlentarse. 18 

Los combustibles sintéticos ( Synfuels) son los combustibles liquidas que las empresas 

obtienen del carbón, arenas y esquistos bituminosos. La industria es capaz de convertirlos de 

un estado de bojo potencial energético a un alto grado energético ( de acuerdo con la 

definición de Rcynolds) . El problema es el hecho de que parten de un bajo contenido 

energético por lo que su transformación, para poder convertirlos en liquidas o gas para poder 

ser usados, es muy costosa. En general el petróleo que se deriva de los combustibles 

sintéticos es, en términos de trabajo tres veces lo que un petróleo convencional. 

En el caso de los Esquistos Bituminosos ( shnle oíl) éstos se encuentran en Colorado y 

Wyoming, fundamentalmente. En este tipo de recurso los Estados Unidos tienen reservas 

recuperables del orden de los 3 mil billones de barriles de crudo, no obstante, el costo de 

extraer el crudo de Jos esquistos es de hasta de S 100 por el equivalente de un barril de crudo. 

Además, el problema es descomponer y romper la roca que es necesario para capturar los 

pequeflos residuos del crudo atrapado que es extremadamente costoso y ambientalmente 

daflino. Su producción requiere una gran labor en minería. A fin de producir grandes 

cantidades de petróleo se tendría que efectuar cientos de operaciones mineras Una planta de 

esquistos es intensiva en capital y requerirla grandes subsidios gubernamentales. La 

tecnología para el proceso in situ, está aún en su infancia. La mayor parte de la producción 

de esquistos bituminosos tiene lugar en Piceance Creek Basin. En ésta área, localizada en el 

Oeste de Colorado hay reservas que exceden los 200 mil millones de barriles los cuales, 

podría producir cerca del 70% de lo que se producirían los Estados Unidos. Sin embargo, 

para ello habrfa que realizar cientos de operaciones de minería en una gran cantidad de acres. 

Otras razones que explican su diferimiento son los costos de las plantas. Una muestra de lo 

anterior es la producción en la planta de Unocal " Parachute Creek Plant" cuyo costo es 

equivalente a $40d/ barril de crudo. 

En lo que respecta a los combustibles sintéticos ( los obtenidos del carbón) éstos tienen un 

desarrollo tecnológico que también parecer ir lento esencialmente por razones económicas 

además de altos costos de capital e incertidumbre sobre la competitividad comercial del 

combustible. 

17 Ver cita 12 y 13 en donde se sintetiza el planteamiento de Reynolds en tomo al contenido energético y 
sus modalidades. 
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En lo que se refiere a arenas bituminosas ( lar sands) existe, también, un potencial importante 

en tém1inos de recursos ya que los Estados Unidos cuentan con 30 mil millones de barriles 

de reservas. Si bien no se ha logrado aún convertir las arenas en combustibles líquidos in situ, 

bajo tierra, las mismas pueden extraerse y tratarse en la superficie. Aunque no en sucio 

estadounidense, existen ejemplos exitosos con la producción de arenas bituminosas.19 

2.4.-Energía nuclear 

La energía nuclear es la segunda fuente más importante ( 20%) de la generación eléctrica 

en el sector energético estadounidense. Más del 40% de la electricidad a partir de la nuclear 

se genera en 1 O estados en el Noreste, el Sur y el Medio Oeste. 

En los inicios de su desarrollo esta fuente de energía se vio como una alternativa para reducir 

la dependencia de las importaciones de crudo por lo que se realizaron numerosas órdenes de 

construcción de plantas nucleares entre 1966 y 1974. Si bien el número de unidades en 

operación creció, hubo un rezago en la puesta en marcha de las unidades de operación por 

Jos largos tiempos de construcción por la complejidad de las plantas y de la reglamentación. 

Con el aumento del precio de los combustibles fósiles tras el embargo de 1973 , la atracción 

de la energía nuclear creció y con la ascendencia del movimiento ambientalista parcela tener 

una ventaja adicional. Asl, entre 1972 y 1974 se ordenaron 79 nuevas plantas nucleares. 

Después de 1978 no hubo una orden más. Fue en 1990 cuando llegó a su máximo el número 

de unidades de reactor en operación y ya para fines de 1998 se habían cancelado 124 

unidades mientras que 28, ya en operación, fueron desmanteladas ( Ver anexo gráfico sobre 

Energía Nuclear). Si bien la razón puede atribuirse a aspectos relacionados con la seguridad, 

sobre todo después del accidente de Tres Millas, fundamentalmente tiene que ver con razones 

económicas debido a lo costoso de la obra y a los rezagos en los tiempos de construcción que 

agravaron el problema del costo. 20 

Hoy incluso las plantas nucleares tienen que competir con combustibles más baratos y con los 

menores costos de producción que se logran con la tecnología de ciclo combinado y la 

11 Energy Economist, Núm 236, junio de 2001, p. 22 
•• Un caso exitoso lo constituye la companfa canadiense Suncor que produce en fa cuenca canadiense de 
Athabasca. Esta extrae el bllumen y fo transforma en diese! y en refinados. Cuenta con alrededor de 13 mff 
millones de barriles en su haber. La companfa estima poder producir entre 500,000 y 550,000 b/d entre el 
2010 y of 2012. Si bien sus precios por barril aún son elevados, ( Cdn $ 33.65 en promedio en el 2002) fa 
empresa cree lograr una sustantiva reducción en oi futuro. Ver Suncor Energy Annual Report, 
www.suncor.com 16/06/003 
'"Ver Campbcff, J .. Colapse of an lndustrv. flhaca. N.Y. Cornell University Press, 1 gaa: 
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utilización de gas natural. Otras razones que dan cuenta de la falta de expansión de la cn.,rgía 

nuclear en los ochenta, obedecen a los cambios regulatorios implementados después de 1979. 

Hoy d!a, bajo la administración de Gcorge W. Bush se intenta revivir la alternativa nuclear. 

De acuerdo al informe de la administración republicana21 los expertos estimas que se podrían 

añadir de 12,000 MW de generación eléctrica nuclear adicional a partir de mejorar las 

plantas nucleares, de un proceso que usa nuevas tecnologías y métodos para aumentar los 

niveles de potencia sin hacer descender la seguridad. 

La propuesta de la administración de Gcorgc W. Bush es la de prolongar las licencias de las 

plantas ya existentes, mejorar su diseño, y lograr la consolidación de las mismas en un 

menor número de operadores más experimentados. No obstante, en el Plan de George W. 

Bush no hay propuestas claras para resolver el problema del reprocesarniento del 

combustible. Por el momento, no se prevé la construcción de alguna planta nuclear. 

2.5.-Electrícidad 

La clcctríeidad es una fuente de energía secundaria que se nutre de las anteriores. La 

importancia y crecimiento de la electricidad ha ido a la par del desarrollo. Estados Unidos, es 

el mayor productor de electricidad en el mundo, ya que genera más que Europa Occidental y 

Japón juntos. Más de la mitad de la electricidad se produjo en 1998, a partir del carbón 

(52%) cerca de un 20% se deriva de plantas nucleares, de la hidro y otros renovables un 

( 17%); el resto del gas natural (9%) y del combustóleo 2 y 3%. En materia de consumo 

tenemos que de 1949 a 1998 mientras la población estadounidense crecía en 82%, la cantidad 

de electricidad vendida por las empresas eléctricas aumentó 1,200%. El consumo promedio 

per cápita fue 6 veces mayor en 1998 que en 1949. El amplio uso de la electricidad resulta 

evidente prácticamente en todos los sectores ( Ver gráfico en el anexo sobre Ventas de 

electricidad, precios y comercio). 

Si bien hay un profundo cambio en la industria eléctrica en muchos de los estados de la 

Unión Americana, hasta hace poco ésta se integraba de : generadores propietarios de la 

empresa, la mayor parte de los cuales poselan la generación, transmisión y distribución de 

electricidad. Gran parte de éstos confinaban sus operaciones a un territorio de servicio 

dentro de un estado, pero aquéllos que operaban sobre bases interestatales provelan hasta el 

20% de la capacidad de generación. Los propietarios de la generación poselan alrededor del 

21 Ver, Thc Whitc 1Iousc Rcport ofthc Nntional Energy Policy Development Oroup, Op. Cit. · 
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75% de la capacidad instalada nacional y producían~ más de Y. de la electricidad que se 

vendla. 

Hay 6 entidades denominadas Federal Powe~ Marketing Administration, las cuales operan 

principalmente las plantas hidroeléctric~ significando cerca de 9% en capacidad de 

generación. Existen alrededor de 2000 empresas eléctricas municipales, estatales y de 

condado que representan cerca de 11% de Ja capacidad y 9% de la generación. Las 

cooperativas de electricidad rural significan menos del 5% tanto en capacidad como en 

generación. 22 

La estructura del sector eléctrico ha evolucionado de las tradicionales industrias verticalmente 

integradas y reguladas, hacia un esquema que intenta ser más competitivo con plantas 

manejadas por productores independientes. Asi en 1 998, el 1 1 % de la generación neta total 

vino de éstos ( Productores Independientes y cogeneradores). La reforma de este sector ha 

llevado algo más de 20 años. Se inició en 1978 y en 1992 el Congreso aprobó la Energy 

Policy Act que corregía una ley precedente y establecia el acceso a las redes de transmisión 

que operaban como barreras de entrada a los nuevos generadores. Una de las más recientes 

normas, la 888 fue dictada en 1 996 por la cual se abria el acceso a las redes de transmisión, 

del transporte y Ja recuperación de los costos varados.23 Otros dos ordenamientos que Ja 

complementan son el 889 y la 2000 que tienen también que ver con el acceso a las redes de 

transmisión para quienes deseen realizar transacciones en los mercados de electricidad de los 

Estados Unidos. La medida ya está siendo incorporada por Canadá que exporta a Ja frontera 

norte de los EUA y, es analizada por especialistas de la CFE en México para ver Ja 

repercusión que tendrá sobre el sector eléctrico de éste último. 

72 IEA, The Role .•. Op cit., p. 329 
23 Angeles, Sarahl, • Reforma y prlvallzaclón de los sistemas eléctricos• en Momento Económico, núm, 103, 
Instituto de Investigaciones ecooómicas. mayo-junio de t999, pp. 30-31. · 
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2.6.-El petróleo 

Hasta 1950 los Estados Unidos producian casi la mitad de su consumo petrolero. 1 A fines de 

la década la brecha entre la producción y el consumo empezó a ampliarse y las 

importaciones se convirtieron en el componente m{J.s importante de la oferta en una tendencia 

que continua hasta el momento (Ver gráfico sobre Panorama petrolero y producción de crudo 

y, Comercio Petrolero). Es claro que su aumento obedece al nivel de consumo petrolero y a la 

marcada declinación de su producción. 

Un aspecto que siempre ha sido materia de preocupación son las importaciones provenientes 

de la OPEP ( Ver gráfico en el anexo sobre Importaciones por paises seleccionados de 

OPEP). Dentro de las importaciones netas, las de la OPEP ascendieron a un 72% en 1977 

para luego descender al S 1 %, en 1998. En este último año los cinco abastecedores lideres en 

1998 fueron Venezuela. Canadá, Arabia Saudita, México y Nigeria. Mismas que si bien en 

orden a veces distinto, se han mantenido hasta el año 2001. 

Después de los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001, los Estados Unidos tienen 

como derrotero descansar lo más posible en los abastecimientos de sus dos paises vecinos: 

Canadá y México. Esto es ya una realidad en últimas fechas, Ja producción canadiense ocupa 

el primer sitio y muestra una tendencia creciente en Ja colocación de su crudo en el mercado 

estadounidense. Si bien México en lo inmediato sólo tiene un margen de 200, 000 bid para 

aumentar sus exportaciones, ya ha anunciado aumentos en su plataforma de producción (a 5 

millones de b/d) para fines de la administración de Vicente Fox. Si hoy día México destina el 

85% de las exportaciones al mercado estadounidense y no hay en la agenda oficial una 

estrategia de diversificación de ventas, con seguridad la producción adicional se dirigirá al 

mercado estadounidense. 

Con base en las más recientes estimaciones, sin cambios en la polltica estadounidense actual, 

la participación de las importaciones en la demanda petrolera de los Estados Unidos crecen\ 

del 52% en el 2000 a 64% en el 2020 2
• 

1 El auge petrolero empezó luego de su .... descubrimiento" en 1859 en Pcnsylvania debido a su fuerte demanda 
paca usos de iluminación asi como de lubricante. Hubo momentos de sobreproducción con la consecuente caída 
de precios pero fue la difusión de las máquinas de combustión interna Jo que contnDuyó a la expansión de sus 
mercados. 

' Sobre la participación histórica de las importaciones en el consumo ver anexo gráfico 17. 
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PARTICIPACIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN LA DEMANDA PETROLERA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 
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Fuente: U.S. Energy lnformation Administration 

De acuerdo con esta prospcctivu las fuentes de estos abastecimientos habrán cambiado ya 

que se espera que el petróleo provenga de los abastecimientos localizados en el Medio 

Oriente. La percepción de la actual administración de Georgc \V. Bush es que pese al avance 

en diversificar los suministros petroleros en las dos décadas pasadas, los Estados Unidos y 

las economías globales siguen siendo vulnerables a importantes ruptums de suministros. 

La degradación de la situación petrolera de los Estados Unidos ha suscitndo numerosos 

debates desde 1986. en virtud de las consecuencias para la seguridad nacional. Más allá de 

un cierto umbral, la creciente dependencia ha sido percibida por muchos como un obstáculo 

en la búsqueda de la hegemonía de la política exterior. Bajo la administración de Georgc vv. 
Bush se ha manejado la idea de reducir la dependencia de las importaciones a un 50% para el 

2003, sin embargo, en los hechos no se ha tomado aún ninguna medida efectiva pese a las 
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recomendaciones de los informes oficiales. 3 Es más, la opinión predominante es la de 

quienes consideran que los Eslados Unidos no se puede dar el lujo de una estrategia de 

autosuficiencia. Ni es un objetivo realista, ni es un objetivo deseado por los costos 

económicos que ello implicaría. Si bien la clase política estadounidense en su conjunto parece 

estar de acuerdo sobre la necesidad de poner énfasis en los compromisos del Estado para 

reducir las importaciones. Esto marca un cambio ya que, desde la administración del 

presidente Carter el gobierno estadounidense no habla puesto dentro de sus prioridades la 

búsqueda de una mayor autosuficiencia energética. No obstante, especialistas en la materia 

estiman poco probable revertir dicha tendencia. Si las importaciones son más bien la 

resultante de una brecha no cubierta entre producción y consumo nacional ¿dónde se ubica, 

fundamentalmente, el problema de los Estados Unidos? . 

Un primera respuesta seria que el problema se localiza en ambos lados de la ecuación, habida 

cuenta de la calda en la producción petrolera y los altos niveles de consumo energético de la 

sociedad estadounidense. Así por ejemplo, tenemos que los niveles de consumo llegaron a un 

nivel en 1978 de 18.9 millones de bid, cayendo en 1983 a 15.2 millones de bid para repuntar 

de nueva cuenta hasta 1986 con la caída de precios. Para 1998 habían alcanzado otra vez de 

nueva cuenta los 18.7 millones de bid. En el 2001 alcanzaron un máximo de 19.5 millones 

de bid. De entre los diferentes sectores de consumo el de transportes es el que da cuenta de la 

mitad del consumo total. Por ello, en tanto que la tecnología no encuentre sustitutos para la 

gasolina y diese! , se seguirá dependiendo mayoritariamente del petróleo. La participación 

del petróleo en el transporte ha crecido a 66% en 1995 de un 52% que tenía en 1970 y puede 

alcanzar un 70% para 2010 si no se colocan en el mercado nuevas tecnologlas. Lo que podría 

mejorar esta situación son los progresos en los estándares de consumo por milla, en tanto la 

industria del automóvil siga siendo competitiva. 4 

Parte del problema de fondo es que no ha habido un intento real por aplicar polfticas de 

conservación energética por considerar que ello atenta contra el modo americano de vida. 

3 National Petrolewn CounciL Factors Affccting US Ojl and Gas Outlook. Washington., D.C.: NPC, febrero 
t 987, p. 96 y US Dcpartmcnt of Encrgy, "Encrgy Sccurity, A Report to the Prcsident of the Unitcd St:nes" 
Washington, DoE, marzo de t987; Report of the Nationat Encrgy Policy Group" Relioble, Affordable, and 
Environmentally Sound Energy for Amcrica·s Fururc'\ Washington. D.C. President ofthe Uniled States. mayo 
2001. 

' Morse Edward y Amy Myers Jaffe, op cit. p. 16 
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Parece haber la concepción de que neoliberalismo y ahorro energético son excluyentes. Si 

acaso, se considera el medio ambiente pero no politicas reales de conservación. Entonces 

aún con la eficiencia ( Plan de George W. Bush) parece haber una situación dificil de revertir 

por el lado del consumo 

Por tanto nos queda evaluar la ecuación por el lado de la producción. ¿Cuál es la realidad de 

la situación petrolera en los Estados Unidos? En un intento de responder a estas preguntas 

iniciaremos sci\alando que los Estados Unidos son un productor pÍ:trolero. Pero, ni mismo 

tiempo la declinación de la producción petrolera es uno de los aspectos más evidentes de la 

industria. 

La producción petrolera en los Estados Unidos alcanzó su máximo en 1970 con 11.3 millones 

de b/d para luego caer. El descubrimiento de Prudhoe Bay en Alnska a comienzos de 1970 

ayudó a posponer esta calda hasta 1988. Para entonces, la producción ya habla caldo en 8 

millones de bid, en una tendencia que continúa hasta nuestros días y se extiende en el 

tiempo. 

La producción petrolera está determinada por diversos factores incluyendo la disponibilidad 

de reservas, el acceso legal a sitios prospectivos para perforación, efectos de la regulación, 

así como tecnología para peñoración y recuperación. De acuerdo con proyecciones del 

Departamento de Energia a través de su agencia Energy lnformation Administration las 

estimaciones sobre la oferta futura no parecen muy optimistas: la producción de crudos y 

condensados podría disminuir en 4 millones de bid en los próximos 20 aftas. Hay así mismo, 

una ca[da para la productividad promedio por pozo. Muchos reservarías en los Estados 

Unidos ya se han agotado para una fácil recuperación de reservas. La mejora tecnológica para 

la utilización de métodos de recuperación secundaria podrían permitir la explotación de estos 

rcscrvorios en el futuro. Pero por el momento, estos métodos todavía son caros y hacen de su 

uso una actividad poco rentable5
• 

Un aspecto que ha influido sobre los niveles de producción son los precios. Cuando el precio 

del crudo ha sido bajo la actividad se ha vuelto menos rentable. En la historia reciente el 

; La V1Sión convencional en los Estados Unidos es de que los métodos de recuperación secundaria tienen la cap11cidad de c•mbimr el p11nonama de ta 
ofma petrolera nacional. tes com:edm gr.iin importancia y consideran que las técnicaa de recuperación mejorada son capaces de sesgar la curva de 
ttubber1 hacia la der-ech.:a. F.s detu. con l:as mismas es posible mcomrar m;\s pcllólco del que orig;nalmi:nlc 1e anlicipó en la vida producliva de un 
umpo petrolero dado. Quienes abilnderan esta visión cucsllonan la Curva de Hubbert por tus razones siguic:nlcs: 1) scfaalan que m realidad en los 
pasados 40 arlos La curn nunca ha sido simétrica; 2) ltubbcrt. por el momcnlo hislórico m el que disci\a la curva que lleva su numbrc. no incluyó 
l\las!..a; 3) que la realidad de la producción histónca de los Esuados Unidos ha sob~~do la cifra Je producción lotal ( 170 mil millones de barriles) 
cslimados por Hubbert. l..as cifras del limite superior de la curva de producción del DoE son m.ey superiores a ta anterior. En et 2000 el volumen de 
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número promedio de perforaciones petroleras ha caldo de 532 en 1990 a 2644 en 1998. Los 

pozos que necesitan un costoso mantenimiento son con frecuencia cerrados temporalmente 

durante los periodos de bajos precios. 

