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INTRODUCCIÓN

Los negocios petroquímicos se realizan en el ámbito mundial oon base en políticas de comercio y
desarrollo de tecnologías. lmplican planeaciones estratégicas que incluyen elementos ecbnómicos,

tecnológicos, geogníficos e inclusive sociales. Estas planeaciones incluyen anátisis de polítiqas
locales, regionales y globales.

L'as grandes compañías petroquímicas no pueden conformarse oon operar en varios países. Del
mismo modo, el esablecimiento de plantas manufactureras en diversos países tampoco es suficiente
para que sean competitivas en el mercado mundial. Por lo tanto, se ha impuesto la tendencia hacia

compañlas globales, las cuales conciben el mundo entero como un solo mercado. Esto significa, sin
ernbargo, que también deben adaptame a necesidades nacionales, e incluso locales.

L¡s mercados nacionales se han vuelto demasiado reducidos. El desarrollo de un nuevo producto

petroquímico (polímero, recubrimiento, etc.), puede costar varios cientos de millones de dólares y
prolongarse rnis de 5 años. Recuperar ese costo implica vender ese producto en el mercado

mundial. Adem.ás, las compañías peúoquímicas deben mantenerse al día en cuanto a los adelantos

tecnológicos en el mundo entero.

El objetivo de esta tesis es el análisis de algunas de las principales características que envuelven 4 la

industia oeüoguímica y g sus neqocios. así como e! tratar de establecer de una manera oráctica una

relación con los diversos medios ylb mecanismos a tf,avés de los cuales estas emoresas han

subsistido al entomo macroeconómico.

Las hipotesis que se han planteado son las siguientes:

1. Subsisten las empresa que son originarias de las naciones que dictan las políticas

comerciales (potencias).

2. Supemivencia del más'apto (fuerte, agresivo y contundentQ en sus políticas de crecimiento

y consolidación del mercado.

3. Subsisten las empresas que mas invierten en investigrción y desarrollo de nuevas

tecnologías y nuevos productos.

Despues de la Segunda Guerra Mundial hubo tres grandes países victoriosos, Estados Unidos,

Reino Unido y la extinta Unión Soviética. Estos se repartieron el control del mundo a traves del

contol económico que está implícito en el consumo de hidrocarüuros, principal fuente de energia

para las industrias, por esta razón vivimos en la economla del petróleo, y es por ello que las
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empresas petroleras y petroquímicris más importantes del mundo pertenecen a Estados Unidos y al

Reino Unido.

En México es de llamar la atención que la industria petroquímica nacional se encuenha en

decadencia debido a que no existe un m¿rco conveniente para la inversión, ya sea privada o por

parte del Estado. El Poder Ejecutivo, el Poder kgislaüvo y la iniciativa privada al parecer no han

enconmdo la manera de reactivar las cadenas peüoquímicas con bas€ en inversiones estatégicas.

Aunque el año pasado se ha anunciado el proyecto Fénix, el cual pretende dar impulso a la industria

qulmica nacional y promover el relanzarniento del sector petoqulmico del país. El proyecto Fénix

contempla la construcción de dos complejos pehoquímicos - para la producción de olefinas y

derivados, y para la elaboración de aromáticos y ohos productos -, tendrá t,na inversión cercaoa a

mil 800 millones de dólares. Pemex Petroquímica participaní oon un porcentaje de ente 30 y 50 %

del capital social. Esta estructura de la propiedad permitirá operar a las nuevas empresas como

compañlas privadas.

Es necesario puntualizar que un negocio petroqufnico es aquel que involucra el comercio que se

aphcá generalmente a los productos de la indushia de síntesis orgránica a partir de los conpuestos

existentes en los productos de destilación del petóleo.

En el futuro la industria petroquímic4 como muchas otras, estará sujeta a cambios importantes,

impulsados principalmente por las necesidades del mercado y por los avances cientlficos y

tecnológicos que se incorporarán para hacerla más eficiente, rentable, s€gura y ambiental.

Son muchos los factores ¿ analizar en un negocio relacionado con la industria petroquímic4 en los

siguientes capítulos traüaremos de desglosar los puntos principales de un negocio petroquímico.

Quiá valga la pena puntualizar que especiaünente en la década de los noventa las firsiones y

adquisiciones transfronterizas entre grandes ernpresas o conglomerados fueron la principal

esFategia para sobrevivir y seguir al fiente de las á¡eas de inter€s que persiguen, es decir, la

globalización provocó que las grandes ernpresas no solo realizaran acuerdos comerciales sino que

compitieran uniendo esfuerzos y recr¡rsos de una manera conjunta.

El siguiente subtema, "la globalización", es un esbozo de lo que considero persigue la apertura

comercial. Recordemos que el mercado cada vez es más competido y los márgenes de ganancia son

menores, por tal motivo es necesario encontrar manera!¡ y par¡os a seguir para solventar el desorden

mundial. La globalización como ideal es muy cmocionante, ¡A quién no le gustaría encontrar la

formula de las variables económicas que ayuden a un orden económico! Quiá la globalización
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admilisFads eo fomla racionat sc¿ h alternativa a&cuada y la r€spuesta a nr¡cstsoc problemas a

nivel mundial, pcro no olvidemos que existen esp*uladores, que existeo peño¡ras o grupos que txt
están de acuerdo, o simplemeirte g€nte que estrá esperando la oportmidad de bloquer las

eshategias globales en form¿ viole¡rta y, esto es algo que no contempla la globoliucióa por lo taoto
he considerado que sigue siendo un objetivo utópico cl benefrcio de la h¡¡n¡nidad vla t¡
globalización.
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CapÍtulo 1

Antecedentes y Marco Global
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PERSPECTIVA ACERCA DE LA GLOBALIZACIÓN

En su sentido nris general la globalización refiere a los flujos transnacionales de mercanclas,

inversión, producción, tecnología y personas. Para muchos de los defensores de la tesis de la

globalización, estos flujos, tanto por alcance como profundidad han creado un Nuevo Orden

Mundial, con sus propias instituciones y configuraciones de poder, que han reemplazado a las

estructuras previas asociadas al Estado - nación. ae

Las visiones que van más allá de las visiones religiosas o nacionales han capturado la imaginación

de muchos. Las instituciones en el ámbito mundial, tales como la lglesia y el Estado

han dejado un gran espacio politico y económico a las corporaciones supranacionales. Es

indiscutible que las empresas transnacionales han permeado y seguinin permeando en la

consFucción del destino del mundo.

Mortimer Adler se refiere a las corporaciones ntis poderosas del mundo, las cuales se han

convertido en empresas supranacionales, lo cual lleva a un avance progresivo en la visión que él ha

definido como la de una comunidd ctltural mundial, o comunidad transcaltural, en pocas

palabras, la era de un mundo globalizado. Tarrbién indica que existen progresos en lo referente a la

tecnologí4 que en su concepto, representa la occidentalización del mundo y la mayor innovación

del siglo que, a menudo es el vistago de esas mismas corporaciones llderes. El sostiene que el

desempeño de la sociedad modem4 por no decir la supervivencia de todos los individuos, depende

cada vez miás del desempeño de estas instituciones, por lo tanto, la gestión empremrial es un¿ de las

poqulsimas instituciones capaces de üascender las fronteras nacionales.

La globalización vista por el lado de la movilidad laboral se ve reflejada en las empresas

transnacionales, éstas han estado reclutando a profesionistas de distintas nacionalidades, por lo que

eIr muchas ocasiones los ambientes de trabajo se han vuelto multiculturales, esto conlleva a que los

empleados deben dominar m¡is de un idioma (poliglotas). A su vez, la disposición de los empleados

de cambiar de residencia continuamente es un punto básico en la organización de estas empresas, lo

mismo se puede estar laborando en el su¡este Asiático que en alguna oficina de la Costa Este de

Estados Unidos, en Europa Occidental o en Medio Oriente dependiendo de las necesidades del

mercado y la empresa. Las empresas multinacionales han creado una serie de grupos

multidisciplinarios como una de las variantes endógenas en el negocio en pro de crear fortalezas

competitivas.

Dento de los negocios globales es muy importante la irnagen que se tenga de las empresas, por

desgracia en muchos de los negocios la dirección excluye las consideraciones éticas debido a la
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noción de que la organización no obtendrá un beneficio financiero máximo como resultado de una
actuación ética. La evidencia del tema, sin embargo, apunta a la conclusión de que ser ético, de
hecho, tiene sentido comercial: financiero y de otro tipo. Los esh¡diosó indican que las empresas

exitosas a largo plazo tienden a ser empresas éticas, no obst¿nte, no es garantra el que un
comportamiento ético garanüce el éxito según el auEor de la referencia (6).

Dentro de la globalización un beneficio de ser ético puede ser de naturaleza psicológica A nivel
individual, el ser ético tiene un efecto positivo en la autoestima; a nivel organizacional, ayuda a
construir y mantener el orgullo y credibilidad de la empresa. El ex-vicepresidente del Consejo de
Administración de Chevron Corporation" Kenneth T. Den, en su momento llegó a decir: No tengo

la menor duda de que ser ético tiene sus recompensos, puesto que sé que en nuestra empraa ra
gente duerme bien por la noche y trabaja mejor durante el día.

Por ejemplo, el valor de las acciones de Union Carbide cayó en picada debido al manejo que hizo la
Dirección de esta empresa del desastre de Bhopal, India. El orgullo organizacioual se üaduce en la
reputación global de la empresa y por lo tanto en la percepción por parte del mercado de lo ética que

es la organización.

Ante la globalidad las grandes corporaciones transnacionales comunican y hacen cumplir en toda la
organización un código o políticas claros. [¡s puntos clave para la evaluación de ,,na acción o
decisión ética pueden ser, según Norman Vincent peale, las 3 preguntas siguientes:

l ' ¿Es legal?¿Se violará alguna ley civil o la política de la empresa? Esta pregunta hace que se

miren las normas existentes.

2. ¿Está balanceada?¿Es justo para todos los que estiln comprometidos en el corto y largo
plazos?¿Promueve relacio¡es en las que todos ganan? Esta pregunta activa el seirtido de
justicia y racionalidad.

3. ¿Se siente uno orgulloso de su accionar?¿Se sentiría uno bien si se publicara la decisión en

periódicos? Esta pregunta se enfoca en las emociones y las normas propias de moralidad.

Las explicaciones acerca de la conceptualizació¡ de la globalización varían, por ejemplq se ha
propuesto4 que nos ercontramos en un mundo con uta visión de una Era Material,es decir, una

era en donde las problemáticas del mundo son bipolares o plurales, un mundo en donde los
individuos, las empresas y los gobiemos compiten enhe sl bajo la ley del más ñrerte y por su propio
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interes en relación con los demás. En pocas palabras, la evolución (subsistencia) de las empresas es
el resultado de la supervivencia del mris apto por medio de la competenoia.

También se ha propuesto que el mundo puede tender a una visión de una Era de Relaciones
(cooperación), es decir, un mundo en donde los individuos, las empresas, los gobiernos son un
número inmenso de partes conectadas las cuales cooperan o compitenen el interés de si mismos o
de un grupo de partes. Estas empresas podrían evolucionar (subsistir) como resultado de la
cooperación de todas las partes para el mejor bienestar de todos.

Denro del círculo de negocios mundiales petoqulmicos pueden existir guerras (económicas) no
declaradas para el control y/o manejo de precios, de materias primas, de los medios de disribución
en pro del control del mercado. Es indiscutible que las grandes empresas químicas y las petroleras

tienen estándares y procedimientos de competitividad bajo el interés propio de subsistir. En muchas

ocasiones surgen los famosos acuerdos de cooperación entre ellas y esto podría considerarse un
primer paso a la entrada de un mundo con visión &,la Era de las Relaciones (cooperación). Segun

la visión de Ia Era de las Relaciones la "competencia" es una palabra que denota el nivel inferior de

cooperación" no es r¡na alternativa para esta. I-a cooperación es fundamental en la naturalez4 no
existen alternativas. Los modelos de organización industrial de oligopolios generalmente mues¡.an

que el cártel es una de las formas de cooperación en que se genera mils bienestar que si las partes

maximizan beneficios por separado, aunque también es claro que siempre existinin incentivos a

romper los acue¡dos con el fin de que una sola empresa obtenga mayores beneficios, lo cual va en

decremento del beneficio general.

Si la globalización se encontrase en un mundo cuya visión es la Era de las Relaciozes entonces esto

estani repercutiendo no sólo externa sino internamente en sociedades y en empresas ent€ras pues se

estaría buscando algo más que comprometerse en relacio¡es más importantes, se estaría buscando
tlna sociedad en donde el ambiente de negocios sería bastante estable, la especulación en los

mercados se ve¡ía modificada por simples mercados de tueque en busca de que la gran mayoría

elevara su nivel de vida. Las empresa¡i se convertirlan en cenhos de poder de las mismas sociedades

pues cada una de ellas velaría por lo intereses no sólo de ellas, sino del mismo mr¡ndo. Es por esto

que si la globalización gira en este sentido en¡onc€s, según mi persp€ctiva, sigue siendo utópica una

Era de las Relaciones, creo que aún no estamos preparados para algo así. Por ejemplo, las teorlas

sobre las preferencias de los individuos nos podrían indicar tendencias ideológicas, pero éstas no

son confiables y/o tienen muchos vericuetos y vacíos, hay mucho que no se ha modelado

conectamente, no obstante, a pesar de no poder modelar patones de comportamiento 100 %
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confiables, es decir crear leyes de comportamiento, si se ha observado que las tendencias que
creemos sigue el mundo cambian radicalmente en unos cr¡antos años.

Como se mencionó antes' en un mundo de la Era Mateüal cada empresa tiene una prioridad
mrixima diferente de las de los demás. Esta prioridad mríxima de cada empresa es siempre su propio
beneficio' En tanto que en un mundo de la Era de las Relaciones todas las empresas tienen la
misma prioridad: maximizar el bienestar del conjunto de ellas. Esto es lo que permitiría rma paz
continua, si es que se le puede llamar así, en vez del conflicto entre empresas y de los conllictos
Fansnacionales que las grandes empresas han enfrentado hasta el día de hoy; esa paz es lo que
permitiría que las empresas perciban que sus intereses particulares se satisfacen de manera total y
continua, en vez de parcial y periódicamente (ciclos económicos). En pocas palabras: en un mundo
de la Era de las Relaciozas el mercado sería concebido como un cento primario de actividad
cooperativa.

En la sociedad de la Era Materiar, las organizaciones dominantes (por ejempro las grandes
empresas transnacionales) cooperan sólo por su propio interés, el cual muchas de las veces es
diferente al de los dem¿ás agentes económicos.

La organización de Países Exportadores de pehóleo (opEp) es por mucho el ejemplo más
deslumbrante de cooperación entre supuestos competidores por u¡ interés colectivo (c¡irtel). Sin esta
cooperación el barril de pehóleo se vendería por diez dólares.

A pesar de que no soy creyente de una globalización planteada como lo hemos hecho aquí a través
de una visión de la Era de las Relaciones fue importante remarcar la antítesis de lo que hoy en dla
prevalece en el mundo, "la visión de ra Era Materiar", un pensamiento que persigue la
maximización de beneficios en el corto plazn y el aseguramiento de la subsistencia de la
organización (empresa) en el largo plazo usando cualquier tipo de tricticas y maniobras legalmeote
permitidas, fundamentadas en modelos de competitividad intemacional. Sin embargo, muchas de
las historias no oficiales sugieren que las estrategias implementadas por las empresa¡i
supranacionales no han sido legales, esto en contradicción con los códigos de ética que las mismas
difunden y esparcen por todo el mundo.

Otro punto interesante acerca de la globalización y de las relaciones intemacionales es el de paul

Krugman, el ha tenido la idea de que no es verdad que el destino de la economía mundial esté

relacionada con cierto tipo de lucha competitiva. Segrfur é1, lo ¡ealmente importante es el cambio
tecnológico y no la competencia global. No obstante, en el desarrollo de esta tesis utilizremos la
idea en la cual nos encontramos en un mundo en er que ras naciones, como ras empres6, estón
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enzarzadas en una competenciaferoz por los mercados globates. El cambio tecnológico sólo será

concebido como una estrategia de esa lucha competitiva a nivel mundial.

LA PRESENCIA Dtr LA PETROQUiMICA

Hace años René Descartes se hizo célebre por la sentencia'!ienso, luego existo". Desde que el
pensamiento es lo que es y mucho antes de que existiera la vida como tal en la Tierra, la qulmica ha
estado dominando el universo. por eso, tantos mileirios después, su futuro no ha hecho más que

empezar teniendo en cuenta sus infinitas posibilidades de desanollo. Larazónes muy sencilla: no
hay llmirc; el conocimiento, al igual que el pensamiento, progresa sin cesar y la química posibilita
dicho progreso en td¡ts esas facetas. La química a t¡avés de los procesos químicos y petroquímicos

ha modificado y regido la vida humana durante el siglo pasado y, al parecer, seguini marcando la
batuta por muchos años más.

Lo que solemos realizar a diario o aquello que pretendemos llevar a cabo está relacionado con

numerosos inventos y aplicaciones químicas. l,a química conbibuye a hacer nuestro mundo más

colorido; mris efic,az y, sobre todo, a ahorr¿r mucho dinero. cada uno de nosotros, al igual que el
resto del universo, es química. De la química nadie se salv4 ya que sus invenciones, aplicaciones y
ventajas son tan variadas que se encuentran en todas partes: en cas4 en el trabajo, en la escuela" la
industria, en el tiempo libre o la naturaleza Por esta razón es una ciencia que ha dominado nuestra

historia y seguini dominando el mundo del siglo XXI.

El desarrollo de materiales ultrapuros, ultraligeros y ultrarresistentes, asl como el descubrimiento de

sustancias y materiales sintéticos clónicos a los naturales supone un enonne reto. Con toda razón se

puede afinnar que la química emula a la Naturaleza.

Por tanto, estando rodeados todos nosotos de tanta químicq es evidente que también influye
positivamente en nuestras vidas y la de aquellos máq 6¡i¡isos. ta química, no obstante, ha de

combatir algunos de sus prejuicios, a pesar de su indiscuüble aspecto positivo. Las sucesivas

revoluciones industriales, tecnológicas y biogenéticas se basan en un denominador común: la
química- I¿ lucha contra nr¡merosas enfermedades o la conquista del espacio (algunos de los

grandes retos del futuro de t¿ fiumanid¡d) dificilmente se saldará¡ con éxito sin las aportaciones de

esta cienci¿.

Pero recordemos que esto ha sido posible y se ha acelerado gracias a la industria petrolera, estas

empresns son las que han incentivado al desarrollo de apücaciones del petróleo, es decir, han

financiado una serie de proyectos con el fin de conseguir productos que le den valor agregado y/o
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utilidad al gas y crudo que ellas explot¿n en sus diversos yacimientos a lo largo del mundo. Entre
más aplicaciones tenga el petróleo mayor sení la demanda por é1.

La revolución industrial ha marcado el inicio de la era donde las naciones que tengan mejor
tecnología tendrán un mejor desarrollo en todos los rímbitos, desde mejor equipo de guerra hasta
mejor calidad o nivel de vida de sus ciudadanos. Empero, la industria petroquímica ha sido el motor
más importante para sustenüar y solventar el desarollo económico, técnico, tecnológico,
annamentista y social de la vida humana. Gracias ha los derivados del petóleo procesados
químicamente, como las fibras, se ha podido vestir a la mayor parte de los habitantes del planeta,

abaratando costos. Gracias a los productos petroquímicos podemos tener autos cómodos y mucho
miís seguros, nos podemos transportar, podemos caminar sobre suelas de zapafos sintéticos, hemos
podido construir carreteras, podemos aislar el calor y el frío, podemos pintar al mundo de colores,
podemos alimentarnos mejor, podemos conholar plagas, podemos fabricar medicamentos y
podemos hacemos miís longevos.

Por todo ello, la química a tavés de la p€üoquímica se ha erigido en la ciencia del futuro, que

constituye tal vez, como ningrin otro saber, la principal fuente del desarrollo de la humanidad-

Es indiscutible que la flsica t¿mbién ha tenido grandes adelantos, pero la química siempre será la
ciencia mrás atetnzada a los problemas del hombre. l,a química siempre ha estado y estani mucho
más cerca de los humanos, es algo palpable, inclusive, es la ciencia que le da sentido a nueshos

pensamientos.

La petroquimica no sólo es positiva, sino que gracias a ella otos sectores económicos eshatégicos,

como la agricultura, la industria automovilístic4 la construcciór¡ la textil, las telecomunicaciones.

la alimentaria o el sector servicios, incorporan sus adelantos e innovaciones.

Asl pues, ¿quién puede dudar de su vital papel? Al fin y al cabo, y pese a las críticas infundadas, no
existen sustancias tóxicas sino dosis 6xicas.

como hemos sugerido anterionnente, la química no contamin¿, ni envenena, ni corrompe; sólo
aquel que hace mal uso de ella es Ésponsable de tales efectos.

Sin embargo, tras haber brindado y haber sido la base de los distintos desarrollos alcanzados por el
hombre en otras disciplinas y ciencias, parece que en el presente, ta química podría encon¡arse en
el ojo del hurac¡ín: la fusión de varias ciencias.

Las telecomunicaciones, los trausportes, la medicina, las nuevas tecnologías de la información, la
comunicación de masas, la electronic4 la biotecnología, por citar tan sólo algunas de ellas,
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dependen cada vez m¡is de la invención de nuevos materiales que sustenten su precipitado
desarrollo y aplicación a las exigentes demandas del hombre y de los consumidores, en busca de
mejores'diagnósticos, mayor calidad de información que constituye la base de decisiones
estratégicas y mejores henamientas con las que poner €n marcha la creatividad en otras muchas
áreas del saber, el trabajo, el ocio o las actividades domésticas.

El futuro de la comunidad internacional, tanto desde el punto de üsta de la riqueza y el empleo,
como de protección del medio ambiente y calidad de vida, dependeni de un mundo cada vez más
global y abierto' el cual debeni afrontar los retos de la innovación ciendñc4 en particular de la
química' En buena medida, la aplicación y el dominio de las nuevas técnicas que vayan surgiendo a
lo largo del nuevo milenio dependenin de los inventos y los descubrimientos realizados por los
expertos en los laboratorios químicos.

Por ello, en la actualidad, hay quien considera la conveniencia de adquirir acciones de empresas
químicas, al pensar que experimenanin una tasa de crecimiento importante y,,.a fuerte demanda en
el momento en que se generalice esta evidencia tautológica entre los inversores particulares. No
obstante, todas estas empresas, de tan estratégico sector en la ecarnomia mundial, debenin esforzarse
por hacer partícipe a la sociedad en general de sus inventos y avances en sus cent¡os de

investigación, con el fin de captar una mayor confianza de la comunidad.

El gran problema que padece aún la industria quimica es no haber sabido uaosmitir y comunicar a

la sociedad las aportaciones realizadas a la mism4 las aplicaciones pnicticas de sus investigaciones,
en definitiva el haber vivido de espaldas a la propia sociedad dirigiendose tradicionalmente con su
lenguaje técnico a la comunidad de eruditos científicos cada vezque deseaban comunicar algo. No
es raro ver a las mentes m¡is despiertas y mejor preparadas trabajando en un buen número de centros

de investigación, pero con esc¿¡sa sensibilidad comunicadora.

Los mensajes transmitidos por la comunidad científica, en general, sr¡elen ser tan crípticos que no
sorprende que a la gente le suene cosa de otro mundo u oha dimensión. si nos ponemos a
reflexionar sobre los riltimos doscientos o tescientos afios, tanto la ciencia como la tecnología han

tansforrrado radicalmente nuestro modas vivendi, Elhombre ha llegado a dominar el elecrón y el
protón de la misma forma que dominó a los animales domesticos. Desde la invención de la nliquina
de vapor, dando así origen a la primera revolución industial, la pila (ono sistema químico que hizo
avanTlar las comunicaciones), los espectos electromagnéticos (ondas y rayos X, luces y emisiones

láser), pasando por las nuevas tecnologías de la información (intei:ret), diffcitmente se habrlan
producido sin la contribución de ta qulmica.
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Gracias a esta ciencia ha sido posible construir nuevas herr¿mientas de trabajo, crenr fuentes
energéticas, desarrollar los sectores agrario e industrial y, cada vezde forma mris espectacular, el
terciario o servicios.

La demanda de nuevas moléculas (cuya combinación se presta al infinito), así como de nuevos
materiales y sustancias a la carfa, han de cumplir casi siempre las mris duras exigencias del futuro:
por ejemplo, materiales uhapuros, ulhaligeros o ultrasensibles, por parte de agentes químicos
orgánicos e inorgrinicos que obtienen propiedades sorprendentes para el mundo tecnológico y el
progreso, acercándonos asl incluso a nuestro hogar el avance de esas innovaciones.

Durante el siglo pasado la gran visión de las empresas petroleras por obtener un mayor rendimiento
a sus ganancias proporcionando prcductos de mayor calidad dio origen a la investigación en materia
petroquímica, la cuál ha sido muy fructífera en el desarrollo de nuevos procesos químicos, los
cuales, como ya lo hemos mencionado, han sido los que han dado una mayor calidad de vida a gran
parte de la humanidad. Por lo an¡erior me atrevo a decir que la petroquímica ha sido (úrante el
síglo pasado), y continuaró siendo la clave de la innovación tecnorógba, ya que engroba o se

mezcla con un sinfin de industias que surgen o se mantienen gracias a los productos petroquímicos.

Como hemos visto la petroquímica ha demostrado darle sabor y rma gran carga de esperanza ha la
vida humana. Las ideas de cambiar al mundo, la idea de participación del pueblo en las decisiones

del gobierno, todo puede ser mucho mejor siempre y cuando todos sientan que han conribuido en
algo, la petroqulmica ha dado esa identidad a los humanos, nos ha homogeneizado, cuando meqos
en nuestro modus vivendi, cada día que pasa el ser hunano se siente mucho miás partlcipe de la
sociedad global, cada día que pasa asimilamos mrís la identidad universal del hombre.

Hace cuatro años pensábamos que el mundo se iba a colapsar, ¿qué ha sucedido? No ha sido asl,
pero indiscutiblemente nos encontramos en momentos decisivos, todos los momentos lo son, e¡ los
cuales las iniciativas que llevemos a cabo danín rumbo a la integración del mundo, la comunidad
intemacional, especialmente los palses indusnializados están apostando sus prcgñimas de
invesügación y desanollo en iireas específicas como: seguridad (combate al terrorismo y
delincuencia organizada), redes de habajo e información de la tecnologla, educación, eshrdios de
cambios climáticos, estudios en biotecnologla, estudios en nanotecnologl4 estudios en ñ¡entes
alternativas de energía, etc.

Por lo anterior podernos mencionar que la Indushia Petoqulmica tiene un papel primordial en el
devenir o movimiento de lo que surja en un futuro a corto y largo plazo, de ahí la importancia en las
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estrategias de negocios petroquímicos. Es lógico pensar que si se toman las decisiones corectas u
atinadas tendremos un mejor mundo para el futuro de la especie humana.

ELAMBIENTN

La industria petroquímica tiene un fuerte impacto en el ambiente por las emisiones y efluentes que
produce' Los pasivos ambientales tienden a ser altos, y hay mucho por hacer para mitigar estos
efectos y remediar los daños previos. l:s grandes empres¡rs petroquimicas a través de sus institutos
y centros de investigación tienen la oportunidad de llevar a cabo proyectos de Investigación y
Desarrollo de Tecnología (I&DT) orientados a resolver problemas particulares del sector
petroquímico. Para lo anterior, es necesario reforzar la compete,ncia ambiental, concentrar esfuerzos
en áreas críticas de oportunidad, y llevar a cabo alianzas con cenhos de investigación líderes en la
solución de problemas en dichas rireas. Las empr€sas pehoquímicas deben aspirar a ser rentables a
través de desa¡rollos sustentables para sobrevivir en un mercado internacionalmente competido, por
lo anterior deben introducir innovaciones y aplicaciones tecnológicas con un enfoque de largo
plazo. 

_

En 1962' un libro escrito por R¿chel Carson y titulado "silent Spring" aue podríamos traducir por
"La Primavera Silenciosan- se populariza entre los norteamericanos. En sus páginas, la autora pone
de relieve la contaminación que estaba generando un producto puesto en el mercado por la industria
química -el célebre pesticida DDT- de uso habitual en la agricultura para la protección de las
cosechas. Con toda probabiüdad" éste y algunos ofos desgraciados sucesos negativos para la salud
del planeta no muy lejanos en el tiempo, llamaron la atención de muchas personas de los países

económicamente rnrás desanollados de que algo podía afectar al equiübrio de la vida en el planeta, y
fomentaron y aumentaron el inteés en las cuestiones ecológicas, que unido a una fuerte toma de
conciencia por gobiernos y otras autoridades priblicas, dio como resultado que se prepa¡aran y
formularan una importante cantidad de regislación en materia ambiental.

Como es de todos conocido, las legislaciones en materia ambiental úa vez se vuelven más
estrictas con respecto a la cantidad de emisiones contaminantes que se pueden descargar al
ambiente, indiscutiblemente en busca de una mejor salud y un mejor equilibrio y preservación de
los ecosistemas existentes. No obstante, la legislación en et rimbito mundial varía mucho de un pals
a oto' Se han firmado tratados internacionales y se han organizado cumbres para persuadir a los
gobiemos a multar o cerra¡, parcial o total, a aquellas empres¡¡s que no cumplan con dichas
nomratividades ecológicas.
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La normatividad en materia ambiental ha sido un factor mas que ha impulsado al uso eficiente de
energía para la reducción de costos de producción. Lo anterior provoca rm cambio tecnológico en
las empresas, lo que generalmente reduce el margen de ganancias en un inicio (al momento de
realizar la inversión en equipo nuevo, no obstante la eficiencia energética aumenta).

A nivel industria petroquímica ha habido desastes naturales, por lo cual la regulación ambiental es
una forma de controlar o delimitar, de una manera u otra, a los procesos petroqulmicos. un desastre
natural lo podemos ejemplificar mencionando que en diciembre de 19g4, vapores letales de la
planta de pesticidas de union carbide en la India causruon la muerte de mris de 2,000 personas y
graves daños a entre 30,000 y 40,000 mrás.

Hoy en día los asuntos ambientales actrian sobre la industria pehoqulmica proporcionándole cierto
grado de tensiones, esencialrnente desde fuentes como:

l' La existencia de una legislación y de acuerdos internacionales progresivamente m6s vastos y.
exigentes.

2. Las empresas-clientes o los gobiernos de las naciones que compmn ciertos productos
petroquímicos exigen a las plantas petroquímicas certificaciones (internacionales) en materia
ambiental.

3' Presiones de todo tipo para proteger el ambiente, ejercidas por consumidores, grupos
ecologistas, asociaciones vecinales, regionales o mundiales, etc.

4. La responsabilidad ética de cara al futuro del planeta.

Sin embargo, con la inclusión de la gestión ambiental en ta gestión globalde la empresa, se pueden
desarrollar ventajas como:

l Reducir el riesgo de fuertes muhas y sanciones.

2' Facilitar, a través de la mejora continua implícita en las certificaciones ambie¡tales. un
desarrollo "sustentable" de los procesos productivos.

3. Reforzar la imagen de la indusria.

4. Posibilitar la minimización d€ costos causados por accidentes y por limpieza de zonas
contaminadas.

Recordemos que los problemas del medio ambiente son transfronterizos y afectan objetivamente
destinos e intereses de todos los países. Sin embargo, aun de la desventaja estas empresas obtienen
fortalezas, esto es' a pesar de que muchas de sus plantas se encuen¡an o enconhaban localizadas en
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países donde la legislación ambiental es la mris severa, han hecho énfasis en desarrollar tecnología
(que emita menos contaminantes). Las grandes transnacionales responden a la sociedad diciendo
que estiin preocupadas por el medio, y que esa es la razón para que inviefan grandes porcentajes de

sus ventas a la investigación y desarrollo (I&D). A su vez han persuadido a muchos de los
gobiemos más importantes del mundo a que integren y finnen tratados en materia ambiental, para

asegurar que las demiás empresas competidoras tengan que invertir en la compra de nuev¿

tecnología o en la invención de la misma. De esta forma protegen su nicho de mercado y provocan

seguir siendo empres¡rs competitivas en el ámbito internacional. Como es bien conocido, la

industia petroquímica compite a nivel intemacional por lo cual debe poseer tecnología de punta.

VTSIÓN ENERGÉTICA

En el 2003 ExxonMobil fue la empresa en los Estados Unidos que obtuvo el ¡nayor margen de

ganancias, cerca de 21,0fr) millones de dólares, por lo que la ubica como la empresa mris reotable

en ese país, pero ¿por Qué es rrne empresa rentable?, quizá porque su sistema administrativo es

eficiente ademrás de llevar imnlícito la venta de energía, la cual a su vez también lleva irrylícito el

devenir de la economía de muchos países, y en especial de los Estados Unidos. En ese mismo año a

[avés de ExxonMobil Corporate Planning ha publicado su visión energética en el Economy and

Energy Outlook Trough 2020, en el cual ha concluido lo siguiente:

I La energía es primordial para el crecimiento económico, especialmente en mercados en

desarrollo.

El petróleo y el gas seguinin siendo las principales fuentes de energía hasta mediados de siglo.

La alüa p€netración de automóviles debido al crecimiento det PIB demandani combustibles para

motores lo cual se verá compensado en un aumento en la eficiencia de los mismos.

El carbó¡ incrementará su competencia con el gas natural en la generación de energía eléctrica.

Los subsidios que los gobiernos hacen a las fuentes de energía renovables, continuarán siendo

pequeños cuando menos hasta el 2020,

El suministro de energla requiere:

I. Acceso a fuentes descubiertas

II. Desanollo económico de fuentes no convencionales

III. Avances continuos en tecnología
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IV. Financiamientoadecuado

P&iam

o La investigación primaria o básica es requerida para ar¡mentar y diversificar el porafolio de

fuentes de energía-

Fuqt : British Pctdq\ 2$1

Como podcmos ver, ExxonMobil vislumbra nuevas 8lt€Nnativas de eoergfa, no sólo el uso de

hidrocaúuros provenientes del petóleo cn¡do, sino uo ar¡mento co el uso de la energfa truclear,

amento eo el uso del ca¡üón y del gas natural, de la energfa solar, del uso de celdas de

combustible, etc. Sin embargo, arln le da a los hid¡oca¡üu¡os un perfodo mrnimo de üda de 50 años,

€sto nG adel¡ota nna fuerte lucha por el cont¡ol del petrróleo pa¡a usa¡se, en mayor-medida, como

combr¡stible y a su v€z nos indica que el desarrollo dc nrrcvas tocnologhs como fueirtcs primarias

de energh pernitirán que el petróleo sea usado, casi €xclusivam€Nrt€ y en un firnro no mr¡y leja¡ro,

ooÍro m¡¡eria prima para la industia pet¡oqulmic4 lo cual se verá reflejado á un a¡¡meoo de

plaoas y productos petroqufinicos a nivel mundial.

Figura l. Consumo de petróleo per crpitr ( toneladrs)
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HISTORIA DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA MUNDIAL

La petroquímica es una rama productiva que abarca los establecimientos dedicados a la producción
de sustancias químicas básicas derivadas del gas natural, el petróleo y el carbón, tales como e¡ano.
butano, propano, pentano, hexano, etileno, propileno, butileno, aromáticos, etc.

La industria petroquímica sirve de platafomra pam apoy¿lr el desarrollo y el crecimiento de ura
economía en su conjunto. En efecto, además de que sirve pa¡a la conformación de cadenas
productivas, esta industria abastece varias ramas de la actividad industrial y demanda bienes y
servicios de muchas industrias.

Desde la mitad del siglo veinte, los químicos que trabajan con los hidrocarburos del petóleo
lograron crear numerosos productos, que no sólo han aliviado la escasez de materiales naturales,
sino además, han logrado sintetiza¡ materiales plásticos, adhesivos y otros muchos, que tienen
propiedades sorprendenües y que han facilitado el avance del conocimiento científico y tecnológico
de lo infrnitamente pequeño y de lo infinitamente grande.

Desde hace tiempo se sabía que algunos materiales corno la madera, las fibras y hules no eran
suficientes para satisfacer las necesidades en ar¡mento de una población mundial con fuerte
crecimiento. Los productos sintéticos (hules sintéticos, las fibras artificiales y algunos plásticos y
detergentes) obtenidos desde las primeras décadas del siglo XX, se fabricaban a partir del carbón y
'ohos productos de su coquización. Se trataba de materiales con propiedades apenas compa¡ables
con las de la mader4 el paper, er hule y ras fibras naturales, los jabones y oftos productos con los
que competían. La baquelita, la caseína, las fibras artificiales, los primeros hules sintéticos, eran
materiales con propiedades comp¡¡rables, pero no mejores que los productos naturales.

Los peroquímicos no se consideran como r¡n tipo o clase particular de productos químicos, ya que
muchos de ellos han sido y continúan siendo fabricados con otras materias primas. Así por ejerylo,
el benceno, el metanol y el acetileno se pueden producir a partir del carbón de hulla- El glicenol se
puede obtener a partir de las grasas, el etanol por fermentación de la caña d e azkcar,el azufre de los
depósitos minerales. Sin embargo, todos ellos también se producen a partir del petóleo y en
grandes volúmenes- Algunos productos qulmicos se obtiene¡r en la actualid¿d casi totalmente del
pehóleo. Un caso típico es el de la acetona que origrnalmente se producía de la destilación de la
riadera" y posteriormente de la fermentación de los productos agrfcolas. En el mismo ca!¡o se

encuenha el cloruro de etilo que antiguamente se fabricaba a partir del etanol y actualmente sólo se
fabrica industrialmente del petróleo.
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El desanollo de la química modema después de más de 50 años ha demostrado que el petóleo es la
materia prima ideal para la síntesis de la mayor parte de los productos químicos de gran consumo,
Adenuís de su gran abundancia y disponibilidad, está formado por una gran variedad de compuestos
que presentan todas las estruchras carboniladas posibles, lo que permite acrecentar aún rnis las
posibilidades de nuevos productos.

La importancia de la petroquimica estriba en su capacidad para producir grandes volúmenes de
productos a partir de materias primas abundantes y a bajo precio.

La mayor parte de los compuestos petroquímicos son orgánicos. Sin embargo, también varios
productos inorgiinicos se producen en grandes cantidades a partir del petróleo, como por ejemplo el
amoniaco, el negro de humo, el azufre y el agua oxigenada.

La industria petroquímica erylea ante todo como materias primas básicas las olefinas y los
aronriíticos obtenidos a partir del gas natural y de los productos de refinación del petróleo: el
etileno, propileno, butilenos, y argunos pentenos entre las olefinas, y er benceno, tolueno y xilenos
como hidrocarburos aromáticos.

Durante la tercera y cuarta decadas del siglo XX se investigó y se lograron crear productos con
características mejores que los naturales, usando como materia prima los hidrocarburos del penóleo.
Esto ocurrió casi un siglo después de que el químico Adolfo von Bayer fabricara en la pequeña
empresa que fundó entonces, los primeros colorantes sintéticos producidos industrialmente.

En los laboratorios de investigación y desanollo tecnológico de las empresas químicas y petroleras
de varios países, se han creado nr¡merosos procesos y productos con propiedades similares o
mejores que los naturales. Así en la segunda década del siglo XX se logró sintetizar el amoniaco a
partir del nihógeno del aire. Con esto, los fertilizantes sinteticos desplazaron a los naturales como la
sal nitro que importaba Europa desde Chile en grandes cantidades.

Mrás tarde, se crearon otros productos como el nylon o el hule butilo, este último unas diez veces
más impermeable al aire que el hule natural; el dodecilbenceno cotr el que se obtienen los
detergentes domésticos, que tienen un poder de lavado muy superior a los jabones tradicionales de
aceites naturales, el polietileno que sustituye con ventajas técnicas y económicas a varios usos del
papel' de la madera y de otos productos tradicionales. Las fibras qulmicas como nylon, poliésary
acríücas tienen ventajas sob¡e el algodón y la lan4 a pesar de que todavia no se inventa una fibra
con la enorme capacidad de absorber agua como es la que tiene el algodón,
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Los mercados de productos quimicos se han ampliado con nuevos productos, muchos de los cuales
combinan alta calidad y bajo precio; además se ha modificado la actitud de muchos consumidores
de productos quimicos, que se han welto más exigentes y demandan ahora moléculas con
características muy específicas, que deben diseñarse a la medida.

En el presente, hay solamente en el mundo dos tipos de empresas con la capacidad financiera y
kcnológica para invertir en las plantas pehoquímicas gigantes: las empresas químicas grandes y las
petroleras, todavía m¿ís grandes.

En efecto, con algunas excepciones, las primeras plantas pehoquftnicas a nivel mundial las
instalaron las empresas químicas grandes. Solo en los años cincuenta, al ver el éxito de los nuevos
productos pehoqulmicos, las peüoleras comenzt¡ron a invertir en la petroquímic4 muchas veces
asociadas con empresas químicas. La pebolera ponía la materia prima inicial y parte del capital, la
química ponía el resto, la tecnologla y el conocimiento del mercado de productos químicos.

Ademis de la ventaja de disponer de las materias primas de partida, las empresas peholeras graades

operaban en casi todo el mundo desde antes de que se iniciara el boom de la petoquímica por los
setentas.

Sin enrbargo, en algunos casos, la escasa disponibiüdad de éstos hidrocarburos debido al uso alterno
que tienen en la fabricación de gasolina de alto octano ha obügado a la industria a r¡sar procesos

especiales para producir petoqulmicos.

Por lo tanto, si se desea producir pehoquímicos a partir de los hidrocarburos virgenes contenidos en
el petróleo, es necesario someterlos a.na serie de reacciones, según las etapas siguientes:

l' Transfonnar los hidrocarburos vírgenes en productos con una reactividad quÍnica más elevadq
por ejemplo, el etano, propa[o, butanos, pentanos, hexanos etc., que son las parafinas que

contiene el petróleo, y convertirlos a etileno, propileno, butilenos, butadieno, isopreno, y a los
aromáticos ya mencionados.

2' Incorporar a las olefinas y a los aromáticos obtenidos en la primera etapa otros heteroátomos

tales como el cloro, el oxígeno, el nitógeno, etc., obteniéndose asl productos inte,rmedios de
segunda generación. Es el caso del etileno, que al reaccionar con oxígeno produce acetaldehldo,

ácido acético y óxido de etileno.

3' Efectuar en esta etapa las operaciones finales que forman los productos de consumo. para ello
se precisan las formaciones particulares de modo que sus propiedades correspondan a los usos
que prevén.
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Los hidrocarburos usados como materias primas petroquímicas tienen un papel cruciar y se
intenelacionan con el gran negocio de los combustibles: gas Lp, gasolina, diesel, combustóleos, etc.
El consumo de combustibles ejerce gran fuerza sobre el precio de los petroqulmicos, efecto que se
manifiesta en múltiples formas, mr{s notorias en los países donde la industria peholera no es estatal
sino privada, como en Estados Unidos.

Todos los hidrocarburos usados como materia prima pehoquímica pueden usanse como
combustible, principio básico que deriva que la industria petroquímica no consume tanto p€tróleo
crudo y gas natural como para estabilizar sus precios. El valor altemo como combustible de
cualquier hidrocarburo es a su vez el minimo que tendni como materia prima petroquímica. Asl, el
valor de los hidrocarburos como combustible es el valor de base para todo lo demrís.

El valor como combustible de los hidrocarburos incluye mucho más que los costos de explotación,
producción, transportación y manejo. Hay también factores políücos que pueden alterarlos
grandemente: las naciones productoras de peróleo pueden decidir aumentar o disminuir la
producción lo cual provocará una disminución o un aumento en el precio de estos hidroca¡üuros.
Las naciones consumidoras pueden tener grandes reserv¿rs que satisfagan sus necesidades por un
periodo detenninado, y disminuir sus importaciones de crudo y gas, lo que hará que exista mayor
oferta que demanda en el mercado intemacional de petróleo, provocando una caída en su precio.

Los productores consideran como regla establecida que los costos de propano-butano se elevan en
inviemo, por un mayor uso de la calefacción y los calentadores de agua. También se considera que
hay que aumetrtar el contenido de butano de las gasolin¡s para incrementar su volatiüdad eir el
arranque en frío de los motores.

otro factor a incluir en el mercado de peüoquímicos es la ecologla. Eliminar el TEp (tetraetilo de
plomo) de las gasolinas implica usar MTBE (metil terbutil éter, el cual también estrá en desrso),
TAME (ter-amil metil éter), aromáticos (benceno, tolueno, xilenos), isómeros (isopeotano,
isohexano, isobutano), alquilados (isooctano), que dan alto octanaje a las gasolinas reformuladas.

I^a globalización económica obüga a los países a abrir su mercado y competir a nivel mundial en
calidad y precio. Para hacerlo en petroquímica básica hay que producir grandes volúmenes a bajos
costos (economía de escala y alta tecnología en los procesos petoqulmicos).

De acuerdo con la descripción anterior podemos ver claramente cómo el consumo & los
combustibles afecta a los precios de los petoqulmicos básicos y por ende afecta también el de sus
derivados.
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Las plantas p€hoquímicas grandes, generalmente las que inician las cadenas petroquimicas o tas

que estrin más cerca de los hidrocarburos de las refinerías, requieren fuertes moviliz¿ciones de
capital. Las inversiones en una planta rara vez son menores de 100 millones de dólares y en

ocasiones sobrepasan el millar. Esas inversiones son comparables a las usuales en la industria
peholera.

Dichas plantas son costos¿rs no solamente por su tamaño, en ocasiones los equipos requieren

materiales de construcción de elevado precio, para evitar la corrosión acelerada y para reducir los
riesgos de accidentes' Ademris, la automatización y los equipos para reducir la conta¡ninación son

ohos elementos que con&ibuyen al elevado costo.

Inicios de h petroquimica

la quimica orgiínica nació y se desanolló en Eruopa en el siglo XIX, usando como materia
principal el carbón y los subproductos de su coquización, es decir, cien años después de que Wohler

sintetizara la urea en 1825 en Alemania, y de que la Standar Oil fabricara alcohol isopropflico por

hidratación del propileno del petróleo. Se mencionan esos dos acontecimientos porque el primero se

considera como el nacimiento de la química y el segundo como el inicio de la indusria
peEoquímica

La pehoquímica se desarrolló mejor en aquellos países que contaban con una indusria peüolera ya

establecida y con un mínimo de capacidad tecnológica; Ircr eso no es raro que las primeras plantas

penoquímicas se hayan instalado en Estados Unidos, país que ya tenía en la terce¡a decada del siglo

XX una industria petrolera bast¿nte desarrollada, incluso ya investigaba y mejoraba los procesos de

refinación y de petroquímica.

No obstante que durante los años 1920's y 1930's se instala¡on algunas plantas petoquímicas en

Estados Unidos, el desarrollo espectacular de la penoquÍmica tanto eNr volumen como en el número

de procesos y productos, tuvo lugar durante la Segunda Guerr¿ Mundial, Fue necesa¡io sustituir el

hule natural que llegaba antes del lejano oriente y que por la Guerra ya no llegaba a Estados Unidos;

esto motivó el programa de fabricación de hule sinético m.is grande que se haya conocido. En

menos de fres años (1942-1945), se constuyeron 14 planas de hule estireno-butadie,no, con

capacidad para 700,00 toneladas. En 1945, Estados Unidos producla 820,0{D toneladas de hule

sintético, lo que representaba más de la mitad de su producción petoqulmica.

Obos procesos y productos petroqulmisos que tuvieron gran desarrollo durante la Segunda Guerra

Mundial en Estados Unidos fueron la producción de amoniaco a partir de gas natural y la de regro
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de humo' Se desarrolló también la extracción de aromáticos, en particular la producción de tolueno
y sus derivados explosivos.

Evolución de la industria petroquímica

Enhe los años 1950's y 1970's, la producción petroqulmica mundial paso de 3.7 a 60.5 millones de
toneladas' es decir creció al 15% anual durante 20 años. En esos aüos la producción petroquímica se
concenüaba en EUA y en Europa Occidental.

Durante los años 1960's y 1970's se inició el desarrollo de la petroquímica en la Unión Soviética y
en los países de Europa oriental, así como en algunos palses en vias de desarrollo, especialmente
aquellos que contaban ya con una industria peholera y con alguna experiencia en refinación del
petróleo, como fue el caso de México. En algunos de esos países las primeras plantas petroquímicas
se instalaron desde antes de 1960, sin embargo la etapa de crecimiento acelerado o la introducción
de la pehoquímica ocurrió hasta despues de I 920.

En la década de 1970-1980, especial¡nente enre 1974 y 1979, hubo incrementos importantes en los
precios del petróleo a nivel mundial. Esto repercutió en la petoquímica, especia¡nente en la de
palses importadores de petróleo, ya que los precios de los hidrocarbr¡ros usados como materia prima
y como energéticos aumentaron mucho.

Ya en los años de la década 1980-1990, los precios del penóleo y de los hidrocarburos, base de la
petroquímica, se estabilizaron pero a niveles muy superiores a los prevalecientes antes de la crisis
de finales de 1973- Por ejemplo, el precio del crudo en el rimbito mundial antes de 1974 variaba
entre 2 y 3 dólares el banil (de 159 linos), los precios en los últimos afios han variado enhe 20v 30
dólares por barril es decir, 7 a l0 veces el nivel previo a 1923.

De la misma forma, el precio del etileno, por ejemplo que antes de 1973 nunca fue mayor de I l0
dólares por tonelada, tuvo fuertes incrementos y oscilaciones en los añoa l9?0,s y r9g0's, pero el
nivel ahora es muy superior; por ejempro, en l99l se cotizaban a 423 dólares por tonelada y en
febrero de l992baj6 r¡n poco a ¿140 dólares por tonelad4 En Marzo de 2ú2 cotiz¡¡baa 627 dóla¡es
por tonelada- Estos precios varían dependiendo de la región dónde se produzcan

El incremento del precio de las materias primas petoqulmicas tuvo dos efectos diferentes. En los
palses importadores de petróleo se mejoraron los procesos y se logró un ahorro considerable de
petróleo como materia prima en la peEoqulmica y un ahono no menos impo¡tante como energético,

tanto para las industrias químicas, como par¡¡ otas industrias y actividades económicas en general.
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Es decir, en todos los usos de pefóleo, en esos países, hubo ahonos, eD transportes, carefacción,
enfriarniento, generación eléctrica, etc.

El efecto de los mayores precios del pehóleo en los países subdesarrollados fue completamente
diferente' No se pensó en ahorrar energí4 se pensó e¡ inicia¡ la industia petroqulmica en forma
masiva' En aquellos países que contaban con petróleo, se Fató de aprovechar la ventaja competitiva
de tenerlo para operar plantas petroquímicas a un costo menor, incentivados por la economfa de
escala.

Después de dos décadas de la crisis de 1974, se ha visto la ventaja que tienen los países

desarrollados que desde hace mucho investigan y ponen en práctica tecnologlas para ahorrar
energía, en relación con la situación en que se encuentran muchos de los países petoleros
subdesarrollados' que se endeudaron para instalar grandes plantas petroqurmicas y que

recientemente se han dado cuenta que la ventaja competitiva que les da tener materia prima a bajos
costo no compensa la falta de tecnología Qa tecnología se volvió obsoleta) y que su pa¡ticipación en
el mercado se ha visto reducida al existir mejores y más grandes plantas petoqulmicas en todo el
mundo.

En sintesis, el aumento del precio de los hidroca¡buros, combinado con la aparición de una fuerte
corriente de demanda especulativa de corto plazo, resultaron en alzas sustanciales de los precios
petroquímicos en 1974-1976 y 1980-19g3, mienras que la recesión económica y el exceso de

capacidad provocaron caídas en 197g-1979 y l9g5_l9gó.
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F'igura 2. Rentabilid¡d de productos petroqulmicos en gstados Unidos

Fuente: O&GJ. abril 3 de 2000.

Luego, se asistió a un ciclo de precios muy altos entre l98z y 1989, fruto de la racionalización
encarada por el sector y de un importante crecimiento de la demanda, del cual resultó la aparición
de nuevas inversiones que determinaron una sob¡eexpansión de la industria y dieron lugar, junto

con la recesión predominante en los principales países desarrollados, a la fase de precios bajos que

finalizó en 1994. Debe considerarse que entre 1990 y 1993 el mercado internacional petroquímico

atravesó una severa crisis de sobrecapacidad y caíd¿ de precios; la recuperación de 1994 fue
vigorosa.

En estas ci¡crrnstanciÍls, la necesidad de mantener un nivel alto de utilización de la capacidad lleva a
las empresas a practicar una política de exportaciones agresiv4 donde el dumping se hace habitual.

Esto refuerza la importancia de mantener estrategias de integración, tanto vertical como horizontal,
ya que dotan a las empresas de mayor flexibilidad en cuanto a su producción y atenúan el impacto

de la diferente evolución de los precios en las distintas etapas de la cadena. Asimismo, en las fases

depresivas del ciclo del precio y producción de etileno se evidencian las ventajas de las compañías

que pertenecen a conglomerados de alta diversificación sectorial y mayor capacidad de

movilización de reculsos financieros.
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Figura 3. Ciclo del margen de ganancia del etileno
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La era de los hidrocarburos

EI petóleo es ante todo la materia prima energética de la era de la moviüdad la condición previa
del motor de explosión- De 1949 a lgT2,lademanda de petróleo se multiplicó por cinco en Estados
Unidos, por quince en Europa occidental y por 137 en el Japón. La sociedad de los hidrocarüuros ha
tenido su mayor desarrollo a lo largo de las décadas de 1950, 1960 y 1920.

Durante este periodo, la industria peholera mundial adquirió dimensiones nacionales. Lns países

propietarios de yacimientos pusieron en nx¡rcha la producción penolera y la economia del petróleo.
Se crearon compañías de pehóleo nacionales, tanto en el Medio Oriente y Asia como en Europa.

Ampliando un poco más este resumen del origen de petroquímic¿, nos remontamos a la h¡mera
Guena Mundial donde encontramos, en las industrias químicas y del carbón europeas, las raíces de
la pehoquímica' Los países europeos, productores de carbón, utiüzaban éste para la obtención de
energía. L¿ industria química de estos países se basaba en el procesamiento de aceites minerales y
vegetales, y posteriormente esta industria aportaría su tecnologla para el tratamiento y
comercialización petroquímica del carbón. Mediante la licuefacción de éste, las naciones en guena

obtendrlaa la gasolina necesaria para abastecerse durante el período de la Segunda Guerra Mundial.
Por esta razón cobra auge la pehoquímica y un gran nrirnero de palses cor¡stuyeNr las llamadas

plantas de tratamiento para la refinación de hidrocarburos. Al comprobar que los hidroca¡buros
luego de &atados se convertían en una extensa y abundante eama de materia prim4 se instituye un
plan de constucción de plantas; para asl satisfacer, a bajos costos, los suministros exigidos por la
guerra. Para enfrentar los retos planteados, cientfficos y tecnólogos (de la qulmica del pebóleo,

refinación de hidrocarburos, pefioquímica y manufactura de equipos) se dedica¡on a dar respuesta a

todos los problemas; los cuales se resolvieron aceleradamente, y las plantas pudieron ser

construidas.
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La selección de los procesos petroquímicos es casi ilimira.la pcro la cadena de éstos y variedad de
prductos de una petroquímica, esrin siemprc en función del mercado: demanda de productos,
precios de materias primas, rentabilidad de opeñrciones, etc.

Para el momento que actualmente vive la industria petroquimic4 todos los estudios y esfuerzos

est¡in dedicados especialmente a la investigaciór¡ experimentación y desarrollo de nuevos proyec¡os

en miras de innovar, mejorar y hacer más eficientes los procesos ya conocidos.

Hay que analizat que si se logra que la materia prima de la economla del mañana consista en

recursos vivos y renovables, en lugar de combustibles fósiles que contaminan la atmósfera y
calientan el planeta, entonces el futuro de nuestros hijos y nietos será mucho mejor.

Ahora bien, si se observa lo que está pasando con la bioenergía que se obtiene de ¡árboles y plantas,

se veÉ que es muy impresionante. A este respecto, en oüos tienpos sólo se usaba la semilla o el
grano y se desperdiciaba todo el resto. Hoy estamos apre,ndiendo a utilizar toda la planta. Hacemos

que células microscópicas trabajen como si fueran pequeñas fiibricas: ellas convierten cultivos y aun

desechos en una amplia gama de combustibles y materiales que abarcan todo, desde pinturas hasta

productos farmacéuticos y nuevas fibras. Nuesüa capacidad para aprovechar los residuos seni

también decisiva para nuestro futuro.

LATINOAMÉRICA

La indushia peüolera latinoamericana es objeto de un proceso complejo de reestructuración en el

marco de programas de estabilización económica, desde el fin de la guerra fría hasta hoy. Sus cinco

actividades técnico-económicas: exploración, producción (explotación), transporte y
aünacenamiento, refinación y comercio se redistribuyen ahora enhe los agentes fundamentales de la

indusria petrolera intemacional. Las empresas petroleras públicas y el Estado ya no son los

inve¡sionistas exclusivos de la industria del petóleo de la región. A su lado, o en sustitución de

ellos, las empresas privadas también estrin invirtiendo sus capitales. Sin embargo, no es cualquier

empresa privada la que está invirtiendo, son las empresas perroleras intemacionales, conocidas en la
literatura especializada como las mcryores y lu independientes,empresas de grandes dimensiones y
cuyos capitales pertenecen a inversionistas de los palses altamente desarrollados. L¡s inversionistas

privados latinoamericanos invierten poco eNr est¡ indushia, de capital intensivo y riesgos

considerables. Esa escasa participación de los inversionistas privados latinoarnerica¡os eu la
industria del peuóleo es casi una constante histórica en América [.atina, salvo raras y contadas

excepciones en Argentina y venezuela- Con todo, queda claro que la indusria petolera

latinoamericana estrí dejando de ser un iirea exclusiva. del Estado para reabrirlo a la inversión
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privada' Esta es la primera característica de la reestructur¿ción de la industria peúolera
latinoamericana.

Ahora bien, el espacio de la apertura petrolera a la inversión privada - exhanjera, en su nuyorla - no
es uniforme en toda la región, varía de un país a otro. En Argentina, por ejemplo, se privatizó la
empresa petrolera pública y se abrieron a la inversión privada todas las actividades de la ind¡sria
del petróleo de ese país- Argentina fue el primer pafs latinoamericano en haber creado unr empresa
petrolera pública, yacimientos petrolíferos Fiscales (ypF); fue también el primer pals
latinoamericano en haberla privatizado. Pero, el ejemplo privatizador de Argentina sóto ba sido
seguido hasta ahora por Bolivia, un pequeño productor. Bolivia, en efqgtq recurrió a rm
procedimiento novedoso para reti¡ar al Estado de algunas de las actividades de su empresa petolera
estatal' Yacimientos Petrolíf€ros Fiscales Boliüanos (YPFB), y capitalizar nuevas sociedades
anónimas a través de inversión extranjera directa. Estas empresas capitalizadas se dedican a

explorar y explotar hidrocarburos, sobrc todo, gas natural, y a hansporüarlo para los fb3¡cados
internos e internacionales- Aunque los ciudadanos bolivianos son propietarios de ¿cciones dc las
empresas capitalizadas, su adminisración está bajo control de empr€sas privadas extranjcas. En
consecuencia, la capitalización de ypFB gs ,,na foflna de privaüzación, porque el Estado ya no
continua siendo propietario de las empresas capitalizadas.

El resto de palses latinoamericanos productores de hidrocarburos están abriendo algunas actividades
de la industria del pehóleo a la inversión privad4 o amFlirindoles sus espacios de inversión, sin
privatizar sus conespondientes empresas petroleras públicas. México, por ejemplo, privuizó la
disnibución y el transporte de gas natural y está en proceso de privatizar parte de tas eryresas
petroqulmicas públicas, pe¡o no permite inversión privada, ni nacional ni extranjera, en oxplotación
y producción nacional de muchos hidrocarburos.

Venezuela abrió las actividades de exploración" producción y comercio intemo de derivadm de
petróleo a la inversión privad4 exFanjera en su mayorl4 pero aún no ha privatizado a pDVSA.

Colombia ha renegociado los contratos de exploración y explotación de hidroca¡buros con las
empresas privadas intemacionales que operao en su territorio, mejorándoles sus ténninos y
condiciones. Sin privatizar Ecopetol. Brasil ha desmonopolizado la indushia del peuóleo a fin de
permitir inversión privada en todas las actividades sectoriales, sin privatizar petrobras. Sin
embargo, todos los países latinoamericanos productorcs de hidroca¡üuros, exc€ptuando Márico,
permiten ahora inversión privada en las actividades de exploración y producción de sus respoctivas
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industri¿s petroleras. Ese aumento de la inversión privada se Faduce en un incrernetrto de la oferta

privada de hidrocarburos de la región.

Por otra parte, conjuntramente con la redistribución de actividades de la industria peEolera

latinoamericana entre agentes del sector público y agentes del sector privado también ocrure r¡n

reordenamiento institucional. Marcos institr¡cionales e instituciones que han regulado el

funcionamiento de esta industria en América Latina durante años, estiin siendo refom¡ados o

sustituidos por otros, en una palabra, desregulados. Ahora se introducen reformas institucionales

para privatizar y capitalizar empresris públicas. Se aceptan fonnas conüactuales internacionales

novedosas en este sector. También se inducen nuevas regulaciones para proteger los derechos de

propiedad privada sobre los activos invertidos, en competencia con los derechos de propiedad

pública o en sustitución de ellos. Se crean organismos reguladores novedosos. Se desregulan los

mercados intemos. Se flexibiüzan las disposiciones fiscales para lograr una nueva disfibución de la

renta peholera entre los agentes económicos.

En ohas palabras, las políticas peEoleras y las reformas de los marcos institucionales que se

adoptan en los países de América l¿tina ofrecen una serie de incentivos a las empresas petoleras

privadas en comparación con las pollticas del nacionalismo económico adoptado precedentem€Nrte.

Así, la política de reservar para el Estado el desarrollo industrial de los recursos petroleros ¿ tavés

de empresas públicas que actuaban bajo marcos institucionales y prácticas monopolísticas o ct¡r¡si-

monopolísticas y precios generalme,nrc congelados para el mercado intemo, diseñados para servir

como estímulo de la industialización nipida y como medio de redistibución de subsidios indirectos

a la población, se le intenta contaponer:

I las políticas de libertad de acceso a los recursos nBturales,

I privatización de empresas públicas,

I flexibilizaciones institucionalesyfiscales,

a überación de precios para el mercado intenro y

a competedciaempresarial.

Los puntos anteriores funcionan como medios para promover las exportaciones y aumentar el nivel

de vida de la población.

Mpidamente o pa¡io a paso, las antiguas pollticas y regulaciones nacionales se sustituy€n por las

nuevas reglas de juego del mercado peüolero mundial, aquellas que responden más y mejor a la
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globalización en curso. Es decir, se desea que en cada uno de los países de América Latina,
independientemente del tamaño de sus reservas petroleras, existan los mismos marcos

institucionales e instituciones reguladoras que han sido diseñadas y experimentadas en los grandes

países consumidores de petróleo, los cuales poseen pocas reservas.

se trata de introducir, al mismo tiempo, un conjunto de convenciones y proyectos de marcos

institucionales internacionales propuestos como notmas para ser aceptadas por los Estados

receptores de inversión privada extranjera. I¿ ratificación de los países latinoamericanos de la
Convención para el Establecimiento de un Cenfto lntemacional para la Resolución de Disputas -
ICSID en inglés -, organismo adoptado en el contexto del Banco Mundial en 1965, es un buen

ejemplo de las convenciones propuestas. Los proyectos del Tratado de la Carta Energética Europea

(The Energ Charter Treaty) de 1994 y del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI)
constituyen también buenos ejemplos de ma¡cos institucionales internacionales propuestos.

En suma, se trata de marcos institucionalgs naa¡a.ales, convenciones internacionales y proyectos

que asumen la reestructuración de la indusnia peholera a través de los d¿s (desregulación,

descontrol, desconcentración" desmonopoüzación, desburocratización), que obviamente varlan poco

de país a pals, que persiguen la privatización de las empresas petroleras públicas, que proponen el
retiro del Estado como agente productor y usan como insignia el resurgir de los agentes económicos

organizacionales privados, regulados por nuevas instituciones, como los factores de condicióu única

y necesaria para retomar el sendero del crecimiento y del dinamismo de la indusria peholera

latinoamericana.

