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INTRODUCCION 

La importancia que han tenido las materias pri
mas, específicamente el petróleo, en la configuración de 
la actual estructura política y económica mundial, consti 
tuye el móvil para elaborar un estudio sobre la evolución 
del petróleo corno producto primario de mayor éxito. 

La inscripción de éste en una organización -OPEP
dirige el estudio a un cuestionarniento múltiple sobre su 
impacto en las relaciones entre los países desarrollados 
y subdesarrollados, para concluir si ha .sido o no favora
ble, para aquellos que lo han utilizado corno instrumento 
de desarrollo. 

En un primer capítulo, se tratarán diversas cues
tiones teóricas, dirigidas a elaborar un marco económico, 
dentro del cual se inscriba el rol que las materia� pri-. 
mas han jugado en la estructuración de la economía inter
nacional. 

Particularmente, el petróleo representó el pivote 
del desarrollo industrial de los hoy desarrollados. Los 
primeros vestigios de esa nueva industrialización se ubi
carían desde finales del siglo XVIII hasta configurar el 
actual panorama imperialista. Surge entonces una imperi� 
sa necesidad por encontrar soluciones a la nueva relación 
4ue se entabla entre países menos y más desarrollados. 
Aquéllos, con él fin de hallar medios que les permitiera 
su desarrollo interno y éstos, para sortear las contradic 
ciones surgidas de dicha relación. 

El segundo capítulo se destinará a estudiar la 
evolución del petróleo. Cada una de sus partes describi
rá de manera clara las características político-económi-
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cas que configuraban el papel desempeñado por el petr6leo. 

Se destacará la importancia del crudo durante las 
. r-

dos grandes conflagraciones mundiales com,o lo demostró la 
. participación de los gobiernos en la elabo,r_ación de polí
ticas, por parte de sus compañías. Fue con la Primera 
Guerra cuando el interés por el crudo se i�crementó enor
memente, sentando las bases de una nueva reestructuración 
de la industria petrolera que surge después de ia Segunda 
Guerra. 

Dentro de esta reestructuración nace una organiz� 
ción que formalizaría el esquema dentro del cual los paí
ses productores actuarían. Asimismo, se tratará la cri
sis energética cuyas raíces se localizan en la economía 
capitalista, como producto de la lucha que se establece 
entre las compañías petroleras internacionales y los paí
ses productores después del alza que sufrieron los pre
cios del petróleo. 

En el tercer capítulo se estudiará la naturaleza 
de la OPEP, primero, como una organización internacional 
y después, como una fuerza trasnacional, para determinar 
el grado y las modalidades de presión que la organiza
ción petrolera pudiera ejercer. 

En un cuarto y último capítulo, se formularán los 
resultados que la presencia del petróleo ha proporcionado 
a las estructuras socioeconómicas de los productores, pa
ra elaborar finalmente, la conclusión al estudio que abrió 
el debate: el funcionamiento de la organización petrolera 
-OPEP- ¿omo grupo de presión y como canal de entrada al 
desarrollo de los países miembros. 



CAPITULO I 

ASPECTOS TEORICOS SOBRE LAS RELACIONES CENTRO-PERIFERIA 

Para comprender el carácter socioeconórn1co y polf 

tico que presentan actualmente las relaciones-entre aque

llos países que lograron alcanzar un mayor desarrollo eco 

n6rnico y los que no corrieron con la misma suerte, ten

dríamos que remontarnos al periodo en que se dieron las 

condiciones históricas necesarias, para la evoluci6n del 

sistema capitalista, hasta conformar lo que hoy día se ha 

caracterizado por relaciones de dependencia. Una vez de

limitado el marco histórico de esta evolución será más 

sencillo entender, el afán por romper estas relaciones de 

dominaci6n, por parte de aquellos que buscan urgentemente, 

8ncontrar soluciones a su desarrollo económico, a trav�s 

posiblemente, de un adecuado manejo, corno arma de presión, 

de sus recursos naturales. 