Sin embargo, la situación parece se más severa que una mera resultante de vaivenes en los 

precios del petróleo aunque estos reflejan también parte de la misma. En promedio, la 

producción de los pozos petroleros está por debajo de los 11.4 bid ( Ver anexo gráfico 

sobre Productividad por pozo petrolero). Hay un número muy grande de pozos conocidos 

como stripper weUs los cuales producen, incluso, menos de 10 b/.6 Visto desde el número 

de pozos cerrados esto refuerza la perspectiva de que la declinación de la producción 

petrolera estadounidense es inevitable. El factor geológico da cuenta de la situación ya que en 

comparación con otros paises aqui las reservas son limitadas, caras y han venido declinando. 

De acuerdo con recientes estimaciones las reservas probadas eran 26 mil millones de barriles 

en 1990; para diciembre de 1997 se estimaba que los Estados Unidos tenlan 22.5 mil 

millones de barriles en reservas probadas de crudo mismas que han descendido a 20 mil 

millones de barriles recientemente. 7 La relación reservas producción ( hasta el 2002)se 

situaba en 9.9 años, la cual es baja comparada con el horizonte de 89 años de la OPEP. Sin 

embargo, no está por demás señalar que las reservas probadas no son más que estimaciones a 

partir de las condiciones geológicas, técnicas y económicas disponibles por lo que si alguna 

de estas variables se modifica, también podria hacerlo la cantidad de reservas. 

Pese a todos los esfuerzos realizados por los Estados Unidos para incrementar el volumen de 

sus reserva y, de acuerdo con un estudio elaborado en la universidad de Luisiana, éste país 

sólo han empujado marginalmente la fecha de agotamiento de sus reservas .8 

Como antecedente histórico tenemos que uno de los más importantes aumentos de las 

reservas probadas en los Estados Unidos ocurrió en 1970 cuando el petróleo descubierto en 

Alaska incorporó más reservas a las ya conocidas. Desde entonces las reservas han caldo en 

bamlcs CAttaldos )'D cxccdla los 170 mil millones de banilcs que Hubbct1 habla pr0!1U5ticado. 4) considera que muchas de las provinciu gcológieu 
promisoriias cstin aún sin ser explotados por consldCT'Qciones ambicnlollcs. 

6 Petroleum: An Energy Profilc .. Qiuil. p.21. 

' Morse Edward y Amy Myers Jaffc. Strategy Encrgy Op cit., p. 13. 

• Omowumi, llcdarc O .• et al, " Optional Peñormnnce of thc US Upstream lndustry: A Comparativc Anatysis 
Over Spacc and Time"". Mimeo Center for Energy Studies; Louisiana State University, Batan Rouge LA, 1998 
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general en Ja medida de que ha habido pocos descubrimientos petroleros y la tasa de 

producción ha excedido a la tasa de incorporación de reservas. En su mayor parte, las 

revisiones de anteriores estimaciones de reservas son lo que más ha contribuido a añadir 

reservas; esto es, resultado de la perforación en los campos existentes más los avances 

tecnológicos en Ja industria. Mientras Jos descubrimientos de petróleo aumentaron en 33% 

en 1997, respecto del año anterior, las revisiones a estimaciones ya realizadas continuaron 

siendo el factor más importante en atenuar la declinación de las reservas. Ejemplo de ello fue 

que de 1977 a 1995 las adiciones a las reservas probadas de crudo se debieron a métodos de 

recuperación más que a los descubrimientos de nuevos campos.9 

¿En dónde se ubican la mayor parte de las actuales reservas ? La mayor parte de las mismas 

están localizadas en Texas, Alaska y California. Texas tiene estimados 5.7 mil millones de 

barriles; Alaska 5.2 mil millones de barriles , en tanto que California 3.8 mil millones de 

baniles. 1C>uis áreas costa afuera de Texas, California y Luisiana, también contienen una 

gran porción de reservas probadas. La mayor parte de las reservas costa afuera, 2. 7 mil 

millones de barriles se localiza en agua.<; federales de la Plataforma Marina Continental. 

Las reservas localizada.<; en su mayor parte en el centro de California, Oeste de Texas y 

Alaska, son reservas conocidas las cuales se considera recuperables con Ja tecnología actual, 

pero el potencial de recuperación económica bajo las presentes condiciones parece incierto. 

Algunos estudios sobre recursos no descubiertos estimaron en 1995 que Jos Estados Unidos 

tenían 77.9 mil millones de barriles de crudo no descubierto técnicamente recuperable. 11 

Cerca del 60% de estos recursos no descubiertos se ubicarían en áreas localizadas costa 

afuera en Ja Plataforma Marina Continental (Quier Continental Shelf). La investigación y Ja 

exploración intensa del subsuelo desde hace un siglo ha conducido al agotamiento de Jos 

• Encrgy lnformation Administration, Pcttolcum Supply Monthly, Washington, DOEIEIA,julio 1991 

Encrgy Information Administtation," Pcttolcwn: An Energy.Profile 1999-, Waslúngton DOEIEIA, julio 
de 1999, p. 13 · · 

11 US Oeparttncnt of lnlcrior ( 1988), Mincmls M~gc:tnCní S~.Vicc ..,'d US Geological Survcy, "Estima tes of 
Undiscovercd Rccovcrable Conventlonal Oil ond Gas Rcsources in the Unitcd Statcs- A Part of tite Nation·s 
Encrgy Endowment", Washington, D.C. 
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recursos más accesibles. Esta continua declinación en la tasa de producción es inevitable en 

el largo pinzo, pese al progreso téenico.12 

Para rcfor..mr lo anterior y en vista de la pertinencia de un tratamiento más detallado de la 

infom1ación remitiremos al estudio elaborado en la Universidad de Luisinna basado en 

medidas de dcsempci\o seleccionadas para la industria petrolera para el periodo 1977-96, 

estudio donde se arribaron a conclusiones como las siguicntcs: 13 los Estados Unidos sólo han 

pospuesto marginalmcnte la fecha del agotamiento de las reservas. En los pasados 20 ai\os 

menos del 70 por ciento de las reservas fueron reemplazadas. Además, entre 1977 y 1996 se 

incorporaron menos del 40 por ciento de nuevas reservas como resultado de descubrimientos 

de nuevos campos, extensiones de viejos campos y/o nuevos reservorios de petróleo de viejos 

campos. Los cada vez menores nuevos descubrimientos conducirán a tasas más bajas de 

apreciación de reservas recuperables en el futuro y no crecerán reservas recuperables a 

futuro. 14 

La porción de reservas recuperables producidas desde 1977 en los estados productores de 

Luisiana, Oklahoma y Texas se estimaron en 80%, 78 y 71 % , respectivamente. Esto significa 

que es inevitable una declinación continua en la producción de largo plazo de los Estados 

Unidos, pese al avance técnico. La producción en una tasa histórica cuando la razón critica es 

cerca de 10 equivalente en años de producción, es inalcanzable a menos que se añada una 

cantidad sustancial de nuevas reservas para revertir la declinación de reservas recuperables si 

la tasa de producción pemianccc constante. 

Otra de las conclusiones del mencionado estudio, es que la tasa de éxito exploratorio, durante 

el periodo de análisis fue menor en las áreas costa afuera en el periodo de precios crecientes, 

i;z Esto hace que las diferencias de costos de producción sean tales que el precio de medidas proteccionistas 
eficaces serla muy elevado. 

Algunas de las medidas de desempeño de la industria corriente am'ba para el petróleo y gas incluycroo: 
tasa de apreciación de reservas de reservas recuperables ( recovcrable reserve appreclatlon ratio RRA); la tasa 
reservas /producción , equivalente en años de producción a la tasa de producción de base anual y; la tasa de 
reemplazo de reservas producidas (una medida sencilla del éxito en exploración petrolera - gascra) suponiendo 
que el objetivo operacional básico de una empresa petrolera es producir y reemplazar reserva.e; a fin de 
maximizar beneficios. Otros indicadores incluyen tasa de éxito ( wildcat); productividad exploratorio y; costos 
de exploración por pie perforado. Estas medidas de desempeño a lo largo de las regiones productoras mh 
prolíficas de los Estados Unidos se presentan para cuatro periodos distintos de análisis basados en vaivenes 
desfavorables al precio del crudo. 

14 Omowumi. Qn.91 .• p.12 
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es decir hasta 1981,que respecto del periodo de precios declinantes, 1981-86. Lo opuesto es 

verdad en los regiones costa adentro de los Estados Unidos. Entre 1986 y 96 la tasa de éxito 

exploratorio fue significativamente mayor en el periodo de 1981-86 que en el periodo 

posterior a 1986 en la mayor parte de las áreas productoras costa afuera. Las mejoras en la 

tasa de éxito exploratorio en las áreas costa afuera durante el periodo de precios a la baja y 

hasta mediados de los noventa se puede deber, con toda probabilidad, al uso de nuevas 

tecnologías tales como la sfsmiea y de perforación, que permitieron elegir con mayor grado 

de certeza dónde perforar con la perforación de menos pozos exploratorios costa afuera 

durante este periodo. 

Otro hallazgo importante del mencionado estudio es la relación que encuentra entre un 

aparente aumento en la productividad desde 1986 y, especialmente, a principios de los 

noventa, relacionada a la caída de costos de explotación en la mayor parte de las áreas 

productoras lo que, al parecer, se debe a que el progreso técnico ha sido difundido y 

diseminado con éxito en la industria petrolera. Gracias a esto, encontrar y desarrollar grandes 

depósitos se ha vuelto posible de manera más efectiva y a más económica. 

Medidas de Desempei\o del sector corriente arriba de la industria petrolera de los EUA. 

APRECIACIÓN DE LAS RESERVAS RECUPERABLES ( MMB) 

1977-81 1982-86 1987-91 1992-96 1977-96 

California 3.9 5.2 2.5 1.5 4.6 

Offshore 

Alaska 4.7 4.1 2.1 1.9 5.0 

Texas 4.7 4.5 2.7 1.6 5.1 

Onshore 

Louisiana 6.2 4.3 2.9 2.7 6.2 

Onshore 

us 6.7 4.9 2.7 2.2 6.6 

Oklahoma 7.3 5.5 2.7 2.0 7.6 

New México 9.1 7.3 4.4 2.5 11.4 

Colorado 4.1 8.7 5.5 1.0 11.4 

Louisiana 13.0 6.2 5.5 6.5 15.2 

Offshore 
1 

~ f!Sf~- CIW l 
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California 39.2 4.8 (2.6) 0.6 15.2 

Onshore 

Texas offshore 28.2 4.0 5.0 6.2 33.8 

PROMEDIO DE LA RAZÓN RESERVAS /PRODUCCIÓN 

Alas ka 23.7 11.1 9.7 10.1 13.6 

California 13.1 13.7 12.2 13.8 12.9 

Onshore 

California 20.8 19.3 23.5 22.6 19.2 

Offshore 

NewMexico 8.7 8.2 9.2 11.5 13.2 

Texas 8.9 8.6 9.2 10.5 10.4 

Onshore 

us 10.0 10.0 9.3 9.9 9.8 

Texas 13.3 28.6 7.2 5.9 17.3 

Offshore 

Colorado 5.4 5.6 7.9 10.6 8.3 

Oklahoma 7.0 7.3 6.6 7.6 7.4 

Louisiana 8.4 7.5 6.1 7.2 7.1 

Offshore 

Louisiana 7.1 7.0 6.3 6.3 6.6 

Onshore 

TASA DE REEMPLAZO DE LAS RESERVAS (PORCIENTO) 

New Mexico 60.6 100.3. . 107.6 94.2 96.0 

Louisiana 87.8 62.5" 75.7 123.6 93.9 

Offshore 

California 267.4 231.8 o.o 8.9 92.8 

Offshore 

Colorado 9.6 117.4 181.3 31.5 85.6 

California 95.7 83.9 83.5 49.3 83.0 

T"""----····---·---., 
TE~Í.' .-'r:·..¡ \ 
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Onshore 

Alaska 75.3 55.3 78.4 70.4 71.2 

us 61.8 69.7 68.1 61.7 68.4 

Texas 252.8 25.4 20.0 69.1 57.7 

Offshore 

Texas 37.2 67.3 70.9 38.8 55.5 

Onshore 

Oklahoma 44.6 56.7 59.1 53.9 54.3 

Louisiana o.o 44.3 51.2 60.1 30.5 

Onshore 

TASA DE INCORPORACIÓN DE DESCUBRIMIENTOS DE RESERVAS 

Texas 90.1 50.0 97.5 97.4 

Offshore 

Louisiana 59.5 33.8 47.0 91.1 

Onshore 

California 49.1 64.1 37.1 73.5 

Offshore 

Louisiana 54.7 69.1 55.2 . 75.9 66.5 

Offshore 

Oklahoma 80.4 64.0 29.8 30.4 53.0 

us 42.9 38.1 28.9 46.9 39.4 

Texas 44.7 34.6 27.9 57.9 38.3 

Onshore 

NewMexico 32.8 30.4 26.3 43.3 33.2 

Colorado 25.1 17.4 89.1 32.0 

Alas ka 12.6 11.6 21.8 23.8 19.9 

California 12.1 19.3 9.0 9.3 13.0 

Onshore 

••• • no significativo. 

Fuente: Omowumi, O. lledare, Op cit. p. 4. 

T~\:11~ ~ni·• 
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Sin embargo, tanto la tecnología como los precios encuentran limites para elevar más la 

producción. De acuerdo con el análisis de Reynoldsu quien para el efecto utiliza la curva de 

Hubbert señala que la elasticidad o más bien inelasticidad de la curva, marca los cotos a la 

posibilidad de elevar la producción por la vía tecnológica o del aumento de las inversiones o 

precios 16 • El autor sugiere que prueba de ello es que en 1980 se desregularon los precios del 

crudo nacional, no obstante, sólo se elevó en 10% la cantidad de la producción de crudo. 

Lo que Rcynolds demuestra en su obra es que no es claro que la tecnología sea tan poderosa 

como para superar un problema de escasez de recursos. La tecnología tiene límites. En apoyo 

a su análisis utiliza la curva de Hubbcrt ya que considera que ésta explica, más que el precio, 

la situación de la producción petrolera en los Estados Unidos. Concluye que la producción no 

está determinada ni por el precio ni por la tccnologia como por la forma de la curva. 

Rcynolds destaca que para los Estados Unidos la curva es prácticamente inelástica. La curva 

tiene un límite de oferta extremadamente inelástico. Lo que significa que una vez alcanzado 

éste limite no importa cuanto suba el precio, la producción no aumentará mucho. La 

tecnologla también muestra sus limites ya que en las exploración y explotación petrolera no 

parece que tendrán grandes logros ya que lo que se tenia que incorporar ya se ha hecho. 

Muchos reservorios en los Estados Unidos ya se han agotado para su fácil recuperación de 

reservas. La investigación y la exploración intensa del subsuelo desde hace un siglo ha 

conducido al agotamiento de los recursos más accesibles. La mejora tecnológica para la 

utilización de métodos de recuperación secundaria podrian permitir lograr la explotación de 

estos rcservorios en el futuro y hasta un cierto punto pero, por el momento, estos métodos 

todavía son muy caros. 

Es por ello que desde hace ya varios años los Estados Unidos son una zona de producción 

muy costosa. Sus recursos potencialmente explotables ( reservas probables, recuperación 

secundaria, recursos posibles ) son poco significativos. Las diferencias de costos, respecto de 

15 Reynolds, Douglas, Op cit. P 97-98 
•• Hubbert pronosticó que la oferta petrolera en Estados Unidos alcanzarla un pico en 1969 y 
posteriormente, decllnarla. La producción real en Estados Unidos alcanzó su maxlmo un afio después de lo 
pronosticado, es decir en 1970. La curva para los 48 estados de la Unión Americana es una curva de 
loglstica matematlca. Hubberl concluye que la curva es prácticamente lneláslica ya que su elasticidad es 
de 0.025. 
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los internacionales, son tales que el costo de medidas proteccionistas encaminadas a alentar 

la producción nacional sería muy elevado para los Estados Unidos. 

La producción petrolera es quizá el aspecto más evidente del problema estructural . Esta 

registró su máximo en 1970 con 11.3 millones de b/d para luego declinar. El descubrimiento 

de Prudhoe Bay en Alaska a comienzos de 1970 ayudó a posponer esta caída hasta 1988. 

Para entonces, la producción ya babia caído en 8 millones de b/d. Actualmente, la producción 

petrolera está determinada por diversos factores incluyendo la disponibilidad de reservas , el 

acceso legal para sitios prospectivos para perforación, efectos de la regulación, así como la 

tecnología para peñoración y recuperación secundaria y terciaria. 

Un aspecto que ha influido sobre los niveles de producción son los precios. Cuando el precio 

del crudo ha sido bajo la actividad se ha vuelto menos rentable. Los pozos existentes que 

necesitan un mantenimiento que resulta costoso son con frecuencia cerrados temporalmente 

durante los periodos de bajos precios. De aumentar los precios en el futuro, se podría 

explotar el petróleo costa afuera o en el Ártico en donde es muy caro explorar y producir. Sin 

embargo, como ya lo hemos señalado, aun con un nito precio, la tecnologla no ha sido y, 

dificilmente será capaz de revertir estos 30 años de calda en la producción de los Estados 

Unidos. 

2.6.1 El potencial de Alaska 

Alnska es una provincia importante dentro del grupo de estados productores de la. Unión 

Americana. Para el año de 1999, el campo petrolero más grande descubierto en los Estados 

Unidos era Prudhoe Bny en el Norte de Alaska. Sus recursos recuperables últimos 

(producción acumulada más reservas probadas remanentes ) se estimaban en 13 mil millones 

de barriles de crudo. En enero de 1999, sus reservas probadas remanentes se estimaban en 

3.3 mil millones de barriles. 17 No obstante, hay claras evidencias de una producción 

descendente. Así, de una producción acumulada en Prudhoe Bay, Kuparuk, Endicott y 

Lisboume de 1 960 OOOb/d, esta ya se ha reducido a en 140,000 bid en 1989 y continuará 

descendiendo. Si bien la producción de Alaska ayudo a posponer la declinación de la 

producción nacional, ésta misma alcanzó su máximo en 1988 con 2 millones de barriles 

diarios y cayó a 1 millón de barriles en el 2000 . 

" DOE/EIA; " Pctrolcum, Q¡uili. p .. t 3 
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Los campos petroleros gigantes en Alaska se descubrieron a fines de los sesenta pero la 

producción importante no comenzó sino hasta que se completó el sistema de gasoducto trans

Alaska en 1977. La producción de Alaska comenzó a declinar en 1989. en buena medida 

debido a la declinación natural del campo de la bahía de Prudhoe. El aumento de la 

participación de la producción costa afuera en 1997 reflejó la menor producción en los 

campos de Alaska. Estas áreas costa afuera contribuyeron con cerca del 25% de la 

producción del crudo en 1997 a una tasa de 1 .6 millones de b/d. 

Los otros yacimientos no se espera agreguen una producción arriba de 130,000b/d, excepto 

el Refugio de Vida Silvestre del Ártico (ANWR). La apertura de la zona ( ANWR) podría 

amortiguar In declinación de la producción en Alaska más que realmente detener la calda 

de la producción de los 48 estados pero, como hemos ya señalado, esta alternativa (ANWR) 

ha sido materia de controversia entre el Ejecutivo, el Congreso, los intereses de las compañías 

petroleras y el Estado de Alaska quien asume una postura en función de su política fiscal. 

Después de que durante la administración del presidente Clinton fuera el ejecutivo quien, por 

razones ambientales, vetara la para explotación de la zona. bajo la actual administración de 

George W. Bush, ha sido el Senado de mayoría demócrata, quien se opuso en abril del 2002 

a que se extrajera petróleo de la zona. 

En general, ha sido la cuestión fiscal, los precios y la polltica ambiental, los factores que han 

detenido la explotación petrolera pese a las presiones de las grandes corporaciones petroleras 

quienes parecen haber ya desistido de su intento. 

En relación con otros estados, de 1977 a 1997, Texas fue el estado productor llder en los 

Estados Unidos alcanzando el 23% de la producción total de crudo. Alaska fue el segundo 

más alto con 20%, seguido de California con 12%, Louisiana con 6%, Oklahoma con 4% y 

Wyoming con 3%. Estos seis estados junto con las áreas federales costa afuera significaron el 

87% del crudo producido en los Estados Unidos durante 1997. 