En conclusión, a través de su reordenamiento institucional, la industria petrolera en América l¿tina
asiste a su incorporación al proceso de globalización en curso. Esüa es la segunda caracterlstica de la
reestructuración de la industria petolera latinoamericana_

En fin, a medida que el proceso de reestructuración se expande de un país a otro, poco a F)oo se

está pasando de una industria considerada como eshatégica por diferentes políticas y regulaciones

latinoamericanas hasta no hace mucho, a una indusria privada cualquiera; en ohas palabras, de una

coocepción del petróleo como una mercancía esEatégica a un simple ,,commodity". Ese cambio de

concepción ideológica, expresada en la redistribución de acüvidades y ea el reordenamiento

institucional de la indusnia del petóleo en América Latin4 parece animado por un objetivo
económico común: una nueva distribución de la renta petrol€ra ente los sgentes qr¡e participan en

sus actividades en el contexto intemacional.
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Este proceso de reestructuración, que también se encuenha en otas actividades económicas de

América latina, tiene la particularidad, sin embargo, de haber penetrado una de las indusnias rnis

intemacionales del planeta, por supuesto, la industria peholera y pefioquímica.

Algunos palses en desarrollo dependen económicamente de las ventajas geológicas comparativas y

de la organización del comercio petrolero mundial, esto es un hecho, ya que hes cuartas partes de

las reservas probadas de petróleo del mundo se concenfan en un puñado de palses en desarrollo,

pero el consumo de sus derivados se concentra también en un pequeño número de palses

desarrollados. Por consigu.iente, los mecanismos de haosporte de los diversos crudos y productos

derivados tarnbién son una actividad de carácter intemacional. Dicho sea de paso, la int€racción de

factores geognificos y políticas públicas en materia energética ha dado origen al tem¿ de la

geopolítica de la energía.El procaso de reesfucturación peneEa también a una indusria de capitat

intensivo, invertido mayoritariamente en el suelo y el subsuelo de las diferentes regiones petroleras

del mundo para exhaer un bien cuyo costo técnico promedio de producción fluctua todavía tejos y

por debajo de los precios promedios del mercado. Se crea, así, una renta petrolera de mapitud

importante que constituye un interés y es objeto de especulación y de apropiación por parte de los

agentes peüoleÍos: empresas y Estados petroleros. Entonces, mienhas las empresas Iatroleras

persiguen maximizar los beneñcios que distribuinin como dividendos enúe sus accionistas-

propietarios, los Estados petroleros persiguen maximizar la renta que r€partirán como gasto público

entre la población-propiet¿ria de estos recursos naturales. Por tanto, no es posible comprender la

reestucturación de la industia petrolera latino¿mericana desde un punto de vista tecnico-

económico solamente. Es necesario comprenderla también desde un punto de üsta polltico - social.

Et problema es que cuando se decide reestuctura¡ la industia pet¡olera latinoamericana hay un

ma¡co institucional diseñado sobre la base de países productores de pehóleo, grandes consumidores

al mismo tiempo y que poseen pocas reservari. Ese marco institucional favorece la adopción de la

economía de mercado, creando un ambiente amigable para los inversionistas intemacionales,

propone u¡ra política petolera productiva y no toma en cuenta las cuestiones específicas de la

industia petolera latinoamericana. Pone énfasis en la desregulación peroler4 en la privatización

de las empresas petroleras públicas, en ta flexibilización fiscal como úoico medio para explotar

y¿cimientos, en la liberación de los mercados internos, promoción de las exportaciones, creación de

instituciones reguladoras novedosas, recursos al arbiraje intenracional en caso de resolución de

disputas, etc.
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Por otra parte, la principal tendencia que se percibe en las políticas públicas adoptadas por los
grandes consumidores con motivo de la reacción anti-oPEP es la de asimilar el mercado mundial
del petróleo como a cualquier otro mercado. En consecuenci4 los precios deben determinarse por el
libre juego de la oferta y la demanda. Los países productores deben privatizar sus empresas
petroleras públicas, permitir a los inversionistas internacionales el acceso a sus recursos petroleros,
disminuir su participación en la distribución de la renúa petroler4 ma¡teniendo sólo las rentas
ricardianas (aquellas que son aceptadas como ganancias extraordinarias en la economia de
mercado), desregular y liberar el mercado intemo y promover las exportaciones. I¿ apertura debe
producirse además a través de la refonna total de los marcos institucion¿les nacionales. pero si no
est¡ín dadas las condiciones políticas intemas pa¡a esa reform4 la apertura de las actividdes de
exploración y producción se hani por medio de los contratos petroleros, preferiblemente por medio
del contrato petrolero de equilibrio: el contrato de producción compartida Este contrato regulará la
relación de intercambio ente el inve¡sionista internacional y el Estado-nación hasta que se reforme
íntegramente la legislación nacional para adecuarla a las nuevas reglas del juego del mercado
mundial' Entre tanto, la observancia de los términos y condiciones con&actuales se garantiza por
medio del recu¡so al arbitraje intemacional, incorporado como medio de resolución de disputas en
los contatos, convenciones internacionales y tatados bilaterales centados en la promoción y
protección de las inversiones extranjeras.

La petroquímica en paises del tercer mundo

El Estado, no sólo en Europa y Japón sino también en Estados Unidos, promovió la Industia
Petroquímica (IPQ) a havés de estímulos a la formación de capital, precioc preferenciales para sus
materias primas, manejo de la política comercial, participación acciona¡ia total o parcial en firmas
productivas (especialmente en Europa Occidental: Franci4 ltali4 Holanda, Bélgica, Luxemburgo,
Alemania), impulso a las actividades cientfficas y tecnológicas, asistencia en perlodos de crisis , etc.

La asistencia estatat jugó un factor aún mayor en los Países en Desarrollo (pED): coordinación
eshatégica, regulación de la entrada al sector, subsidios a la inversión , alta protección conta las

importaciones, precios favorables para las materias primas y aportcs directos de c¿pital en
emprendimientos de propiedad estatal total o parciales frreron algunc de los eleme¡rtos rn4s

impo¡tantes en este sentido.

El empleo de estos instrumentos dio lugar a la generación de las ¡entas que fireron condición
necesaria para estimular Ia inversión privada en este sector, taducida en la instalación de

capacidades productivas con escalas intemacionales. Asimismo, permitió que en los años l9E0,s, en
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un oontexto hostil para la inversión privada, la IPQ continuara expandiéndose a tasas elevadas, al

menos en México, Argentina y Brasil asl fue. La incertidumbre macroeconómica tenía como

contrapeso un elemento de certidumbre fundamental para las eshategias empresariales: la segurüad

respecto de la continuidad del apoyo y protección estatal al desarrollo de la IPQ.

El propósito de las políticas púbticas era impulsar un proceso de sustitución de importaciones (en

base a argumentos de balance de pagos y/o consideraciones sobre el carácter estratégico del sector);

si bien se estimuló la instalación de plantas de escala internacional, para su dimensionamiento se

consideraban las proyecciones de la demanda doméstica .

El modelo de desarrollo de la IPQ en América Latina se esüucturó sobre una fuerte intervención

estatal en las etapas aguas arriba de la cadena. El Esado se reservó el contol de la oferta de

hidroca¡üuros, garantizando a las firmas peüoquímicas el acceso a la renta prim¡ria Asimismo,

asumió (solo o asociado con el sector privado) la gestión de las cenhales productoras de básicos en

polos integrados donde las firmas privadas nranejaban las plantas satélites de intermedios y finales.

Esto significo "na decisión, implícita o expllcita, de rechazar la posibilidad de que los corylejos

petroquímicos fueran dominados por Empresas Transnacionales (ET).

Esta articulación público-privada reproducía -con rnayor fragmentación empresarial- la lógica de

integración y grandes escalas. Las empresas privadas gozaron, en general, de las ventajas de la

integración tecnica, sin asumir los compromisos de constucción y gestión de las ce,ntales

productoras de brisicos, donde el riesgo (acreceirtado en mercados domésticos de tam¡ño pequeño)

y las exigencias de capital involucradas son mayores que en los segmentos aguas abajo

(downstream).

Reconocido su papel clave en el desarrollo del sector, cabe señalar algunos argum€Nrtos críticos en

relación con el antiguo esque¡na de regulación pet¡oqulmi¿o. En primer lugar, hay evide,lcia, al

menos para el caso argentino, de que los reglmeoes de promoción fueron adminishados con ciert¿

discrecionalidad.

En segundo lugar, la magnitud de las rentas üansferidas pa¡ece haber sido excesiva en algunos

casos. [¡s regímenes de promoción parecen haber sido más generosos en Argentina y Brasil, donde

a los créditos preferenciales que también exisüeron en el caso mexicano, se les agregaron polfticas

de promoción ñscal muy atactivas, que hicieron quc el capital, efectivam€nte aportado por las

firmas privadas, fuera una parte minoritaria de la inversión total.
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En tercer lugar, la formación de grupos privados que, una vu.realizúo el proceso de aprendizaje e

incorporación de capacidades tecnológicas y gerenciales, alcanzaran un tamaño y una posición de

mercado tal que estuvieran en condiciones de liderar el ulterior proceso de desarrollo del sector, no

fue realmente considerada (Argentina y México) o fue mal implementada (Brasil). Esto, pese a que

en los tres casos existió la voluntad de promover la expansión de los grupos de empresarios de

capital local, vía limitaciones -formales o informales- al avance de las empresas transnacionales en

el sector.

En México la empresa peholera estatal, Pemex, se reservó la producción de la mayor part€ de la

cadena petroquímica, limitando fuertremente las posibilidades de integración vertical -hacia atris- y

horizontal de las empresas privadas y empujrfurdolas a la integración hacia adelante, a la indusria de

la ransformación, donde las sinergias y economías de escala alcanzables son mucho menores.

En Brasil, el modelo adoptado generó un gran nivel de fragmentación de la propiedad accionaria-

Así, en la IPQ brasileña existen plantas con escalas internacionales, pero no empresas con escala

intemacional, debido a que no se fomentó la formación de grupos petroquímicos con tamafios

comparables a los grandes gigantes de la escena mundial.

En cuarto lugar, hay evidencias de un insuficiente grado de reciprocidad, al menos para los casos de

Argentina y México, en relación con el nivel de precios domésticos comparados con los vigentes en

otros mercados. En contraste con el caso taiwanes, donde la IPQ fue irutalada con objeto de

sustituir importaciones pero los usuarios de sus productos eran firmas altamente exportadoras

(disciplinando de modo indirecto a las empresas penoqulmicas), en los casos de Argentina" Brasil y
México, los consumidores de petoqufunicos producían y vendfan en mercados cerrados a la
competencia externa y su orientación exportadora era baja-

El hecho de que en Brasil se haya evitado que los precios internos se situaran

desproporcionadamente por encima de los intemacionales parece haberse debido a dos factores: a)

el empleo de un mecanismo de política antiinflacionaria (el contol de precios), que también exisüó

en Argentina y México pero sin que fuera utilizado como insrumento para alinear precios

domésticos e internacionales; b) el efectivo Easpaso de las ha¡sferencias recibidas del sector

primario hacia los productores de bienes petroquÍnicos finales.

Si bien en México, Brasil y Argentina hubo un importante crecimiento de las exportaciones durante

los años 1980's, las especiales condiciones en que se dio ese proceso (persistencia de precios

favorables para las materias primas, protección del mercado doméstico que pemritla subsidiar las

exportaciones con las ventas locales, alSos precios intemacionales en la segunda mitad de la década
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y tipos de cambio elevados en buena parte del periodo) y el hecho de qrc se tratara en lo esencial de

una respuesta a la imprevista desaceleración del ritmo de crecimiento de la demanda interna

(obligando a exportar para evitaruna excesiva penalización de costos por op€rar debajo del umbral

mínimo de utilización de capacidad), no llevaron a un efecto virtuoso en términos de eficiencia

microeconómica, aunque en algunos casos se reportaron mayorcs esfuerzos en materia de calidad y

costos derivados de este vuelco hacia la exportación.

Otro argumento crítico a considerar se vincula con la ejecución de los proyectos programados o

asistidos por el Estado. Aqui, el caso m.is patético es el del polo peboquímico de Bahía Blanca en

Argentin4 donde se preveía la consüucción de una planta madre poductora de etileno, una

separadora de gases y una serie de plantas satélites. La planta madre estuvo lista para funcionar en

1977 , perc retrasos en la separadora de gases hicieron que hasta I 98 I se pusiera en march& En ese

año se inauguraron también dos plantas de polietileno, una de eüas no prevista en el diseño original

del polo. Las demris plantas demoraron su inauguración hasta 1986-1987

(crisis de endeudamiento), crerindose de ese modo excedentes de etileno que debieron ser

exportados en un principio. A partir de 1987, dado que las capacidades de las plantas satélites

instaladas excedían a las consideradas para calcular los requerimientos originales de etileno, se pasó

de exportar dicho producto a importarlo, para cubrir las demandas adicionales.

Sin llegar a este extremo, tanto en Brasil como en México existió una distancia ente la

planificación y su concreción, espocialmente en los años 1980's. En Brasil" el polo petroquímico de

Triunfo quedó incompleto. En tanto, en México Pemex debió suspender inversiones programada!¡'

por ejemplo el proyecto Laguna del Osüón, para abastecer a las empresas pehoquímicas situ¿das

aguas abajo y en general se desacelero la actividad inversora. En ambos casos, la responsabilidad de

estas fallas se atribuye a la crisis fiscal y financiera de los respectivos Estados y al general contexto

hostil derivado de la evolución macroeconómica de toda la regióo.

Cabe examinar el gndo de consistelrcia y coordinación effre los distitrtos instrumentos y agencias

de la políüca estatal. La mejor evidencia en esta materia par€oe hahrse alcanzado en el c¡tso

brasileño, donde, a diferencia del caso argentino (en México parece haberse dado una situación

intermedia), existió una política es$ucturaote que articuló los distintos instnrnentos usados y que

fue regida por un proyecto global de industrialización. En el caso argentino ni siquiera fue posible

asegurar que los distintos organismos estatales involucrados en el sector actuar¡m coheretrtemente'

en lo cual tuvo bastante que ver la separación entre las firmas esbAles que provelan materias

primas para el sector y las que produclan brisicos petoqulmicos. Por ofro lado, éstas últimas
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operaron con la lógica de la rentabilidad privada, no hansfiriendo hacia adelante los subsidios que

recibían en [a materia prima.

Por otra parte, las empresas petroquímicas en los países en desarrollo (PED) destinan un bajo

porcent¿je de sus ventas a actividades de I&D y su pequeño importe induce una dispersión de los

esfuerzos en la materia. En general, aquellas recorrieron la trayectoria naÍral en tecnología de

procesos (optimización) y, en el caso de las productoras de bienes frnales (ñmdamentalmente en

Brasil) avanzaron en adaptaciones de productos, incorporación de nuevos grados y aplicaciones,

asistencia tecnica a clientes, etc., aunque el bajo grado de competencia prcvalecieote €xr los

mercados internos no propiciaba esfuerzos importantes en esos campos. Ias exportaciones

increment¿les de los años 1980's no parecen haber tenido uü efecto estimulador de rnyores

esfueflos tecnológicos en los PED. Las empresas más dinámicas habajaroo con plantas piloto y

simulación de procesos y sólo algunas se plantearon proyectos más ambiciosos, talos como

desa¡rollo de catalizadores o avance hacia desarrollo de especiaüdades o ouevos productos.

Las actividades tecnológicas de las empresas mexicanas se orientan principalmente hacia el

mejoramiento en la eficiencia de los procesos (revamps a través de optimizaciones de proceso:

disminución de desperdicios, eficiencia en servicios, cadenas miis cortas, ar¡rn€nto en la utilización

de la capacidad instalada, etc.) m.is que al desarrollo de productos nuevos. En tanto, las compañías

privadas transnacionales no sólo dominan las tecnologías con las cuales operao, sino que también

haa desarrollado proyectos propios para avallrar en áreas tecnológicamente complejas como la

industria pehoquímica de especialidades. Por ofio lado, las empresas de mayor tamaño se han

caracterizado por realizar gastos en I&D en mayor proporción que los restantes y, por cnde, han

podido encarar esmtegias tecnológicas más agresivas.

En general, en los PED se detecta una limitada asimilación efectiva de la tecnología iryortada en lo

que hace a procesos y principios brásicos; el aprendizaje se ha centado en ingeniería básica y de

detalle, montaje y operación. El caso brasileflo parece ser el de mayor avaúce en el proceso de

aprendizaje, estimulado por las exigencias (contenidas en los marcos regulatorios) de lndices

mínimos de nacionalización en la provisión de equipos y tecnologlq así como de apettura del

paquete tecnológico por parte del socio extanjero. En consecuencia, las empresas locales llevaron

adelante proyectos de aumentos de capacidad con ingenierla propia y han logrado reducir las

cláusulas restrictivas en los contatos de hansferencia, a la vez que se ba avanzado en

desempaquetar contatos, y lograr mejoras etr as¡pectos tales como €Nrt¡eNrami€nto del personal,
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participación en el diseño de las plantas y entendimiento de los principios brisicos de los procesos,

etc.

En comparación con el c¿¡so brasileño, las empresas argentinas parecen tener un menor grado de

involucramiento con el prcyecto de desempaquetar los conhatos tecnológicos, resultando mucho

más habih¡al el recurso a compras de plantas llave en ¡nano, aun en empresas que ya tienen

experiencia operativa en el sector de varios años.

En el caso de México, no existieron tn¿yores estímulos para el desarrollo tecnológico endógeno,

favoreciéndose la importación de tecnologla, aunque actuatmente el Instituto Mexicano dcl Petóleo
(brazo tecnológico de Pemex) ha modificado las llneas de investigación al des¿rrotlo de nuevos

procesos y catalizadores. Eu el pasado, la hansferencia de tecnologla se efectr¡ó principalmente en

base a participaciones societarias, siendo menor la incidencia de acuerdos de licencia o know bow

puros. Por oho lado, ha habido un importante desarrollo de capacidades locales en el campo de

ingeniería de detalle, el cual, aparentemente, se vinculó menos con las pollticas estatales que con la

lógica empresarial de algunas compañlas de ingenierla locales.

La desregulación de l¡ IP en L¡tino¡méric¡

Pa¡a la visión ortodoxa, la proreión de un sector tan intensivo en capital como el p€t¡oqufnico

constituyó un error de la experieucia de la Industia de Sustitución de ImFortaciones (ISI) en

América Latina, especialmente en los casos de palses sin r€or¡¡sos naü¡rales abundante$. Podrla

esperarse, en ponsecuenci4 que en el nuevo contexto de desregulación y apertura comercial los

recr¡rsos invertidos en la IPQ se dirigieran hacia áreas con ventaja¡¡ compa¡ativa¡¡ genuinas.

L¿ eliminación del aparato regutatorio que sustentó el desarrollo de la IPQ e¡r América I¿tin¿

comienza en los años 1980's. I¡s procesos de reforma incluyeo como elenentos ese¡rciales la

eliminación o r€corte de las ransferencias üa precios de las materias primas y mecaoismos d€

promoción fiscales y crediticios, la apernra comercial (incluyendo acuerdos de integración

comercial con palses vecinos) y la privatización de las firmas de propiedad estatal.

[¿ evolución de las principales va¡iables macroeconómicas también ha tenido fuerte influencia

sobrc la evolución sectorial Tanto Argentina como México consiguieron una est¡bilización de sus

fndices inflaciona¡ios e¡r los años 1990's. En t¡nto, mienhas que el crecimiento mc:ücano fi¡e

moderado en lo que va de la década de este nuevo siglo, la economla argelrtina ahavesó un pedodo

de gran dinamismo, para después couvertirse en una gran crisis.
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En Argentina el mercado de hid¡ocarburos se encuenha totalmente desregulado y con una oferta
(incluidos su procesamiento y transporte) concentrada exclusivamente en manos privadas; los

precios domésticos de las materias primas petroqulmicas se negocian, consecuentemente, a través

de contratos privados y están alineados con los internacionales. La generación, ¡¡anspone y
distribución de energla eléctrica también han sido privatizados.

En contraste, en Brasil y México la provisión de materias primas para el sector continúa en manos

del Estado; en consecuenciq sus precios están arirn sujetos a decisiones pollticas, lo que va en conha

de la desregulación intemacional, la cual, aparentemente, busca la libre competencia de precios

regidos por la ley de la oferta y la demanda.

El párrafo anterior indudablemente trae consecuencias, ya que el Banco Mundial o el Foldo
Monetario lntemacional dificilmente financiarán proyectos a los gobiernos que no hayan

modificado sus marcos regulatorios respecto a la participación de la inversión extranjera.

En general, la liberalización comencial, con distintos grados de velocidad en cada caso, ha sido

amplia en los países de América I¿tina y al presente las tarifas sc hallan relativamente alineadas

con las de Estados Unidos y la Comunidad Europea. Los regfmenes de promoción a la inversión

fue¡g¡ slimin¿dos o bien recortados drásticamente en sus alcances. [¡ mismo ha ocurrido con las

regulaciones sobre la inversión de las empresas privadas (incluidas las extranjeras) €Nr el sector. Sin

embargo, es preciso señalar que incluso en el caso argentino, donde la liberalización y
desregulación han sido miás exhemas, los gobiernos han mosüado la voluntad de no dejar

desaparecer a la IPQ, a havés de diferentes instrumentos de polltica comercial, impositiva

El efecto más visible de los cambios en el contexto de desenvolvimiento de las empresas fue una

combinación de elevación de sus costos y caída en los precios domésticos y de exportación, lo cual

obviamente repercutió negadvamente sobre los indicadores de rent¡bilidad empresarial. L¿ ¡eacción

de las compañias tuvo como primer eje la racionalización y reesructuración operatoria" mediante la

disminución de personal, la reorganización del organigrama corporativo, esfuerzos de optimización

de procesos, etc., con las consecuentes ganaacias de productividad" Las á¡eas de calidad y asistencia

a clientes p¿lrecen haber sido atendidas con mayor énfasis que en el pasado, al tiempo que se ha

progresado en la gestión ambiental -muchas veces con efectos virtuosos al nivel de costos-,

respondiendo a presiones tanto extemas como intemas. En América Latina en los 1990's hubo

pocos casos de cierre de instalaciones productivas, y cuando esto ocurrió, se frataba de instalaciones

antiguas, de baja escala y con problemas ambientales.
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Mris allá de los efectos positivos asignativos y de la reducción de extemalidades negativas (de

precios y ambienales), el balance de la reconversión sectorial en térmhos dinámicos es menos

claro. Un dato común en los países latinoamericanos fue la desaceleración del riüno de inve¡sión.
Al mismo tiempo, el techo tecnológico del sector parece haber bajado. por un lado, la
racionalización parece haber afectado a las ya escasas actividades de I&D realizadas en casa. En

tanto, en Brasil se abandonaron, recortaron alcances o suspendieron los proyectos estatales de

impulso a actividades tecnológicas. Ios empresarios locales no demueshan pesar por esta situacióq
lo cual lleva a resaltar la imporhncia de diferenciar si el proyecto de desarrollar nna capacidad

tecnológica endógena era de la burocracia estatal o de los empresarios. Finalmente, los proyectos de

avance hacia especialidades (que habían alcanzado mayor dimensión en Brasil) se ban visto

genemhnente detenidos. La apertura parece haber tenido como efecto el de confirmar a las eryresas
en es&ategias basadas en los productos maduros.

El nuevo contexto de mayor competencia y meNrores transferencias hacia la IPQ ha obligado a las

empr€sas a racionalizar sus estructuras, y a mejorar la eficiencia de los procesos y la calidad de sus

productos. En consecuencia, es eüdente que ha mejorado la eficiencia asignaiva y que los recunos

humanos y fisicos están mejor utilizados; en este sentido, el proceso de refo¡mas parece haber

contribuido a solucionar el denominado problema de eficiencia.

Desde el punto de vista de las empresas privadas, la posibilidad de continuar con el prcceso de

desanollo local de la IPQ en América Latina debe, necesariamente, pasar por el surgimiento de

modos de coordinación y la creación de mecanismos de ransferencia que reemplacen a los que

garantizaba la vieja regulación estatal. Al mismo tiempo, es necesario que las empresas locales

alca¡cen una escala corporativa suficiente como para competir adecuadarcnte con la producción

exEanjera.

En esta dirección, las variantes que se abren son diversas, dependiendo de la configuración previa

del sector, los actores privados existentes y el grado de participación accionaria que conserve el

Estado. La integración vertical es una de las altemativas m¡fu obvias. En este escenario, se pasaría

del modelo de integración vertical intrarama (polo penoqulmico) al esquema de integración vertical

inhafirmA sobre la base de, al menos, cuaFo consideraciones:

t. la necesidad de que las empr€sas del sector conti¡úen beneficiríndose con el üaslado de la renta

primaria pehollfera y gasífer4

2. la importancia de la formacién de empresas pehoqulmicas de mayor tamaño qu€ el actual,
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3. la presencia de fuertes economías de hansacción y,

4. la necesidad de asegurarse la disponibilidad de materias primas.

En Argentina este camino ya ha comenzado a ser recorrido; dos grandes grupos privados (uno de
ellos formado a partir de la privatización de la petrolera estatal ypF) que dominan o tiene¡r fuerte
presencia en el mercado de hidrocarburos han quedado como los líderes dentro del sectoq es decir,
se regresa a la formación de grandes empresas (monopolios) pero ahora en manos de particulares.

En Brasil y México la altemativa de la integración vertical ha sido menos recorrid4 en el primer
c¿lso' por la forma en que se realizó el proceso de privatizaciór¡ fragmentando más que
concentrando la propiedad accionaria y sin solucionar la debilid¿d fundamental de las empresas
esüatales, ya que en su momento se cfearon plantas de escala internacional pero, fueron y/o
continúan siendo, empresas sin escala internacional. En México la integración vertical se ha visto
disminuida porque Pemex al tener empresas subsidiarias no logra tener la ventaja competitiv¿ de
contar con toda la cadena productiva, ya que enhe las subsidiarias de pemex no existen mecanismos
de hansferencia de información y acuerdos convenientes para el mrnejo de las materias primas, es

deci¡ cada empresa (subsidiaria) cuenta con su s propios dispositivos de subsistenciq provocando
que la empresa en conjunto pierda competitividad en el ámbito internacional. O el otro punto,
discutible, es que Pemex no ha desincorporado sus complejos al sector privado.

Teniendo en cuenta las restricciones para integrarse hacia atrás, los grupos mexicanos han avanzado
en la integración hacia adelante, estategia eo la que se encuenhan bastante consolidados. En ta[to,
en Brasil' si bien hay conciencia en las empresas privadas sobre la necesidad de moverse hacia
crecientes niveles de integración y ternaños mayores de firm4 üa fusiones por ejemplo, pafecen
predominar hasta el momento las estategias de conflicto antes que las de cooperación. En ambos
palses' la falta de integración y el escaso tamaño de los conglomerados locales son citados
expllcitamelrte como desventajas competitivas para el desarrollo de la lpe. De todos modos, en el
caso de Brasil no debe descartarse que con la finatización del proceso de privatización y eventuales
cambios acciona¡ios en las empresas ya privatizados, se consolide la presencia de algrln
conglomerado (clusted.

Actualmente, el escenario de la reesbucturación sectorial está más cla¡o en el caso argentinq donde
parece estar gestiindose wu nueva esüuch¡ra regulatoria privada. Es alll, consecuentemente, donde

algunos puntos de la agenda futura de las pollticas públicas para la IPe parecen hallarse mejor
definidos.
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A futuro, en relación con la expansión de la capacidad instalada en el sector, existen al rne(rs dos

consideraciones presentes: la incertidumbrc del mercado y el financiamiento.

La incertidumbre del mercado abarca mütiples asp€ctos: ritrno de crecimiento de la demanda

doméstica, evolución del mercado internacional, la sustentabilidad del proceso de reformas, precios

y disponibilidad de materias primas, eventual existencia de proyectos competitivos, etc.

En cuanto al financiamiento, el principal interrogante pasarla por la posibilidad de que las empresas

locales con experiencia en el sector continúen invirtiendo en condiciones mucho menos favorables

por la desaparición parcial o total de las politicas estatales de promoción. Esta pregunta se toma

crucial si tenemos en cuenta que, IlaÍa la propia sustentabilidad del programa de reformas, es

imprescindible una respuesta inversora fuerte.

Es probable que las inversiones en cuestión no lleguen a plantearse sin alguna asistencia estatal y

esto pone nuevamente sobre el tapete la discusión sobre un posible rol pa¡a el Estado más allá de las

mínimas regulaciones, como conhol de precios, a co¡npetencia internacional desleal, etc.

Consecuentemente, aún habría lugar para uü Esado desarrollista, aunque, al menos en América

Latin4 las experiencias del pasado y las condiciones actuales dificultan tal posibilidad. Eo ese

sentido es necesario crear un nuevo esquema de interacciones enhe el gobierno y el sector privado,

que.provea un ma¡co de estabiüdad en las pollticas industiales pehoqulmicas a largo plazo, mejore

la habilidad del gobierno para disciplinar al sector privado. En ohas palabras, el cambio que se

necesita no es sólo en las políticas sino también en el confol por parte del Estado de las empresas

que se beneficianfur cou las rentas obtenidas al ser co¡cesionadas a explotar la producción de tal o

cual producto lo cual podría hacerse vía inversión de cierto porcentaje de sus ganancias m l&D de

nuevos productos o tecnologías o la reinversión de ese capital elr proyectos de beneficio nacional,

etc. Cómo hacerlo es la gran inrcnogante que sólo va a empezar a develarse a través de un mejor

so¡ocimie¡[6 de 1o que está ocurriendo en el sector privado y del surgimiento de nuevos enfoques

en materia de políticas públicas para el sector pe[olero y petoquímico.

En la actualida{ en Corea y Taiwán se presentan dilemas de polltica pública que en buena medida

son un paradójico resultado del éxito de la promociótr estatal para el desarrollo de la IPQ. tos

grupos privados criados al amparo del üejo égimen regulatorio son aho¡a poderosos, invierten

masivamente y han avanzado en materia de I&D; cons€cuentemeote, se muestran r€nuentes a

ac€ptar uo Estado que pretenda continuar con el rol desanollista que asumió en el psado. Seda

deseable que en los palses de América Latina se planteen ese mismo tipo de problemas en el futuro.
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MOVIMIENTOS PETROLEROS ESTRATÉCTCOS

Luego de los acontecimieitos de la década de los setenta del siglo pasado, las empresas petroleras

internacionales aceleraron su movimiento tradicional de concentración sectorial, a tr¿vés de

fusiones y adquisiciones: las 33 principales empresas petroleras norteamericanas prese¡tes en el

mercado en 1950 se redujeron a 14 en los años ochenta.

Las empresas petroleras internacionales tuvieron que reconcentar sus actividades de exploración y

producción en las provincias petroleras seguras, ubicadas en el Mar del Norte y en la región de los

Estados Unidos. Para ello, necesitaron incorporar el progreso de las ciencias y la tecnología a la

innovación de la industria a fin de extraer una cantidad de crudo cada vez más importante desde la

producción petrolera costa afuera (offshore). Necesitaron también reorganizarse para enfrentar las

fuerzas competitivas del mercado, particularmente a las empresas peholeras púbücas de los palses

de la OPEP.

Al mr'smo tiempo, diversificaron sus actividades energéticas, extendiéndolas hasta las fuentes

alternativas (gas, carbón, uranio, energía geotérmica y solar), y otras actividades relacionadas con el

pehóleo (petoquímica) o no energéticas (sector inmobiliario, servicios informáticos). No obstante,

luego del dem¡mbe de los precios de 1986, se reorganizarcn y r€conc€nEaron sus inversiones en la

industria perolera, adoptando de paso las nomras de flexibiüzación de las errpresas globalizadas:

alianzas estratégicas, reingenieria, reducción de personal, outsourcing, ¿t¿. Es muy importante

volver a resaltar que a partir de éstas fechas comenzaron a planear su incursión y desarrollo masivo

en la industria petroquímica. Cuentan aderniis con los medios técnicos y finencie¡os necesarios para

adaptarse sin grandes problemas a la nueva sihración inestable del mercado petolero internacional.

Ias politicas públicas de los grandes países consumidores, los incentivos fiscales, el progreso

tecnológico, la producción costa afuera y la flexibilización de los términos y condicioues de acceso

a las provincias petroleras ubicadas en países no pertenecientes a la oPEP (como Angola"

Argentina, Australia, Brasil, Colombia, Egipto, Kazajastán, Malasia" México, Noruega, Reino

Unido, etc.) tajeron como resultado un incremento notable de la producción petrolera noOPEP: de

23,ü)5 millones de baniles diarios (MMBD) en 1979 a 36,214 MMBD en eI 2fl)2, mieirtas que los

palses OPEP en 1979 produclan 31,238 MMBD y en el 2002 produjeron 28,240 MMBD.

Conjuntamente con los movimientos de precios de las décadas de loc setent¿ y de los ocbent4 las

empf€sa¡¡ pehoquímicas intemacionales, mayores e independientes, enfa¡on en otro perlodo de

intensa introvación tecnológica. Primero, cuando se aumentaron los precios del penóteo dr¡rante la

década de los setenta, luego, cuando se desmoronaron los precios en la década de los ochenta y se
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puI¡o en peligro la rentabilidad de los nuevos yacimientos. En los dos casos, la mayor parte de las

innovaciones se nutren de nipidos progresos, desde hace 25 años, en la electrónica, infomática,
telecomunicaciones y nuevos materiales. Pero estas innovaciones también fonnan parte del
progreso de las ciencias, su principal característica es la integración de información de diversa

naturaleza: geológicas, hidrodiniímicas, térmicas y químicas.

En general, las innovaciones tecnológicas se efectuaron sobre las mejoras de los procesos de

producción de petroquímicos (para desanollar técnicas de producción con ahorros de energía y/o

rnayores conversiones en las diversas reacciones a través de mejorar los catalizadores). En esta

época tambien se desarrollo una exploración intensiva de yacimientos tleholiferos con lo cual se

aumetrtaron las reseryas y la producción de peróleo fuera de los palses miembros de la OPEP, se

disminuyeron sensiblemente los costos técnicos de exhacción del crudo, se ganarcn puntos

porcentuales en la recuperación de crudos at¡nacenados en los yacimientos y se aumentó la

eficiencia de la exploración, de la perforación y de la exfacción a proñrndidades cada vez mayores

y de campos marginales. Esas i¡novaciones se tradujeron en el mantenimiento de la rent¿bilidad de

nuevas zonas de costos elevados e¡ un contexto de baja de precios.

Portanto r¡na característica notable de la indusnia petoquímica internacional es su desarrollo muy a

la par de la industria petrolera. En cambio, nna de las características mris notables de l¿ industia

penolera internacional actual es la producción costa afuera (a mar abierto). Desde el inicio de la

década de los ochenta" las empresas petroleras (en un nrlmero de 170) aumentaron su prasencia en

aguas submarinas, políticamente segr¡ras, es decir, fuera de la OpEp.

Por su lado, las empresas pehoquimicas públicas de los países latinoamericanos han tenido que

afrontar una serie de problemas debido a los altos costos de producción que manejan" en mayor

medida por no haber invertido en la renovación tecnológica de las plantas y procesos pefoquímicos.

A medida que aumentó la producción de crudo no.OPEP, a mediados de la decada de los ochenta,

surgieron y se consoüdaron, al lado de los precios de los mercados fisicos existentes, nuevos

me¡cados peEoleros y nuevas fórmulas o mod¿lidades de formación de precios de cnrdos y
p¡oduc3os: mercados de futuros (funres) o de conüat¡ción de cn¡dos y productos para eNrFegas

futr¡ras. Cron ellos, los operadores petoleros buscan prorcgetse coútra las fluctuaciones de los

p¡ecios en las compras y ventas para entrega inmediat¡ en el merc¿do al contado (también conocido

como mercado spor)- fa garantía de enhega del producto y el pago del precio, est¿blecidos

conhctuslmente en los mercados de futuros con fecha de vencimiento determilad4 asimila estos

mercados a los mercados tradicio¡ales de compra-vcnta de mercancías al contado. Pero en los
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mercados de futuros, la entrega del pnrducto sólo alcanz4 típicamente, al lyo ó2% del total de los
objetos negociados. La causa se puede encontrar en la propia función que cumplen estos mercados,
creados precisamente para transferir a especuladores profesionales el riesgo inherente a las
variaciones futuras de precios. Por esto se les conoce también como ,'mercados 

de papel,,. por otra
parte' si algún negociante necesita vender o comprar fisicamente algún bien lo hace en el mercado
"spot", fuera de los canales del mercado de futuros. Sin embargo, los mercados de futuros cumplen
también otra ñ¡nción: t¡atar de descubrir o anticipar los precios futuros de compra-venta de las
mercancías al contado, ya que en ellos se acumula información sobre las opiniones prese¡tes de
muchos negociantes diferentes acerca de los precios futuros de las mercancías.

Antes de la crisis de 1973, los mercados de futuros eran poco oomunes en la industia peüolera. L¿
mayor parte de las transacciones ocurrían intrafirmas y no había un verdadero mercado abierto. Si¡
embargo, en septiembre de l97l la Bolsa de Algodón de Nueva York (New york Cotton Exchange
o NYCE, por sus siglas en ingles) inauguró operaciones en futuros de gas propano. Los contratos de
fi¡turos de propano habíaa estado ant€s en manos de ota bolsa de Nueva york, pero sin éxito, y la
NYCE se hizo cargo del negocio, modificando las especificaciones. A pesar de todo, este negocio
cerró a fines de 1974 debido al poco número de contatos en movimiento y se reabrió bajo nuevas

especificaciones a finales de 1981. En 1974, se abrieron en Nueva Yorlq Amsterdam y Rotterdm
tres nuevos mercados de fuh¡ros. I¿ NYCE introdujo en Nueva Yo¡k l¿ contr¿taciól de crudo, la
6¡t¡nisa Forward Contact Exchange Company inauguró en Amsterdam la contratación de gasóleo

y gasolina y la holandesa Fundación General para la Promoción de Mercados de Futuros (G€neral
Foundation for the Promotion of Futures Markets) innodujo oüo en Rotterdam de gasolina y
gasóleo' Las iniciativas que dieron impulso a esos tes últimos mercados procedieron de fuera del
comercio peholero, de personas o instifuciones expertas en mercados para entrega ñranq
cualesquiera ñ¡esen las mercanclas. Los tres mercados escogieron a Rotterdam como ciudad de
entrega de crudos y productos de los contatos que vencían los últimos dlas laborables de los meses
de marzo, junio, septiembre y diciembre. El come¡cio se harla sobre los conhatos que vencieran

durante el mes de entrega más próximo y durante todos los meses futuros de entreg4 hasta un
miiximo de tres años por adelanado. En relación con el mercado de fr¡turos de crudos, se acordó

tornar como base los contratos de 5000 barriles de petóleo que tuüesen las especificaciones

técnicas del crudo rírabe ügero de 34" ApI, un contenido de azufie de 1,7 yo y un mfuimo de

sedimento y agua de I %. Sobrc esa base se establecieron primas y descuentos para ohos cn¡dos de

entega' siempre y cuando estuviesen denno de la gama de pesos específicos de 27" a45" ApI, un
contenido de azufre de un mfnimo de 0,1 o/o y un máximo de 3 %. Para solve¡tar la dificultad de la
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multiplicidad de calid¿des de crudos, la NYCE estableció un comité de expertos que le harían saber

sus opiniones, durante la primera semana del mes precedente al mes de ent¡eg4 sobre primas y

descuentos convenientes a partir del conhato base para los crudos que enharan en las categorlas

mencionadas. l¿ NYCE promediaría las diferentes opiniones y pubücaría los resultados en el

de¡imo día anterior a la fecha de entreg4 dando margen para variaciones en diferenciales que

reflejaran los cambios de estación y las demandas de los clientes: productores, refinadores,

mayoristas, detallistas y especuladores.

OPEP

I¿ OPEP surge como respuesta de algunos países exportadores de petróleo que querlan agrupa¡se,

porque estaban preocupados al vender un recurso natural no rcnovable a un precio muy bajo. Esto lo

hacían en un mercado que estaba conholado por grandes empresas petroleras de Estados Unidos y

Europa (denominadas antiguamente las 7 grandes o las 7 hermanas)

A tal fin se funda la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) en Bagdad,

conformada por Arabia Saudita, Ini& Iralq Kuwait y Venezuel4 luego se fueron añadiendo al pasar

de los años Libia" Indonesiq Emhatos Arabes Unidos, A¡geliq Nigeri4 Ecuador y Gabón con el

objetivo de lograr vender a mayor precio el petróleo que estaban export¿ndo dichos países. Los dos

últimos se retiraron posteriorr¡ente de la OPEP al esta¡ en desacuerdo con lo que dictaba la

organización.

En 1981, la OPEP se reu¡ió con los ministros de hidroca¡buros de los países miembros, para

acordar la cuota de peüóleo que iba a producir cada país; y a partir de entonces, conthuame|rte se

reúnen para la fijación del precio y las cantidades que exportaría cada país miembro.

Durante el año 2001 se desarrolló una esFategia llamada "banda de precios" que con¡¡iste en

aumentar la producción, si aumenta el prccio en 28 dólares/banil; y disminuirla si el precio cae por

debajo de 22 dólares/banil.

Esta organización ha superado muchas dificultades a Eavés del tiempo y hoy en día es una

organización fundamental ya que contrrola una parte importante del comercio mundial.

Lasfunciones de la OPEP

I Coordinar y unificar la poütica petrolera de sus países miembros.

o Asegurar que los precios del petéleo estén estabilizados para evitar perjudica¡ a los miembros

de la organización.
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Suministrar petróleo a los países consumidores de una manera económica.

Fijar cuotas de exportación a los países miembros de la organización.

Tabl¡ l. Producción mundial de crudo
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En la prensa y en la mentalidad de norteamericanos y eu¡opeos, se culpa a los países de la OpEp
por los qltos precios de la gasolina y sus derivados. La realidad es que la Foporción del costo del
petróleo en el costo total de la gasolina es muy baja, mienras que los impuestos que cobran esos

gobiemos a la gasolina son altísimos. En otras palabras, el precio atto de la gasoüna (si se puede

decir alto, pues hay países donde el agua mineral embotellada tiene un costo similar o superior al de
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la gasolina) está influenciado mayomente por los altos impuestos que esos paises cobran a los

usuarios de vehiculos y no por el precio del petróleo propiamente dicho.

Adenlis se debe observar en la tabla anterior que la producción de pehóleo de los palses que

pettenecen a la OPEP corresponde aproximadamente al 38% de la producción mundial y la prensa

internacional cuando se refiere a problemas relacionados con el pebóleo casi siempre se refieren a

los países de la OPEP.

En pocas palabras, la OPEP es un organismo que busca la ali¡nza 6s¡¿¡ggisa desde el punto de vista

de las naciones para que las ernpresas públicas (o púbüco - privadas) de los palses a las cuales

pertenecen puedan definir y guiar su futuro, en gran medida porque estas naciones dependen en más

de un 50 % de las ganancias que la venta de petóleo les deja- Es muy iryortante poder cncontar

como las nuevas tendencias penoquimicas pueden ser una ventaja competitiva para los palses en

desarrollo. La creación de organismos multinacionales y la puesta en marcha de plantas

peroquimicas en países dónde abundan los insumos de las pehoquímicas y en donde se encueNrta

gran demanda sitúa a los países en desarrollo s¡ "na segun& oportunidad para aprovechar la

derrama económica que esto dejará Desde luego es muy importante que las qresas prlbüco -
privadas tomen el papel y sean conscieotes de establecer verdaderamente un mecanismo para

mant€ner un equilibrio competitivo anivel mundial.

GEOPOLÍTICA DEL PETRÓLEO

Desde su surgimiento como una rama de la geografia la geopolltica ha sido conceptualizada de

diversas maneras, no escapando al inltujo de corrientes ideológicas prevalecientes €o cada momento

de la historia. Se han considerado las siguientes definiciones:

* Es la ciencia que estudia las relaciones entne la geografia y la polltica internacional y afirma que

la geografla determina el cu¡so de la historia humana.

* Geopolltica es una ciencia que esbdia la influencia de los factores geográficos en la üda y
evolución de los Estados, a fin de exhaer conclusiones de carácter polltico. Gula at estadista en

la conducción de la polltica interna y extenra del estado y'orienta al militar en la prcparación dc

la defensa nacional y en la conducción esnatégica; al faciüt¡r la previsión del ñ¡tuto mediante

la consideración de la.relativ¡ permanencia de la realidad geográfica les pcrmite deducir la

forma concordante con esta realidad en que se pueden alcanzar objetivos y en consecuenci4 las

medidas de conducción poütica o estatégica convenientes.
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* Geopolltica, como corrcepto del siglo XX, es el desarrollo histórico del conocimiento

geográfico en contexto o vinculado con el poder del Estado y sus necesidades de gobemar.

Algunos estudiosos del tema mencionan que la geopolltica se encuenha en una transición hacia la

geoeconomla. En consonancia conla sociedad postindustrial, el capitalismo informacional o conla
sociedad del conocimiento de la tercera ola, el eje estratégico militar ha cedido terreno ante la

valoración del eje económico (en tomo al cual se enhetejen las estrategias), prov$ando que la

polltica intemacional sea la continuación de la guerra armada.

A continuación mostramos algunos de los casos más sonados o renombrados duranrc los últimos

años, los cuales muestran toda una eshategia económica - militar por el conhol y dominio del

mundo a través de la economía del petroleo. Las grandes empresar¡ peholeras tieNren int€reses muy

importantes en las regiones que a continuación moshamos. A su vez, las transnacionales peFoleras

son las empresas que abastecen a los grandes grupos petoqulmicos, de ahl la importancia del tema.

Chechenia

La dime¡sión económicc-estratégica del actual conflicto en Chechenia, brinda la posibilidad de

ajustar el foco de anrilisis y de ubicar la escala de estudio en un macronivel de carácter

internacional, sobrepasando, de esta form4 los estrechos ntírgenes regionales.

En efecto, las inmensas reservas petrolíferas, estimadas en mris de 25 miles de millones de barriles,

debajo del mar Caspio y de las ex-repúblicas soviéticas de Kazajstáq Azelibarj|r., Turkmenistrin y

uzbekistán, que son similares a las de Kuwait y mayores que aquéllas de Alaska y del Mar del

Norte juntas, serán cruciales, según los expertos, a la hora de abastecer a la economla muodial

durante gran parte del siglo XXI. Las pugnas por el con[ol de las reservas, la producción y las rutas

de comercialización de los recr¡rsos energéticos constituyen actuatmente una de las cuestiones más

importantes para las cancillerías de las grandes potencias mundiales.

Las empresas petoleras de Estados Unidos ta¡rbién está intervini€ndo en la región del Caspio para

establecer una ruta de oleoductos bajo control norteamericano que recorra Azeóaijá[ y Georgi4

desplazando cualquier influencia rusa en el Cáucaso y en Asia Ceneal.

Ta¡nbién poderosos intereses en Moscú intentan asegurarse que la única n¡ta para exportar los

recursos energéticos euroasiáticos pase por tenitorio ruso.

Las empresas estadounidenses (Estados Unidos) necesitan nsegunarse r¡n acceso libre y sin trabas

sobre los campos petroliferos que perrnita reducir la dependencia de Occidente del petóleo del

Medio Oriente y asegurarse tambien bajos prccios en el suminisho. El objetivo está centrado en
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mantener bajo su confol a los estados del Cáucaso y del Asia Central; de [o conhario, Moscrl

podría obtener un control monopolístico sobre estos vitales recursos energéticos, incrementando de

esa forma la dependencia de Occidente.

Aquellas antiguas repúblicas soviéticas que votaron once años atrás por la disolución de la U.R.S.S

y por la independencia de sus países, se encuenhan actual¡nente frente a un oonstante e

inintemrmpido avance por parte de los Estados Unidos (empresas petroleras estadounidenses) y de

obas potencias occidentales. El objetivo principal de estos es el de establecer rm conhol

norteamericano en la cuenca del Caspio que permita "na inversión de multinacionales a gran escala.

Un consorcio de once poderosas compañlas p€toleras controla actualmente mris del 50% d€l tot¿l

de inversiones de la región entre las que se incluyen: British Petroleum, ChevronTexacq Phillips

Petroleum, ExxonMobil. A su vez, Estados Unidos está buscando nuevas rutas para el tansporte del

gas y petóleo a través de ,'na línea que conecte el puerto turco de Ceyhan con el azerbaijano de

Bakú y en el que directamente se excluya cualquier tipo de presencia rusa en Aze¡baiján. Este pals

es junto con Georgia y Kazajsüin uno de los que más dependen económica y militarmente de

Washington. Sus enormes res€rvas lo hacen muy apetecible para los intereses americanos. Por

ejemplo, Azerbaijrin podría generar, en conc€pto de beneficios de sus campos petolíferos, arriba de

US$ 2 mil millones por año.

El 9 de octubre de 1995, la Azeóaiján tntemationat Oil Consortium (AIOC) anunció que, en lugar

de seguir el hadicional camino al puerto ruso de Novorossjslq una cantidad superior a los 80,000

ba¡riles de crudo, se naslada¡la biñ¡rcándose a tavés de dos ramales. La línea del oorte irla al

mencionado puerto de Novorossjsk a havés de la inesAble Cheche,nia; en tanto que la llnea del

oeste se dirigiria al puerto georgiano de Supsa. Esta decisión fue avalada por la administación

Clinton en un claro intento por aparta¡ a Rusia. Actualmente hay en juego un acuerdo por un total

de US$ 6 mil millones entre el Cobiemo de Azeóaijrán y un consorcio de grandes multinacionales

enhe las que se encuetrtra la coryañía rusa LUKoil. I¡s ministerios rusos de asuntos exteriores y
defensa sirnplemente se oponen al tatado. Si bien la compañía LUKoil forma parte de este

consorcio intemacional, lo hace solamente en un l0olo, contra el 25olo reclamado originariamente, en

tanto que la mayor parte de los grandes intercses rusos quedan excluidos.

La república de Georgi4 constituye otra pieza clave de este granjuego. Para los Estados Unidos es

una región estatégica enio qye respecta al tassporte de petróleo del mar Caspio bacia Turqul4 en

taoto que Rusia pretende evitar cualquier acqcami€Nrto de Tbiüsi con Occidente y circunscribirlo a

su propia esfera de dominio. Desde l99l hasta fines de 1993 Georgia se vio inmersa en 'na
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sangrienta guera civil entre los partidarios de Eduard Shevardnadze y de Zviad Gamsakhurdia.

Como consecuencia del apoyo obaenido por parte del gobiemo de Moscú, que le dio la victoria

sobre su rival, Shevardnadze se vio obligado, contra su voluntad, a ingresar en la Comunidad de

Estados Independientes (CEI), en octubre de 1993. En 1995 Moscú presionó sobre el presidente de

Georgia para abortar la construcción de un oleoducto para el petróleo azerl que pasase por territorio
georgiano con destino al puerto de Supsa. La negativa del presidente derivó en un intento de

asesinato el 29 de agosto de 1995.

Figura 4. Mer Casplo y Mer Negro

El conflicto de Abkhazia, una región separatista al noroeste de Georgia" que estalló en 1992 y costó

la vida a 35,000 personas, tuvo un fuerte apoyo por parte de Rusia hacia esa minoría étrica. El

propósito manifiesto era el de debilita¡ al gobiemo de Tbitisi y de apartar los intereses turcos y

occidentales de la región, logrando el connol del acceso a las vlas de tansporte de gas y peréleo.

Actuando de esta manera, Rusia logró dominar la amplia fianja costera de Abküazia ed el mar

Negro. Así, el gobiemo de Moscú protegla sus puertos de Novorossjsk y Tuapse y se acercaba a los

importantes puertos georgianos de exportación peüollferas de Poti, supsa y Batum. sin embargo, el

apoyo n¡so a los rebeldes tuvo un giro inesperado al estallar el primer conflicto chechenio en 1994.

Efectivamente, los abkazios son aliados históricos de los chechenios y en su territorio comenzaron a

opemr campos de enhenamiento para los cornandos chechenios. Esto provocó un deterioro en las

relaciones entre Moscú y la capital de Abkhazia, sukhumi, que se expresó en un menor apoyo
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económico y militar por parte de la primera. Este hecho brindó a Shevardnazde la esperanza de

volver a tomar un control miis efectivo sobre el territorio rebelde. No obstante, presionado por

Moscú, accedió en agosto de 1995 a establecer cuatro bases miliares n¡sa{¡ en teritorio georgiano,

que permitiesen una mayor vigilancia sobre las rutas de salida de los recursos energéticos vía el mar

Negro. Sin embargo, en Estambul, y bajo los auspicios norteamericanos, en el ma¡co de la cumbre

de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Rusia y Georgia

firmaron un apartado en la Conventional Armed Forces in Europe (CFE) por el que Moscú se

comprometía a retirar sus ejércitos de Moldaüa y sus bases milit¿res de Vaziani y Gudauta de

Georgia. Esto exacerbó a la opinión pública rusa que acr¡sa tanto a Georgia como a Azerbaijríu de

ayudar a los teroristas de Chechenia.

Figura 5. Azerbeiján

lnmediatamente, y aprovechando la ocasión, el Congreso estadounidense pidió un inc¡emento de la

ayuda financiera a Georgia por el término de tres años para asegurar la integración polltico-militar

de Georgia en la OTAN y en las eshucturas occidentales lo más pronto posible.
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De hecho, analistas norteamericanos estiman que Georgia podría generar arriba de US$ 500

millones anuales en concepto de derechos de tránsito. No es sorprendente que el gobierno de Tbilisi

firmara, en la mencionada cumbre de Estambul la Declaración de Ankara, por la que se

comprometía a apoyar la construcción de un oleoducto que conecte Bakú con Ceyhan, como así

también otros oleoductos fianscaspianos de menor envergadur4 con el firme proposito de

Washington de desplazar a Rusia de la competelcia por el conhol de estas importantes ví¡s de

transporte y de garantizar, así mismo, que la lealtad de Georgia siga inclinándose hacia el

Occidente.

Otro problema de separatismo étrico surgió en la región de Karachay{herkessia el 27 de agoeto de

1999. Segun el historiador Rachid Khatuev, no hay ninguna coincidencia que un moviniento

separatist¿ haya estallado en esa zona, justo en el mismo mometrto en que el gobiemo de Moscú

haya estado pensando en una vía alternativa a Checheniapor esa misma zona. Los cherkeses tienen

una larga diáspora mayoritariamente inst¿lada en Turquía, donde poseen una considerable

influencia.

Armenia, es también un punto eshatégico para el fansporte de gas y peEóleo del Ciucaso y

constituye un aliado tradicional de Rusia, especialme,nte a rafu dcl apoyo brindado por Moscú a los

secesionistas en Nagorno-Karabakh. Sin ernbargo, el acuerdo al que llegó el presidente, Robert

Kocharian, que compromete a Armenia, Azerbaiján, Georgia" Turqula, Rusia y Estados Unidos en

la cumbre de la OSCE por el que se establece un pacto de seguridad en la región Transcaucásica,

requiere el retiro de las tropas rusas estacionadas en Armenia, por lo que no sólo debilitaría la

radicional alianza armenio-rusa, sino que además posicionaría a Armenia denno del campo de sus

enemigos üadicionales, entre los que se incluyen Azerbaiján y Turqula.

Dagestán constituía otra alternativa viable al tansporte del petróleo desde que la ruta por Chechenia

se encuenha intemrmpida. Pero a partir del hecho de que gupos armados chechenios dirigidc por

Basayev con el apoyo del jordano de tendencia wabhabbita Khabib Abd Ar-Rabman Kb¡ttab

invadieran la república en el mes de agosto de 199 bajo la causa de über¿r a sus coÍ€ligionarios

del poder de Moscú y establecer un "Estado islámico", se genero toda una serie de acusaciones

cruzadas en las que Moscú denunció a los Estados Unidos de apoyar el fundamentalismo islámico

para debilitar su poder, en tanto que Washington negó tales acusaciones inculpaodo únic¡mente al

radicalismo wahhabbit¿. De todas formas, esta invasión añade el elem€nto religioso al nuüido y

complejo panorama de análisis, que si bien estuvo históricamente presente en la diflcil situacién no
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solo en Chechenia sino umbién en toda la zona del Cáucaso, adopta a partir de este rmmento un

criterio mucho mils definido.

Uno de los elementos que tiene Estados Unidos para prcsionar a Rusia es el de congelar los créditos

internacionales. En diciembre de 1999, el Fondo Monetario Internacional anunció que continuarla

demorando un préstamo de US$ 6z10 millones en razón de la violenta segunda campañ¿ confr

Chechenia araizde la invasión mencionada y de unos violentos atentados con bombas en Moscú.

El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso defendió la postura adoptada por su pals

aduciendo que las sanciones económicas son inaceptables desde el mismo momento en que lo que

esui en juego es la "integridad rcnitorial' de Rusia. hecisamente, este es el principal argt¡m€nto

esgrimido por las autoridades moscovitas para justificar su accion¿r en toda la regióo del C¡iucaso

(no solo en Chechenia), y es a su vEz, el argumento que Estados Unidos quiere desarticula¡ con el

firme propósito de eliminar las baneras que le impiden crear economlas de libre mercado, oon

estabilidad jurídica al estilo occidental y mecanismos de pluralismo democÉtico de represeirtación

Es así como uno de los mayores objetivos de los Estados Unidos es el de forjar un mercado común

en el Cáucaso. En realidad, el proyecto no es nuevo, ya que había sido fome¡rtado por los británicos

a comienzos de los años 1920's. Lo que sí es nuevo es el rol que ocupa Checheoia €n el tsblero de

esrc "gran juego" regional. Según Alexander Ruzsky las relaciones de este pals, gue jamás ha sido

ni política" ni económica, ni culturalmente el centro de la región" con Georgia se traúsformaron en

un componente clave or el proceso de la realización de la idea de crear un mercado común.

Los hes principales factores que conducen a este interés son: el primero es que Georgia brinda las

ñils conveoientes rutas de hansporte no sólo para el petóleo azerl, sino tambien para los

inmensamente ricos yacimientos petroüfoos de Tengiz en K¡zajstáq rutas que pasan por teiritorio

checheoio. El segundo es que Georgia es rmo de los palses ecoúómica y culturalmaÉ más

desanollados del Cáucaso y tiéne rna ouy fuerte influencia sobre Occidente debido a la prese'lrcia

de una rica dirispora en muchos países, y tercero, porque su presidente Shevardnadze conduce una

manifiesta política "antirusa" que según el autor no pueden dejar de impresionar a los chechenios

que han declarado una genuina guerra sag¡ada 6ihad) contra lo ruso.

La constucción de una n¡ta €ntre Sh¿tili e Itum K¿le que oomunica Chechenia con Geo'rgia"

constituye el htento más significativo de est¿blecer sólidas relaciones estatégicas entre Grozoy y

Tbilisi. Para 1998 la sección checheaia de la ruta estaba prácticamente completa, en ta¡rto que la

georgiana no había come¡¡zado todavíq principalmente por razones financieras. A lo largo de esta

n¡t4 que conectani Grozny con los principales puertos georgianos del mar Nego y Turquí4, se
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conshuirá posteriormente un oleoducto que formará un nuevo corredor de gran importancia regional

sobre todo para los campos petrolíferos de Tengiz en KazajsÍfur, de allí el interés de la diplomacia

norteamericana por acercar al gobierno de Alma Ata al bloque occidental. A su vez, durante la

cumbre de la OSCE en Estambul, Turquía, Georgia, Azerbaiján y Estados Unidos firmaron un

hatado por US$ 2.4 mil millones para la consüucción del oleoducto que comunica Bakú con el

puerto turco de Ceyhan. Esta doble tentativa ha sido ampliamente visualizada como r¡na polltica

norteamericana de apartar a Rusia del Cáucaso.

Rusia necesita una Chechenia pacificada y prori¡sa para mantener su dominio sobre las rutas de

salida de los ricos yacimientos del mar Caspio. El oleoducto que comrmica Bakri con Novorossjsk

cruza a lo largo de I 53 km de territorio chechenio, lo que lo Eansforma en un par¡o inseguro y poco

confiable en la medida en que Chechenia permanezca ingobemable. Al principio el gobiemo

moscovita tató de negociar con los rebeldes líderes chechenios y luego de duras negociaciones

llegaron el 9 de septiembre de 1997 a un acuerdo que pennitiese transportar el petróleo azerí a

través de la república separatista. El tratado incluía el pago de una determinada suma de dólares en

concepto de "derechos de tninsito". Rusia t¿mbién debía hacerse cargo del mantenimiento y

seguridad del oleoducto; sin embargo los problemas surgieron nuevamente aralzdel acciolar de

bandas armadas que atacaban, perforaban el oleoducto y robaban grandes cantidades de pehéleo. Es

como consecuencia de esta situación que surge el proyecto descrito más arrib¿ de constuir oto

oleoducto en Daguestrin, y cuyo fracaso desencadena la ofensiva n¡sa que da lugr a la segunda

guerra en Chechenia.

No obstante, en su deseo de ser el principal agente de suministro de los recursos energéticos del

Ciiucaso, y como respuesta al proyecto de constn¡cción del oleoducto Baku{eyha[ propu€slo por

Estados Unidos, Rusia acordó junto con los gobiemos de Kazajstán y Omrin la construcción de un

gigantesco oleoducto de 1600 km de longitud que comunique los campos petrolíferos de Te,ngiz con

el ma¡ Negro, a través del circuito Tengiz-Atyrau-Komsomolsk-Tikhoretsk-Novorossjsk,

conocido como la Caspian Pipeline Consortium (CPC), en el que grandes multinacionales (entre las

que se incluyen LUKoil y Chewon con un ó0% enhe ambas) han invertido fuertes sumas de dineto,

hansformando el consorcio en el mayor proyecto peeollfero en las antiguas repúblicas soviéticas

fin¡nciado con capitales privados. No obstaote, las autoridades rusas tem€n atentados que boicoteen

su construcción por parte de grupos separati$tas, especial¡nente de rebeldes chechenios, por lo que

la "pacificación" y el dominio ruso sobre la república rebelde del Cáucaso uorte consti$ye

actualmetrte lo que Sainz Gsell denominó el'hudo gordiano" de la diplomacia rusa.
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Figure ó. Kezeistln

Resulta, como consecuencia que Chechenia consütuye rma pieza más de las tantas que forman parte

de ese "gran juego'tn el que tanto Rusia como Estados Unidos se disputan el contol de las

¡eservr¡s, la producción y las rutas de salida de los ¡ecursos energéticos. Esto queda clara¡¡ente

demostrado en la declaración que en 1997 hiciese Madelaine Albrigbt en una reuaión de la CIA

para tatar el problema del peróleo del Caspio cuando afirmó: tomar el control de esta región saá

ana denuestras tueas mis enocionantes.

De esta manera Ias acciones de Rusia y Estados Unidos estrin llevando ¿ una conflictividadúva

mayor que pone seriamente en peligro la paz en la región del Qiucaso.

A todo esto, cabe preguntarse ¿qué roljuegan los chechenios €n este 
*granjuego" en el que está en

disputa su futuro, su seguridad y su integridad como nación?. Vale la pena rep'roducir, aürque s€a

un tanto exteriso, un pasaje de Hayy Saleh Brandt

¿Cuál fue el acuerdo al que llegaron Clinton y Yeltsin en Estambul?. L¡s chechenios fr¡eron

especlficamente excluidos de toda la conferencia. Madelaine Albright alguna vez comentó que

estaba demasiado ocupada para ver al Ministro de Asuntos Exteriores chechenio, Ilyas Alümadov;
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y rnás tarde, el mismo dia, en una cadena de televisión internacional, dijo que le encantarla conocer

a los chechenios, pero que no sabia quiénes eran.

Robin Cook presume de haber hablado repetidamentc con el Ministro de Asuntos Exteriores ruso,

pero se ha negado a hablar con los chechenios.

El pueblo chechenio ha puesto en jaque en muchas oportunidades a Moscú, quien se ha visto

obligado en más de una ocasión, a sentarse a negociar con los líderes chechenios hasta encontrar un

momento mris propicio para iniciar nuevamente una ofensiva- Simplemente se ha querido demostrar

que los poderosos inte¡eses internacionales, operan eri una rrac¡o €scala en la que se excluye a

aquellos actores directamente implicados y que sufren la Eagedia eD ca¡ne propia, viéndose estos,

asl, obligados a interveni¡ únicamente a través de una escala me¡ror que tro le brinda el espacio y el

poder suficientes para transformarse en los únicos y verdaderos ardfices de su propio destino, cuyo

objetivo inmediato sería el de ponerle un fin al infiemo que están viviendo.

Afganistán

La política del oleoducto y el surgimiento de una nueva region esratégica: Petróleo y gas natural

del Mar Caspio y Asia Cental, la importancia vital que reüstc el petóleo son una rcalidad

incuestionable y motivo de muchos de los acontecimientos de mayor trascendencia del presente

siglo. El control de los campos petrolíferos seguini siendo una fuente indiscutible de poder

eshategico.