Sobre las bases teóricas de la dependencia expue�" 

tas por Theotonio Dos Santos (1) nos proponernos desarro

llar la evolución de la economía capitalista hasta las a� 

tuales estructuras de desarrollo y subdesarrollo (ambas 

partes de un mismo proceso histórico) las cuales analiza

remos en el último capítulo de este trabajo. 

a) Periodo colonial comercial-exportador 

Los primeros indicios de la economía capitalista 

surgieron del mundo medieval, el cual se caracterizó por 

una economía y poder localistas. Esta economía medieval 

giró alrededor de actividades agrícolas, cuya exigua pro

ducción se orientó a satisfacer las necesidades del feudo, 

que consistía en un pequeño núcleo económico en el cual 

moraba el señor feudal y su familia. Asimismo, el feudo, 
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no solo alimentaba al señor feudal sino también a sus tra 
bajador�s (siervos) quienes entregaban parte de su produ� 
ción al señor feudal y el resto era para su autoconsurno. 

Por otro lado, la organización social se desenvol 
vía sobre otra institución característica de este periodo 
medieval, la Iglesia. A diferencia del feudo que repre
sentaba un poder local, la Iglesia en cambio, era una ver 
<ladera institución universal. Así, sobre una base econó
mica t'eudal y una social encabezada por la Iglesia y sus 
clérigos se conformaría un incipiente comercio a nivel de 
trueque para posteriormente desarrollarse un comercio más 
intenso y dinámico hasta surgir un comercio internacionaL 
Pero veamos como se dió este proceso. 

La expansión de la producción agrícola y artesa
nal de los feudos trajo consigo el nacimiento de nuevas 
ciudades, el crecimiento de la población y un mayor inte� 
cambio de productos entre Europa y el mundo árabe. Este 
crecimiento en términos tanto geográfico corno demográfico 
y económico se desaceleró (siglo XVI aproximadamente) pa
ra dar inicio a una nueva economía que surgía necesaria
mente, corno respuesta al estancamiento que· empezó a pade
cer el feudalismo. 

Esta crisis feudal se debió al poco desarrollo al 
canzado por las técnicas utilizadas en el proceso produc
tivo, lo cual impidió un incremento sustancioso en el vo
lúrnen de productos cuya demanda aumentaba por parte de la 
población que crecía rápidamente. Asimismo, la apropia
ción del excedente generado durante el feudalismo (rentas 
feudales) había llegado a un punto de ya no incrementar 
más las ganancias, siendo mayores los gastos del produc
'.:or, el c·ual veía una producción que crecía lentamente 
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por la falta de estímulos estructurales que .puedieran me
jorar las técnicas en términos cuantitativos primordial
mente. Y finalmente, factores climáticos deterioraron 
los suelos, lo cual mermó la posibilidad de incrementar 
el volúmen productivo. (2) 

La respuesta a esta crisis del modo de producción 
feudal, se encontró en una nueva economía, la capitalista, 
cuyas raíces pasamos en seguida a enumerar. 

Primero, hubo un intenso movimiento expansionista 
hacia regiones ubicadas más allá del este y oeste euro
peos. La acumulación de enormes riquezas en oro y plata 
que se había venido dando durante la Edad Media en el no
roeste europeo, permanecieron en un principio, inactivas, 
como producto de la economía localista y de trueque, pero 
ahora, dentro de un marco económico moderno fue posible 
reactivar el flujo de estos metales entre Europa y el mun 
do árabe. 

Europa utilizó el oro y la plata como base monet� 
ria para la circulación y como medio de pago para las im
portaciones provenientes del mundo árabe. Y la creencia 
de que la expansión comercial se debió exclusivamente al 
flujo de bienes de lujo de Oriente (demandados por los r� 
yes y el clero) nos la complementa Wallerstein, quien agr� 
ga que esta expansión y formación de una economía capita
lista fue producto más bien de la necesidad del hombre 
por adquirir artículos básicos como alimentos y combusti
ble. (3) 

Por otro lado, la tecnología aplicada a la produ� 
ción agrícola presentó ciertas innovaciones para hacer de 
la producción una actividad mucho más eficaz. El incre-
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mento productivo fue más visible en regiones densamente 

pobladas y en donde había un crecimiento industrial, ya 

que en esas zonas, �l uso de la tierra resultaba ser más 

redituable. Asimismo, la creación de una organización p� 

lítica que asegurara el desarrollo del sistema capitalis
ta fue fundamental para salvaguardar todos aquellos aspe� 

tos que formaban parte del sistema. Y por último, la 

apertura de nuevas rutas marítimas hacia Africa y América 

enriquecieron aún más los mercados europeos y definieron 

el papel que jugarían el centro europeo y la periferia, 

como abastecedor, il primero, de productos manufacturados 

y la segunda, como mercado de consumo y abastecedora de ma 

terias primas. 