2.6.2 La recuperación secundaria18 

11 El crudo generalmente se recupera en los pozos perforados a través de la barrera de roca no porosa que 
atrapa el petroleo .A fin de recuperarlo se Inyecta un Huido bajo presión en el pozo petrolero, reemplazando 
el crudo en el poro para sacarlo. En general, cerca del 30% par petróleo atrapado puede ser 
económicamente recuperable al bombearse. 
En la recupcraciOn secundaria se Inyecta agua para Inducir al petróleo a salir. Este Upo de recuperación 
puede quitar otro 1 O por ciento al Inundar el pozo con agua a presión o con gas. Otro 10% puede algunas 
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Como se ha venido señalando muchos rcscrvorios en los Estados Unidos ya han sido 

agotados en sus recursos más fácilmente recuperables. Desde el punto de vista de la visión 

convencional en los Estados Unidos mejorar las tecnologías de recuperación secundaria 

podría significar una mayor producción de estos rcscrvorios en el futuro y contribuir a 

amortiguar la declinación de las reservas, pero por el momento (2001) estos métodos son aún 

muy caros, significando un uso poco rentable en muchos casos y, como ya hemos señalado. la 

tecnología tiene limites ante un problema de recursos escasos. La apertura de las zonas 

promisorias es pollticamcntc dificil, por lo que Ja recuperación secundaria. como alternativa, 

solamente se puede aplicar a los yacimientos ya en producción. Según el National Petroleum 

Council (NPC), la recuperación secundaria utilizando técnicas ya conocidas podría agregar a 

la producción nacional unos 15,000 millones de barriles. Los avances en las técnicas de 

recuperación permitirían añadir otros 13,000 millones de barriles. La acumulación de estos 

dos serian el equivalente a las reservas probadas estimadas actualmente. 19 .Sin embargo, de 

nueva cuenta hay un obstáculo importante que se refiere al nivel de los precios.20 Según el 

estudio del NPC sobre los suministros petroleros estadounidenses, la búsqueda y el desarrollo 

en materia de recuperación secundaria "avanzada" se ve reducida cuando el costo se cotiza 

por arriba de los 30 dólares el barril. De hecho la baja de los precios en el mercado petrolero 

veces obtenerse con métodos de recuperación tercia que calientan el crudo para sacarlo. Cerca de la mitad 
de este crudo queda atrapado en la roca. 
La recuperación terciaria generalmente Involucra sofisticadas técnk;as tales como el calentamiento del 
reservorio para reducir la viscosidad del crudo. Para aumentar las tasas de recuperación so han 
desarrollado nuevos métodos usando gases mezclados con el petróleo, como el bióxido de carbono, 
nitrógeno o metano. Otro método nuevo es la inyección do surfatantes para reducir la tensión inlerfacial 
entre el crudo y las fases del agua. permitiendo, de esta forma, et recuperación del petróleo atrapado en 
mas pequenos poros. Cuando la recuperación secundaria declina de tal forma que no es económica, la 
recuperación secundaria , también llamada Recuperación Mejorada ( Enhanced Oil Recovery - EOR), se 
usa algunas veces para recuperar el crudo que se deja atrés en los poros de la roca. Diversos quimicos 
tales como los ya mencionados surfalantes (jabones), pollmeros, bióxido de carbono o, vapor, pueden 
recuperar cantidades importantes de crudo después de la Inyección de agua. Estos químicos son más 
caros que el agua, por supuesto, deben hacerse cuidadosos análisis económicos para justificar su uso. 
'"Considerando lo que en inglés se conoce como Enhanced Oíl recovery ( EOR), las estimaciones de la 
casa Blanca son más optimistas ya que consideran que se puede alladir hasta 60 mil millones de barriles 
en reservas a través se su aumento en los yacimientos existentes. Una restricción que pudiera considerarse 
es el hecho de que entre el 50 y 65% de la producción nacional de petróleo y gas está a cargo de los 
productores independientes por lo que, cuando hay disponible nuevas tecnofoglas, no siempre cuentan con 
el capital necesario para invertir en la tecnologla dlficilmente pueden lidiar con el aumento de riesgos 
económicos y técnicos asociados a técnicas de recuperación duras. The White House, • Relieable .... op cit. 
~5-6 

Sólo para dar Idea de la magnitud de los costos en tas perforaciones costa adentro y costa afuera estos 
fueron del orden de $74.23 por ple cúbico perforado, frente a $526.37 por pie cúbico perforado, 
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intemacional también trae importantes reducciones en los presupuestos. De lograr un 

adecuado nivel de precios del petróleo y, de acuerdo con las previsiones del National 

Petroleum Couneil (NPC), se podria lograr una producción adicional de 1.2 millones de 

barriles diarios. 

Para explotar una pequeña parte de este potencial la administración de George Bush Sr. lo 

intentó por la via fiscal, un crédito en los impuestos sobre los gastos necesarios para el 

desarrollo de nuevas técnicas de recuperación. Esta política no tuvo éxito. 

2.6.3 La baja en la producción total de petróleo 

Después de 100 años de tener una elevada producción, no existen más las vastas cuencas de 

petróleo no descubierto. También materia de preocupación es el deterioro de su 

infraestructura. A menudo se ha atribuido a razones geológicas a que la producción petrolera 

decline indefinidamente. No obstante, esta tesis no toma en cuenta el hecho de que los 

Estados Unidos no son un territorio intensamente explorado en relación a otros paises. Aún 

cuando las zonas potenciales han sido investigadas, los geólogos ven como promisorios los 

reservarlos antiguamente explorados (Oklahoma, por ejemplo). 

Si bien desde el punto de vista de la economla en general a este pals le conviene comprar el 

petróleo a bajos precios, como productor le convienen precios de petróleo elevados. Estos 

últimos son necesarios para impulsar la exploración y explotación por la vía de la 

recuperación secundaria. Las grandes compañías más interesadas en las zonas fáciles de 

paises extranjeros podrlan ver atractiva la posibilidad de volver a producir en los Estados 

Unidos. a través de la recuperación secundaria. Con un precio ubicado entre los 25 y 50 

dólares el barril y, con las técnicas actuales la producción, podria prolongarse un poco el 

horizonte de las reservas, si las condiciones de precio, acceso a las zonas ambientales vedadas 

y la tecnología lo permiten. 

La perspectiva más optimista o pesimista de las diferentes administraciones estadounidenses 

ha influido en el tipo de medidas por tomar: por ejemplo, para la anterior administración 

Bush Sr. el problema petrolero de la producción no era percibido como preocupante en 

relación con otros problemas estadounidenses, bajo la actual administración de George W. 

Bush la seguridad petrolera se ha tomado en una de las prioridades de Ja administración 

respectivamente. en 1997. SI bien debe senalarse que el avance tecnológico es muy rápido y los costos 
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inscribiéndola incluso como parte de los problemas de seguridad nacional a-resolver y de la 

polltica exterior misma. 

Como corolario seftalarcmos que debido a que los Estados Unidos son una región de 

producción madura, Jos costos de producción son con frecuencia mayores que en otros paises, 

particularmente en relación con los paises de la OPEP. Además, -el acceso a reservas 

prometedoras es limitado, la producción petrolera en los 48 estados· alcanzó su pico hace 

tiempo, en 1970 con 9.4 millones de barriles por día. Para el 2000, la producción total ha 

caído a 5.8 millones de barriles diarios y para el 2020 se espera que la producción decline aún 

más, a 5.1 millones de barriles diarios bajo la política actual. Sin embargo, el consumo 

petrolero se espera aumente a 25.8 millones de barriles diarios para el 2020 debido, como ya 

se ha mencionado, debido al crecimiento en el consumo de combustibles para el transporte. 

2.6.4 Las tierras federales y la plataforma continental 

A través del Departamento del Interior, el gobierno federal es propietario y administra una 

tercera parte de la superficie total de los Estados Unidos. El gobierno federal posee cerca del 

31 % de las tierras nacionales. Una gran proporción de recursos energéticos de Estados 

Unidos están contenidos en estas tierras y áreas costa afuera. Las tierras públicas proveen 

cerca del 30% de la producción nacional y, se estima que podrian contener la mayor parte de 

los recursos nacionales no descubiertos. Sin embargo, las porciones de tierras federales costa 

adentro y costa afuera para la exploración y desarrollo del crudo y el gas, son prácticamente 

inaccesibles. 

Por razones históricas, esta proporción es mucho más importante al oeste del Mississippi. El 

gobierno federal controla, de igual manera, los recursos de la plataforma continental que se 

extiende generalmente de 3 a 200 millas náuticas más allá de las costas de los estados. Entre 

estos últimos Alaska y, Califorrtia as! como y el Golfo de México son considerados como 

las zonas más promisorias para Ja exploración. Además de Alaska, Ja costa Californiana es 

una de las prioridades de la industria. La relevancia de los recursos de la plataforma 

continental se pone en evidencia cuando, por ejemplo en 1980 con el 5% de su superficie 

explorada, se produjo el 20% del petróleo de los Estados Unidos. Hasta ahora los 

argumentos de protección al medio ambiente han detenido la atribución de concesiones. 

pueden haberse modificado de manera sustantiva.Véase EIA, Petroleum : An Energy Profile. op cit., p20 



CAPITULO// 124 

Entre las propuestas para acceder a la plataforma continental ( dos tercios) estuvo la de 

James Watt, primer secretario del Interior de la administración Rengan. Excepto para la 

industria en el Golfo as! como sobre la parte atlántica, los resultados fueron irrisorios y los 

objetivos estuvieron lejos de haber sido alcan7.ados. 

En 1980 se descubrió el yacimiento de Point Arguello ( CA) que tenía en ese momento entre 

300 y 500 millones de barriles en reservas convirtiéndose en el mayor de la plataforma 

continental estadounidense. Chevron, Phillips Petroleum y sus socios invirtieron más de 2 

mil millones de dólares en este proyecto. Para 1989 obtuvieron la aprobación del condado 

de Santa Bárbara para el transporte de crudo por barco petrolero. Sin embargo, con el 

antecedente del accidente de Exxon- Valdez en Alaska. la Comisión Costera Californiana 

rechazó la realización de este proyecto. Como arriba se señaló los criterios medioambientales 

han impactado también a Alaska . 

Otro campo petrolero importante por destacar y que es en realidad el segundo en tamaño, es 

el referente al Este de Texas. Éste se descubrió hace 70 años; y gran parte del petróleo ha sido 

ya producido. Originalmente se calculaba contar con 6 mil millones de barriles de crudo 

recuperable, ahora se estima en menos de 1 mil millones de barriles las reservas probadas. 

Los geólogos consideran que hay aún recursos importantes no descubiertos en las dos áreas 

del Artic Outcr Continental Shelf y calculan en aproximadamente 22.5 mil millones de 

barriles de crudo y 92 mil billones de pies cúbicos de gas los recursos del Ártico. Entre 

éstos, la planicie de Beaufort Sea que abarca comprenden aproximadamente 65 millones de 

acres. Las licitaciones activas dentro de Benufort Sea representan sólo el 0.4% del total del 

terreno. Otra área dentro del Ártico, el Chukchi Sea Planning Arca, comprende 

aproximadamente 63.7 millones de acres. Los ofrecimientos de licitaciones han sido del 

orden de 58 millones en los últimos 20 años y han resultado en 34 pozos exploratorios . Dos 

descubrimientos petroleros han intentado obtener resultados con la producción de crudo, sin 

embargo lo han impedido factores de orden económicos. Estos descubrimientos han 

calculado optimistamente reservas recuperables del orden de los 260 millones de barriles de 

crudo, lo cual, de ser verdad en términos económicos y tecnológicos, resolvería los problemas 

de la Unión Americana en esta materia. Pero como ya hemos visto los cálculos de las 

reservas posibles tienden a exagerarse y no corresponden a la realidad económica. 
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De las fuentes de producción costa afuera. particularmente el Golfo de México, ·se estima 

jugarán un papel importante en el futuro significando tanto como el 40% de la producción 

nacional para el 2010. 

2.7Consumo 

En distintos momentos hemos señalado la importancia del consumo energético. sobre todo el 

petrolero, pero en este apartado tenemos como objetivo dar una breve visión sobre este 

aspecto a fin de tener una idea del rumbo y la magnitud de la demanda paro el largo plazo. 

La participación del petróleo dentro de las fuentes de energía primaria constituye el 40% de 

tos requerimientos energéticos del país. En el año 2000- 2001, el país consumió en promedio 

de 19.5 millones de barriles diarios. Cerca de dos tercios de Jos mismos se destinó al sector 

transporte. el otro 25% se destinó al sector industrial y lo que resta fue para los sectores 

residencial y comercial. La importancia del sector transporte es clara en Ja medida en que 

significa el 30% del total del consumo energético de la nación. También se pone de 

manifiesto su relevancia ya que este sector representó el 16% del Producto Interno Bruto en 

1998. A manero de ejemplo en 1998 el consumo por sector fue: 

l>- El transporte 26% del total de ta energía nacional; 
l>- La industria consume el 37% de la energía nacional que consiste en una mezcla de 

combustibles; 
;:.. Sector residencial cerca del 21 % del consumo energético primario; 
;¡.. El sector comercial el 16% del consumo energético primario. 

Los principales combustibles del sector son : tas gasolinas. diese), jet y combustibles para la 

Marina ( ver anexo gráficos 8 y 9 fuentes de combustibles primarios). Desde el punto de vista 

de su destino, la electricidad es la fuente de energía primaria para el tránsito de trenes y el 

gasoducto líquido para ta transmisión y distribución. 21 Si bien en la industria automotriz hay 

mejoras en el uso del combustible ya que estos usan hoy dla utilizan aproximadamente el 

60% de la gasolina, respecto de lo que utilizaban por milla recorrida. debido. en parte a los 

avances tecnológicos, la tendencia de la moda apunta a retomar a las unidades de alto 

consumo energético ( Van. Blazcr, etc) que solo han mejorado su eficiencia en la aceleración. 

21 Renort o( tbe Nntionnl Energy Poljcy . Op Cit pp. 2-7. 
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Esta moda que se ha impuesto en los Estados Unidos en fechas recientes, es probable que 

contrarreste lo avanzado en el ahorro de combustible por unidad móvil. 

Otros factores importantes atenuantes en la tendencia creciente de la demanda se refieren a la 

importancia económica del sector servicios y al hecho de que como estrategia se ha 

impulsado a las empresas estadounidenses altamente consumidoras de energía a emigrar a 

otras latitudes. 

Además de los consumos sectoriales están los regionales ya que existe una clara diferencia 

entre Jos estados productores y consumidores. Su dotación diferenciada de recursos se 

traduce en posiciones distintas en materia de decisiones político- legales pero, su posición 

también traduce que cualquier alza en los precios del petróleo y de otros combustibles tenga 

impactos diferenciados para el consumo en general y para estas regiones . Así por ejemplo, el 

Medioeste que comprende los estados de lllinois, Minnesota y Iowa: tienen un consumo 

energético dominado por el sector industrial con un alto ritmo de crecimiento . El sector 

transporte ocupa el segundo lugar en cuanto a determinantes del crecimiento del consumo. 

Cualquier alza en los precios de los combustibles impacta el bolsillo de los consumidores. 

El Oeste está integrado por California, Oregon, Washington, Colorado, Hawaii y Nevada. 

El consumo energético en el Oeste está dominado por el sector transporte, el cual es seguido 

del industrial . 

El Noreste: comprende los estados de Nueva York. Delaware, Connecticut, New Hampshirc, 

Nueva Jersey. El consumo energético en el Noreste está dominado también por el sector 

transporte. De acuerdo con las estimaciones del Departamento de Energía éste seguirá siendo 

el dominante debido al rápido crecimiento de su demanda. En este caso destaca su alta 

dependencia de combustible para calefacción. Los suministros eléctricos son limitados por 

la transmisión eléctrica y los cuellos de botella de los gasoductos. 

El Sur: está in Integrado por Arkansas y Oklahoma. El consumo en el Sur está dominado 

por el sector industrial seguido de el transporte. Este último, sin embargo, se espera crezca 

más rápido que el industrial . 

Ante los elevados niveles de consumo que car:icteriznn al sector energético estadounidense la 

pregunta que surge es si no han existido intentos serios de aminorar el alto crecimiento de la 

demanda. Al revisar la historia nos encontrarnos con que la polltica energética y la Ley de 

Conservación de 1975 lanzaron numerosos programas de conservación incluyendo economla 
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de combustible obligatoria.22 Uno de esos programas fue el Building Energy Peñormance 

Standars ( ~- En 1978 el Congreso giró la así denominada Gas Guzzler True que 

imponía un impuesto punitivo en autos nuevos cuyo consumo de combustible estuviera fuera 

de los estándares promedio. El Congreso transformó a BEPS en un programa voluntario y, 

las provisiones obligatorias sólo afectaron los edificios federales. Los automóviles 

encontraron su objetivo de 27.5 milla por galón (mpg) de estándares de eficiencia en 

combustible , pero la industria de la construcción no tenla una meta que alcanzar ya que 

habla estado en serios problemas a principios de los 80. Después de 1980, la administración 

Reagon acabó con todos los esfuerzos de conservación. Otro factor que ha contribuido 

definitivamente es la caída en los precios en varias ocasiones. Mientras la intensidad 

energética habla caído a 2.3% como porcentaje de la energía utilizada por dólar de PIB en el 

periodo de 1979 a 1986, para el correspondiente a 1986 a 2001 con precios más bajos la 

intensidad sólo decreció 1.4%." Desde entonces no sólo no ha habido políticas de 

conservación sino que hn repuntado la tasa de crecimiento de la demanda.24
• 

Aún con mejoras en la eficiencia. sobre todo en los dispositivos de uso final que es el único 

lugar en donde se ha intentado incidir en el crecimiento del consumo, los Estados Unidos 

necesitará más cnergla generada internamente. Sin embargo, vale la pena destacar algunas 

mejoras que se podrlan fortalecer en el caso de haber voluntad política por caminar por el 

lado de la eficiencia y la conservación. además de ser desde el punto de vista ambiental la 

mejor opción. 25 

Hay una cierta reducción en la intensidad en el uso del petróleo. Las mejoras en In eficiencia 

y el desplazamiento hacia otros combustibles, especialmente el gas natural, el carbón y la 

nuclear han contribuido a ello. Hay también cambios en el uso del petróleo que han dado 

mayor flexibilidad a industrias como la automotriz y al servicio público de electricidad, al 

permitirles incorporar a sus procesos distintos combustibles. Si bien lo anterior es un cambio 

estructural importante no alcanza de ninguna manera a contrarrestar un voraz ,consumo 

petrolero que llega casi a los 20 millones de barriles diarios. Lo preocupante es que las 

22 Véase, Nivola, P. S.,. The Politics ofEoe<gy Cooservation, Washington, D.C. Brookings lnstitution, 1986. 

"http:www.ela.doe.gov/olaf/aoo/lndex/.html ( 25/02103 
"IBIDEM 

"IBIDEM 
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nuevas administraciones no están dispuestas a sacrificar el estándar de vida en los Estados 

Unidos por eso del lado de Ja demanda habrá poco impacto en el. panorama energético 

estadounidense. 
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CONCLUSIONES 

La aproximación cuantitativa de este capítulo nos permitió un acercamiento más preciso a Ja 

situación del sector energético con Jo cual intentamos complementar la aproximación 

político- económica del primero. En virtud de que hay una serie de conclusiones que se 

pueden desprender del capitulo sólo destacaremos en éste npar1ado algunos aspectos en tomo 

a nuestra pregunta inicial sobre el grado de vulnerabilidad del sector, de acuerdo a su 

dotación de recursos energéticos y el potencial para desarrollarlos; las posibilidades y el 

costo de una supuesta autosuficiencia petrolera y; finalmente, sci'lalarcmos algunos de los 

obstáculos y tendencias del sector. 