Los dias del petróleo barato aún continúan. En la actualidad gran partc del peEóleo usado en

Estados Unidos proviene de México, Venezuela y del Golfo Pénico, €o tanto que Europa compra el

pehóleo producido en el Golfo Pérsico y el Mar del Norüe. Auque hace ya muchos años que los

países europeos compran el gas natural a Rusi4 el pehóleo pmvenieirte de la región euro-asiática se

ha vendido en cantidades limitadas en Europa. Esta sinración bielr puede cambiar, pues existe 'ma
región euro-asiática dotada de mayores reservas de pehóleo y gps natnal que las de Irán e Irak El

mar Caspio parece encontrarse situado encima de oto rnar: el de los hidrocarbt¡ros. Muchos de los

grandes petoleros de occidente han acudido a la zona y han negociado contatos que valen miles de

millones de dólares. Las firmas peEoleras de Estados Unidos (ExxonMobil y ChevronTexaco) están

muy bien representadas en estas negociaciones y dondequiera que se condr¡zca el comercio

estadounidense, allí también se encuentran enjuego los intereses nacionales.



Faculto.l de Quínicq, UNAM
Pógüue

La bahía del mar Caspio viene siendo una fuente de petróleo y gas nah¡ral desde hace mucho
tiempo. La religión zororistrica con culto al fuego se instituyó en las orillas occide¡rtales del Caspio,
donde los seguidores de Zoroasfio (Zaratusta) consfiuían templos alrededor dc pilares dc fuego
alimentado con el gas natural de la zona. Antes de la I Guerra Mundial, los grandes q¡mpos

pehollferos se encontaban en el Estado de Texas y en la región del Imperio Ruso con litoral e¡r el
mar caspio. Después de la guerra, cuando immpió la guerra enhe los Blaocos y los Rojos en

Rusiq las fuerzas británicas desembarcaro¡ en Baku, en un intento fracasado por influir en el ñ¡turo
del petróleo del mar Caspio. Durante la ü Guerr¿ Mundial, Hitler lanzó la Operación Blau e¡r un
esfuerzo por conholar la riqueza de los campos petrolíferos del mar Caspio. En la ac¡¡alida4
producto de la disolución de la Unión Soviética, el penóleo de esta región de nrrcvo está tlem¡ndo

la atención del mundo. L,as compañías peholeras de Occide¡te, deseosas de descubrir nr¡evas

reservas a un costo razonable, esk{n cntablando negociaciones con Azerbaiyán, Kazajstán,
Turkmenistrtn y Rusia. Es posible que en cuestión de 15 a 20 años, las reservas peholeras de la
región del Caspio puedan ser las terceras más grandes del mundo (después de las de Siberia
Occidental y del Golfo Pérsico), y tal vez sean suficientes para contap€sar el penóleo del Golfo
Pé¡sico. Otros campos petrolíferos en los países adyacentes de Uzbekistáq Tayikistán y Kirguistátr,
aumentan las reservas potenciales de energla barata a disposición de los países carentes de petólo
al mismo tiempo que ahaen a inversionistas desde el exterior.

La presencia de estas reservas de pehóleo y la posibilidad de su exportación plantean nuevas

inquietudes eshatégicas para Estados Unidos y otras potencias indusniales de occidente. A medida
que las compañías petroleras constuyen oleoductos para llevar el petróleo del Oriente Cercano y
Asia Cental a Japón y al Occidente, estas inquietudes eshatégicas asumen irnpücancias militar€s.

El rol preponderante del Medio Oriente en la exportación de penóleo puede ser contrapesado por

Figura 7. Afgrnistán
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nuevas fuentes de dicho recurso, operando desde ambientes menos establecidos y menos estables.

Un factor clave en la estabilidad mundial continuará siendo el suministro inintemrmpido de

petróleo a los mercados internacionales, lo cual puede verse amenazado por una variedad de

problemas políticos, económicos, militares, culturales y relacionados con la soberanla que

actualmente afligen esta región. Si la estrategia de Estados Unidos continúa jugando un rol de

apoyo vigoroso a la est¿bilidad regional, las Fuerzas Armadas estadounidenses tendrán que entender

la dininrica política, económica y cultural de los países involucrados, además de la diversidad de

intereses estadounidenses en esta región donde las compaflías peEoleras occidentales ya han

fimrado contratos que valen nr:is de cien mil millones de dólares. Es de esperar que las Fuerzas

A¡madas estadounidenses circunscriban su accionar futuro en este ambiente al cumplimiento de

ñmciones de asesoría y asistenci4 pues una presencia más conhmdente en la región exiginá la

obtención del derecho de est¿blecer bases y una inversión considerable en el desarrollo del teafo y

el establecimiento de zonas adelantadas de abastecimiento v bases de escala.

El Mar Caspio

Los geólogos especializados en temas relacionados con el peüóleo reclaman haber descubierto l7

mil millones de barriles de petróleo (crudo) en el mar Caspio. Esto equivale al pehóleo de los

campos del mar del Norte y me¡os de la tercera parte del pefóleo de Vengzuela. I¡s estimaciones

actuales indican que, ademris de los inmensos depósitos de gas natural, la bahla del Caspio tambien

tiene hasta 200 mil millones barriles de petróleo, con lm valor de aproximadamente US$ 4 mil

millones, basado en su valor en el mercado actual. Lo anterior representa 33 veces ñás que el valor

calculado del petróleo en la Vertiente Septentional de Alaska. También es sufici€nte Para s¿tisfacer

la demanda de energía en Estados Unidos durante un período de al me¡¡os 30 años. Si bien es cierto

que lo anterior es una estimación substancial, aún no iguala las ¡eservas estimadas en los países del

Golfo Pérsico. Dicha región sigue siendo el centro mundial de pehóleo. Sin embargo, ante el

colapso de la Unión Soviética, la región del Caspio ha asumido una iÍiporbocia global totalment€

nueva. Se proyecta que la totalidad de reservas de petóleo existentes en el lito¡al caspiano de los

países de lrán, Kazajstrin, Azeóaiyrán, Turknenistán y Rusia, es de 25 mil millones de toneladas

métricas; cs decir, casi el l5 por ciento del total de las reservas petoleras del mundo (y un 50 por

ciento de las reservas de gas natural).

El pebóleo y gas del mar Caspio no son los únicos depósitos de hidrocarüu¡os en esta regióL En el

desierto de Karakum en Turkmenistán se encuenra la tercera r€serva de gas más grande del mundo,

de aproximadamente 3 mil millones de mehos cúbicos y seis mil millones de barriles en reservas de
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petróleo. otros campos de gas y petróleo en los países adyacentes de Uzbekistin, Kazajsrrin,

Tayikistín y KirguistiiLn, aumentan las potenciales reservas de energía barata a disposición de los
países carentes de petróleo y también estrfur ahayendo a inversionistas del exterior.

Durante la época soviética, petroleros soviéticos sacaban el petróleo del mar Caspio principalmente
para uso dentro de la Unión Soviética y los países sipatarios del Pacto de Varsovia. Hacia ya un
siglo que se explotaban los depósitos de petróleo conocidos en dicha región, por lo cual para esa

época se agotaban las reservas. Producto de lo anterior, los soviéticos optaron por conoentrar sus

esfuerzos de exploración y explotación en otos sitios que les quedaban mrás accesibles

geogriificamente' y mris viables desde el punto de vista tecnológico. Sin embargo, investigaciones

recientes indican la existencia de reservas de petsóleo en el mar Caspio que bie,n podrlan traducirse

en bienestar e independencia económica para los cinco estados lindantes, incluyendo Rusia,

Azerbaiyrfur, Inln, Turkmenistrin y Kazajstrin. Pero tales beneficios aca¡rea¡l un alto precio: en este

caso' se requiere del dinero suficiente para explotar los depósitos en lugares remotos y por ende

dificiles de alcanz¿r; dinero para separar los agent€s contaminantes sulfurosos y los mercaptanos del

petóleo; dinero para lidiar con las altas presiones socio.poüüco-reügiosas geognificas de la región;

y dinero para hacerle llegar el pehóleo al consumidor. Puesto que la Unión Soviética dejó de

desarrollar las soluciones tecnológicas adecuadas de estos problemas, son los fondos y tecnologias

de Occidente que actualmente son claves en esta región. Muchas son las predicciones que se han

postulado, la mayor parte de las cuales probablemente son exageradas. Asl, de acuerdo con algunos

analistas, si las compañías peholeras occidentales logran firmar los acue¡dos necesarios para dar

inicio a la producción del pehóleo de los campos en el mar caspio, Asia cenbal y Rusi4 ya para el
año 2010 podftín sacar de ellos casi cinco millones de baniles de peuóleo por día para su venta en el
mercado mundial.

Actuaknente nuás de 40 proyectos estiín en desarrollo en Kazajsrán y Azerbaiyán, en los cuales

estrán involucradas I I compañías estadounidenses, unas 24 compañías de otros palses occidentales y
dos compañías rusas. El valor total de dichos proyectos €xcede a los US$ 100 mil millones. Algunas

compañías, incluyendo ExxonMobil, BP, y ChevronTexaco, están negociando contatos adicionales

en la región y esüán comprometidas en proyectos de exploración y producción, ademrás de su

participación en tales actividades como la construcción de oleoducúos, desarrolto de intaestn¡ctura
y rcstauración ambiental. [os gastos costeados por estas coryañías rcpresentan "ra p¡obable fuob
de ingresos substanciales para los países del Transcáucaso y Asia Ce,nhal durante los próximos l0 o
15 años. Por otra parte, los ingresos del petróleo probablemente atraerán a o6as emp¡€s¿s

occidentales a estos palses. Las compañfas p€troleras de Estados Unidos y las compañlas de apoyo
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y servicio de tal industria, son las que se beneficiarán inicialmente, p€ro cabe destaca¡ que también
pueden beneficiarse industrias s€cundarias, atraidas por la potencialidad económica de ta región.

Durante la década de los años I950's, la administración del presidente Eisenhower resolvió que el
acceso al petróleo internacional era cuestión de interés estratégico para Estados Unidos y que las

leyes antimonopolio no se aplicaban a las corporaciones peholeras intemacionales.

La Corte Suprema de Estados Unidos ha determinado que una corporación estadounidense tiene los
mismos derechos que un ciudadano particular, de acuerdo con las disposiciones de la l¿F Enmienda

a la Constitución. De ahí que et Gobierno de Estados Unidos tenga intereses en cualquier región del
mundo donde se encuentren empresas estadounidenses. Pero en la presente época de firmas
multinacionales y empresas conjuntas (joint ventures), la determinación de lo que es y no es una

corporación estadounidense es cuestión de interpretación. En todo caso, muchos intereses

comerciales resultan ser intereses gubernamentales y, por extensión, intereses miliares. L¡s
intereses de las compañias petroleras en esta región incluyen la amenaza de ser nacionalizadas; el
papel desempeñado por Rusia en los asuntos de sus antiguas colonias; la división definitiva de los
recr¡rsos del mar Caspio entre Rusia, Inán, Azerbaiyrin, Kazajstrim y Turkmenisuin; el futr¡ro de la
relación enhe lnin y Estados Unidos y el impacto de la misma en la producción y distribucón de

energía; el impacto de las negociaciones trabadas por los países occidentales y Japon con Ini¡l
independiente de los intereses de las compañías petroleras estadounidenses; y la seguridad de los

oleoductos.

Un factor principal en el desarrollo de los hidrocarburos de Asia y en la decisión de apoyar el

desanollo de oleoductos para el transporte de penóleo y gas natural es el precio del petóleo. Hoy
en día, el pehóleo se consigue a buen precio y prirece ser poco probable que se realiccn muchos de

los proyectos propuestos para el desarrollo de oleoductos, si los precios se mantie¡en en los bajos

niveles actuales. Sin embargo, 
-en 

el mes de marzo de 1998, Ees paises productores de importantes

cantidades de petóleo decidieron provocar una subida artificial del precio de petróleo, al retirar del

mercado de 1.6 a 2.0 millones de barriles de petróleo por día. La diseminació¡ de esta decisión
produjo un aumento de casi el 2O% del precio de petróleo en un sólo día. Estos precios más altos

abren las puertas para el desarrollo de la energía del mar Caspio, pero al mismo tiempo fomentan la
reapertura de producción de algunos campos marginales anteriormente desarrollados y
abandonados, sin embargo, resulta poco probable que estos productores, o incluso la opEp, sean

capaces de mantener la reducción voluntaria de producción.
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Seguridad en oleoductos

La seguridad de los oleoductos constituye la inquietud más pnictica en el futuro inmediato en lo
concerniente a la exportación de petróleo de Asia Central. La región es políticamente inestable y la
mayor parte de las rutas Propuestas exigen que los oleoductos atraviesen zonas plagadas por
conflictos recientes o actualmente en desarrollo. ¿Quién podrá ¡¡segurar los oleoductos, y a cuál
precio? En reuniones de la Compañía de Operaciones Intemacionales de Azerbaiyán con los üderes
de Chechenia, éstos han afirmado que no permitirán el flujo de pe[óleo por cualquier oleoducto
ubicado en el rranscáucaso, chechenia o Georgia a menos que se les conceda una parte del
consorcio. Existen dificultades semejantes a lo largo de las denuis rutas propuestas. Actualmente,

Rusia estri perdiendo cantidades impo¡tantes de pemóleo y gas en el oleoducto que ahaviesa el
territorio ucranio con rumbo a Europa. No obstante, los rusos no han logrado negociar el rrfursito

seguro de energía en esta región relativamente estable.

Durante la guerra soviético-afgana, los soviéticos construyeron oleoductos üicticos a lo largo de los
corredores oriental (de Termez a Bagram) y occidental (de Kushka a shindland). Aunque los
mujahideen preferían realizar ataques más heroicos conha fuerzas y convoyes n¡sos en lugar de

asaltos mundanos contra los oleoductos soviéticos, condujeron una cantidad suficiente de estos

ataques para lograr detener a un número sipificativo de fr¡erzas soviéticas. A modo de respuesta a

tales ataques, los soviéticos realizaban patullajes de los oleoductos y establecían puestos de

seguridad remotos en las zonas de miás alto riesgo. Es más, negociaron con los caciques rebeldes

para cambiar prisioneros por seguridad del oleoducto. A pesar de todo lo anterior, la fueua
mecanizada soviética dotada de medios de la tecnología de punta, nunca pudo garantizar la
seguridad de sus oleoductos.

Las exportaciones de petróleo y gas natural del mar Caspio y de Asi¿ Cenfal posiblemente podrán

igualar las del Golfo Pérsico al cabo de los próximos l0 o 15 años, aunque tal predicción quizis
esté fundamentada en cálculos exüemadamente optimistas. En el presente, Estados Unidos
considera que la región del Golfo Pérsico es de vital interés nacional. ¿Será que la región del mar

Caspio también llegue a co¡stituir una región de vial interés? La c¡eciente actividad comercial de

occidente, los intereses estratégicos de Estados Unidos, y las leyes estadounidenses son úodos

elementos que parecen indicar precisamente eso. De ser asl, Estados Unidos debería analizar su

relación con Rusia, Inin, Turquía y los demás palses de la regióa El desa¡rollo de una tueva fuente

de energía a buen precio sirve como altemativa en momentos de tensióo y crisis. Si se produce una

situación en que una potencia "delincuenten cierre los eshechos de Ormuz o bien organiza una
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reducción de la producción petrolera en el ámbito global, esta nueva región ofrece ¿ltemativas a las

tradicionales opciones de confrontación armada y rendición diplomática. Pero los países

occidentales no tendrári acceso fácil a esta nueva región, y tendnin que enfientar una diversidad de

nuevas inquietudes en el ámbito de seguridad; inquienrdes que afectarán al planifrcador militar.

Estados Unidos ha decidido establecer una presencia permanente en la región del Golfo Pérsico, en

Afganistán y en lrak, por lo cual ha tomado decisiones que so¡ costosas económica, polltica y

socialmente, pero es r¡na actitud contundente respecto a la región" por lo que esüi ejecutando las

medidas necesarias para establecer el conhol de esta región. Lo anterior ha constituido un paso

costoso, que ha exigido la inversión de capital político doméstico e internacional; la aprobación y

desaprobación de las naciones anfitrionas locales; una clara visión de los futuros intereses

estratégicos de Estados Unidos.

Estados Unidos ha derrocado a dos gobiemos en Medio Oriente en lo que va del presente siglo, es

muy clara la postura que esta Superpotencia mundial ha tomado con respecto a los intercses

orergéticos de su país, "la independencia en materia de hidrocarburos". Esta Superpotencia no

apuesta a la buena voluntad de los palses en desarrollo, al contario, se a¡iegura que estos cumplan

con las necesidades que el pueblo estadounidense requiere. Las empresas petroleras son las

encargad¡rs de dar la mayor parte de la energía que requiere el mundo, y Estados Unidos y sus

aliados poseen 4 de las 5 empresas petolíferas y petroquímicas rnis imporbiles del mundo debido

a que tienen en su propio pueblo a los más grandes consumidores de hidrocarturos y productos

derivados del petróleo, por lo que esto les permirc que estas empresas sean rentables. Desde los

años 1950's se declaró que el peEóleo es rm elemento esfiatégico para el mantenimiento y

desarrollo de la cultura occidental, por lo que a través del tiempo se ha visto y se seguirá

observando este tipo de estrategias para que de fonna pacífica (presiones diplomáticas) o por la

fuerza (uso de las fuerzas amradas) conúolelr los recursos que requieren para asiegurar su

independencia casi total.
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Capítulo 2

La Industria Pefroquímica
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PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA

Las materias primas b¡isicas para la petroquímica son: l) gas natural (metano y etano); 2) olefinas
Iigeras de refinación; 3) gas licuado de petróleo (propano propileno), y 4) nafta del petróleo

(aromáticos).

En México los productos petroquímicos fueron reclasificados en agosto de 1992 entres categorlas:

brisicos, secundarios y desregulados. Los productos brisicos son ocho: etano, propano, butano,

pentano, hexano, heptano, negro de humo y nafta. Los produc8os petroquímicos secundarios son

trece: acetileno, amoniaco, benceno, butadieno, buülenos, etileno, metanol, n-parafina, propileno,

tolueno y xilenos (orto, meta y para). El resto de productos petroquímicos se consideran

desregulados.

una de las ventajas de la industria petoquímica mundial, y quiás la más relevan¡e, es que su

producción parte de un número reducido de materias primas y logra obtener una amplia gama de

estas.

Las materias que se obtienen son utilizadas, a su vez, como materias primas por otras industrias que

se encargan de elaborar, a partir de ellas, los productos que utilizamos en nuesha vida cotidiana.

Segun la Secretaría de Energía de los Estados Unidos Mexicanos la industria petroquímica puede

clasificarse en 5 subramas y 14 especialidades:

Subramas

A. lntermedios
B. Fertiüzantes nitrogenados
C. Resinas sintéticas
D. Fibras químicas
E Elastómeros y negro de humo
F. Especialidades

I. Adhesivos
II. Aditivos para alimentos
UL Agentes tensoactivos
ry. Colorantes
V. Explosivos
VI. Farmoquímicos
VIL Hulequímicos
Vm. Iniciadores y catalizadores
IX. Materias primas de aditivos para lubricantes y aditivos para combustibles
X. Plaguicidas
XI. Plastificantes
XII. Propelentes y refrigerantes
XII. Químicosaromáticos
XIV. Otrasespecialidades
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A. Intermedios

Los productos intermedios son los precursores que se originan en las etapas iniciales del

proces¿miento de los hidrocarburos. Provienen de la refinación y la separación del gas en

componentes, y son las materias primas petoqulmicas que abastecen para su desarrollo a las

diferentes cadenas productivas, para la elaboración final de bienes de consumo. Los intennedios son

los productos petroquimicos de gran volumen y la base de toda la industria petroqulmica.

Básicos

Etano
Materiaprima para negro de humo
Pentanos
ohosl

No hitsicos

l. Anoni¿co
2. Benceno
3. Diclo¡oetano
4. Etileno
5. Metanol
6. Oxido de etileno
7. Paraxileno
8. Propileno
9. Toluem
10. Xilenos
ll. Otrosz

' Incluye hexano y heptano

2 hicluye acetaldehído, ácido cianhíd¡isq, acrilonitilo, aromáticos pesados, a¡omina 100, butadieno,

ciclohexano, tetacloruro de carbono, clonro de vinilo, cumeno, esti¡eno, etilbenceoo, glicoles

etilénicos, isopropanol, isohexano, ortoxileno, percloroeüleno, tetámero de propileno.

Fuente: Petroquímica 2000: anuario estadístico, SENER, Mqico.

B. Fertiliz¡ntes nitrogenados

L¡s fertilizantes ninogenados son firndamentales para el beaeficio e impulso de la actividad

agrícola- Ayudan ostensiblemente a mejorar la cantidad y catidad de los productos del campo

favoreciendo el desarrollo de tallos y hojas, y acelerando la formación de frutos y semillas. Ente

los principales productos se encuentan:

Urm
Sulfan demanio
Fosfato diananico y,
Nitrato de atronio

I

2.
3.
4.

r)
2)
3)
4)
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5) Fertilizantesfoliares

C. Resinas sintéticas

Las resinas sintéticas, que pueden ser termofijas o termoplásticas, abarcan un m€rcado muy amplio

de la industria. Las de mayor dernanda son las emulsiones acrílicas, la urea -formaldehfdo, el

cloruro de polivinilo, el polietilentereftalato, los poliestirenos, los polietilenos y el polipropileno.

D. Fibras Químicas

El proceso de fabricación de todas las fibras sintéticas se inicia con la preparación de un pollmero

de moléculas de cadena muy larga. El polímero, que primero se hila, se transforma en una fibra

débil, que se debe estirpar para orientar las moléculas y establecer rejillas cristalinas. I¿s fibras

siotéticas secan con rapidez. Su cohesión molecular y la orientación lateral las hace más fuertes que

los plisticos. Las hbras Nylon son las de mayor resistencia y dureza.

E. Elastómeros y negro de humo

Esta subrama elabora hules, Iátex, y negro de humo empleando materias primas como estireno,

butadieno, ciclohexano y acrilonitilo, enhe otas. Los hules que más se producen son SBR,

polibutadieno (BR) y nitrilo; negro de humo y estireno - butadieno de látex, ademas de táto( nitrilo.

El negro de humo se usa eu la fabricación de llantas para auto, partes indusfiales de hule, tintas y

pigmentos. El negro de humo contiene ente 90 y 99 % enpeso de carbón, rnás oxígeno, hidrógeno

y azufre.

F. Especialidades

I. Adhesivos

Los adhesivos juegan un papel muy importante en las actividades industiales, cientlficas y

tecnológicas, y en las de la vida cotidiana de oficinas, escuelas y hogares. Se emplean como agentes

de unión y ensamble para una gran diversidad de materiales como mader4 papel, tela" vi&io,

cartón, bules, metales, etcetera. Por sus caracterlsticas generales, los adhesivos pueden clasificarse

en inorgánicos (semisintéticos o artificiales) y orgánicos. Se pueden clasificar como a continuación

se muesta:

Base SBR (Styrene Butadiene Rubber)
Base EVA (Ethyl Vynil Acetate)
Poliu¡etano
Base PVA (Poli Vynil Acetate)
Neopreno (Policloropreno)
Otros

l)
2)
3)
4)
s)
6)
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II. Aditivos para alimentos

La indusftia alimenticia demanda, entre otxas materias primas, aditivos de diferentes tipos y clases

para sus procesos productivos. Los aditivos para alimentos coadyuvan en la calidad de los

productos: al ser mezclados con los alimentos prducen ciertas reacciones que favorccen la

conservación en buen estado por periodos prolongados, dan coloración más atractiva, refor¿auriento

del sabor y estabilización.

I I I. Agenles tens oact ivos

Las aplicaciones principales de estos productos son como agentes limpiadores, en jabones y

detergentes; como estabilizadores de emulsiones, en alimentos y cosméticos y en obos uns

industiales y fannacéuticos. [,os podemos clasificar de la siguiente mrnera:

l) No iónicos
2) Catiónicos
3) Aniónicos

IV. Colorantes

Los colorantes ayudan a mejorar la presentación visual del producto, le dan textura y valor f.os

colorantes ácidos se emplean para teñir fibras proteicas, como la lana; los brisicos, principalmente

tintas, papel carbón y cintas para máquinas de escribiq los directos para teñir algodón, lana y seda;

los colorantes dispersos se aplican en forma de materiales que se absorben en las fibras, con las que

forman una solución sólida- Cabe destacar que los colorantes para alimeutos son cuidadosameNrt€

regulados. En general los podemos clasificar de esta forma:

l) Directos
2) Básicos
3) Para alimentos
4) Acidos
5) Dispersos
6) Alazufre

V. Explosivos

Un explosivo es un material que, bajo el efecto de un choque térmico o meciinico, se descompone

con rapidez y en fomra espontáne4 übera gran cantidad de calor y gas. Los explosivos com€úciales

son esenciales para indusüias como la minería, la explotación de canteras, la construcción" la

exploración geofisica y el corte y formado de metales. Los explosivos son de tipo seco y himedo.
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VL Farmoquímicos

Los farmoquímicos actúan como eslabón entre la industria farmacéutica y los sectores qulmico y

petroquím¡co, atienden fundamentalmente los requerimientos en materia de salud. Los productos

elaborados de mayor relevancia son los analgésicos, antibacterianos, antibióticos, antihelmínticos,

antihistamínicos, antiinflamatorios, antimicóticos, antiprotozoarios, antiulcerosos, intermedios

hormonales y otros farmoquímicos.

VII. Hulequímicos

Los productos denominados hulequímicos o agentes vulca¡rizantes se utilizan básicamente para

impartir al hule propiedades de plasticidad, resistencia, dureza o suavidad. los hulequlmicos se

clasifican, según las caracterísücas que aportan a un proceso de vulcanización, en aceleradores de

vulcanización, antioxidantes, antiozonantes, €sponjantes y retardadores. Por su uso tienen una

importante interrelación con los elastómeros y negro de humo.

VIII. Iniciadores y catalizadores

Los productos elaborados por esta subrama tienen un uso generalizado en casi todos los procesos

industriales, Un iniciador es uu agente que se utiliza, como su nombre lo indica, para iniciar la

polimerización de un monómero. Un catalizador es un4 sr¡stancia que, afectaodo la velocidad de una

reacción qulmica, no experimenta cambios qulmicos ni se consume en el proceso. Ambos aportan

en las reacciones qulmicas mayor r€ndimiento del proceso y menor consumo de energfu o la

posibilidad de obtener nuevos prductos.

IX. Materias primas de aditivos para lubricantes y adüivos para combustibles

Los aditivos para lubricantes tienen, enfte ohas, las ca¡acterísticas de ser antioxidantes, detergentes,

antidispersantes, mejoradores de la viscosidad agentes para resistir presiones extremas y agentes

antidesgaste. Los aditivos para combustibles se usan en la ümpieza de motores, máquinas y

henamientas, entre otros artefactos, o para mejora¡ gasolinas haciendo que sean menos nocivas a la

calidad del aire.

X. Plaguicidas

Enre los diversos medios para el conhol de plagas y enfermedades que afectrn la producción

agrícola destacan los plaguicidas como r¡n recurso eficaz para mejorar el rendimiento de los

cultivos básicos para la alimeotación y otos lrr¡os. Según su finalida{ los plaguicidas se dividen en

insecticidas y acaricidas, herüicidas, fungicidas, fumigaotes, rodenticidas, coadyuvantes, ahayerites

y feromonas, molusquicidas, nematicidas y protectores de semillas.
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XL Plastifcantes

Los plastificantes, que se dividen en adipatos, ftalatos y maleatos, son productos orgánicos que se

agregan a los plásticos para facilitar su manejo durante el proceso de fabricación; reducen la

viscosidad y facilitan el moldeo, aumentan la flexibilidad, añaden nuevas propiedades a la resina

original y combinan elasticidad, flexibilidad y du¡eza con resistencia mecánica. Dichos productos se

utilizan en tejas plásticas, cables eléctricos, calzado, pisos, adhesivos, recubrimientos, pinturas,

envases, empaques, productos médicos y jugueterla. En forma simple los podemos clasificar en:

Ftalatos
Maleatos
Adipatos
Otros

ill. Propelentes y refrigerantes

Esta industia inició la comercialización de sus productos desde la década de los neint¿. Los

clorofluorocarbonos, por sus propiedades de no-toxicidad, de no ser flamables y tener una amplia

gama de aplicaciones, se emplean en la elaboración de aerosoles y espu¡nas, para la refrigeración,

aire acondicionado, en productos electónicos, metalmecánicos y en extintores de fuego. Las

principales materias primas utilizadas para la producción de propelenrcs son el gas butano y el

propano, y para los re&igerantes, el tehacloruro de carbono y el cloroformo.

)OII. Químicos aromáticos

Los productos de esta subrama ofrecen un aroma agradable para uso personal, hogares y centros de

trabajo. Su utilización m,is frecuente es en perñrmes,jabones, cremas, afículos de tocador, etcétera;

ta¡nbién se emplean en dar o acentuar el sabor especlfico de algunos alimentos como cbocolates,

dulces y galletas. Podemos mencionar como los más ioportantes a los siguientes:

Acetatos
Salicilatos
Propionato de bencilo y diciclopentadieno
L-carbona y fenil-etanol
Ohos

GASNATURAL

Hasta 1932 se desperdiciaba el gas, quemándolo y pemritiendo que éste se fi¡era a'la atrrósfera.

Luego se utilizó en la inyección" como combustible y materia prima. Hoy en día también lo uüliza

la industia pehoquímica.
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El gas va primero a las refinerías, donde es desintegrado térmicamente a nivel molecular y junto con

otras exhacciones derivadas de los crudos que se hayan refinado abl tambi.iN¡, se envían a las plantas

pehoqulmicas. una vez que es tratado y separado en memoo, propano, etano y butano; es

transformado en r¡na gran variedad de productos (interrnedios o finales) en las planas
petroquímicas.

La hoduccióo Mundial de Gas Natural , en el afro 2002 ñ¡e de 2,527.6 miles de millones de met¡os

cúbicos. Enüe los grandes productores mundiales de qas, se encuentran: Rusia, Estados Unidos,

Canadá, Reino Unido y Argelia.
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Tabla 2. Producción mundial de gas natural

Milq dc úill,on6 dc mctr6
r¡rf,i.¡E t* tvr7 t99t l9t9 2tm 200t 2ú2

% il¡¡¿l¡l q
fr

iUA 541.7 543.1 549.2 541.ó 551.4 ss7.7 511.1 2t-7

)uad¿ 163.6 ló5.8 I71.3 117.4 183.2 186.8 183.5 7.3v.

,éxi@ 28.0 ll.7 34_3 37.2 35.8 t5-3 34.8 t.ai%

fol¡l Nortc Añé¡iq 733.3 7&.6 754.4 756.2 770.4 Ttg.A 76Á.O :t4,1

wqtrn¡ 28.9 27.4 29.6 \16 174 ltl 16 I ta'¿
'linidad & Tobam 7.1 8.6 I 1.7 14. I 14.7 16.8 o.1.,te

lCl'@l^ 29-7 30.8 323 n.4 27.9 29.1 27-3 l-t%
fot¡l S. & Ce¡t Américr 81.¡l 82.8 88-6 902 98.1 l(D.0 103.0 Ll'Á

75.8 6'.1 63-6 591 5?-3 6l.g 59-9 2.1/.
{omt 37-¿ 430 a!2 48.5 i91 53.9 65 ¡l t6&
;odarción RLe 561.t 532.6 551.3 551.0 t5.0 542.4 554.9 2'L0x
lu¡lomisti¡ 32.8 t6.l 12.4 21.3 43.8 17-9 49.9 LÚ.
tcirc Unido 44.2 85.9 m2 99 1 r0R 1 to5 I t01 | 1.1

Jóc*istán 45.1 4't.8 5l.l 51.9 52.6 53J 51C 2|
fotd EumD. & Eure¡d¡ 944.8 t993 9¡5.4 934.8 959.5 968.2 98t-l 9.1
¡á! 39.0 17.O f)-0 56-4 ffi.2 63_3 &-s 7,6*

)¡w 117 t7.4 19.6 24.9 27.9 tot I a.a

\r¡bi¡ Saditr u,4 45.3 46.8 6.2 49.8 s3.7 56.4 2.v.
lmintot Anb6 U¡idG 33.8 36.3 38J 38.i| ¡15-0 ¡16.0 t-8t¿

'ot l Mrdio Oriht 158_O 175.4 184-l t93-S 2út-7 22!¡-8 235.6 aJ.r
641 71.8 76.6 86.0 84.4 782 80.4 tza

lSlDtO I t.5 l 1.6 t2.2 14.1 t8.3 21.5 477 o.tx
'et l Af¡iq 88-8 99.4 l(X-7 I t6-8 t2Á.5 130-3 t33t !t39Á

t0 l 29.9 3t.l 31.6 32.8 33.6 l¿5 t aq,

him 19.9 22-2 22.! 24.3 27.2 30.3 32_6 lJ%
odir 20.7 210 741 259 269 77.1 74.4 t-l
¡dmci¡ 67.5 61-2 643 71.0 68.5 66.3 70.6 LgY.

ldsi! 3l-6 38-6 t8J ,10.8 45-3 17-3 50.3 2.04
'ot¡l  ¡ir-Prcífm 2290 2¡ll t 7¿a ¿ aaq 1 17\ 5 aR1 2 10r ? I t-9.tÁ

6ttl del llr¡d. 4275 1 2239.3 /t90.o 235 1.6 24!5.7 2493.3 2S)7 6 tm-M
U¡ió¡E|¡m 2¡0.4 2033 2rn-t 20É'4 2t 1.6 2r3.7 208.8 t3V.

OCDE t026.6 1032.1 l(X7.t t057-5 lür9-8 l0!ló-5 tGn-t 132rL

Extinta Utrió¡ Soviétis 669.0 627.4 u4.6 656.3 674.5 677.3 693.2 27.9o

Fuqre: Brilish Pelrclum. 2003.
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Figure 8. Movimientos más import¡nt s de comercio de gas nrtural

Flujos comerciales alrededor del mundo (miles dc mlllones de metros cúb¡cos)

Fueme : B¡itish Pelrolwn

El gas natural es una mezcla de hidroca¡buros (principalmente m€tano) que existe en los

yacimientos €Nr fase gaseosa, o en solución con el aceite, y que a condiciones amosféricas

pennanece en fase gaseosa. Puede encontrarse mezclado con algunas impurezas o $xitancias que no

son hi&ocarburos, tales como ácido sulfhldrico, niaógeno o dióxido de carbono.Por su origen, el

gas natural se clasifica en asociado y no anocido. El gas asociado es aquel que se encuentra eD

contacúo y/o disuelto en el aceite del yacimiento, Este, a su vez, puede ser clasificado como ga¡¡ de

casquete (libre) o gas en solución (disuelto).

El gas no asociado, por el contrario, es aqu€l que se encuenüa en yacimieotos que no contierien

aceite crudo, a las condiciones de presión y temperatura origioales.

Por su composición, el gas natural puede ser clasificado en fuhnedo y seco. El gas húmefu eslt
mezcla de hidrocarburos obtenida del proceso del gas natural mediante el cual se elimi¡an las
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! S. & Cent. America
I Europe & Eurasia
r M¡ddle East
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LNG
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impurezas o compuestos que no son hidrocarburos, obteniendo un contenido de componentes más

pesados que el metano. Este tipo de gas, a su vez, se clasifica en gas húmedo dulce y gas húmedo

amargo. obtenidos de manera similar, el primero se caracteriza por contener productos licuables

como gasolinas y gas LP, en tanto que el segundo, adicionalmente, contiene compuestos co¡Tosivos

de azufre.

A diferencia de los anteriores, el gas seco, e3 un compuesto formado esencialmente por metano

(g4-gg %)que contiene cantidades escasas de productos licuables' Para fines pnicticos, los términos

gas natural y gas seco son utilizados indistintamente.

En los yacimientos, generalmente, el gas natural asociado se encuentra como gas húmedo a¡nafBo'

mientras que el no asociado puede hallarse como húmedo ¡mergo, húmedo dulce o seco.

Cabe señalar, sin embargo, que los dos ultimos pueden ser obtenidos a partir del primero' una vez

procesado. De suerte que, al eliminar los compuestos de azufre, el gas húmedo amargo se

transforma en gas húmedo dulce, y al exüaer de éstJe los productos licuables se obtiene el gas seco'

Por su al¡nacenamiento o procesamiento, el gas se clasifica en gas nalural comprimifu, gas seco

almacenado a aha presión en estado ga{¡eoso en uo recipiente ' 
y gas natural licaado, compuesto

predominantemente de metano, que ha sido licuado por compresión y enfriamiento para facilitar su

transporte y almacenamiento.
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Tabl¡ 3. Rescrvrs probad¡s de g¡s n¡tür¡l

:ril¡o¡6 dr ú.tu cúbicü 1996 9n 1t!t[ t9rl¡l 2tm 2001 ,N' M¡rüi E 2m2

USA ¡1.68 4.71 4,71 [.65 474 5-O2 J-t9 1-39É

Sordó l-93 t -8¿ I 8l | *l 171 I rl9 170 I lu.

1.92 tnt lno ofl{ otr nu o2s ¡g

fúl Norr. Anr¿r¡cr 8.52 8.36 8.34 7.31 t.55 7.55 't,t5 4Si%

{.¡mtiE o.62 0.69 0-68 0.ó9 0-75 0.78 0.76 0.5%

Bolivi¡ 0.13 0.13 0.12 0-12 0.52 0.68 0.68 o.4y.

Trinid¡d & Tobo 0.35 0-¿5 052 0-56 0_60 0-66 0-66 o.4x

V@L 4-01 ¡1.05 4M ¡l (X 4.16 ¡l-18 ¡t-19 2.74

IóbI S- & (-6l, lñé¡i¡¡ 5.90 6.30 6.20 6.30 6.93 l6 7.08 lst L
Kai6da 1.84 1.8,f t.8,1 1-84 1.84 .84 t.84 t.2x
P¡ls B¡ic l.8l l.?4 1.79 1.77 1.77 77 1.16 l.tt6

l-35 | ¡l¡ l.l7 ll7 t25 25 2-t9 l.tt*
Fed@ilt¡RE ,|8.63 48.14 ¡18.14 ,lt-l{ ,18.14 47.57 47.57 3{¡5r
Tu¡lqmistá¡ 2.89 2.46 2.46 2.46 2.86 2.46 2.0t l.tvr
Uóckbútr l-8!, l -87 t17 lk7 187 l-87 l-8? 121
fúlErm&F-¡m.lr at 7(l 6227 6t.9t 6r.t5 61.v2 6tm 6t.t)¿ le-t*
frátr 21.00 22.91 ¡.m 23-00 23.m 21.ú 23.00 14.8t¡

Int 3-3¿l 3-t I 3-l I 3_l I 3-l I 3-l I 3.1 | 2-ú
Kuwait 1.50 t.50 1.49 t.49 t.49 ¡.49 l¿s I flt¿

0d!¡ 7.08 8-¡09 8.¡19 8.49 It-15 l4-4t) t4.40 92'Á

5-3J 519 s79 5?9 605 622 6-36 1-t'É

&nitr Aals tJnidm lRo 5.&) 6.00 6.00 rl ol 601 601 M¡K

Iold Mcdf¡ ortcrtc 45.T) 48.88 49-l 49J3 52.52 55-91 56.06 x|%
Areli¡ 3.69 1.70 3-69 4.52 1.52 4.52 4.52 2.!ttY.

EqiDb 0-58 o-?a o 8!) tm r00 t-56 l-66 t-t,É

NiÉri¡ 2.97 t.25 3.51 3.5t 3.5¡ 1l 1-5t 23X

Tot¡l Af¡icr 9.30 9-At lolS t l.16 ll-16 tl34 I I.84 7Í%
0.s5 0_55 I t26 1.26 2.s5 2-55 l-ú.

lhiü ¡.t? l.¡6 t.37 1.37 t.37 t1t tsl r_l!r

trdi¡ 0.69 0-¡t9 0.5,1 0-65 0.65 0.65 o36 05t6

2.O5 a.os 2¡S 2-05 2.O5 2.62 2-62

ir¡kir 2T' 426 2.!¡ 231 all ala ,.17. t_a!r

told Adr P¡dño 9-tl 9-m to-18 t0l9 10.34 1221 12.61 !.lt6
noTALMUNDO t¿t3l lu-76 lt6tl l&-L< t a0-t0 t53_tl¿ t5!t-78 tm,ox

J¡ióo Eutm 3.33 3.33 3.31 325 3.24 a.2l lt¿ t&
OCDE@ t4-12 t4.t0 r1.15 t3.36 13.¡15 t4.87 15.38 9.9Y.

:xt¡ot¡ Uoió¡ Soviitti€ 5728 56.7t 56.?l 56.71 56.71 56.14 55.4 15-5i|¿

F@t : Bririth Petrolm, 2(n3.
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Figura 9. Reserves probedas de gss natural a fln¡les del 2ü)2

Faqú¿: Eritish PeÍolw, 20O3.

ETILENO

El etileno es la clave de la industria petroqulmica mundial, y el steam crucker es la unidad principal

en la cadena productiva. Estados Unidos, Europa Occidental y Japón cuentan con el 60 o/o dela

capacidad mundial en producción de etileno. Los costos de alimentación son la principal razón para

la constucción de nuevos sfeam crackers, la mayoría de éstos se realizanin en Medio Oriente. Estos

steatn craclcers senin alimentados de una mezcla, aún por deñnir, predominantemente de etano con

algo de propano. El periodo de mayor conshrcción seÉ el de 2007 al 2008. Arabia Saudita e kátr

serán los grandes confribuidores, pero también se construirán en Qatar, Kuwait y en Abu Dhabi.

Otro sitio potencial es Venezuela donde a ñnales de la presente década o el algunos años se

consüuini un ethane cracker de escala global. De igual forma Rusia tiene en esp€ra rm

(Trilloms de metros cúbicos)
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impresionante crecimiento en materia de gas debido a que posee las mayores reserv¿rs en este rubro.

En el Norte de Africa, la política de est¿bilidad está aumentando tas oportunidades para desanollo

de la industria del gas, el país más notable es Egipto. También en India existe la posibiüdad de

construir un cracker en la refinería de Jamnagar, y también en Singapur se pretende construir dos

erackers. Singapur ha tomado la ventaja al reducir sus impuestos que efectivamente bajan el costo

de capital en proyectos petroquímicos. El oüo tipo de zona para la nueva construcción es China'

donde existe un gran mercado abastecido por productos de importación. Como resultado,4 o 5

steam crackers son esperados en China para el 2010, de los cuales tres de estos estarán operando

entre 2005 y 2006.

(s) L¡s p8¡én6sis Fpmt¡n la c¡pacidad dc proemión cn nillc dc ¡odchds mu¡le. (b) Del2(X)3 rt 20Ol 16 Fr{at6is

cquivalm a toda la apocidad prcpicdad dc las cqrcs¡s, irctr¡yado rqeu6 potmhj6 dc las qw m parcialmtc ptopk*adaa.

(c) Del 2000 a 1999 16 paréntesb €quivala a las oprcidads dc tas plmtrs €n las cud6 $n l(n % pmpicta¡ios. (d) l¡ q¡prca

pertm€e en ?0.5 % a Lymdcll Chalical Co, y cn 29.5 % a Millcnium Chcmi€ls Inc'

Frent¿: Oil ad Gc Jwl, wiq núnw.

Existen muy pocos licenciadores de tecnologla de etileno en el mundo y sólo fes cotr liderazgo en

el mercado mundial (Kellogg Brown & Root, Lummus Global y Stone & Webster). Actualmente es

posible la expansión y modemización tecnológica de las plantas, con ar¡meütos hasta de 7Ú/o de

capacidad de procesamiento y mejoras sustanciales en los lndices energéticos, en el consumo de

materia prima y en posibles adiciones tecnológicas como la recuperación de hidrógeno del gas

Tabla 4. Las l0 empresas productor¡s de etileno más irnportentes

Po!ición tmt r t00t r 2000 ltvtt
Dow Chcmical co.

(l 1.024)
Dow Chmiql Co.

no.7t27\
Dow Chmiel Co.

lro dt¡ts\
Dow Chmical C¡.

l5 ¿ttt
Dow Cba¡ical Co

(5.428)

2 EnonMobil Chmical
l¡ /t (1lO\

EHOMOüqd¡q
Co.0.E76n

En¡mMobil Choic¡l
Ca.0.Vllz)

Equisar ChoicalsLP
6.202)

Equisbrctoiels LP
15.202)

3 Sholl (ó.030) Equistar Cbcmicals LP
l{ tÁ{}

ECuist¡r C-bmiels LP
(5.2ó5)

EnonMobil Cl¡oicd
Co.Á-474\

EumMobitCh@ical
Co, 13-6911

4 Equistar Ch€mi@ls LP
lál l< ,Ás\

Jnc[ (4. /óJ,, Shcll ClmicalsLtd
ll-539)

Shcll Chcmiols Lt¡l
l1 36'l

Shclt Clsri€ls Ltd
r"t 15ll

5 Saudi Basic lndwF¡s
Corp. (5.2)

Saudi Buic lndustia
Corp. (3.95)

OEmPbiUipB
Chm¡cd Co. LP

(1.(ít4\

NowChmiels (2.25) Non LlÉmols
Qu)

6 BP PLC (4.638) BP P¡rc (3.906) S¡udi Basic lndufics
lm fl Qll

BP Amoco PLC
o.20ll

BPAtmPLC
(2¿0t)

7 Sinop@ (3.505) Chmn Phillips
fremi¡¡l fn ll Á91\

BP (3.030 Esichm(2.1t Enicbm (2.1 l)

6 Chcvmn Phiuips
Chcmical Co. 13.493)

Sinope (3.010) Nd¡ Chmicsls Corp.
12.9685)

Phillips PctrolmCo.
12.082)

PhillipsPcüobm Co.
12 fl¡ol

9 f omos
Petrchemical Corp.

l3 t3)

Nova Chcmiqls Corp.
(2.965)

Atofin (2.378) simp€ (1.9E5) Sinope (1.7E5)

l0 Nova Chcmicals Corp.
It s65l

BASF AG (2.9434) Enichd SPA (2.1965) HutstmCorp.
fi-779\

Unim Carüidc Corp.
0.7E)
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residual. Esta cadena es la que mayor valor agregado y riqueza aporta a la industria Petroquimica'

por lo que se considera altamente estratégica.

Fisur¡ 10. C¡p¡cidad de etlleno en Est449! t.I!99!-

1980 - 2001

Miles de millons de libru
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r.os pronósticos "" ^::m#X#m* 
v€{áo incrementados €n

los próximos aios, siendo la demanda mucho mayor a la capacidad. En Medio Oriente se

ooncentrafó la mitad de la producción de etileno para el 2010. China coatinuará sieodo el gran

importador de lafegión y vefá incrementado sus impoftaciones de etileno.

Trblr5.Rendimientosegúneltipodecarga@ase:1|X)kgdeetilenoproducftlo)

Grsm¡ Ilod!
Pndücooa Ng EtaN(6lr%

@nw6ión)
PrcImP57o

ownlón)
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coru6rón)
Nqlta (Att4
weiM)

Gaó14
atÑlAi@(AIta

vwtu)
eflWirú
6'erú
smidd)

Ga uidual
tfg, H.l

t4.23 60.05 5751 s2.6 {r.92 4320

rc 100.00 r00.00 t0

¡.96 2E.U 45 17.4 63

C¿ 3.E2 10.52 t-t3 29. 55

Ct-lNT
(G6olhsde

,iná¡&irl

2.33 ¡0.12 20.24 74.ú 70.9¡ 72.80

0.35 4.05 19.53 6t.56 l¡l¡f.63

Totd r22.7 l-6 2fi.6 312.5 t&s 118.9
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La siguiente ola de capacidad se dirige parcialmente hacia alimentación basada en etano para los

steam crackers de producción de etileno, lo cual provocani que las alimentaciones líquidas (nafta y

productos tipo gasóleo) caigan en su participación de un 60 %o actual, a un 56 % para el año 2010.

Este cambio significa una caída en el crecimiento en coprductos de los ¡t¿¿m crackers relativos al

crecimiento de etileno.

Figure 11. Márgenes de grnencia del edleno

Precios menos cosl,os dc alim€nt¡ción desd€ 1977

hasta 1998

Cenlaws de ülar por libm

Fwte: F&¡al RsqwBnkdDdb'*mdc IW'

Oto impacto podría darse en el ciclo de negocios del etilerc. Las nuevas adiciones masivas de

plantas productoras de etileno en Medio Oriente podrlan provocaf que €o el 2006 et precio del

etileno baje, mientras tanto el precio de este producto continuará crecieodo hasta tal fecha Lo

anterior es parte del análisis publicado por el HP lr¡pact dc la ¡evista Hydrocarbon Processing,

Junio 2003. p.23 -25.
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Tabla ó. Capacidad de producción de etileno por región

Recordemos que por varios años se ha discutido sobre €l proceso de conversión de la industria de

procesamiento de hidrocarburos en una industria global y, en la antesala de m nuevo milenio, se ha

podido confirmar como la industia energetica ha transitado por una ruta de constantes ca¡nbios en

sus mercados hacia una situación evolutiva de alcance global.

Figurr 12. Usos del etileno en el ámbito mundl¡l

Fuente: Oil &GsJurnal.m II.& 2002

Tambien existe un impacto en la selección de materias primas, por ejemplo, para la producción de

etileno eo los Estados Un idos, el punto de equilibrio para seleccionar entre el etano y la nafta ha

sido estimado en l7 dólares por barril de crudo (North American Pebochemicals", reporte

presentado en la 24'Conferencia Petoquímica lntemacional de la NPRA, Marzo 1999, p.23-24.).

Debiajo de este punto, producir a partir de nafta es más económico; por enci¡na de ese valor aplica la

situación inversa Y mienúas mris alto sea el precio del crudo, mayor sení la ventaja de los ligeros.

Para precios del crudo rondando cerca de los 30 dóla¡es por banil, el etano alcanza una ventaja de

75 dólares por tonelada sobre la nafta.

dc orodwión ds ailao en ¡melsd6 eul6
Fuerte: G6 and O¡l Jounal, wiu ejemploa
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Por lo anterior, los productores que utilizan craclcers de nafta se encontrarán con una desventaja

significativa. En forma inversa, aquellos productores con la capacidad de craqueo de hidrocarburos

ligeros (especialmente etano) obtendrán los beneficios sustanciales de costos de manufactura miás

bajos.

Tabla 7. Costo de producclón de etileno en Est¡dos Unidos

Pr6lo de €til€no Prulo dc gs !¡t!r¡l Pcio dc pclt¡ólco
crudo

Petró¡o/g|g
qtnos de ülu por libn ló\rc oor milq d¿ oia ai turhMil del

l0 10.0

7 a l3 6.5
lo s.7

l6 4 )a 5.5

l9 27 s_4

ó 30 5.0

Fuente: Federul Rneqch Bakof Dallu, wrc de 2NI

De esta manera, en un entorno de altos precios de crudo y gas, la competitividad futr¡ra en etileno

dependeni mris de un suministro seguro de hidrocarburos ligeros (eano, GLP) en todos los sitios de

producción en el mundo.

La disponibiüdad y costos de materias primas se pueden convertir €o factor€s clave de decisión para

las ñ¡turas expansiones de capacidad en etileno en el ámbito mundial, Una excepción a esta rcgla

geoeral es la producción de aromáticos (por ejenplo benceno), debido a que su rlnica materia prima

económica es la nafta. Por lo tanto, como un rcsultado de este vlnculo, existe un fterte paralelismo

enhe los precios de la nafta y los a¡omáticos.

[Iay que destacar que en un futuro cercano los precios altos del cn¡do pueden impactar el patón

global de capacidad instalada en el mundo. Es decir, Estados Unidos, Japón y Europa Occidental

podrían reducir su capacidad de procesamienúo de petroqulmicos, ya que se favorecerán a aquellas

regiones con gfiln disponibilidad de gas natural e hidrocarburos tigeros fácilmente accesibles, tal€s

como Norte Améric4 Rusia y el Medio Oriente.

En la primera región destaca Caraaú con su amplio potencial de etano, y también Estados Unidos

resultan favorecidos ya que el 77 o/o &, $$ pla¡rtas de etileno utiüzan hidrocarburos ligeros en su

alimentación.

En el Oriente Medio, se encuentran disponibles todo tipo de hidrocarburos ügeros, en eqrecial etano

barato. Este se comercializa en rm rango de $ 0.?5 dólarcs por MMBtu en A¡abia Saudita y $ 1.25

dólares porMMBtu en Irán.
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Figura 13. Producción de elgunos prodrctos p€troquínlc¡e cn EUA
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Por oüo lado, los productos japonescs y sudasiáticos asl como los europeos occidentales se

encuentran €ri desventaja atados a sus inflexibles crackerc de oafta-

Los proyectos de crackers en Medio Oriente utilizarán una mezcla de etano / propano, excepto en

Irán. La mayor parte de esta producción se convertirá a poüetileNro, 1o cual representará más del 25

o/o del nuevo poüetileno global duranrc el periodo comprendido hasta el 2010.
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Tabla 8. los complejos de producción de etileno más grandes

Comp¡ñí¡ Loc¡lizclón C¡plcid¡d (mlllotrg dc torcbd¡¡ po.
nl^\

I Nova Chemicals CoD. ¡oñie- Albeü
2

3 Exxo¡Mobil Chmical Co. Bavtom- 2.t5
Chevron Phillios Chemical Co. lx6

E{uistar Chemiols LP Chmnelviw. Tcrc 1.75
6 Dow Chcmiql Co. T@n.Hol8nd¡ t.75
7 Yanbü Petr@hemical Co. Ymbu Ambia Saudit¿ .6

Shell Chemicals Ltd. Nom. Ls Ansel6 I 556

Dow Chemiql Co. F@rt Tcx6 .54
t0 Fomosa Plastie Coo. USA Pointc¡nforl Tffi .53

Fuen¡e: Oil & Gu Jumal, mm

El etileno también es el componente más importante de la cadena p€troquimica mexicana. Sus

cuatro plantas actuales tienen en conjunto una capacidad de procesarniento de 1.37 MMTPA. Todas

las plantas de etileno tienen una tecnologla obsoleta, y son de la primera generación en su tipo. El

índice de consumo de energía, fundamental en el costo de producción" es ahededor de 5ff/o mayor

que el de plantas modernas.

CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA

Las Plantas Petroquímicas son la continuación de la refinación del petróleo, ya que procesan este

último hasta convertirlo en materia prima para la elaboración de utensilios indispensables en la vid¿

diaria.

Podemos citar algunos puntos que hemos considerado necesarios para el bu€Nr fi¡ncionamieoto de

una industria petroquímica:

I. Materia prima; abastecimiento abundante y continuo.

II. Alta tecnología; I&D de nuevos productos, mejores proc€sos e irnovación tecnológica.

III. Control de procesos; procesos automatizados y mano de obra especialiada

Todo se centra en la mejor forma de operar, es decir, mi¡imizar los costos (min W*X, zujeto a Y =

(X)) para obtener las mayores ga¡ranciar¡ (max ¡¡ = max P*Y - costos totales, sujeto a Y = f{X)) lo

cual es un problema dual. Para encontar óptimos en un sisterna dinámico €s necesario establec€r

modelos de optimización dinámica, lo cual se welve complejo ya que puede i¡volucrar problemas

con más de 1000 variables y matemáticamente no es nad¿ frcil crear €stos mdelos y, sobre todo,

interpretar sus resultados. Sin embargo, si somos cuid¿dosos, el problema lo podemos sintetizar en

puntos clave aunque al mismo tiempo dinámicos, por ejemplo, nos podemos cenbar en an¡lizar la

zona o zonas geográfica, en la calidad y costo de la materia prima, en el factor social de la empresa,
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en las rentas a pagar a gobiernos y licenciadores, en la capacitación del personal, en la capacidad

instalada, en las tendencias mundiales respecto a prductos elaborados, en la innovación de

procesos, en las estrategias comerciales empleadas por nuestros competidores. La parte importante

se centra en como hacer crecer nuestras g¡unncias de forma sostenida' pero al mismo tiempo, como

pennanecer o subsistir en el mercado mundial por muchos años.

Hoy por hoy las empresas petrol€ras son las miis importantes en el orbe, sin discusión alguna son

las que mayor permeabilidad e influencia tienen en los gobiemos de todo el mundo. Su estrategia es

simple, seguir proporciomndo al mundo las fuentes necesarias de energía y las necesidades

suficientes para rnantener r¡n mefcado cautivo por los años de los años.

Las empresas petroleras mundiales inüerten grandes sumas de dinero en proyectos de invesügación

y desarrollo de nuevos productos así como en investigaciones dedicadas a optimizar pntce¡ios'

incluyendo a los petroqulnicos. El mercado cautivo no solo se puede obtener innovando, tambien

sucede que se negocian contratos por 5 o miis años, lo cual pennite a las eryresas tener clie'lrrcs y/o

p¡,veedores confiables y asegurar su subsistencia por ciertos perlodos, permiüendo estabilidad

microeconómic¿. En todos los casos influye la polltica industiat o energética del país en donde se

celebf€n estos cotrhatos, además de los respectivos factores tnacroeconómicos.

Como mencionamos anteriormeNrte, el mundo al parecer persigue a la globalización como ideal

común, pero más que ideal es ma estrategia que las grandes corporaciones transnacionales'

inctuyendo a las peüoleras y petroquímicas, en contubemio con los gobiernos de donde son

originarias han ido creando para su mejor incursióo en los mercados de todo el muldo' No obstail€

estas empresas muestran una cara diferente a Ia sociedad en general, pregolra¡r que los mercados

libres y la globalización son la mejor fonna de competir, cuando en realidad la esaategia consiste €Nr

formar alianzas y nichos de mercado a üavés de los cuales protejan y hagan cfiecer sus propios

intereses; aclaro que esto no sig¡ifica que sean malas o pervenias' simplem€nte se oomportan como

cualquier organismo que lucha por sob¡evivir combatiendo (adapfindose) al medio que lo rodea.

Si nos remonta¡nos a conce,ptos de filosoña económica nos podemos percatar que los gobieiaos de

las naciones a nivel mundial han sido permeados desde hace algunos siglos por la burguesía" y

¿quién es la burguesla?, pues nada más y nada menos que aquellos que poseen uno o más negocios'

aquellos que acr¡mulan y/o ganan la mayor cantid¿d de dinero, y Por supuesto, ahí se encuenÚan

clasificados los dueños de los negocios pe6oquftmicos. Por lo tanto, desde que la burguesla ha

llegado a instancias gubernamentales mundiales, sólo ha sido posible subsistir o sobreüvir

basándose en cuestiones de competencia y competitividad- En el mundo de los ó¿siness, la indusni¿
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petroquímica es un negocio mundiat, sólo sobrevive el más fuerte, el nr.is adaptable, el más

contundente en sus decisiones y estrategias.

Es importante hacer notar que el abasto de materia prima de forma inintemrmpida ayuda a que las

grandes empresas petroquímicas controlen los precios de sus productos, les ayuda a rcalizar

proyecciones y a ejecutar proyectos de aumento de capacidad, lo cual les proporciona est¿bilidad

microeconómica. Es decir, al tener de forma segura el abasto de mate¡ia prima, las empresas

petoquímicas se convierten en organizaciones casi totalmente independientes pues de est¿ forma

dependen, en mayor proporción, de factores internos de la propia empresa. Ahora, las grandes

empresas petroleras que han conjuntado a la cadena petroquímica como parte de su conglomerado

han podido manejar toda la cadena productiva y de esta forrn, a favés de cooperación e¡tre las

diferentes etapas de la elaboración de un producto, han podido obtener raogos de ganancias mucho

más elevados que las empresas netamente pehoquÍnicas (sólo en los productos más comerciales y

menos especializados).

Ahor4 el mercado tecnológico en el sector petoquímico esta conhol¿do por uúas cuaotas errpresas

licenciadoras. Aún más, en algunas áreas críticas del negocio como los pollmenos (poüetileno,

polipropileno, etcétera), las ernpresas productoras son las que poseen la tecnologfa más avan"aday

además tienen una gran influencia en el contol del mercado. La poütica de alguno de ellos es no

licenciar tecnología, sino vender productos terminados, por lo que el acceso a sus productos

tecnológicos es pnicticamente imposible.

En otros casos, los licenciadores venden su tecnología de proceso asociada a tecnologla de

catalizadores, los- cuales son, en muchas ocasiones, la parte cental del negocio tecnológico. Dado

que eNr petroqulmica las especificaciones de los productos son generalmente muy estictas, los

productos tecnológicos de los licenciadores se orientan a garaütizar estas especificaciones, es decir,

tienen un enfoque mría de tecnologla de producto, por lo que la tecnologla de procesos y

catalizadores es un medio para llegar a é1.
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Figura 14. Reservas probadts de p.tróleo a fin¡les del 2002
(Miles de m¡tl,ones de berriles)

Fuüte: Brilish Penolw,

LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA

En el 2002 se vislumbraba la recuperación de la indusria Petroqulmica mundial por la

estabilización de precios de los energéticos, incremento en la demand4 bajos precios de materias

primas, y desfase de algunos proyectos de plantas nuevas. Sin embargo, al cierre de ese año, ante el

praimbulo del conflicto entre EUA e Irak y la inestabilidad polltica de Venezuela, los precios de los

conbustibles se elevaron y la recuperación de la indusnia peEoqulmica se vio nuevamente afectada'

En 2003 la industria petroquímica mundial se caracterizó por participaf en un mercado especulaüvo'

debido principalmente al incierto desedace del conflicto bélico en Irak

El Medio Oriente es, quiá, la más impoftante influencia en la indusUia pefioquímic¿ global hoy en

día y permanecerá de esta forma por muchos años. La región tiene los costos de producción más

bajos del mundo, lo que le da una ventaja competitiv4 además la disposición de los gobiemos de
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diversificar sus líneas de negocios basadas en pe&óleo han empujado a un crecimiento de la
indusria pehoquímica en esta región, principalmente en el sector de commodities.

A mediados de12002, y a mediados del 2003 se dio muestras de recuperación de la economia de la

indusria petroquímica mundial, ya que la mayoría de las grandes empresas tuvieron buenas

ganancias, sin embargo, el ciclo recesivo sigue afectando a la industria desde hace tres años. [¡s
retos ahora son mantener las elevadas inversiones en materia de investigación y desarrollo (I&D) V

la puesta en marcha de nuevos proyectos de construcción de plantas y/o complejos petroquímicos a

pesar de la depresión en la industria quimica, ya que el factor demanda estii creciendo y sepanindose

del factor ofert¿.

Chemical and Engineering News comenta que en el 2003 las industria pefoqulmica estuvo

esperanzada en un crecimiento notable, el cual había sido predicho por algunos especialistas, pero

esto finalmente no ocurrió. La situación no ha mejorado con el tiempo, y las cornpañlas continúao

luchando con altos costos de energía y de materias primas las cuales declinan'sus ganancias.

En noviembre de 2003 Hydrocarbon Processing publicó que la indusnia petoqulmica habla

resistido algunos impactos más ñ¡ertes que los moshados durante el periodo 2000 a 2ü)3, lo cual ha

sido llamado "la tormenta perfecta". La dinámica de los negocios, la suavidad de la economía, la

crisis energética y los eventos intemacionales han permitido la creación de turbulencia, desafíos en

el periodo económico de los negocios peboquímicos. L¡s desanollos financieros de algunas de las

empruas petoquímicas rnris grandes, entre 20ü) y 2ü)2, proporcionaron una severa advertencia de

.la h¡rbulencia económica experimentada por la industia.

Desde mediados de 2003, la economía norteamericana ha dado muestras de signos positivos de

recuperación" con un pronóstico del 4 o/o de incremento del Producto Intemo Bruto en el 2()o4. El

ooru¡umo personal, la inversión fija y el gasto en defensa son esperados para estimular la

recuperación.

l¿ soffianza del consumidor está mejorando, sin embargo, muchas de las condiciones del ciclo

recesivo pemranecen iguales: los precios del gas enlazados con los del petróleo y la permanencia de

la volatilidad en términos de fijar precios.
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Tabla 9. Ventas de los primero¡ nueve mescs de 21103 de empreses quimicas en EUA

Porición 2003 Coño¡i¡¡ Púicló¡ 20OZ

Dow Chmicd 24-]|X)

2 20-519
3 PPG IndNtrie 6 581 3

Air P¡odwts 4.Ef) 5

5 Rohñ ¡rd HB 4.774 4

ó b6im Chcmiot 4.16ó 6

Pü¡i¡ 4-152 7

Solutit | 7RS I
9 a t-621 9

l0 IMC Glob.l lJ86 lo

FwE: C¿LEN. Nviübre 17 & 2@3

Tabl¡ 10. Ganenci¡s de los primenos nnevc mesca de 21103 de empresar¡ qulmic¡s en EUA

ctón 2003 CmD¡úh I SM¡llosdcdó|rc Pmlclán 20tll
I

2 Dos (:hcDiq¡ o
Piliir 430

4 PPG Illd$Ei lE5
Air Pr|¿ú 368-l 4

6 Robn.¡d Hs t79 6

7 C¡bol s21 9

8 |mClHric¡l I E

I LubnDl 7

l0 CuÉ lndñié 76.4 l0

Fwte: C&EN, rcvinbre I

No obstante la industria petroquímica es necesaria y por ende es dificil que la industria pare, además

podemos observar en la tabla anterior que las grandes emp¡esas siguetr teniendo ganaocias que no

son nada despreciables en el mundo de los negocioc. La indusnia petoquímica valga el símil" es

casi tan importante como la indusuia de los alimentos, ya que se ha welto indispeosable para la

forma de vida occidental, la cual es la fonna de vida que más se difunde y adopta en todo el mundo.