Esta interrelación entre la región central y las 

periféricas llegó a presentar importantes puntos de ccin

tacto a través de la actividad comercial, la cual fue a 

su vez, un motor fundamental para el desarrollo de estru� 

turas industriales en el centro y la conformación de rela 

ciones de dependencia y desigualdad como producto de la 

especialización que unos países lograron y otros no, en 

el proceso productivo. 

b) Inglaterra como el primer centro industrial 

Entrando en la escena mundial nuevos estados, se 

vió desplazada España como potencia económica y con ella 

sucumbió el mercantilismo para así dar nacimiento a una 

nueva ideología: el liberalismo, Este desplazamiento tr� 

jo consigo cambios importantes en aspectos tanto políti

cos como socioeconómicos. 

Europa, que había vivido años convulsionada, lo

gró formular, a través del Congreso de Viena, el Concier-
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to Europeo. Es decir, dentro de este marco histórico se 
dió el ascenso de nuevas potencias (Inglaterra, Austria, 
Rusia y Prusia) de las cuales desertaría Inglaterra para 
iniciar por sí misma una política propia en cuestiones 
tanto regionales corno mundiales. 

Este arranque en lo político abri6 atln más las 
puertas para el ascenso inglés en el _campo económico. Y 
precisamente una de las manifestaciones más claras de es
te ascenso económico fue la revolución o cambios que hu
bieron en las técnicas de producción industrial. 

Esta revolución industrial, a la cual antecedió 
una agrícola, surge como una respuesta a las necesidades 
económicas que demandaba la población de los sectores ur
banos, la cual no solo exigió cantidad sino también cali
dad. 

Este proceso representó múltiples innovaciones en 
las técnicas productivas así como en los medios de trans
porte tal como nos comenta Sarnuel Lilley que "los inven
tos ampliaron tan poderosamente la tendencia expansionis
ta y la orientaron hacia rumbos tan imprevisibles que la 
convirtieron casi en un fenómeno nuevo".  "Aunque la creeg_ 
cia de que los inventos fueron la causa de la Revolución 
Industrial no sea históricamente cierta, puede casi just! 
ficarse por este desenlace". (4) 

Ahora veamos, en términos generales, las caracte
rísticas más peculiares de este periodo de industrializa
ción. 

Un primer fenómeno que abrió camino a este proce
so fue la presencia de una revolución en el sector agríe� 
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la, la cual nos define Paul Bairoch como "la aplicación 
acelerada, en territorios escasamente poblados, de técni
cas agrícolas gradualmente desarrolladas en regiones en
frentadas al problema de una alta densidad de poblaci6d', 
(s) lo cual llev6 a un excedente de recursos humanos y 
alimentos que pronto fueron transferidos hacia los centros 
urbanos. Podríamos establecer que esta prosperidad en la 
regi6n agrícola fue uno de los elementos impulsadores de 
la revoluci6n industrial. Asimismo, la transferencia de 
recursos humanos hacia las ciudades conllevó a la crea
ción de una gran infraestructura comercial y de comunica
ciones capaz de asegurar el suministro de los productos 
provenientes del campo; así corno un cambio en las institu 
ciones gubernamentales para moldearse A las nuevas necesi 
dades económicas de la época. 

Si ampliarnos un poco mis el desarrollo de un ter
cer sector, además del agrícola y el industrial, el de 
servicios, podemos asegurar la final consolidación del 
proceso industrializador, al representar ese sector la 
ruptura de la organizaci6n que las economías anteriores 
habían presentado hasta entonces. Es decir, esta revolu
ción industrial represent6 no solo innovaciones en las 
técnicas de producci6n sino hubieron cambios sustanciosos 
en el crecimiento, cambios estructurales o transferencia 
de recursos entre los sectores agrícola, industrial y de 
servicios. 

Estos cambios estructurales se presentaron en la 
industria, manifestados por un gran movimiento de capital 
y de fuerza de trabajo proveniente del sector agrícola. 

La causa de este movimiento o transferencia radi
ca en los procesos de la oferta y demanda, es decir, si 
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en el campo se presentan rendimientos decrecientes y en 
la ciudad crecientes ello impulsa � que en los centros ur 
banos se concentre un mayor número de recursos. Pero, 
¿por qué los rendimientos en uno y otro sector son tan di 
ferentes?. 