Es evidente que existe una abundancia de recursos energéticos de los cuales se exporta 

algunos. Sin embargo, el pais es fundamentalmente importador de energía y con una 

tendencia histórica creciente. El caso del petróleo es muy claro en este sentido ya que pese a 

ser una nación productora, sus niveles de consumo lo convierte en un importador neto. El 

éxito acreditable a algunas de las administraciones analizadas en el primer capitulo, se 

evidenció en datos que reflejan el éxito de la estrategia de diversificación geográfica en la 

reducción de la participación porcentual de la OPEP en los abastecimientos petroleros a la 

Unión Americana. Esta aseveración quizá no sea válida para el caso de las importaciones ya 

que han venido creciendo y su tendencia parece irreversible, al menos por unos años. Aún 

cuando se elude, sobre todo por especialistas estadounidenses, la responsabilidad que tiene en 

la balanza petrolera deficitaria, la situación interna de su propia industria. Tiende a soslayarse 

cualquier relación con el problema estructural de la industria petrolera estadounidense 

(ejemplo claro es en los procesos de integración energética hemisférica). La factura petrolera 

sería entonces la punta del iceberg de un problema estructural que tendría entre algunos de 

sus más importantes indicadores a: la calda de la productividad media por pozo; la caída 

histórica de las reservas petroleras; los altos costos de producción vis a vis Jos de otros 

productores; el hecho de que entre las pocas alternativas de aumentar las reservas se 

encuentra en Ja producción de yacimientos ya explotados a través de métodos de 

recuperación mejorada o Enhanced oíl Recovery (EOR) cuyos costos son también elevados. 

Consideramos pertinente acercamos a algunos de Jos argumentos que se esgrimen en tomo a 

las condiciones de la industria como el que su situación resulta de un problema geológico, 
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que puede ser superado si el precio del petróleo hace atractivas las inversione.< en la 

explotación y que la tecnología puede resolver el problema. Es claro que en la caída de las 

reservas tienen que ver 100 años de explotación y sobrcxplotación del territorio 

estadounidense. En relación con el precio hemos intentado demostrar que aún cuando el 

precio internacional del petróleo suba, hay un límite dado por Ja curva de Hubbcrt que da 

cuenta de In inelasticidnd de Ja curva de producción nacional que marca Jos limites a los 

aumentos en la misma. Respecto de la tecnología, como hemos intentado evidenciar sólo está 

sirviendo para prolongar un poco la vida de las reservas y amortiguar Ja caída de Ja 

producción pero tampoco resuelve el problema. De acuerdo a los datos encontrados costaria 

entre $25 y $50 elevar la oferta nacional por esta vía, opción demasiado costosa considerando 

Jos precios internacionales del crudo y las zonas con potencial en otras latitudes del planeta. 

Los limites, a un intento de autosuficiencia están acotados por un problema de costos de 

producción y por consideraciones de competitividad internacional en donde Jos 

estadounidenses no están dispuestos a quedarse a Ja saga. 

Otro aspecto que desearnos destacar es, precisamente Ja otra cara de Ja moneda; Ja demanda. 

Como hemos visto Ja historia registra esfuerzos en este sentido. Es también clara la 

correlación entre el fortalecimiento de las tendencias neoliberales y el retroceso en las 

pollticas de ahorro de energía. El ejemplo concreto fue la administración de Reagan y el 

retroceso que se registra en materia de medidas de conservación. Consideramos que el asunto 

va más allá de la retórica o ideología y tiene que ver con la lógica misma del mercado. 

Reducir la demanda de energía no va con la lógica del capitalismo, alentarla si. Las reformas 

energéticas que se aplican en donde la privatización es un componente de las mismas busca 

no sólo satisfacer un mercado sino ampliarlo. Por otro lado, un argumento que se esgrime es 

el impacto negativo de una reducción en el consumo energético sobre el PIB . Sin embargo, 

existen una serie de alternativas como el manejo por el lado de la demanda (DSM) y la 

planeación de recursos integrados (lPR), que podrían ser aplicadas sin impactar 

negativamente el crecimiento del producto pero se considera que tales opciones son 

incompatibles con la lógica del mercado y se aplican mejoras en Jos dispositivos de uso final 

en el consumo de energía que tienen un alcance limitado. 

En esta situación se entrelazan diversos factores como la falta de decisión por un uso más 

consciente en el uso de la energía. NÍngún estadounidense está dispuesto a sacrificar sus 
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estándar de vida ahorrando energfa; menos aún cuando el saber convencional alienta la idea 

de la existencia abundantes recursos petroleros. Desde el punto de vista de las élites pollticas 

abanderar este tipo de opciones no les da mucha popularidad y tampoco entre ciertos grupos 

de interés, como es el caso de la industria automotriz que considera que las medidas de 

ahorro no compatibilizan con sus negocios. 

La aproximación que intentamos al sector energético en conjunto fue con el propósito de ver 

las opciones con que cuenta, las limitantes y sus tendencias futuras en virtud de que todos 

estos aspectos impactan no sólo a México sino al mundo en general en virtud de sus niveles 

de consumo. La pregunta de la que partimos sobre la vulnerabilidad real del sector también 

buscaba derivar conclusiones en materia de seguridad energética. La idea de Ja que partimos 

era la de ver si en conjunto la fortaleza del sector, la abundancia de sus recursos, diferentes al 

petróleo, podrian contrarrestar la debilidad de la industria petrolera. En un primer vistazo 

concluimos que, efectivamente, la fortaleza del sector yace en su abundancia y diversidad de 

recursos, en su liderazgo tecnológico y en la dotación del factor capital. Constatamos una 

diversidad de fuentes como el carbón, el gas natural, energías renovables, la geotcrrnia, la 

eólica. solar, biomasa. un potencial importante en cuanto a recursos no convencionales como 

esquistos y arenas bituminosas que pueden ser explotados en la medida que sus costos se 

tomen más competitivos. Si bien es cierto que algunos de estos aprovechamientos muestran 

aún problemas de diversa índole quizá uno de los que podríamos destacar y que no suele 

aparecer en los análisis más convencionales, se refiere al potencial energético. Al considerar 

el valor energético de los recursos el aporte de estas fuentes parece más limitado. Esto es 

debido a que los sustitutos potenciales del petróleo tienen un menor grado o potencial 

energético y son, por tanto, menos productivos. De acuerdo con el análisis de Reynolds, en el 

futuro nos moveremos a alternativas energéticas menos exitosas ya que Ja transición venidera 

será hacia los recursos de menor potencial energético. 

Otro factor que se ha tomado de primera importancia en la viabilidad de los proyectos se 

refiere a las cuestiones ambientales. Un ejemplo claro de los límites que están marcando lo 

encontramos con el carbón , sobre todo en algunos estados. Si bien se espera que Jos avances 

tecnológicos le permitan superar los problemas ambientales que genera, por el momento 

seguirá siendo una fuente de primer orden en la producción de electricidad. 
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Con un impacto más benigno en materia ambiental el gas natural es una de las alternativas 

más promisorias a nivel mundial . En el caso de los Estados Unidos existe un potencial costa 

adentro y costa afuera, además del de Alaska que podrá estar disponible con la construcción 

del gasoducto que vendrá de allí. Para el 2020 el Departamento de Energía espera que los 

Estados Unidos aumenten en un 50% su consumo de gas natural. La brecha tendrá que ser 

compensada con importaciones procedentes de Canadá y de GLP procedente de regiones 

distintas a América del Norte. 

En vista de la importancia que les confiere la administración en tumo vale la pena señalar 

sobre las fuentes renovables que se espera que estas logren un 2o/o en la capacidad de 

expansión estimada para el 2020. Las proyecciones seilalan que provendrán del viento, la 

gasificación de la biomasa y de unidades de desechos sólidos procedentes de las 

municipalidades. El potencial de estos recursos será gracias a que su costo ha venido cayendo 

y a que tienen todo el apoyo de la administración de GeorgeW. Bush a través de créditos y 

exenciones fiscales. Estos serán del orden de los 1 O mil millones de dólares. 

Un elemento a destacar son las enormes dimensiones de su sector eléctrico. Este cuenta con 

5000 plantas de generación que tienen un total de 800,000MW en capacidad de generación. 

Además existen alrededor de 2000 empresas eléctricas municipales y estatales que 

rc..-presentan alrededor del 11 % de la capacidad y un 9% de la generación. Lo anterior nos da 

idea de la magnitud y potencialidad de este sector. Sin embargo los factores de riesgo están 

en el proceso de desregulación del mismo en donde se está presentando la tendencia de los 

generadores a implementar la dinámica del justo a tiempo en materia de capacidad de 

generación, es decir, no hay stocks al no haber capacidad de generación cxccdcntaria. Esto no 

sólo crea volatilidad en los precios, y reduce los márgenes de seguridad del sector sino que a 

fin de garantizar ése colchón los consumidores están teniendo que pagar mayores precios en 

su consumo. Lo anterior dejando de lado las oportunidades que la situación crea para la 

especulación de las empresas, tal como sucedió en California. 

Otros factores que pueden incidir en limitar el aumento de la oferta nacional están asociados 

al acceso a tierras federales y a la subinversión que está ocurriendo en materia de 

infraestructura para el sector ( transmisión de electricidad y que se manifiesta en los cuellos 

de botella en los gasoductos). 
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Por todo lo anterior ,se puede concluir que el sector energético es fuerte en cuanto a recursos 

carboníferos, infraestructura eléctrica, un potencial en renovables, en menor medida en 

materia de gas natural y combustibles no convencionales. Puede mejorar su desarrollo 

tecnológico reduciendo con ello los costos de Jos aprovechamientos. El problema. entonces, 

radica en Jos altos niveles de consumo petrolero del sector transporte que significan 2/3 del 

consumo total y que a fin de cubrir Ja demanda, tendrá que seguir dependiendo de las 

importaciones que para el 2020 se estiman en un 64% respecto del consumo nacional. Otro 

problema fundamental es Ja transición hacia otras fuentes de energía; esto es lograr una 

sustituibilidad real del petróleo. 
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CAPITULO 111 

LA SEGURIDAD ENERGÉTICA ESTADUNIDENSE 

La política petrolera internacional de Estados Unidos, como un aspecto concreto de la 

polltica de seguridad energética, se ha movido dentro de un precario equilibrio entre la 

búsqueda propiamente de Ja seguridad y el juego interno de las fuerzas del mercado. Para 

los efectos de este capítulo entendemos por seguridad energética el conjunto de acciones 

públicas nacionales e internacionales encaminadas a garantizar un cierto volumen al menor 

precio posible de distintas fuentes de energla, capaz de hacer funcionar una economía 

durante un tiempo determinado. Históricamente la política petrolero internacional se ha 

caracterizado por una alternancia de acciones intervensionistas y un libre juego de las 

fuerzas del mercado.' Situaciones de crisis o conflicto han servido de argumento para 

justificar una intervención directa por parte del gobierno o Ja realización de acciones en el 

ámbito de la política exterior. Las fuerzas de intervención se repliegan, nuevamente, una 

vez que las políticas o las acciones fructifican o el contexto internacional se modifica, en un 

ciclo continuo de intervención-dejar hacer. La balanza se ha inclinado históricamente a 

favor del objetivo de la seguridad, en caso de tensiones en diferentes espacios del orbe, 

cuando la hegemonía norteamt.-ricana se ha visto debilitada, o bien cuando la situación en 

el mercado petrolero se ha tomado tensa (Jo cual puede ser también por un desequilibrio 

entre oferta y demanda y no sólo por conflictos entre o en el interior de los países); o 

incluso el solo hecho de incrementar Ja dependencia de las importaciones puede ser 

percibido como un aumento de la vulnerabilidad frente a Jos suministros de crudo exterior. 

Argwnentos, todos ellos, que pueden dar lugar a una determinada acción (aun armada) si 

las situaciones se consideran de riesgo. 

La idea que guia este capitulo es que en la etapa correspondiente a las administraciones de 

Jos presidentes Ronald Reagan, George Bush Sr. y la de Bill Clinton, la polltica energética, 

en general, se caracterizó por un repliegue del Estado en su participación en el ámbito de la 

energía y, en cambio, dejó ver una preferencia por los mecanismos de mercado en cuanto a 

1 Dominiquc, Finon. Les Etats.Unis face a leurdépcndtutce pétroliCre croissante. Grenob1e, L'lnstilut 
d'Economie et de Politiquc de L'Éncrgie. Éncrgic Intemationale, Economica, Francia, l990. Hans Jacob, 
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regulación. En materia de polltica petrolera internacional y, de acuerdo con el discurso 

oficial, no se dio prioridad a los objetivos de seguridad energética en términos de busc":" 

reducir su dependencia petrolera del exterior, a diferencia de la visión prevaleciente en los 

setenta se privilegió el juego espontáneo de las fuerzas del mercado como mecanismo 

idóneo para regular los intercambios comerciales. En In politica petrolera de la 

administración de Clinton, fue posible vislumbrar una cierta injerencia por parte del Estado 

en materia energética, aunque nada comparable al periodo de Carter y sólo en el sentido de 

institucionalizar acuerdos en foros mundiales, asl como por unn activa participación en la 

diplomacia petrolera internacional con el propósito de influir en la determinación de los 

precios en el mercado petrolero internacional. 

Este capitulo analiza el periodo que va de los años setenta a los noventa, en lo que 

concierne a la estrategia petrolera internacional de Estados Unidos. Se trató de ubicar los 

diferentes momentos por los que ha atravesado dicha politicn en el contexto mundial, a 

partir de la observación del mercado petrolero y de algunos de los principales actores que 

en él se desenvuelven, así como de ciertos aspectos estructurales de la industria petrolera 

estadounidense. Lo anterior, con el objeto de aproximamos n la cuestión de la seguridad, la 

que se explica, en parte, como un resultado de problemas estructurales de la industria pero 

que, asimismo, es influenciada por situaciones coyunturales tales como :escasez en el 

mercado, conflictos militares, embargos, etc. Má..~ que limitamos a ver las relaciones entre 

los Estados productores y consumidores, la aproximación a la seguridad energética la 

realizamos a partir de aspectos económico-financieros, geológicos y técnicos, y otros tales 

como la reducción en la capacidad excedentaria de producción cuya disminución tensa los 

mercados. 

3.1 Del intervencionismo al libre mercado 

Como se señaló en el primer capitulo la importancia de la primera crisis petrolera, la de 

1973-1974, radicó en que tuvo un impacto económico y politico mundial, porque implicó el 

derrumbe del viejo orden polftico que había gobernado el mercado petrolero internacional 

desde la posguerra. 

Bull-Berg, "US lntemational Oil Policy. Pattems ofthe Past Define Futuro Policy", Energy Po/icy,junio de 
1988. 
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El embargo petrolero de 1973 puso en evidencia la vulnerabilidad en que se encontraba la 

economla estadounidense por su alta dependencia de las importaciones que, para ese 

momento, ya ascendlan a 35% respecto del consumo de la.economía norteamericana. La 

situación generaría una alerta nacional. 

La crisis petrolera se convirtió también en un problema· geopolítico, dadas las posibilidades 

de confrontación con la entonces Unión Soviética por el control de los yacimientos 

petroleros del Golfo Pérsico. Otros factores que coadyuvaron a tensar la situación para 

Estados Unidos fueron, en esos momentos, el debilitamiento de su posición geopolítica y el 

conflicto árabe-israell. 

La estrategia empleada por el gobierno norteamericano, ante la pérdida de poder de las 

compnñlas petroleras internacionales a favor de la OPEP, fue la de poner en operación, en 

el ámbito doméstico, una política que redujera la dependencia de las importaciones a través 

de ajustes en los precios y medidas de sustitución y ahorro de combustibles, asi como la 

iniciativa de construir la Reserva Estratégica (REP) para hacer frente a contingencias de 

corto plazo {1975). Las administraciones de Richard Nixon, Gerald Ford y James Carter 

desplegaron una decidida acción gubernamental en busca de la autosuficiencia petrolera. 

Carter fue quien mayor énfasis puso en crear las bases gubernamentales para solucionar los 

problemas energéticos, así como los preparativos de emergencia. 

Otro de los derroteros de la estrategia fue erosionar el poder de la OPEP a partir del 

mercado mismo, y alentar la estrategia petrolera en pafses no miembros de dicha 

organización que, para ese entonces, se empezaban a vislumbrar ya como potencialmente 

importantes, tal como sucedió con México, Noruega, Gran Bretaña y otros. En el plano 

internacional la respuesta a esta crisis fue la creación de la Agencia Internacional de 

Energía (AJE) en 1974, cuyo objetivo era establecer lazos de colaboración entre los paises 

consumidores industrializados para hacer frente a disrupciones en el mercado internacional 

bajo un "plan de distribución .. de reservas petroleras. 

A principios de los ochenta se empezaron a manifestar los frutos de las politicas de 

sustitución y ahorro de energia en el mercado petrolero internacional: la balanza ya se 

inclinaba a favor de los países consumidores. Prueba de ello fue el primer desplome en los 

precios del petróleo, en 1981, que mostró que la escasez se había tomado en superávit 

como resultado del impacto mismo que hablan producido los altos precios en el desarrollo 
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económico, asl como del estimulo que éstos dieron a los productores no OPEP, al permitir 

que la producción cuyos costos eran más elevados compitiera en los mercados 

internacionales de exportación. En el ámbito internacional el debilitamiento del poder de la 

OPEP y el cambio en la correlación de fuerzas del mercado hicieron posible un 

desplazamiento hacia la implantación de polfticas liberales, como aconteció con la 

estadounidense. Coadyuvó a lo anterior el hecho de que, entre 1980 y 1985, las 

importaciones continuaron reduciéndose, las fuentes de abastecimiento se diversificaron y 

la REP se habla convertido ya en un seguro contra rupruras en el corto plazo. 

La fase de las políticas energéticas intcrvcnsionistas, a cuya máxima expresión llegó 

durante la administración de Cartcr. se invirtió en 1981 con el advenimiento de la 

presidencia de Reagan, quien al abanderar un liberalismo a ultranza dejó virtualmente a 

cargo del mercado el objetivo de la seguridad energética. El sentido de emergencia que 

caracterizara a la administración de Carter fue abandonado por Rengan y la seguridad 

energética tuvo un perfil m:is h'lio. Es más se rechazó la posibilidad de intervención 

gubernamental, en la forma de un impuesto a las importaciones. a fin de reducir su volumen 

y, en cambio, se permitió al consumidor norteamericano beneficiarse de los bajos precios y 

de las condiciones favorables en el mercado petrolero internacional. z 

3.2 Los cambio en la noción de la seguridad energética 

Pese al hecho de que, desde el segundo periodo de In administración de Rengan y a lo largo 

de la presidencia de Bush Sr., se registró un significativo aumento en las importaciones 

petroleras y se reconoció explicitamcnte la existencia de problemas estrucrurales en la 

industria petrolera estadounidense, no se retomó a una mayor intervención gubernamental, 

a fin de regularla, no obstante que en algunos informes del Departamento de Energía se 

planteara precisamente el objetivo de maximizar los beneficios del mercado ( comprando 

petróleo barato) al tiempo de preservar la seguridad nacional. Más aún, se puede decir que 

desde principios de los ochenta -salvo un breve repunte en 1986-, luego del desplome de 

los precios del crudo en el mercado internacional, la seguridad energética quedó 

prácticamente soslayada en la política nacional, hasta 1991, cuando ocurrió la invasión de 

1 Sobre tarifas a las imponncioncs véase cambridge Encrgy Rescarch Associatcs. ~il Tariffs and Taxes: Thc 
View ftom the US Congress", Cambridge Energy Rcsearch, Ma .• t 986. 
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lrak u KuwaiL Es pertinente enfatizar que el resurgimiento temporal de la cuestión de la 

seguridad energética. en 1986, estuvo estrechamente asociado con el desplome de los 

precios de la industria petrolera estadounidense en los estados productores (desempleo, baja 

en las inversiones en exploración, desarrollo, etc.), los cuales vieron reducir ampliamente 

sus ingresos y ganancias. El efecto de la caida en los precios internacionales fue doble en 

virtud del beneficio económico para las naciones consumidor.is de petróleo y, en general, 

de todas las formas de energía y, la situación de la industria petrolera estadounidense, arriba 

mencionada. Si el desplome de los precios hizo resurgir las preocupaciones en tomo a la 

seguridad, este n1isn10 acontccirnicnto generó la convicción de que los can1bios que se 

habían venido dando en el mercado petrok-ro, como los de una oferta suficiente y precios 

bajos, durarían al menos hasta gran parte de los noventa.-' 

El argumento de la dependencia resultaba irrelevante ante los grandes cambios habidos en 

Ju escena intcn1acional y, particulanncnte, en el mercado petrolero, que continuaba 

caracterizándose por una sobrcofcrta relativa; la OPEP se encontraba debilitada por el 

desarrollo de la producción no OPEI', Estados Unidos logró n:afirmar su posición 

hegemónica mundial y los acontecimientos de Europa del Este y la Unión Soviética 

redujeron la posibilidad de conflagración internacional. 