A continuación se ha hecho un análisis de las naciones que se consideraron pueden repuntar en su

indusüia qulmica. Se ha considerado que las caracteristicas de estas naciones hacen que sean

prospectos estratégicos en el fortalecimiento y desarrollo de zonas económicas mundiales.

Chin¡

En 1999, China obtuvo la capacidad de procesar 270 millones de Soneladas de p€tróleo, aunque sólo

procesó 176 millones de toneladas de petróleo crudo, y produjo 105 millones de toneladas de

gasolina, queroseno y diesel, satisfaciendo en lo fundameotal la necesidad de su mercado nacional.

La capacidad instalada para la producción de etileno alcanzó a las 4,420,000 toneladas y se

produjeron 4,350,000 toneladas. En la actualida{ la capacidad de China de procesar petóleo se

halla en el tercer lugar del mundo; la capacidad de producción de etileno y de la resina sintetica, en
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el quinto lugar del mundo; la de goma sintética, en el cuarto lugar del mundo, y la de fibras

sintéticas, en el primer puesto del mundo.

Respecto a la prospección del petróleo y gas natual, entre 199ó y 2000, se pudo aclarar rrnn reserva

geológica de petróleo de 3,700 millones de toneladas, y una res€rva geológica de gas natural de

l'104,600 millones de metros cúbicos. se exfajeron 298 millones de petróleo crudo, y se

ploducieron 116,500 millones de metros cúbicos de gas natural. El aumento de la producción del

petróleo y de gas natural han hecho ascender notablemente su porcentaje en el consumo de

energéticos. En China, el porciento del penóleo y del gas natural en el consumo de energéticos

subió del 17.5%y 1.8% en 1995 a23.6%y 2.5Yo en20ü). En 2001, la producción perolera fire de

1,650 millones de toneladas y la de gas natural,30,340 millones de metros cúbicos, 1.2!oy ll.5o/o

de aumento

China ¡is¡s proyectos en los cuales compañlas petoquímicas multinacionales espenm construir y/o

estiin construyendo o ampliando complejos sobre la base de crackers de etileno. China tarnbién

espera invertir en proyectos de producción de olefinas donde la inversión seni 100 % chi¡a-

China tiene alia¡zas e inversión por partc de las grandes empresar¡ multinacionales, por ejemplo,

Sinopec propiedad del gobierno es el socio de BP y de BASF, y china National ofthore oil corp.

(CNOOC), también poseída por el gobiemo chino es socio de Shell. Además, respecto a proyectos

de olefinas, existen ompresas con intereses en china como Dow chemicals y ExxonMobil.

L,a rccnología y el equipo para proyectos de dcsarrollo pehoqulmico estrín flícilmente disponibles en

ulüamar; el uabajo en China es barato a coryaración de los estándares inteinacionales; y CN@C,
PenoChina y Sinopec, todas estas empr€sas propiedad del gobieroo, son gigantescas y cueNrtan con

capacidad de inversión. In único de que ca¡ecen cn china es de la experiencia necesaria

El gobiemo chino ha programado y ha anunciado los detalles de su siguiente plan quinquenal (del

200ó-10). El plan incluiÉ la constucción de los megaproyectos petroquímicos que necesitan

urgentemente, ya que esperaú reducir el déficit masivo de China en muchos productos

petoqutnicos y de pftisticos básicos. Pe¡o los chinos no han buscado a socios para estos proyectos,

y lo mejor que las multinacionales pueden esperar son algunas participaciones a havés de Joint
verrfimes en las unidades de los derivados, los cuales tomarán las materias primas de las crackersde

etileno.
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La forma más prometedora pnra las compañías occidentales, que esperaban ampliar su parte del

mercado básico de los productos petroquimicos y de los plásticos de China, podría ser el establecer

bases de exportación orientadas a la producción a otra parte en la región de Asia / Pacífico.

Los requisitos de la importación de China para los prductos petroqulmicos y los plásticos básicos

van ¿ aumentar prlra un futuro cercano debido a que la demanda se ha elevado paralelamente con el

desarrollo económico de este país. Mientras tanto, las tarifas a¡ancelarias químicas de China han

estado bajando desde que el país acceso a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en el 2001 ,

dando a los exportadores u¡ acceso rnis fácil al mercado chino, aunque la ircidencia de las

investigaciones del antidumping por el gobierno chino han aumentado durante el mismo perlodo.

Medio Oriente

Se está satisfaciendo la promesa del Oriente Medio en materia de los productos peEoquímicos. Por

dos décadas ha sido evidente que Arabia Saudita y otros países scrán los nuevos surtidor€s de la

export¿ción de los productos petoquímicos basados en materia prima abundante y barata oomo es

el gas natural.

En el período que queda hasta 2010, la mitad de la nueva capacidad del etileno del mrmdo será

construida en el Oriente Medio. Hoy, Arabia Saudit¿, Irán, Qatar y los Emiratoc Arabes Unidos

producen 12.3 millones de toneladas méhicas / año de etileno, repr€sentando un l2o/o et la
capacidad global actual.

El etileno será vendido por las compañlas petoquímicas nacion¿les tales como Sabic o por la

Petrochemical National Co. (Subsidiarios de Inin de NPC) y sus socios conjuntos, tales como Shell,

ExxonMobil, Basell y offos, en los mercados mundiales que ya se pr€pamn para manufacturar

dichos productos.

Sabic es independiente, pero se alía con socios comerciales a través & joint ventures y de esta

fonna comparte el riesgo y da cabida a las presiones de las grandes transnacionales. Sabic también

está a punto de terminar su primer cracker propio. La etapa siguiente de globalización de la

cor¡pañla ha comenzado con la adquisición de la empr€sa de productos petroquimicos de DSM,

dando a Sabic un equilibrio en su participación en Europa y extendiendo sus redes globales de

comercialización.

Para las compañías del Medio Oriente el sueño está por venir y para las compañfas occidentales la

pesadilla podría apenas comenzar debido a que el etileno que se p¡oduce en el Golfo Arabe es un

3W/o-100o/omás barato que en los Estados Unidos y en Europa-
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Asia seá el campo de batalla para las exportac¡ones de todas las regiones que producen y es

afortunado que China esté probando ser un impulsor de gran alcance para la importación de los

mercados del Medio Oriente.

En los últimos cuatro años la demanda para los poliolefinas se ha levantado en 3olo por año en el

Oriente Medio, contra aumentos de la oferta de un l2olo anu¿I.

Como ya mencionamos, las materias primas baratas y la proximidad a los mercados asiáticos, hacen

de Arabia Saudita y otros países de Medio Oriente, incluyendo Abu Dhabi, Egipto, lnán, Kuwait, y

Qatar, la región opcional para la inversión en proyectos de productos petroqulmicos.

En A¡abia Saudita, Sabic domina la escena oomo el productor máLs gratrde pero es probable que

tenga competencia ya que recientemente la legislación innoducida permite que las compañlas

exfanjeras inviertan en las operaciones industriales en un 100%. El pais también está abriendo su

sector upstream (corriente arriba) del gas a la invemión extranjera y a varias compañías peaoleras

importantes, incluyendo a ExxonMobil, Shell, y TOTAL, las cuales estrin compitiendo para

participar en la exploración de gas y en producción del mismo, lo cual t¿mbién incluiní la

fabricacióq en sentido descendiente, de produdos petoquímicos.

Sabic ha crecido tanto que se encuenta enbe las 20 enrpresas petoquímicas con ¡nayor capacidad

en fab¡icación de productos petroqulmicos a nivel mundial. Las ventajas especiales que han

permitido a Sabic prosperar son:

i el gran abasto de gas natural y de llquidos del gas nahral (principalmente etaDo),

r la localización geognifica (Arabia Saudita esti situada a la mitad del camino enEe los grandes

mercados de Europa y Asia);

i 'n¡ mano d€ obra calificada cada vez mayor;

o un potencial grande, basado en la propiedad de que Arabia Saudita tiene un cuarto de las

reservas de petóleo del mundo.

Como ya mencionamos, Sabic ha compartido el riego al formar emp¡esas conjuntas con

ExxonMobil{hemicals, Shell-Chemicals, Mitsubishi Gas Chemical y Mitsubishi Corporation" El

éxito de Sabic se puede acreditar a la cooperrción intemacional con sus socios.

La globalización también ha conducido a Sabic a realzar su posición en tecnologla. En la compañfa

funciona un centro de invesügación y de tecnologfa, ubicado en Riyadh, además posee centros

técnicos en diversas ciudades.
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Las reservas abundantes de gas en Qatar han conducido al establecimiento de varios complejos

petroquímicos allí, y algunos siguen en constucción. Qatar-Chemicals también está invirtiendo y ha

establecido una deuda para la construcción del complejo petroqulmico que concluirá en el año 2007

y el cual incluye un cracker de etano de 1.3 millones de toneladas métricas por año en Ras Laffan.

Este complejo se ha llevado a cabo gracias al joint venture entre Qatar Chemicals Corporation(63

%), TOTAL(36%) y Qatar Petroleum (l%).

El producto del cracker estará compartido enüe los socios para alimentar respectivamente sus

unidades de alfa olefinas y polietileno de alta densidad (Qatar Chemicals) y la unidad de polietileno

lineal de baja densidad (TOTAL).

En Kuwait se esüí construyendo un segundo complejo entre Kuwait y Dow Chemicals.

l¿ Petochemical Industries Corporation (PIC, KuwaiQ, Dow Chemic¿ls y Petrochemical de

Boubyan (un procesador privado de plisticos) firmaron un convenio para proceder en la

construcción del complejo petoquímico en Shuaiba, Kuwait por $I.5-miles de millones de dólares.

El complejo seni construido a principios de 2007 como parte deljoint venture ente PIC (45 y"),

Dow (457o) y Boubyan (10 o/o). El complejo está basado en un cracker de etano de 850,ü)0

toneladas métricas por año, además incluiró unidades cou capacidad para procesar 500,000

loneladas métricas por año de poüetileno y 600,000 toneladas méticas por año de etilén gücol. Los

socios también construir¡in una unidad del etilbenceno de 330,000 toneladas métricas por año y una

planta de estireno de 300,000 toneladas métricas por año. Un complejo adyacente recibirá el

benceno para la producción de compuestos aromáticos.

El año antepasado la Oil National Corporation (Adnoc) de Abu Dhabi y su socio Borealis

comisionaron unos 1.4 miles de millones de euros para el complejo en Ruwais, Abu Dhabi. El

complejo, funciona por sociedad, vn,joint venture en €l cual Adnoc tiene el 60% y Borealis el resto.

Tiene capacidad para 600,000 toneladas méEices por año para producir etileno y 450,0ü) toneladas

méhicas por año de producción de polietileno. Este complejo esta enfocando sr¡¡¡ ventas en uD 30%

a China y Asia nororiental, el30% a Asia sworiental, el l0% a la lndia, y el resto a los mercados d€

Medio Oriente.

El gobiemo egipcio ha la¡zado un programa para invertir un excedeNrte de $10 mil millones de

dólares en los próximos 20 años para desarrollar al sector peüoqulmico del país. Ha form¡do el

Petrochemical Egipcian Corporation (Echem; El Cairo) para animar al sector privado y que este

último pueda invertir.
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Echem estii [abajando en cinco proyectos prioritarios con un valor combinado de $3 mil millones

de dólares, basado principalmente en las reservas locates del gas. Los proyectos incluyen complejos

petroquímicos por $1.5 mil millones de dólares paf,a ser consfiuidos antes de 2008, abacando

unidades de I millón de toneladas métricas por año de etileno y de t millón de toneladas méticas

de polietileno anuales.

Echem ha acordado con los accionistas incluir a Peüochemical Oriental Corporation (El Cairo) para

construir rrna planta de deshidrogenación de propano de 350,m0 toneladas méticas en Suez antes

de 2007 . F¡hem también estri trabajando en otros proyectos petroquímicos, como el de 1.7 millones

de toneladas métricas anuales de metanol, 300,000 úoneladas méüicas por año de estireno, y

200,000 toneladas métricas anuales de poliestireuo. Estas plaotas senin concluidas antes del año

2008.

También Eatco (El Cairo) tiene planes para constnrir un complejo de metanol - olefinas de $1.4-mil

millones de dólares en Damietta. El proyecto utilizará el proceso de h¡rgi para producir el metanol

con capacidad de 6,000 toneladas méhicas por día el cual será coovertido a etileno (300,000

toneladas méhicas por año) y a propileno (250,000 toneladas métricas por año). Las unidades en

sentido descendiente incluinín tas plantas para producir 300,000 toneladas méticas por año de

polietileno de alta densidad y 250,000 toneladas ménicas por año de polipropileno. Cerca delTOYo

de los costos de inversión senfur financiados por préstamos y del resto con capital de acciones

ordinarias privadas.

Recordemos que las empresas petoleras y pehoqufmicos más iryortántes de Oriente Medio no son

exclusivamente empresas de Estado, sino sonTbizr vqrfures eNrtre las empresas de las naciones

ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, como son Francia, Reino Unido, Holanda y, por

supuesto, Estados Unidos.

India

La induseia química de la India ha crecido nÁpidamente desde que el gobiemo indio la¡zó un

progmma económico radical de reformas a principio de 1990's permitiendo la desregularizacion y

liberalización del sector indusnial del pals. Los productos qulmicos equivalen al 6.7Yo del PIB de la

India, el Ministerio encargado de productos qufmicos y de fertilizantes (Nueva Delhi) comenta que

"la indusfia química ha registado un cr€cimiento constsnúe e impresionante en los últimc l0 años,

ya que ningún otro pals en vias de desa¡rollo puede decir que tiene una industia qulmica tan

demaodada y diversa como la de la India".
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La India tiene una posición intemacional particularmente fuerte en agroquímicos, fármacos, y de

tintes. Los tintes, los pesticidas, y los productos farmacéuticos encabezan el crecimiento en las

exportaciones químicas de la India pasando de 50 mil millones a 120 mil millones de dólares entre

1995 y 2002 respectivamente. La industria de los agroquímicos de la India es la segunda más

grande de Asia, después de Japón, y su sector de farmacia es el más grande del mundo.

El desanollo de la industria quimica ha aumentado gracias al desarrollo sostenido de la economla de

la India.

La industria química de la India, protegida históricamente por altas tarifas y otras baneras

arancelarias, se ha esforzado por mejorar su competitividad durante los l0 años pasados, mien[as

que la economia del país se ha integrado miis con el mundo exterior. Ese proceso ha incluido el

acceso de la lndia a la Organización Mundial de Comercio (OMC, Ginebra).

La reestructuración es, consecuentemente, una tendencia en curso en la industia química de la

India.

La capacidad petroquímica debe aumentar Épidamente en la lndia al mismo tiempo que la demanda

pronosticada por los analistas. Se espera que la de¡nanda del etileno crezca el l0% anual en la India

hasta el 2010, teniendo como consecuencia la necesidad de doblar la capacidad doméstica. Hay

ocho plantas del etileno en la lndia con r¡na capacidad combinada de 2.4 millones de toneladas

cúbicas por año.

El consumo de polímeros y de fibras se pronostica que se eleve un l0% y un 60/o respectivamente

cada año hasta el 2007. Las capacidades de los polímeros y de fibras de la India son cerca de 4

millones de toneladas métricas por año y 1.8 millones de toneladas méficas por año

respectivamente. La India seni uno de los hes consumidores más grandes de estos productos antes

del 200?. El consumo per cápita de plásticos en la lndia es de 3 kg comparado con un promedio

internacional de alrededor de 20 kg y un promedio de 40 kg en palses desarrollados. La India tiene

un défrcit comercial de productos químicos de cerca de $1.5 mil millones por año, por lo que los

analistas han comentado, consecuentemente, que existelr oportunid¿des amplias para la inversión en

aumento de la capacidad de los productos petroqulmicos en la lndia.

La India necesita y puede aprovecharse de su proximidad relativa al Medio Oriente para poder

sentirse como unjugador principal en la elaboración de productos petroquímicos a nivel mundial.

La India esui observando los mecanismos pertineotes para establecer una "sociedad" con los

productores de Medio Oriente, usando la materia prima de esa región como base para la realización
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de productos de valor agregado ya que esto permitirla a la lndia desarrollar una plataforma más

amplia en la producción par'a el mercado intemo que es c¿¿¡¡ y62 máq grande.

lndia tiene planes de construir plantas y ampliaciones de estireno, para y orto-xileno, polipropileno,

y de ácido tereftálico purificado (PTA). Los planes también inctuyen doblar la capacidad del cloruro

de polivinilo en Gandhar y de una ampliación de la capacidad de etileno. Además esperan constuir

o ampliar sus plantas de etileno de 300,000 toneladas métricas por año en el estado de Assam.

También tienen ideas de construir un complejo p€troquímico de $60 mil millones de dólares. I¿s
firmas químicas de la India deben mienFas tanto invertir más en I&D para mejorar la

competitividad intemacional. Las compañlas qulmicas en la India invierten en promedio un2o/o de

las ventas a investigación y desanollo de nuevos productos (I&.D) comparado con un promedio

internacional de la industia química de cerca del l8%. El gasto en I&D se requiere en productos

qulmicos básicos, para mejorar la eficiencia, y eu las especialidades para desarrollar productos

nuevos.

Las políticas de desregulación del gobiemo indio han hecho m,ás ñcil que las compañías químicas

exhanjeras ibviertan en la India. La mayoría de los proyectos han estado en la indushi¿ de las

especialidades en lugar de hacerlo en la indusnia de los productos qufnicos brisicos.

La i¡dustria de los fertiüzantes obtiene por concepto de ventas $330 mil millones de dólares

anuales, lo cual ubica a la India como la cuafa nación producton de fertilizantes, detrás de ChinA

los Estados Unidos y Rusia.

Venezuela

La indushia pehoquímica en Venezuela surge por el auge e imporhncia que ésta cobra después de

la Segunda Guerra Mrmdial.

En 1953, este país opta por consüuir una petoqulmic4 y utilizarla como método de mayor

aprovechamiento del gas y derivados del petóleo. Asumiendo este reto, se conshuye la

Petroquímica Nacional, adscrita al Ministsrio de Minas c Hidrocarburos. con el tiempo y la
adquisición de experiencia" la industia evolucionó hasta convertirse actualmente en Petroqulmica

de Venezuela (Pequiven), fiüal de Penóleos de Venezr¡ela S.A. (PDVSA).

Pequiven es una emprcsa v€nezolana productora y comercializadora de productos pet¡oqulmicos €Nt

los mercados nacioml e internacionales. Esta participa en todas las áreas del negocio, desde el

desanollo de la materia pri¡na para la petroqulmica básica hasta la colocación de productos finales

de alta calidad a sr¡s clientes.
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Venezuela cuenta con ciertas ventajas, las cuales permitieron el surgimiento de Pequiven Entre

ellas nombremos:

o País petrolero con abundantes reservas de gas natural.

I Posición geognifica favorable para acceder a mercados regionales y globales en crecimiento.

r Disponibilidad de una importante infraestructura industrial en áreas clave para la expansión

En el 20M, se espera que Venezuela se estabilice y ¡egrese a la normalidad después de la huelga

hecha por administradores de PDVSA (Petóleos de Venezuela, S.A.) el año pasado, ya que esto

provocó la disminución de las producciones de peüóleo y petroqulmica de ese pals. La producción

del etileno se ha visto disminuida a 200,000 toneladas métricas (33 % de su capacidad)-

La estabilidad en Venezuela, ayudará a PDVSA, ya que finalmente se puede firmar este año un

acuerdo con ExxonMobil para la creación y coosolidación de un nuevo proyecto por $2,400

millones de dólares; el proyecto consiste en la construcció¡ de un cracker de etano de I millón de

toneladas métricas en José, Venezuela que alimentani a nuevas plantas de polietileno y etilén-glicol.

Sin embargo el acuerdo entre ExxonMobil y PDVSA puede caus¿r conFoversia al delimitar la

participación de Pequiven en la adminisEación del proyecto.

México

La indushia petroquímica en México se encuenüa principalrnente bajo la producción de Pemex a

taves de sus dos subsidiarias, Pemex Gas y Petoquímica Brísica y Pemex Petroqufmica

Dento de la cadena del peüóleo, Pemex Gas y Petoqulmica Básica ocupa una posición esüatégicq

al tener la responsabilidad del procesamieilo del gas natural y sus llquidos, así como del traosporte'

comercialización y ahnacenamiento de sus productos. En el ámbito internacio¡al, Pemex Gas cs una

de las principales empres¿¡s procesadoras de gas natural, con un volumen procesado durante 1999 de

3,527 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) y la segunda emprcsa pfoductora de líquidog con

una producción de zl4ó miles de baniles diarios (mbd). Cuenta con una extensa red de gasoductos a

üavés de la cual se transportan cerca de 4,000 mmpcd de gas natural, lo que la ubica en el lugar lfi)

enfe las principales empresas fr¡rsportistas de este energético en Norteamérica.

En México, nuesta empresa se encuen¡'a en6e las l0 más grandes por zu nivel de ingrcsos,

superiores a 52,500 millones de pesos en 1999, con activos del orden de 41,üD millones de pesos.

Adicionalmente, Pemex Gas constituye una fuente importante de Eabajo, al emplear a poco mls de

10,500 habajadores.
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Pemex Petroquímica que elabora, comercializa y distribuye productos par& saüsfacer la demanda

del mercado a través de sus empresas filiales y centros de trabajo. Su actividad fundamental son los

procesos petroquímicos no básicos derivados de la primera transformación del gas natural, met¿no,

etano, propano y naftas de Petróleos Mexicanos. Pemex Petroquímica guarda una estrecha relación

comercial con empres¿Is privadas nacionales dedicadas a la elaboración de fertilizantes, plásticos,

fibras y hules sintéticos, fiirmacos, refrigerantes, aditivos, erc.

En México se encuentra el caso del monopolio público, donde se pr€sta especial atetrción en la

export¿ción de materia prima, para de esta forma pagar el gasto corriente del gobierno. Este

esquema no es el ideal para una empresa petrolera que sigue aspirando a ser el impulsor del

desanollo nacional en los próximos años, se requiere que se¡r miis que una cmpresa dedicada a la

refinación y venta de crudo.

Una forma de eficientizar a la empresa es la inversión en tecnología bajo un esquerna económico

rentable' esto quiere decir que se requiere de personal muy h.ibil en la toma de decisiones y de

consensos para hacer las negociaciones pertinentes con empresas dedicadas a la innovación

tecnológica a nivel nacional y mundial. De esta forma se podrlan llevar a cabo inversiones a bajo

costo, con tecnología de punta donde si el esquema ñrnciona entonces las gananci¿s se repartan por

cierto tiempo entre los innovadores y Pemex.

Recordemos que la tecnología es un elemento clave en la indusuia penolera y petroquímica para de

esta forma asegurar su competitividad y desarrollo sostenido.

I¿ viabilidad de la autonomla de Pemex depende intínsecamenrc de la alt¿ dirección de la misma

empresa, ya que en los ultimos años la falta de vergüenz4 carácter y sobf€ todo de nacionalismo

han llevado a la toma de decisiones poco afortunadas para Pemex, y mencioao afortunadas por que

pareciese que son cosa de la suerte, ya que después de decidir algo nadie ha asumido su

responsabilidad en la falta de rrna efectiva planeación.

Las posturas de los diferentes partidos politicos han eütado un conse¡so lrara encontar soluciones

a la problemática polltica, económica, fisc¿I, indusrial y laboral gue enfrenta la empresa, pero €sto

es debido a que no existen los llderes capacitados en esta área ni la volunad política para plantear

esquemas aF¿ctivos a los diferentes polos políticoa que gobiernan al pals.

Debemos an lizar seriamente que clase de indusria quer€mos, r¡na que siga siendo

fiüal de Pemex, otra abierta a la inversión privad4 u oha que sea la combinación de los dos

anteriores con participación mayoritaria de alguna de las partes. El ejecutivo a través de Pemex y de
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la Sener, el Congreso Mexicano a havés de los diferentes partidos políticos, y la iniciativa privada a

través de las diferentes Cámaras de Comercio les falta presentar un programa integr¿I, basado en

técnicas de optimización, donde se plasmen las ideas miás convenientes para el impulso de la

indushia petroquímica nacional, la cual debe competir y ser capaz de negociar a nivel mundial.

Es recomendable que el marco jurídico sea modificado para permitir que la iniciativa privada pueda

establecer proyectos de construcción y operación de plantas petroquímicas, donde los dueños de

estas plantas sean las mismas empresas, es decir, dar concesiones. La iniciativa privada deberá

entregar cuentas del uso de la concesión para producir tal o cual prducto. Aquellas emprcsa¡¡ que

entreguen buenas cuentas al gobierno se les reNrovará la concesión año con año, inclusive se les

incentivani con diversos mecani$nos, pero aquellas que no cumplan con tas libertades

por el gobiemo, entonces serán castigadas, especialrnente sus dueños y/o comités ejecutivos con la

cárcel, sin derecho a fianza, ademrÍs de la respectiva cancelación de la concesión dada a dicha

empresa.

Es necesario decidir qué empresa será Pemex en una proyección en el largo plazo, aunque es de

considerar que esta decisión fue tomada por visionarios mexicanos hace muchos años y consumada

el l8 de M¿rzo de 1938: "Pemex debe ser una emprcsa que ayude a dar calidad de vida a todos los

mexicanos, pues al final de todo, la indusria del penóleo es sólo un mecanismo de la nación para

impulsar el bienestar de la misma".

Quiá haya que cambiar las leyes, quizi solo se necesiten ciertos acuerdos y con el marcojurídico

existente comenzar a üabajar en una remodelación profunda de Pemex y de la poütica energética

nacional a largo plazo.

Pemex debe modernizarse, es una industria que compite a nivel global por lo que ¡€quiere est¿r a la

vanguardia tecnológica, económica y adminishativa. A lo largo de la hisoria Pemex ha sido el

impulsor del desa¡rollo del país, pero la falta de visión y de compromiso por parte de

administradores y gobiemos han hecho de esta una empresa en decadencia y poco eficiente.

La política energetica basada en et petóleo tiene que tener lna üsión no más allá de los 20 años, ya

que es de todos conocido que la economla del hidrógeno es la más viable alternativa en los

próximos años.

Cabe reconocer que la política fisc¿l de Pemex es una atadura para el crecimiento de la empresa,

auüque ¿rotes de darle mucho más autono¡nla fiscal a Pemex es necesario planificar el tipo de

inversión prioritaria en las diferentes áreas de la misma empresa-
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Financieramente el pais depende en muy buena parte de Peme:<" de los impuestos que esü! empresa

paga' por tal necesitamos una política comprometida con el bienestar de la mayoria de los

mexicanos, una empresa sana y que no apueste a la buena fortun4 ya que esta apuesta se ha perdido

en los ütirnos años, ya es tiempo de dejar dejugar a los dados.

La industria química de México ha luchado por más que uda décad¿ contra una serie de barricadas

que han at¿scado el desarrollo del sector qulmico del pals. El déficit comercial de los productos

químicos de México fue de cerca de los $6 mil millones de dólares en el 2003, muy por arriba del

déficit de $2 mil miüones de dólares de 1994. Pebóleos Mexicanos es por ley el único provedor de

la nación de varias de las materias primas clave para la indusria petroqulmica, incluyendo el etano

y el propano. lás tentativas repetidas de México de persuadir a las fi¡mas privadas a invertir en

extensiones en los complejos petroquímicos propiedad del Gobierno Federal han fallado poque tas

frmas no han podido obtener la materia prima a largo plazo en donde se tasen contratos y ohas

garantías por parte de Pemex. La coryañía petroqulmica Pemex-Pehoquímica está procurando

romper la radición y busca la manera en que los privados tengan garantías por l0 años en un

proyecto de inversión llamado Proyecto Fénix, por $2.8 mil miüones de dólares.

h primera fase del proyecto Fénix es la construcción de un complejo de olefinas de $2 mil
millones de dólares el cual seni financiado, construido y manejado por fimras privadas. El corylejo
de oleñnas incluini una cracker de etileno de 1.2 millones de toneladas métricas por año utilizando

como nateria prima a condensados del gas natural. La oferta para utilizar los condensados del gas

natr¡ral como materia prima es una alterna:tiva, ya que el etano es dificil tasa¡lo con tm pr€cio base.

Bstos tipos de planes habían fallado debido en gran pa¡t€ a la inbabilidad de Pemex de ofrecer a

firmas pivadas contratos a largo plazo pa¡a tasar el etano. El complejo incluirá producción de

estir€Nro, de polipropileno, y unidades de polietileno. Ir segunda fasc del proyecto Fé,nix será por

$E00 millones de dólares con alimentación de nafta para producción de aromáticos complejos.

Pemex seni un accionist¿ minorita¡io en las compañIas que serán formadas para constuir los

complejos, y parte de su porcentaje sení determinada por los socios potenciales.

Pemex Petroquímica ha estado hablando con compañlas de Asia, E*pq Medio orieirte, y

Norhamé¡ica sobre la inversión eo el proyecto Féaix. L¿ loc¿lización de los nuevos complejos

dep€ndeÍá de los socios de Pemex, pero será constuido eo coatzacoalcos, donde se

€ncueotra la fuente más abundante de materia prima o en Altamira, donde se localiza¡ la mayorfa

de los pnoductores qulmicos.
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El uso de condensados como materia prima debe ayudar a aliviar algunos de los problemas que los
inversionistas han tenido en el pasado con respecto a la fuente de la materia prima, el uso de
condensados del gas natural significa una materia prima mrás competitiva porque el etano esta
definido por el precio del gas natural, que es un mercado muy volátil e incierto. I¿ estabilidad de la
garantía de los condensados es el precio en que se tasan, que es algo que pemex no podla ofrecer
con el etano. Los problemas de tasación del gas natural continuarán por muchos años, mientras que
ahora los condensados estin disponibles en México, Pemex Pehoquímica ha diseñado ,,na fóntrda
para tasar el precio base de los condensados, pero no ha divulgado esta inforr¡ación al público.

La decisión de Pemex p¿¡ra no utilizar el etano como materia prima en el complejo de olefinas es

importante porque los invenionistas no han podido asegunr una fónnula para tasar el precio del
etano. Lob impuestos sobre las ventas de Pemex financian un 30olo del presupuesto del Gobiemo-
Debido a que la Secretaría de Hacienda ha estado poco dispuesta a pcrmitir que pemex Gas y
Pehoqulmica Básica ofrezca a compañías químicas una tarifa mris bara¡a en el gas. Las compañías
químicas dicen que los complejos pehoquímicos no pueden ser provechosos sin que el etano lo
Eengan bajo contrato a un precio base tasado a largo plazo. Las eryresas privadas requieren

conEatos para gas de aproximadamente $l dólar por millón de BTU, pemor, sin embargo, requiere

vender el etano al precio más alto o alrededor de $5 dólares por millón de BTU.

El proyecto Fénix permitiní que las compañías tomen una ventaja a la mayoría de los complejos
pehoquímicos, ya que anteriormente Pemex requería ser socio con un 5l% como mínimo para

cualquier tipo de venta de activos propiedad del Gobierno Federal, Esto significa que el complejo
del proyecto Fénix no estará conforme a las leyes que gobiernan a las compañlas propiedad del
Gobiemo Federal, incluyendo los conholes presupuestarios. Pemex Petoquímica comenta que ha
diseñado el proyecto Fénix para resolver esos problemas: "no habrá control presupuestario, y los
socios potenciales no estarán conforme a las leyes de trabajos públicos" que gobiernan a compañías
propiedad del Gobierno debido a que "funcionará justo como cualquier otra compañía que se
financis s6¡ una mayoría de capital privado."

El proyecto Fénix eliminará la necesidad de México de importar mucho de su consumo de
petroqufmicos. Méúco tiene un déficit de poliolefinas, por lo que el mercado existe y actualmente

esÉ siendo provisto por las importaciones.

Pemex tiene varias ventajas preponderantes para la inversión en México:

0 Cuenta con un ambiente polltico muy estable en,,na época cuando las cosas en otras partes del
mundo son muy inciertas.
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Cuenta con un mercado inmenso,

Materia prima competitiva.

México tiene jóvenes y una población económica con un crecimiento nípido.

El consumo de los productos petroquímicos está por debajo de las tasas de consumo de los

Estados unidos. El consumo de poliolefinas en México es de 16 kilogramos per cápit4

comparada a los 100 kilogramos per cápita en los Estados Unidos'

Tebl¡ I l. Proyecto Fénir (propuesto)

Crp¡c¡d¡d (F¡16 dctorchds médc8
mr r¡o!

itilmn lm0

'milm tn
t25

5{lo

r dc alh dcrsid¡d 450

'oliailmo linal dc baia dask|¡d 450

500

Fuqu: Perc, CittM & Mi*iq.

Tabla 12. Aumento de lr capactdad petroquímica de Mé¡ico

Loc¡l¡ndón Producto
C¡p¡cldrd si3tcDt!
(m¡16 dc úor€l¡d¡s
ñ¡HA. ú. rld)

Pl¡n6 dc Grp¡nr¡ón
(m¡16 dc to¡el¡d¡s
m¡hid út ¡ño)

ln¡clo

M@16 itilm $0 250 xnl
a itilao tx) 100 2m3

Pajüito6
donómdcclredc
inilo ztx) 205 2003

Cogrcjen 'olietilm linal dE baja
¡n¡ürd 2& 75 2004

Paiuitos t50 x25 200¿l

Mwlc
,oli€t¡¡m dc ¡ltr
bnsidad / linal de baja No disponibb 300 200ó

Fren e: tnallichen (Coml Gabla, Flortdq, u!tl)' Pm (Ciudod de Muico)

Los nuevos complejos de olefinas de México senin irportantes en el ámbito mundial al conducir un

crecimiento en los productores en las cadenas de producción descendente de productos qulmicos det

sector privado. Alguoos ejecutivos del sector privado argumentan que la negociación qon una

compañla propiedad del gobierno f€quiere un sistema especial de habilidad El tra¡ar con Peinex es

complejo y puede requerir de habilidades que no aplican tanto en el sector privado. Se necesita de

pacieoci4 de un objetivo claro, y cerciorarse de que el objetivo este e¡ llnea con Pemex, adernás de

coffrcer amPliamelrte la reglamentación y leyes que impemn tanto en Pemex, como en el Gobierno

Federal.
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Tal y como lo ha expresado la SENER, la actual adminisFación de Pemex ha manifestado que la

industria petroquímica es de importancia y debe orientarse a la generación de valor como primer

eslabón de las cadenas productivas del sector en el pals.

La visión que se ha expresado requiere de un nuevo modelo de Pemex Petroquímica con criterios de

rentabilidad, orientado al desarrollo de una cultura organizacional innovadora; la reducción de

costos; las economías de escala; la optimización de las operaciones; el uso intensivo de los medios

electrónicos para mejorar los servicios a los clientes; y con todo ello, dar respuesta con efic¡encia y

opo¡tunidad a los cada vez mayores requerimientos del mocado, incluyendo la integración de las

cadenas productivas de Pemex petroquímica, Pehóleos Mexicanos y la iniciativa privada.

Actualmente, Pemex Petroquímica y sus empresas filiales experimentan una crisis derivada de la

operación bajo un esquema concebido como adecuado para los fines de la capitatización, pero

inconveniente para una operación competitiva desde el punto de üsta de comercio intemacional.

Como consecuencia de la creación de filiales, adernis de debilitar la autoridad formal del

corporativo Pemex Petroquímica, se manifestó una ambigiiedad por el carácter que tiene,n como

sociedades mercantiles, por utra parte, y como integrant€s de Penóleo Mexicanos, por la ofA con la

consecuente doble regulación asociada. Esto ha provocado que los mecanismos para la toma de

decisiones no se cumplan con la oportunidad que requiere l¿ dinámisa d9 sus operaciones.

Desde entonces, las empresas filiales se preocuparon seriamente por la propia generación de valor,

sustentadas en su autonomía de gestión. En este contoúo, como grupo e individualmente, perdiercn

su capacidad negociadora, se dió la competencia por los mismos clientes, y no existe una política

comercial común, ni la posibilidad de coordinar la producción de las plantas de 'na misma línea de

negocio, lo que no les ha permitido optimizar el manejo de los inventa¡ios y de su escala-

Por otro lado, la dispersión del poder de compra enfe las empresas filiales les ha impedido realizar

las necesarias economías en la adquisición de las materias primas, de los bienes, la contratación de

servicios y del desarrollo de los proyectos de inversión, independientemente del incremento en el

costo administrativo y la perdida de oportunidad por la realización de múltiples prooesos de

liciación. Esto ha impedido, específicamente, que las filiales aprovechen las ventajas que en

materia de precios de materias primas pueden obtener al integrarse a Pemex Peüoqulmica

Problemas tales como la venta de productos y servicioc a precios de mercado que encarecen el ccxrto

de producción, como es el caso del precio de etileno lnter organismos, y la problem.ítica odsteote

para establecer un solo contrato de suministo de gas y ohas materias primas, sirnplemente

desaparecerían.
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Otro esquema importante derivado de la operación bajo el esquema de las empresas filiales es la

imposibilidad de optimizar la aplicación de recursos. El aprovechamiento de los conocimieotos y la

experiencia del capital humano de una filial está limitado, en cualquiera de las oüas, por la

normatividad que bloquea la libre movilidad de los recursos humanos. De igual forma, los recursos

materiales, particularmente las refacciones industriales de alto costo, que antes se interca¡¡rbiaban

con base en las necesidades de la operación, hoy solo pueden ser adquiridas media¡rte los

procedi¡ientos contemplados en la Lry de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector

Publico (LAASSP).

La operación bajo las condiciones antes descritas ha sido factor fund¿ment¡l para que Pemex

Petoquímica enfrente, en los distintos aspectos de su acüvidad, los siguientes hechos:

l. Comercial, alta pérdida en la participación en el mercado; desaparición de la cadena de valor de

amoníaco - u¡ea.; dnástica disminución de la oferta de amonlaco-

2. Operativo, de 6l plantas operando en 1996, actualmeote sólo operan 32 (Octubre de 2$l) por

debajo de su capacidad.

3. Organizacional, estructuras no homogéneas que respondan al esquema de sociedades

mercaútiles, diseñadas para soportar su operación por el tiempo necesario para el p,roceso de

licitación.

4. Procesos, administración independiente con decisiones desarticuladas de las oficinas ceim¡ales-

5. Cadena de valor con Petróleos Mexicanos, desa¡ticulación de la planeación y las acciom de los

demás orgaaismos subsidiarios.

Al fraccionarse Pemex Pefioquímica" a conEacorriente de las grandes corporaciones peüolerc que

se hao estado integrando para fortalecerse, rcmpió sus cadenas productivas, debütó sus

posibilidades operativas elevando los gastos de op€ración, dispersando el conocimiento, aslcmo el

potencial de ventas.

EMPRESAS PETROLERAS LÍDERES

A lo largo de la historia de la economla del petróleo se ha observado ura gran balafla eshaté8ica

para controlar este resurso, se han utilizado todo tipo de prcsiones y artimaÍas para tcner el oot¡ol

del tan afamado oro negro, por lo taato, esta industia no ha escaPado al poder de mcrca& de los

grandes monoPolios.
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A continuación describimos brevemente a las 5 corporaciones petroleras más importatrtes elr el

planetá Tierra, son los monstruos que tiene injerencia en tdo el mundo a través de sus diversas

unidades o subsidiarias, o a través de alianzas estratégicas. Son tan altas las ganancias que

desarrollan estas empresas que su injerencia muchas veces menna hasta en los gobiemos en los que

se encuentran presentes, y muchas veces en los que no lo están. cabe señalar que estas

corporaciones pertenecen a accionistas de Estados Unidos, del Reino Unido, de Holanda y de

Francia, que casualmente son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial.

Hace años se hacían llamar las 7 hermanas o las siete grandes, hoy se han fusionado y han creado

los monopolios que miis tarde describiremos brevemenÉ, los cuales son de los más importantes a

nivel mundial por el desempeño esüategico que juegan. Siete imperios ya clásicos, más la LJRS$ y

en cierta medida Fra¡rcia, dominaban la industia y los mercados mundiales del pefóleo en los años

1960's, estas empresas eran la Standard Oil Company (New Jersey), The Royal Dutch Shell Gmup

(empresa británica-francesa-holandesa), Gulf Oil Corporation, Texaco Inc., Socony Mobil Oil

Company, Standard Oil Company of Californi4 y British Petroleum Company, las cuales se les

permitía jugar el juego imperialista debido a que en ¿quel entonces nos encontrábamos en plena

guerra fría, por lo tanto la unión sgr¿da del capitalismo se hacla automáticamente tan pronto se

hacía aparecer el espectro comunista.

Por aquel entonces muchos pequeños países, como la lndia intentaban jugar un juego pendular

ente los bloques comunista y capitalista. Por lo que en 1961, en plena guerra frla, uno de los

hombres peholeros mr{s ricos del mundo, George F. Getty, envió r¡na carta al lnstituto Americano

del Pehóleo (API). Reclamaba en ella "na unión a escala mundial de los intereses petroüferos

conha los soviéticos, unión a la que deblan perteneccr los Ministerios de Asuntos Extranjeros de las

naciones interesadas. Proponla incluso la creación de una OTAN del peEóleo y la abolición de las

leyes anti monopolio (anti trust) para una mejor acción conEa la creciente amen¡za de los

Soviéticos para el mundo libre.

Lo anterior permitió:

l. La aceleración de la creación de monopolios (trusts) locales, conholados por organizaciones

invisibles.

2. L¿ aceleración de una labor sistem¡itica de pmpaganda sobre prensa y la opinión pública del

lado capitalista, con miras a hacer coincidir totalmente en la mente de la gente la imagen del Carrel

(las siete hermanas) con la defensa de una ciütización occidental. De al modo que el amenazar de

cualquier modo los intereses del Cartel fuese asimilado como un ataque en contra de occidenrc.
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Han pasado 40 años, la cortina de acero o de hierro ha caído, ¿el mundo es libre a la libre

comp€tencia?, ¿Y las grandes emprcsas petroleras de hace años qué han hecho para mejorar su

posición mundial?, al parecer mucho, pues se han consolidado, se han aliado y/o fusionado y están

listas para competir por el comercio de productos petroqulmicos por muchos años ya que han

establecido grandes centros de investigación y han acrecentado su inversión en materia de

investigación y desanollo (I&D).

Cada una de las siguientes empresas tiene su división o divisiones de "Chemicals", las cuales, sin

dudarlo, se han posicionado de gran forma en la competencia comercial de sus productos en todo el

mundo. Las divisiones químicas de estas grandes empresas petroleras las analizarcmos en un

subcapítulo posterior a este.

Royal Dutch/Shell Group of Comprni,es
30, Cel w Bylandtlaan
259ó HRTbG Hagt¡C Thc Nethcrlmds
Tcl; +31-7G3fl-91I I
Fu: +31-7G.377-3115

htto://ww.she¡l.com

Royal Dutcb/Shell se sitúa en el rono del peróleo y del gas, ya que es ligeramente más grande que

Exxon Mobil y BP. El grupo petrolero número uno del mundo tiene reserves probadas por 15.6 mit

millones de barriles de crudo equivalente. El gr¡po, es la única Empresa Conjunta (oint venture)

entre Royal Dutch Peholeum (60 V") y Shell Transport and Trading (40 W, genera vent¿s

principalmente de productos del peüóleo, pero también de la fabricación de químicos, hansporte de

gas natural, comercialización de gas y elecnicida{ y desanollo de recursos renovables de energfa

Opera en más de 46,@0 estaciones de gaq en el mundo. Iá mayorla del pehóleo producido por esta

empresa gigante es producida en Nigeria, Omán, Reino Unido, y Est¿dos Unidos. Royal

Dutcb/Shell tiene intereses propios en más de 50 refinerías a nivel mundial.
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ExxonMobil Corporation
5959 ta Colinu BIvd.
lruing, TX 75039-2298
Tcl: 972-444-1000
Fu: 972-444-1350

Es no necesariamente la Oil Standar( pero Exxon Mobil es la segunda empresa peholera integrada

a nivel mundial (denris de la Royal Durch/Shell). Exxon Mobil es la compañfa peholera número

uno de los Estados Unidos, eslahna actividades corno exploración, producción, $¡ministro,

ransportación y venta de penóleo y gas alrededor del mundo. Tiene reservas probadas por 55.7

trillones de pies cúbicos de gas natural y I1,8 mil millones de baniles de crudo. Las refinerías de

Exxon Mobil pueden procesar 5.5 millones de baniles por dl4 y la compañía suministra productos

refinados en más de 40,000 estaciones de servicio en ll8 países que operan bajo los nombres de

Exxon, Esso, y Mobil (incluye a m¡is de 16,000 en los Estados Unidos). La compañía también es el

mayor productor (en volumen) petroquímico en el mundo.

Htas o cl ürim r¡o
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BPPJ.C.
I St. r8re's Sqwe
lddon
SWIY 4PD, United Kingdom
Phonc: +¡14-20-74964O00

Fü: +44-20-749646i0
htF//w.bo.@m

BP es la tercera empresa petrolera integrada del mundo, detrás de la Royal Dutch / Shell y de Exxon

Mobil . L¿ compañía, la cual fue formada en 1998 de la fusion de British Pet¡oleum y Amoco,

creció por la compra de Atlantic Richfield Company (ARCO). BP tiene r€servari probadas por 17.6

mil millones de barriles de petóleo crudo equivalente, incluye.lrdo las grandes reservas de Alaska

Es el más grande productor de gas y petóleo en Est¿dos Unidos y tanrbiéa se encuentra en la cirna

de la refin¡ción (capacidad para procesar 3.5 millones de baniles por dla) y manuhctura de

peEoqulmicos y químicos especiales. BP opera 29,200 estaciones en el mundo. En el 2ü)3 realizó

el mayor movimiento estrategico, BP, Grupo Alfa y Acces-Renova combinaron sus ventajas en

Rusia para crear la TNK-BP, la cual representa la tercera empresa petolera Rusa.

ChevronTeraco Corporaüon
6001 BolliagaCuymRd.
Sü Pútroo,CA 94583
Tct 925-E¡121000
Fü:95-t42-3530

Es la segunda empresa peholera integrada más grande de los Estados Unidos (detrás de

ExxonMobil). Fue formada por la adquisición de Chevmn por parte de Texaco. ChewonTexaco

tiene reserves probadas por I 1.9 baniles de cn¡do equivalente y diariamenrc produce €n exceso 2.6

millones de ba¡rües de crudo equivalente. El gigante del crudo y del gas tiene presencia en más de

180 palses, y en sus propios intereses en negocios qufnicc y generación de pot€ncia- I¡s

Hhs a cl ütim alo
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propietarios de la compañía apuestan en mris de 24,000 estaciones de gas operando bajo las marcas

de Chevron, Texaco, y Caltex.

TOTALS.A.
2 plrce dc la Coupole, La Défcnre ó
92¡100 Courbevoie, Fruc€
Tct +33-¡-47-4,t58-53
Fil: +33-l-47-44-58-24
hnp:/fuw,totalf inself.com

TOTAL, una de las empresas Petroleras integradas más grandes del mundo, explora, desanolla y

produce petróleo crudo y gas natural; refina y vende crudo; comefcia y traosporta crudo y pfductos

terminados. opera es más de 100 palses, la compañía tiene reserves probadas por I1.2 mil millones

de ba¡riles de crudo equivalente. Esta empf€sa op€ra 28 refinerlas y 16,700 estaciones de servicio'

principahnente en Er¡ropa y Africa. ATOFINA es su mayor prductor químico. ToTAL FINA ñ¡e

formada en 1999 cuando la compañía francesa TOTAL compró a la empresa Belga PetoFina-

Después esta llegó a ser eo el 20ü) TOTAL FINA ELF con la adquisición de un rival ftancés

llamado Elf Aquitaine. La compañla fue renombrada por ella misma como TOTAL S'A' en el 2ü)3'

en 2003

Ht¡s etr cl últim.lo
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og¡¡reiscnel últimúo
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Tabla 13. Empres¡s petroler¡s más import¡trtes del murl,do (Dclos de 20021

No[brc de !¡ tr'h de rlto
Vcnt¡3

(m¡Uo[€ dc
7. qcddcllo
6 vcnt¡t o¡
€úéao d 2001

t¡@@to
¡ato q
gl8

(nilo¡6 ri.

%cn il6to
ddireasto lamrtl %cldEhaLdd

ffid¿.mládq
-r nl 7ú2 ¡n ¡ia

Dici(mbrc t7a,72l 2.@ 6.845 trj{t

65.60

il0,150

53-014

2-to

4.mCüqpnTqo
Dicimbrc 91.685 6.30 r.132

Exxo Mobil
cdmntidoffil Diciobrc 178-q)9 -4.60 I 1.460 -25fi 92Jm -5.50

Royd nE¡ t üncü
3mW of Compar¡ic
¡GN#*l Dicidbre 179.431 32JO 9-419 -l3lt lll^(m t¿.ú

TOTALS.A.
fi'm) 107-698 14.70 6240 s.60 It¿.v25 r(x)

Fueaz: Hw's Conpqy Cqsub Aulio de 2N3)

Cabe señalar que Rusia también fue vencedor en la Segunda Guerra Mundial, pero el sistema

comunista permitió la poca industrialización de la IJRSS (no existía necesidad) e imposibiütó el

desarrollo de grandes empresns en el rubro petrolero y pehoquímico'

A co¡tinuación describimos a las dos empresas rusas más iaporhtes, las cuales están muy lejos de

las ganancias que obtienen anuaknente las 5 corporaciones antes citadas'

OAOLTJKOIL
It SrctmskiBlvü
l0l000Mcm',Rrci¿
Tcli+795-9n-444
Fu: +7-95-92&9E41

hüp/ vw.lukoil.@m

Es la empresa petrolera integrada número uno de Rusia' producc' r€fina y veode peüóleo y

productos refinados del petróleo. cuenta con el24 % de la producción de Rusia LIJKoIL tiene

rcservas probadas por t9.3 mil millooes de baniles de crudo €quivalente, la mitad de las cuales

están locatizad¡s en el oeste de siberia- ta compañla tiene operaciones etr 58 regiones de Rusia y

en 25 palses, adefüás tiene 8 refinerlas y rnis de 4,000 estaciones de servicio' LUKOIL dentro de

Estados unidos vende productos al haber compfado Getty Peboleum Ma*eting' LUKOIL ha

formado negocios separados para su exploracióD, producción' refinación, y actividades de mercado'
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Los Administradores y empleados tienen una participación en la empresa de cerca &l 2O o/o de

LUKOIL, el gobierno ruso tiene el 8 o¿.

OAONKYUKOS
3lA, Dubininskaya St.
I 15054 Mosw, Rusia
Tel: +7-95-232-3161
Fü: +7-95-232-3160

htF:/lw.wkos.om

YUKOS, es la segunda empresa petrolera más grande de Rusia (deffis de LUKOIL). Ha encontado

sus vr¡stos recursos petroleros en la fría Siberia. Esta empresa también tiene reservas peholerar¡ en la

región Volga. Tiene reserves probadas por 13.7 miles de millones de baniles de crudo y 7.8

tillones de pies cúbicos de gas natural. YUKOS opera 5 refinerías y más de 12ü) estaciones de gas

dento de Rusia, y tiene exploraciones üsionarias en Kazajastrin y Africa. Y{JKOS fue dirigida por

el empresario Mikhail Khodorkovsky, quiér con otros n¡sos tiene cerca del 44o/o de la compañla,

sin embargo, él fue arestado por un fraude de evasión de impuestos en el 2003 y tuvo que salir de

la dirección de la empresa. Simón Kukes tomó el contol. También en el 2ü)3 se canc€ló la

orperación en la cual YUKOS compraría Sibneft, el cual es el quinto productor de penóleo de Rusia-

EMPRESAS PDTROQUÍMTCAS y QUÍMTCAS LÍDERES

las empresas petroquímicas y qulmicas son parte de la cadena productiva que depende del petróleo,

lo cual depende de que las grandes empresas refmadoras de petóleo y productons de gas aatural

abastezcan de materia prima a sus plantas a precios razonables. Estas empresas iieneo la ventaja de

tener el conocimiento de cómo hacer los productos (know how), aunque también casi todas las

empresas peüoleras tienen subsidiarias en el área de la petoqulmica lo que genera competencia-

Camcia tffi (millo6 dc dólG)
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para poder invertir en el rirea de la pefoquímica se han puesto de mod¿ las alianzas estratégicas ya

sea formando empresas conjuntas (ioint ventures) o simplemente convenios de colaboración para el

desarrollo de algun producto en específico. También recordemos que existen contratos por varios

años en los que las empresas pe[oquímicas y químicas se aseguran de tener la materia prima a un

determinado precio y de forma constante. I¿ disfibución de la materia prima se realizaa través de

oleoductos, gaseoductos y barcos principalrnente, aunque tengan que aEavesar más de un

continente.

A continuación analizamos a las empresas p€toquímicas más importrantes del mundo, las cuales

han encontrado a través de diversos mecanismos sus nichos comerciales. Estas empresas abastecen

el mercado de las naciones más desanolladas, desde penoqulmicos básicos hasta especialidades'

Estas empresas se han agrupado en clusters, de esta manera sus plantas so¡ fiicilmente localizables

en las grandes naciones productoras de pehoquímicos, tales como Estados Unidos, Alemania, Reino

Unido, Japón, China, entre kntos otros.

The Dow Chemical ComPanY
2030 DowcmtÉr
Midl¿nd,MI/4674
Tcl:989{3G1000
Fü:9E9{36-1E30
hüp://w.dow.com

Este es el mundo del pkístico, gracias eúr parte a Dow chemical; es el'llder en el mundo de la

producción de pfuisticos, quimicos, hidrocarhnos, he,lbicidas y pesticidas. Es la compañla química

más graode de Estados Unidos y la número dos en el mundo (delante de DuPont y detrás de BASF)'

Dow también es líder en el desa¡rollo de plásticos (adhesivos, selladores y recubrimientos)' oros

productos que incluye en su portafolio de productos son las resinas de poüeüleno para empaques

(incluyendo la clase de aislamiento de espuma de estireno), fibras, y películas mejor conocidas

como qulmicos de desarrollo, como ácido acrllico para la producción de otos ingedientes

fimcionales. Dow ha reafirmado sus op€racion€s de polietileno con la adquisicióo.de Union

carbide, también produce químicos *commodities" (cloro-álcalis), berbicidas (clincher),

insecticidas (Dursban), y petroquímicos. Las unidades más pequeñas de Dow, Hidrocaúuros y

Energia respectivamente, producen petroqulmicos. Dow produce má'q de 3,500 productos'
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BASF Aktiengesellsch¡ft
Cül-Bosh St. 3E
ó7056 Ludwigshafcn, Gemany
Tcl: +49-621-60-0
Fu: +49-621{0-42525
http:/fuw.b6fcom

BASF es la compañía qulmica rnás grande del mundo, por delante de Bayer y Dow. BASF tiene

más de 100 manufacturas líderes y hace negocios mundiales a través de 5 segmentos de negocios:

plásticos (incluyendo poliolefrnas y poliestirenos), productos de desarrollo (químicos de valor

agregado, recubrimientos y colorantes), químicos básicos (plísticos, catalizadores y solventes),

exploración y producción de petróleo y gas natural (a üavés de su subsidiaria Wintershall AG), y

productos para la agricultura y nutrición (aditivos, herbicidas, fertilizantes). BASF vendió su unidad

de fibras en el 2003 para enfocarse en el cenho de las operaciones quúnicas, lo cual significó la

adhesión de la división química de Mine Safety Appliance (MSA) en Septiembre.

en vqbs a €l últino año
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Bayer Group
5136Ekve*m,Gcmy
Tcl: +49-214-3Gl
Fu: +49-21¡l-3Góó328
htF:/ vw.b¡vü.de

La compañía qu€ creo la aspirina en 1897, está rankeada detnis de BASF y adelante de Dow como

la segunda empresa química más grande del mundo, es la s€gunda empresa m.is grande en

manufacturar químicos. Bayer hace productos para la salud y el cuidado personal (equipo de

diagnóstico y famracéuticos), productos para la agricultura (protección a cosechas y salud de

animales), químicos (químicos brásicos y fmos), y pollmeros (plásticos, fibra sintética). La comPalla

ope¡a en los Estados Unidos a tavés de Bayer Corporation. Bayer se ha reorganizado, rotando sus

divisiones y llegando a tener una adminisüación sostenida También se anunció que Bayer dría
separar sus subgrupos químicos, lo cual podrla ser un giro de comercio pubücitario bajo un nuevo

nombre en 2005.

votas q ql últim ¡ño
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E. I. Du Pont de Nemours and Company
1007 Mark€t St.
Wilmington, DE I9898
Tel: 302-774-1000
Fu: 302-999-4399

http://ww.dupont.conl

Es el número 2 en Estados Unidos como fabricante de químicos (detnis de Dow Chemical) ha

experimentado una reestructuración que consolidó ocho unidades de negocios en sólo seis. Estos

segmentos producen cubiertas (para automóviles), químicos de protección de cosechas, semillas

genéücamente modificadas, materiales electónicos (LCDs, sensores, y fluoroqulmicos), polimeros

y resinas para empaque y otros usos, y salvaguarda y seguridad en materiales y químicos. La

compañía ha acordado vender la subsidiaria INVISTA (antes DuPont Textiles e Interiores,

fabricante de fibras de poliéster y nylon, incluyendo Lycra and Stainmaster) a Koch Indusfies por

$4,400 millones de dólares en una üegociación que será cerrada en el 2004.

Ashl¡nd Inc.
50E RivaCantc¡Blvd.
C¡vinglorL KY 41012
Tel E59-El5-3333
Fü:859-815-$53
htFy' vw.6hl¡nd.@m

Ashland fabrica químicos pr¡ra co¡rsFucción y automóviles. La compañfa opera a havés de cuatro

subsidiarias. Ashland Distribution compra qulmicos y pListicos en grandes cantidades, entoaces

mezcla y reempaca estos químicos para distribuirlos en Europa y Norte América, Asbland Specialty

Chemical produce resinas especiales y polímeros, adhesivos, y qufnicos para üatamiento de aguas.

L¿ subsidiaria Ashland's APAC es el líder en sruninisto de asfalto y mareriales para autopistas en

los Estado Unidos, pero realiza la mayorfa de su dinero en la construcción de puenrcs y

pavimentación de calles, principalmente en la parte sur y el medio o€ste de Estados Unidos. I¡

d vcntEs o cl rlltim Eño
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compañía Valvoline es una unidad que opera la cadena del petróleo (cerca de 700 puntos de venta)

y fabrica aceite de motor Valvoline y anticongelante Zerex.

ñr Products and Chemicals, Inc
?2Ol HmilimBlvd.
Alliltow, PA lEl95-1501
Tsl: 6lG48l-491 I
Fü:61(H8l-5900
http:/ vw.¡ircrcdwts.com

La compañía proporciona gases como argón, hid¡ógeno, nitógeno, y oxígeno para maoufactura y

obo tipo de indusnias. Ta¡nbién produce químicos, incluyendo catalizadores, surfactantes, e

intermedios para la fabricación de poliuretano, aminas, y emulsio¡es derivadas del monómero

acetato de vi¡ito. Air hoducts también fabrica contenedores y €quipos que separan aire' purifican

hidrógeno, y licuan gas. La compañla distibuye gases industriales para la consfiucción de plantas

(estratégicamente cerca de la misma compañía) o por camiones para compañías coo meffi

nec€sidades extensivas.

E¡stman Chemical ComPanY
100N. E8$m Rd.
Kinsport TN 3?660
Tcl:123-2292@0
Fü: ¿123-22+1351

Lluud¡s libq: E00-327{62ó
ht$:/lww.6tm¡n.m

EasÍnan chemical puede fenombrar su par¡ado I través de las fotos, fue parte del gigante fllmico

Eastman Kodalc La compañla se ha desaÍollado deirfo de los mayores productores de qulmicos'

fibras y pkásticos, con tres segmentos de negocios. [¿ Eastman Division fabrica materia prima para

cn vent8 cn el últim año
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cubiertas, adhesivos, tintas, y químicos de desarrollo. La Voridian Division también produce

polímeros usados en la manufactura de productos como oomida y empaque médico, películas,

cintas, y cepillos de dientes. Voridian es el más grande fabricante de tereftalato de polietileno

(PET), este plástico es usado para envases de refrescos, comida y agua. La torcera y nueva unidad

de negocios de Eastman es la Developing Business División (División de Desanollo de Negocios).

car¡cterfstlc¡s de la
rin del ¡io fisl )icicmb¡e
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Imperial Chemical Industries PLC
20 Mech6tsSq.
I¡¡don
WIU 3AN, Unit€d Kingdom
Tel: +,14-2G?009-5000
Fu: +¡14-20-7009-5?03

httpJ/w.ici.@m

Imperial Chemical Industries (ICI) ha maoejado una gran cantidad de productos en $u poltafolio de

negocios, desde productos químicos primarios a enfoques como productos químicos espociales y

pinturas. Su grupo de productos especiales radica en la National Starch and Chemical (adhesivos

industriales, almidón), Quest (fragancias, ingredientes de comida" saborizantes), y Uniqema

(lubricantes sintéticos y naturales y prductos de cuidado persoml). Sus pinturas incluyen las

marcas Alba, Dulux, y Glidden ICI tiene participación en div€rsas r€giones eú el segmento químico

(subsidiarias €n Argentina, India, y Pakistán) las cuales fabrican explosivos, sosa cáustica, hule

químico, productos relacionados al azufre, y fibras. Quests ha vendido suf¡ segmentos de

ingredientes de comida a Kerry Group por un valor cercano a $440 millones de dóla¡es.

en Htas 6 cl r¡ltimo año
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FMC Corporation
1735 Ma¡t€t St.
Philad€lphia, PA 19103

Tcl: 215-299-6000
Fu:215-2996618
htF:/ trww.frrc-cm

No sólo en iireas tan diversas como el equipo para la indusnia petrolera y maquinaria para la

indusnia de los alimentos, FMC Corporaüon ahora se enfoca en químicos indusuiales, químicos

especiales y agroqulmicos. Los químicos industriates incluyen sosa cáustica (es uno de los mayores

productores a nivel mundial), peróxido de hidrógeno, químicos del fósforo. la compañía tiene

también un joint venture (empresa conjunta) con Solutia llamada Astaris la cual produce

compuestos del fósforo. El resto de sus veütas provienen de productos para la agricultura

(insecücidas y herbicidas) y químicos especiales (alimcntos y aditivos farmacéuticos).

o vqtas 6 cl {rltim rllo
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Huntsman lnternational LLC
500 Hunts@n way
s¡lr l¡k€ city, uT 84 108

Tel:801-584-5700
Fu:801-58+5781
Llmda librc: 800-421-241 I
htts://w.huntsman.com

Huntsman lntemational ha unido los suficientes negocios para llegar a ser la más gfande empresa

privada de químicos primarios en el mundo. Huntsman es el mayor productor de químicos basicos y

petroquímicos como etileno y propileno. l,a compañía ta¡nbiéo produce sr¡rfactantes (usados en

productos de limpieza y del cuidado personal) y qulmicos especiales como poliuretanos' óxidos de

propileno, y propitén glicol. Huntsman es el miis grande fabricante de dióxido de titanio, el cual es

el pigmento blanco más usado en el mundo, con cerca del 15 % del mercado mundial. Tenie¡rdo

completa el control de la porción de Imperial chemical Industries (ICl), la familia Huntsman ha

confiolado nuevamente el 100 % de la compañía-

Chevron Phillips Chemical Company LLC
10001 Six Pinc Dr.
Thc Woodt&ds. TX 77380
Tcl: E32{13-4100
Fu: t0&231-3890
Toll Frc: 800-231-1212
http://w.cÉh€m.com

ChevronTexaco y ConocoPhillips formaron esta empresa conjunta (oint venture) con 50 % para

cada una de ellas y la nombraron chewon Phillips chemical company (G"Chem). Es la ernpresa

petoquímica mas grande en los Estados unidos, cPChem produce etileno, p,ropile'no, polietileno y

polipropileno. cPChem también produce aromáticos como b€aceno y estif€no' asl como qutnicos

especiales como acetileno, negro de humo y químicos usados eo perforación y minerfa" Ia

compañla ha formado diversas empres¡u¡ conjuntas (ioint veotures) eD el Medio Oriente' la mayorla

de las operaciones de CPChem's se localizan en Estados Unidos'

fl Vmt¡s cn cl últim año
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Degussa AG
Bsuigscnplatz I
,10474 Dllsldorf, Gmany
Phorp: +49-2 I l-6504 I -249
Fu: +49-21l45G4l-377
htg'/fw.dcnscom

Los qulmicos especiales son la actividad primordial de Degussa AG. La compañía tie¡e 2l

unidades divididas en cinco divisiones: recubrimientos y r€llenos avanzados, químicos finos e

industiales (para la industria farmaceutica, tratamiertrto de agUa, papel, minería), químicos de

constn¡cción (aditivos para concreto), desarrollo de materiales (superabsortentes, alimentos,

aditivos para productos del cuidado persona! y pinhras), y polímeros especiales. Esta empresa es la

más grande del mundo en materia de químicos especializados. La marca más conocida de Degussa

es Plexiglas. La empresa minera de carbón alemana RAG está en hatos para llegar a ser el mayor

accionista de Degussa.