El campo requiere de abundantes recursos natura
les (superficies de tierra disponibles para su cultivo), 
fuerza de trabajo y capital; en cambio, la ciudad con bi� 
nes de capital fijos no tan abundantes (maquinaria por 
ejemplo) que se renuevan por intervalos ofrece una mayor 
productividad. Además, las innovaciones en las técnicas 
se adecúan de manera más eficaz a la producción manufactu 
rera. 

Por otro lado, la demanda es mayor en los secto
res secundario y terciario que en el primario, y esta ma
yor elasticidad permite rendimientos mayores. 

Otro importante rasgo que señala un cambio estruc 
tural ha sido el tipo de inversiones, las cuales, si van 
dirigidas hacia las ramas más productivas de la economía 
permitirá, en el mediano plazo, mayores rendimientos. 

Ahora bien, en lo que.se refiere al aparato gube� 
namental, éste jugó un papel en Inglaterra y otro muy di
ferente en el resto de los países europeos durante el mi� 
mo proceso industrializador. En Inglaterra, se fortale
ció un estado liberal que favoreció el libre comercio, el 
cual fue capaz de alcanzar resultados fructíferos gracias 
a la existencia de un nivel más alto de capacidad técnica 
y empresarial, así como el suficiente capital para la in
versión industrial y un mercado con un sistema de trans
porte de bajo costo y una organización política favorable 
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al libre movimiento tanto de hombres como de recursos. 
En cambio, en el resto de los países europeos, se creó un 
estado intervencionista en las decisiones económicas, al 
ser éste el receptor de las nuevas oportunidades y por e� 
de el ejecutor de mecanismos adecuados para estimular la 
industrialización. 

Ahora, el estado se encontraba en posibilidades 
de ofrecer una mayor seguridad política y capacidad orga
nizativa de instituciones que se acoplaran a la moderniz� 
ción de la sociedad. Ya desde el periodo mercantilista, 
el esiado había incursionado en la promoción del desarro
llo industrial, pero.sin muy buenos resultados al no es
tar presentes aún las condiciones requeridas para ello. 
Sin embargo, cabe aclarar que el marco ideológico, dentro 
del cual se desenvolvió la Inglaterra de entonces, el li
beralismo económico, solo fue temporal, ya que las conse
cuencias de la industrialiaación llevaron a la aplicación 
de medidas restrictivas tendientes a controlar los probl� 
mas socioeconómicos del crecimiento y en el plano exte
rior, a la rivalidad suscitada entre los diferentes paí
ses por acaparar más mercados. 

En el plano sooial se dió el ascenso al poder. de 
la clase burguesa, la cual logró hasta entonces un esta
tus corno clase, ya que anteriormente, su dispersión difi
cultó la unión de sus intereses y además, muchos integra� 
tes de esta clase provenían de diferentes grupos sociales. 
Después, gracias a su concentración en los centros urba
nos, fue posible la unión de sus miembros en una clase d� 
tentadora del poder. Paralelamente, se formó una clase 
de trabajadores y así entre éstas dos clases se desata
rían relaciones de conflicto al diferir sus intereses. 
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Hartwell nos define la revolución industrial corno 
"cambio estructural o corno una transferencia de recursos, 
cuyo resultado fue un crecimiento más rápido de la indus
tria, sector de elevada productividad, frente a la agri
cultura, sector de baja productividad". (G) 

Corno producto de esta industrialización se dió 
una transferencia de recursos productivos (capital y hom
bres) hacia aquellas regiones que ofrecían buenas posibi
lidades para las nuevas inversiones en aquellos países 
que habían alcanzado cierta madurez. La población que in 
migró pronto se_incorporó a actividades productivas cuyos 
frutos se destinaron al mercado europeo, incrementándose 
aún más el comercio internacional, el cual presentó un al 
to volúrnen de bienes comercializados así corno una gran di 
versidad de éstos. 