Habla además otros elementos, como las nuevas modalidades de integración en la industria 

petrolera intemacional. que redujeron considerablemente los riesgos de rupturas en la 

oferta. En la industria petrolera estadounidense existían también una serie de factores de 

contrapeso, corno los tecnológicos, los cambios en el consumo (reducción de la intensidad 

energética) y un nuevo contenido del concepto de seb'llridad energética más asociado a 

consideraciones de costo económico que de riesgo político-militar. 

En principio, es conveniente señalar que existen dos problemas ligados con la seguridad: 1) 

el problema del agotamiento de los recursos a largo plazo y 2) el problema de la fuerza 

militar. Este último está relacionado con la posibilidad de interrupciones en el flujo 

petrolero por contingencias en el Golfo Pérsico o en otra parte del mundo. 

Como ya vimos en el capítulo anterior. el problema de In industria petrolera estadounidense 

tiene que ver, precisamente, con la cantidad y el horizonte de sus reservas petroleras ,4 con 

' Bijan Mossavar Rahmani, Oil Markets in o T11rbu/ent Era. Harvard Incemational Encrgy Studies. Harvard 
Univccsity. 1991. p.2. 
,. PEMEX. A11ut1rto Es1ndístico 0 México, 1992, p.J. 
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su producción,5 con la dificultad para sustituir los hidrocarburos por otros combustibles y 

con un determinado patrón de la demanda. Es además una industria incapaz de soportar la 

competencia, por ser una de las productoras de más altos y crecientes costos sobre los que, 

además, repercuten de manera prominente las variaciones de precios de los crudos 

internacionales de referencia. 

Los cambios en la estrategia de seguridad de Estados Unidos, que privilegian los factores 

económicos sobre los militares y políticos, estaban ciertamente relacionados con las 

condiciones internacionales prevalecientes, tanto en el plano geopolltico como en el del 

mercado petrolero internacional. y de su misma industria petrolera. Estos cambios estaban 

asociados al comportamiento de variables como el precio del crudo y sus efectos sobre 

otras variables económicas. Esto no era en realidad algo nuevo, puesto que desde mediados 

de los ochenta la industria petrolera decía enfrentar un alto grado de inestabilidad en los 

precios, desconocido en el pasado, que afectaba a todos sus segmentos -desde el mercado 

de productos petroleros. los grandes refinadores. hasta los productores independientes 

nacionales e internacionales, y por supuesto, los consumidores finales. 6 Ante este 

panorama, uno de los principales objetivos de la industria petrolera de Estados Unidos fue, 

precisamente, el de evitar o mitigar el costo económico de l1L• rupturas en la oferta, 

mediante la acción de amortiguar la volatilidad en los precios. 

Otro fuerte argumento, también de orden económico de los especialistas como de 

funcionarios del DoE, fue en un sentido diferente al de la autarquia petrolera. Éstos hacían 

una reconsideración del pasado y admitían haber llegado a polfticas extremas para tratar de 

que Estados Unidos fuera totalmente independiente del mercado; reconocían que la 

definición del problema energético durante la administración de Carter habla estado 

equivocada. Por lo tanto, la seguridad energética no se promovería mediante estrategias 

encaminadas a buscar la autarquía en materia petrolera, ya que el costo económico de una 

política de esta naturaleza resultaria mayor que el de dejar de depender de los 

abastecimientos del exterior y, en cambio, se ponderaban las bondades de la 

interdependencia. Si bien en algunos análisis se mencionaba la existencia de capacidad 

' Energy Jnfonnatioo Administratioo, Petroleum Supp/y Monthly, U.S. Dcpanment of Energy, Washington, 
1992, p. 2. 
6 Véase New York Mercantil Exchangc, ''NYMEX, Encrgy Hcdging Manual", Nueva York, World Trade 
Center, 1986. 
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técnica para eliminar el uso del crudo procedente del Pérsico, se consideró que no era la 

perspectiva correcta. Lo realmente importante era que los Estados Unidos y sus aliados no 

tenían la capacidad económica para eliminar la dependencia del petróleo del Golfo. 7 Bajo 

cualquier predicción, Estados Unidos y sus aliados, Europa y Japón, continuarían 

importando grnndes cantidades de petróleo, también por razones de orden geológico, 

relacionadas con la distribución de reservas de hidrocarburos en el mundo. No había 

manera de escapar de la dependencia del Pérsico. El punto de discusión, entonces, no era si 

las importaciones crecerán o no; más bien era si el hecho de importar significarla una 

amenaza lo bastante grave como para fortalecer la intervención del gobierno en este 

aspecto. Paralelamente se debatió sobre si eran suficientes los mecanismos del mercado 

para dar solución a los problemas de la seguridad, o bien, si ésta necesariamente requeria de 

la intervención gubernamental y de dispositivos específicos. 

Esto llevó a la distinción conceptual entre lo que se consideraba dependencia y lo que 

significaba vulnerabilidad. Una nación era dependiente si no poseía la capacidad de cubrir 

cien por ciento sus necesidades. Vulnerabilidad, en cambio, era no tener la capacidad 

económica ni política para ajustarse a los cambios en la disponibilidad y el precio de un 

bien del cual dependía la nación. Se reconoció que la dependencia no resultaba peligrosa en 

sí misma y que la vulnerabilidad podía existir aun en el caso de no haber dependencia. 

Tener un alto nivel de importaciones no significaba necesariamente ser vulnerable a las 

interrupciones en la oferta.8 El DoE, en este sentido, reconoció que la vulnerabilidad estaba 

vinculada a diversos factores como: a) el grado de dependencia de la economia del 

petróleo, b) la capacidad para cambiar a combustibles alternativos, e) los stocks petroleros 

en el mundo y d) la capacidad de producción excedentaria mundial de que podía disponer.9 

En particular, este último aspecto se volvió un factor muy importante en cuanto a 

determinar la magnitud de riesgo. Es decir, existiría un incremento de la vulnerabilidad ante 

posibles interrupciones o rupturas en la oferta, en un mercado mundial que experimentaba 

reducciones en su volumen y en su capacidad de producción excedentaria. El impacto de 

1 William, Hogan, uoil Markcts Atl.cr Saddam Shock: Prospccts and Policics"'. en Oil Markets in a Turbulent 
Era. Harvard Intcmarional Encrgy Studics, Harvard Univcrsity. 1991. 
1 Véase William Hogon y Bijan Mossavar Rahrnani. Energy Security Revisited. Harvard lntcmationa1 Encrgy 
Studics, Hurvard University, Cambridge, Ma, 1987; Dcpartment ofEncrgy, The National E11ergy StrcJtegy, 
Washington. D.C., febrero de 1991, pp. 3-4. 
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una ruptura capaz de alterar el flujo de la producción petrolera dependería tanto de las 

condiciones prevalecientes en el mercado como del grado de dependencia de las 

importaciones de Estados Unidos. 

También los especialistas sugirieron la necesidad de distinguir entre Jos problemas de 

vulnerabilidad de corto y de largo plazo. Así, en tanto que consideraban que los de corto 

plazo estaban relativamente resueltos con la existencia de la REP, en el largo pinzo, la 

vulnerabilidad petrolera seguirla considerándose un problema serio. 

La seguridad de Estados Unidos, como la de cualquier otro país, se definió, no sólo con 

respecto a su propia situación energética ya que incluso en el caso de que Estados Unidos 

fuera autosuficiente, sufriría los efectos de otra crisis petrolera por el impacto económico 

sobre otras naciones industrializadas. Consecuentemente, la dependencia norteamericana 

del crudo proveniente del exterior podía ser o no peligrosa según la situación en el 

mercado petrolero, y el volumen de sus importaciones. 

Este enfoque, según se desprende del análisis de especialistas, concuerda perfectamente con 

los planteamientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (NES, por sus siglas en inglés), 

elaborada por el DoE y enviada al Congreso por el presidente Bush Sr. en febrero de 

1991.1º Dicha Estrategia ofreció varias iniciativas de politica pero, al igual que con Reagan, 

dejó la carga en el mercado tanto como le fue posible. Evitó promesas de programas 

masivos que tuvieran como propósito eliminar las importaciones o que descartaran la 

posibilidad de seguir importando del Golfo Pérsico. Uno de los principales objetivos de la 

NES fue el de intentar reducir la exposición de Estados Unidos a problemas y trastornos en 

el mercado internacional. En este sentido, la seguridad energética no se abordó como un 

problema particular de Estados Unidos. Más bien se le situó dentro de un contexto global y 

se Je vinculó con otros de Jos principales objetivos. El primer objetivo fue el reducir la 

dependencia de los proveedores no confiables (el objetivo más tradicional de la polltica 

estadounidense). El segundo, fue asegurar que Ja política energética fortaleciera el bienestar 

económico; en este sentido, cualquier decisión que se tomara en el ámbito energético 

debería medir su impacto sobre la economía. De aquí que buscar la autosuficiencia 

significaría un costo económico tremendo, porque se tendrían que dar, entre otras cosas, 

9 Ver, Department ofEnergy, Energy Sccurity: A Report to thc Presidcnt ofthe U.S. 1 Washington, DoE. 
mano de 1987. 
10 Sobre este aspecto véase el artículo de \Villiam Bogan. .. Oil Markets ...... pp. 15 y 16. 
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subsidios muy altos a los productores nacionales, lo cual incrementaría mucho el ya 

abultado déficit fiscal. El tercer objetivo importante de la NES fue ponderar el impacto 

ambiental en el disci\o de Ja polltica energética, que se esperaba fuera uno de los más 

destacados factores por considerar, pero, al mismo tiempo, se preveía que esto redujera los 

márgenes en la selección de opciones. 11 

Uno de los principales problemas que se planteó el DoE fue cómo abordar Ja vulnerabilidad 

ante las interrupciones cuando el peligro no radicaba en pérdidas fisicas de petróleo, sino en 

las dislocaciones económicas que resultaban de dichas interrupciones. En el pasado, el 

enfoque se centró en asegurar una suficiente cantidad de petróleo y eso fue Jo que motivó Ja 

construcción de Ja REP. Después Ja filosofia del DoE sei\aló que, puesto que Ja 

vulnerabilidad no podía ser completamente eliminada, no estaba en el interés de Estados 

Unidos adoptar medidas que redujeran las importaciones, si ello implicaba un alto costo 

económico o ambiental. 12 La estrategia era entonces tratar de diversificar el sistema 

energético, recurrir a fuentes distintas del petróleo, como por ejemplo, el desarrollo de 

combustibles alternativos respecto de la gasolina, para que ésta ya no fuera un elemento 

critico en el sector transporte. 

3.2. 1 Políticas para el mediano y largo plazo 

Algunas dependencias como Ja Govemment Accounting Office consideraban que Ja política 

de mediano y largo plazo debían centrarse en promover Ja eficiencia energética y 

desarrollar combustibles alternativos. En el largo plazo, Ja política ambiental seria, 

precisamente, la fuerza motriz que impulsara la polltica energética. Las soluciones de largo 

plazo incluían el mayor uso de Ja electricidad generada por el gas natural, la solar, y mayor 

eficiencia energética. Por lo tanto, se esperaba que Ja política ambiental, la mayor eficiencia 

en el uso de combustibles y la sustitución de los combustibles fósiles por otros más limpios 

contribuyeran a atenuar la vulnerabilidad en el largo plazo. 

3.2.2 Seguridad y diversificación de fuentes de abastecimiento. 

11 Sobre estos tres objetivos véase 7ñe Nntional Energy Strategy. 
12 Véase Dc:partmcnt ofEnergy. T11e Nat/onal ...• pp. 2, 3 y 4. 
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Si bien en los ochenta tanto para la OECD como para Estados Unidos, las posibilidades de 

satisfacer sus necesidades energéticas petroleras por fuentes de abastecimiento distintas de 

las del Golfo Pérsico pareefnn favorables tanto en el corto como en el largo plazo13
, el 

ingreso al siglo XXI ha hecho retomar las proyecciones que marcan una tendencia 

inevitable a depender del. Medio Oriente. 

En los setenta las fuentes mundiales de producción petrolera se diversificaron, 

particularmente las fuentes de aprovisionamiento del mercado estadounidense.' 4 

Como proveedores de este último, los países de la OPEP tuvieron una contribución 

declinante desde 1977 hasta 1986. aunque en los últimos afios aumentó debido a la 

contribución de Arabia Saudita. En efecto, de un máximo en 1977, año en que la OPEP 

cubrió 86% del total de las importaciones de este mercado, empezó una gradual declinación 

que llegó a un mínimo en 1986, con 41%. para, posteriormente, alcanzar 58.4% en 1992. El 

porcentaje restante correspondía, en efecto, a los países no pertenecientes a la OPEP, que 

enl992 abastecían el 41.6% del mercado estadounidense. Entre los proveedores, los 

productores árabes miembros de la OPEP contribuyeron en 1992 con 30.3% del total. El 

hecho de que el principal aporte viniera de Arabia Saudita, país aliado de Estados Unidos, 

favoreda la estrategia de seguridad de éste último lo cual reducía el riesgo ante situaciones 

percibidas como adversas. 1s 

La participación creciente de países como Arabia Saudita, Venezuela y Nigeria en el 

mercado estadounidense mostraba que el criterio de selección, basado en la "confiabilidad" 

de los abastecedores, no significaba descartar, en principio, a los productores de la OPEP. 

Es decir, la disyuntiva no era OPEP/ no-OPEP; ya que los que no tenían posibilidad de ser 

elegidos eran aquellos abastecedores considerados como no confiables, sobre todo los 

paises no amigos del Medio Oriente. 1• La estrategia consistía también en diversificar lo más 

posible las fuentes de abastecimiento. 17En los hechos, eran ya más de 30 los paises que 

0 Ira, Shon, "U.S. Encrgy Sccunty. Problems and Prospects''. Energy Po/icy. marzo de 1990. Es pertinente 
sci\alar que el objetivo del proyecto Independencia del presidente Nixon era el de procurar tos desarrollos 
energéticos seguros para apoya.e una sana econonúa. 
l.t Una de estos prospectos fueron. precisamente, los abastecedores localizados en el Hemisferio. Ver, 
Congress, Senatc. Committcc on Energy and Natwal Resources. •• Thc Western Hemispheric Energy 
System ... Washington, noviembre de 1979. 
1 s Departmcnt of Energy, Energy lnfonnation Adminislration, DOE, enero de 1990. 
16 Ver Hogan William y Rijan Mossavar· Rahmani, Energy Security Rcvisited, Op. cit. 
11 GonzAlez Richard L., et ol., lmproving U.S. Encrgy Security, Cambridge Ma., Ballingcr Publishing Co., 
t985, p.264 
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cotidianamente suministraban petróleo al mercado estadounidense, aunque la importación 

estaba concentrada en cinco países clave que significaban casi 70% del petróleo: Arabia 

Saudita, Canadá, Venezuela, México y Nigeria. El otro 30% tenía como procedencia otros 

paises de In región del Golfo Pérsico. Entre todos, destacaba particulanncntc la importancia 

de tres abastecedores hemisféricos que aportan ya el 38% de las importaciones: Canadá, 

Venezuela y México. 18 Había politicos y analistas en Estados Unidos que aconsejaban que 

deberla aumentarse las compras de éstos últimos por razones de seguridad energética. 19 

Más aún cuando para fines de Jos noventa vuelve la preocupación por la dependencia, que 

se percibe a futuro como inevitable, respecto de los petroleros del Medio Oriente. De 

acuerdo con A. Cordesman "El DoE ha sacado estimacione..• que indican que el Medio 

Oriente debe aumentar su capacidad de producción petrolera de cerca de 39 millones de 

barriles diarios a más de 70 millones de barriles en 2020, o de 43% a S 1 % de la capacidad 

mundial".2º Este tipo de escenarios está llevando a la consideración de levantar, incluso, 

las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense a Irán, Irak y Libia, en una actitud 

ciertamente oportunista a fin de poder colocar inversión extranjera y desarrollar así los 

recursos petroleros y gaseros localizados en estas economías. 

La industria petrolera estadounidense también diversificó sus lazos de cooperación, lo cual 

ha fortalecido la scguridad.21 Con algunos productores de la OPEP a fin de compartir Ja 

tecnologia petrolera., como es el caso de Venezuela (para la producción de crudos pesados). 

Con Arabia Saudita o la misma Venezuela, quiénes han adquirido acciones en refinerías y 

comprado gasolinerias en Estados Unidos para garantizar su participación en éste mercado . 

Ilabia, sin embargo, quienes consideraban que la diversificación de las fuentes de 

abastecimiento no era tan importante, ya que sería útil sólo si la mayor parte del petróleo 

fuera vendido bajo contratos de largo plazo. Si gran parte del crudo se vendía en el mercado 

spot (libre), como sucede actualmente, Ja diversificación de fuentes no parecía añadir 

seguridad porque se diluía la procedencia del crudo.22 Mecanismos como los mercados de 

" David Shiclds. "MWtdo del petróleo"\ El Nacional, México, 3 de agosto de J 992. 
•• 1dem, 6 de julio de 1992. 
lB Cordesman. Anthouy~ en Zbmiew, Brczazinski, ... Thc Ncw Global Gcopolitical Framcwork'\ Ccntcr for 
Strategic and Jntemational Studies, Washington. D.C., diciembre 8, 1999. 
:it Sohrc esta cooperación Naismith Bindcr, Alan ... Prospccts for thc World Oíl Industry'\ en~ 
Scssion on Petrolcum Policy. Tolcdo..._Repsol - Harvard Seminar,, Noviembre de 1989. 
ll Edward Freid y Nanctte M. Blandin (eds.), Oil and Amcrica 's Security, Brookings Dialogues on Public 
Policy, Washington, D.C. The Brookings Institution, 1988, p. 116. 
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futuros servirían al propósito de dar seguridad a los mercados financieros y a la industria 

petrolera internacional. Lo anterior se basaba en la idea de que cualquier ruptura en el orden 

internacional se absorberla a través de variaciones en los precios.23 Un activo mercado de 

futuros reduciría así In posibilidad de un embargo, porque la mayoria de los precios de 

contrato estaban atados a los precios "poste" en el intercambio comercial de petróleo. En 

respuesta a una amenaza se podlan suscitar rúpidos cambios en el mercado spot o de 

futuros, que se reflejarían casi al instante en el precio mundial del petróleo. Otras 

opiniones, iban en el sentido de la utilidad del mercado spot y a término como factor de 

estabilización del mercado, para mantener una capacidad de producción excedentaria y 

favorecer la competencia. 

Quizá el elemento que sin duda alguna fortalecería de manera importante los suministros 

de crudo del exterior a la industria petrolera estadounidense. eran. precisamente. las 

modalidades de integración entre paises productores y países consumidores. Desde que el 

DoE hizo llegar a Reagan el documento "Enerny Security. A Report to the President" en 

1987, se reconoció explícitamente la potencialidad de éste elemento que contribuiría a 

resolver los problemas de vulnerabilidad de largo plazo, resultantes de los procesos de 

integración entre compañías petroleras. 

En efecto, el nivel de inversiones realizadas por algunos paises de la OPEP en actividades 

conocidas con el nombre de "corriente abajo", como refinación. petroquímica y 

distribución en paises industrializados, actuaría como un factor en favor de la seguridad. 