Vqtrs o €l rlltim ¡ilo
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Akzo Nobel N.V.
Velpevcg 76

6824 BM Amh€m, The Netherlands
Tel: +31-26-36ó4433
Fu: +31-26-36G3250
http://w.akmnob€1.@m

PfuiM 122

Akzo Nobel es el fabricante mris grande de pinturas. La compañía se encuentr¿ entre las

manufactureras n1iís importantes del mundo, adernis de ser el mayor productof de sat' Akzo Nobel

está organizado en tres líneas de negocios. El grupo de recubrimientos realiza pinturas'

recubrimientos para autos, y recubrimientos industriales. Su unidad química produce qulmicos para

pulpa y papel, químicos funcionales (incluyen r€tardadores de llama y aditivos para aliúentos de

origen animal), surfactaotes (usados en detefgentes y pfductos del cuidado Persond), polímeros y

catalizadores. La tercera unidad es ]a farmacéutic4 prduce anticonceptivos, fatamientos de

fertilización, antidepresores, antisicoticos, todo üpo de fármacos, y medicina veterinaria.

Pr¡x¡ir, Inc.
39 Old RidgcburY Rd.

Danbury, CT 06810-5 I 13

Tel: 203-837-2000
Fq: t0O.772-985
Llmü pc obrar: tlJ*-772'92n
htt¡:/Avw.oroair.com

praxair realiza siempre negocios en materia de gas. La compañla produce y vend€ gas€s (oxlgeno'

nitógeno, argón y otros) para fabricación de metales, químicos, refinación, bebidas y alime[tos,

semiconductores, y para la industria del cuidado p€fso¡al. Dependiendo de las necesidades det

cliente, praxair puede coostuir plantas de gas en un sitio dercrminado o proporcio;af gases por

medio de cilindros. La compañla praxair surfsce Tecbnologies es una subsidiaria que prcPofciona

materiales resistentes a alta temp€raturas y a la corrosión' cerá¡nicq y recubrimientoc pot€ntes

principabnente para la aviacióq plásticos, y en la indusria primafia metálic¿. 'El segmento de

gatwir o cl últim aflo
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tecnologías supefficiales también proporciona ingeniería para aviación y revisión de componentes y

sewicio de armado.

E¡xonMobil Chemical ComPanY
13501 K.rtyFvy,
Hrutoo, TX 770?9-t306
Tcl:2El-8?&6000
Fu:281-E7M66l
ht¡o//ww.ñmbilchemi@1.@m

No hay que sorprendernos que ExxonMobil chemical este enhe la segunda empresa y la primera

empf€sa en fabricar peroquímicos a nivel globa! incluye benceno y tolue'no, así como poliolefinas

como polipropileno y polietileno de alta densidad y lineat de baja densidad' Ia compañía también

es el mayor productor de olefinas (como etileno y poüpropileno), aromáticos y químicos especiales'

ta compañla utiliza las poüolefinas para fabricar películas para empaque y etiquetado' Esta

e¡npf€sa también tiene patentes en algunos procesos de alta tecnologla- La emPresa ha operado en

Améric¿" Africa, Europa, Medio Oriente y la región Asia-Pactfico'
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BP Petrochemicals
Bldg. A, Chels€y Road

Sunbury{¡-Thames
Surcy TWIó 7LL, United Kingdom

Tcl: +44-1932-76?-300
Fu: +44-1932-767-801
http://rw.boetr@hemicals.com

Bp es el mayor productor de químicos en el mundo, cada año la división de qulmicos de la

empresa, BP Petrochemicals, produce más de 25 millones de toneladas de químicos, inchryendo

petroquímicos, pl¡ásticos, y químicos especiales e intermedios. Esta empresa también se encuentfa

entre los más importantes fabricantes de productos eomo ácido acético, acrilonitrilo' alomáticos'

ácido purificado tereftáIico, alfa olefmas, ácido isotálico puiñcado y polipropileno' La división

tiene más de 30 sitios de manufactura en el mundo, principalmente €n Asia, Europa y Norte

América. BP cambio el nombre de su división de químicos, de BP Chemicals a BP Perochemic¿ls

en el 2003, argumentando que refleja mejor sus objetivos;

Shell Chemicals Limited
Shell C€nü!,2 York Rd.

[rndon
SEI 7NA, Uniad Kingdom
Tel: +44-20-7914-1234
F u:. +4,4 -20-7 934-'1 7 03

htF//www.shcllchcmicals.om

Shell Chemicals ha ajustado su portafolio de pfoductos qulmicos durante el 2003, ya que ha zufrido

una reestructuración exhaustiva ha reducido el nrimero de trabajadorcs a mris de la mitad y a su v€z

la capacidad de manufacturar productos químicos. Shell Chemicals produce petroquimico6 y es €l

llder, o se encuentra enfie los líderes, en la producción de oleñnas y aromáücos, solventes, fenoles y

glicoles para clientes que hace¡ productos como plásticos, lecubrimientos' y detergeütes' A t¡avés

de Bassel (empresa conjunta con BASF), es una de los más gratrdes productores de poliolefines

como polipropileno y polietileno. Infineum es ot¡o joint venh¡re (coo ExxonMobil Chemical) que

fabrica lubricantes.

Después de analizar la información expuesta aot€riormente es muy claro que las grandes c[npfesas

üenen sus cuarteles gelerales u oficinas cenüales en los palses más industializados, como lo son

Estados Unidos, Reino Unido, Alemania" Holanda'

ca vilts 6 cl ütim 8ño
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Tal como lo hemos expuesto con anterioridad, el factor pehéleo les ha permitido, a la nrayoria de

estas grandes empresas petroquímicas, su desarrollo e incursión en los mercados intemacionales'

pero no sólo ha sido éste el factor primordial, también lo ha sido su observación y análisis en los

costos de oportudüd, esto es muy importante, el anilisis y observación del mercado internacional'

en conjunto con las políticas económicas, industriales y de desarrÓllo'y crecimiento de una empresa

ynaciónvandelamano.Mástardeampliaremosest&aseveraciónnosinaútesmencion¿rque

también es indiscutible que las grandes empresas Ea¡rsnacionales prefieren establecerse en las zonas

geognificasdondelasgrandessuperpotenciastienengraninjerenciapollticay/omilitar.

se ha observado que eI mundo está gobernado por los intereses de las empresas más ricas del

mundo y que éstas se encuentran en las naciones que casualmente son potercias miütares y

económicas. Algunas de las empresas más importantes a nivel global son aquellas que p€rtenecen

al sector petrolero o son consecuencia de este. Estas empresas son las encargadas de decidir hacia

que sentido se dirige el mundo, ya que a través de los desarrollos tecnológicos que pfovocan se

modifica la forma de vida del planeta. También es irnportante señalar que el mercado para la

industia petroquímica y qulmica es muy ampüo y vasto. I¿ p€troqulmica proporciona comodidad a

las personas para que éstas aspiren a una vida con feliz término'

¡tñnaldecuentas,losproductosqueoriginanlaindustiaquímicayp€troqt¡funicamundialsonlos

que se han encargado de elevar la calidad de vida de una parte de los habitantes del planeta'

Debemos considerar que la derrama económica que deja y ha dejado por años todo este tipo de

indusrias ha sido significativ4 aunque en algunos casos esta derrama no ha sido aprovechada o

bien encaminada a proyectos que sostengan el crecimiento de la zona o región en donde se han

establecido las mismas.

[.asempresastambiénhanplanificado,yhangeneradoestrafegiasqueplanteanyhanplanteadoalo

largo de muchos años la venta de necesidades, ya que sus productos son necesidades' Sus

estrategias no son sólo un conjunto de ideas, metas y conocimientos propios, sino una mezcla de los

intereses de los gobiernos de las naciones en las que se han establecido, de esta nranera persiguen

,na visión general del entorno, algunos de ellos persiguen hasta una cosmovisión de la vida misma'
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Tabla 14. Las empreses qulmicas más import¡ntes del mundo (2002)

Nombre de l¡ emprs¡ Fln dc ¡ño lilc.l Vcnaü (mtllo¡6
dr ttóh6) 2002

l/. cfe¡m¡erto en

vc¡a¡t coD

rcllclo ¡l 20Ol

Núm€re dc
emplc¡dot 2002

7. cGiüL¡t
dcl ¡órero da
coplodo¡ o
6pcio.l2aal

BASF Akt¡eng$llshdft Dicicmbc 34,t55.00 t6.90 92-55

The Dow ChcmiÉl compmy Diciembre 27,fig.N 4.70 49,959.00 -520

BAYERAC Dicimbre 25,DZ.U'

E.l. Du Püt de Nemou6 sd UomPanY Diciembre 24.mó.00 -2.90 79,000.00 0.00

Exxon Mobil Chcmiql compey Dicimbrc 20,3t0.00 5.20

Mitsubishi Chmiel Conpany 13,422.00 -3.00 38,617.00 16.90

Shell Chmicsls Limited DiciabE | 3,260.00 -t2.80 9.00

BP ChemiBls Dicidbrc ilJl5.m 4.40 2 |,970.00 24.m

Imperial Chemical lnduriw ICI üsimbE 9,870.00 5.50 36,660.00 -5.m

Smitomo Chemi€l ComP0Y, Liñited MM 7,6n.ú {.80 17,0¡6.00 -2m

Mitsui Chemiels. lnc. M'@ ?,182.m -3.5() t 33l2.oo Lq)

Equis¡ar Chqiolq LP Dicicq¡brc 5J37.m {.30 3J00.@ o.ü¡

Chevrcn Phillips Chcmic¡l compstry LLc Dic¡mbc 5,4?3.00 -8.90 5,51?.00 4.90

Air Prcducts sd Chemi€ls, l¡c. Scptiemb¡t 5.¡f01.00 -5.50 | 7,200.00 -3.41)

&strne ChmicEl Compa¡y Diciobrc 5,320.q) -1.20 15,700.00 -0.60

Cib¡ Sp@ialty Chmiols Holditrg l¡c. Dicimbrc 5,130.m 15.,10 19.01 3.,lll

Celanse AG Dicicntr€ 4,541.(n 0.00 10,?00.00 -930

Hwtmü Iotffitaotral LLI-: Dicioa$c 45t8.10 -l.m 8,(xD.00 {,.6n

Llyondell Chmical Compdy Dicimbre r262.w l.l0 3,350.00 1.50

Occiddt&l Chemic¿l C Dicianbrc 2,704.00 -t¿¡u 3,370.00 -26.00

Millenium Chmicals lnc. DiciembrÉ 1,554.00 -2.30 3,E(x).(x) t.90

Su@ Chemi€ls Dicicaúrc 1264.(n -1320 r,190.00

Metha¡cx ( Dicimbc I,m8.80 -t220 824.(n 3.00

Nippon Kayaku Oo., L l t Mayo %1.4 -3.?0 1952.(n -3.9,

Fuen e: Hw's ComPany Cqsle (iulio de 2003)



Estro/€gi6 glo¿Úl6 eú regoc¡os petro<¡uim¡cos

Tebl¡ 15. Las empresas de EUA más tmport¡ntes en el sector qulmico (1975)

w*..¡-;-. ¿ 
-nreqs 

*r¡hlmid¡s a EUA lmillom dc dólG' tn5 ¡nlni¡x mm 96 dc mtt lol¡le

Du Pont Í5jm) 76%

Union C¡bide 2t7.4251 6V/t

Dow Chcmi@l 313.360) 6n/¡

Monssto /tl3-054) u%
Exxon sl2 5g4l 6vo

W.R.G@ 6( t.800) 5t%

Cclw 7ll-?lo gCnA

AllidChdicd Rlt 522) 65%

O@id.dtsl Pehol xl.44tl 274.

Shell Ol lrt_203 t5N

H€@16 t(l.t4t 8t%

AmqicüCymid r2fl.¡00 s7%

Esstm Kodrt 3ll-059 2r%

Rohm & HG l4(94) 95V.

Bo¡d€n 11990) 29/.

FMC t6l936t 11¡}/

Si¡uffq Ch€nicd l7(%l 98%

Mobil Oil l8t9(D)

t9l8sr)

Ethyl Corp. 2ff834) 8l%
2l t830) lf/.
22$t2l 6h

Tex.@ 2v8m) r%

PPG l¡durris , ntsl tW.
lnmdio¡¡lMimls 25f'19) 55v.

Diüpnd Sh¡nüwf 26t6{tn 6r%

21ró791 yt%

U.S. St€l 28t6561 M
AshlmdOil 29(639) l8|/.

sb¡d¡¡d Oil of c¡lifmis 3{X63]) 4%

3(625) *v.
!2r6ml 48t6

Cibo.Grifi 11l57¡t 65t l
BASF Wyttdoüc 3,1156()) 9Y.

wilimE Cos. rl5l8) sVA

B.F. G$d¡ich 36(5r7) TTA

Amqic0 H@hst 3714?0) 7f/o

Atlútic fuchfield 38lil44) CA

39(429) 6tú
l¡brizot ¡t{x4t9) lü}96

irll¡ll8) t00t6

4Í1t7t l3%
¡l3l4l4l 23V.

44{,108) 100/e

Esmart 4í3m) */o
¡|613e2) w.

Powdt ffitítl 5lY.

CoodwTirc 48{350) 6tL

$(3/9l 6%

N.lco Chcmiql ínon 98?6

.Elpfu tfuw(qu 6ti s Iat lrhdaddptt&t á dttgo q*admf,t&,td n,[¡e qu&tuonÚ6úbtLs
Ent64 nlil4G thü16rrerlws

F@tc: CllEN,iubT & !976
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Tabla 16. Las empresas de EUA más importent€s en el sector qulmico (1980)

Vcntas qufmis om % ds @t¡s

rBlphaa ntndo (qa..rrd a laizqúhúadd ptr¿nta&) 6dtrtüeqú qdnaüta,y daúw qwcdátbttm rqrett'|6

Fueúe: C¡98N, i wb E & l 98 l



Esrraregiry globales en ñe*@io| petroquim¡cos

.EtFtuiún@(queisLwú.daddpoéntais)adlugsgryúqclwuttg,tdnúwqudá.kÚoEpé6btbs
wd1,6 q úilÍo6 d. ¿!óbt6 MiM
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T¡bla 1?. Las empresrs de EUA más lmport¡ntes en el sector qulmtco (198t

llrsi¡rekto 6l¡ industria fl l9E: v6t¡s oufmi@ d€ eru66 6tsbl@id6 6 EUA
lmilloM de dólG)

1985 Vñtrs qulmi(s m% dc Els

Div€6ifi@d¡ Du Pont rft t-25 18/¡

Qulmiru básicos Dow Chemiql 2(9,508) 82..Á

Petrólo Erxon 3(6.6n)l 704

ordmiG Msi@s M0slo t(5:03)

Qu¡micc básiq U¡io Ca¡bide r(3,96l) 4%

Pctról@ Atl¡ntic Richñcld 6(3,8{X) ITA

Pctról@ Shcll Oil 7(3.318) l6%

OúImi@s tÉsi6 tüt6

Pdl@ Am@o e(2,90¡ lWt

Oulniqmiales W.R-G@ ril2.868

Pcüól@ Chewn I lt2-6il' EA

Oulmis bási6 BASF Ir2(2,6m: lm%

Eouioo fotosi.fio t2%

Prcú¡ctos G¡écl¡i¡s G@lElccüic I4(Zé o6

Pc¡ólo PhillipsPerdqm lt5Q266 t5'6

Pctról@
1%

Divmi6od¿ Ñ¡i.+sio.¡ llTo'ost 23%

O¡¡lmimMsiru
orrlmi$bá6i6 o l9(1,8ry 52Yc

Oulmico básiq Hml6 l2(r,743

Or¡¡mi6 b¿lic Air P¡oducts l2ro,6?4 y2%

Pet¡ólF Oeidatsl Petolm t2(t,ó2r

Qüúnicq básis Movf¡ l0lü/.

oulmiq es¡ciala ó¡t"ccigv 124(l'54o- Ug.

Pñd[.i6 lácteos Bodcn rvl 51t

Pctról@ AstrtordOi| ---------- 014 lWc

Hula s,i. Cood.i"t, 127(l'384 13V.

qlmi6 básicos Affii@HGhst 18í-16l' $0"/o

MeüiMia FMC 39/o

(}lnictÉsic Bovt 130(l:42

Pct¡it@
rft ni 3%

Us. StÉl tz(r217
rlfi217

6%Am ttx
Pd¡ol€o Um¡l

otdmksbd6i6 OliD 6Y.

Diffiifioda OréctrougEfgqds-
Almufni$

Oúnicc csp*i¡les Narioo¡l Diri[6 rTlt -0371

Bds-Wffi 3t(99) 2V/.

3919t)

Or¡lnicc c¡oei¡ls Dos Cmi¡c ¡(YgOl)

Oulmicmi¡le Nltioo¡ St tdl 4Í88t) lmt6

Vil¡io y qi¡t¿16 42184t)

Reióhold C-lsriols t@96

,1418041 E91L

15o421 24%

ülmrdSh|mk lt|/o
Ptl¡ólo

17/Í2t1 21|%

tU.SuDlqmior !8¡í@ls
F¡n¡noA¡tie Eli L¡lty 48(713)

Mct¡lc cspci¡lc Crbot 1*"n21 517.

Qr¡1ili6 lspcial6 N¡l€octoicd lso(6s2t r@96



T¡bla 18. Las empresas de EUA más importantes en el sector qulmlco (199))

llsificrción en la indusria en I 99( V@t¡s quími6 de @ffi 6t¡bl@ids en EUA
lñillffi&dólG)

1990 Vats qulmicu m o/¡ & ve¡¡ts
.i.k

Dive6ifi€da Du Po0l l(l557ll tva

Quimios t Dos Chcmiol

Petról@
417,6211 lmt6

Oulmios básim Unid C.rbida

básio Mosto 5t5.7il) e%
94vo

Qulmicc básicos H6clEt Celüw
DivcNifi@d¡ I Electtic 76,167) 9/t

Petróls Occidcn¡l Parclm 8(5.040)

Qr¡lmic t BASF
rva

Petrólco M
Pe,tróto

Pe6l@
lY/o

Eouim foiocráfi@

Qulmis cspsialG W.R-G@
8Y.

Petróleo

Oulnic bási@s AmClFmi6l

Oulmim bósios Rohm & Hs t7Q324 t00?6

üvemifioda Allic¿Simal I lE(2,7Eó
9U/tolfmiqbósiq Air Ptodw:ts- lre(pór,

BrvqUsA l20(e3801 &A

Oulmic Rhórc_PSütoc l2ro27c ro0'Á

orrlmi6 bási@s a(¿a4stl ?sv.

,¡fct-lg3ll 6,']1.
Pctrólo

OulniwbÁsic Hmls
P€t¡ólo Phillios Petplm

r7o959
t8ll-940

52/¡
or¡lnicapcials Cib.6els

ñ¡lni¡n hÁricn Ou
Wt

O¡lmicbÁsim B.F. Goodrich

wt Rlq
Prodwtos dcl petól@

lT//.

4%
Mcts¡6rcfcM

Pet¡óleo

orlmi6 6p@ia¡es Dos C¡minc
twÁ
$il.
r@N
túúa

Clulñicc 6ffii¿16
M¡quiEi¡ rMc I JX I,O¿.

oúlni6b¡si6
137(t,540Ou{miu básios Alochñ

o¡lmicmi¿lq
92'/.

Q¡lmi6 Gpeciales
r(xt?6

Oulnisbásiq
Divsifiqda TeNo

12(l¿691

130r30
14(r'2t2l

15(r,lSol

16lt-t07

18(r,060

19(r,02sl

txl.(Dl'

Qulnicbósio Olin
i
l0i.x/t

Ig
l0lJ/o

Pelrólo Uml
effiiales N¡16 Cbemic¡l

Vid¡io y C¡ist¡ls
Oülmi6b&iG Crbol

Ar¡oqulmio ¡MCFst¡li4
Or¡lmiwmi¡lc nv.
Odmic*peials

62%
Oulmic c¡pei¡lcs

Faculla.l de Quíñ¡ca, UNAM
Pógina lj0

.Elpiwntwo(qrc6tá d Id l4ukrdaddptt¿rt&) 6dtttú eqc¿o ü.lmÚig'y d ntm quddato n9¡64bt&5

Étú6 q t úlloÉ tlc tlóls6 6crlM

Fuate: C&EN.Jnb 21<Ie l99l



Table 19. Lrs empres¡s de EUA más import¡ntes eE cl sector qulmico (1995)

Cloificrcién o l¡ indssri¡ en

rg95
ffimiñElñiG ot ¡lo¡¿* 

"n 
rul (millou de

dól'6)
1995

Ventas qulmku orc % dc vülrs
rd.la

Dow Chcmiql

til 1137

95.Á
Químios t 44%

Dirmific¿d¡ lú/.

Qulmi6 bási6 H@hsiCalú* ¡ll?-395' 10096

\0 t'

Direiñoda
Petról@

Cm¡l Eler¡ic
g6-al

Mobil 7(6, | 55)

Utrid Crtüi& M5-8881

Are 9(5,65t lc

Qulnic t E$tm Chcmiol

Oulmidt BASFC@. tr
P€6lo srcx utr tl ffi

OufmioMsic
Ourmim blsi6
Oul¡¡iq bÁsio

IC-IAffiiB t0ü/6

Pctrólo Clrcvtoc- NEOJ5E
26v.

Div*iñada
OuInisñid6 W.RG@

rt¡,ssrI
r2rit,536l¡

ry
Y2'/.Pctólo A¡hls¡dOil

Oulmi(s bási6 AirPrcdlets

Divmifiqda H.ma
PÑú w%

ffiidé C¡boU.S. plQ,0!_? 5't%

Pefúl@
E7(\192 100?a

Pctról@ LyoddlPctcldiq! 5V/.

RbdooPoulac lnc. pxz,

Ou¡ni6 csp@ia¡6 N¡tiqEl Sttrch
cdl¡16Chmiel Í7-\61 twh

ilc¡¿"io I ltaNooctlrc' iT22\3'.
r3(2:00'
r4(2,153'

ts(r924
16fl ffxl

82Vt

Ouími6 b¡i5i6 Hwa¡16 y
!!9r.
lwó

Mmuiui¡ FMC

Armui0is
ol¡fniobósiw Elfñclm

63 t00t6
Oulmi$ffii.l6 l¡¡brial

F¡rn¡cá¡tia 2r%
vidrix v qistd6

Md¡oú l¡tErEield'- 14l(r,564

Oulmic cooi¡le Wit@
l3oJor
vtt 141

lóh
4AA
8t%Di6iñ6d. Oli¡

htmtiqlflrygq- t0ff/,
IM
190%
100?6

Agmulmis CF ltrd¡tttics
147fi267oulmic básic

Olni6hisis c\^6 Fe(l160
l0üY.

ol¡lmiobásic BFMich Fq!.

EstrolegiÚ globale$ a neg@i6 pevoqu¡ñicos

tEtyi@ntur@(tuatte',izqtúdd4,'¿tt,4d¡)6dfryt¡uryúqd¡süq'tdrfutelvdtítúo@tb
wn Bq túttog d.übra qafuw

Fuate: CikEN, jwb 21 de l9ó



Clsifiwión o l¡ indusci¡ cn
2000

r'cnbs ouimis dc rc 6t¡bleids q EUA (milloE d(
dólffil 2000

Vf,tarqufmiqs@m%&@t s
rdila

Diwsified¡ Du Pont tva
Oulmios bÍsicc wChmidl tw%

Pe¡ólo il
otdmisbósiw HutsmCorD. lm

DivcñiliEd¡ Gc|ml Elcchic I

oufmiqbósiq BASF
ñíñkH.bft c,rcvmPhilliñs tn-6tt túx
Oulmiqbósic Ecritu 8r'-¿91t t0

oufmiqbósiru Unid C¡Aide x6J26)l
D¡vwifi€d8 PPG lndmi* 7tY.

Petólo shdt oil l(6jfr 2l
ñ¡lñi.4M<im Rohñ & Hnr 7t6.ú/ a1q.
flfmi¡* Mci¡n EGtffC1|aniól rsln ilxl!Á
fllni¡* Mci¡m Air PmóÉ 1t6'É

Pct¡ólo BP t5-t0f TA
Oulmim básio Pnrii¡ tfxD¿

Oulmicbásic Tnhl6mFlf 7ta 8lÍl t(Illa
DivcFifidda Hot¡ffiU t6'r'-

Oulnimblsic Lw¡drll 9t4.Ot6 100?6

Oulmi6 básicñ Non Chsniels 100%
A¡¡qulmiq 1(3.885 7t%

P€t¡ó¡@ nblPtul
ot¡ft¡icmials
Or¡lmiqbósim Akb Nohel l0(
Oufmisbásim Snlutir vl ra4 ilxl%
OüIni6MsiG H6o¡16 lm|a
ñr¡ñiñ f,¿.¡ñ. Dcqst¡ tm?6
Qulni6b&iq tútx

Qulniqmidc Doe Cor¡i rñX
Qulniswi¡lc C¡mi WA
Qufmiqmi¡le Ondó N¡16 tú%

Fqtil¡ates Peh Co.ó. l0(,'6
ArMulmis IMC Globd rú%
M&uiui¡ FMC sl/.

Oulmiw€Gi¡l* Cibo SÉid$ dréiidl3
Divaiñod Enclhrd ,6¿t-88:t

ñrhimM.iru Mitldnm ,7lr ntt l( Y
Oilnimmi¡la l¡b¡ial l*/l ?ts ilIt!¿
Oulmicbúsis F i9lt.ñ0 l.|d

Oulmi6csid Gd 1116 CxÉniol l0tt6
(,|lmd WR Gro

mb¿3i6 CorEi¡ Guh t/r <tr
ñrlñiñd.l- Rold¡ t(xt%
(llnim bdeim Solnv 74!Á

QulmiqHsis Gbot rmt6
Oulmirumidc CYla l¡durüi6 twó
Ou¡mi6sid6 Fm túpa
Oulnicmi¡la H.B. Fullú 8ll352 tmt6

Pct¡ólo A 9ltr83 16%

ot¡lmiqbú¡ic 0 tsut 7 t{xna

Frcuhad de Auinico, UNAM Pógiú t32

Tabla 20, Les empreses de EUA más lmport¡ntes en cl sector qü¡mtco (2000)

'El pha núw (qu d¿ t b Aqrlerú tA púae) 6 d bgo q& a drúntB,t d afuo qu da lqút Epana. b
rqd.t a nilM.btfuaedw
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Ofrc¡nú cdanl€ (lc 2ú2 /fl|$ qulm¡cú com & Ydt¡
a^l.b

Midled- Mich. Dow Chsnic¡l (27.ñ9 lüJlzo

Wilminsto. Dcl DuPont (c) I04P.A

IPi¡s. Tex6 Ex¡@ Mobil ó) tl|6-4 av"

F¡irfield. Cd¡. Gtrnl Elcclric l¡) 4(7,65t) 60/.

Salt t¡kc Cily Huts|mCm. 5(7200) t0c¿
Piftbüry PPC lrú¡stri6 615-996) 7+/.
Houton E¡uisbr Chcmiols 7(s531', l0ü¿

nE Woodb¡ds Tcn úffiPhilliú 8(s.473) l(nt6
KioMtTm. E¿stmo C-lmiol¡ lm%
D¡¡bw. Coo¡. Pñit t(xn¿

P¿ Air P l(5.125' 9s%

Plril¡dclohi¡ Rohn.!d H6 i2IS-Al 88v.

Housto Lvo¡dcll Cbadql 3A2a ll)/).a
NJ t4$205 t4%

Sr l¡u¡! MoMto r5a-088 6ó0/.

l¡! Atrcal6 Oeid@tsl Pcüolm t6(2;tO4 170t"

Millud Mich. Dow Comi¡q t1a,6lo r0096

Middlcbw- Com. Coñ. 18t3374: 91¡r'.

Cl€vclüd OMG t9l2244 6.4
St lsi¡ Soluti¡ lu2.al tm!,¿

IrhFñ nl ¡MC Gldb¡l IICLOST 100?6

WictdifrcOhb l¡brizol ,2lt-s83' tm%
lelin- NJ- Enclh¡rd w.

Phil.delDN¡ ruCCrD. lmt6
Coluñbir Md- W.RGre l{lt nt7 t0/J%

D.l Hqq¡!6 t6lt-705 100?6

Csbot CoF. t1fi -557 rm96

Rd Bsk- NJ Millenim Ct t8{1.554 t00ta

Clevclüd FmCom. lgn.J28' l0ú/t
¡dimtoolis Gu l¡tc Chcoiol i0(1.¡lOl' lñ/.
Phildelñhii lÍr.362' tvA

W6t P.tcMn. NJ. Cyts lldutri6 \7f|.346 tof/.
(.¡! Kv. Ashlud ,3{1.290 l7

Sr Pü|. Mim H.B. FüIq t4ll256 l0Á/o
Olrio Bo¡da Chmi¡l tí(l24't t(x)%

Atlütr Goni¡ Gulf t6Il210 tw%
OtlrlmCie Km-McGc ¡?ll.t96 12v.

Cbrcb¡d Novao t8ll-ffi9 lWY.

SiuCie-Im Tm tdJ¡a

S'bwsbury. NJ. Wc¡lm¡ tryl-014 t00t6

Rid|rbÍ¿ Va 4l(980) IM
L¡¡¡G¡w I[. cs 4X953\ lqt%
St Pü¡I. Miu. 3M ¡131953) M
NorslL Cdr. ArchCtmiob ¡l|lq39¡ loi.Jy.

Atffi Ohid Goodl 45í9371 7

NL l¡dustic¡ ¡161875) l00/c
e NJ. Ind. SÉidrv ¿71845) l0,.J|A

Nqtbñcnlll. Stso 48t748) r0096

Rslutiü PqfmJroc Fboduct 4gl7¡10] tüt%

St ldi¡ Al'{ri.lr 501663] 55V.

Estrategia globala en negociN petroquimrcos

T¡bl¡ 21. Las empresas de EUA mfu lmport ntes en el sector qulmico (2002)

'EI ptbq afuo (lu att a b iqtienb tld Fúae) a d l4o 4 q d Nrtt&,t d núw qu d tbtto ÉFwta. b
vetú6 a dllú tt .l¿lG ucrlúM
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Frcultad de Quinica, UNAM Pngim 134

Las tablas anteriores muestran que las corporaciones químicas y/o peftoquímicas más importantes

del mundo p€rtenecen a naciones como Estados Unidos, Franci4 Bélgica, Alemaniq Reino Unido y

Japón; es decir, las grandes tecnologías en materia química se encuentran desarrolladas o patetrtadas

por estas empresas. El que estas empresas sean de nacionalidad americana, euroPea o japonesa no

sipifica que sus grandes plantas se encuenhen operando en estos países. Al contrario, las

tendencias a nivel mundial han permitido que estas grandes corPoraciones inviertan en naciones

donde se encuentra abundante materia prima o donde se encuentan me¡cados en crecimiento, como

en el caso del mercado chino.

Oto punto importante a analiznr es que todas las empresas importantes a ¡ivel mundial han

incrementado sus ventas lo que va íntimamente ligado con el aumento de su capacidad en

producción y de las mismas producciones.

Es interesante observar como la gran petrolera ExxonMobil tiene una participación del 7 % de sus

ventas totales en productos pehoquímicos, en cambio en 1980 Exxon tenla un 8 % de sus ventas

totales y Mobil sólo posela un 3 % de sus ventas totales en actividades petroquímicas, por lo tanto

el negocio de éstas grandes pe[oleras sigue siendo la venta de crudo y de productos refinados del

penóleo.

También podemos percatarnos que muchas de las empresas m.is importantes de los Estados Unidos

en 1980 han desaparecido, debido principalmente a que muchas de ellas ban sido adquiridas por

empresas más grandes o en ohos casos se han fusionado para aumentar la ventaja compctitiva en el

marco internacional y regional. Todas estas empresas fabrican los mismos productos que hace 25

¡ vobs|M616 g6t6mosl
Fuate: C&EN, na¡o I 2 de 2M3



Eslralegid globalg en neg@i6 petrquiñic$

años. A continuación mostramos el ranking de los productos químicos (orgránicos e inorgánicos)

más importantes dentro del periodo 1979 a 1995.

Tabla 23. Producclón

'ElFiwnúw (qw 6ttí d



Tabla 24. Producción

Facultacl de Quimica, UNAM

'Elpriwnircrc(qre 6tóaloi4uiqdadd ezzl6ls)aellogúo@admlaag,yclnúwqre6r'idqto& lapaál'talt
daigu lo prcAqióa q mil6 d. dAM & l¡bw
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Est¡ategi.s Elobales en negocios pelroquimicos

En los últimos años sólo el métil,terbutiléter (MTBE), et butiraldehído, el nitrobenceno, el bisfenol

A, el isobutileno, el alcohol n-butílico y la caprolactama son algunos de los nuevos productos que

han aparecido en el top 50 de las producciones de mayor volumen en los Estados Unidos, por otro

lado, podemos ver al etileno, al amoniaco, al propileno como productos petroquimicos sunuunente

importantes para la producción de los Estados Unidos. Lo anterior indica que las grandes empresas

siguen basando sus cadenas productivas en todos estos productos, a su vez se han dedicado a

eficientizar y optimizar estos procesos de producción.

PROYECTOS PETROLÍFEROS

Considero importante resalta¡ las tendelrcias que se han establecido durante los últimos años a nivel

global e.n materia de proyectos de construcción, reconfiguración y mantenimiento de plantas en el

área petrolera. Es de todos conocido que los precios ha[ variado mucho a lo largo de los años, pero

en general se han mantenido en precios superiorcs a los 20 dólares por barril, aunque depende del

tipo de petróleo ("API), sin embargo los proyectos de constucción de las mris modernas y más

grandes plantas no han cesado, al contario han ar¡mentado, esto ¿por qué?, sin lugar a dudas el

mercado lo pide, lo necesita, la sociedad hoy más que nrmca tiene más y más necesidades por

saüsfacer. También los gobiernos tienen necesid¿des, en En€ro de 2004 se ha puesto en ma¡cha el

proyecto de colonización de la Luna. En meoos de 20 años los humanos tendremos una base

espacial en la superficie Lunar, suena interesante, porque después será Marte, Júpiter' erc.' y esto

será posible gracias a los adelantos tecnológicos que la lnvestigación y Desarrollo realicen en los

próximos años y que a su vez dependen de factores económicos. Recordemos que nos enooútramos

viviendo en la economla del petróleo, como ya hemos oglicado, el petróleo no sólo es una fuente

energétic4 también es una materia prima es la base de las mris importantes cadenas productivas.

Quizi valga la pena mencionar que Jacques Bergier, en su libro "I¿ Guer¡a Secreta del Petóleo"

comenta que misteriosamente se han desvirtuado las teorías en las cuales se pretende demossar que

el mundo tiene su origen en el pehóleo, y que aproximadamente existen 25 billones (miüones de

miüones) de toneladas de petróleo en las entrañas del globo. Esto daría al traste con la teorla de

escassz del petróleo y perrritirla especular que tas grandes empresas en confabulación con los

gobiernos a los cuales pertenec€n están explotando petóleo y no energía nuclear u ot¡o tipo de

energfu debido a que el petróleo tes da el motivo o es la causa explicativa por la cual s€ encuentan

milibmente en muchos palses, y es eBtonceg cuando podemos desprender una teoría" de igual

manera imperialista, de contol, pues el conbol es imperativo en todas y cada una de las actividades

que realicen las naciones de todo el mundo. Abor4 regresando al objeto de nuestra investigación, la
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petroquímica. Es de considerar como esta industria a su vez hajugado como un factor alentador y

amable a la vista de la mayoría de los habitantes del mundo que gozan de los beneficios que ha

traldo consigo.

Sin embargo, la industria petroquímica a pesar de se¡ hija del petróleo, no es sólo hija de é1, también

puede serlo del coke, y de cualquier compuesto que ostente al elemento carbono. También muchos

productos dependen del nitrógeno, y car¡ualmente es el elemento que mris predomina en la aünósfera

terrestre. Recordemos que la gasolina de los automóviles puede ser en br¡se a amoniaco, en base a

agua (hidrógeno), en base a alcohol (metanol y eta¡rol, etc.). No obsta:nte, la industria petroqulmica

sólo ha tenido desarrollo industrial en proyectos dónde el insumo es el petróleo o algún derivado de

é1, y esto es simplemente eshategia en negocios pehoqulmicos, por lo tanto podemos enmarcar

como esEatégico el que las grandes tecnologlas peEoquímicas se desarroüen con fundamento en

algún derivado del petroleo.

Ftgura 15. Precios del petróleo desde 1861 (dólerer emericenos por barril)
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A pesar de que el petóleo a nivel mundial va disminuyendo, las reservas probadas se encuentran en

su nivel más alto de la historia y, Por d motivo se han impulsado, en los ultimos afios, Duevog

proyectos en materia de refinación, de producción petoqulmica, y aquellos relacionados con el

tatamiento del gas natural. Esto es muy importante debido a que es significado de que las ñrentes
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energéticas y las materias primas brisicas de las cadenas productivas siguen siendo las provenientes

del pehóleo.

Tebla 25. Comport¡miento de nuevos proyectos Dctroquinicos (por zone geográfica)

Éhr USA Ca¡E¡fá Am&ic¡ I¡rin F-ilm Afrid Mcdio Oridte F¡ cl mu¡d¡

I t5 2l E ¡A t2ó
zmo.5 l3 7 9 1l t4 39 126

2ml t0 2 t7 E l6 49 II'
2mt.5 6 7 30 50 120

7In2 7 27 4 25 76

zoo2.5 9 ló 18 4 4' 114

2003 t7 3 t 36 ltE
¿(x)3.5 l4 t0 24 4 56 60 169

Fwle: Hydrwbon Prcessing, vari6 númrcs.

Tabta 26. Comportamiento de nuevos proyectos de refi¡¡cié¡ Gor zona geográfol)

f,hi I USA Casd Atnéfio LrtiE Elro Médio Orimh E¡d mud¡

2üX' f 29 35 5 106

lmo-5 20 4 lt t7 1 EI

2ü' l4 ¿ t7 7l 4 l0 9 79

2tnl 5 9 7 t8 ta
l5 'l o 23 u ill

I4 4 E 1 l6 tu
22 f l3 l7 t03

zqrf,.5 2a l5 22 7a

FrenE : IttMott Pmsing vu iu ninterc,

Tabla 27. Comport¡miento de nueyos proyectos de g¡¡ (por zona ge{gráficr)

C¿¡adá ArÉri6 l¡tru AÉid Medio Oridre Asi¡ - Prih@ F¡ d mnd

2üX' I 5 1 0

zmo.5 8 ó 5 l¡
E 9 t I 14

9 4 4 l9 7 f,
20i)2 9 t0 6 I g 4 ¿9

t002.5 I I E 9
2(n1 7 I 6 4 4 25 4

4 3 A 2l 13 5l

Fwte: IIydrytbon Pwingwios nhrerc.

Podemos observar que la cantidad de nuevos proyectos petroquímicos en et rimbito mundial ha ido

en ar¡metrto a partir del s€gutrdo semestre del 2ü)2, mientras que los de refinación han sufrido una

calda a partir del 2ü)3, e¡ tanto que los de gas pe¡manece¡¡ con r¡na cantidad co¡rsta¡rte.

DenEo del s€ctor pehoquímico cabe subrayar que la zona Asia - Pacífico es la que proyecta utr

enorme crecimiento €n este rubro debido a la g¡atr cantidad de nuevos proyectoE almque muy de

cerca se encuetrtr¿ el Medio Oriente. Esto indica las grandes oportunidades que se encuentr¿n €n el

desarrollo de petroquímicos en esta zona, debido, principalmente, a las políücas por parte de los

gobiemos locales y a la cercanía hacia el mercado más grande del mundo, el chino y el hindú.



Faaltad de Quiniu, UNAM P.igitu 110

En proyectos de refinación, Europa es la que tiene más programas de construcción y remodelación

de plantas refinadoras, seguida de la zona Asia- Pacífico y de Estados Unidos.

Dentro de los nuevos proyectos en materia de procesamiento y distribución de gas natural se

encuenha que el Medio Oriente es el que más impulsa este campo, seguido de Estados Unidos y

Europa.

En general la cantidad de nuevos proyectos ha aumentado en los ultimos años, esto se debe

esencialmente a que los precios del petróleo y sus subproductos siguetr siendo rentables, debido a la

gran dependencia que la socied¿d tiene con respecto a las comoüdades que éstos nos brindan.

Recordemos que una sociedad entre más comodidades tenga, mris contenta con el modus vivendi

estani, y de esta forma es más sencillo controlar a la gran maria-

T¡bla 28. Comportamiento de proyectos ¡ctlvos nolIrlqr¡fnicfr¡ (por zone geográfica)

Fch¿
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Tabl¡ 29. Comportamiento de proyectos ¡ctlvc de refn¡ció¡ (por zont gcogrólica)

FEh¡ JSA {méri€ L¡tn El¡mlÁ I,todio Ori@b lAsio - Pacíñ@ lEo c¡ ü!d
2fiXl Ig t77 77t a7 94 it 9¡l

93 22 t77 222 t4 95 E'4
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001_l ¡06 2t4 058

zt]¡Jz l0l f,6 l2e t9!, 70

Ín2.: 120 30 172 t2 tE4
zur3 l3l 34 t70 2v, EI r8l t(
m1f t27 29 166 302 126 ¡ t0¡ó

Frcnk: Eydmwbon PM&|t' wd8 ttútw

Tabla 30. Comportsmiento de proyectos ¡ctivos dc g¡r (por zon¡ geográñcr)

{mério l¡tiru fhiah I A.i¡ - Prclfid lFr cI nú
2000 24 t1 lo ¿3 IEE

1000 23 l8 6 20 44 55 203

2001 zl 2l 2E 57

38 72 71 12 t5 6f 2a

2(n2 47 xt 2a t7 24 ó
41 17. 10 30 f,fD

2003 49 9t \76
47 t7 42 55 tm iÍr3

Frcnk: Húwrbn M.g, wr¡6 núm



EsrrolegiN globales q negocios petrcquinicu

Las tres tablas anteriores nos muestran como en materia petroquímica la región Asia-Pacífico es la

que se encuentra miás activa, seguida por las regiones de Medio Oriente y Europa, no obstante,

Estados Unidos mantiene un liderazgo al compararlo con otras naciones, ya que cuenta con la

mayor cantidad de proyectos activos en materia petroquímica, refinación y de gas.

En el 2001 y 2002 nos encontrábamos en etapas recesivas de la economía mundial, no obstante, en

el 2003 la economía tuvo una muy buena recuperación, este año se pronostica un crecimiento en

casi todas las economías mundiales. Por tal motivo habrá inversión en nuevos proyectos de

consftucción, mantenimiento y mejora, y de esto no se salva la industria petroquímica. Tunbién

existirá un mayor gasto en Investigación y Desanollo de nuevos productos y nuevas tecnologfas

¡elativas a la industria petroqulmica-

Al desa¡rollarse como un ente global, la industria presr¡miblemente se &ansformará a üavés de una

mayor integración económica de los mercados y el comercio, enfrentani mayores impactos

tecnológicos, y atestiguani r¡na constante ola de cambios en la propiedad de compañlas y

organizaciones promovidos por los flujos de accionistas globales.

En un mundo industial tan integrado, los efectos de alzas prolongadas en los precios de los

energéticos, como el peaóleo y el gas, pueden generar efectos de largo plazo en la industia

pehoqulmica intemacional a través de los precios de productos, la selección de tecnologla, rnaterias

primas, competitividad y la permanencia en el mercado.
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Tabla 31. Comportemiento de l¿s res€rv¡s petrollfer¡s a nivel mundial ¡ p¡rtir de l9E0
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Si bien es claro que Ias reservas probadas mundiales se han incrementado en los últimos años y que

en próximos años se lleganí a un mriximo en producción de petróleo, es muy cierto qu€ la indusüi¿

pehoquímica segufuá creciendo, es decir, muchos nuevos productos se incorporanin a la producciúr

industrial y pocos de los actr¡ales dejarán de producirse. t a industia pehoqulmica clarametrte tiene

tendencias, una de ellas es que esta industria posee un ciclo periódico, lo que pernite predecir

máximos y mínimos en los precios de los petroquímicos. No obstante el Fatar de establecer un

modelo para la industria pehoquímica es complejo, y es conveniente arFtliTaf a esta indusüia desde

la bolsa de valores, donde no sólo los precios del petróleo (crudo y gas) o del etil€no y otos

petroquímicos importantes influyen en los valores de las acciones de estas empresa¡¡' también

influyen factores como el volumen de producción por región y a nivel internacional' los pr€cios de

los catalizadores, el volumeo de producción de los catalizadores, el desarrollo e innovación de

productos petroquímicos, los nuevos marcos regulatorios regionales e intemacionales' accidentes de

contaminación del medio ambiente provocados por esta industria' etc'
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Capítulo 3

Estrategias en Petroquímica
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ESTRATEGIAS

Comenzamos con enunciar que aun la visión y liderazgo más convincente fracasani en ausencia de

sólidas estrategias y tricticas para verter la visión en realidad.

Estrategia es el procedimiento o método, generalmente discreto, para co¡s€guir algún fin o meta a

largo plazo, mientras que táctica es referente al corto y/o mediano plazo.

Otra definición es: "la estrategia es un programa de acción a largo plazo, competitivo y sistemático

que asigra recursos valiosos para obtener un provecho de oportunidades especlficas que surgen al

conducir a la compañia a una mayor fuer¿a de mercado en el futuro, seguridad organizacional y

rentabilidad".

Las estrategias y tácticas son enunciados del compromiso que adquiere la organización pata poner

en práctica sus metas. En particular, las tácticas establecen la base de la responsabilidad; permiten a

la organización medir su avance en el logro oportuno de su visión

Las eshategias responden a las preguntas ¿En qué forma logramos nuestras m€tas a largo plazo?,

¿De qué nunera vamos a convertir en realidad esas metas?, ¿Cómo llegaremos a ese objetivo? Así

como las metas surgen de la declaración de ta misió& las estrategias enmnan de las metas a largo

plazo. Además, cada estrategia debería engendrar y contar oon el apoyo de un deterrrinado número

de üicticas o planes de acción y programas. Las esüategias tienen una duración relativamente

prolongada, aunque estén sujetas a una evaluación anual o sistemática. Son ante todo cualitativas

por naturaleza y, por tanto, deben traducirse en tácticas y enunciados cuantificados de

responsabilidad.

En la misión o propósitos (térrrinos que suelen usarse indistintamente), se identifica la función o

tarea básica de una empresa o institución 6 ds una part€ de esta- Todo establecimiento organizado,

sea del tipo que sea, tiene (o al menos debe tener, si se desea que su existencia sea significativa) un

propósito o misión. En todo sistema social, las empresas tienen rrna función o tarea básica que la

sociedad les asigna.

Las misiones de una empresa peholera como ExxonMobil son la busqueda de pehóleo y la
producción, refinación y comercialización de petóleo y de los numerosor¡ productos derivados de

éste, desde diesel hasta producüos qulmicos. La misión de DuPont Company ha sido expresada

como "mejores cosas mediante la qulmica".

En términos generales, las empresas desarrollan de tes a cinco estrategias importantes por meta,

dándoles algun tipo de orden racional o prioritario.



Eslrutegit gloful$ en eg@¡os petroquíñicN

Las t¡icticas son la respuesta a la pregunta ¿Qué programas a corto plazo se requieren para apoyar

una estrategia determinada? Ellas se refieren a los programas específicos que apoyan las eshategias

generales y son de naturaleza operativa.

Durante los últimos treinta años, las empresas consulton¡s especializadas en estrategia corpo¡ativa

han desanollado una mirada de herramientas y tecnicas analíticas que con frecuencia se confunden

con la estrategia misma. Ente esas tecnicas de anrilisis podemos mencionar la curva de experienci4

la curva de aprendizajq las derivadas de la economía de escala, la matriz de portafolio, etc. En este

sentido, debe hacerse rrna diferenciación esencial en el momento de examinar estas técnicas de

planeación o cualquier otra, puesto que su utilización no constituye una estrategia, ya que todas

estas henamientas son analíticas y proporcionan la base para el punto de partida de la estrategia.

Las empresas multinacionales, en especial las pefioquímicas y peüoleras han desarrollado planes

estratégicos, los cuales comparten las propias üsiones de los gobiemos de las naciones de donde

son originarias, es un pacto establecido para la defensa de sus propios intereses.

Los gobiernos de las naciones pueden ayudar a favorecer o no a ciertos sectores de mercado, a

ciertas naciones, a ciertos grupos culturales o sociales. Pero es interesante observar que al competir

abiertamente a nivel intemacional por ciertos sectores de mercado, se necesita establecer

mecanismos para colocar la producción o resringir áreas de competencia a sólo unos cuantos.

Empero, esto sólo es posible en base a eshategias de zubsistencia y competitividad, politicas que

promuevan que las empresas compian a nivel global.

Por ejemplo, las grandes transnacionales petro<¡uímicas, desde hace varias décadas, se establecieron

en pafses asiáücos, como Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, lndia y Malasia, en dónde

debido a que las políücas locales permitlan unos muy bajos costos de producción, estas empr€sas

pudieron establees¡ "na red de complejos petoqufnicos (en algunos casos han llegado a ser cluste¡s

petroqulmicos) para suministar productos petroquímicos a Asia y al resto del mundo. Hoy €o dla

estos palses mantienen sus políticas de aperhra a la inversión extranjera, permitiendo el desarrollo

de nuevos polos peüoquimicos en la región, lo cual provoca que estos países jueguen un balance y

r¡na ñ¡erte competencia para el establecimiento de alguna planta petoquímica casi en cualquier

parte del mundo. [¿s economías de escala que han implementado las grandes transnacionales en

dichos países, aunado a los bajos costos en mano de obra' les otorga un papel irrportante en la

manufactura de petoquímicos anivel mrmdial

Segun uo artículo de la revista Oil & Gas Jor¡rnal del 19 de Mayo de 1997, después de 50 años de

cambios graduales en la industia petroqulmica las reglas dcl juego han sido rápidamente reescritas.
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La paridad entre competidores ha creado estrategias basadas en la minimización de costos en

decremento de las utilidades, sin embargo, esto no ha sido muy eficaz en la práctica.

Observando el ciclo de la industria petroquímica a navés del retorno sobre la inversión (El retorno
sobre la inversión es igual al insreso neto como porcentaje de los activos actuales más el ¡otal de
las plant¿s) de algunas empres¿x¡ que fabrican productos petoqulmicos brísicos y commodities se ve
un ciclo con muchas etapas recesivas, no obstante, esta gráfica también implica una serie de

movimientos estratégicos implementados por las empresas competidoras. por la anterior podemos

suponer que las estrategias implementadas er el mercado internacional han sido muchas y variadas,

este caplh¡lo trata de enumerar algunas de las características más importantes de las esEategias en el
ciclo de negocios de la indusria petroquímica.

Flgura 16, Retorno sobre la inverslón de cmpres¡s est¡dor¡n¡denses
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Figura 17. Retorno sobre h l¡verslón promedio de rlgun:N empres¡s estedounldenses

Estrategias prev¡lecientes

Hasta hace poco, las compañlas pehoqulmicas habían generado estrategias enfocadas a la
optimizacion de porcioncs partictlares de la cadena de valor Se ha considerado que la cad€oa de

valor se puede pensar en érminos de 4 principales segmentos de negocios: alimeirtaciones,

productos, procesos de producción, y servicio / dishibución (modelo que originalmeirte fte

propuesto por M. Porter, HBS)
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Alimentaciones

Las eshategias en la parte de la alimentación (insumos) tlpicamente se han enfocado en obtener un

costo de ventaja eo la alimentación y/o en la energla localizando a las plantas cerca de las fuentes de

alimentación o emple¿ndo acuerdos de largo alcance en compras de los insumos,

Por ejemplo, Union Carbide Corp., firmó un acuerdo en 1994 con Kuwait National Petoleum Co.

para compmr etano a precio mucho mris bajo que si lo comprase en el mercado abierto. Sin

embargo, estos acuerdos son altamente riesgosos debido a que los mismos pueden dejar vulnerable

a los productores químicos de la oportunidad de renegociación del acuerdo, ya que el abastecedor

tratará de que se respeten las condiciones estipuladas inicialmente.

Productos

Tlpicamente la implementación de eshategias se ha enfocado al desarrollo de nuevos productos.

Muchas compañlas petroquímicas continúan buscaudo el santo grial o la piedra filosofal es dect,

quieren llegar a obtener un producto innovador, algo como el siguiente PET, lo cual les provoca un

pesado gasto en investigación y desarrollo (I&D) para natar de no salir del mercado.

Sin embargo, con cada nuevo descubrimiento las empresas deben i¡crementar la inversión en I&,D

debido a que este les genera mayores ventas y ganancias, ademrás es de todos conocido que los

pequeños nichos de productos a menudo han quedado fuera de existencia de los mercados.

Procesos de producción

Las estategias centradas en los procesos de producción se han enfocado en la reducción de costos y

en el incremento de la eficiencia. Los productores de pefoquímicos han i¡tentado maxinizar los

beneficios de escala a través del continuo incremento del tamaño de las plantas a oivel mundial.

Los productores también han observado que la optimización de la producción requierc el uso de

nuevas t€cnologlas de catalizadores. Sin embargo, los avances en la tecnologfa de los cat¿lizado¡es

no han sido baratos, inclusive existen algunas dudas con respecto a que la indushia podrá recuperar

los costos de desa¡rollo de algunos catalizadores.
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Fuqre: Hydwbon Prccwing, rc\

Otro método de optimización de la producción ha sido enfocarse en el centro de los negocios, una

estrategia que se ha enaltecido incrernentando su popularidad entre las compañías nortearnericanas

en los 1990's. Las compañlas han optado por vender los negocios no centrales de sus líneas de

negocios y, entonces han ganado capital adicional para invertir en sus líneas de negocios mris

importantes.

I: agresiva consolidación del joint veúture eNrtre Amoco Chemical Co. y Montell Polyolefins, el

primero era el principal abastecedor mundial de ácido tereftálico (PTA) y el segundo tenla rm

amplio dominio en el mercado del polipropileno, es un ejernplo de estas estrategias.

Esta estrategia ha sido exitosa hasta la fecha. Se ha podido observar que las corryañlas que se

enfocan en algunos productos cenFales o principales tienen altos grados de rentabilidad que

aquellas que compiten a través de múltiples productos, o diversas üneas de productos [O&GJ, mayo

19 de 19971.

La mejora de la rentabilidad proporciona mayor capital para invertir en I&D, generalmente,

proporcionando a las compañlas grandes y superiores escalas y tecnologías de producción. Esto crea

un ciclo virtual en el cual la rentabilida{ I&D, y la proporción del mercado crecen de una mejor

forma en comparación a Otras empresas. Esta estategia, sin embargo, es experimeotada

disminuyendo los retornos que los competidores adoptan como gafimcias.
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Figura 19. Ciclo virtu¡l de l¡ ¡ndustri, petroquímic¡

Serv icio / dis tribuc ión

El cuarto punto de las estrategias que prevalecen en la industria pehoquímica esti basado en la

distribución y el servicio a clientes. Por el lado de la distribución, los 1990's fueron caracterizados

por el incremento de la globalización de los negocios peuoquímicos. Los productores se enfocaron

en el crecimiento intemacional y se esforzaron en los mercados emergentes, especialrnente en la

región de Asia - Pacífico y en Latinoamérica.

La temprana enhada en los mercados de nuevas regiones geognificas abiertas a la inveisión permite

cerr¿r mercado$ y establecer barreras de enmda. BASF, por ejemplo, alcanzó la posición número 3

en Europa Occidental en producción de polioximetileno por la construcción de sus canales de

distribución e inversión víajoint ventures (para equilibrar el riesgo).

Por el lado de los clientes, los productores han inte¡rtado la creación de nichos enfocándose ea las

necesidades exlstentes de los clientes. De esta forma los segmentos se llegan a iucrementar en

Fuente: Oil & G6 JoumL nolp 19 de 1997.
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forma pequeña, y el incremento en el retomo de inversión para desarrollo de nuevos productos

decrece.

Otras estrategias

Se ha incrementado la dificultad de crear valor, por lo que algunas compañías se hau centrado en
recolectar capital. Esto se refiere a la pnáctica de parar viejas plantas mientras minimizan los gastos

de mantenimiento. Las viejas.plantas pueden ser no altamente eficientes, pero con Una depreciación
total adquieren valor, debido a que se pueden obtener altos retomos de capital.

Muchas compañías petroquímicas creen que la rigurosa ejecución de estas estrategias tradicionales
los colocani a la delantera de sus competidores. Desafortunadamente, los productores químicos se

mueven hacia la paridad de costos con sus competidores. Los competidores serán capaces de

incrementar fuertemente la presión para diferenciarlos de ellos mismos sobre la base de prevalecer

en el mercado, estas estrategias esüin basadas en dos razones.

La primera' las ventaias competitivas obtenidas a través del uso de estrategias tradicionales pueden

ser de muy corta duración La disminución de retomo de capital de las innovaciones tecnológicas y
las amenazas de las oportunidades de renegociación inhere¡rtes a abastecimientos de las

alimentaciones (materias primas) de largo alcance (largo plazo) son justamente dos ejemplos de

esto.

Segundo, no todas las compañías pueden hacer uso de las estrategias tradicionales. Mieneas
Amoco, por ejemplo, es capaz de obtener substanciales beneficios por la escala y participación en el
mercado en PTA (ácido tereftrilico purificado), muchas compafifas no tienen los recursos para

alcanzar la favorable situación de mercado.

No todas estas estrategias son directamente aplicables a las compañías peroquímicas, pero ellas

sirven como un bonador de ejemplos de posibles esnategias.

Estrategias emergentes

Algunas compañías químicas se han adminishado de tal forma con el fin de evitar la competitividad

de sus adversarios desarrollando eshtegias que fundanentalmente han cambiado la fonna en que el
juego es desarrollado. [¿s concesiones; podrán seguir sie,ndo necesarias para buscar la eficiencia

máxima., pero las estategias emergentes permiürán que las compañlas emergentes que adoptaron la
forma de diferenciarse más que otras puedan permanecer por más tiempo en el mercado.
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Alimentaciones

Más que la competencia en el precio de alimentación" algunos productores estrin investigando para

diferenciarse por ohas vías. Por ejemplo, algunos clientes estiin dispuestos ba pagar un exta por la
biodegradabiüdad de los productos.

Productos

Como el descubrimiento de nueva tecnologla [ae consigo un incremento de gastos y Eae una
disminusl6¡ del retomo de capital, las compañías están altamente presionadas para recuperar sus
gastos de desanollo. Algunas compañfas han notado que son mejor€s fortaleciendo la tecnología de
sus contincantes o licenciando tecnologias para firmas indepe,ndientes de investigación

Algunos acuerdos petroquímicos europeos, por ejemplo, están consider¿ndo la inversión en ta unión
de I&D, proporcionando facilidades como vía para incrcmentar sus competitividades.

Procesos de producción

Algunas cornpañías químicas han desarrollado la estrategia de desincn¡star sus activos; los
manufactu¡eros de gas natural tienen un excelente eje,mplo. Mienbas las estrategias tadicionales
han señalado hacia la eficiencia de costo de la escala mundial de la plant4 L'ñr Liquide se ha
beneficiado de los lfmics de la producción in- situ lo cual ha provocado que hayan dec¡ecido sus
inversiones iniciales en la producción de gas de diez a uno con respecto a hace 60 años.

Trbl¡ 33. Rcsumen de Btr¡teg¡rs cmergentes
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Cuando la desincrustación no es posible, como ha sido el caso de la mayoría de las petroqulmicas,
algunos competidores han, creativamente, tumado al concepto de condominio. Este envuelve varios
jugadores de inversión conjunta en una escala proporcioniíndoles facilidades mundiales.

Servicio / distribución

Algunas compafiías usan tecnologlas y "know-how" en el desarrollo de mercados para facilitar ta
enhada a nuevos mercados, al mismo tiempo usan nuevos mercados como fi.¡entes de aprendizaje.

Es decir, algunas empresas petoquÍnicas basan su despegue intemacional en sus capacidades

centrales, las cuales les pennitirán el arribo a nuevos mercados.

Combinaciones estratégicas

Los productores de gas industial han combinado servicio y tecnología como palanca en un camino
revolucionario para atraerles acercamientos con los clientes. Estos producto¡es comenzaron

aplicando tecnologías de producción existentes para conocer las necesidades del cliente en los

1980's, después movieron su producción a los sitios de sus clientes, y a través de éstos desarrollamn

un conocimiento detallado de sus clientes en los segmentos del proceso. Como consecuencia, los

fundamentos de la competición cambian a partir de los productos y segmentos de los cüentes.

El nuevo conocimiento sobre el clienrc ha permitido a los productores de gas enmarcar sus ofert¡s
de producúos para incluir servicios relacionados, como la instalación de tuberla y su mantenimi€Nrto,

y la generación de energía eléchica en pequeña escala.

La proximidad con los procesos del cliente y sus necesidades, se uoen con los altos cosüos de

desanollo de los productos, lo que pemrite la creación de barreras para la entada de nuwos
competidores. El resultado neto es la mejora en la rentabilidad para todos los jugadore, los bajos

precios de productos - servicios, y el incremento del valor para los clientes. Los negocios de gas

indusnial se encuentran actualmente en crecimiento en gran parte del mundo.

Otras estrategias

Durante las depresiones en el ciclo de la industria química, toda la industria sufre bajas, algunas

veces hasta mrirgenes negativos de efectivo (liquidez). Eirtonces los competidores alsenz¿n paridad

de costos y la curva de abastecimieoto se desinfla (baja" se vuelve llana), el efecto en la volatiüdad

de precios tiene grao repercusión €o todo, aunque máq en los costos de competiüvidad del
productor.
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La mayoria de los administradores de empresas qulmicas tiene grandes problernas para sobrevivir a

esta parte del ciclo de la industria petroquímic¿ y química. Sin embargo, los competidores han

aprendido ha explotar m¡ís que a sufrir del ciclo.

En el mris bajo punto del ciclo, los jugadores como Huntsman Corp. compran activos de los

competidores a precios por debajo del costo de reemplazo, y entonces la rentabilidad de la recolecta

de aquellos activos se paga en el siguiente movimiento del ciclo. Por otro lado, cuando el ciclo

petroquímico estuvo cercano al pico (un mriximo) en 1996, Huntsman indicó que sus planes estaban

enfocados a la construcción en lugar de la compra de activos (adquisiciones de empresas),

declarando que la adquisición no le convenía debido a los altos precios, por lo que asumió el costo

de nuevas planks básicas.

Figure 20. Rent¡bilided de elgunes empresas pehoqulnlcrs de EUA
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Eastman también tiene una nueva estrategia, ha institucionalizado el crecimiento en sus lineas de
negocios no centrales. La inversión en negocios no químicos es ¡16¡¿ rma práctica formal comercial
de Eastman Chemical. En el 2@2 lanzó su nueva unidad de negocios llamada'.developing business
unit". Hasta ahora, el grupo ha lanzado tres nuevas divisiones: Cendian unidad dedicada a la
administración del transporte, externa a la firma; Ariel Research, dedicada al cuidado y seguridad
del ambiente, salud, y administración del software de la firrna; la otra unidad es la de ..gasiñcation

service", esta unidad es subproducto del proceso de gasificación de carbón que Eastman tiene
internamente.

Figura 21. Rentabitidad promedro de elgunrs empreses petroqurmic¡s de EUA

Elfuturo de las estrategias

Las compañías que lideranfur el paquete económico petroquúnico en este siglo serán aquellas que

creen sus propias estrategias emergentes. las errpresas que se basen en estrategias hadicionales o
traten de copiar las de sus competidores no llegarán mas que a obtener resultados mediocres.

Los ejemplos de estrategias emergenúes discutidos no son necesariamente excelentes ejerylos para
el éxito competitivo. Además ellos sólo ilushan como algunas i¡novaciones estratégicas de las

empresas químicas han ganado ventajas substanciales sobre sus competidores.
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A continuación mostramos algunos de los puntos que se ha considerado son primordiales en el
anárlisis de la planeación estratégica de cualquier empresa petroquimica como desaños de la misma.