La gran expansión que alcanzó el comercio interna 
cional en este periodo adoptó la forma de un intercambio 
entre productos manufacturados y materias primas, proceso 
durante el cual se fomentó la especialización en la pro
ducción. Mientras este proceso de desarrollo industrial 
se generaba en una parte del mundo, paralelamente en otra, 
se gestaba un sector productivo de bajo volúrnen con un 
sistema sociopolítico y económico muy _peculiar. Fue una 
región en la cual hubo un desarrollo, pero solo de cier
tas zonas, en las cuales se creó una infraestructura y un 
sistema bancario y financiero relativamente desarrollados. 
Su economía de exportación se basó en el sector primario 
y ello fortaleció el nacimiento de un estado nacional au
tónomo capaz de reestructurar el proyecto económico vige� 
te. Por un lado, que éste i�corporara las diversas áreas 
económicas y por otro, los intereses de aquellos grupos 
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con mayor poder económico. Sin embargo, al final de las 
luchas de independencia nacieron dos movimientos determi
nantes para dicha evolución. 

Hubo una burguesía europeizante cuya finalidad 
fue aniquilar el pasado e integrar las distintas regiones 
en las corrientes del comercio internacional en expansión. 
Y otro grupo fue aquel que buscó romper las estructuras 
de dominación e integrar las masas indígenas en el cuadro 
sociopolítico. 

Es claro entender que de estos movimientos el que 
obtuvo �ayor fuerza fue el primero. 

La acción de la burguesía urbana se dirigió a ma� 
tener contactos con el exterior, buscando así toda posibi 
lidad de expansión del intercambio externo, 

A su vez, este fenómeno se fortaleció con la pen� 
tración inglesa, que provocó una mayor disgregación de 
las burguesías locales, que convinieron en vincularse con 
los intereses extranjeros actuando corno intermediarias, 
comprometiéndose cada vez más con la burguesía de la me
trópoli y reafirmándose así el capitalismo. 

Hasta entonces, la actividad productiva había si 
do de tipo primario-exportador, sin embargo, ahora, con 
la presencia inglesa, el rol de las excolonias sería do
ble. Por un lado, funcionaba corno proveedor de materias 
primas y por el otro, sirvió como receptor de manufactu
ras fabricadas-en Inglaterra. 

Este doble papel generó lo que se conoce corno la 
división internacional del trabajo, lo cual define acert� 
<lamente Marini corno "la producción y exportación de bie-
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nes primarios por parte de los-países periféricos (políti 
camente independientes) y a cambio· recibiríán manufactu
ras de consumo provenientes del centro (ex-metrópoli).(1) 

Sobre esta división del trabajo o especialización 
en la actividad productiva hubieron otros aspectos que di 
namizaron aún más este proceso. 

Hubo un crecimiento demogrlfico en la periferia 
estimulado por la urbanización y su consecuente formación 
de servicios públicos más eficientes. Ello incrementó a 
su vez, la tasa de crecimiento económico, duplicándose el 
poder de compra de la comunidad, 

Y, en el centro, se concentró en gran escala, la 
actividad industrial y producción de. equipo en pequeños 
núcleos que se encargaron posteriormente, del financia
miento de las exportaciones de bienes de capital, del co� 
trol de la infraestructura de los medios de transporte 
del comercio internacional así como de la importación de 
productos primarios. Es decir, se creó toda una red de 
transmisión de progreso técnico que facilitaría la expor
tación de capital y la promoción de bienes finales de con 
sumo. 

c) Neodependencia 

En primer lugar, se pasa de la d�pendencia del c� 
pital inglé$ al norteamericano, el cual encontró fieles 
aliados en los grupos terrateniente, comerciante importa
dor-exportador, cuyo credo era el mismo: mantener el lati 
fundio improductivo y destinar ·su producción al mercado 
exterior. Sin embargo, el aparato productivo primario e� 
portador que había operado hasta ese momento, se 'tamba-
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leó, abriendo el camino a un nuevo proyecto: la industri� 
lizaci6n de América Latina. Este proyecto no solo fue 
producto de causas internas sino también externas. 

Los mercados centrales de Europa se contrajeron 
al finalizar la Primera Guerra y al verse los países perl 
féricos desprovistos de las manufacturas buscan aliviar 
el problema mediante el autoabastecimiento. 

Esta sustitución de importaciones fue aparenteme� 
te favorable, ya que el proceso de industrialización est� 
vo bajo la dirección de las empresas del centro hegemóni
co. 