Durante los setenta y principios de los ochenta, cuando la OPEP tuvo el papel dominante en 

el mercado petrolero, la regla básica que gobernaba el acceso a las reservas de Estados 

miembros era que sus industrias petroleras deblan ser desarrolladas bajo estrictos marcos 

nacionales. Para fines de los ochenta este patrón de relaciones sufrió un profundo cambio: 

porque se desarrolló un nuevo tipo de relaciones entre países productores y corporaciones 

multinacionales que, gradualmente, proporcionaron las bases de un nuevo orden petrolero 

basado en la cooperación- integración. Los noventa marcan el comienzo de un orden 

23 Véase "NYMEX" Encrgy Hcdging Manual", p. 2. 
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petrolero internacional caracterizado por la integración creciente entre compañias y 

gobiernos que rige hasta In actualidad 2001.24 

Un último factor que ya de hecho refuerza la seguridad energética de Estados Unidos, se 

refiere a los procesos de integración25 en bloques económicos como el Tratado de Libre 

Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México26 y, desde mediados de los noventa, la 

Iniciativa para las Américas concretada por la administración de George W. Bush bajo la 

Iniciativa Energética Hemisférica. 27 

Si bien el proceso de integración entre los sectores energéticos canadiense y estadounidense 

(sobretodo en lo que se refiere al mercado de gas natural y de electricidad), fortalecido tras 

el advenimiento del Acuerdo de Libre Comercio (1988) entre estos dos países, ha 

favorecido la seguridad energética estadounidense, ya que no sólo ha significado quitar 

todas las barreras al libre flujo de energía entre ambos, sino también garantizar el abasto 

ante cualquier decisión unilateral, por parte de Canadá, para suspender sus exportaciones o 

modificar sus precios. En el caso del Tratado de Libre Comercio con México, si bien es 

cierto que no se aceptó en la negociación un seguro de abastecimiento, como en el caso de 

Canadá. lo negociado hasta este momento sienta las bases para una amplia integración 

comercial en materia de energéticos, así como con respecto a la industria petrolera y 

eléctrica, en virtud de la apertura a la inversión que México lleva a cabo en sus dos 

14 Vlctor Rodrigucz Padilla y Demard Burgeois, •·ou Order and Geological Adv:mtage in Upstrcam lndustry: 
from 1980s to 1990s'". ponencia presentada en la 15th Annual lntcmatiooal Confercnce oíthe lntemational 
Association for Energy Economics Tours, Francia, 18-20 de mayo, 1992, pp. 1-2. 
u Es pertinente señalar que la propuesta para integran lUl mercado energético para la región de AmCrioi del 
None surgió desde Jos setenta. Sin embargo, en estos momentos fue rechazada por México. Ver, U.S. 
Congrcs..o:;;, Housc of Representa ti ves, ·• North American Encrgy Coopcration''.Comminec on Foreign Affairs, 
Housc of Rcprcscntativcs. Subconuninees on Intemational Cconomic Policy nnd Trade • 961h Congrcss, 
Washington, septiembre 27, 1979. 
26 Secofi, .. Energía y Petroquimica Básica", Capitulo VI, en El TLC de América del Nonc, Texto Oficial, 
Pomia, México, Secofi, 1993; Ver Mex.ico and NAFTA Rcport, .. Opcning up cncrgy''. latin Amen·ca Wee.lcJy 
Repon, 10dejuliode2001, pp320y321. 
11 Desde que los Estados Unidos firmaron con Canadá el Acuerdo de Libre Comercio fue claro que estos 
acuerdos tcndrian fuertes dividendos en materia de seguridad energética. Ver Manin F. William .. Encrgy 
Policy and U.S. Nationnl Prioritics", en Fried, Edward R .• Oil and America·s Sccurity. Brookings Dialogues 
on Public Policy. The Brookings lnstitution, Wa.cohington. D.C., 1988. p 174. Para fechas más recientes ver 
Americas Forum. •• The Western Hemisphcre: An American Policy Priority". Presidential Priorihcs and 
opportuniries in thc Americas. A Repon to the Transition Team: State, Defense, Treasury. Encrgy. etc., 
\Vashington. enero 8 de 2001; Ver también Iniciativas y Acuerdos Hemisféricos, Scncr. un documento en 
donde se sugiere que cualquier apertura en el sector energético mexicano será realizada por la ')>uerta trasera'' 
es el realizado por Stratcgic Encrgy lnitiativc. Ccntcr for Stratcgic and lntemational Studies, .. Thc 
Geopolitics ofEncrgy in Latin Amcrica", Washington, Ccnter for Strategic and lnlemational Studics, febrero 
11de1999. 
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empresas energéticas más importantes: Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de 

Electricidad. 

La estrecha colaboración entre el presidente Vicente Fox y el presidente George W. Bush, 

así como la existencia misma del TLCAN han permitido trabajar para cubrir las 

necesidades energéticas ( de los Estados Unidos), tanto por parte de México como de 

Canadá. Compañías como Marathon Oíl Co.,y Shell Oil Co .• por ejemplo, tienen proyectos 

en México para importar, desde aqui gas licuado que luego enviarán al mercado 

estadounidense. De igual forma sucede con la electricidad que se maquila en la frontera 

norte de México, y que luego se exporta a California, difiriendo de esta forma. el impacto 

ambiental que en el caso de lns generadoras de electricidad y del gas licuado es enorme. 

Si bien es claro que dentro de los abastecedores hemisféricos se asigna el calificativo de 

estratégicos a Canadá, México y Venezuela28 la consideraciones de seguridad de 

Washington incluyen, de alguna manera, al Hemisferio completo.29 Bajo el liderazgo 

estadounidense la Cumbre de las Américas se erige, en 1994, como promotora de la 

integración económica con la bandera del libre comercio y la democracia. Dentro de la 

misma, la Iniciativa Energética Hemisférica surge bajo la "creciente necesidad de todos los 

paises del Hemisferio de enfrentar un mercado libre de alta competitividad en la región ... 

Tal propuesta en realidad cumple dos objetivos fundamentales de la estrategia de seguridad 

estadounidense: 1) ahrir espacios a los inversionistas privados para lo cual se deberá reducir 

la participación gubernamental en el sector. Si hicn a primera vista no parecería formar 

parte de una estmtegia de seguridad, en un estudio realizado por Nun y Schlcsinger se 

sugiere considerar •• Alentar a productores de energía a asegurar que sus sectores 

energéticos atraigan y apoyen mayor inversión extranjera".3º 2) Incrementar la producción 

y distribución de energía . Teniendo como antecedente los descensos en la producción 

petrolera de EU son muy claros los beneficios de aumentar la oferta hemisférica de 

hidrocarburos aunque, en el largo plazo ineludiblemente Medio Oriente será fundamental 

za Amcricas Forun~ .. ·111c \Vcstem Hcmisphcrc: An American Policy Priority", A Rcport to tbe Transition 
Tcarn'i; Sta te, Defense, Trcasury. Commcrce. Energy and Justicc Departments: Office of tbc United States 
Washington, Tradc Rcpresentative: Office ofManagement and Budgc~ enero s. 2001, p. 8 
29 En vista de que la posibilidad de un aumento en la oferta nacional no sera rápido. los funcionarios de la 
administración de Gcorgc W. Bush alienta el aumento a la producción de Rusia, Africa, México y Sud 
América~ .. en donde los gobiernos con fuertes vínculos con los Estados Unidos están ansiosos de capitalizar 
de sus necesidades energéticas". Adams, Rebeca, .. Not Evcn Rumblings ... Op.cit., p.2573 
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por la magnitud de sus reservas y porque al menos hasta el 2020, ta demanda de energía 

será satisfecha fundamentalmente por recursos fósiles. Si bien es claro que no se alcanza el 

objetivo de una mayor autosuficiencia, a partir de aumentar la producción nacional, como 

es uno de los objetivos de la administración de Gcorge W. Bush, al menos se tiene la 

certeza de importaciones más seguras para Jos Estados que la provenientes de otras 

latitudes. 

Otro de Jos aspectos que se incorpora en dicha iniciativa es el que se refiere a la adopción 

de mecanismos flexibles estipulados en el Protocolo de Kyoto de Ja Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre Cambio Climátieo. 31 Si bien no son in strictu sensu Ja 

estrategia de seguridad de EU, van a permitir, por una parte, a Canadá asegurar su 

cumplimiento con el Protocolo al ayudar a terceros países mediante reforestación o 

traslado de renovables y así acreditar a sus compromisos para reducir emisiones sin tener 

que bajar el ritmo de su actividad económica y, a los Estados Unidos darle un matiz 

ambiental a la integración energética. En este sentido la posición geográfica de México 

resulta un aspecto clave en Ja integración. 

De manera indirecta, esta iniciativa incide en la oferta energética futura, sobre todo en la 

integración del mercado energético de América del Norte, a partir de alentar ta producción 

de energías renovables y environmental sensitive energies, nsl como incorporar medidas y 

políticas de eficiencia energética en los tres paises. 

La Iniciativa es sin duda el reconocimiento tácito de la administración de George W. Bush 

de que los Estados no pueden, por sí mismos, resolver su problemática energética o al 

menos esto es Jo que sucede en el caso de Jos Estados Unidos. 

3.3 Los productores del Medio Oriente y el conflicto Irnk-Kuwait. 

En diversos documentos, es recurrente la conexión entre el petróleo y la política exterior de 

Estados Unidos y, en donde el Medio Oriente parece dominar las consideraciones 

estratégicas. Cuando se asocia la seguridad energética con la inestabilidad polltica potencial 

del Medio Oriente, la magnitud de Ja amenaza y, por lo tanto, el problema de la seguridad 

Jo Nun Snm y James Schlesingcr, " The Gcopolitics of Energy into the 21" Ccntury. A Repon to thc CSIS 
Energy Initiativcº, Washington D.C., CSIS, 2000, p.xx 
11 BaiJcy Vicky A., .. Nonh American Encrgy: The Unitcd Statcs and canada Nonh American Encrgy 
Working Group: Progress Rcport .. , CSJS, enero 15. 2002. 



CAPÍTULO lll 149 

parecen magniticados.32 Ciertamente desde el punto de vista geopolítico, la región es vital 

para los intereses norteamericanos. En términos del recurso, el interés en la zona se deriva 

de su extraordinaria concentración de reservas petroleras (65% de las de todo el orbe), así 

como de su capacidad de producción excedente (tres cuartas partes del total en el mundo). 

De los cinco países con mayores reservas probadas en el mundo, tres se encuentran 

precisamente en el Golfo Pérsico: Arabia Saudita con 257 mil millones de barriles e lrnk 

con 112 mil millones. Los otros son China con 24 mil millones, Libia con 22 mil millones y 

Nigeria con 17 mil millones de barriles. Mientras que casi todos los campos petroleros 

gigantes ya han sido descubiertos.33 las reservas adicionales existentes y la capacidad 

productiva global excedente estarán en el futuro concentradas en la OPEP y especialmente 

en el Medio Oriente. Por ello, es un hecho que los países del Pérsico seguirán dominando el 

panorama mundial en términos de reservas de petróleo no explotadas. 

La cuestión de las reservas adquiere importancia geopolitica ante el temor de su posible 

agotamiento en el caso dos de los productores más importantes: Estados Unidos y la 

antigua Unión Soviética. Si bien es cierto que el hemisferio occidental cuenta con alrededor 

de 15% de las reservas probadas y con 20% del petróleo recuperable en el mundo, al 

considerar que un solo país, Estados Unidos, consume diariamente 28% del total mundial, 

resulta improba!Jle que el consumo total del hemisíerio occidental pueda ser satisfecho por 

él mismo en el largo plazo (Ver anexo gráfico sobre Productores de crudo líderes).34 

En adición al factor de las reservas, la gran competitividad de los crudos del Medio Oriente 

se deriva de su calidad y de sus bajos costos en exploración, en desarrollo de campos y en 

producción, respecto de otras regiones y paises productores. Asf mientras que Arabia 

Saudita afronta costos de producción en centavos de dólar el barril, en los Estados Unidos 

los costos de producción son aún altos. De acuerdo con un estudio,35 el precio promedio del 

crudo de EUA a boca de pozo llegó a un máximo en 1981 cuando se colocó en $32.50 d/b 

para luego descender a $12.50 d/b. En 1995, en dólares constantes, el mismo se ubicarla en 

unos $15 d/b, precio muy por arriba del costo de producción de otros países. 

11 V Case William Kccne y Vivian Orr, ~'Venezuela Ncar Double Proveo Reserves: U.S. Protectionism and the 
Gcopolitics of Petrogcology'\ Energy Detente, vol. VllI, núm. 4. marzo de 1987. 
"David Shields, "Mundo petrolero'', El Nacional, 8 de julio de 1993. 
" David Shiclds, "Mundo petrolero", El Nacional, 6 de julio de 1992. 
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Como un factor de contrapeso a la OPEP, los países consumidores han utilizado a su favor 

las diferencias internas de los miembros de ese organismo en tomo a la determinación de 

sus cuotas de producción. En este sentido, es bien conocida la oposición de Arabia Saudita 

a realizar alzas importantes en los precios del crudo; en cambio, se inclina por un régimen 

moderado y estable. 

Una prueba de las desavenencias dentro del organismo lo constituyó Ja crisis del Golfo 

Pérsico en 1991. La invasión de Irak a Kuwait el 2 de agosto de 1990 hizo retomar el 

problema de la seguridad energética u la politica nacional de Estados Unidos. El hecho 

confirmaba las preocupaciones de quienes habian advertido de los riesgos de la 

inestabilidad en esa región y la n=csidad de reforzar los mecanismos de emergencia. 

Si bien no se niega el factor político militar en el conflicto lrak-Kuwait, se puede decir que 

la causa de la crisis y las repercusiones internacionales posteriores fueron más bien 

económicas. Antes de la invasión, lmk había venido acusando a Kuwait de haber estado 

robando petróleo del campo de Rumalia y excediéndose en su cuota de producción dentro 

de la OPEP. Después de la invasión a Kuwait por parte de lrak, podria decirse que hubo 

tres acciones importantes de las naciones industrializadas para reforzar la seguridad 

energética de Occidente: el embargo de las Naciones Unidas a Irak y la operación 

"Tormenta del Desierto" a cargo de paises amigos de los EU, Ja invitación a otros 

productores petroleros para que elevaran su volumen de producción y la venta en el 

mercado mundial de petróleo de la REP estadounidense. 

Por lo que respecta a la primera acción, su efecto fue sobre el mercado petrolero 

internacional. El embargo que decretaran las Naciones Unidas a Irak y a la invadida Kuwait 

el 6 de agosto de 1 990 sacó del mercado petrolero alrededor de cinco millones de barriles al 

día y cerca de 750 000 BD de productos petroleros de las refinerías de Kuwait. Poco 

después de Ja invasión, los precios se hablan duplicado y hasta triplicado en el caso de 

algunos petrolíferos; sin embargo las preocupaciones sobre posibles pérdidas de crudo en el 

mercado internacional se disiparon cuando paises como Arabia Saudita, Venezuela y los 

Emiratos Árabes Unidos elevaron su producción a fin de contrarrestar dichas pérdidas. 

Js lledare Omowumi O., et al, u Operational Pcríonnancc of thc U.S. Upstrcam Pctrolcum Industry. A 
Comparacivc Analysis Over Spacc and Time'', Ccntcr for Energy Studics, Lousiana Statc Univcrsity. Baton 
Rouge, LA, 1998, p. 2 
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Hubo también otros factores que contribuyeron a que los precios no se disiparan más y, en 

general, a que la crisis no tuviera mayores dimensiones; éstos fueron la existencia de la 

REP estadounidense y los altos niveles de producción en easi todos los países, así como la 

capacidad de producción excedentaria en el nivel mundial. Pese a lo benigno de la crisis, 

las lecciones que fueron evidentes para las naciones industrializadas y, fundamentalmente, 

para la estadounidense fueron que: 1) existen limitaciones en Jos mecanismos de mercado 

para hacer frente a una crisis; 2) Ja necesidad de ampliar sus reservas estratégicas para que 

no haya temor de usarlos en caso de una crisis, y 3) la necesidad de desarrollar un factor 

complementario de los reservas estratégicas, como es el desarrollo de una mayor capacidad 

de refinación estratégica para ser usada en caso de una crisis.36 

3.4 Los dispositivos de la seguridad energética 

El objetivo de esta sección es destacar algunos de Jos dispositivos con que cuentan los 

Estados Unidos, en los niveles internacional, federal y local, para hacer frente a 

contingencias en el mercado petrolero internacional. 

3.4. J La Agencia Internacional de Energía. 

La AJE fue creada para organizar Ja formación de reservas estratégicas, así como para 

coordinar los planes de distribución de crudo en casos de emergencia. Hasta ahora, la 

reserva más importante corresponde, precisamente, a Estados Urúdos (cerca de 600 

millones de barriles), que equivale a sus importaciones de petróleo durante 90 días. Otros 

paises que han estado incorporando crudo a sus reservas son Japón y Alemania, en tanto 

que Finlandia y Francia están buscando convertirse en miembros. De acuerdo con algunos 

criticas, el único papel que juega actualmente la AIE es el de vehículo para compartir 

información. Prueba de lo anterior fue su desempeño durante el conflicto del Pérsico en el 

que, si bien es cierto que al final decidió poner en venta cierto volumen de crudo en los 

mercados internacionales, éste fue mínimo en relación con Jos 900 mil barriles inicialmente 

propuestos, pues consideró que el volumen de la oferta petrolera mundial era adecuado. 

3.4.2 La Reserva Estratégica ( REP). 

Desde el ya mencionado Proyecto Independencia Jos análisis costo-beneficio desde el punto 

de vista de Ja dependencia del crudo del exterior, consideraron a la REP como In mejor 

,. Phillip K., Vcrlegcr, "Understanding the 1990 Oil Crisis'', 111e Eneri:>•Journul, vol. t t, núm. 4, p. 16. 
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alternativa. Tanto la administración Ford como el Congreso quienes reconocían Ja 

importancia de la reserva establecieron un ambicioso calendario de objetivos. También 

Carter Je otorgó alta prioridad pero no gozó de los recursos orgnnizncionales disponibles 

para cumplir sus metas por lo que el énfasis de Ja administración terminó desplazándose 

hacia el derrotero de reducir importaciones. 

Pese u una serie de vicisitudes en su construcción la REP es considerada como el 

dispositivo más eficaz para hacer frente a contingencias de corto plazo, aunque en In 

actualidad se concibe más bien como un colchón que amortigua las alzas desmesuradas o la 

inestabilidad o volatilidad de Jos precios en el mercado internacional, y como una entidad 

que atiende las obligaciones de Estados Unidos, de acuerdo con su Programa Internacional 

de Energía. Desde que la REP fue autorizada por el Congreso, mediante la Ley de Politica 

Energética y Conservación aprobada el 22 de diciembre de 1975, vigente hasta julio de 

J 985,37 se han emitido una serie de regulaciones y disposiciones con la finalidad de ampliar 

su volumen; la meta es alcanzar mil millones de barriles de productos petroleros y contar 

con los mecanismos de distribución de Ja misma. 

Sin entrar en detalle, sólo mencionaremos algunas de las especificaciones legales 

relacionadas con su uso, como es Ja Ómnibus Budgct Rcconciliation Act de 1981, aprobada 

en agosto de ese at1o, como método para financiar las adquisiciones y el transporte de Ja 

REP y no incluir tales transacciones en los totales de los presupuestos federales. Asimismo, 

se han elaborado leyes sobre requerimientos mínimos en Ja lasa (volumen de barriles) a que 

el crudo debe ser incorporado, adquisición de infraestructura para almacenaje interno y 

especificaciones sobre requerimientos, informes y planes para el uso de Ja REP, así como 

sobre diversos aspectos de Jos preparativos para emergencias. También se han dispuesto 

enmiendas en donde se determinan montos de venta o intercambios de petróleo de Ja REP 

para probar Ja capacidad de vaciado y distribución de la misma.38 En Ja actualidad el 

principal método de distribución de la REP es el mecanismo de ventas competitivas, por las 

37 U.S. Department of Energy. S1ra1egic Pe1role1m1 Re.serve, Annual Quanerly Rcport, Assistant Sccrctary 
Fossil Report. Assistant Sccretary Fossil Energy Officc of Pctroleum Reserves. Washington, D.C., 1987, p. 1. 
18 Entre estas disposiciones se giró una enmienda en mayo de 1978 por Ja cual se autorizaba un aumento de la 
REP de 500 a un mil millones de barriles. En octubre de 1979 el DoE suscribió un plan de distribución para la 
REP en el que se describen los métodos de vaciado y distribución del crudo en los cinco sitios de 
almacenamiento existenles. Así, por ejemplo, durante 1987 se condujo una serie de pruebas de vaciado de la 
REP. 
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cuales el petróleo es entregado al mejor postor y la venta queda abierta al más amplio 

universo de compradores elegibles para asegurar su eficiente distribución, 39 

Desde que se creó la REP, su trabajo ha consistido en desarrollar gradualmente capacidad 

de almacenaje (en el año calendario de 1988 aumentó dicha capacidad a 578.8 millones y 

en 1998 bajó a 571 millones de barriles, pero incrementó su capacidad de distribución de 3 

a 3.2 millones de barriles por dla).40Las vicisitudes en su construcción están relacionadas 

con problemas presupuestalcs, de tipo técnico y diferencias entre un Congreso que ha 

evitado que se suspenda el llenado de la REP y un Ejecutivo que, como en el caso del 

presidente Reagan, ha hecho intentos por suspender su construcción. Otro aspecto 

importante es que ha habido una tradicional renuencia por parte del gobierno a hacer uso de 

la REP. Muestra de lo anterior fue la actuación del DoE para sacar al mercado el petróleo 

de la REP durante el conflicto en el Golfo Pérsico. Lo anterior parece obedecer a que dicho 

conflicto no fue visto ni por el DoE ni por la AIE como un problema capaz de afectar la 

seguridad petrolera. 