Ios grandes desafios que afectan a la industria mtndial petroquímica:

l. Ciclicidaddelarentabilidad.

2. Inestabilidad de los precios de las materias primas.

3.. Fusiones y adquisiciones.

4. Regulacionsambientales.

5. El papel de China a nivel mundial. Impacto de la importación de peüoquímicos causados por la

incorporación de China a la Organización Mu¡dial de Comercio.

6. Crecimiento de los negocios elecrónicos (e-business).

En el futuro, los administradores de empresas peboquímicas senin desafiados para identificar las

capacidades y oporhrnidades que les permitan rompér la paridad de cory€titividad eote
adversarios por el subsegmento de mercados. El uso del ciclo de negocios de la indusüia

sirve para tomar ventajas, o para cambiar en sus fundamentos la nat¡raleza de las

rcglas de competencia en la industia.

Tambien se ha enconhado algunos ópicos que han marcado la pauta durante los ütimos 20 años en

materia estrategica:

D Adquisiciones
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Reingeniería

t57Dsl

Al final de cuentas éstas son sólo algunas de las estrategias y tácticas que las grandes corporaciones

han implementado, recordemos que las estrategias y !ícticas preferentemente se hacen de forma

discreta, y esto es un estudio que ha sido desarrollado en base a la observación de los resultados que

muchas veces estas mismas empresas distribuyen al público en general. En pocas palabras, estas

corporaciones tienen tanto poder que existe la posibilidad del manejo de información para mi¡rcar y
enmarcar ciertas tendencias a nivel global, sin que estas tendencias nos garanticen una realidad.

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRATECIAS

Desde los setentas, se ha presentado un fenómeno de suma trascendencia para la indusnia

petoquímica mundial. Las empresas petoleras hen incursionado en la peroqulmica para caph¡ar el

mayor valor agregado posible del que puede disfrr¡tar un productor de petroquímicos de bajo costo

en una industria integrada. Dicho fenómeno es una estrategia que promueve cada vez más, la

creación de alianzas entre empresas petroleras y petoquímicas que garanticen la selección del

mejor costo de oportunidad.

La estrategia involucra un alto grado de síntesis, lo cual representa a todas las piezas ¡nalí¡i6¿s sn

un todo significativo, un amplio camino a seguir que lleva a una meta deseable.

En sus primeras eüapas, las empresas pehoqufinicas üansnacionales adoptaron una perspectiva

etnocéntrica, esto es, la orientación de sus operaciones en el extranjero se basaba en la de la

compañía matiz. La actiFtd policéntrica, por su parte, se basa en la noción de que es mejor

concede¡ a las subsidiarias en el exhanjero, dotadas de personal nacional local, un alto grado de

übert¿d administrativa. Se supone que los nacionales conocen mejor las condiciones loc¿les. I¿
orientación regiocéntrica favorece la integración del personal de las operaciones en el extanjero

sobre una base regional. Así, una visión de empresari químicas europeas puede componerse de

influencias inglesas, holandesas, francesas, alernanas (Shell). Las empresas ransnacionales

modemas poseen una onentación geocéntrica. Esto significa que la organización en su totalidad es

concebida como un sistema interdependiente que opera en muchos países. Las relaciones entre las

oficinas generales y las subsidiarias son de colaboración, de modo que la comunicación fluye en

ambas direcciones. Además, los puestos clave son ocupados por administradores de las más

diversas nacionalidades. En pocas palabras, aparentemente la orientación de las empresas

tansnacionales es auténticamente intemacional y rebasa los límites de un estrecho punto de vista

nacionalista.
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Las grandes compañías' incluyendo a las petroquímicas, no pueden conformarse con operar etr

varios países. Del mismo modo, el establecimiento de plantas manufactureras en diversos palses

tampoco es suficiente para que sean competitivas en el mercado mundial. por lo tanto, se ha
impuesto la tendencia hacia compañías globales (negocios globales), las cuales conciben el mundo
entero como un solo mercado. Esto significa, sin embargo, que también deben adaptarse a
necesidades nacionales, e incluso locales.

Para competir en la industria peroqulmica ya no es suficiente tener una producción cm bajos
costos, hoy resulta indispensable, en ¡'na industia globalizada, lograr la mayor concenhación
posible de líneas de negocios en comrl.'n entre competidores, es decir, diversificar las estrategias

empleadas parn apartar a posibles rivales, no obstante, de realizar alianzas. Después de rodo, lo
es conseguir ventajas coryetitivas, dando como resultado un menor número de

jugadores o competidores, pero cada uno cotr mayor capacidad para vender en los mercados

regionales.

Aunque es claro que después de que muchas de las empresas químicas y peholeras más importantes

realizaron movimientos de adquisiciones y fusiones, hoy estrin reagrupríndose deshaciéndose de

llneas de productos químicos de mercado incierto o de alto riesgo, para dedicarse exclusivamente a

los productos con incertidumbre ya probada.

Ota estategia ha sido el ar¡mento de la capacidad de producción de las nuevas insalacio¡es
petroquímicas; el aumento en el volumen de producción parece que no tiene límites que la
tecnología de punta no sea capaz de superar. La escala de las plantas petroquímicas y por ende de

los complejos peüoquímicos es cada vez mayor, y esto conlleva a economías que mejoran la
competitividad de las empresas, a pesar de limitar la participación de muchos contendientes, debido

a que las inversiones, en este tipo de plantas o complejos peFoquímicos, se vuelven más cumtiosas.

Las estrategias comerciales se han basado en integrar de manera vertical y horizontal la mayor

cantidad de actividades económicas, para de esta forma sacar el mayor provecho n 6¿¡¿ un¡ de

ellas, esto ha ayudado a la consolidación de cluste¡s. Por ejemplo, en México, la industria qulmica y
petroquímica se encuentra principalmente en el Estado de México, en la zona de Coatza.coalcos,

Veracruz y en la zona de Altamira, Tamauüpas, debido a que el mercado potencial se localiza

esencialnente en dichas zonas y/o porque las materias primas son fiiciünente suminist¡ables.

Podemos observar que el mundo persigue eshategias para llevar a buen término sus metas u
objeüvos, la indusria petroquftnica no queda fuera de esta visióry éstas pueden ser clasificadas de

diversas formas u lndoles para lo cual hemos analizado algunas de ellas con un poco de mayor
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detalle. Cabe resaltar que las siguientes estrategias se usan generalmente de acuerdo a metas u

objetivos a corto, mediano y largo plazo, algunas veces éstas se combinan para incrementar las

posibilidades de éxito, pero ninguna de ellas garantiza un triunfo pleno.

Estrategias de integración.

Existen estrategias de integración, las cuales pueden ser la integración hacia delante, la integración

hacia ahás, y la integración horizontal, las cuales se conocen en conjr¡nto como las es&ategias para

la integración vertical. Las estrategias para la integración vertical permiten que la empresa controle

a los distribuidores, a los proveedores y a la competencia.

Integración hacia delante. [,a integración hacia delante impüca aumentar el cont¡ol sobre los

disribuidores o detallistas. Existen empresa¡¡ como Air Products and Chernicals, Inc. que estitn

apostando gran parte de su futuro a la integración hacia delante, ya que siguen comprando empresas

en Asia Orient¿l para incrementar su capacidad en la región de resinas de poliamida y de agentes

epoxi curantes con operaciones en Singapur y Japón.

Una mane¡a eftcaz de aplicar la integración hacia delante consiste en otorgar franquicias. Ios

negocios se pueden expandir velozrnente mediante las franquicias, poque los costos y las

oportunidades se reparten enhe mucha-s personas.

Integración hacia atras. Tanto los fabricantes como los detallistas compran a los proveedores de las

materias primas que necesitan. La estrategia hacia at¡ás es una estrategia para aumentar el connol

sobre los proveedores de algunas empresas o adquirir el domino del abasto. La esfiategia puede

resultar muy conveniente cuando los proveedores actuales de la empresa no son confiables, son

caros o no satisfacen las necesidades de la empresa.

La integración horizontal. Ia integración horizontal se refiere a la estrategia de tratar de adquirir el

dominio o una mayor cantidad de acciones de los competidores de 'na empresa. Hoy, una & las

tendencias más notorias de la administación esnatégica es que usa, cadavez máq la integración

horizontal como estrategia para el crecimiento. Las firsiones, adquisiciones y absorciones de los

competidores permiten aumentar las economías de escala y mejoran la Eansferencia de recursos y

competencias.

Las estrateglas intensivas

Ia penehación en el mercado, el desarrollo del mercado y el desarmllo del producto, se oon(rcen

con el nombrc de estrategias intensivas, porque requieren un esfuerzo intenso para mejorar la

posición competitiva de la empresa con los productos existentes.
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Penetración en el mercado. La estrategia par¿¡ penetr¿r en el mercado pretende aumentar la

participación del mercado que corresponde a los productoc o servicios existentes, en los actuales

mercados, por medio de un esfuerzo mayor para su comercialización. La penetración en el mercado

incluye aumentar la cantidad de vendedores, elevar el gasto publicitario, ofrecer muchas

promociones de ventas con artículos o refor¿ar las actividades publicitarias.

EI desanollo del mercado. Para desarrollar el mercado se requiere introducir los productos y

servicios actuales en otas zonas geográficas. El clim¿ para el desarrollo de los mercados

intemacionales es cada vez más favo¡able. Muchas industrias tendnin grandes dificultades para

co¡r¡ervar una ventaja competitiva sino conquisan otros rn€rcados. La expansión en los mercados

mundiales no garantiza el éxito.

El desarrollo del producto. La eshategia para el desarrollo del producto pretende incrementar las

ventas mediante ilna modificación o mejoría de los productos o servicios. Por regla general, para el

desarrollo del producto se requiere un gasto cuantioso para investigación y desarrollo (I&D),

aunque hay que considerar que los elevados gast6 que requiere el desarrollo de productos

generalmente eüta poseer distribüdores ni intermediarios.

Estrategias de diversific¡ción

Hay hes tipos de estrategias de diversificación: concénhica, horizontal y conglomerada. En

terminos generales, las estrategias de diversificación estrán perdiendo su popularidad porque las

organizaciones tienen cada vez más problemas para administar las acüvidades de,negocios

diversos. Michael E. Porter señala: "Los gerentes descabriercn que no podían manejar a la bestía".

De ahí que las empresas petoquímicas estén cerraodo o vendiendo las divisiones menos rentables o

mrás riesgosas a efecto de concenbarse en los negocios centrales (competencias básicas de la

empresa).

La diversifcación concéntrica. La adición de productos o servicios üuevos pero relacionados, se

conoce con el nombre de diversifcación concéntrico.

In diversificación horizontal. La adición de productos o servicios nuevos, que no están

relacionados, para los clientes actuales se llama diversificación horizontal. Esta estrategia no es tan

aniesgada como la diversificación del conglomerado poque una emp¡esa debe conocer bie¡ a sus

clientes actuales.

La diversifrcación en conglomerado. [¡ suma de productos o servicios [uevos, no rclacionados, s€

llama diversificación en conglomerado. Algunas €mpr€sas se diversifican en forma de
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conglomerado' basándose, en parte, en las utilidades que esperan obtener por desmantela¡ las

empresas adquiridas y vender las divisiones poco a poco.

Las estrategias defensivas

Adertis de las estrategias integradoras, intensivas y diversificadoras, las organizaciones puedeNr

recurrir a la empresa de riesgo compartido, el encogimiento, la desinversión o la liquidación.

La empresa de riesgo compartido (joint venturQ. La empresa de riesgo compartido es $a
estrategia muy popular que se da cuando dos compañias o más constituyen uoa sociedad o

consorcio temporal con el objeto de aprovechar alguna oportunidad. La esmt€gia sóio puede

considerarse defensiva, porque la empresa no está abarcando sola el proyecto. Con frecuencia dos

empresas patrocinadoras o mris constituyen una organización independiente, pero compafen las

acciones de capital de la nueva entidad. Onos tipos de contratos de cooperación incluyen a las

sociedades para la investigación y el desarrollo, los conüatos para la distribución cnrzad4 los

conüatos para las licencias cruzadas, los contratos para la producción cruzada y los consorcios para

luchas mancomunadas.

Las empresas en participación y los confratos de cooperación se usan cada vez mils porque permiteú

que las compañias mejoren sus comunicaciones y redes, globalicen sus operaciones y disminuyan

sus riesgos.

El encogimienfo. El encogimiento ocune cuando una organización se reagrupa mediant€ la

reducción de costos y activos a efecto de revertir la caida de ventas y utilidades. El encogimiento,

en ocasiones llamado estrategia para reorganizar o dar un giro, se diseña con miras a fortalecer la

competencia distintiva básica de la organización. Durante el encogimiento, los estrategas trabajaa

con recurs¡os limitados y sufren las presiones de los accionistas, los empleados y los medios de

comunicación. El encogimiento puede sipificar la venta de terrenos y edificios con el objeto &
¡srrni¡ sl dinero que se necesita, o la eliminación de líneas de productos, el cierre de negocios

marginales, el cierre de plantas obsoletas, la automatización de procesos, el recorte de empleados y

la insütución de sistemas para el coutol de gastos.

En algunos casos, la quicbra puede ser un tipo efectivo de estrategia para encogerse. ta e,mprcsa

que se declara en quiebra puede eludir el pago de obligacioncs importantes y anular los contratos

sindicales.

La desinversión La venüa de una división o la parte de trna organización se llama desinversión Con

frecuenci4 la desinversión se usa con objeto de reunir capital para otas adquisiciones o inversiones
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estratégicas' La desinversión puede ser parte de 'na estrategia general de encogimiento con miras a
que una organizac¡ón se deshaga de negocios no rentables que requieren demasiado capital o que no
encajan bien con las dem¿ís actividades de la empresa.

La liquidación. La venta en pafes de lqs activos de una compañí4 por su valor tangible, se llama
liquidación' Liquidar es reconocer la denota y, por consiguiente, puede resultar una estrategia
emocionalmente dificil. Sin embargo, en algunos casos más vale dejar de operar que seguir
perdiendo grandes cantidades de dinero.

La combinación Muchas organizaciones, por no decir que la mayorí4 aplican una combinación de
dos estrategias al mismo tiempo, pero la combinación de estrategias puede resultar enormenr€nte
aniesgada cuando se llevan demasiado lejos. Ninguna organi,ación se puede dar et lujo de utilizar
todas las es&ategias que podrían beneficia¡ a la empr€sa- Es preciso tomar decisiones m¡y dificiles.
Se deben establecer prioridades. Las organizaciones, al igual que las personas, tienen regl¡rsos

limitados. Tanto las organizaciones como las pen¡onas deben elegir enhe estrategias altemativas y
evitar endeudarse demasiado.

Las organizaciones no pueden hacer muchas cosas de forma correcta debido a que los recursos y
talentos se dispersan demasiado y los competidores ganan ventajas. Muchas aompañías grandes y
diversificad¿s, como las petroleras y las grandes petoquímicas emplean una combinación de
esüategias como cuando sus diferentes divisiones siguen diferentes estategias.

El profesor Michael Porter de la Universidad de Hanard ha señalado que la formulación de
estrategias requiere de un análisis de la industria (esto es, de su atactivo) y de la posición de una
compañía dentro de ella.

Porter identificó cinco fuerzas 6¡ st ¡nálisis de la industid

l. Competencia enFe compañías.

2. Posibiüdad de acceso al mercado de nuevas compañías.

3. Posibilidad de uso de productos o servicios sustitutos.

4. Poder de negociación de los proveedores.

5. Poder de negociación de los compradores o clientes.

Sob¡e la base del an¿llisis de la industia, una compalía puede adoptar estrategias gméricas. Son
genéricas porque pueden adaptarse a muy diferentes tipos de organizaciones. Sin embargo, tna
empresa puede aplicar mrás de una eshategia Segrtn Michael E. Porter, las estrategias permiten a las
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organizaciones obtener ventajas competitivas por tres motivos: el liderazgo en cosros, la
diferenciación y et enfoque.

El liderazgo en costos gira en torno de la producción de productos estándar, a precios unitarios muy
bajos, para consumidores que son sensibles a los precios.

La diferenciación es una estrategia que busca la producción de productos y sewicios que se

consideran únicos en la indusnia y estrin dirigidos a consumidores que son relativamente insensibles

a los precios.

El enfoque significa producir productos y servicios que satisfacen las necesidades de pequeños

grupos de consumidores.

Estrategias para el liderazgo en costos. Un motivo primordial para seguir estrategias de integración
hacia adelante, hacia atrás y horizontales, es obtener los beneficios del liderazgo en costos. Sin
embargo, el liderazgo en costos generalmente se debe perseguir al mismo tiempo que la
diferenciación- Una serie de elementos de los costos afectan el atractivo relativo de las estategias
genéricas, entre ellos las economías o deseconomías de escala, los efectos de aprendizaje y la curva
de la experiencia, el porcentoje de aprovechamiento de la capacidad y los vínculos con los
proveedores y disribuidores. Otros elementos de los costos que se deben tomar en cuenta cuando se

eligen ente las estrategias altemativas, serían la posibilidad de compartir costos y conocimientos

dento de la organización, los costos de investigación y desanollo (I&D) ligados al desanollo de

productos nuevos o a la modificación de productos existentes, y los costos por concepto de mano de

obr4 impuestos, energéticos y tansportes.

Estrategias de diferenciaci<i¿. Distintas estrategias ofrecen distintos grados de diferencias. La
diferenciación no garanüza una ventaja competitiva, sobre todo si los productos estándar bastan

para satisfacer las necesidades de los clientes o si los competidores pueden imitarlos con rapidez.

Los productos duraderos protegidos mediante bar¡eras para que la competencia no los pueda copiar

nipidamente son los mejores. Una buena diferenciación puede significar mayor flexibilidad de

productos, mayor compatibilidad, costos más bajos, mejor servicio, menos mantenimiento, mayor
comodidad o más características. El desarrollo de productos es ejemplo de una estrategia que ofrece

las ventajas de la diferenciación.

Estrategia de enfoqae. Una buena estrategia de enfoque depende de que el segmento de la i¡dustia
sea lo bastante grande, tanga buen potencial para el crecimiento y no sea crucial para el éxito de
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otros competidorcs importantes. Por ejemplo, las estrategias p¿¡ra penetrar en el mercado y para

desarrollar el mercado ofrecen grandes ventajas para enfocarse bien.

Las estrategias de enfoque son m¡is eficaces cuando los consumidores tienen preferencias o

necesidades distintivas o cuando las empresas rivales no tienen en la mira el mismo segmento para

especializarse.

Después de analizar las diversas estrategias se ha creído conveniente que analicemos los orígenes de

estas eshategias. Las estrategias, üal y como lo mencionamos anteriormente, tienen sus orígenes en

la visión que cada emprresa tenga, no obstante, s€ persiguen ciertos objetivos o metas derivados de

la visión, consideramos que la meta más importante para las empresas petroquímicas es la siguiente:

Aumentar sanancias 4corto plazo yasegtrar la supewivencia de la empresa qlargo plg
De la cual se pueden derivar o cornplementar las siguientes metas u objetivos:

r' Adquirir un mayor contol de los disnibuidores o detallistas.

r' Adquirir el dominio o un mayor con[ol de los proveedorcs de la empresa.

r' Adquirir el dominio o un mayor contol de los competidores.

r' Conseguir una mayor participación en el mercado para los productos o servicios

presentes, en les mercados presentes, por medio de un mayor esfuerzo en la

comercialización-

/ lnnoducir productos o servicios presentes en zonas geognificas nuevas.

r' Mejorar los productos o servicios presentes o desarrollando otros nuevos.

r' Agregar productos o servicios nuevos, pero rclacionados.

r' Agegar productos o servicios nuevos, pero no relacionados.

r' Agregar productos o servicios nuevos, pero no relacionados, para los clientes presentes.

y' Qo¡stitui¡ r'na empresa nueva con cooperación de dos o más empresas pafocinadoras.

r' Reagrupa¡se por medio de la rcducción de costos y activos para revertir la disminución

de ventas y utilidades.

Vender ',na división o parte de una organización

Vender los activos de una compañía, en partes, a su valor tangible.
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También se ha analizado que las empresas petroquímicas pueden generar un sinfin de acciones, lo
cual no necesariamente sigpifica sea una estr¿tegia, sino simplemente un reflejo a un
acontecimiento inesperado, es decir, responder a algo no contemplado en el plan estratégico.

Las empresas tienen infinidad de motivos para formular y apücar estrategias que inicien, continúen

o expandan su participación en operaciones comerciales más altá de sus fronteras nacionales. Tal
vez la ventaja mayor es que las empresas pueden conseguir clientes nuevos para sus productos y
servicios, incrementando así sus ingresos. El aumento de los ineresos y las utilidades es un obietivo

común de los orgoni"o"ionet y. confr"cue*ia. uro exp""totiro d" los oc"ionistos. oorou" o ^a
medida del éxito de la orsanbación.

Ademrás de buscar el crecimiento, las empresas pueden estar motivadas por las siguientes ventajas

potenciales para iniciar, continuar y expandir sus operaciones internacionales:

I' Las operaciones en el exterior pueden absorber el exceso de capacidad, reducir los costos

unitarios y repartir los riesgos económicos entre mayor cantidad de mercados.

2, l-as operaciones en el exterior pueden permitir a las empresas establecer instalaciones con

costos muy bajos en plazas cerca¡Hi a materias primas y/o mano de obra barata.

3. Los mercados exteriores podrían no incluir competidores a la competencia puede ser menos

intensa que en los mercados nacionales.

4. Las operaciones en el exterior pueden dar lugar a tarifas más bajas, impuestos más bajos y un

nato político mris favorable.

Tabla 34. Atgun¡s estretegi¡s implementrdas en la indusffa petroqulmica

o el wqdo pan los pmdwrc oG-icioJltesEGG
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5. Las empresas en participación pueden permitir a las empresas aprender tecnologia, la cultura y

las pnicticas comerciales de otros, así como establecer contactos con posibles clientes,

proveedores, acreedores y distribuidores de otros países.

Existen también numerosas desventajas en potencia al iniciar, continuar o expandir un negocio

allende las fronteras nacionales. Un riesgo es que las operaciones en el exterior podrían ser tomadas

por facciones nacionalistas, como ocurrió en Kuwait durante la Guerra del Golfo. Otras desventajas

se incluyen a continuación:

l. Cuando las empresas hacen negocios inüernacionales, enfrentan fuerzas sociales, culü¡rales,

demognificas, ambientales, políticas, gubemamentales, jurídicas, tecnológicas y compeütivas

que son diferentes y, muchas veces, poco conocidas. Estas fuerzas pueden dificultar mucho la

comunicación entre la compañía mabiz y las subsidiarias.

2. Con frecuenci4 se sobrevaloran las debilidades de los competidores en el extranj€f,o y se

subestiman sus fuerzas. Estar bien informado de la cantidad y naturaleza de los coqeüdores

resulta m¡is difícil cuando se hacen negocios inte¡uacionales.

3. La lengu4 la cultura y los sistemas de valores difieren de un país a otro y esto puede intcrponer

ba¡reras de comunicación, así como crear problemas para la adminishación de personal.

Ia capacidad para identificar y evaluar las oportunidades y amernzas eshatégicas en un entomo

intemacional es una competencia que requieren los estr¿tegas. Las pequeñas trabas por competir en

los mercados internacionales son, al parecer, infinitas. El lenguaje, la cultr¡rq las pollticas, las

actitudes y las economías difieren mucho de un país a oto. La disponibilidad, la proñrndidad y la

coofiabilidad de la información económica y mercadotécnica varían muchísimo en diferentes

países, al igual que las estucturas industriales, las pnicticas comerciales y la canüdad y la
natr¡raleza de las organizaciones regionales.

Ia globalización es el proceso de integrar mundial¡nente las actividades de la formulación, la

aplicación y la evaluación de las estrategias. [¿s decisiones estatégicas se toman con base en las

consecuencias que tienen para la rentabilidad global de la empresa, y no sólo con base en

consideraciones nacionales o de paises individuales. Una estrarcgia global pretende satisfacer las

necesidades de los clientes de todo el mundo, con el valor más alto al costo más bajo. Esto tal vez

signifique ubicar la producción en palses c¡n la mano de obra más barata o con muchos rccl¡rsos

naturales, ubicar las investigaciones y la ingeniería compleja donde se puedan encontrar científicos

e ingenieros muy capacitados y ubicar las actividades de comercialización cerca de los mercados
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que se cubrirán. Una estrategia global incluye el diseño, producción y comercialización de
productos teniendo las necesidades globales en mente, en lugar de considerar sólo los países
individuales. Una estrategia global integra en un plan mundial l¿s acciones conha los competidores.

La globalización de las indushias se estii .lando por muchas razones, entre otras por la tendencia
mundial a patrones similares de consumo, el nacimiento de compradores y vendedores globales y la
transmisión instanüinea de información y dinero de un continente a otro.

Se ha considerado que tres factores primordiales que llevan a muchas empresas a iniciar actividades
internacionales son:

l. Las economías maduras de los países industializados.

2. El nacimiento de los nuevos mercados geográficos y los campos para hacer negocios.

3. La globalización de los sistemas financieros.

Algunas de las estrategias que se han mostrado interesantes ante nuestros ojos y que se han

considerado excelentes para emnarcar a un corrpctidor cuyo objetivo es llegar a ser global son las

siguientes:

l. Desanollar productos para el mundo entero.

2. Reemplazar centros de utilidad basados en palses o regiones con otros basados en llneas de

productos.

3. Globalizarse en la toma de decisiones: tomar decisiones globales sobre cuesüones estaégicas
s¡ c¡ranfs a productos, capital e investigaciones, pero dejar que las unidades locales decidan las

cuestiones tácticas en cuanto a empaques, comerci¡lizacig¡ y pultisidad.

4. Superar las actitudes provincianas. Prepara al penonal para pensar en términos intemacionales,

enviarlos a viajes con frecuencia y proporcionar lo ütimo en tecnología de comunicación.

5. Abrir mandos superiores a empleados exhanjeros.

6. En los mercados dónde el riesgo es alto, es mejor buscar aliados.

El éxito de los negocios depende cada vez más de ofiecer productos y servicios competiüvos en un
ámbito mundial y no sólo local. Si el precio y la calidad de los productos y servicios de una empresa

no compiten con los que se pueden conseguir en ohas partes del mundo, la empresa no tardará en
enfrentar su desaparición. Los mercados globales se han convertido en una realidad en todas las

zonas del mundo, menos en las mris remotas.
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La cultura, las políticas industriales, las empresas en participación y las exportaciones son

importantes para el proceso de la administración estratégica de las empresas internacionales.

Conforme las economías del mundo y los patrones de consumo se van haciendo cada vez miis

parecidos e interrelacionados, los cambios políticos y económicos representan ntás oportunidades y

amenazas pf¡ra todas las empresas. Para tener éxito los negocios deben ofrecer productos y servicios

que exhiban una relación precio / calidad competiüva con la de los productos y servicios similares

disponibles en todo el mundo.

Aunque desde hace años se han realizado operaciones empresariales a escala mundial en los

negocios pehoqulmicos, las empresas hansnacionales han ganado notoriedad e imPortancia- I¡s

compañfas intemacionales ¡g¿liz¡n hansacciones fuera de las fronteras nacionales. Esas

transacciones incluyen la transferencia de bienes, servicios, tecnología, conocimienSos

administativos y capital a olros países.

Las empresas fansnacionales poseen varias ventajas sobre las empresns de orientación nacional.

Obviamente, pueden aprovechar o'portunidades de negocios en muchos países. También pueden

¡ecaudar en todo el mundo fondos para sw operaciones. Ademris, se benefician de su capacidad

para establecer plantas de producción eú paises en los que pueden producir bienes más eficaz y

eficientemente. Las compañías con operaciones mundiales suelen disponer de mejor acceso a

recr¡rsos naturales y materiales que quiá no estén al alcance de empresas nacionales. Finalmente,

las grandes transnacionales pueden reclutar a adminishadores y personal de otro tipo elr un foro

mundial de fuerza de trabajo.

Las ventajas de la operación nansnacional deben contrapesarse con los desafios y riesgos asociados

con la operación en condiciones exüañas. Uno de los problemas al respecto es el c¡eciente

nacionalismo de muchos países. Hace unos años, los países en desarrollo carecían de habilidades

administrativas, de comercialización y técnicas. En consecuencia, abrían los brazos a las compañías

hansnacionales. Sin embargo, esta situación ha cambiado, dado que los pueblos de los países en

desarrollo han adquirido ya esas habilidades. Adicionalmente, las naciones no sólo h¿n cobrado

conciencia del valo¡ de sus recursos naturales, sino que ademifu se han vuelto más apt¡s para las

negociaciones intemacionales. Finalmente, las eryresas haúsnacionales deben mantener bueNras

relaciones con el país anfinión, tar€a que puede resultar dificil debido al Aecuente caobio de

gobiernos eo forma radical (de exnema derecha a izquierda), que las empr€sas deben enfrentar y a

los cuales deben adaptarse.
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ALIANZAS

Los convenios o acuerdos en los que dos o más empresas cooperan para alcanzar ciertos objetivos

comerciales se denominan alianzas estratégicas.

Las alianzas estratégicas esüin motivadas por consideraciones tales como reducción de costos,

compartir tecnología, desarrollo de productos, acceso al mercado o a fuentes de capital. Sus

objetivos no difieren de los que persiguen las adquisiciones convencionales. Las alianzas

estratégicas estructuradas de manera adecua representan una alternativa menos costosa que las

adquisiciones. Los diferentes tipos de alianzas eshatégicas son:

o Convenio de suministro o compra.

¡ Convenio de distribución o comercialización.

r Convenio para proveer servicios tecnicos.

o Contratos de administración.

o Concesión de conocimientos prácticos, tecnología, diseño o patente.

o Franquicias.

. Empresas de riesgo compartido (oint- ventures).

EsEos acuerdos cooperativos difieren en los siguientes aspectos:

. El alcance de la toma de decisiones conjuntas.

r El compromiso de aportación de capital.

r La manera en que se comparteu los riesgos y las recompensas.

. La estructura organizacional.

Desde los últimos años de la década de 1970, la cantidad de negocios cooperativos y sociedades se

ha incrementado en forma dra¡niitica, no sólo en número, sino también en alcance. l,o que en una

época constitula una tendencia resringida a unas cuantas industrias, se ha convertido en algo muy

común en casi todo segmento de negocios. L¡s alia¡zas estratégicas constituyen una altemativa

importaote a la opción de fusiones y adquisiciones, una altenrativa que puede evitar muchos

problemas que son inherentes a éstas dos rlltimas alten¡ativas.

Cada vez con mayor frecuencia, la alianza como estrategia se utiliza como un paso preliminar a una

adquisición, un ensayo sobre una escala limitada para poder apreciar si una adquisición futura podrá
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ser benéfica y, si no lo fuera' una manera de obtener de todas formas algún beneficio. Al adquirir
una participación pequefla de propiedad en una empresa aliada, una corporación podni ubicarse en

"na situación tal que facilite una adquisición amistosa o, si llegara a la conclusión de que no
conviene tal operación, proceder a vender dichas acciones a cambio de efectivo.

La década de 1980 visualizó un incremento considerable en el número de alianzas de cooperación,
de acuerdo con Venture Economics, quién se percató de la constitución de 5000 alianzas en el año
de 1991. Aunque, ellos estiman que al menos el doble de esta cantidad no se reportó,
manteniéndose oculto para poder seguir sacando provecho competitivo.

El proceso cooperativo en la actualidad" está redefiniendo el concepto preciso de competencia. La
colaboración est¡i con más frecuencia sustituyendo a la confrontación y un nuevo idioma de
cooperación se estii usando entre antiguos contrincantes.

Peter Drucker, predijo que las sociedades de cooperación o asociaciones en participación habnán de
convertirse en la forma predominante de realizar negocios durante las décadas fi¡turas. Estos
cambios masivos en la manera en como se realizan operaciones de negocios en el mundo, requieren
de una nuev¿ fomn de pensar rcspecto de los negocios, así como de métodos innovadores de
administración.

Los líderes de negocios deberán vencer la tendencia a visualizar a las alianzqs como algo
simplemente complementario para realizar negocios, un arreglo nipido para enmendar un plan
esFatégico, o un nuevo giro para manejar el conhol de calidad del proveedor. Las alianzas
representan una parte de la extensión de ',na corporación, no se hata de algo intemo o externo, sino
de algo íntimamente conectado.

I¿s alianzas ofrecen ciertas venajas significativas que pueden no obtenerse a través de otros
mecanismos:

Sinergias, al combinar lo mejor de los recursos de diversas compañias.

Un incremento en la velocidad de las operaciones, particulannente cuando se asocian
compañlas grandes con compañías más pequeñas.

El compartir riesgos, lo que permite es aprovechar las oportunidades que de lo conhario serlan
demasiado riesgosas.

Iá tansfer€ncia de tecnología Gohe compañl¡s para mantener lna posición competitiva eir
merbados separados.
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El amarrar 4 los competidores sobre su mismo ter¡eno sin tener que gastar sumas considerables
de dinero para poder ganar la batalla.

Un incremento en venüas al adquirir conocimiento crfticos acerca del mercado, un acceso a los
mercados mrás grandes que se deriva de nuevos canales de disuibución; y una aproximación a
los nuevos clientes (de gran ayuda en la planeación de productos).

una aportación de capital a empresas pequeñas por parte de un socio de una comparía grande
en contrato en investigación de mercados.

La protección dé h inversión de los socios en cada una de las compañlas dado que la mayoría
de las alianzas no implica que se diluya el capital individual.

El acoplamiento más nipido a los nuevos cambios tecnológicos como resultado de un mejor
acceso a la información de ingeniería y de mercadotecnia.

un incremento en el dominio de la mercadotecnia o participación de mercado, logrado esüo ya
sea en forma vertical u horizontal, al permitir la enhada a mercados nuevos, apare¡temente
impenehables.

Cuando las alianzas se administran adecuadamente, los socios tienen una flexibilidad.estatégica
más amplia respecto a sí actuaran en forma individual.

Al igual que acontece con cualquier estrategia de negocios, la alinatiene limitaciones que deben
ser ponderadas' Para mayor parte de los administadores los factores de cont¡ol son los que tiene
mayor p€so.

Tabl¡ 35. C¡racterlsticas de l¡s ¡lianz¡s
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L¡s alianzas se crean cuando dos compañías o más reconocen que tiene,n sus propias debilidades
que habrán de complementa¡se con los aspectos o puntos fuertes de los otos participantes de la
alianza' Después de transcurrido cierto tiempo, pudiera suceder que esas debilidades ya no existan y
el apuntalamiento de la alianza pueda retirarse, lo cual requerirá la disolución y la venta. Ohos
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cambios estratégicos también tienen lugar a medida que loB competidores ingresan o se rcliratr de

los mercados o a medida que ocurren movimientos de tipo político, económico o tecnológico.

La alianza estr¿tégica constituye el esquema de asociación nr:ás básico, simple y directo. Todas las

variantes de la alianza estrategica (joint ventures, asociaciones en participación y alianzas de

franquicias) se construyen sobre la base ope¡ativa de la alianza estratégica.

Varios factores determinantes deberán de existir para que una relación sea considerada ¡'na aliann:.

l. Deberá existir un engranaje operativo firme entre socios.

2. Debeni existir un verdadero interes nato en el futuro aliado. Toda compañía deberá

r€cotrocer que su desarrollo fun¡ro es6 íntimamente rclacionado con €l éxito del socio.

La aliawas estratégicas. Represeotan la forma rnris sencilla y brisica de todas las alianzas,

relaciones de negocios informales caracterizadas por:

0 Relaciones rígidas de operación de cuestiones tales como capacitación cruzada" coordinación en

el desarrollo de productos, conratos a largo plazo que se basen eir la calidad y no sólo en el

precio.

o lnteres mutuo y sincero en el fuhro del compañero.

o O¡ient¿ción estratégica a largo plazo.

a Apoyo de los altos ejecutivos; &ecuencia de hato enfte los altm ejecutivos y los mandos

intermedios.

o Relaciones reclprocas de manera que se compartan los aspectos favorables de cada uno, la

información y las ventajas mutuas.

o Estilos de administr¿ción que enfiticen la coordinación y que giren en tomo a la colaboración y

no a la fuerza jenírquica.

Aiociaciones en paüicipación. Son un¡ fase más complicada que las alianzas brísicas. Tienen todas

las caracterlsticas de una alianza estategica y además:

o Participaciones en capital social minoritario (generalmente de un 5 a u¡ 15 % y en ocasiones un

porcentaje superior) a veces con opciones a derechos preferentes para adquirir mayor cantidad

de acciones, o asociaciones informales que legalmente crean una tercera entidad independiente

pero, que desde un punto de vista operativo, no coüstituye una organización administrada €,

forma independiente.
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Las alianzas de franquicias. Son sistema de alianzas múltiples en los que los socios estián unidos a
través de contratos de licencias o permisos que enlazan (la forma típica es aquella en que la empresa
controladora ha otorgado pequeñas franquicias regionales a dos permisionarios). Los acuerdos
otorgan:

o Derecho a ofrecer, vender o distribuir bienes y servicios, en ocasiones con la obligación
recíproca de comprar bienes a cambio.

t Licencias o permisos maestros que proporcionan asesoría de implernentación a largo plazo,
además del acceso a nuevos productos y tecnologías futuras.

Las asociaciones. Son alianzas formalizadas que unen a dos o nuás organizaciones independienrcs y
que dan como resultado:

o La creación de una nueva entidad de negocios independientes.

I La distribución de la propiedad, de responsabilidades operativas y de riesgos y r€compengas

financieras a cada miembro conservando al mismo tiempo entidades independientes o
autónomas.

0 Contratación de personal por un nuevo grupo de administradores.

Las sociedades de adouisición constituyen una versün híbrida independiente en la anal una
compañía adquiere una participacün det 50 % en una división subsidiaria qistente de otra
compañía que luego se separa paruformar una corporación independiente de negocios.

cuando se constituye un negocio nuevo, independiente y separado, propiamente se le puede

denominar vna aliawaioint venfiire. EI joint venture prede ser úotalmente una nueva entidad de

negocio e ¡rna ¿dq¡i5isión de conjunto o una unión de una diy¡g¡6n existente o tna fusión
mancomunada de escisiones de dos visiones que son subsidiarias.

Joint venture en español significa "empresa conjunta". Es un acuerdo enhe dos o mris emprcsas

(empresas padre) para la creación de una tercera empresa (empresa hija). Esta empresa tiene
personalidad propia y realiza una actividad determinada para obtener un beneficio que responda a

los objetivos estratégicos de las eryresas matices. Las empresas padre aportan la finaociacióq e

incluso el personal y los fondos necesarios para la realización de dicha actividad y se benefician de

sus resultados. Una modalidad &,ioint venture muy frecuente es la que se constituye para sustituir
actividades internas de I&D, de manera que la empresa conjunta se fonna con loc recurs¡¡¡
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financieros que aporta una gran empresa y con la tecnología avarr?ada de una mediana o pe$¡cñ¡

emprcsa.

Una fusión puede tener mucho sentido cuando dos compañías tienen una participación de mercado

más dominante y cuando se aprovechan de las economias de escala al unirse en una sola compañía.

La identif¡cación corporativa, para el alto ejecutivo, sipifica mucho miis que el premio del ego: las

corporaciones con frecuencia actuan de manera inteligente al proteger a la cultura exitosa que l€s ha

permitido qu€ sean rentables. El cambiar la cultura corporativa es un proceso más diñcil, más

costoso y más consumidor de tiempo de lo que muchos estrategas consideran.

Las adquisiciores pueden ser en una herr¿mienta efectiva si el "arreglo" estratégico y operacimal es

el apropiado y si la compañía adquiriente tiene la capacidad para controlar los efectos posteris€s.

Las adquisiciones pdnin r€,presentar una altemativa preferida cuando una empresa necesite mqorcs

ubicaciones para disnibuir sus prductos o servicios, instalaciones miis grandes para rcalia su

produccióq recursos adicionales o fuen3es de abastecimiento mayores, oportunidades de expansié4

etc. La decisión fural es con frecuencia la necesidad de una compañía de controlar plenamentc los

recursos de otfa.

Una adquisición tiene sentido cuando los traslapes importantes, tanto estatégicos oomo

operacionales, hacen a las dos compañías más similares que diferentes y, cuando la cultura

corporativa puede asimilarse; Sin ernbargo, si una meta menor de adquisición se impulsa por el

deseo de drptcar o triplicar las ventas en un lapso de tiempo relativamente corto y la co4añla

adquiriente es substancialnente mayor en cuaoto a ventas, tal esfuerzo y entusiasmo para cr€cer

podrá concluir en frusfación para la compañla pequeña y un impacto insignificante etr las utilidad€s

netas para la corporación más grande.

Cuando nna compañfa tiene los recunsos financieros para adquirir a otra compañla y naliza

esñ¡erzos estatégicos para alcanzar el üderazgo en el mercado, la alternativa de adquisicio serla

una buena opción, pero si los recursos humanos y financieros estrá¡r limitados, una alianza seda lo

más recomendable.

Por lo regular, las adquisiciones tienen sentido cuando se refieren al ramo ya conocido, pcto las

alianzas son mejores cuando se ingresa a nuevos mercados o nuevar¡ tecnologías o campos fuera det

áLrea de.e¡pecialidad en los negocios. Denho de la idusnia química es mucho más probable que

empresas mfeamericanas formen un joint venture coo un socio extranjero a que hagao una

adquisición intemacional. Sin embargo, es más probable que seleccionen a ota cory¡ñia

norteamericana para una adquisición total.
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Las grandes corporaciones cuyas acciones se cotizan en el mercado, a un precio muy por abajo de

su valor en libros y, que se encuentran muy apalancadas con deudas, se encuentran practicamente

marginadas del mercado de adquisiciones. Para ellas, la estrategia de alianzas es la única ventaja
evidente.

En los últimos años se ha comprendido que la estategia de alianzas es un buen paso preliminar
antes de proseguir con r¡na adquisición. Ea las prisas por intentar realizar una adquisición antes de

que surja un competidor, muchas adquisiciones han llegado a ser verdaderos fracasos al padecer de

indigestión y de falt¿ de integración efectiva.

Si una alianza no da buenc resultados, es también muy posible que una adquisición tarnpoco lo
haga. Sin embargo, la lección cuesta mucho menos con 'na alianza. Por lo regular, el costo es sólo

de un25%o a un 35% del costo de una adquisición fracasada. Cuando el joint venture de ARCO con

Ericsson de Suiza fracasó en penetrar al mercado de productos de oficina a mediados de la década

de 1980, las pérdidas fuemn tan pequeñas que la prensa ni siquiera se rnolestó en infonnarlo. Se

puede comparar esto con la desastrosa adquisición de Exxon de productos de oficina y la eshategia

desfavorable de integración durante el mismo período, que al final de cuentas, tuvo un costo que

superó los mil millones de dólares en prírdidas antes del abandono de esta lección, Exxon aprendió

que ninguna cantidad de oro podía integrar con satisfacción quioce compañías de alta tecnología en

un mercado que Exxon desconocía. Para perjudicar arin más at daflado, la prensa tuvo un dla de

campo pubücando el fracaso

Con mucha frecuencia, leemos que nna adquisición que se üs'aüzaba como muy favorable en

teorla, con el paso de los años, se sabe que dicha adquisición resultó ser un fracaso al no alc¿nzar

las metas financieras esperadas iniciaknente. En tales casos, una alianza con una cl¡iusula de

adquisición futura, podría haber sido un cu¡so de acción rnás deseable.

La polftica del desarrollo político-económico que encabezan los gobiemos de las naciones también

han promovido el empleo de asociaciones de carácter intemacional. Por muchos años, en Japón y en

México, elTbint venfiire eraralmente la rinica forma en que estos gobiemos admitierao la presencia

de las compañias norteamericanas.

Uniroyal, por ejemplo, se combinó con 'rna empresa mexicana local para ingresar al mercado

petoquímico mexicano. Las leyes gubernamentales de México, €Nr squel entonc€s, pedian que las

emPresas nacionales tuvieran un control del ffi% de cada coryañfa deot¡o de la industria

pehoquímica, situacién que llamaba mucho la atención en un pafs cuya economía depende en gran

escala del petróleo. Uniroyal de todas forrras logró cosechar el 4V/o de tas utilidades y a su vEz
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desarrolló conocimientos importantes del mercado mexicano gracias a un convenio dejointventare.

La adquisición de conocimientos resalta en una observación que hizo Alexander Giacco, aatiguo

consejefo de la compañía Hércules Chemic¿l:

"Cuando se trataba de joint ventures nacionales, se procedía a una unión sólo si no se era lo

suficientemente grande para poder realizar.grandes desembolsos de capital o cuando la tecnologla

ya combinada conduciría a costos menores. Dentro de una asociación internacional, usted busca

tener conocimientos culturales, y un socio que tenga conocimientos de las condiciones loc¿les de

mercados y de las operativas".

Para poder lograr una penehación de mercado miis efectiva, Union Carbide utilizí un joint venfine

con Mitsubishi. Realizo la escisión de su división de productos del carbón por 700 millones de

dólares y le vendió el 50 % de participación a Mitsubishi. Este joint venture proporcionó de forma

efectiva el desarrollo de Union Cañide y permitió que éste aprovechan y conociera la red de

mercado de Mitsubishi.

Ios joint ventures, como se ha mencionado, son emp¡esa¡¡ estratégicas, por ejemplo, una $r los

posiciona como líderes muodiales en producción de etileno es la empresa Chevron Pbillips

Chemical Co, cuya base se encuenta en Houston Texas. En Europa, Basell es un joint venture

50/50 entre BASF y Shell Petoleum NV.

En el á.Lrrbito mundial se juegan .papeles muy diversos, por ejemplo, en respuesta a la
reesüuch¡ración de las empresas europea¡¡ y nortearnericanas, Mitsui Chemicals Inc. y Sunitomo

Chemical Co. acordaron a finales del 2000 cor¡solidar sr¡s negocios en 2003 para desarrollar

economías de escala, inicialmente, las dos compañlas consoüdaron sus negocios de poliolefinas en

el 2001.

En Mayo de 2(X)1, BP P.L.C. compró el50 o/o de Bayet AG, ya que estas dos empresas tenian u¡

joint venture (50/50), cuyo nombr€ era EC Erdolchemie GmbH. Ahora BP tiene la totalidad de la

planta en Dormagen, Alemani4 cuya capacidad es de 950,000 toneladas de etileno por afio. En

noviembre de 2001, BP cambió el nombre de la compañla por el de BP Koln GmbH.

Equistar es una empresa joint venhre, fue formada en Diciembre de 1997 con la combinación de

negocios de olefinas y pollmeros de Lyondell y Millenium. Occidental fue unida como participante

de estejoint venture en mayo de 1998, a su vez conhibuyo con uoidades de etileno, propil€no,

óxido de etileno, y otros negocios derivados de Occidental Chemical Corp.
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En Agosto de 2001, BP p.L.c., china petrochemical corp. (sinopec), y Shanghai petrochemical

corp' formaron un joint venture para consruir un cracker de etileno de gffi,000 toneladas anuales y
un complejo de derivados químicos cerca de Shanghai (o&GJ online, septiembre 4, 2001). El
proyecto de 2'700 millones de dólares deberá entrar en operación en el 2005 en Shanghai Cbemical
Industry Park, Caojing.

FUSIONES Y ADQUTSTCIoNES

lJnafinión es una operación mediante la cual dos empresas s€ unen pr¡ra formar una nueva emp¡€{¡a,
mienhas que una aósorc ión f5la adquisicün deuna empres¡ por oha. En u¡ros casos, dos entidades
distintas se convierten en rma sol6 Y las acciones de una de las dos dejan de cotizar en los mercados.
A pesar de las diferencias enEe los ténninos, fusión, absorción y/o adquisición, los &es términos se
usan a menudo indistintamente

La creciente actividad de absorciones a partir de los años 1980's puede atribuirse a diversos
factores, entre los cuales destaca la aparición del mercado de bonos de alto rendimiento (bonos

basura), que sirvió para financia¡ numerosas adquisiciones, y la actitud permisiva hacia las fi¡siones
por parte del Ministerio de Justicia norteamericano duante la administración Reagan. Además, los
cambios significativos operados en deter¡ninados sectores, tales como la creciente competencia
extanjera y la desregulación del transpofe, las comunicaciones y los servicios financieros, najeron
consigo la necesiüd de "na adaptación en la forma de actuar de las empresas.

Sea cual sea el objetivo fundamental de los administadores para adquirir otras compañías, dichas
adquisiciones deben formar parte de las eshategias de negocios y empresariales del adquirente. La
estrategia de negocios se dirige a crear una ventaja competitiva a largo plazo para la empresa- Tal
ventaja es el result¿do de las economías de escala y esfera de acción, poder de mercadotecnia o
acceso a cualidades únicas que la compañía adquirida posee.

Con frecuencia la empresa a@uirienrc iftenta üansferir sus técnicas administrativas ..superiores,, 
a

la empresa objetivo de la adquisición y, de esta manera, aumentar el poder de obtener ganancias de
los activos de la compañía objetivo. De esta manera, es posible crear el valor agregado, incluso
cuando el objetivo coütinúe actu¡ndo como rna entidad individual y no dependa de cualquier
posible sinergia enhe el adquiriente y el adquirido. La empresa adquiriente busca una estrategia
empresarial de creación de valor a [avés del mejoramiento de la eficiencia de su compañía objeüvo.

Una adquisición también puede responder a la estrategia empresarial del adquiriente para integrar su
portafolio de negocios no relacionados, por ejemplo las empresas japonesas. El propósito en este
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caso' sería la reducción de riesgos si los flujos de ganancias de las diferentes empres¡¡s que

confonnan el portafolio no se encuentran altarnente conelacionados en forma positiva.

Lo que para una empresa puede ser estratégico, por ejemplo, la compra de venta de una unid¿d de

negocios, para otra puede ser estratégica la desinversión (venta de una parte o línea del portafolio de

negocios). En conjunto, las adquisiciones y las desinversiones constituyen la reestructuración de los

grupos empresariales. I¿ facilidad oon que es posible llevar a cabo las desinversiones ha dotado a

las compañias de mucha flexibilidad y capacidad de adaptación de sus estrategias de negocios y

empresariales al ambiente cambiante. las empresas se reconfigr¡ran de manera menos taumática

que en el pasado, y mayor velocidad" cuando consideran que un negocio en particular no se adecua

a su visión estratégica modificada.

I¿ existencia de un mercado inter-empresarial de los activos de los grupos empresariales no

¡equiere que la propiedad de la entidad legal dueña de dichos activos tenga que cambiar atrtes que el

portafolio de sus negocios se reorganice. De esta llane¡a, una adquisición depredadora seguida del

remate de activos no es el único mecanismo disponible para transferir los activos a aquellos que son

capaces de explotar al miximo su potencial. Siempre que las compañlas se den cuenta que ciefta

línea de negocios de su portafoüo no es conveniente estatégicamente, es conveniente erylear el

meca¡ismo de desinversión para aumentar los valores de sus negocios y, de este modo, evita caer

en n¡anos de los rernatadores de activos.

Probablemente existan tantos tipos de fr¡siones y absorciones como empresas absorüentes y

absorbidas. Sin embargo, los bancos de inversión consideran útil clasificar las operaciones de

fisión y adquisición en tres categorías:

o Absorcionesestratégicas.

r Absorcionesfinancieras.

o Absorcionesdeconglomerado.

Con frecuencia, las absorciones se ctasifican también €n ¡mistosas y hostiles. Cuando la oferta es

pr€sentada directame¡rte a la dirección de la empresa o a su consejo de administración, se dice que

se tata de 'na abso¡ción amistosa. Sin enrbargo, los adminisEadores de la empresa objetivo a

menr¡do se oponen a ser absorbidos, lo que obüga a la empresa compradora a efectua¡ una ofeda

hostil para hacerse del control de aquella-

En lna absorción hostil, la abso¡üente a menudo ignora la dirección de la absorbida y se dirige

directamente a sus accionistas con una oferta púbüca de adquisición sobre sus acciones, es desb
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una oferta para comprar cierto número de acciones, generalmente en efectivo, aun prgcio y en una
fecha determinadas.

Las fusiones estratégicas pueden considerarse como ñ¡siones horizontales. Una absorción
estratégica genera sinergias de explotación, lo que significa que las dos sociedades son más
rentables conjuntamente que por separado. En la industria peroquímica, durante los años 1990's las

fusiones esratégicas experimentaron un gran auge y hoy en dla constituyen la modalidad más
importante de adquisición.

Los bancos de inversión suelen calificar una adquisición que no produce sinergias de explotación
como una aósorciónfinanciera. En este tipo de adquisiciones, la empresa compradora generalmeirte

considera que el valor de mercado del capital de la absorbida es inferior al valor de su activo A
diferencia de las eshatégicas, las absorciones fi¡ancieras han disminuido sustancialmente en la
industria petroquímica desde los años 1980's. [¿s absorciones financieras están a veces motivadas
por las ventajas fiscales asociadas a la adquisición. Puede ocurrir también que la empresa

absorbente piense que los activos de la absorbida están infravalorados porque los mercados de
valorcs estrin pasando por alto información relevante. Pero la motivación más habitual para lhvar a

cabo una adquisición financiera es la creencia del comprador de que la empresa absorbida se

encuentra infravalorada , dado su activo, debido a que no esüi bien gestionada.

Por ejemplo, en el año 1983, T. Boone Pickens, consejero delegado de Mesa petroleun¡, hizo una

oferta por Gulf Oil. El motivo que llevé a Pickens a dar este paso era que la direccién de Gulf
estaba destinando cuantiosos recursos a la prospección de petróleo en un momento en que el procio

del crudo hacía imposible que estas prospeccioncs fuer¿n rentables. Pensaba que las acciones de
Gulf estaban baratas a causa de esta inversión no rentable en prospecciones peholíferas y flue rma

nueva dirección podría cambiar dicha política. Aunque Pickens no tuvo éxito en su intento & tomar

el control de Gulf, la empresa acabó siendo adquirida por Chevron, que recortó sustancirlmente sus

actividades de prospección.

El tercer üpo de absorci ón, la absorcién de conglomerado (o de diversificación), es aquella eo la
que no existe, aparentemente, ningrfur potencial de sinergias de explotación enfc las eryresas
implicadas. En este sentido, las adquisiciones de esta tercera categorla son similares a las

absorciones ñnancieras. Sin embargo, las absorciones de conglomerado están motivadas coomayor
frecuencia por sinergias financieras, las cu¿les reducen el costo de capital de nna emprcsa y, de este

modo, crean valor incluso cuando la explotación de las empresas ñ¡sionadas no sale beneficiada de

la tusión.
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A finales de la década de los 1990's las fusiones Eansfronterizas en el ramo petroquímico tienden a

ar¡mentar de forma importante. Esto debido a lo que ya hemos expuesto, las condiciones de

competencia a nivel global provocan que se busquen nuevos imercados, y esto es posible hacerlo

directamente, adquiriendo una empresa en el exaanjero en lugar de realizar una inversión de

construcción de una planta en el mismo sector y competir conüa las empresas ya establecidas.

Exis¡en distintas fuentes potenciales de sinergias de oglotación. Por ejemplo, vnafusión vertical,

es decir, "ta fusión entre un proveedor y su cliente, puede eliminar diversos problemas de

coordinación y de negociación entre ambos. Así, la adquisición de Conoco por parte de Dupont en

el año l98l pudo venir motivad4 en parte, por las graodes compras de petóleo de Dupontpara su

producción pehoquímica. Hay que mencionar que estas sinergias potenciales nunca llcgaron a

materializarse y que en 1998 Conoco se separó de Dupont mediante una escisión de capial. Como

beneñcios de wa fusión horizontal, es decir, de una fusión enhe competidores, podemos

mencionar el logro de un mercado menos competitivo para sus productos, así como ahorros de

costos como los generados, por ejemplo, cuando Ias empresas ponen en común sus instalaciones de

investigación y desarrollo, combinan sus fuerzas de ventas o prescinden de sus equipos inform¡iticos

infrautiüzados y de sus puntos de venta ineficientes.

Denüo de la industria petrolera" y que indiscutiblernente cambiaron el panorama mundial

pehoquímico, las dos fusiones mris importante que se realizaron el milenio pas¿do ft¡eron las

correspondientes a Exxon (comprador) con Mobil (vededor), el precio ofrecido fue de 81,429.8

millones de dóla¡es, fue anunciada en 1998. l¿ ota fisión fue la que British peholeum co.
(comprador) realizó con Amoco (vendedor), el precio ofrecido fue de 56,482 millones de dólares,

también esa operación fue anunciada en 1998.

Antes de la entrada en vigor de la Ley de Reforma Tributaria de 1986, la legislación fiscal de los

Estados Unidos estimulaba las adquisiciones en[e sociedades. Actualmente, los impuestos

desempeñan un papel mucho menos relevante como incentivo para las operaciones de adquisición

en Estados Unidos. No obstante, en algunos casos, las fusiones aumentan la capacidad conjunta de

las empresas fusionadas para aprovechar las ventajas fiscales de la deuda.

I¡s ñ¡siones estatégicas que tiene como fin la diversificación de la empresa (ñrsiones verticales)

tieneo ventajas que pueden resumirse en tos siguientes puntos:

o [¿ diversificación refuer¿a la flexibilidad de la organización
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El mercado de capital interno permite obviar atgunos de los problemas de información

inherentes a los mercados de capitales extemos.

La diversificación reduce la probabilidad de quiebra para cualquier nivel dado de deuda y
aumenta la capacidad de endeudamiento de la empresa.

d los competidores les iésulta rnis dificil descubrir la información confidencial de las empresas

diversifrcadas.

La diversificación tiene vendas si permite a la empresa aprovechar su organización de forma

m¡ís eficiente.

Los inconvenientes de la diversificación pueden resumirse de la siguiente forma:

¡ La diversificación puede eliminar una fuente valiosa de información, lo que haría mris dificil,

enüe otras cosas, fijar eficientemente la renibución de los responsables de división de las

grandes empres¿rs diversificadas.

' A los di¡ectivos puede resultarles diñcil aplicar los recortes necesarios en divisiones que

incurren en perdidas si pueden subvencionarlas con los beneficios de las divisiones en las que

se gana dinero.

En los últimos años, las bajas ganancias han desmotivado a los vendedores de unidades de negocios

petroquímicos, ya que las valuaciones de éstas plantas o unidades son pobres. Cuando lo

vendedores encuenhan un comprador disponible, quiá no se sientan satisfechos con el precio que

les ofrecen por las transacciones estipuladas, Sin embargo, los compradores pueden encontrar dificil
conseguir el capital y/o el credito. Como resultado, muchas compañías se h¿n enfocado en

desarroüos internos, los cuales son preferibles que realizar cambios a través de adquisiciones o

desinversiones.

A continuación puntualizaremos algunos ejemplos de fusiones y/o adquisiciones que se han

rcalizado durante los últimos años, ejempüficando algunas de las características estatégicas que

persiguen esEe tipo de absorciones. En diciernbre de 1999, en yeochun, corea del Sur, Hanwha

Chemical Co. y Daelim lndustrial finaliza¡on la ñ¡sión de sus c¡ackers de nafta en esta localidad- I¿
nueva compañía se llamó Yeochun Pet¡ochemicals, la cual tiene una capacidad de 1.2 milloncs de

toneladas anuales de etileno, lo que la ubicó como la más importante compañía privada en Asia-

Por ejemplo, Estados Unidos tiene la mayor capacidad de producción de etileno a nivel mundial. No

obstante, en 1999 las fusiones y adquisicionesjugaron un papel estratégico en la composición de los
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nuevosjugadores a nivel mundial. La combinación de activos por parte de Exxon Chemicals Co. y
Mobil Chemicals proporcionó a ExxonMobil la combinación de su producción de etileno a una

capacidad de 3.9 millones de toneladas anuales. L^a otra gran fusión en ese año fue la de Dow
Chemical y Union Carbide Corp. Lo cual proporcionó a Dow Chemical el 16 o/o de la capacidad de

producción de etileno en Estados Unidos.

Andrew B. swanson, director de chem systems comentó to&GJ, Abril 23, 20011 que las fusiones

petroquímicas de EUA posicionaban en mejores condiciones de competir a las compañfas que las

habían realizado, esto :rnte las posibilidades de empeorar el ciclo recesivo de la industia
peroquimica" Declaró que se podía observar que el número de compañías dedicadas a la producción

de etileno, polietileno lineal de baja densidad, y benceno habían decrecido a partir de 1995.

En febrero 6 de 2001, Union Carbide Corp. se convirtió completamente en subsidiaria de Dow

Chemical Co. La nueva Dow Chemicals se posiciona como el lider abastecedor de etileno eo el
mundo.

En julio de 2(X)2, Shetl Petroleum NV y Deutsche Shell GMBH,.ambas subsidiarias de Dutch/Skll
Group, adquirieron la proporción de RWE DEA AG del joint venture entre Shelt y DEA oil
GMBH. Shell y RWE habían sido socios en el joint venture en una proporción 50 - 50 %, et cual

operaba con capacidad de 588,000 toneladas de etiüo anuales en Heide y Wesseling, Alemania El
precio fue considerado en 1,350 millones de dólares más otos acüvos como refinación, suministso,

distibución, corercialización y otras actividades petoquímicas..

At'ofin4 el brazo químico de TotalFinaElf (hoy TOTAL), compró en septiembre de 2003 a Eniche,o

su participación de Qatar Petochemical, la cual equivale al l0 o/o de esta última empresa. eatar
Penochemical opera lna planta de etileno de 525,00 toneladas anuales.

En Marzo 3 de 2ü)3, C&EN publica que el valor de todas las operaciones de EUA de fusiones y
adquisiciones habla decrecido enüe un 40 a 50 o/o en comparación con el boom de media&s y
finales de 1990's. En la industria químic4 las ñsiones y adquisiciones también habían declin¡do,

aunque menos que las operaciones de otros sectores. Las negociaciones en la industria farmaier¡tica

tambien habían declinado en valor, mie¡Eas que las Eansacciones en biotecnologÍa se ercon¡aban

en niveles muy modestos.

Por ejemplo, en EUA en el 2002 las trans¿cciones de fusiones y adquisiciones de la industia

qufnica cayeron en un 347o, es decir, 23,0ü) millones de dólares. Sin embargo, la sola adquisición
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de Dow Chemicals por obtener a Union Carbide en el 2001 llevó el 25 o¿ del totat de los 35.000

millones de dólares reportados en negocios qulmicos de este tipo en el mundo.

Debido a las bajas ganancias de las empresas qulmicas, muchas empresas que tratan de vender

algunas líneas de negocios no han encontrado buenas ofertas por pafe de los compradores, por lo
que han optado por pennanecer con estas llneas en orden de obtener mejores ganancias cuando el

clima de negocios qulmicos a nivel mundial se rccupere.

A continuación mostramos nueve fusiones y adquisiciones completadas en el 2002 dónde se

observa que la más grande adquisición fue la de Bayer por 6,600 millones de dólares para obtener

Aventis CropScience en Junio de ese año. Con esto, Bayer se convirtió en el más grande productos

de agroquímicos del mundo.

También en el 2002, General Electric compró por 1,800 millones de dólares a BetzDearborn, y ésta

también fue otra significante transacción, ya que proporcionó un nuevo segmento de negocios a

General Electric y adicionó 1,000 millones de dólares anuales en ventas a su unidad de

especialidades en materiales. Para Hercules, la venta de este segmento de negocios significó que

podrían substancialmente reducir su deuda y tener una mejor posición en las líneas de negocios que

conservaron. En este mismo año, Saudi Basic Industries realizó su primera mayor compra firera del

Medio Oriente, adquirió a DSM's Petrochernical Business en Junio. Al parecer DSM quería

enfocarse al área de ciencias de la vida y los 2,0ü) millones de dólares obtenidos por la venta de la

unidad petroqufmica le ayudará a hacer eso. Por lo tanto, SABIC se convierte en jugador mundial

en la indusria petroquímica, posicionifurdose del lugar 22 al I I dento de la clasificación mundial de

líderes productores de polímeros.
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CAMBIO DE NOMBRES Y CIERRE DE PLA¡¡TAS

Los cambios de nombres generalmente son estrategias pa¡a la conformación de nuevas sociedadcs,

es decir, la conformación de nuevas reglas internas de las mismas, además de que muchas vec:ss

existen excelentes incentivos fiscales para la creación de nuevas empresas. Otra opción es qüe se

puede declarar en bancarrota una empresa y formar oha simplemente con un cambió de nombre con

el fin de eütar s¿nciones fiscales.

Los cienes de plantas son con frecuencia hechos debido a que no son rentables, debido a altos

costos de materias primas o altos costos de producción derivados de tecnología o pnrcesos

obsoletos' También son ceradas algunas plantas pehoquímicas con el fin de consüuir nuevas

unidades y cambiar la ubicación de la misma a regiones que den un mayor grado de competitivida¿

En Italia, Enichem SPA creó un grupo llamedo Polimeri Europa- Este opera cuatro plaatas de

etileno en Italia y continúa siendo totalmente subsidiaria de Enichem.