Otros hechos favorecedores de esta nueva fase de 
"desarrollo" económico fueron la presencia de un amplio 
�ercado interno capaz de absorber los productos industri� 
lizados del interior; la existencia de una abundante fuen 
te de divisas formada sobre la explotación agropecuaria; 
también hubo fuertes estímulos para el crecimiento econó
mico mas no para un desarrollo (la nacionalización de 
ciertas áreas de exportación primaria fue un mecanismo de 
transferencia de la fase extractiva del proceso producti
vo a los sectores dominantes de la periferia reservándose 
a la empresa foránea su participación en la industria de 
transformación y de comercialización; el establecimiento 
de medidas fiscales y monetarias que permitieron captar 
divisas, absorber una tecnología promotora de la diversi
ficación productiva o bien definir una política de inver
siones para crear una infraestructura adecuada a dicha di 
versificación) . 

En segundo término, esta industrialización origi
na una nueva división internacional del trabajo en la 
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cual, los países más desarrollados se reservan la produc
ci6n de bienes que requieren de in�ustrias con tecnología 
muy avanzada y especializada. 

De esto se desprenden las características más re
levantes de la neodependencia. 

Un alto grado de diversificación económica; la sa 
lida de excedentes se reducirá garantizando con ello las 
reinversiones en el sector de bienes de capital; se espe
cializa la mano de obra; se desarrolla el sector tercia
rio y finalmente se forma un mercado interno capaz de ab
sorber la producción. 

En lo que se refiere a las materias primas, hubo 
una baja relativa en la importancia de productos agríco
las, aumentando en cambio, la de los energéticos, sobre 
todo el petróleo. 

De esta relación centro-periferia se desprenden 
los indicadores de un fenómeno que hoy día rige la esfera 
capitalista: el imperialismo. 

d) El Imperialismo 

El antecedente inmediato a este periodo que modi
ficó las relaciones económicas internacionales fue el ca
pitalismo de competencia. 

En aquel entonces, Inglaterra como el país indus
trialmente más desárrollado, no se enfrentaba a rivales 
de importancia, que por su parte buscaban, a través de un 
limitado proteccionismo, desarrollar sus incipientes in
dustrias y colocarse en el nivel que habían logrado alca� 
zar los ingleses. Durante este proceso, en que el capita 
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lisrno se desarrollaba en varias regiones de la esfera in
ternacional surgieron las condiciones para el cambio de 
un capitalismo de libre cambio a uno monopolista. Fue 
precisamente a_esta fase monopolista del capitalismo lo 
que Lenin denominó "imperialismo". (_a) 

En el lapso durante el cual se dió el ascenso de 
nuevos países corno Alemania y Estados Unidos en la arena 
capitalista se presentó un fenómeno muy característico 
del sistema económico: la concentración y la centraliza
ción de capital. 

La concentración de capital fue el proceso media� 
te el cual se dió una acumulación de capital, es decir, 
la plusvalía generada por los obreros durante la jornada 
de trabajo adicional (no remunerada) se capitalizó, al 
unirse ésta con el capital activo, de tal manera que hizo 
posible un incremento en la escala de producción. Parte 
de la plusvalía acumulada es utilizada para adquirir me
dios de producción y otra parte se emplea en la compra de 
fuerza de trabajo adicionales. Este proceso se define c� 
mo el aumento en la suma de capital que está bajo el con
trol de varios capitalistas individuales y lo cual hace 
posible una escala de ptroducción acrecentada. (9) 

La centralización de capital también permite un 
aumento de la producción, sin embargo, su proceso difiere 
del anterior al consistir éste en la combinación de capi
tales ya existenies (10) ya sea a través de la lucha que 
se establece entre competidores o bien por el sistema de 
crédito que abarca todo el mecanismo financiero combinan
do los capitales existentes o en formación, a través de 
la creación de sociedades anónimas. 
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Estos procesos han sustitúído paulatinamente la 
· '  

competencia entre varios productores por el control mono-
polista, en donde los principales protagonistas serán los 
monopolios, signo evidente de esta fase imperialista. 

Estas agrupaciones de capitalistas o monopolios 
han tomado ciertos matices que las diferencian unas de 
otras, a pesar de ser producto de un mismo periodo histó
rico. 

Así tenemos entre los monopolios más comunes el 
pool, el consorcio, el trust y el cartel entre otros. 