Incluso, a pocos días del embargo de las fuerzas aliadas, el funcionamiento de la REP se 

vela como un fracaso; en tanto que los precios se duplicaban en el nivel gubernamental, la 

crisis suscitó todo un debate sobre si la RE debía o no ser usada. Algunos politicos 

presionaron al presidente para que se abriera la llave de la RE y se mantuvieran bajos los 

precios. Otros pensaban que debla ser usada para compensar una caída en el 

abastccimicnto.41 En un principio, el subsecretario de Energía. Henson Moore, incluso 

aconsejó que seria inapropiado usar las reservas oficiales.42 Los funcionarios de la AlE se 

hicieron eco de esta posición y se rehusaron a iniciar acción alguna. En lugar de ello se 

alentó a las compañias a vaciar sus inventarios, lo cual hizo que los precios alcanzaran 

hasta $40 BD. En realidad esta alza no tenia razón de ser porque, como se mencionó, Jos 

cinco millones de barriles que había perdido el mercado internacional habían sido 

compensados por otros países y los stocks petroleros estaban en niveles muy altos. Al final 

la REP se sacó al mercado, inicialmente como una prueba de vaciado decidida por el 

39 El precio de venta resulta del precio promedio del crudo de la RE vendido en ese momento o al precio de 
las ventas más recientes. 
40 De octubre a noviembre de 1983 se realizó también una prueba de vaciado del crudo denominada SPRITE 
IV. El ejercicio consistió en la simulaci6n de dos ventas competitivas. asi como de pruebas en el manejo, en la 
venta y en las operaciones financieras asociadas con el vaciado y la distribución. 
""Whcrc Do Wc Go from l!ere?", Fortune, 10 de septiembre de t990. 
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Congreso y, posteriormente, como parte de un operativo internacional coordinado para 

poner las reservas petroleras en el mercado y así amortiguar posibles impactos de precios 

en la oferta mundial. 

3.4.3 Reserva Estratégica de Productos. 

Con la invasión de Irak a Kuwait resurgió una cuestión que ha venido siendo materia de 

debate desde 1975: la construcción de Ja Reserva Estratégica de Productos (REP).43 La 

demanda surgió en ciertos estados que se perciben extremadamente vulnerables a rupturas 

en el mercado, e incluso a accidentes como el derrame de Exxon/Valdez.44 Casi al finalizar 

los días del 101 Congreso, éste se dirigió al DoE con un "programa-prueba de tres años" 

para medir, precisamente, la factibilidad de crear la REP.45 El alza de los precios de la 

gasolina en Ja costa oeste, seguida del derrame de Yaldez en la primavera de 1989 y la 

chispa que encendió Jos precios en el invierno 1989-1990, revivió el debate y condujo 

directamente al Congreso a establecer programas de prueba. El informe presentado tomó en 

consideración argumentos económicos y estratégicos a favor y en contra de su 

establecimiento. No obstante, las preocupaciones de Jos estados, concluyó que, bajo 

diversas circunstancias, tal reserva proporcionaría beneficios mínimos y representarla un 

costo muy alto para el Departamento de Energia.46 

3.4.4 Seguridad y marco institucional. 

Una de las características recientes de la política energética es que descansa cada vez más 

en tas iniciativas estatales para hacer frente a problemas relativos al suministro de crndo en 

el ámbito internacional. De hecho, la National Energy Stratcgy y la legislación respectiva 

emitida por el Congreso dejó directamente a cargo de los estados la aplicación de las 

políticas. En el año fiscal de 1991 numerosos estados del oeste iniciaron esfuerzos para 

desarrollar sus propias políticas energéticas. Algunos de estos estados ya contaban con 

programas para casos de emergencia por lo que Ja crisis del Golfo Pérsico fue una 

oportunidad para que desplegaran algunas acciones, como un cuidadoso monitorco del 

•.: .. Oil Price Risc: Officials Discount Supply Trcatº\ Washlng1on Post, agosto de 1990. 
"Henry Lee y Raltjit Lamcch, .. Shoutd the U.S. Create a Strategic Oil Product Reserve: a Critical 
Assesmcnr·, Ccntcr for Business and Govcrnmcnt, Harvard Univcrsity, Cambridge, Ma., septiembre de 199 l, 
e· u. 
"'Idcm. 

"Encrgy Pohcy and Conscrvation Act Amendmcnts oí 1990 (Public Law 301/-383). Demanda la aplicación 
de una prueba de una reserva de productos rcfinndos derivados del petróleo {RPPR) durante los años fiscales 
de 1992 a 1994. 
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abastecimiento y los precios del crudo y derivados. Además. algunos tomaron o 

recomendaron medidas pnm reducir la demanda petrolera ante acciones que podlan elevar 

Jos precios y aumentar las posibilidades de un corte en los suministros. Asimismo, se 

insertaron avisos en la prensa con los cuales se aseguraba al público que había un adecuado 

suministro de combustibles o se anunciaban decisiones de polltica. La mayor parte de estos 

estados del oeste empicaron un programa de emergencia como el siguiente: 

• Fase l. Iniciar monitoreo y verificar suministro petrolero y precio; reconocer 

impactos de escasez potencial; proporcionar una guia inicial de rapidez. 

* Fase 11. Intensificar el monitoreo y seguimiento de hechos, reconocer la amenaza; 

aplicar medidas especificas de preparación; contactar abastecedores; desarrollar 

campañas de información pública. 

• Fase III. Status de prcemergencia, recomendar reducción voluntaria de demanda, 

reconocimiento de la amenaza de disrupcioncs en el abastecimiento de petróleo y 

productos petroleros. El gobernador puede proclamar una alerta en el suministro de 

energla. Publicar boletines de prensa, en lo posible diariamente. 

* Fase IV: El gobernador proclama estado de emergencia, comienzan las 

restricciones obligatorias; implantación de programas de reserva. 

Hasta el momento ningún estado ha aplicado la fase IV, aunque algunos iniciaron las 

acciones de la fase 11 y 111. Hay también estados que han realizado simulacros para hacer 

frente a contingencias, junto con el DoE.47 

Además de la importancia que empieza a cobrar la descentralización de las acciones en los 

programas de emergencia, destaca la coordinación encaminada a facilitar los mecanismos 

de integración y complementaricdad entre estados del oeste de Estados Unidos y algunas 

provincias del Canadá, como Alberta y la Columbia Británica así como estados de la 

frontera norte de México, mediante el Buró de Energía de la Asociación de Gobernadores 

del Oeste. Cabe destacar que dicha asociación es el organismo encargado, por parte de 

Estados Unidos, de la organización de In Reunión Anual de Gobernadores Fronterizos con 

México. 

"6 Ley H.R. 3193 para ampliar el titulo 1 de la Ley de Política Energética y Conservación.julio 16 de 1990. 
47 Western Intcrstatc Energy Board ... Cooperation in a Chnnging Energy Future''. 1991 A.nnual Repo~ 
Western Jnterstate Encrgy Board, Dcnvcr, Col., 1991. 



CAPÍTULOJJ/ 156 

La administración de Clinton propuso, como parte de su plataforma electoral dos objetivos 

en materia energética y fueron: dar mayor juego a la intervención del gobierno y reducir la 

dependencia del mercado estadounidense de las importaciones petroleras. Los hechos nos 

permiten constatar que los objetivos no se cumplieron. Sobre todo en cuanto al primero. En 

cuanto al segundo objetivo pueden señalarse las dificultades para una sustancial reducción 

de la dependencia de Estados Unidos de las importaciones del Medio Oriente, sobre todo 

cuando victorias militares como la de la operación •'Tormenta del Desierto" demostraron 

que el costo económico de reducir la dependencia era mayor que el de quitar de la escena 

los obstáculos y las amenazas de un enemigo como Irak. 

Como corolario seilnlaremos que si bien durante la gestión del presidente Clinton fue 

innegable la mayor participación gubernamental en el mercado petrolero internacional 

(ejemplo de ello: In diplomacia petrolera del Secretario de Energía Bill Richardson para 

lograr que el precio internacional del hidrocarburos se moviera en un rango de precios de $ 

22- $28 d/b), ésla no tuvo la difusión ni el alcance que durante la administración del 

presidente Carter. 

El retomo a la mayor intervención está correspondiendo, como ya lo hemos señalado, a 

George W. Bush con consecuencias aún impredecibles. 
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CONCLUSIONES 

En materia de seguridad energética Ja historia registra dos crisis petroleras cuyo impacto 

sobre la economía mundial hicieron que el asunto cobrara particular relevancia a Jo largo de 

los setenta. Después de los acontecimientos del 11 de septiembre en Jos Estados Unidos la 

se¡,'llridad ha cobrado un lugar principal en Ja agenda estadounidense quien lo ha colocado 

en este sitio y con el resto de sus relaciones con el mundo. Si bien hoy dia ( 2003) existe 

una poderosa razón vinculada al petróleo en Ja agenda estadounidense, no parece haber una 

gran preocupación en torno a la garantía de los suministros petroleros, excepto en lo que se 

refiere a Ja incertidumbre que agrega a las bolsas de valores la invasión a Irak. 

El análisis histórico que se intentó en este capitulo nos permitió seguir las modificaciones 

en el discurso sobre seguridad energética en el cual fue muy evidente el tránsito de la 

búsqueda de una menor dependencia de las importaciones petroleras procedentes del 

exterior, tal como ocurrió bajo las administraciones de Nixon. y Carter, principalmente, 

hacia una rcconceptualización del término que separa las nociones de dependencia y 

vulnerabilidad, en donde , sólo se evitaría caer en ésta última situación. La retórica se ha 

desplazado hacia destacar las bondades de la interdependencia y la integración como 

alternativas de la seguridad energética. 

Al interior de Ja Rama Ejecutiva ha sido el DoE el que más ha presionado por reducir las 

importaciones petroleras. Las alternativas que se han dado para lograrlo ( aranceles) no han 

sido efectivas ya que, si bien estas restricciones benefician a los productores 

estadounidenses, chocan contra los intereses de las corporaciones petroleras. Al final 

resulta evidente que todos los intereses se benefician de el ingreso del petróleo importado 

en virtud de sus costos, lo cual sobrepasa los riesgos económicos de la dependencia . Asi 

los beneficios obtenidos por las importaciones son cientos de millones de dólares que 

además, ya ni siquiera pueden ser cubiertas por una producción autóctona. 

En virtud de que Ja situación estructural de Ja industria obliga al Estado a buscar 

alternativas y estrategias que fortalezcan Ja seguridad, es que hemos intentado un recuento 

de las mismas así como de sus dispositivos de seguridad. Sobre estos últimos cabe 

mencionar al más conocido de ellos: la Reserva Estratégica de Petróleo. De frente al 

objetivo de su creación que era ser un colchón ante rupturas en los suministros, excepto 

durante la crisis del Golfo Pérsico cuando parte del petróleo de la REP fue colocado en el 
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mercado ante un súbito descenso en la oferta global, su utilidad ha sido más bien iníluir en 

las cotizaciones internacionales del hidrocarburo por medio de la compra de petróleo de la 

REP o de la licitación del mismo ni mejor postor cuando los precios han alcanzado niveles 

muy altos, tal como sucedió en 1999 bajo la administración del presidente Clinton. 

En cuanto a la estrategia más global su formn nctunl ( Jos noventa y principios del s XXI), 

asume la forma de globalidad de los mercados e integración de mercados regionales, así 

como el desarrollo de nuevas zonas que se perciben con un importante potencial. Los 

procesos de integración se legitiman destacando las bondades de la complementariedad, al 

tiempo que el estado norteamericano alienta el aumento en la producción y la creación de 

capacidad excedcntaria en todas las fomtas de energía en el continente y presiona a lns 

naciones a abrirse a la inversión privada extranjera quienes ante la falta de recursos 

económicos, no dudan en alentar el advenimiento de tales inversiones hasta convertirla en 

la panacea que los sacará del subdesarrollo. La retórica que acompaña y legitima este 

proceso son los acuerdos de integración comercial, los procesos de privatización, 

desregulación y liberalización al interior de los estados-nación. 

En materia de polltica petrolera internacional la administración en tumo ( George W. Bush) 

ha sido el retorno a un mayor protagonismo del Estado, a una visión de la oferta sustentada 

en la teoría del precio en el sentido de partir de la premisa de la abundancia de recursos 

fósiles. Tras bantbalinas se encuentra el actor compañías petroleras quienes buscan 

aumentar sus reservas y resposicionar su control en zonas prospectivas o con un conocido 

potencial petrolero. Esta disputa por el control de los yacimientos se acompaña también de 

la lucha por la supremacía de los Estados Unidos frente a otras potencias como Rusia, 

China, Francia, etc., bajo la retórica de la promoción de la democracia en otras latitudes que 

encubre el verdadero objetivo de la supremacia hegemónica. 

Un reto futuro será concretamente la demanda de energéticos resultante de acelerado 

crecimiento que presentan economías como la China y la japonesa y, esta situación se 

podría extender a otras naciones del noreste asiático con quienes los Estados Unidos 

podrían estar compitiendo por los suministros del Medio Oriente. Tanto en el caso de 

Japón (que importa 5 millones de b/d), así como el de China cuyas importaciones son, por 

el momento, de 4 millones 300 mil bid, dependen de los abastecimientos del Medio Oriente 

y en menor medida de Indonesia. No obstante, el caso Chino no es tan dramático habida 
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cuenta el gas siberiano que promete un importante desarrollo asf como por el hecho de que 

el territorio Chino está asentado en rocas volcánicas pertenecientes ni Cinturón de Fuego 

del Anillo Circunpacifico. China guarda importantes reservas de petróleo y gas las cuáles 

no han sido aún explotadas. Un ejemplo de un sitio con importantes reservas de 

hidrocarburos y que no ha sido suficientemente estudiado es el referente a la cuenca del 

Tnrim que se localiza en la Provincia Oriental de Xing Jiang, en la frontera con Kazajastán. 

Estudios realizados por geólogos rusos en la década de los cincuenta, indican la presencia 

de grandes cantidades de petróleo y gas en esa región cuyas reservas probadas se estiman 

en 50 mil millones de barriles.48 

El manejo de los recursos mineros mundiales por parte de las compañías angloamericanas 

será. de nueva cuenta, la lucha por el liderazgo mundial con el uso del poder y la fuerza 

militar para conseguirlo. La lección más reciente que se puede extraer de esta parte de la 

historia es que pese a todos los mecanismos, estrategias y dispositivos para la seguridad 

desplegados desde los setenta, son sus propias contradicciones, en tém1inos de la 

problemática que presenta todos su sector energético, y sobre todo. el agotamiento de sus 

propios recursos petroleros tras una larga y añeja explotación, lo que está volviendo 

importante la cuestión de la seguridad para los Estados Unidos, sólo que se pretende que el 

problema se encuentra fuera y no dentro, en casa, como realmente sucede. 

"'Ver, Garcfa Reyes, Miguel y Alejandro J. Salgó Valeocia." El asia central como alternativa de 
abastecimiento petrolero para la región Asia -Pacifico ante la incstabiUdad politica de las monarquias del 
Golfo Pérsico11

, Inédito, p J 2 
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CONCLUSIONES GENERALES 

La producción 

Esla tesis trató de probar que el sector petrolero estadounidense atraviesa. si no por una 

crisis, si por momentos dificiles, sobre todo en lo que se refiere a su industria petrolera. 

aunque el resto no es njeno a problemas estructurales. Consideramos haber mostrado que 

el problema m:ís ngudo, si bien no nuevo. que es el referente a la caída en las reservas 

petroleras. la producción, la productividad por pozo perforado. los altos coslos de 

producción. tienen una tendencia irreversible. La curva de Hubbert nos ayudó a sustentar 

el hecho de que la producción llegó a su máximo y ahora va en picada. La inelasticidad 

de la curva limita el grado de respuesta a cambios en la producción, aún elevando los 

pr~'Cios del hidrocarburo. La alternativa más promisoria son las técnicas de recuperación 

mejoradas pero su costo es todavía alto y deben considerarse otros parámetros 

internacionales a fin de resolver si son la mejor opción en lérminos económicos. Alaska 

y las tierras federales son geográficamente, los terrenos más promisorios y lo único que 

aún detiene su explotación es la oposición de los ambientalistas. 

La demanda 

Por el lado de la demanda consideramos haber mostrado que han existido políticas para 

reducir el consumo, pero sin mucho éxito. La estrategia que con este propósito prevalece 

es la de hacer más eficientes los dispositivos de uso final. 

Como lo avanzamos en la hipótesis, las importaciones petroleras tampoco revierten su 

tendencia; son crecientes y el Estado norteamericano ha de garantizar su abasto a través 

de fuentes de abastecimiento seguras y diversas, desarrollando potenciales petroleros y 

gaseros en nuevas regiones promisorias, consolidando y buscando la apertura a las 

inversiones estadounidenses en los sectores energéticos de otras naciones que puedan 

soportar aumentos en la producción y en la capacidad de producción. Todo con el 

propósito de garantizar la seguridad energética estadounidense futura y el traspaso de la 

renta petrolera de los países productores a la industria petrolera internacional. 

La polltica energética y las metas nacionales 

En otro orden, encontramos que cada Presidente de los Estados Unidos desde Harry S. 

Truman ( 1947) hasta la actualidad, ha adoptado una polltiea energética nacional que con 
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distinlo énfasis, hnn mostrado que una de las limitaciones de cada cstralcgia energética 

es que éstas no han sido un objetivo en si misma. Es decir. la política energética ha 

derivado su dirección de metas nacionales más amplias, lales como la fortaleza de la 

economía, la calidad del medio ambiente, la seguridad nacional y la politica exterior. As! 

por ejemplo. mienlras en Estado impone restricciones a sus propias empresas a que 

comercien o inviertan en países con10 Irán. Libia o Siria, por razones de política exterior, 

las trasnacionales petroleras no han ocultado su disgusto y han exhibido la incongruencia 

de la medida. 

La política energética 

Una de las preguntas de las que partimos fue si los Estados Unidos tenían una política 

energética nacional o sólo una serie de estrategias representativas de los intereses de 

distintos grupos económicos. En este sentido hay quienes afirman que no existe como tal 

sino que lo que hay son una serie de estrategias que hasta 1973 fueron por regímenes de 

combustible y después han pretendido basarse en objetivos definidos por la rama 

ejecutiva y podrían considerarse más bien estrategias más que una política como tal. En 

ef=to, la historia parece haber tendido a mostrar que la política energética 

estadounidense ha estado lejos de tener una coherencia de conjunto. Las dificultades para 

consensar una política coherente encuentran sus límites en el sistema politico de pesos y 

contrapesos , en particular. por la gran capacidad de los grupos de interés para hacer valer 

sus demandas a través del mecanismo de cabildeo. Aún las administraciones que 

tomaron como bandera el lema energético e intervinieron activamente, no lograron una 

convergencia de intereses y de propuestas. Sin embargo, tampoco aquellas que optaron 

por un enfoque más orientado al mercado. tal como la administración Reagan. se 

sustrajeron totalmente de participar o favorecer aquellas áreas de su interés, como ocurrió 

con la industria nuclear con quien tenla compromisos de tipo político. Si bien 

intervencionismo o no intervencionismo no es sinónimo de una política más coherente, 

hemos encontrado que el peso de los grupos de interés influye en el grado de coherencia 

o convergencia de las propuestas energéticas y que los cotos minimos de intervención 

estatal están dados por las demandas de los grupos y no sólo por la voluntad estatal. 