Copene, S.A.en el 2002 teuía una capacidad de producción de etileno de 1.2 millones de toneladas

anuales en Brazil, y cambió su nombre por el de Braskem S.A. en Agosto de 2Cf/2.

En noviembre de 2000, Sunoco Inc. c€rró sus plantas de etileno y óxido de etileno ubicadas en

Brandenburg, Ky.

En Enero de 2001 Mitsubishi Chemical Corp., Tokio, cenó una planta de 276,000 toneladas de

etileno ubicada en Yokkaichi, Japón, la máB pequeña de sus tres plantas en Japon. Esta empr€s¿

también cenó las plantas de etilén-glicol (EG) y oxido de etileno (Eo) en el mismo complejo. La

compañla mencionó que la gran competiüvidad de la economía de escala de las plantas ubicadas en

Arabia Saudita, Taiwán, y Singapur aunado a los esperados rccortes en las tarifas de importación,

los cuales permitinin la compra de un mayor número de productos petroquímicos en 2(X)4 fteroo

los facto¡es claves para el cierre de la plana de yokkaichi.
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En el 2002, Petróleos Mexicanos cerró su planta de 182,000 toneladas anuales ubicada eo poz¿

Rica, Veracruz, dónde se reportó falta de etano para alimentar al cracker. pemex t¿mbién mencionó
que la planta de 27,000 toneladas anuales ubicada en Reynosa, Tamaulipas, también fue cerrada.

La otra planta productora de etileno cerrada en el 2002 ñ¡e la de A¡pichem,s pitesti, Rurnania, con
capacidad de 100,000 toneladas anu¿les.

PRIVATIZACIóN DE EMPRESAS Y DESREGULACIÓN

Se podrfa decir que la desregulación y la globalización van de la m¿no. El capital tiende a ir a

aquellos países en los que la tasa de retorno es mayor y los flujos de capital de enuada y de salida
sean menores. De esta manera los países han abierto sus mercados interiores a las emisiones

exüanjeras y a los compradores extranjeros. Las empresas, sin exceptuar a las petoquímicas, y los
inversionistas han respondido con movimientos de capital masivo. Adicionatmente, los palses

encuentran ahora una gran dificultad al hatar de mantener los mercados de capitales alta¡r¡earc

regulados por la fuga de los flujos de capital a oÍos países que pueden provocar esúe tipo de

desregulaciones.

La literatura infiere que la desregulación de mercados monopólicos es favorable hacia la
privatización como medio apto para cr€ar entomos más competitivos, los cuales deberlan ser
reflejados en señales de precios que indiquen la escasez relativa de los recursos y por consigrieote
conduzcan a "na adecuá& asignación de los mismos impidiendo asimismo la apropiación de re¡tas
indebidas' Sin embargo, es dificil pel¡sar que estas ¡eferencias sean aplicables al caso de las

empr€sas petroquímicas. Nadie puede pensar seriamente que los precios del petróleo y los
peüoqufnicos se muev¡n por las condiciones de un mercado competitivo, o por simples se,üales de

oferta y demanda, aun cuando la escasez relativa puede jugar un papel importante en su

detemrinación. Del mismo modo que si bien es admisible que precios alejados de los de equilibrio
conducen bien sea a la captación de súper rentas (cuando se hallan muy por encima del nivel de

costos) o bien pueden provocar la descapitalización de las empresar¡ (cuando se hallan por debajo),
lo cierto es que la fluctuación de los precios del petóleo y de los petroquímicos responden a
movimientos especulativos que se originan en los mecanismos de Fansferencia de riesgos de los
productor€s y refinadores a los actores del sector financiero. Por consiguiente ni aun desde el punto

de vista meramente teórico serla de esperar hallar nna cor¡elación enhe estructura de los mercados y
precios en el caso del sector pehoqulmico.

Por lo tanto, si enEe los objetivos e¡runciados de la privatización y desregulación petsolera y
petoqufmica se encuenha el arribar a una estn¡ctura de mercado no monopólico, y esto con el
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objetivo de favorecer a los usuarios (o a la sociedad), tal enunciado obviamente forma parte de una

retórica general, muy de moda en los noventq pero con muy escaso fundamento.

Por ejemplo en A¡gentina el mercado se fragmentó un poco respecto a la situación prcvia al

privatizar YPF (ex - empresa peholera del Gobierno de Argentina), sin embargo, YPF privatizado

siguió siendo el actor dominante. Por otra parte los precios fluctuaron siguiendo la tendencia

internacional, como se había previsto. Esto para aquellos grupos que vieron crecer sus ingresos en

ténninos del índice de los precios del consumidor, no significó un mayor costo en términos de

moneda local constante, en cambio, significó un deterioro para aquellos que no lograron hacerlo. Se

debe considerar por otra parte que las fluctuaciones en el precio del crudo, cuando se dieron a la

baj4 no se tradujeroll en menores niveles de precios finales de los derivados.

Del impacto de la privatización de la penolera argentina sobrc la estructura de mercado, el aumento

de la competencia y las inversiones upstream (c,oniente arriba) se puede concluir que:

r si bien la esfuctura del mercado es ruis abiera que en el esquema previo, ello no se ha

E¿ducido en un aumento de la competencia. Por el conhario, el índice de concentración de la

indusfia lleva a clasificarla como altamentc concentada.

a Ni el aumento de las reservas ni el aumento de la producción se ha originado en un proceso de

inversiones masivas y de riesgo.

t El incremento de la producción se ha vinculado mucho miis a la exportación que al mercado

intemo y su origen se halla en las grandes ¡ireas cenfales desarrolladas por YPF antes de su

privatización.

En Argentin4 las privatizaciones petoleras en el cont€xto indisoluble de la convertibilidad, lejos de

resolver el problema fiscal y financiero nacion¿l y provincial, conüibuyeron a la acumulación

estructural de desequilibrios, aunque obviamente no fueron sr¡ única y principal causa

Las inversiones en el dowwlream no hen sido significativas. Si bien las refinerías realizaron las

adaptaciones a los cambios en la demand4 básicamenrc l¿ obtención de mayores cantidades de

gasóleo y mejores naftas, dichas inversiones no han sido cuantiosas, en especial al compararlas con

el elevado rnargen de rentabilidad que han tenido. Sin embargo, el escaso dinamismo del mercado

intemo es el factor que explica este comportamiento. Pero siendo así, cabe pregunt¿rse acerca de la

racionalidad de permitir o alentar dichos mrirgenes.

Se concluye que el único objetivo que se curytió plenamente coo el programa de reformas es el de

la maximización del valor presente neto de las inversiones realizadas previamente y'cuyos
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beneficiarios principales han sido actores predomi&mtemente financieros y las empresas pet¡oleras
privadas que ya operaban. En cambio, el objetivo de lograr una mayor competencia y disputabilidad
de los mercados con características oligopolísticas no se ha logrado.

Las lecciones y recomendaciones que se derivan del caso argentino son muchas. La principal se
relaciona con la inconveniencia de aplicar reformas estucturales basados en mecanismos de
desequilibrio estructural permanente como lo es una trasa de cambio alejada de la paridad de
equilibrio de largo plazo, dado que diflcilmente este tipo de programas evite comportamientos de
divergencia insostenible en indicadores macroeconómicos clave @jemplo: saldos comerciales
negativos, incrementos constantes de endeudamiento, desempleo, etc.).

La reesfucturación de estas empresas privatizadas debe ser desde el principio teniendo en cuenta la
situación objetivo a la que se quiere arribar. Así, de haber sido deseada una estuctura más

competitiva, se debería haber asignado a algri'n actor especlfico el papel de importador y rcgulador
de precios con una participación de mercado tal que obligara a la evolución de una progresiva
desconcentración. En tal caso hubiese sido deseable que dicho actor fuese estatal y tuviese esa
misión explícita y aceptada por los actores desde el principio dado que siempre es muy cosroco
modiñcar las reglas de juego al sector privado ,ne vez otorgado un sector o un privilegio.

Los mercados de capitales son ahora globales. Las grandes empresas multinacionales emiten
rutinariamente deuda y acciones fuera de su país de origen. Aprovechándose de las diferencias en
impuestos y regulaciones a través de los países, las empresas logran reducir sus costos de
financiamiento. De esta manera las empresas están mejor preparadas para la adquisición de capital
extranjero' Con todo esto es lógico esperar que las regulaciones a nivel mundial lleguen a ser
similares y que los impuestos asociados a la obtención de capital tiendan a disminuir, pero antes de
esto, ise tiene que desregular!. No obstante, en la misma desregulación de un sector es¡atégico
como lo es el petroquímico es necesario establecer planes en los cuales se beneficien a nacionales y
extranjeros con el fin de marcar un equilibrio nacional.

En el caso de la industria petroquímica es importante notar como las empresas tansnacionales se

ban posicionado fuertemente en países tales como Chin4 India" A¡abia Saudita, lnin, Rusia, es

decir, en palses de relativa reciente ap€rtura a la inversión en el área de proyectos pehollferos y
petoquímicos, o regiones con materias primas baratas, o países con gran crecimiento de la demanda

de productos penoquímicos. La desregulación es un mecanismo que apoya a los üneamientos de la
globalización' a la creación de grandes empresas, empresas transnacionales que saben
perfectamente que es estratégico llegar primero en la apertura de nuevos mercados.
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La privatización de empresas es una tendencia a nivel global, es parte del proceso de globalizacióq

no obstante, hay que considerar que las privatizaciones tienen un factor social, es decir, en muchas

ocasiones las empresas estatales significan o inclusive simboüzan luchas sociales, en algunos casos

derramamiento de sangre, y se les vincula con la soberanla y el desanollo prospero de un país.

A pesar de que la privatización es una forma en la que los gobiemos se pueden hacer llegar un

importante flujo de capital, éste sólo será momentáneo, en el futuro las rentas que anteriormente

percibía y el nivel de injerencia que tenía sobre ciertos sectores indusriales, etr este caso el

pefroqulmico, los perderá. Es importante remaf,car que no se trata de mantener un coto de poder por

parte del Estado y perder competitividad intemacional, simplemente, el permanecer con ciertas

emprcsas petroquímicas por parte de los gobiernos les permite maniobrar y contrapesar el empuje

que muestran las grandes empresas petroquímicas a nivel mundial.

El pemranecer con empresas pehoquímicas estatales les permite a los gobiemos desarrollar una

política energética con perspectivas diferentes, eje,mplo de esto es BP P.LC y Royal Dutch / Shell

Grogp of Companies dónde el Reino Unido y Holanda r€specüvamente, mantienen un porcentaje

de las acciones de estas empres¿s lo que en lm momento dado les permite injerir para que

coryaginen los planes de estas empresas con sus planes y políticas energéticas e industriales a nivel

nacional y, en su caso, intemacional.

Sin embargo, el que los gobiernos permanezcan con empresas petoquímicas sipifica un riesgo de

inversión para muchas empresas extanjeras, ya que seni dificil competir y establecers€ en un país

dónde los proveedores, los que hacen las leyes yjuzgan son su¡¡ propios competidores, por lo cual la

probabilidad de que estas empresas establezcan plantas petoquímicas en esos países decrece.

CLUSTERS

L¡s clusters son concenfaciones geográficas de compañlas ioterconectadas, proveedores

especializados, suministradores de servicios, e irstituciones asociadas en un campo en particular

r€pres€ntativo en alguna región. Los clusters o aglomeraciones surgen debido a que a través de ellos

se incrcmenta la productividad con las cuales las empresas pueden ser comp€titivas. El desarrollo y

crecimiento de clusters es ¡¡na importante agenda de los gobiernos, compañlas, y ohas instituciones.

L¡s iniciativas de desa¡rollo de clusters son una importante nueva dirección en política económica,

constn¡cción sobre tempranos esfuerzos en estabilización macroeconómica, privatización' apertura

del mercado, y reducción de costos haciendo negocios.
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Un cluster industrial también puede ser percibido como aglomeraciones de agentes a nivel sectorial

o geognifico que generan economías externas y que aumentan la eficiencia del conjunto.

Cluster es el resultado de mejorar en e[ medio de los negocios, es geográficamente la proximidad

de grupos de compañías interconectadas e instituciones asociadas en un campo en particalar,

encadenado por comodidad y complementariedad.

También es necesario hacer notar que el fenómeno de la gtobalización y los avances en las

tecnologías de la información y comunicación están generando una serie de cambios en la

organización de la producción. De ahl, que no sea necesario una proximidad fisica o geográfica para

que exista cooperación entre empresas o se dé aprendizaje y/o innovación colectivos. A estas

relaciones enhe empresas se les denomina consorcios (networlcs) industriales. La idea es que las

ventajas que no se obtienen por la cercanía de las empresas se pueden suplir por una expresa

relación de cooperación entre ellas, y esto ha sido muy utilizado en la industria petroquímica.

Lo anterior plantea la existencia de una serie de modalidades de asociaciones o aglomeraciones de

empresas que de una manera u otra elevan la eficiencia de los grupos petroquímicos. En ellas se da

la presencia de modalidades de asociaciones o aglomeraciones de empresas medianas o pequeñas

muchas veces en articulación con empresas más grandes. A todas estas modalidades se les suele

denominar clusters lo cual genera confusión, especialnente cuando se intenta diseñar políticas

destinadas a la generación de estas asociaciones o aglomeraciones.

Los clusters exitosos se deben a su alto nivel de competitividad internacional. En el caso de palscs

en desanollo, el acceso a mercados intemacionales significa un medio pam vencer la limitación de

mercados domésticos. Para conside¡ar el impacto de los mercados extemos (internacionales) en el

desarrollo de los clusters es conveniente utilizar el concepto de cadenas globales de producción.

Este concepto enfati?a el hecho de que los consorcios (networks) de producción traspasan las

fronteras nacionales y que estián emergiendo nuevas y más complejas forrras de división de tabajo.

El énfasis en estas cadenas globales de producción permite ubicar al cluster en un contexto más

amplio e identificar las oportunidades que se presentan para mejorar las actividades del cluster. Sin

embargo, no todas las cadenas globales de producción son iguales en la indusria pehoquímica. Se

pueden distinguir dos tipos: aquellas regidas por productores y las regidas por compradores. En las

primeras, las grandes empresas transnacionales juegan papeles cent¡?les en la coordinación de los

consorcios (networks) de producción. Estas cadenas son caracterlsticas de empresas intensivas en

capital y tecnologla, En las segundas, las grandes cadenas de comercializaci,bn o traders tienen una

misión central en organizar consorcios (networks) de producción descenhalizados.
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El concepto de cluster rcprcsenta tan sólo un punSo de partida para el análisis de aglomeraciones

pehoquímicas. En el mundo real no se dan clusters ideales sino que se dan aglomeraciones que

comparien diversas características con la definición conceptual dependiendo del tipo de productos

químicos y de la articulación con mercados internos y extemos. Debemos analizar que los clusters

están en constante evolución y que el mantenimiento de su competitividad y eficiencia global

depende de la mane¡a en que las empresas e instituciones que los conforman reaccionen y se

adaptennápidamente ante las variaciones (shocks) intemos y externos.

Clusters petroquímicos y qulmicos

Antes que nada me gustaría que se obs€rvara a la siguiente figura y a las siguientes tablas, ya que a

tavés de ellas se pueden ver los movimientos miis grandes de comercio de petróleo (anteriormente

ya habíamos mostrado los movimieirtos más importantes en materia de gas natural), lo cual nos da

una ligera idea de donde se cenFan los grandes centros o aglomeraciones de industrias dedicadas a

la refinación y producción de productos pehoquímicos en el rimbito mundial.

Estos clusters üenen la peculiaridad de que han sido desarrollados gracias a la participación de las

€Nnpresas petroquimicas tansnacionales, y son el claro reflejo de una poütica de estado, ya que las

grandes naciones los han implementado en sus propias regiones con el fin de controlar y reducir

costos de producción y, al mismo tiempo, desarrollar ñrentes de trabajo.
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Flgura 22. Movimientos mfs lmport¡ntca de comercio de g¡s nrtural

Flujos comercieles ¡lrededor del mundo (millon€s de toneladas)

.a;'&".*

r USA
I Canada
I Mexico
I S. & Csnt. Amer¡ca
I Europe & Eurasia
r Middle East
t Afr¡ca
r Asia Pacific

/

Fwte: Brirish PctmleurL 2(n3.
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T¡bl¡ 37. Consumo mund¡el de petróleo

}|iles de b¡rr¡les por dir t99ó lyn l99t t999 2000 2001 2002 7o mundl¡l o
tmt

Estados Unidos 18,309 t8-621 18.9t7 r9.5 | 9 t9.701 | 9.649 t9.708 25.4%Cmadá I.EIt 1.888 t.913 t,926 t.937 l9g t.988 2.5Y.México 1.608 r.682 1.763 1.76s ¡.835 t.828 t.791 2.3.4Totrl Nortc A 2.736 22,t91 22,593 23.2tO 23,471 23.441 23,487 30.29.
t.@t t-729 1.800 1.879 1.855 t.896 l-849 2.4.ATohl S. & Cc¡t

An¡r¡.r 4,300 ,1,539 4,óE3 4J0s 4,662 4,684 4.5m 6.t%
Fmcia t,930 l-948 2.0t6 2,U4 2-ú7 2,023 t.967 2.6Y.

2-921 2-913 2.9ts 2-824 2.763 2,4O1 2.709 3.6%
1.956 1.969 1,974 1.980 1.956 1.94ó 1.943 2-6cA

Holanda El0 E56 854 8t0 t99 948 951 t.2v.Fedcnción Rw 2.@6 2,sn 2-484 2.534 2-474 2.456 2-469 3.5%
t.221 ll90 l38l t.423 l-452 t.508 1.520 2.t%

Rcino Unido I,79E l-752 1.750 t,735 r.705 t,67s 1.675 2.2%Totsl Eurcpr & t9,& t9,5E2 t9,721 t9,630 t9,410 19,539 ¡9,,106 26.3%
I!án 1,24E l22l l.l@ .192 l.r 5E l-t27 l.t 15 t-sx

Anbia Saudita l-161 l.l99 t.267 t.306 t.333 l-347 1.363 t.8%Tot¡l Mcdlo Or¡€nlc 4.tt2 4.1E9 4207 4-304 4,320 4.309 4J38 5.!r/.Tot¡l il 2.239 2.305 23A1 2.439 2-4Sl 2.481 2-527 3.4%Aut'alia 7 823 825 t43 837 t45 846 l.lVc
China 3.672 3,935 4-U7 4.4t6 4.985 5.030 5362 7.W
lndia r.663 t,753 1.83s 2.0t6 2-067 2.06 2.090 2.t%

Indoncia E88 963 914 9E0 1.053 r.090 1.072 1.5Y.
5.812 5:t6r 5J25 5-6t I 5.5?6 5-414 5.337 6-9A

Sing¡pu 586 630 65t 619 654 716 699 I.GA
CorodelSu 2,t44 2373 2.030 2-t78 2229 2235 2288 3.úA

Taiwán 717 741 76 820 Eló 819 8t7 t.l.a
Tailandia 776 785 736 7v 725 70¡ 746 t.úa

It.868 _19'680 19,250 20.198 20,939 2t.0@ 2t-399 28.1%TOTALMUNDO 70.658 _12,48s 72,t39 74.485 7s2s4 75.453 75-747 t00.0%

6l.tt%
Extinta Unión Soviétis I 3,77t1 3,rrf 3$-T 3,564 3A23 3,3ó3 3.361 4-8%

Fuen¡e: Erirish PeEolan. 2N)i.
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T¡bla 38. Movimicntos comercl¡les de petróleo

fErdu,& tJ¡Pón
# Atrté dc 1993, dcluye Europo Ccotrel (Alboair Butgr¡i¡¡, R¡póblicr ([á f.rion n p|i|bt¡o dc Yugpslavi¡, HüngrL, Folori¡, RMir'

Erbvqu¡r).
@ Ant6 de 1993, incluye Euops Catrsl y qc¡uF mümiotd cnur la FSU y Europa Cotral

F@ñ: 8¡üith Pñlee 2ü3-
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Tabla 39. Consumo mundhl de g¡s natur¡l

ñiles de millones de metros cúbico t!¡(¡< t99ó t997 1998 t99t) t000 2001 2002 /. muodi¡l etr e¡ 200

Estados Unidos ó38.0 649.6 653.3 6J2.2 &4.! 673.6 &2.4 66't.5 26.3Yo

Canadá 80.2 853 83.8 84.9 83.0 83.0 82-8 80.7 3.20/.

México 28.1 28.6 32.3 35.4 17.4 38.5 39.0 42.1 1.7v"

Tot{l Nort€ Américr 746.3 761 5 769.4 762.5 7&.7 ?95.1 764.2 7q).3 tl.2%

Argentrna 2't.o 28.ó 28.5 30.5 12.4 33.2 31.2 30.3 t.2%

B6il 4.8 5.5 60 6.f 7.1 9.3 tf .7 0.5o/o

Venezuala 27.5 29.1 30.8 32.3 27.4 27.9 29.1 27.3 l.te/"

Tot¡l S. & Cent. Améric¡ 78.9 83 1 89.3 88.7 94.0 97.9 98.0 !.v/"
Fnncia 12.9 16_l 34.6 37.O 39.7 4t.9 42.8 t.1v"

Alcmania 74.4 E3.6 79.2 79.7 80.2 79.s 82.9 a2-6 1.3%

Italia 49.9 5t 5 53-2 5'1.2 62.2 64-9 61.7 ó3.6 25%

Holanda 37.8 4t;l 39.1 38.7 3't.9 39.2 39.1 39.3 Le/.

Fcdcnción Rus l1't -8 379.9 350.4 36/.1 363.6 317.2 372.7 188-¿l 153%

Ucmia 76.2 82.5 743 68_8 ?3.0 73.1 70.9 69.8 2.V/o

Rcino Unido 70.5 82.t 84.5 87.9 93.6 96-8 9ó.1 5 31.4

Uzbekist in 42.4 43.3 45.4 47.O ¡19.3 47.1 5!.1 52.4 2.t /o

Tot¡l EuroDs & Eüro$¡¡ 927.8 n6.7 935.8 959.3 981.? .01I oLl. _043. 4t.2%

lnin t52 38_9 47.1 5t.8 59.8 63.0 65.0 67.9 2.7./"

Anbia Saudita 42.9 44.4 45.3 46.8 46.2 49.8 53.7 56_4 2.2%

Emimtos Aabes Unidos 24.8 27.2 29.0 30.4 3l.4 31.4 38.t 393 t.50/o

Tot¡l Medio Orient€ t4l.E 150.8 r64.8 l?3.E I 8t.5 186.7 20n.7 205.7 8.to/.

Arselia 2 r.0 21.6 20.2 20.9 t.3 2l.E 25.9 26.1 t.v/.

Total Africa ¡14.8 47.2 46.2 47-8 51.0 5?.1 65.1 67.4 2.70/o

China t7.7 177 l9_3 19.3 2t.4 24.5 21.8 30.1 t.2%

India r9.6 20.7 23.0 247 2s.9 26.9 27.2 242 | -lo/o

30. I 3l.4 3t.9 27.8 3 r.8 33.4 34.7 l.4vo

Jaoón 6l.2 óó.1 ó5.t 69.5 74.6 76.2 79.O 77.4 3.lvo

Mal6ia t3.7 17.8 t6.7 17.4 l6.l 24.3 25.8 27.O I l./"

Core del Sur to.2 t3.5 16.4 t5.4 lE.7 21.0 23.1 26.2 l.V/a

Tailmdia to.0 I 1.8 14.6 ls.9 l7.4 20.5 22.5 x-9 t.ú/o

Totd As¡a P¡cífico 218.0 238.5 249.0 254.5 273.4 298.5 1t5_l 330J t3.ú/o

TOTALMUNDO .l5l.l 255.t a^3 |.28't: i.34l.i l00.oolo

OCDE .189. 75S ¡ 26'-. 275.1 .304. 1{¿ -3¡10. 54.1%

Extinta Unión Soviétie 547.O 553_9 5 19.t 529.4 536.2 551.9 553.t 56E.7 22.40/.

Fuente: British Pelrclmt, 2003,

Houston, Texas, EUA

Es el cluster mas grande del mundo, est€ se encuentr¿ concentrado etr una sola ciudad, Houston'

Texas. Es r¡n cluster petrolero dedicado a ampliaf las cadeuas productivas de manera vertical y

horizontal. Esencialmente se dedica a la exploración y producción de crudo y gas. En el otro sentido

se dedica a la fansportación de crudo, a su comefcio, refinación, disuibución, venta al por rnayor y

de detalle y a producción y venta de petroquímicos. También se dedica al almacenamiento,

procqsa¡niento, comercio, transmisión, distribución y venta de gas natur¿l'

Estaba agrupado por más de 5,000 ñrmas a finales de los años 1990's. L¡s etapas verticales

geoéricas a las que se dedica son la producción de productos prirnarios' servicios primarios'

maquinaria, inversiones y servicios de soporte técnico.
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La posición de Houston como la sede mundial para la innovación en materia de crudo y gas se ha

fortalecido en las recientes décadas, aunque los recursos petroleros han disminuido.

Tiene el 12.2 oA de la capacidad de refinación del pals. Participa en un 20 7o en los negocios

relacionados con el petróleo a nivel nacional. Una de las ventajas naturales de este cluster en su

ce¡canla con las fuentes petrolíferas, es decir, Texas y el Golfo de México poseen el 50 % de las

reservas de los Estados unidos y más del 50 % de la producción de gas natural de ese país.

El puerto de Houston es un complejo público y privado ñrcrtemente equipado y orientado bacia el

sector peholífero.

La disminución de rccursos petrolíferos en el Golfo de México permite forz.ar a más innovación y

desarrollo de tecnología, en lugar de re&ansmitir o heredar lo original. Es el líder mundial en

sumi¡istro de equipo (torres de perforación, henamientas de perforación) ademrís de tener las

mejores fuentes de innovación.

Por ejernplo la competencia entre las empresas locales está casi basada en costos como precios

dictados por el mercado mundial. La fuerte competencia (por ejemplo las licencias de perforación,

vía benchma*ing) combinada con cooperación extensiva (ejemplo, consolidación de alia¡zas vfa

eúpr€sas conjuntas, fusión de activos, aliauas con especialisas). La competencia es incierta pero

el cluster es competitivo. F¡te cluster nació en l90l con el descubrimiento de petóleo en

Spindletop; de 1920 a 1940 se establecieron refinerías, de 19¿10 a 1950 se establecieron las firmas

petoqulmicas; despues de 1940 se establecieron las firmas de la industria del gas; en los 1990's se

dió la oportunidad de convergir las indusnias del crudo, gas y electricidad.

La mejor posición del cluster fue alcanzada sólo hasta finales de los 1980's, después de 1986

cayeron lm precios del petróleo forzando la competitividad de los clusters para reducir los precios,

lo cual dió como resultado una tansferencia de trabajos y habilidades para Houston asl como su

mayor fortaleza.

OhiorEUA

Este cluster es de pinturas, recubrimientos, banrices, pero también de aplicaciones para pinhras,

como b¡ochas. Case Westem Reserve Universig, Kent State Univenity, y la University of Alrotr se

han combinado para hacer de esta región la meca de estudiantes graduados y posgraduados que

quieran investigar o tengan interés en hules, recubrimientos, adhesivos, plásticos. Este clust€r tuvo

origen a mediados de 1880's, debido a la demanda que hubo de barnices para canetas y luego para

autos. Tienen centros de investigación muy reconocidos a nivel mundial, el Edison Polymer
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Innovation Corporation y el coatings Research Group, inclusive la Cleveland paint and coatings
Association es de las asociaciones m¡ás prestigiosas en ros Estados unidos.

Québec, Canadá

Es un cluster de productos petroquímicos donde también se refina petróleo (Shell Canadá, peh'o

canadá, ultramar), se producen petoqulmicos básicos (petromont, petro canadá) y petroqulmicos
secundarios' Existen más de 85 compañlas componiendo al cluster. El Instituto de euímica y
Petroquímica de Québec fue fundado debido a que necesitaban mano de obra cualificada- Este
cluster tiene la desventaja de que la mayoría de los proveedores importan el petróleo que requieren
y por lo tanto dependen de las grandes fluctuaciones del precio del crudo.

Alberta, Canadá

La mayor parte de la capacidad pefroqulmica de Canadá está localizada en Alberta. El desarrollo de
la industria petroquímica en Alberta ha sido uno de los mayores éxitos de historias de

diversificación de las últimas décadas. Sus inicios se basaron en el aumento de disponibiüdad de
grandes cantidades de materia prima a precios competitivos, particularmente gas natural, etano,

ademiís de propano y butano

Este cluster es uno de los grandes cluster petoquímicos de Norte América, y se encuentr¿ eNr

Alberta Central. El complejo de la empresa NOVA Chemicals en Jofree produce etileno (capacidad

de producción de 2,812,000 toneladas por año) y polietileno. Sus tres plantas funcionan a partir de
etano, el cual proviene del gas natural y se crackea en los homos respectivos (hornos de

desintegración) para producir etileno. El etileno es usado para co¡¡stn¡ir todo tipo de plisticos,
anticongelantes, películas, fibras, y otos productos. La mayoría de la producción de etileno se

vende a ohas empresas químicas y solo el30 o/o es usado para producir polietileno. Los más grandes

empleadores de etileno son DOW, BP, Agrium y Praxair, los cuales tienen facilidades advacentes al
sitio Nova donde capitalizan periféricamente sus oportunidades.

North Rhine - Westphalia y Hessg Alemania

Este cluster es de productos qulmicos, produce qufmicos orgánicos (zl.g % de la producción,

1985)' plr{sticos (15.3 %), farmacéuticos (14.3 o/o\, qulmicos inorgánicos (7.7 o/o), producros del
cuidado personal (4.3 o/o). A mediados del los 1980's el núme¡o de compañías en el cluster era

superior a 1,100, con tres grandes firrras (Hoechst, BASF y Bayer).

Hoechst, Bayer y BASF respectivameute se encuenhan localizadas en las localidades de Hóchst
Leverkusen y, Ludwigshafen.
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Se le considera el cluster que m¡is exporta en el ámbito mundial productos químicos, el cuarto más
grande productor del mundo.

Geográficamenüe se localiza en los ríos Rhine y Maine, que son grandemente navegables, aderniás

de ser ventajosos para el transporte y para el agua de proceso.'

Los costos salariales son altos, pero no representan r¡na desventaja desde el punto de vista de que no
son labores intensivas.

Ia red de transporte alemana ayuda grandemente a la industria qulmica. Alemania tiene ríos

grandes, la red de trenes de Mannhein y Frankfurt son de las m¡ás iryortantcs en Europ4 además de

contar con un excelente cenfo de comunicaciones.

La infraestuctura fisica específica del cluster en que el mecanismo de poducción se ve facilitado

por la cadena de poliductos lo cual permite una nipida y eficiente transportación de las materias

intermedias.

Las compañías germaor¡s han dicho ser adeptas al manejo estuctu¡al de las compañías en forma

mahicial, lo cual es lo nuás apropiado en el manejo de las emplesas químicas, según Michael porter.

El nacimiento del cluster fue en 1864 cuando Augusto Hofuan regresó de Inglaterra (científico que

desarrolló la indusria de los tintes y colorantes), es inclusive la fecha que se maneja como el

nacimiento de la industia química alemana. Bayer y Hoechst (su predecesor fue Meister) fueron

fu¡dadas en 1863 y BASF en 1865.

Esbjerg, Dinamarca

Este cluster se encuetrha localizado en la ciudad de Esbjerg, O¡namarca, es un cluster peholero

marítimo, su actividad principal es la reñnación y la producción de peboqulmicos básicos. Tiene la
ventaja de estar próximo al Mar del Norte, la infraestructura con la que cuenta (carrereras, puertos,

acropuertos y telecomunicaciones) se encuenüa enhe las mejores del mundo. El puerto de Esbjerg

es muy importante ya que está disponible en casi todo tipo de condiciones clinr¡iticas. Este cluster

n¡ció debido a la proximidad con los campos peholíferos del Mar del Norte y la disponibilidad de

un gñm puerto.

Rotúerdam, Holanda

Este cluster es de petroqrrímicos, produce qulmicos primarios, y algunos gufinicos especiales y
finos. Tiene más de 14,üD empleados divididos en la indusria qulnica y en la industia de la

refinación El cluster proporciona cerca del 4 % del empleo en Rottcrda¡n
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La industria química de Rotterdam está basada en pehóleo. Cuenta con cuatro refinerías, las cuales

procesan una gran cantidad de crudo, importan cerca de 100 millones de toneladas anuales de crudo

para utilizarlos como combustibles o como materias primas petroquímicas.

En las cercanías de las refinerlas crecen un gran nrlmero de compañías químicas transnacionales que

manufacturan diversos tipos de productos petroqulmicos básicos, secundarios y especializados. Los

movimientos comerciales de productos petroqulmicos a havés del puerto de Rotterdam son de

alrededor de 20 millones de toneladas anuales.

Este cluster participa con el 90 % de todo el valor agregado en refinación de Holanda. Ha sido

beneficiado por las condiciones de demanda. Posee puertos, carreteras, canales, vías de üen

especializadas Para el transporte de crudo y petroqulmicos, lo cual podria considerarse como

infraestructura especializad4 por eso se le considera que su infraestructura esta entre las mejores del

mundo. La presencia del liderazgo de Rotterda¡r¡ en cuestiones de hansporte marítimo le da rma

ventaja competitiva y beneficia a la industia pehoqulmica tanto upstre¿rm como downstream.

Amberes, Bélgica

Este es un cluster petroquímico, el segundo más grande después del de Houston. El puerto de

Amberes cuenta con cinco refinerías y cuato steam crakers que son la espina dorsal de un

desanollo petroquímico impresionante.

Fabrica etileno, propileno, butadieno, benceno, tolueno, y xileno. Este cluster se autodenomina el

centro petroquímico mris grande de materias primas de Europa. El complejo industrial de Amberes

ahora tiene una capacidad de I .96 millones de toneladas ménicas por año de etileno, o 9.2o/o de la

capacidad europea total. También genera I 1.8% de las exportaciones europeas totales de propileno.

Cuenta con aproximadamente 16 millones de toneladas métricas anuales de producción qulmica

(exceptuando refinerlas). Amberes tiene la densidad más alta de productos petroquímicos en puertos

en Europa, jactándose de rnis de 85 instalaciooes con capacidad de mrás de 10,000 toneladas

métricas por año. Fabrica más de 300 prcductos qufmicos, además de las oportunidades que esto

conlleva Para que las nuevas co.mpañlas participen €n las sinergias generada¡i por este

aglomeramiento

Grangemouth y Mossmorran, Escoci¡, Relno Unldo

Este cluster es de productos químicos. Su principal fuente de abastecimiento se encuentra en los

campos petrolíferos del Mar del Norte, la producción radica en orgánicos brisicos, como etileno,

polímeros, ¿lcoholes sintéticos y benceno. En la localid¡d de Grangemouü se encuenha establecida
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BP y en la de Mossmorr¿n se encuentra Shcll. L¿ zona en que se localiza es muy ventajosa, pero es

dificit la maduración del cluster debido a las pocas empresas que se han establecido en el mismo,

donde impera un dificil crecimiento.

La región noroeste del Reino Unido

Este cluster es de productos químicos primarios, además de ser e[ principal cluster del Reino Unido,

posee un 25 % delempleo en materia química a nivel Reino Unido, contribuye con el 55 % de los

empleos de la industria química inorgánic4 23 oA delempelo en pegamentos, 27 en químicos para

fotografia, 3O Vo para química en general, 45 en jabones y detergentes, a nivel regional contibuye

coo el 1.6 % del empelo. La región tiene un nás alto promedio marginal en estudios rmiversitarios

con enfoque químico y de ingeniería química ta mayoría de la innovación y desarrollo de la región

se enfoca al sector químico. Uno de los más distintivos encadenamientos es la compra por parte de

la indusnia de los detergentes y jabones de crudo y grasas las cuales alimentan a la indusüia

cosmetológica de la región. Poseen manufachra de procesos de control no electrónicos- Localmente

cuenta con servicios industiales especializados como procesos de consultoría ingenieril, logísüca

especializada y buenos suminisuos de manufactura contratada. Tiene un gran encaderramiento a los

clusters de medicina- farmacia y al de los plásticos. Este cluster tiene una gran posibilidad de crecer

como aglomeración y de expandir la mezcla de empresas de diversos rubros'

La regtón nordeste del Reino Unido

Este cluster es de productos químicos. El corazón del cluster es que cuenta con mas de 30

establecimientos que se dedican a la producción de qulmicos orgáricos brásicos, ademiis produce

fertiüzantes, colorantes, pigmentoc, Pinh¡ras, jabooes, detergentes, farmacéuticos y medicamentos

básicos, hule sintetico y hule para aplicaciones industiales. Glaxo, Dupont y Gamble tienen centos

de investigación en esta zona. La ingeniería qufnica es fuerte en Newcastle University y Durham

University, ya que manejan investigaciones especiales en polímeros. Tiene fortaleza en ingenierla

de procesos y de producción. Ingenierla relacionada con consultoria e ingenieria civil cientlfica y

técnica. El cluster se enc¿dena a ohos sectores como el farmacéutico, el de hule y el de productos

basados en hule.

Aberdeen, Escocia, Reino Unido

Es una aglomeración de gas y petóleo, sus actividades principates son extracción, producción y

suministo de servicios para la indusnia de producción. Este cluster proporciona la mayoría de los

empleos de Aberdeen. Es considerado el rlnico clust€r €n el Reino Unido localizado en un solo
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lugar. Tiene la ventaja competitiva de estar muy cerca del petróleo del Mar del Norte, además de

contar con gran cantidad de empresas establecidas en la ciudad enfocadas al ramo petroquimico.

Tiene la ventaja de que cuenta con productores de maquinaria especializada como ABB Vetco Gray

y Drill Quip (Equipo de perforación), Babcocks (equipo de exploración), Console Engineering

(atojamiento de módulos), fabricación de torres de perforación petroleras en tierra firme y en islas.

También cuenta con servicios de consultoria. El nacimiento de este cluster se debió al petréleo

encontrado en el Mar del Norte.

Haifa, Israet

Es un cluster de productos qulmicos, ernplea a más de 24,000 personari, lo que en 1990 representaba

al 6.5 Vo de todos los trabajadores dedicados a las ramas industriales en la localidad. Este cluster es

importante para la economía israelí ya que reprer¡enta al 14 oA de la producción industrial de Israel y

al 20 %o de las exportaciones de ese país. Este cluster nac e en 1942 con la construcción de refinerlas

en Haifa durante y después de la Segunda Guerra Mundial.

Jurong Island Singapur '::

Este cluster es de petroquímicos, tiene más de 20 empresas hansnacionales establecidas, tiene más

de 20 plantas de escala de orden mundial, incluyendo algunas de Dupont, Easfinan Chemicals'

Lonz¿, Air Products and Chernicals, Asahi Chemicals, Phillips Petroleum, Petrochemicals Corp of

Singapore, Exxon, Hoechst, etc. Este cluster está fuertemente empujado por poüticas locales en

dónde se incentiva a las grandes empresas pehoquímicas a invertir debido a que el gobiemo de la

nación de Singapur tiene como esEategia el crecimiento de las inversiones en materia peü.oquimica.

También cuenta con un "centro de procesos tecnológicos petroquímicos".

EI Golfo de Tailandia, Tailandia

Tailandia llegó a ser autosuficiente en productos peroquímicos biisicos en 1996, y a partir de 1999

comenzó a exporlar. 6 grandes empresas son las productoras' incluyendo a Dow. El Gobierno de

Tailanüa abrió el sector petroquímico permitiendo que la ilversión doméstica y extranjera pudiese

invertir en cualquier iirea de la pefoquímic4 exc€Pto en la cadena corriente arriba (upshearn) de

aromáticos. Este cluster tiene prioridad para el Gobierno T¿ilandes, por lo cual su política es muy

abierta en este sentido permitiendo el fácil establecimiento de plantas petroquímicas en este sitio.



Estralegi6 globoles en negocios petoquim¡cos

Tabla 40. Clusters petroleros en Est¡dos Unidos

* Áree Gogrtfn

200r
Proporciótr
dcl cmpls
n¡cional {

200r
Sucldo

Dromcd¡r
Tot l

TX ?6.436 t9 l $64.93 I

2 )¿lls-Fort Worth. TX-AROK 24.521 6. ss3.105

¡ew Orl6s. LA-MS 20.855 5.2 s50-(xl

LA t7-5t9 4.4 $4s,949

Piwñi/&ño.adnP CA-AZ tI-179 4.3 $ó0.t 06

6 Citu-OK 15.980 s42.29'1

r5.020 s46.973

fuls&OK-KS I 1.t83 2.8 s46-464

9 8.709 2.2 $ó9.153

l0 \nchmsc. AK 8.442 2-l 362.03r

lus-WYID-UT 7.856 3¡14.891

Vichit& KSOK 7-t54 1.8 stl.958

t3 lomus Christi. TX 6.491 1.6 f45 493

l4
,hiladclphia-Wilmingtoo-Atliltic City, PA-NJ-
)F-MD 5.521 Í76.41

I Arthw- TX 5-484 1.4 $35.944

l6 i¿m Fmcis0aklan&San Jw, CA 5.04E $?2.3ó5

s.035 s63.233

l8 lobbs- NM-fi 4-9{l t.2 s4t-398

l9 TX.NM 4.924 t.2 s32.674

20 lhelGion. WV-KYOH 4.616 t.¿ s33.826

Fuente: HBS, qñb de )

Como se ha visto, los clusters o aglomeraciones locales y/o regionales en el sector pefrolero y

peüoquímico son r¡na realida{ es decir, son zooas geográficas que por diversos factores se han

visto favorecidas y en lar¡ cuales se han establecido y aglomerado una gran cantidad de empresas

que pr€tetrden abaratar costos de producción para ser más competitivas a nivel mundial- Tambie'lr es

importante subrayar que estos clusters dificilmente p€recerán mientras el petróleo siga siendo la

fuente energética del mundo y el principal insumo para las diversas cadenas productivas del sector

químico.

Los clusters los podemos agrupaf generatmente en palses desarrollados o de primer mundo, ahí

tenemos ejemplos en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania, en Holanda, en Singapur, en

Japón, et Chinq y en menor proporción €Nr vafios países del Medio Oriente' aunque ahora se

persigue y se tiene la consigna de que el establecimiento de las plantas petroqufunicas se sitúetr en

los lugares donde se produce el crudo y el gas nah¡¡al.

En Estados Unidos los clusters también han sido c¿so de estudio, ya que se ha considerado de suma

importancia el estudio de estas aglomeraciones como r¡n todo, lo que lleva a un análisis de
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competitividad, que al final de cuentas es parte del centro neurálgico del desarrollo de la

competitividad de esta nación, para nuestro c:No de estudio "las aglomeraciones regionales

petroquímicas".

Me gustaría ahondar mucho mis en la estategia de las naciones y de las empresas transnacionales

al desarrollar aglomeraciones petroquímicas, empero, es de todos conocido que estos desarroüos

tienen frrndamento no sólo económico, también influyen factores sociales, religiosos y políticos. A

su vez, cada uno de los clusters que hemos expuesto son simplemente un ejemplo de los que

existen, no son todos, se ha querido mostrar parte de sus principales caracterlsticas y de zu

ubicación, aún así, faltarla mucho pÍ¡ra compr€ndcr el desenvolvimiento y comportamiento de cada

uno de ellos.

T¡bl¡ 41. Clusters qulmlcos en Estados Unidos

York-No. Ncw Jcrcy-Img lslm{ NY-NJ-
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Ventajas de los clusters

Los clusters mejoran la competitividad: analicemos tres caminos

I. Mejoramiento de la productividad a través del acceso a suministros especializados,

habilidades e información.

II. I¿ innovación tiene mris importancia, pues su¡ge como nécesidad de mejorar los procesos

de producción esenciales. Las empresas Fabajando en forma conjunta pueden satisfacer esa

necesidad.

III. Sólo establecidos, los clusters crecerán como r€sultado de la creación de nuevas emprcsas y

la entrada de nuevos proveedores.

T¡ble 42. Raz¡nes para el crecimlento en popuhrid¡d de los clusters

Armado a la tabla anterior, las regiones se han dado cuenta que deben competir internacionalmente

en la indusria en la cual tienen ventaja. Las globalizaciones provocan que sea esencial la

especiüzación de economías regionales. Los clusters soportan esta tendencia debido a la

cons6ücción de diferencias locales, viendo un crecimiento exógeno de las economías regionales, y

reforzando las ventajas ya presentes en las economías locales.

Los sectores competitivos de una nación no estáo repartidos uoiformemente en el rirnbito de la

economíq sino que estitn desconecados en lo que denominamos agrapamientos (clusters), que

consisten en sectores conexos por enlaces de varias clases. Los tipos de factores que se crean en lma

nación se ven influenciados por otros determinanteq sobre todo aquellos tipos de factores miis

decisivos para la ventaja competitiva nacional. Existen muchas inversiones en diversos prograÍras

dependiendo de la política pública de varios niveles de gobiemo, lo que varía es la tasa de inversión,

su nivel deseado de actuación y lo bieo que se administen las instituciones involucradas en la

creación de factores. Aunque los factores generalizados no corxitituyen una base suficiente para la

ventaja nacional en sectores avanzados y especializados, las inversiones nacionales sostenidas en

factores generalizados son esenciales, por lo tanto, para el progresq.económico nacional.

Lo que es importante para la ventaja competitiva son los mecanismos excepcionaknente eficaces

para la creación y perfeccionamiento de los factores que sean avanzados y especializados, como un

pcMs iovolu@d8 m cl dmllo dc actiúdsdG. f¡ dGmtnliz¡ción cn la tom de deisions de pre pan
lm niwls dc ciudad y la movada imporrreia dc orguiaim intqnrc¡oulB han gcnado nuwc planc politis m

om: Foporciffi s¡bsidic a induslriG in@mpetitiv¡s, irtcltG

L, doüd¡4i6 dcl m¡do intcmcioul Con l¡ rcdEión a
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instituto de investigación de gran clase centrado en la tecnología de los materiales compuest{ts. ks
inversiones en factores avanzi¡dos y especialidades se rigen por pautas más complicadas. Al

contrario de los factores generalizados, las inversiones en ellos distan mucho de estar

uniformemente repartidas en las economías nacionales. Las nacionales difieren mucho en los

sectores receptores de las inversiones privadas y públicas para la creación de factores.

Ahora, los sectores competitivos de una nación no se repartirían uniformemente por toda su

economla. La naturaleza sistémica del diamanrc de Porter propicia el agrupamiento de los sectores

competitivos de una nación. Normalmente los sectores de más éxito de una nación suelen estar

vinculados mediante relaciones verticales (comprador / proveedor) u horizontales (clientes,

tecnologías y/o canales comunes).

El agrupamiento se convierte en un vehiculo par¿ mantener la diversidad y superar el enfoque

interiorizado, la inercia, la inflexibilidad y la acomodación entre rivales que separa o bloquea el

perfeccionamiento competitivo y las nuevas incorporaciones. La presencia del agrupamiento ayuda

a incrementar el flujo de información, la probabilidad de nuevos enfoques y la incorporacién de

nuevos participantes por derivaciones de sectores anteriores, posteriores y conexos- En cierto

sentido, desempeña el papel de crear inhusos dento de la n¿ción que competirán de nuevas formas.

L,os sectores nacionales sor¡ de este modo, miis capaces de mantener la ventaja en vez de perderla

frente a otras naciones que innovan.

Una vez que se forma un agrupamiento, la tot¿lidad del grupo de sectores s€ presta apoyo mutuo'

Los beneficios fluyen hacia delante, hacia atás y horizontalmente. La rivaüdad agresiva en tm

sector tiende a propagarse a otros del agrupamiento, mediante el ejercicio del poder de negociación,

de las derivaciones y de las diversificaciones conexas por parte de empresas establecidas. I¡s

incorporaciones de otros sectores al agrupamiento espolea el perfeccionamiento al estimular la

diversidad en los enfoques de innovación y desarrollo (I&D) y facilita los medios para Ia

introducción de nuevas estrategias y técnicas. La información fluye libremente y las innovaciones

se difr¡nden nipidamente a tr¿vés de los canales de los proveedores o compradores que tienen

contactos con múltiples competidores. Las interconexiones dentro del agruparniento,

frecuentemente imprevistas, llevan a la percepción de nuevas formas de competir y de

oportunidades completamente nuevas. Ias personas y las ideas se combinan de nuevas formas.

La presencia de todo un agrupamiento de sectores mapifica y acelera el proceso de creación de

factores que estii presente allí donde hay un gupo de rivales domésticos. Todas las empr€sas de un

grupo completo de sectores interconectados i¡vierten en tecnologlas, información, infraestuctura y
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fecursos humangs especializados pero cOnexOS y se prducen numerosos derramamientos' La escala

de todo el agrupamiento estimula mayores inversiones y especializaciones. Los proyectos conjuntos

por parte de asociaciones comerciales integradas por empresas de diferentes sectores son frecuentes'

Et Gobierno y las universidades prcstan mayor atención. Se hace m¡is fuerte el aliciente del tamaño

y del pfestigio para atraer personas de valía hacia el agrupamiento. El prestigio intemacional del

país en ese camPo crece.

El agrupamiento de sectores competitivos rcpresurta más que la suma de sus partes. Tiene tendencia

a cfecer a medida que un sector competitivo engendra a otro. Las orientaciones que tome la

exparu¡ión dependenin de los procesos de formación de agrupamientos que miis prevalezcan en la

nación.

A medida que se desarrollan los agrupamientos, los recursos de la economla fluyen hacia ellos y se

apartan de los sectores aislados que no pueden apücar los recr¡rsos de forma tan productiva' Y a

medida que se hace mayor el número de sectores expuestos a la competencia intemacional' tanto

¡niis acusado se hará el movimiento hacia el agrupamiento dentro de la economía.

El objeivo de los clusters se debe a que es&atégicamente es mas conveoiente tener cerca a las

materias primas que abastecen los procesos de las empresas, aunque el establecimiento de un cluster

no es fortuito ya que depende de algunas caracteflsticas que a continuación discutimos:

I. Contefio de las estrategias y rivalüad de las empresas'

Esta depende del medio ambiente dento del cual las compañías operan y el tipo de incentivos en el

lugar que fomenta la rivalidad local.

El énfasis en la promoción de rivalidad local y en moverse hacia la competición a través de la

difererciacióo, inversión e innovación

2. Factores y condiciones iniciales.

Cualquier compañía desea mejorar la productividad pafa tener acceso a constantes corrientes de

altos recursos capacitados humanos y alta calidad en recr¡rsos natur¿les.

Las empresas deben haber accesado a modemas tecúologlas y adaptaciones de específicas

necesidades de la industria.
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3. Condiciones de la Demanda.

En orden de que las compañias tienen que incentivas las mejora de la productividad y diferenciarla"

la demanda interna ha llegado a ser mris sofisticada y especializada.

Como los clientes son miis demandantes, las compañias deben ver el futuro, nuevos segmentos de

mercado abren y por lo tanto la constante necesidad para las empresas de continuar innovando para

pennanecer competitivos.

4. Industrias relacionadas y secundarias.

La disponibilidad y capacidad de proveedores locales de proporcionar a las empresas con los

materiales que ellos necesitan (recuerda el camino de enradas de los miembros del cluster puede

reducir los costos de tansacciones).

Los mecanismos que facilitan el intercambio deirto de los agrupamientos son condiciones que

ayudan al fácil flujo de infonnación, o que desbloquean la inforrración y facilitan la coordinación al

crear confianza y mitigar tas diferencias que se aprecien en los intereses económicos enEe empresas

horizontal o verticalmente vinculadas.

Elementos focilitadores del flujo de irformación en los clusters

a Relaciones personales de los üernpos eshrdiantiles o del servicio militar.

0 Vínculos por medio de la comunidad científ¡ca o de asociaciones profesionales.

o Vínculos comunitarios por proximidad geográfica.

I Asociaciones comerciales formadas por agrupamientos.

a Normas de comportamiento, tales como la creencia en la continuidad y las relaciones a largo

plaz.o.

Normas de congruencia de metas o de conpalibilidad dentro de los agrupamientos

t Vfnculos familiares o cuasi familiarcs ente las empresas.

I Propiedad común denbo de un grupo industial

o Propiedad de paquetes de acciones.

o Consejeroscomunes.
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a Patriotismo.

Japón nos ofrece un interesante ejemplo de agrupamientos que funcionan bien. El funcionamiento

de los agrupamientos se ve favorecido por un conjunto de circunstancias. Las más evidentes son los

grandes grupos, o keiretsu, que son agrupaciones libres de empresas con conexiones entre sr¡s

accionarios, vestigios de las compañías matices industriales, mucho más rígidas, del período

anterior a la Segunda Guerr¿ Mundial. En el centro de cada grupo aparece r¡n Banco, cual es el caso

del Banco Sumitomo o del Banco Mitsubishi.

Es opinión generalizada que estos grupos son importantes para la toma de decisiones y que las

emprcsas del grupo representan mercados garantizados para las otras. Pero, en realidad, el grupo (o

la Banca matriz) tiene relativamente poca influencia sobre las decisiones estratégicas o incluso

t¡icticas. Aun asl, estos vínculos de grupo son importantes principaknente por su papel en el

funcionamiento de los agrupamientos. Las compañlas se consultan unas a otr¿¡s y trabajan bien

conjuntadas debido a su especial relación Cooperan en el desarrollo tecnológico y envian claras

señales a las otras respecto a las necesidades del me¡cado.

Otros importantes mecanismos facilitadores existen en Japón dentro de los agrupamientos. Uno es

el paquete de acciones que las grandes empresasjaponesas zuelen tener de sus proveedores. Otro es

la proximidad geográfica de las empresas. El intercambio dentro de los agrupamientos también se

ve fomentado por las relaciones personales. tos japoneses entablan relaciones para toda la vida con

compañeros de clase en la universidad y los ex alumnos se suelen reunir periódicamente durante

décadas. Esto crea una red para el intercambio enüe empresas conexas. Las asociaciones

comerciales japonesas también sirven de elemento aonductor para la información y el intercambio

técnico, frecuentemeote propiciado por el patronazgo Las asociaciones comerciales

suelen coryonerse de ua grupo de sectof€s conexos y de sus sectores proveedores.

I-os agrupamientos ejemplifican también obo punto importante. Al mismo tiempo que existen estos

mecanismos para fomentar el intercambio ente sectof€s vinculados, la rivalidad dentro de cada

sector en particular sigue siendo intensa- Las arduas negociaciones entre compradores y vendedores

tampoco desaparecen; al contrario, son u¡a fr¡nción del grau número de rivales en la mayoría de los

sectores y de la presión competitiva a que se enfrentan

Hay que analizar que los competidores que forman muchos de los sectores de gran éxito

intemacional, e incluso agrupamientos coqletos de s€ctores, se ubican frecuentemente en nna sola

ciudad o región de una nación.
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La concentración geográfica de las empresas en sectores que han alcanzado el éxito internacional se

produce, frecuentemente, debido a la influencia de cada uno de los determinantes del diamante y a

su mutuo refuerzo, que se ven potenciados por la estrecha proximidad geográfica dentro de la

nación. Una concentración de rivales, cüentes y proveedores fomentará Ia eficacia y la

especiatización. Sin embargo, m.is importante es la influencia de la concentración geognifica en la

mejora e innovación. Los rivales situados a escasa distancia uno del otro tendenin a competir con

uoa c¡uga nada despreciables de emulación y celos profesionales. Las universidades situadas cerca

de un grupo de competidores serán las que mejor adviertan la presencia del sector, las que más

importancia le atribuyan y las que reaccionanln de acuerdo con estas apreciaciones. A su vez, es

muy probable que tales competidores financien y apoyen las actividades de la universidad local. Los

proveedores situados cerca estarán en una posición óptima para un intercambio y cooperación

regulares con las actividades de investigación y desanollo de los sectores. Los clientes entendidos

afincados en las proximidades ofrecen las mejores posibilidades para transmitir información'

entablar una relación regular sobre las necesidades y tecnologlas que vayan surgiendo y exigir un

servicio y un rendimiento del producto exfaordinarios.

La concentración geognifica de un sector actúa como un poteote imán para atraer hacia él peñ¡onas

de valía y otros factores productivos.

L^a ventaja en un solo punto de los desc¡itos anteriormente puede aportar.el ímpetu inicial para la

formación de un sector en una nación, frecuenteÉetrte en tomo a una sola empresa. Una vez

iniciado, se pone en movimiento un proceso que atrae a los competidores, da más significación a

oüos puntos importantes en el establecimiento de la aglomeración y hace que se acumulen las

ventajas.

La ventaja inicial en los factores de producción aporta frecuentemente la semilla de un sector

internacionalmente competitivo o de un sector predecesor en el agrupamiento.

Las simientes de los sectores competitivos se encuentran también en los sectores conexos y de

apoyo. Los participantes iniciales pueden ser emp€sas de sectores de proveedores o conexos' o

empresas de nueva creación fimdadas Por efipleados que han abandonado tales sectores.

Las condiciones de la demanda brindan oüa base de partida bastante común para un sector

competitivo. Una demanda local sustancial o distintiva es lm temprano estímulo para la fornación

de empresas locales.
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En las naciones en desanollo, la génesis de los sectores más competitivos son las condiciones de los

factores básicos o una demanda local excepcionalmente fuerte. En las naciones miis avanzadas, las

fuentes de formación inicial de sectorcs son más nr¡merosas. Es mucho más probable que surjan

nuevos sectores a partir de sectores conexos y de apoyo o de laboratorios universitarios o escuelas

especializadas. Los estímulos de la demanda para la creación de nuevos sectores son m¡is probables

que sean reflejo de una demanda excepcionalmente temprana, segmentada o refinada, que no de una

demanda meramente cuantiosa-

Por oEa parte, también puede dars€ el caso de que una compañía inicial se fonne en una nación

esencialmente por casualidad. Un emprendedor tendní una idea fundamentalmer¡te casual, sin

conexión alguna con dotaciones excepcionales de factores o con la existencia de sectores conexos.

O un científico hani algun descubrimieoto que podría haber ocurrido en cualquier otra nación. Tales

ejemplos ocurren en la vida real, pero frecuentemente la génesis de un sector se puede encontrar en

uno de los 4 puntos ya analizados.

Los países del primer mundo ¡¿¡ ¡n¡lindo que para [rantener r¡na ventaja competitiva, las bases de

la nación deben ampliarse y acumularse, nonnalnente, sobre todo cuando la ventaja inicial se

produce en los factores brisicos de producción. Si existe ausencia de rivalidad competitiva o

carencia de personal especializado o oonocimientos técnicos, esto entorpecerá el proceso de

perfeccionamiento de la ventaja competitiva. El sector, en principio prometedor, no materializa¡á

todo su potencial.

[¿ casualidad interviene a veces y ayuda a la aceleración del proceso en cuya virtud un sector se

perfecciona y penetra mercados internacionales. Un acontecimiento fortuito, como una súbita

expansión de la demanda, un cambio de procios de los factores, o un gran cambio tecnológico, crea

una discontinuidad que anula las venajas de los llderes tradicionales y permite que las empresas de

una nación se pongan por delante de ellos, de ahí la importancia en innovación y desarrollo.

L¿ historia importa mucho en el proceso consecuüvo de una ventaja nacional, prcceso en el que

resulta más diflcil separar causa - efecto, a medida que pasa el tiempo. I¿ simiente de un sector

competitivo puede haber sido planteada por casualid¿d. A partir de ahí, sin embargo, el proceso de

creación de un sector competitivo adquiere un impulso propio. Este impulso, activado por la

ampliación y autorreforzamiento de los determinantes anastra al sector hacia ventajas más amplias

y robustas. La nación donde con mayor rapidez tiene lugar este proceso es la que alcanza el mayor

éxito.
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El proceso evolutivo del sector engendra, a veces, nuevos sectores competitivos y
consecuentemente crea o amplía un agrupamiento. De este modo, unas partes de la economía de la

nación adquieren un impulso que trasciende de los sectores por separado y es una poderosa fuerza

para el desarrollo económico.

Las vías por las que habitualmente emergen los agrupamientos son diferentes en diferentes naciones

y varlan en ñ¡nción de los tipos de empresa presentes en la economía, entre otras consideraciones.

Si las cualidades de los recr¡rsos humanos especializados o la base de ciencia y tecnologla

relacionada con el sector se deteriora con relación a otr¿ nación, es normal que se difumine la
ventaja competitiva. Los crecientes costos de los factores también pueden ser una amenaza

frecuente para la ventaja cornpetitiva. Esto debe inducir a esfuerzos para innovar, con ur rnayor

enfoque sobre los segmentos más avanzados de sector y a una ulterior mundializ¿ción.

El cambio tecnológico lleva a apremiantes desventajas en factores especializados o a la necesidad

de nuevos sectores de apoyo de los que se carece, El cambio tecnológico suele ser frecuentemente el

desencadenante de cambios en la ventaja competitiva nacional porque puede anular antiguas

ventajas competitivas y crear la necesidad de otras nuevas. Las empres¿¡s de una nación, muy

distanciadas en la vanguardia de una senda tecnológica, pueden encontrar dificil o antieconómico

pasnrse a otra. Algunas veces el efecto de la nueva tecnología se traduce en un cambio de los

factores requeridos que crea una desventaja importante en términos de disponibilidad de recursos

humanos, conocimientos o infraestructura. Las empresas de otras naciones pueden conseguir

ventajas competitivas antes de que tenga lugar el reajuste.

El cambio tecnológico también puede crear sectorcs de apoyo que no existan en una nación, tales

como software, biotecnologl4 nanotecnologfa y nanoprocesos, nuevos materiales o componenrcs

electrónicos. Otra nación donde ya existan proveedores líderes de los nuevos insumos puede

hacerse con la ventaja competitiva.

El ritmo de inversión en innovación y desarrollo (I&D), marteting, información y activos tangibles

se ve influenciado por las metas de la empresa y de la dirección. Las que a su vez, son una función

de los mercados nacionales de capitales, de la estuctura de lá propiedad, de la polltica fiscal, de los

incentivos de la dirección, de las nonnas sociales y de otras influencias que he descrito.

Si las metas de un sector nacional son incongruentes con las inversiones sostenidas, se perderá la

ventaja competitiva frente a sectores nacionales que estén más deseosos de invertir o mejor

capacitados para hacerlo. Si los inversores penalizan a la empresa por hacer necesaria la inversión
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prira mantener la ventaja, el sector nacional se quedará rezagado en tecnologia y productividad. Si

las empresas de un sector son parte de corporaciones diversificadas que buscan una generación

bruta de fondos sostenida, por ejemplo, el agotamiento de la ventaja competitiva es un resultado

más que previsible. Si una nueva generación de directivos asume el liderazgo de la compañia pero

carece de compromiso con la tecnología y el sector y son simples gestores financieros de lo que han

heredado, el ritmo de mejora e innovación inevitablemente se debilitará y,caeni.

Aunque las empresas de rrna nación sepan de qué manera han de cambiar para mantener la ventaja

competitiva, pueden perderla si hay ba¡reras que dificulten o impidan la adaptación.

Frecuentemeirte estas bareras son internas. Una dirección sedentaria puede caer en la

autocomplacencia o puede considerar dificil o perturbador el cambio.

La Érdida de rivalidad doméstica es una carco¡na que lentamente corroe la ventaja competitiva al

alentar el ritno de innovación y dinamismo. Sus efectos son inicialmente invisibles. En realidad su

inicio puede ir asoci¿do con una mayor rentabilidad interior debido al lento ritmo de inversiones, lo

que provoca momenüineamente la autosatisfacción que se respira por todas partes. Sin embargo, se

puede estar en proceso de perder la ventaja competitiva.

L^a perdida de ventaja competitiva puede ocurrir nipidamente, se produce un cambio tecnológico

nipidamente o una va¡iación significativa en las necesidades de los compradores. l¿s emprcsas de

ilna nación diferente pueden pasar súbitamente al liderazgo, pero la pérdida de la ventaja

competitiva fiecuentemente es un proceso lento y a veces prácticamente imperceptible' La

rentabilidad de la empresa suele mantenerse artificial y engañosamente alta durante cierto tie'mpo, a

medida que las empresas dejan de inverti¡ en innovación y desa¡rollo (I&D), mercadeo (maúeting)

y nuevas instalaciones.