Una reflexión más profunda de esta aparente incongruencia podríamos sustraerla de una 

de las caracteristicas más profundas del sistema político estadounidense: el pragmatismo. 
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En este sentido In falta de una política nacional consistente surgiría de la posibilidad de 

imprimir flexibilidad ni sistema energético u partir de ensayar diferentes opciones de 

acuerdo a las circunstancias sin lu imposición de camisas de fuer.l'.a, como ocurriría con 

metas nacionales preestablecidas. El pragmatismo sería, entonces, el reflejo de la 

ausencia de una política nacional visto desde una óptica positiva. En otros ámbitos., como 

la política exterior, es dificil marcar Ja línea del pragmatismo entre las acciones 

utilitnristas y de doble moral de un enfoque enfoque eminentemente pragmático que 

busque ir más allá de ideologías o del espíritu de cruzada. No obstante, éste es el 

acontecer cotidiano del desempeño internacional de los Estados Unidos. 

El hecho de que los grupos de interés transmitan sus demandas a través de diferentes 

agencias del Estado, también influye en el diseño de la politica energética. Su 

clabornción es resultado de "consensos" en donde no siempre prevalece el interés de las 

mayorías o del interés nacional. Los arreglos y componendas en el diseño de políticas, en 

ocasiones resulta en cslmtcgias supuestamente representativas del interés de la mayoría 

pero que en los hechos devienen en propuestas contradictorias, que no satisfacen a nadie 

y/o que mantienen el stat11s qua. Un ejemplo representativo fue la administración del 

presidente Bush Sr. 

El papel del Estado en el sector 

El papel del Estado en la polftica energética estadounidense es complejo y a primera 

vista, podría parecer mínimo por el enfoque predominante de su economía que es una 

economía de mercado. No obstante, hace uso de las herramientas tradicionales de 

cualquier Estado como impuestos1
, subsidios, exenciones fiscales. cuotas a Ja 

importación, aranceles, entre los más importantes. Es un Estados que subsidia y protege a 

aquellos de sus sectores que considera en desventaja comercial en el plano internacional 

o bien en donde mantiene desventajas competitivas con los sectores de otras economías 

desarrolladas, como sucede con su sector agrícola, pese a haber suscrito acuerdos de libre 

comercio. 

1 Es importante señalar que los impuestos en los Estados Unidos varían de Estado a Estado y son un 
componente imporUnte en el precio final de la gasolina ya que constituyen cerca de un tercio del mismo. 
Dichos impuestos pueden ser federales o locales. Además a las rcfinerfas se les pide manufacturar una 
amplia variedad de tipos de gasolina para cumplir con las regulaciones federal de cnúsiones. Mientns estas 
1egulaciones han contribuido a mejorar el ambiente, las complejidades creadas por las mismas han Tcducido 
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Históricamente el Estado ha apoyado a las compañías petroleras estadounidenses a 

quienes alienta a invertir en el exterior, las exime de ciertos impuestos y deliberadamente 

les permite que ignoren Ja ley antimonopolios para su desempeño en el extranjero. En 

tiempos de paz, las compañfas llevan el liderazgo diplomático con Jos paises en donde 

tienen negocios. En situaciones de conflicto están detrás del Estado quien abandera sus 

intereses. El Estado norteamericano históricamente ha protegido Jos intereses de sus 

corporaciones en el exterior, sobre todo cuando estos intereses están en conflicto con Jos 

de otros Estados - Nación. 

Si bien es innegable el papel protagónico de Jos negocios, el Estado ha venido 

redefiniendo su papel con Jos procesos de reformas observada en Ja década de los ochenta 

y noventa , como sucede con Ja industria eléctrica y el gas natural, en donde se ha 

buscado poner en operación Ja desrcgulación, Ja privatización y liberalización en el 

sector. En el ámbito internacional. dichas reformas se legitiman promocionando las 

bondades del mercado, y el Estado norteamericano promueve, a través de Jos acuerdos de 

integración, la apertura de mercados para sus empresas, en materia comercial y de 

inversiones. Se desalienta la inversión estatal de las naciones productoras de 

hidrocarburos para que estos espacios sean ocupados por empresas extranjeras, con Ja 

legitimidad que otorga el discurso de Ja falta de recursos presupuestales de Jos que 

crónicamente adolecen las naciones productoras o en vías de desarrollo, acompañados de 

las prescripciones macroeconómicas y lineamientos de política de Jos organismos 

financieros internacionales que condicionan su ayuda a una disciplina fiscal astringente y 

a la cesión de espacios, al sector de los negocios2• 

la flexibilidad de los refinadores a mover su producción de una región a otra para cubrir la demanda local. 
Esto también está teniendo un impacto en el precio de las gasolinas. 
2 La austeridad fiscal. la privatización y la liberalización de los mercados fueron los tres pilares aconsejados 
por el Consenso de \Vashington en los ochenta y noventa. En aquél momento 1crúan cierto sentido ya que 
ciertos países habían incurrido en fucnes déficits. Sin embargo, estas políticas luego se volvieron fines en si 
nusmas. más que constituir un medio parn el crecimiemo. El papel jugado por el Banco Mundial en estos 
procesos ha sido importante ya que éste empezó por condicionar los créditos al financiamiento de los 
proyectos energéticos de los países en vías de desarrollo a que se incorporara la participación privada. Uno 
de los críticos de las pri'\·atizacioncs indiscriminadas ha sido Joscph Stiglitz. El ha set\alado las 
incongruencias e irracionalidades de las privatizaciones en los paises subdesarrollados asi como los falsos 
supuestos de los que panió el FMI al presionar por dichas privatizaciones. Demuestra los costos sociales 
y el desplazamiento de empresas nacionales que esto ha significado para muchas cconomh1s 
subdesarrolladas. En varios paises como Rusia las privatizaciones no ha constituido la palanca de 
crecimiento que pudieron haber sido. Ver, Stigli~ Joseph. fil Malestar~ fil Globaliznc:ión. Madrid, 
Taururs, 2002. 
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Esta promoción se acompaña en el plano ideológico- polftico de los valores de la 

democracia occidental. El término democmcia. como lo conciben Jos estadounidenses, 

más que referirse a igualdad de oportunidades políticas, juridicas, económicas, parece 

asociarse más bien al modelo económico vigente ( neoliberal) y la necesidad de darle 

operatividad, funcionalidad y legitimidad. Asl en lo concerniente a la energia, una mayor 

democracia estaría relacionada con un Estado de menores dimensiones; el 

desmantelamiento de monopolios estatales, liberalización, privatización y desregulación 

de los mercados. Es decir, desde el punto de vista de los valores estadounidenses una 

mayor libertad de mercado, va asociada a una mayor democracia y viceversa. 

Las Reformas en el sector 

Los ochenta y noventa se caracterizaron por importantes avances en las Reformas 

neoliberalcs en éste sector en Jos Estados Unidos. Respecto de la liberalización 

consideramos que ésta ha fallado en proporcionar los incentivos suficientes para construir 

una capacidad excedentaria en infraestructura para la generación de electricidad. Cierto 

es que en algunos estados Ja Reforma eléctrica es relativamente exitosa pero ello ha sido 

posible elevando los precios a fin de mantener Jos márgenes de reserva suficientes. En 

otras áreas distintas al sector eléctrico en donde se está presentando éste fenómeno, es en 

la infraestructura de duetos y en la industria de refinación. En el caso de las refinerías, su 

rentabilidad para las grandes corporaciones petroleras ha sido, históricamente. menos 

atractiva que las actividades corriente arriba por lo que prefieren invertir en estas últimas. 

La infraestructura de duetos y redes presentan también problemas de subinversión. Una 

causa atribuible son las extemalidades en fonna de costos ambientales. Sin embargo, 

debido a sus particularidades Ja anterior situación podría llevarnos a su caracterización 

como un problema asociado a los bienes públicos cuya definición más clásica seria la de 

aquellos de uso común, sobre todo en el caso de Jos duetos y las redes. En otros casos de 

problemas asociados a Ja infraestructura, Jos amplios periodos de maduración en la 

recupareción de la inversión los hace menos atractivos para el capital privado. El 

mercado parece estar encontrando sus limites en éste tipo de bienes aunque también 

resulta evidente que Ja realidad está mostrando aspectos nuevos, para nada contemplados 

por Ja teoría. La gran volatilidad de los precios del gas natural y la electricidad en el 

2001, estaba lejos de ser considerada cuando estas industrias de desregularon. La 



CONCLUSIONES GENERALES 165 

disminución de la capacidad excedentnria de producción como tendencia en las industrias 

eléctricas en una modalidad· equivalente al ·~usto a tiempo" en donde no hay stocks 

porque estos representan un costo, tampoco parece haber sido considerada por la teoría. 

Lo anterior choca con una perspectiva técnica en virtud de que para operar con eficiencia 

y con seguridad de abasto, el suministro de electricidad necesita contar con una 

capacidad excedente a manera de reserva. 

Otro ejemplo de una realidad no contemplada ha sido la oportunidad de especular que 

han tenido las empresas generadoras de electricidad a partir de la dcsregulación de 

mercados cuyo ejemplo más ilustrativos han sido el caso de California, con el riesgo de 

que extenderse hacia otros estados. Las oportunidades para especular han tenido, 

ciertamente, que ver con aspectos de índole tecnológica, reducción en las capacidades 

excedentarias de producción y las oportunidades para la contabilidad creativa que les está 

dando los cambios en la regulación. En general, la lógica misma del mercado y la 

búsqueda por mecanismos para maximizar ganancias serían las razones de fondo de estas 

nuevas situaciones. Por lo anterior, y con base en la experiencia estadounidense, quizá no 

sea tan aventurado decir que el mercado no siempre conduce a las soluciones más 

eficientes en términos del conjunto de la sociedad. Esto es muy claro en el caso de la 

industria eléctrica. 

Si la falta de una politica energética coherente y los problemas resultantes de la 

desregulación están generando una serie de impactos negativos en la industria eléctrica, 

en la industria petrolera es, precisamente, ésta deficiencia de mercado la que la ha hecho 

salir delanle de una manera exitosa. Tanto las corporaciones petroleras como el gobierno 

estadounidense han usado la corrupción nacional y el soborno a los lideres de otros 

paises como una manera de resolver los problemas estrucluralcs de la industria petrolera 

norteamericana. Es históricamente, bien conocido el financiamiento de campañas de 

dicha industria a los candidatos presidenciales y congresionales . En el exterior, el 

sistema no hubiera funcionado sin la corrupción y la cooptación de lideres y politicos de 

las naciones subdesarrolladas para que abran sus industrias nacionales a las grandes 

corporaciones petroleras. En conclusión, mientras las deficiencias del mercado están 

generando problemas para la industria eléctrica, son los factores que han dado 
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operatividad y flexibilidad a la industria petrolera de los Estados Unidos tanto 

internamente como en el extranjero. 

El mercado 

Si bien el aprecio por el mercado, la eficiencia y la maximización de beneficios son las 

vinudcs del modelo económico en los Estados Unidos, la ideología en su forma de 

imposición del mercado parece estar conviniéndose en otra de las limitantes. El rechazo 

a la intervención gubernamental se evidencia en posiciones como las de quienes 

explican la crisis del sector eléctrico californiano debido a que la desregulación no llegó 

a permear todas las actividades y de aqul resultaron las follas en el sistema eléctrico • en 

vez de asumir un punto de vista más critico y aceptar que el mercado fue la oportunidad 

para la especulación de las empresas. Más aún, esto puede ser muestra fehaciente de 

que el sistema no se autorregula. No obstante, lo desregulación parece ser lo último 

cuestionable y Ja terminología sólo le da el carácter de "incertidumbre regulatoria" a 

todos estos nuevos fenómenos sin objetar de fondo los problemas estructurales. 

Los defensores del libre mercado tienen una postura contraria a la planeación, por 

considerar que equivale al socialismo además de la oposición a cualquier "intromisión" 

del Estado. Piensan que es la empresa privada la que debe manejar las decisiones acerca 

de la exploración, producción, distribución y precio del combustible. Se oponen a 

medidas gubcmamentalcs como los impuestos, regulaciones, etc. Un ejemplo histórico de 

estas posturas de aquellos propugnan por la no injerencia del gobierno en materia de 

energía es la de quienes no ha quitado el dedo del renglón para desaparecer al 

Depanamento de Energía. Sin embargo excepto en tiempos de Reagan, cuando estuvo a 

punto de ser eliminado, el resto de las administraciones, han terminado apoyando su 

existencia por considerar que su papel no es relevante (excepto en materia nuclear) y su 

desaparición no añade mucho al ahorro público. 

La planeación en su verdadero sentido es ajena al sector energético estadounidense; lo 

que existe son proyecciones a futuro y excelentes análisis econométricos que permiten la 

estimación de parámetros medulares en el sector pero que están lejos de un verdadero 

proceso en donde participen, insumos, productos y los agentes que lo llevarían a cabo. 

Aunque debe señalarse que si bien a nivel macro la planeación no es una alternativa, sí lo 
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es a nivel micro es decir, las empresas diseñan y trabajan con base en su propia 

planeación. El problema., en realidad, radica en que no todo puede ser resuelto por el 

mercado y se requieren estrategias globales y de largo plazo en el sistema energético. El 

mercado es inmediatista y su lógica no se corresponde con aquellos bienes con largos 

periodos de maduración y de baja rentabilidad. 

Los grupos de interés 

Otro elemento que se convierte en un obstáculo para Jos proyectos de largo plazo radica 

en el sistema polltico mismo. En el caso de los Estados Unidos una política o proyecto 

ya aprobado por el Congreso, puede cambiar al hacerlo Ja administración en tumo, es 

decir, Jos proyectos pueden ser desmantelados a pesar de haber sido aprobados. 

Puede haber políticas que no se lleven a cabo, pese a gozar del apoyo del ejecutivo y/o 

del legislativo debido a: 

a) conflictos entre distintos grupos de interés; 

b) objetivos contradictorios en términos de política o de grupos de interés. Estos 

últimos no sólo pueden ser económicos, sino que pueden estar relacionados con 

aspectos geográficos. tipos de combustible, orientación social y poHtica 

(conservacionislas, ambientalistas, aperturistas, proteccionistas, estados productores

estados consumidores. ele). La gran influencia de Jos grupos de interés puede 

contrarrestar propuestas como las de Jos principios de eficiencia económica e incluso 

de negociaciones internacionales, como ha sido el caso del Protocolo de Kyoto entre 

cuyos opositores más férreos estuvo la misma industria petrolera a través del senado 

estadounidense. 

Un ejemplo de intereses contradictorios Jo constituyen Jos intentos para reducir las 

importaciones petroleras como una pretendida política nacional porque: 

l) atenta contra grupos económicos específicos como las grandes corporaciones 

petroleras que son las que compran el petróleo del exterior; 

2) no resulta realista. La producción nacional no alcanza a cubrir Ja demanda y aún en 

caso de cubrirla, el costo sería muy alto. La alternativa de Ja recuperación secundaria 

que permitiría elevar Ja oferta, es cara y encuentra limites para elevar Ja oferta. 

Plantearse escenarios de autosuficiencia mediante recuperación secundaria y terciaria 

implicarla estar hablando de costos de producción entre $ 25 y $ 50 d/b, lo cual 
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resulta bastante caro. Por lo anterior, parece poco viable económicamente 

incrementar la oferta interna. por esta vla. 

El Congreso 

Otro elemento que se intentó destacar en el trabajo fue el papel del Congreso que se ha 

vuelto cada vez más importante en materia de energia, si bien en relación con otros temas 

no es éste último el tema más relevante en las discusiones de los comités del poder 

Legislativo. Lo que resulta innegable es que el Congreso está ahora más preparado que 

en los setenta para lidiar con los asuntos energéticos: tiene unidades espcciali7A'ldas, 

expertos y agencias de apoyo externo en materia de energía. Su poder es y seguirá siendo 

muy grande. 

Un "Test Case" 

Finalmente deseamos concluir en tomo al papel del Estado norteamericano bajo In 

administración de W. Bush para actualizar algunas de las constantes que hemos venido 

manejando y responder a la pregunta planteada en el título de este trabajo respecto de si 

hay un problema que es de mercado o sigue siendo de seguridad para los Estados Unidos. 

Respecto al primer aspecto, deseamos destacar el nuevo protagonismo del Estado 

norteamericano y el rcposicionamiento de la agenda petrolera en el orden de prioridades 

de la actual administración republicana. El hecho de que In energía perdió importancia en 

el pasado respecto a otras agendas, fue en parte, reflejo de In pérdida de poder de la 

misma industria petrolera en Washington. Bajo In actual gestión de George W. Hush, la 

industria energética hn recobrado su importancia pasada y varios miembros del gabinete 

de la actual administración republicana mantienen fuertes vinculas con empresas de este 

sector o han sido parte de estas últimas (un ejemplo es la relación entre su vicepresidente 

Dick Cheney y la empresa Halliburton, Condoleczza Rice y la empresa Chcvron, la 

amistad y apoyo económico de la empresa Enron con la familia Bush). Estos gmpos de 

interés participan en la elaboración de In propuesta energética de Gcorgc W. Bush, a 

través de la cual han filtrado sus demandas y preferencias. Lo anterior da pie para 

concluir que el Estado norteamericano está lejos de haber bajado su perfil. Todo lo 

contrario, se realiza una fuerte intervención estatal en materia de seguridad y en relación 

con la política petrolera internacional. Para nada se ha soslayado el papel del mercado y 

menos aún el liderazgo económico y productivo del capital privado. Más que quitar 
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espacio al mercado, el desempeño del Estado refleja una alta dosis de pragmatismo en el 

manejo de la estrategia energética, misma que se acompafta de objetivos geopollticos, 

hegemónicos con miras a preservar la unipolaridad estadounidense en el contexto 

internacional, todo lo anlerior bajo un ejercicio brutal del poder por el poder mismo. 

En tanto los Estados Unidos sigan dependiendo del petróleo y su industria petrolera 

continúe vinculada a la estrategia económica y de política exterior, la política energética 

de los Estados Unidos seguirá siendo un asunlo de seguridad energética. Así mismo como 

lo hemos venido sugiriendo, la polltica energética tiene que lidiar con problemas de 

mercado, sobre todo desde Jos noventa cuando cobran fuerza los procesos de 

dcsregulación de varias de las industrias energéticas de éste pais. 

Propuestas de análisis 

Para finalizar deseamos señalar que pese a la tarea que nos propusimos de estudiar a 

fondo el sector energético, han quedado aún muchos aspectos y problemas por analizar, 

mismos que constituyen vetas de por explorar en relación con éste sector . Una de ellas 

podría ser en relación con los procesos de desregulación de la industria eléctrica. 

petrolera y del gas natural. Lo anterior, tanto en lo que se refiere al marco juridico 

institucional como u la evaluación de su desempeño hasta Ja actualidad , así como a Jo 

largo y ancho de toda la Unión Americana. 

Otro tema de posible interés podría estar en relación con la integración del mercado 

energético de América del Norte bajo una perspectiva de integración asimétrica y desde 

el liderazgo estratégico- institucional de los Estados Unidos. Es decir, un análisis que 

vaya más allá de la retórica gubernamental y que responda a preguntas como las 

siguientes: ¿ quién integra a quién? ¿cuáles son las razones estructurales por la cual se 

pretende la integración?¿ de qué manera nos integrarnos México y Canadá a este 

mercado? ¿ quién puede sacar más ventaja de tal integración? ¿ cuáles son los principales 

actores que participan en dicha integración? México no se puede dar el lujo de prescindir 

de un cuidadoso análisis sobre el posible devenir de este proceso de integración y sus 

implicaciones futuras. 

Una última propuesta de análisis se refiere a la cuantificación de reservas petroleras que 

podrían obtenerse a partir de la técnicas de recuperación mejorada (EOR) en los Estados 

Unidos. Si bien la visión convencional afirma la existencia de un gran potencial capaz de 
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ser obtenido a través de estas tecnologías, no encontramos cuantificaciones precisas sobre 

dicho potencial. Las cifras que al respecto se manejan muestran una enorme disparidad 

entre sí, lo que daría cuenta de la incertidumbre y de la necesidad de mejores 

estimaciones. Por lo anterior, las tecnologías de recuperación mejorada y el aumento en 

las reservas que se pueden obtener, ameritan se les considere otro tema de tesis. 
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