La complacencia y un enfoque innovertido son, frecuentemente, la explicación de que las nacioaes

pierdan su ventaja competitiva. La carencia de presión y de reto hace que las empresas dejen de

buscar e interpret¿r constantemente las nuevas necesidades de los compradores, las nuevas

tecnologlas y los nuevos procesos. No tienen agallas para hacer obsoletas las antiguas ventajas al

acometer el proceso de creación de otras nuevas. Dudan ante el empleo de estrategias globales ptt

conharrestar las ilesventajas locales eir los factores o ant€ la posibiüdad de aprovecbar

selectivamente las ventajas disponibles en otas naciones. Están refrenadas por la arroganciq la falta

de rivalidad y l¿ r€nu€nci¿ a frastocar el estado €n que se encontnaban las cosas (statu quo) y

sacrificar los beneficios actuales. Los determinantes de la ventaja nacional miden la probabilidad de

que el entorno nacional propiciará el que sr¡s empresas sucumban ante riesgos'
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Los agrupamientos nacionales frecuentemente tienen técnicas, activos y estrategir¡s que son

específicos de la estructura de un sector en particular. Las empresas pueden adaptarse poco a poco
pero pueden tener dificultades para acometer una innovación radical. El resultado de un cambio
estructural sigrificativo en el sector puede ser una pérdida de posición.

[a mayor vulnerabilidad de los agrupamientos se produce cuando muchas firmas carecen de

estrategias mu.ndiales y no tienen actividades significativas situadas en ohas naciones. Si la
mayoría de las empresas son fundamentalmente proveedores de uno o dos sectores del
agrupamiento que son los realmente irnicos intemacionales, la perdida de uno de estos sectores bien

puede producir un impacto contundente en todo el agrupamiento.

El sistema de determinantes al final de cuentas es sólo una teoría de inversión e i¡novación. L¡s
sectores internacionalmente competitivos son aquellos cuyas empresas tienen capacidad y voluntad

de mejorar e innovar con objeto de crear y mantener una ventaja competitiva. Tanto la mejora como

la innovación requieren de inversiones en áreas tales como investigación y desarrollo, aprendizaje,

iwtalaciones modernas y, capacitacíón y formación especializada.
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Según Michael E. Porter del Institute for Strategy and Competitiveness de la Harvard Business

School las determinantes de la competitividad de un cluster se puede medir con base en el siguiente

esquema (teoría o esquema del diamante):
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De acuerdo con el estudio "Regional Clusters and Competitiveness", de noviembre de 2u)2,

Michael E. Porter y su grupo de trabajo han llegado a la conclusión de los siguientes puntos:

D La competitividad de los actuales clusters es dominada básicamente por factores y condiciones

iniciales, seguido por las condiciones de demanda.

D Los clusters mis a menudo dependen de sus factores y condiciones iniciales, pero aquellos que

dependen primariamente de la estrategia y rivalidad son más competitivos.

ts La edad en que nacieron los clusters no representa una diferencia en la competitivid¿d de los

mismos, aunque los establecidos antes de 1900 no sólo dependen de los factores y condiciones

iniciales, también juega un papel muy importrante el contexto de la estrategia y rivalidad.

F Las mrís importantes razones para los establecimientos de clusters se han debido a los factorcs y

condiciones iniciales, y también por las oportunidades y políticas gubemamentales.

Es importante subrayar que los clusters hoy en día son una realidad, la interconexión de empresas

de manera vertical y horizontal es un hecho, la red se vuelve compleja, pues todo comienza a

funcionar como un sistema vivo, por lo tanto lo que afecta a alguno tendrá repercusiones en el

sistema en general. Para enfatiz¿r la realidad de los clusters petroquímicos y químicos se lra

investigado acerca de ellos, especialmente su localización y algunos descriptores brisicos:

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Muchas veces hemos escuchado que la esüategia a seguir debe ser el gasto en investigación y

desarrollo de nuevos productos y tecnologías con el fin de depender cada vez menos de la compra o

licenciamiento de tecnología. Sin lugar a dudas la inversión en investigación y desarrollo es parte de

la planeación estatégica de muchas empresas petroquímicas del mundo, por ejemplo, la invcrsión

que realizan €stas empresas es cuantiosa debido a que se realiza en periodos muy largos, además l¡
adminishación sabe perfectamente qu€ estos desa¡rollos se logran en el largo plazo por lo cual

destina cantidades regulares a una serie de proyectos, previamente seleccionados, y que s€

consideran estratégicos para el crecimiento y/o consolidación de la empresa en el largo plazo.

Por lo anterior, es importiante saber que tatrto invierten en sus centros de investigación y desarrollo

de nuevos productos y tecnologías estas empresa¡i, para lo cual hemos seleccionado a algunas

estadounidenses con el fin de observar el comportamiento en 6ta materia.
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T¡bla 43. Inversión en I&D de algunas emprcsrs petroquímicas en los EUA

lnpro(mihsd,
dól¡ñ¡

Air Prodüctj
& Chemic¡ls Dow Chcmic¡l D Elhvl Hercül€s Mons¡trto Rohm & H¡¡s

t972 7.000 l05.mo 26S.(m m-(m 24.000 92-mO 25.mO

tn3 8.000 I I 8.000 286.000 22.m0 25.0m 82.000 32.000

t974 I 1.000 t49.mo l¡ü.tm 25-mO 30-mo 87.000 19.m0

t975 | 6.000 167.000 336.(m l9.mo 30.000 | 16.000 45,ü0
t976 l9-000 I 88.000 353.(m 25-{no 35.000 I 14-000 43.000

1977 24.000 203 fin 367.000 28{m 37.m0 132-000 45-(n0

l97t 23.000 232-0fiJ ,|61.(m 25-(m ¡10.000 l¡14.000 49.000

1979 24.0O0 269.000 509.000 29.000 JO-000 l6l-000 54.tno

1980 30.000 3 14.000 591.(m 3,l.000 5?.000 208.000 67.m0
l98l 32.000 /t04.000 718.(m 37.m0 ó5,mo 233-{nO 77-ffi
1982 37.000 460.m0 8?9-(m 39-(m 74.m0 264.000 9¿000

¡983 40.000 492.000 966.000 39.000 7¿.(m 290-mo r00-(m
t984 /t4.00O 507.000 .(x¡7.(m ¡m.(m 72-fJ0o 370.000 r09.0ü)

l9E5 51.000 547.0@ ¡.1¡14.000 47.m0 76.000 470.1n0 124-(m

1986 6r.ofl) 605_(m 156.(m 4?^(m 71.m0 s96.000 r33.00
l9E7 57.000 670.000 223.000 $.m0 74.000 615,m0 142(m
t988 72-O0/J 772-m 3t9-(m 59-mO 74.000 648.000 56.000

t9t9 7t.000 873.000 387.000 ó1.m0 79.000 598.000 75,otx)

1990 72.000 l.t 36.000 .428.000 65tm 92-tm 612_ü)O 78.0(x)

199¡ 80-000 .159.000 -298-{m 69.0ü) 86.mO 627.000 83.0(n

t992 E5.000 t.2E9.0@ t277.W 73.000 70.000 65t-lm 99-(m
t993 92_000 l-256-{nO 132.(m ¡15-(m ?6.ofi) 626.000 205.000

t994 97.000 1261.000 t.04?.000 ó0.m0 65.000 6$).000 201.(m
lE)5 808-000 l_06?-{m 54-(m 59.m0 658.000 194.0m

t996 l 14.000 ?61.000 1.032.000 47.@0 56.000 ?2t.lxx) I 87-000

tvn I 14-000 785-(m .ll6-(m ¡12-(m 53.000 939.000 200.0q)

t99E l 12.000 E0?.000 130E.000 40.000 6t.000 r-263-(m 2ú-m0
tEx) 23-0,00 M5_000 t-61?-(m 4t-(m 85-m0 695.000 236.000

20m t24.000 892.000 1.776.0m ¡l{t@0 t0.000 588-(m 259.(m
2ml I 23,000 t.07z(m l-588-(m 33rm 6?.m0 560.000 B0.0m
2ú2 121.000 1.066.000 1264-000 30.m0 42.000 527.000 2ts-0m

Fuente: C&EN,wfuxnbrre.
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Tabla 44. Vent¡s de clgünrs empres¡s p€troqulmlc¡s en los EUA

3mpro(miler
dcdólm)

Vcntas Nctas Aif Vmt¡s Netas V6tas Nct¡s y'al¡s Netil
Ethvl

Ventss Net¿s Vmt¡s N€tas
Rdhm,& Hrr¡

t9't2 351.16? 2 4{t1 704 ¿ 16s qm ttll 599 gi2 0t3 2225.4Nt 6t8-635
t971 398.901 3.0ó7.888 5-964.(m 699.002 154-775 2s47.700 788.580

t9',4 562-574 4-918.483 69tO t(n ¡,ot 9_5s9 s2s_489 3.49?.9m .o2t-736
1975 699.0r2 4.86E.1 l4 722t.5ú t-029.220 .413.1 I l 3.624.700 .fió,04ó
t976 818.21 5.652-0?O 8-36t-(m l-t5¡l-2lO -595_956 4270-2ú .053.09t
t977 947,239 623425s 9.434.800 t¿82.0E7 .69't;t8',1 4 594.500 t2l-8ó5
1978 1.039.052 6.887.623 10.584rm t-422-45l 946-4',17 5.018.700 .253.543

1979 t,229,894 9¿553t7 12571.&0 1.656.97? 2.345.425 6.r 92-600 _590-484

1980 t-420-759 10.626.m0 I3-652m0 lJ4-627 2-485226 6573.600 1.725.3(x

198 I 1.570.t t5 l r.873.m0 22.&0.ü0 1.757.195 2.?18.366 6.947,7W t -884-ó64

1982 1.568-916 l0.6l8-fm 3333t.(m t-614-626 2,464-971 6.325.m0 t.828.027
l98l 1.634.246 r0.951.000 3537E.00 1.745.t93 2.628.954 6 299-fi)0 1.875-937

1984 1.735.1 .4t8-mo 35-915-mO l-675.059 2.s70-965 6.691.000 2.042.0t I
t985 1.E29.5E8 537.000 29.4$.m0 l.t?.034 2.5872t3 6.747,0ü) 2.051-(m

1986 t-982.134 ,l t3,m0 27 t¿8 fm t.579.254 2.615-t l0 6-8?9.ofl) 2.067.000

1987 2-t32-176 3.377.0ü) 30.,t68,m0 2274-702 2.693-003 7.639.000 2.203.000

1988 2,43 1.86ó r6.6E2.000 32.91?.0(n 2.7t7.96s 2-807.O72 8293.000 2-535.000

1989 z-il1-823 7.6{X}.(no 35J34-m0 2^4rl-654 3.(x)1.669 8.6E1.000 2.66t.000

¡990 2.894.700 19.773.000 ,rc.047.000 2513.755 3.199.932 8.995.fm 2.824.m0

l99t 2-93 t -000 8-807.m0 38-695-mO 2J?5.(m 2.929-000 8.864.000 2.763.000

t992 3.217.000 lE.97t.m0 37.7D.(po 2.95.0(n 2.E65.000 7_761_m0 3.{t63.(m

1993 3-328.000 8-060-fm 37-098-{m r_938.m0 2J73-o[i.J 7.902.000 3.269.000

1994 3.485.000 20.0t5.000 39333.@0 1.0t9.000 2.82 ¡.000 a.272.m 3.534-(m

1995 3-865-{nO 20-200-(m ¡12-l6l-(m 961.(m 2-42't,m 8.962.000 3.8E4.0@

1996 4.00E.000 20.053.000 43.il0.000 t.t50.000 2.060.000 I 262.(m 3-982.000

1997 4.638-000 20.0t8-(m 45_079_m0 l^064.000 .866-000 7J14.000 3.999.m0

1998 4.919.000 18./t4l.m0 24J67.úO t4.@0 2.145.0@ 8.64E,000 3.720.000

1999 5.020,000 t8 92S.m 844-00o 3.248_000 9.1¿16.000 5.339.000

2000 5.467.000 23.008.m0 28268.m0 82t.000 3.t52.000 s.493.0@ 6.879-ütO

2001 5.7 t7.000 27.805.üX) 21J26.W 725.000 2-620.(m 5_462.m0 s.66ó.000

2002 5.,!01.000 27-609.(m 2¿l-006-(m 656-m0 t.705.000 4.6?3.000 5.727.000

Fwnte: C&EN, wios nimns.
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Figura 24. Inversión en I&D como 7. de las ventas totales

F@tc: C&EN'wiünúw.

En las tablas anteriores y en la gráfica de aniba podemos observar que el radio de la inversión en

investigación y desarrollo, research ond development en ínglés (R&D), cot respecto a las ventas

netas de algunas empresas del sector qufnico de los Estados unidos nos indica que este lndice

oscila ente los 2 o/o y los 6 %. Sin embargo, existen periodos excepcionales como el comprendido

en la segunda mitad de la decada de los l9E0's y la primera de los 1990's dónde ernpresas como

Rohm & Haas y Dow Chemicals tuüercn un.índice dc inversión en investigación y desarrollo

fi

/

¡r A

\
Pq"F

/\
m

T¿
nI

l^l b. A., ñ h/
A^

,J \
Y

)ñ
u

F;V\ mll {^J qA 5iA:j'#F
xx

to
a!

g f0%
o6
to

€8%
s
o
E
o
96%
c¡
c¡

+Air
Prcducts &
Chemicals_+*Dol,
Chem¡cal

-+-Dupont
I

l- *- Es¡y
I

I

i+Hercules
+MonsantO

%

0%

1970 1975 1985 1990 f995 2000 2005

Año



Facultad de Quínica, UNAM higim 2lE

superior al 6 oA. Cabe destacar que en esta gnifica aparece la empresa Monsanto, dedicada al sector

de químicos brisicos y agroquímicos, donde la estrategia a partir de la segunda década de 1980's fue

el aumento de la inversión en I&D muy por encima del 6 % y llegando a alcanz:rr una razón del

14.6%.

También la inversión que realizan las empresas va de la mano a las potíticas del país al que

pertenecen. Muchas empresas en Estados Unidos, Alemania, Japón, etc. son incentivadas por el

gobierno con el fin de que permanezcan o aumenten la inversión en materia de investigación y

desarrollo para ir de acuerdo a los planes de desa¡¡ollo nacionales de dichas naciones. -

Por ejemplo, en Febrero de 2003 el equipo de la Casa Blanca del Presidente de los Estados Unidos

de Norteamérica publicaba el presupuesto de los Estados Unidos, Budget of the Unüed States

Government, Fiscal Year 2004, en donde el Presupuesto en Investigación y Desarrollo (I&D,

Researcb and Development) será de 123 mil millones para el 2004, increment¡indolo en un ? oá con

respecto a|2003.

Consideramos que este rubro es eshatégico porque se encuentra dentro de las prioridades de la

Oficina de Administración y Presupuesto de los estados Unidos, la cual tiene como objetivo el

pro¡rxtver el descubrimiento cienüfico y la innovación tecnológica p¿¡ra genenr crecimiento

económico y de empleo, y para mejorar la defensa nacional y la calidad de vida.

lndiscutiblemente la Oficina de Administración y Presupuesto tiene prioridades, estas las ha

dividido en 4:

l. ta creación de trabajos y la fortalEza de la economí4

2. la seguridad conFa el terrorismo y otras t€Ddencias exremas,

3. la protección a la seguridad nacional, y

4. ohas prioridades, denfo de esle último rubro se encueota la lnvestigación y Desarrollo (I&D),

pero tambien se eocuentran la mejora eir su sistema educativo (a través de diversos puntos), la

lucha contr¿ la prevención, investigación y cura del SID{ hambrunas, seguridad energética,

seguridad en salud, cenüos de salud prevención de enfermedades, asistencia sanitaria para

person¡¡s rnayores a 65 años, y asistencia a veteranos de guerra.

Dentro del documento de presupuesto de los Estados Unidos se encuenüa el Analytical

Perspectives, Budget of the United States Government, Fiscal Year 2004, de donde hemos

seleccionado la parte referente a la investigación y desanollo y es la que hemos enelizado.
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Los descubrimientos científicos y las innovaciones tecnológicas generan incontables avances eri

nuestro entendimiento del mundo, ellos mejoran la calidad de vida. Por ende la ciencia y tecnologia

han generado el crecimiento de la mayoría de las naciones en los últimos 50 años, y estos avances

han sido posibles sólo a través de la inversión pública y privada en Investigación y Desarrollo

(Research and Development, R&D).

La inversión en (I&D) de los Estados Unidos no tiene competencia, ya que no sólo las empresas

privadas de Estados Unidos siguen siendo las líderes en el mundo en la inversión en Investigación y

Desa¡rollo (I&D), también el Gobiemo Federal de lbs Estados Unidos gasta más que todo el resto

de los gobiemos del grupo de los G-8 (?Vafíonal Science Foundation).

Subrayemos que Estados Unidos considera que la Investigación y Desanollo (I&D) es un punto

críticamente importante, por lo tanto * estratégíco para que conserven una nación competitiva en

todos los sentidos. De acuerdo con David Trinkle de la Offrce of Management and Budget (OMB)

del Gobierno Federal de los Estados Unidos, el presupuesto en Investigación y Desanollo (I&D)

tiene como objetivo el crecimiento de la inversión con respecto al 2003, pues buscan alentar y

foment¡r resultados y no ganancias.

Estados Unidos gr¡sta una muy buena cantidad en proyectos de investigación y desarrollo de nuevos

prooesos, nuevos productos, y mejoras a los eústentes, etc., esto con el fin de conservar y aumentar

sus fortalezas en tod¡ts las ¿áreas económic¿s y no económicas. De esta forma ha ayudado a las

empresas químicas y pehoquímicar¡ a que nna parte de sus investigaciones, o ciertas líneas de estas,

sean financiadas por el Gobiemo Federal de los Estados Unidos, lo cual es un incentivo importante

para las empresas norteamericanas.
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Tabla 45. Presupuesto de EUA prre lnvestigeclón y desarrollo (I&D)

Millona de dól¡rs 20ut' 2@3' 2otx' C¡ñb¡o
ct

dól¡16
2003 -,M

C¡mbio
2003 - 200,1

¡OR ACENCIA

Defensa ¡49,,109 ¡57,498 $62.753 t5,255 y/.
S¡lud y Setricis 21,491 27.4& zE,03l 5ó5 zyo

NASA (N¡ti@al Aercmutiq
md Sbré Adñ;ñi.hri^ñr

9,6t I l0,o7l I t,009 938

En69l& E,056 t,076 8,535 459 6y.
NSF N.tion¡l Scire

Fnun.lrrimr
3,557 r,692 4,W2 370 tv.

Agn¡ ztl t2 |,943 12 2%

Aswtos de vetcm6 1,t26 l,tEE t232 u 4%
Commio ¡J7ó 1,304 r,lq) (l 14) (eV.

Segurid¿d I 26 761 l,(xr¡ 240 32/.
T¡mport¿ción 774 627 693 66 ll

¡nterior 6t3 575 ó33 5E lGt%

EPA (Environrcntsl
Pht d^ñ ÁñMvr

4Ió 627 (71) (r rr¿

Otrcs ¡¿06 t206 |,100 (roó) (eV.

Tot.l ro'p29 ||5,002 t22,738 7,736 7

¡ Estimdo. b hopEto.

Fwu : Ofrc of l4ougwnt &. Budget, 2(n3.

Es indiscutible que eshatégicamente la investigación y desarrollo es para los Estados Unidos de

Norteamérica I'na priorifu, ya que de ello ha dependido su hiunfo y consolidaciótr como la
primera potencia del mundo, las grandes cantidades de recursos que le dedican a este rubro es casi

una consigna de que serán siendo los llderes mundiales por mucho tiempo.

Pero todavía es mucho mas notable el gran flujo de capital hacia el á¡ea de la Defens4 sin lugar a

dudas tienen intereses que conservar por medio de la fuerza. A ftavés de la fuerza las imposiciones

económicas son mucho mris fáciles de negociar. Una visión de los mercados mundiales a través de

un régimen establecido es lo que da la pauta a que deje de existir el mercado de valores, las bolsas

son sólo un instrumento del gran cüco que ha establecido Estados Unidos y el Reino Unido para

administrar al mundo.

A pesar de la etapa recesiva de la economla mundial el panorama petoquímico pinta muy bien, eso

es lo que le conviene a Estados Unidos, y mienhas sea un interés de ellos, tenemos la pauta en

invertir en e.se tipo de intereses, ya que enhe más competencia en el mercado tengan €D un

detemrinado producto, mayores frutos y ganancias tendrán al innovar y/o modiñcar los productos y
tecnologías tradicionalmente utilizados.
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TECNOLOGÍAS PETROQUÍMTCAS

La industria petroquímica ha estado, desde su surgimiento, enmarcada por el cambio tecnológico

asociado a procesos cientificos y tecnicos en tomo a la industria química. Ha sido también, parte

colateral de la generación de algunas de las indusrias como los nuevos materiales, la biotecnologia,

la microelectrónica, las telecomunicaciones y la ingeniería genética, que conforman el panorama

tecnológico - económico.

El almacenamiento de tecnologías petoquímicas, generalmente incorporadas en los respectivos

equipamientos, se concentra en un conjunto de corporaciones privadas y, en menor medida,

púbücas, situadas preferentemente en palses tales como Estados Unidos, Gran Bretaña 1r Alemani4

las cuales destinan grandes recursos, monetarios y humanos, a actividades de I&D. Esto,junto con

las capacidades previamente acumuladas, permite a dichas corporaciones monopolizar la

posibilidad de realizar innovaciones radicales en procesos o prductos dentro del sector.

La tendencia innovadora de la indusuia petroquímica estuvo conformada inicialmente por

actividades de innovación surgidas por las empresas pioneras, en el denominado empuje de la oferta

(technology push) en los años 1950's y 1970's. A rafu de esta nápida expansión de la indusria

petroquímica" las empresas multinacionalcs peüoquímicas fireron especializindose en líneas de

productos en dónde poseían algun tipo de ve,lrtaja de mercado. En su proceso de

internacionalización, estas empresas implantaron ñliales en los paises productores de petóleo, para

asegurar el insumo petrolero o de los primeros derivados del peFóleo y atender al mercado local. En

la estrategia de internacionalización inicialmente no se integraron actividades importantes elr

investigación y desarrollo. En las decadas antes mencion¿das, los grupos corporaüvos productores

de pehóleo, aumentaron su participación mundial en operaciones "aguas abajo" o más integradas

hacia delante en la cadena petroquÍnic4 elaborando prductos pehoquímicos básicos, intennedios

y algunos pListicos de ingeniería. Por oho lado, los grupos químicos se especializaron en las etapas

finales de la cadena y tendieron a integrarse hacia atrás a bienes intermedios, aunque pennanecieron

en los bienes finales. El modelo de innovación característico partía de la ciencia brisica que

generaba diseños en producto y nuevos procesos pefoquímicos (véase la siguiente figura).
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Figure 25. El empuJe de l¡ ofert (primere generación)

Fwte:Jcso Villwl,Joier, Mdwa tenológiuywrytiriviMqlaindwtriapetroquímica intwiomt, CIDE

Esto condujo a r¡n proceso de reeshucturación en la indusria penoquímica en la que los principales

productores de petroquímicos habían acumulado capacidades tecnológicas que les permitieron

posicionarse como líderes, con trna tradición tecnológica en algunos productos o líneas de productos

a lo largo de la ruta tecnológica. Esta creciente especialización y acumulación de capacidades

productivas y tecnológicas ha sido una de las principales barreras de enhada a los posibles enhantes

o imitadores de procesos y/o productos.

La caracterización competitiva conformó un mercado repartido y oligopolizado hacia finales de los

años 1970's. En esta etapa el papel de la demand¿ como impulsora de las innovaciones fue más

imlortante, y las empresas tendieron a ¡ealizar cambios en los productos y procesos en respuesB a

las necesidades de mercado (véase la siguiente figura).

Figura 26. Empuje de la demrnda (segunda generación)

t __= t-,_= r- [rr::_LI lri*oia.all I ln-.-n"ll I lr-ou""ionll I lv-*ll
LI*#-JI TL_lj -tL:J -tt____lj

FME: J6so Yillml, Joiq, Iutodttra tendógica y onpetitivifud q la irdntrio petrcquínicq intenacional, CIDE.

El escenario de creciente competencia regionatizada e intemacionalizadaba redimensionado los

factores de competitiüdad hadicional vinculados con el precio, y se ha tendido a generalizar nuevas

ventajas competitivas relacionadas con el cambio tecnológico, que incluye el manejo del tierryo, y
la eshuctura organizacional de las fnmas.
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Al asociar niveles de competitividad de la industria pehoquímica con el indicador de participación

de mercado, no se identifica la competitividad "genuina" de un pais o de una industria a nivel

regional o intemacional. Para analizar los resultados de competitividad de mercado en materia

petroquímica es necesario incluir variables que den cuenta de la madurez tecnológica.

Para la industria petroquímica la competitividad debe estar asociada a los resultados en el mercado

y a la posición productiva y tecnológica de cada subrama de esta industria. Al tratarse de un

proceso dinámico, la interrelación de ambas variables modificará la situación competitiva de los

agentes, según sea el grado de madurez-in¡ovación de cada rama.

Ftgure 27. Tipos de competitivldad

Fuente: J6so Yillml, Joier, It'ldara tqrclógfuy y conpctitivi&d q lq indw/rria petoqtiüica intenrciwl, CIDE-

En la figura anterior se muesta una forma de clasificar la competitividad de los productos según el

grado de madurez e innovación del sector o subrama pehoquimica a analizar, dando como resultado

tipos de competitividad diferenciadas. En la tabla siguiente se presenta la unidad de análisis y las

variables utilizadas para medir la madurez tecnológica e identificar el tipo de competitividad

propuesla en la figura anterior.

Tabla 46. Cetegorfr y verlables udlizrüs prn l¡ medición de la competitividad

Unldrd de ¡¡llisk Vrrirbld
Rm dc l¡ induti¡

s
r' Dimimdcmmdo
r' Dimismprodrctivo
r' Dinmism patent¡dtr

r' Ubieciónm lacadena prcductiva
r' Cmerlsti* - inttridad de la imovación

Ftqte: J6so Vill@I. J@iq, Mda@ tandogica y wpitiviM a la industria petroquímica intemrcional, CIDE.
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La competitividad internacional estii relacionada con la posición en el mercado que ocupa el sector

o producto de una empresa, con perspectiva de mantenerse en el largo plazo. El posicionamiento de

cada rama pehoquímica puede tener una presencia creciente o igual a su situación inicial, en

segmentos de mercados dinrimicos o estancados, lo que conforma la condición de madurez o

innovación, reflejada por los esfuerzos y resultados de mercado y tecnológicos en el largo plazo.

Este concepto de competitividad intemacional incluye al conjunto de líneas de productos o

productos dinrámicos, que generalmente corresponden a los productos tecnológicamente

innovadores. Cabe aclarar que los productos dinámicos son aquellos que tienen una tasa de

crecimiento mayor que las del promedio de los dernris productos y que tienen un alto contenido

tecnológico.

La competencia internacional está identificada con las actividades tecnológicas, que son endógenas

a las actividades de los agentes económicos, que definen los resultados competitivos de las ramas

petroquímicas. Estos agentes se orientan por la percepción de que existen oportunidades no

explotadas y por la expectativa de apropiarse de los beneficios de la innovación.

La competitividad de la IPQ puede ser medida con base en dos criterios: uno de participación de

mercado y el oho de madruez- innovación tecnológica. El primero abarca la participación de cada

rama petoquímica en el mercado mundial. El segundo criterio está compuesto por diversos

indicadores que se combinen con el anterior para medir la madurez - innovación tecnológica Se

pueden seleccionar variables como: dinamismo de mercado, dinamismo productivo, intensidad

patentadora, ubicación en la cadená productiva, relación proveedor -usuario, etc. Las variables

anterio¡es se pueden ubicar en torno al ciclo de vida de las rarnas que define la curva "S" o de

Engel. las etapas de esta tendencia son: innovación, madurez y declinación.

El análisis del ciclo es importante para identificar el tipo de especialización comercial y tecnológica,

ya que los productos que ofrecen mayor potencial de crecimiento, generalmente innovadores, son

los que se encuentran en la parte inicial de la curva. En esta etapa del ciclo es donde también se

encuentan las oporhrnidades asociadas a la trayectoria de cada tecnología. Conforme el producto

avarEa en su ciclo de vida, su tendencia en el crecimiento es menor, debido a la entrada de nuevos

competidores imitadores que tienden a saturar la hayectoria tecnológica, provocando la creciente

madurez del producto.
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Figura 28. Ciclo de vida de un producto

SGANANCIAS

Los resultados de cada Eayectoria tecnológica están lútimamente relacionados con la presencia en el

mercado y el result¿do competitivo (observar la siguiente figura).

Flgura 29. Situeciones posibles p¡r¡ idendflc¡r resült¡dos competitivos en l¡ IPQ

Ls wri¡blg dc mdurcz tenológie u: a) dinamismo dc mcrcado, b) di|mism prodwtivo, c) inlesid¡d poúcntadon, d) ubirción

a la edcm proú¡ctiva c) @Erlstls - intlmid¡d dc l¿ hmr¡riiin.

Fwte: Juso llillal, toiu, lldvru tunológim y cmpetitiviM u la indwtia petoqaíniu htmional CIDE.

,.rffi

-
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Esta forma de analizar a la IPQ evidencía que los diferentes patrones de especialización tienen, en

general, diferentes perspectivas de desarrollo tecnológico y crecimiento de largo plazq siendo

ventajoso Para un país se¡ capaz de competir exitosamente en una rarna o producto cuyos nrercados

ofrecen buenas expectativas de desarrollo y que descansan en tecnologías claves, que corresponden

a las de los productos innovadores. Indiscutiblemente es necesario identificar la etapa de cada

producto en el ciclo de vida del mismo y su posicionamiento en el mercado, a su vez son

fundament¿les para identificar el tipo de hayectoria tecnológica, y por ende, la situación

competitiva de cada rama o sector petroquimico en el contexto intemacional.

Este planteamiento nos ayuda a observar que en la IPQ un sector o un prducto que se encuenha en

la etapa de madurez sólo podrá innovar, predominantemente, en el proceso del producto.

Segun las investigaciones de Javier Jasso Villazul, un rasgo importante es que casi todas las ramas

innovadoras de la producción de pehoqulmicos son también aquellas que coinciden en t€n€r mayor

contcnido tecnológico. En cambio, en las ramas *maduras" el contenido tecnológico es diferenciado

y por lo tanto hay ramas con alto y bajo contenido tecnológico. El autor del ya mencionado articulo

se basa en la Clasificación Uniforme de Comercio lntemacional. (CUCD a 3 díeitos. con los datos

de las Naciones Unidas oara la producción mundial v con la de la U.S. Patent Offrce oara las

parcnrcs de EUA. El concluye clasificando como ramas maduras de acuerdo a la participación en el

sector ¿: 522 (amoniaco, negro de humo, ácido nltrico); 512 (alcoholes y fenoles); 233 (caucho,

látcx);2ó6 (fibras sinteücas); 562 (ure4 fosfatos, sulfato de amonio); 584 (ésteres, éter€s, acetato de

celulosa);5ll (etileno, propileno, benceno). Y como ramas innovadoras a:514 (amidas, anilinas);

533 (pigmentos, pinturas, barnices); 598 (plastificantes, antidetonantes); 513 (anhídridos,

halogenuros); 583 (PVC, ABS, SAN, PP, PE); 582 (PET, poliamidas, policarüonatos); 516

(formaldehído, acetona, acetaldehldo); 551 (aromatizantes y fragancias); 591 (insecticidas,

funguicidas, heóicidas); 572 (explosivos y derivados de pirotecnia).

Algunos ohos han clasificado a los peüoquímicos brásicos y a los commodities iniciales y

diferrnciados como sectores de la industia petroquímica maduros. Y se ha clasificado a la rama de

las especialidades como un sector innovador. No obstante, tal y como lo habíarnos mencionado, el

sector maduro @etoquímicos básicos y commodities) innova, esencialmente en el diseño del

proceso, la construcción y puesta en marcba de plantas industriales.

Tambié,n recordemos que las patentes han sido utilizadalr como uno de los indicadores tecnológicos.

I¿s patentes son uno de los medios por los cuales los anpresarios protegen sus innovaciotres, y a

tavés de hs cuales los empresarios hatao de aumentar sus ganancias de monopolio provenientes de
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la innovación al hacer más dificil la copia o imit¿ción para los competidores potenciates. Las

patentes capturan y miden las primeras etapas de un proceso que conduce de la novedad-invención,

a través del desarrollo, proceso de prueba e ingeniería, a la innovación completa. La actividad de la

patente puede extenderse sobre el total del ciclo del producto: desde las patentes que protegen el

invento básico, pi¡sando por las relacionadas con el producto y el proceso de ingeniería, hasta una

gran cantidad de patentes de mejora y de bloqueo.

Denro de los productos especializados se ubican fipresas que son productoras de maquinaria,

equipo e insFumentos especializados, o bien, empresas que asimilan y aplican conocimientos

científicos desa¡rollados por sus propios cenEos tecnológicos o por instituciones como las

universidades o los centros de investigación El tipo de innovación es sobre todo de producto. Las

rentas tecnológicas son por lo general altas y se basan en la interrelación con los usuarim y su

intensidad en la actividad de investigación, donde predomina el know-how, el diseño, la calida4 las

patentesy el secreto industrial.

I¿s ramas madu¡as (petroquímicos básicos y commodities) estiin caracterizadas por que sotr

dominadas por grandes empresas o por grandes proveedores transnacionales y por la inte¡sividad de

la escala" No obstante, esas grandes empresas dedicadas a este sector, también cuentan con crentros

de investigación propios muy inrportantes a nivel mundial para el desarrollo de nuevas tecnologlas.

El análisis de la participación en el meÍc¿do con el de madurez tecnológica püede ser *il para

evidenciar la inserción internacional de las empresas üderes y seguidores. Las líderes marca¡ las

pautas de competitiüdad tecnológica intemacional, es decir, definen la frontera tecnolégica en

lineas de productos y procesos innovadores, en tanto que las empresas seguidoras define¡ su

inserción intemacional, en las líneas de productos y procesos en los que pueden ser competitivos,

que son en general, los miís maduros.

Los países en desa¡rollo (PED) dependen de la importación de tecnología, generalmente a tavés de

plautas llave en nuno o de acuerdos de ücencia. Sus posibilidades de desarrollo tecnológico se

centran en el "aprendiendo-trabajando" en el proceso productivo, lo cual a su vez p€rmite

posteriores ganancias de productividad a havés de innovaciones al proceso. Aun los países exitosos

del Este Asiático, como Corea, caract€rizados por pcrseguir agresivas esfttegias de desarrollo

tecnológico en otros sector¡es, no han podido repücar con similar éxito la misma estrategia en la

Industia Peroquímica (IPQ). Aunque la brecha tecnológica con las firmas llderes continúa siendo

amplia en relación a las finnas de los países en desarrollo, esto no impide que empresas situadas eo
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PED puedan competir con ell:ts si tienen acceso a instalaciones modemas de escala mundial v
cuentan con adecuados costos para sus materias primas.

En consecuencia, en los PED las estrategias tecnológicas enfrentan límites estructurales, tanto

inferiores como superiores. Los primeros se confonnan a partir de las actividades imprescindibles

para funcionar competitivamente en los mercados nacionales e internacionales, actividades cuya

cantidad y calidad se incrementa a medida que crece el nivel de competencia en dichos mercados.

los segundos (superiores) dependen de la masa de recursos que las empresas destinen a actividades

de I&D, a modo de fomentar el incremento del desanollo tecnológico, por ejemplo, buscando

mejorar o desarrollar nuevos procesos, productos o catalizadores. Otra posibilidad es la
diversificación hacia especialidades y qulmica fina, productos de mayor valor agregado, donde la

competencia no se basa en precios, los mercados son más estables y los márgenes de ganancia

superiores, alternativa que, de todos modos, exige altas inversiones en I&D y la disponibilidad de

recwsos humanos calificados, dado que el grado en el que las tecnologías generadr¡s se hacen

disponibles a havés del mercado es mucho menor que en lar¡ líneas de commodities.

Las tecnologlas petroquímicas han basado su desarrollo a partir de los catalizadores que ocupan en

las reacciones, recordemos que el reactor es el corazón del proceso, es de suma importancia el

concepto de conversión, ya que sólo se han mejorado ciertos grados de conversión al modificar

ciertos catalizadores. No obstante, las reacciones que más se utilizan en la industria peúoquímica

siguen siendo las mismas, no han sufrido grandes modificaciones desde hace más de 50 años, a

excepción del diseño del proceso, de los rearreglos de equipos y las corrientes de intercambio de

calor y en buena parte del diseño de nuevos y más modernos reactores.

En empresas dónde se impora tecnologla" el desanollo tecnológico requiere de un esñ¡eno

continuo e integral, y dado que los procesos de creatividad y de cambio que caracterizan al proceso

de cambio tecnológico sstán imflícitameüte ligados a un alto grado de incertidumbre y riesgo, es

preciso minimizarlos a havés de la planeación tecnológica, que ademiás, asegura la congruencia de

los resultados esperados con los de la estategia corporativa.

La planeación tecnológica, entendida como un proceso continuo de actividades, forma parte de la

planeación estratégica de la empresa y se auxilia de varias herramiertas de análisis,

Generalmente las grandes empresas petoqulmicas al definir la misión de la misma se inicia el ciclo

de planeación tecnológica- El reconocimiento del reto tecnológico al que se enfrentará la emprcsa s€

obtiene a través del diagnóstico de la posición tecnológica en el entorno mundial.
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A continuación se resume la secuencia típica & las actividades de planeación tecnológica según

"José Giral 8.":

No cabe duda que las empresas pehoquímicas cu€ntan con planes tecnológicos, los cuales son parte

de la planeación esaatégica de la empresa, en ellos se detallan las acciones técnicas a largo plazo

(estrategias) de la empresa.

El ser líder en los negocios petroquímicos implica que se ha decidido reforzar tecnológicamente,

implica como consecuencia mantener el liderazgo. Por lo tanto se busca por una parte utilizar y/o

desarrollar tecnologías avanzadas que permitan hacerlo y por otra, asimilar las existentes para

consolidar la productividad y mantener así la posición competiüva-

Es muy importante que la tecnología que se desanolla o que se compra mantenga 'na conguencia

con la tendencia tecnológica de la misma empres4 y eNr ocasiones de los competidores. Una

empresa puede llegar a ser altamente co¡¡petitiva si la independencia tecnológica que crca y

mantiene lo posiciona como un productor único; cxisten muchos nichos de mercados dentro de las

'tspociaüdades" en dónde sólo uno o dos empresas fabrican ciertos productos debido a que cuentan

con sus propias tecnologías o métodos de produccióo

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS

A continu¿ción enmarcamos algunas de las pollticas adminisEativas que utilizan en sus reportes o

planes de negocios algunas de las empresas petoquímicas más importantes a nivel mundial.

La tradición, la disciplina y compromiso que aplican las grandes corporaciones petrolera,s y
químicas en la qiecución de sus estrategias de negocios han permitido ventajas competitivas

sostenibles.

Compromiso con la tecnología:

Mantienen fortalezas de compromiso únicas en la p,ropiedad y manipulación de la tecnología para

un buen funcionamiento de sus negocios. Sab€ú que deben ser constantes en las inversiones en

tecnologla para tener una mejor herramienta de competitividad.

Tabla 47. Secuencie tlpice de las r{vidrdes de pl¡ne¡ción tecnológica

Act¡Y¡l¡d tsnoló Hqndlcrt¡ bodódo
ldcntifi€ción de rct6 tccrclógis Di|lmimlnto y pmap6üv8

aamlóei6
EstBlegia global d€ la emp¡w

¿. Evalucifu de l¿ €pscidad d€
EDu6l¡ a lG ffis hdlírimc

Dhgnóstic¡ tEm[ógi6 Gndo dc uimilación d€ teerclogla

3. Enlurcim de la fm d€ afronrar lc
Etos bndóeiln

P6icimiaio ccmlógio Gndo de rimilrción d€ t€crclogís
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Enfoques de negocios:

Integridad: El enfoque de las fortalezas radica en la ética e integridad de sus negocios, lo que se

refleja en todas sus actividades. La mayorla de ellas tiene como objetivo el reportar resultados que

sean claros y fácilmente entendidos por sus inversores,

Discíplina en el capital: Tienen políticas de disciplina económica, a largo plam se enfocan al

anrilisis riguroso para la toma de decisiones.

Excelencia operacional: Est¿s empresas han mantenido de forma constante un invariable enfoque

en el desarrollo de su plataforma de negocios, es decir, han diversiñcado su portafolio de negocios.

Organización global funcional.' Han implementado estr¿tegias a través de sus filiales en todo el

mundo, proporcionando una ventaja competitiva global al tener acceso a oportunidades y a un

efectivo despliegue de personas en los grandes cambios de las condiciones de negocios. De esta

manera tienen injerencia en los mercados mundiales.

Tradición

Empleos: Se han centrado en la contratación y formación de personal de excepcional calida{ tienen

la fuerza de trabajo más calificada del mundo, lo cual los convierte, indudablemente, en un ¡ecurso

de ventaja competitiva.

Experiencia mundial: La presencia de diversas operaciones en el mundo les permite construir

grandes negocios bajo la ya probada experiencia de capturar oportunidades en el mundo en grandes

regiones industriales o de reciente apertura o descubrrimiento; por ejemplo áreas de rcciente apertura

a la inversión privada como la región del mar Caspio, China y la extensa Rusia.

Divenídad de operacionesr El tamaño de estas compañias es geográficamente diverso, y su

portafolio de operaciones lo diversifican en cadenas productivas en forma ascendente o

descendente, de esta forma sus negocios químicos mitigan la sensitividad de la corporación en las

fluctuaciones en líneas de negocios individuales y de mercados.

Portafolio pendimte de oportunidades.' Poseen negocios a nivel mundial donde llevan una carpeta o

portafolio de posibles proyectos rentables. Estudian el costo de oportunidad.

Resultados princioales de la industria:

Fortalezas fnancieras: La mayoría de ella posee un fuerte flujo de efectivo y posición financiera,

que al combinar con un prestigio de muy buen crédito les otorga la facilidad de llevar a cabo todas

las oportunidades rentables que así lo consideren.
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Líderes sobre el retorno de capital empleú: En la industria petroquímica como en muchas o&as,

la perspectiva en el retomo del capital invertido se considera la mejor medida de la productividad y
rentabilidad del capital.

Se hnn ¿¡¿li2¿6s los tópicos anteriores como razones por las cuales las grandes empresas han

subsistido ha cambios a través del tiempo en materia de los negocios petroquimicos. Es prudente

elu¡rarcar que estos tópicos son lineamientos o pollticas generales que persiguen las

administraciones que corrandan a las grandes corporaciones multinacionales.

Recordemos que muchar¡ cosas eshtégicas parten de las antiguas siete herman¿s, actualmente éstas

se han ñ¡sionado y se han convertido en las 4 hermanas miás la empresa francesa TOTAL, por lo
que la eshategia continua establecid¿ de fonna muy similar, realizar consensos para seguir

controlando precios del crudo y del gas a nivel mundial, de esta forma presionan a emprcsas

pequeñas o a gobiernos locales para facilitarles las oportunidades de negocios o a sus subsidiarias.

Energéticamente y económicamente las empresas pefioleras y químicas contolan al mundo. En un

mundo tan sofisticado, las variables ha conholar tienden a infinito, la entropla aumenta para seguir

manteniendo el equilibrio, y como bien lo dicen algunos fisicos, el final, si se le puede llamar final,

sená un colapso, una explosión, esto será lo que pase con el imperio que han establecido estas

compañías' Pero para ese e¡tonces éstas, seguramente ya llevarán ventajas en el desarrollo de ofo
tipo de economí4 de oto tipo de égimen. No es del todo claro, pero probablemente se basani¡r eNr

la econorrla del hidrógeno, ya que es el elemento que se encuenFa en mayor canüdad en el
univello.

PITNTOS CLAVE DE LA r¡{DUSTRTAPETROQUÍMTCA

Resula fundamental el analizar la situación que define la estructura actual de la lndustia

Petoquúnica (IPQ) frente a la tansformación que ésta ha sufrido mundial¡mente ante el reto de

opemr en un ambiente cada vez más agresivo, donde sin temor a exager¡¡r impera la ley del más

fuerk.

En el ámbito intemacional las actividades industiales encaran la tarea de sortear nuevamenre r¡aa

recesión, para lo cual se han dado a la tarea de realizar procesos de fusiones y las bien llamadas

megafisiones, ¿li¡nzas, racionalización de negocios e inclusive abandono de mercados, buscando

adaptarse a las recomposiciones econóniicas y politicas en todas las latitudes del orüe.

I¿ industia peroquímica experimenta desde 1997 oho ciclo recesivo, provocado por inversiones

muy cuantiosas y la generación posterior de capacidades producüvas temporalnente excedentes a
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nivel mundial, desatando una guera abierta en el mercado internacional, en donde todos los
productores quieren mantener su posición de mercado e inclusive penetrar en mercados vulnerables

debido a la existencia de productores con costos elevados; éstas guerras económico-estratégicas se

agravan en periodos de crisis como los actu¿les.

Para enfrentar la crisis actual, la industia petroqulmica a nivel mundial continúa su marcha, a haves

de una transición caracterizada por cambios extr€madamente profundos, en donde la escala y la
integración vertical, sustentados en costos de materias primas muy competitivos, son cada vez más

importantes y quizás una condición para el éxito y la supervivencia.

Desde el inicio de la decada de los ochentas, las empresas químicas se han concentrado cada vez

más, en negocios en donde pueden sustentar una posición de liderazgo en una región geográfica o a

escala global, dando como resultado la venta, fusiones e intercambio de aquellos negocios que son

demasiado pequeños o que sufren por una posición débil de costos.

Particularmente, aquellos países y empresas que poseen petróleo de bajo costo o gas, continrian

expandiendo sus operaciones de derivados con plantas de escala mundial para capturar el mayor

valor agregado posible y convertirse en productores de bajo costo en una industria integrada.

Es indudable que la recesión o ciclo a la baja en la industria petroquímica hacia finales de los

ochentas, a principio de los noventas y la que hoy experimentamos, han promovido un sin núme¡o

de alianzas estratégicas, buscando también o al menos intentando, ser capaces de enfrentar los

ciclos de depresión de una indusnia global y que pareciera acostumbrarse a este tipo de eventos.

La necesidad de reduci¡ costos, a través de alcanzar economías de escala en la indusnia

petroqulmica y química se ha convertido en la principal motivación para buscar alianzas enüe

competidores, clientes y proveedores.

La industria ha estado a la espera de la racionalización de la capacidad en petroquímicos por mucho

tiempo, de tal manera que un buen número de las alianzas que se han dado, pretenden no sólo

mejorar la posición competitiva de los socios, sino también ser capaces de enfrenta¡ el próximo

ciclo recesivo.

En ocasiones, cuando las economías mejoran y las empresas petoquímicas comienzan a reflejar

mejores resultados, la racionalidad para una alianza esEatégica puede ser menos atractiva. Sin

embargo, aun en épocas de bonanzq .na ¿lianza bien planeada es probable que otorgue ventajas

competitivas a las empresas que se asociao. Basta considerar lo que le sucede actualmeute a

trueshos mercados, que están siendo más competitivos y convirtiéndose en mercados m.is globales.
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Los nuevos mercados en Europa del Este y en el Lejano Oriente son cada vez más importantes y los

f¿ctores de éxito estiin cambiando; el poseer buena tecnología y bajo costo ya no es suficiente. El

tener éxito en estos mercados tiene que ver con la capacidad de superar, inclusive, las barreras

culturales y es necesario adquirir conocimientos sobre idiosincrasia y características especificas de

dichos mercados.

Actualmente, se presentan ya cambios estructurales profundos en algunas regiones que promueven

las alianzas cotr una tendencia para los productores de operar con menos proveedores; utilizando

sólo proveedores claves, que apoyen la estrategia de la ernpresa.

Las alianzas también ofrecen en esta industria la oportunidad para los socios de permanecer con uoa

posición de üderazgo en mercados específicos, con un mínimo de inversión. Esto tambien ha

promovido, durante el actual ciclo de recesión, un crecimiento importante de alianzas en la industria

penoquÍnica

Los riesgos que implica el tomar este tipo de decisiones como empresa, en lo individual, hacen que

la opción de co-inversión a havés de una alianza, se convierta en lo más atractivo y conveniente.

Esto otorga a los socios el beneficio de combinar un mercado, tecnología y posición geognifica de

un competidor. En la medida en que los mercados de la industria petroquímica continúen

globalizándose, la creación de coinversiones, entre competidores de otras zonas en el mundo, se

consolidani como el modelo más común para alcanzar un posición.geognifica mris diversificada.

Considerando que el proceso de integración es indispensable para la supervivencia de cualquier

empresa Pet¡oquímica, es necesario asumir la responsabilidad de adoptar un modelo de operación

que integre la totalidad de los procesos y recr¡rsos con los que cuenta la empresa (integración

interna).

Al ténnino de la integración, la organización puede percibirse como fortalecida y en vias de un

camino mucho menos incierto. Se ha sugerido el siguiente mecanismo:

Adoptar un esquema de organización enfocada al mercado, con criterios de rentabilida¿

Disponer de capital humano orientado a resultados, con cultura de negocios y apoyado en el uso

intensivo de las tecnologías de la informacióq a fin de mejorar la eficiencia de la gestión.

Promover y aplicar políticas y estategias eo rm ma¡co normativo adecuado para su gestión, en

condiciones de competencia.
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o Gestionar la suscripción de un convenio de desempeño. Este y el punto anterior son

instrumentos que permiten responder con flexibilidad a los requerimientos del mercado,

incluyendo la participación privada y del estado en proyectos de ampliación y mejora de las

plantas comerciales, de integración y tecnológicas, a fur de pennanecer y/o establecerse con

participación en los mercados.

o Asegurar el suministro de materia prima a largo plazo en condiciones favorables pr€cio -
volumen.

I Optimizar, aplicando economías de escala, los procesos y mecanismos de coordinación en el

interior de la empresa como con los proveedores y clientes, para lograr la excelencia

operacional en la cadena de valor insumos - planeación - producción - ventas.

I Implementar alta tecnología al proceso de compra y venta de productos, por ejemplo, cr€ar rma

red de comercio vía electrónica como elemento clave para la generación de valor, lo que

propiciaría la reducción de costos y ga¡¡tos operativos tanto a la empresa como a sus clientes y
proveedores.

i Promover la creación de corredores industriales o clusters, incentivando a los gobiemos y/o a la

iniciativa privada.

o Integración de cadenas de producción.

La sinergia que produce la aplicación de economlas de escala basadas en el costo de oportunidad

que conlleva la integracióa antes mencionada pueden ser los siguientes:

D Reducción del gasto de operación por la simplificación administrativa, homologación, de

procesos y procedimientos, optimización de la aplicación del recurso humano y de las

esfucfuras de organización.

D Mejores condiciones de compra de materias primas al consolidar su mercado.

) Coordinación del inventario de productos terminados por línea de negocio.

D Reducción de costos por duplicidad en proyectos de ingeniería.

) Reducción de costos por la facilidad del intercambio de refaccionamiento.

) Reducción de costos por la posibilidad de establecer un programa común de rnantenimiento

Las empresas pe&oquímicas que se encargao de fabricar productos petroquimicos b¡ísicos se

encuentran en la disyuntiva de la selección de la ruta tecnológica en consideración a la
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disponibilidad de materias primas con base en los recr¡rsos energeticos e hidrocarburos, disponibles

de la empresa. Por ejemplo, tienen las opciones de decidir aprovechar al miáximo el etano y las

naftas para la producción de olefinas y aromáticos, dependiendo de las opciones de procesamiento

que se analicen p:¡ra un desarrollo paralelo de la industria de la refinación y la industria

petroquímica.

Las alianzas interfronterizas creariin compañías mris robustas con un mejor alcance global. Los

mercados regionales miás fuertes continuanin controlando su participación de venta en los

segmentos estratégicos. En este contexto se plantea el reto de la integración de esfuerzos dentro de

la industia energetica del nuevo milenio, utilizando el conocimiento y la tecnología que permita la

integración virtual, asl como una colocación selectiva de capital en paralelo a una administración

multinacional de los activos y las habilidades adquiridas.

Esta integración implicará transformar las compañias que están basadas en activos en una esructura

sustentad¿ en el conocimiento, aplicando las mejores tecnologías disponibles y aprovechando al

máximo el capital humano.

El mercado tecnológico en el sector petoquímico esta contolado por unas cuantas empresas

licenciadoras. Aún más, en algunas rireas críticas del negocio como los polímeros (polietileno,

polipropileno, etcétera), las empresas prductoras son las que poseen la tecnología mr{s avanzada y

ademrás tie,nen um gran influencia en el contol del mercado. La política de alguno de etloc es no

licenciar tecnología, sino vender productos terminados, por lo que el acceso a sus productos

tecnológicos es pnicticamente imposible.

En otos casos, los licenciadores venden su tecnología de proceso asociada a tecnología de

catalizadores, los cuales son, en muchas ocasiones, la parte central del negocio tecnológico. Dado

que en petoquímica las especificaciones de los productos son generalmente muy eshictas, los

productos tecnológicos de los licenciadores se orient¿úr a garantizar estas especificaciones, es decir,

tienen un enfoque rnis de tecnología de producto, por lo que la tecnología de procesos y

catalizadores es un medio para llegar a é1.

Para todo tamaño de empresas petroquímicas es esencial establerer la función tecnológica denho de

la empresa como una nueva actividad de importancia estratégica para la modemización que se

necesita actualmente.

En base a toda esta investigación se ha podido proyectar en un plazo corto-mediano a la i¡dustia

pehoquímica (económicamente hablando) de acuerdo a lo siguiente:
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r' La industria petroquímica ha pasado a través del fondo del ciclo económico.

r' Los precios de energia se han estabilizado. Los eventos geopolíticos están conservando o

manteniendo precios del peFóleo altos.; la volatilidad continuará. En los EUA , los precios

de gas natural doméstico estrfur declinrindose.

r' El crecimiento fundamental de productores es una realidad, además el crecimiento, aunque

modesto, es pronosticado.

r' Debido a la alta volatilidad de los costos de energía, las expofaciones petroquímicas

norteamericanas y de muchos países exporladores decreceriin.

r' Globalmente, la indushia petroquímica continuani consolidándose y reestructunindose para

reducir los costos básicos y para balancear la producción con la demanda.

r' La indusnia pehoquímica está preparada para la recuperación. Exceptuando dramáticos

eventos globales, la industria pefioqulrnica irá a la alza y despegará en el 2005 [ Hp,

Noviembre 20031.

ESQUEMAS DE LA TNDUSTRJA PETROQUÍMICA

A continuación se han preparado unos esque[ras con el fin de observar las diversas interrelaciones

que €xisten entre los variados factores que hemos discutido a lo largo de este trabajo de tesis para la

comprensión de los negocios petroquímicos.
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OBSERVACIONES

No todas las empresas petroquímicas tienen las mismas posibilidades de enfrentar los cambios o la

incertidumbre del ambiente petrolero. Difieren no sólo por la naturaleza de sus propósitos o por su

importancia sino también por su capacidad de innovación y adaptación.

Lo ideal es considerar que l¡rs empresas petroquímicas son entidades vivientes. Esto significa que

sobreviven y crecen, porque como sistemas abiertos, tienen la capacidad de modificar sus propias

estructuras y procesos y, de este modo, integrarse con los cambios ambientales. Una empresa

petroquímica con mejores perspectiv¿rs de vida desarrolla procesos de percepción y significación

que las hacen conscientes de sus limites y con ello también de comprender las demandas del

contexto. Esta es la definición de un proceso de aprendizaje en las industias petroquímicas: el

reconocer las propias insuficiencias y disponer de procesos de comunicación que les permitan

actualizarlos.

Las empresas privadas pehoquímicas tienen una mejor administración debido a que generalmente

no dependen económicamente del gobierno y este no se convierte en un obstáculo paxa su operación

y toma de decisiones. El depender económicamente del gobiemo puede ser una buena alternativa

siempre y cuando la planeación estratégica del gobiemo este inmersa en la planeación estratégica de

la empresa petroquimica. Cabe resaltar que una planeación estratégica es una planeación a largo

plazo, más de l0 años, por tal las políticas y pautas a seguir deben tener un orden y ejecución

establecidos.

Las empresas petroquímicas propiedad del gobiemo son entidades que su principal función deberla

ser el producir beneficio social. Bajo esta estruch¡ra de ernpresa las ganancias son redistribuidas

entre la población (a havés del gobiemo) lo cual va en detrimento de la competitividad de la

empresa a nivel internacional, ya que existe poca reinversión.

Las principales transformaciones que ha sufrido la concepción y el diseño de la política industrial y

tecnológica en los últimos años, bajo el argumento de que el escenario mundial caracterizado por la

globalización tiene efectos paficulares a nivel de los sectores y regiones indusniales, es motivo

para que el diseño de las nuevas politicas industiales-tecnológicas estén asociadas a las exigencias

de un paradigma técnico económico que obligan a las empresas a incrementar su productividad y

competitividad sobre la base de nuevas competencias tecnológicas y organizacionales, y nuevos

vínculos con el entomo institucional.
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Las empresas pueden tener períodos de vida grandg rlis de 50 años, siempre y cuando desarrollen

progamas de investigación y desarrollo en diversas iáreas, con el objeto de tener un portafolio de

productos o procesos más amplio, ya que esto es indispensable en el ciclo virtual de negocios de la

industria petroquímica. A su vez se deben de ajustar los programas de investigación debido a los

continuos cambios en las necesidades de la humanidad.

Como parte de un efecto regional, algrmas empresas petroqulmicas forman parte de firmas de

comercio en general, es decir, que su gama de productos o servicios está compuesta por cade¡ras

horizontales.

Las empresas petoquímicas que se agrupaü en clusters (agrupamientos) son empresas muy

dinámicas debido a la interacción con empresas del mismo orden, provocando una nlpida y continua

integración vertical de la cadena productiva"

Las grandes empresas petroquímicas en el mundo tienden a manejar planes estratégicos, basados en

metas a largo plazn,y han puesto interés especial en el proceso de aprendizaje y de flujo de ideas

dentro de la organización.

La industria pehoqulmica de los países eo desarrollo tiene la oportunidad de generar soluciones

contra el suMesarrollo tecnológico y a¡lministr¡tivo. Las estrategias pueden ser las que hán

est¿blecido las grandes corporaciones en el ámbito mundial, aunque esto no asegura el éxito de las

mismas.

Ia industria petroquímica sin lugar a dudas cs clave en países con abundantes recursos petrolíferos,

empero, es importante el desarrollo de otros soctorcs energéticos e industriales con el fin de

equilibrar la dependencia de los mismos sectores.

Las empresas petroquímicas opta¡on la déc¿da anrcpasada por diversificar su portafolio de

productos, primero crearon proyectos de empresas conjuntas (oint ventures), luego fueron

adquiridos o fusionados, y hoy en día están poniendo sus esfuerzos en áreas muy específicas (han

disminuido el tamaño de su portafoüo) a pesar de que son más grandes. Todo lo anterior ha

motivado profundos cambios en las formas de organización de las empresas, pero siempre tatando

de est¿r lo más vinculadas y facilitando cl flujo de información.

Los clusters petroqulmicos son una consecuemia de la obtención de ventajas competitivas a nivel

internacional, las empresas hansn¡cionales han prcstado especial atención al desanollo de polos

petoqulmicos en regiones que han considerado eshatégicas.
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La diferencia entre los clusters pehoquímicos o químicos de los países industrializados y los de las

naciones en vías de desarrollo radica principalmente en sus niveles de eficiencia. Se han

identificado la existencia de varios factores en los países desarrollados que contribuyen a esta

diferencia. En primer lugar, el dominio de acciones conjuntas entre los agentes p¡¡ra solucionar

problemas comunes, innovar o ingresar a nuevos mercados. En segundo lugar, la existencia de una

demanda sofisticada como catalizador de innovación. En tercer lugar, la existencia de un ambiente

capitalista feroz. En cuarto lugar, la presencia de un gran nivel de especialización que permite la

provisión de insumos y servicios especializados. En quinto lugar, la existencia de un diversificado

aparato institucional. Finalmente, la presencia de procesos de aprendizaje al interior del cluster.

Pa¡a alcanzar el objetivo de mejorar la capacidad productiva y tecnológica de las empresas

petroquímicas aglomeradas en clusters se debe manejar una definición de tecnología que incluya

métodos administrativos, de gestión y de organización del trabajo. Es así, que los programas de

asistencia técnica deben contemplar que las empresas pequeñas üenen que elevar sus estii{rdares de

habajo para satisfacer los requerimientos de empresas grandes. Asimismo, programas

complementarios deben impulsar la creación de consorcios (redes) de empresas que propicien la

cooperación de sus integrantes.

El mundo se encuentra en una transición económica, ya que con la enúada de China al comercio

global se veni afectado este equilibrio a favor de Europa, de Asia o de Estados Unidos por lo que es

imperativo ser más nipidos en el control de las fuentes energéticas, la industria del petróleo, la

petroquímica y química deben servir para satisfacer las necesidades nacionales esencialmente, si¡

embargo, las empresas transnacionales ya han llegado desde hace más de una década a esta región.

Cada empresa petroquímica tiene particularidades, por lo que cada una ha formulado su prropia

estr¿tegia de desarrollo (planeación estratégica). Sin embargo, las alianzas interfronterizas seguinán

creciendo empujadas por el proceso de la globalización y reducción de riesgos de inversión.

En el corto plazo, las empresas petroqulmicas estanin promoviendo intemacionalmente la

flexibilidad del uso de diversas materias primas y de combustibles. El alto costo de producción está

entrando a una fase de no-utilización o ciene pennanente de plantas. Los periodos de

mantenimiento toial se están extendiendo y los mercados marginales están siendo abandonados.

Las compañías petroquímicas con diversidad global están explorando opciones de suminis[o fuera

de los Estados Unidos y Europa, y asl obtener sus materias primas al menor costo de efectivo más

flete, sujeto a las restricciones de logística.
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l¿s alianzas transfronterizas creanin compañías mis robusas con un mejor alcance global.

[¡s mercados regionales m¡is fuertes continuarán controlando su participación de vent¿ en los

segrnentos estratégicos. En este contexto se plantea el reto de la integración de esfuerzos dentro de

la industria energética del nuevo milenio, utilizando el conocimiento y la tecnología que permita la

integración virtual, así como una colocación selectiva de capital en paralelo a una adminishación

multinacional de los activos y las habilidades adquiridas. Esta integración implicani transformar las

compañlas que estiin basadas en activos a una esEuctura sustentada en el conocimiento, aplicando

las mejores tecnologías disponibles y aprovechatrdo al máximo el capital humano. Lo anterior

implica un reto de reorganización en un horizonte inmediato de diez años, pero con potencial para

generar un impacto hacia toda una generación.

CONCLUSIONES

t. Ante la diversid¿d de temas que se han abordado a lo largo de esta tesis se ha llegado a formular

un cúmulo de conclusiones, ahora, estos temas han sido desarrollados con el firme objetivo de

comprobar ciertas hipótesis por lo que quiá exista una tendencia en el manejo de la

información utilizada, no obstante, los datos utilizados provienen de fuentes que se han

comiderado confiables.

Las estategias comerciales y económicas que utilizan las empresas penoquímicas

nansnacionales varían de acuerdo a la etapa del ciclo económico de la industia química

mundial y de las condiciones en que se €ncuenta¡, en esos momentos, dichas empresas.

Las eqrresas petroquímicas mundiales que han sobrevivido a lo Iargo de la historia han sido

aquellas que implementaron estategias vinculadas a ¡rn mayor crecimiento y alcance global, sin

restingirse a mercados supuestamente ganados.

Las empresas petroquímicas originarias de los palses que participaron directamente eo la

Segunda Guena Mundial (exceptuando a la ex - Unión Soviética) tienen a algunas de las

ernpresas mrís importantes en este sector.

Se ohservó que las empresas peüoquímicas mantienen un rango de inversión anual promedio en

investigación y desarrollo de enhe el 4 y 6 % de las ventas totales, no obstante, esto no asegura

que pnredan ser o no adquiridas por compeüdores más fuertes.

las eqresas petroquímicas mundiales no descartan ninguo üpo de estategia (de iategración,

intcnsiv4 de diversificación, defensivas), al conEario, las combinan con el fin de obtener

ventqias competitivas.

4.

6.
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?. El agrupamiento (cluster) petroquímico es una estrategia originada por intereses nacionales y de

las mismas empresris transnacionales, lo cual es una estrategia favorable a la globalización.

8. El estudio de la geopolítica y geoeconomla son un buen pariimetro para el análisis de las

tendencias de negocios petroquímicos a nivel global.

9. La integración de empresas conjuntas (ioint ventures) es la estrategia más utilizada en los

últimos años.

10. La globalización ha afectado y seguiÉ afectando a las empresas petroqulmicas de todo el

mundo, debido a factores tales como la desregulación, la privatización, las nuevas tecnologías,

la facilidad de transporte de productos, etc.

ll. La política energética mundial determinani el crecimiento acelerado o no de la indusbia

petroquímica mundial ante el eventual agotamiento de combustibles fósiles.
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