El pool se refiere a un acuerdo de negocios tran
sitorio, en el que los miembros cooperan voluntariamente 
en busca de obtener ganancias con la compra ·y reventa de 
mercancías a mayores precios, 

El consorcio se refiere a un grupo de monopolis
tas que dominan empresas, no solo de diversas ramas de la 
industria y transporte, sino también firmas comerciales, 
bancarias y de seguros. 

El trust reúne a propietarios de acciones de cier 
tas corporaciones (sociedades anónimas) independientes, 
quienes entregan sus acciones a un grupo de depositarios 
a cambio de certificados de depósito. Regula la activi
dad de las empresas que se agrupan en él, cerrando contra 
tos, fijando precios, plazos de pago, etc. (11) 

El cártel, a diferencia del pool, ejerce un mayor 
control sobre el cumplimiento de las condiciones por par
te de sus miembros, quienes en caso de violar los princi
pios, son sancionados. Esta organización cuenta general
mente, con un comité central encargado de fijar los pre-
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cios y cuotas de producción del producto que manejan, y 
en ocasiones las ventas y compras son centralizadas por 
una agencia que impide toda relación directa entre firmas 
individuales y sus clientes, fortaleciéndose la unión en
tre sus miembros. (12) 

Esencialmente, el monopolio ha estado impulsado 
por su afán de obtener mayores ganancias, restando con 
ello la oportunidad a muchos competidores que rápidamente 
son devorados por aquél. Pero no solo los monopolios pa� 
ticipan de esta ambición por obtener mayores ganancias, 
también los bancos buscarán incrementar sus utilidades, 
jugando un nuevo papel en el capitalismo monopolista. Es 
decir, como emisores de nuevos valores� lo cual ha desem
peñado un rol fundamental en la formación de corporacio
nes o en aquellas ya existentes, (l3) 

Este nuevo desarrollo de la banca y la m,ayor rel� 
ción entre bancos y empresas ha disminuído la competencia 
entre los bancos y se ha concentrado el capital bajo capi 
tal monetario para ser colocado posteriormente en forma 
productiva. De esta fusión de los capitales industrial y 
bancario se crea el capital financiero como un indicador 
más de la fase imperialista, 

Retomando el objetivo principal de las agrupacio
nes monopolistas, la obtención de mayores ganancias, el 
monopolio, al enfrentarse a una restricción en el campo 
de ·acumulación de capital, buscará canales de salida, au
mentando su mercado de exportación, 

Antes de explicar este proceso, cabe mencionar el 
porque de la restricción de la acumulación .de capital. 
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El monopolio,.en su búsqueda de mayores benefi
cios, se ve en la necesidad de ele'Var sus precios y limi
tar su oferta para lograrlo_. La limitación de la oferta 
implica el uso de sus plantas productivas en una mínima 
capacidad, lo cual a su vez, impide una producción a gran 
escala, sin embargo, el capital que logra acumular, re
quiere salir y ser invertido en el exterior, en donde ve
remos su mayor redituabilidad. Esta salida de capital 
también forma parte del capitalismo monopolista, en donde 
el capitalista exporta su capital en forma de inversiones 
directas. Esta inversión se refiere a la implantación de 
sucursales del monopolio en los países extranjeros; sin 
embargo, no habiendo satisfecho por completo sus ambicio
nes, el capital monopolista seguirá extendiéndose hacia 
aquellas zonas que representen fuentes de abastecimiento 
tanto de materias primas como de ganancias idicionales. 
Asimismo, el contar--treon me'Tcadosi,protegidos para sus pro
ductos llevarán, no solo a .los mono·polios sino también a 
sus países a repartirse el mundo. 

En cuanto a la industria petrolera podríamos men
cionar ciertas generalidades respecto al primer �onopolío 
petrolero: el Cártel Internacional del Petróleo, antes de 
nacer la Organización de los Productores. 

La industria delr"·petróléo, desde principios de si 
glo hasta la década de los sesentas (cuando nació la org� 
nización productora) estuvo bajo el ·control del Cártel I� 
ternacional del Petróleo, un monopolio formado por siete 
empresas (Las Siete Hermanas) las cuales llegaron a aso
ciarse y, repartirse las regiones productoras en donde 
eran dueñas de toda actividad que la industria requería. 

La fase de exploración y extracción estaba en ma� 
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nos del Cártel, el cual después, de manera individual, ca 
da uno de sus miembros se encargabi de la refinaci6n y 
distribución del petróleo, Su estancia en los países pr� 
ductores fue bajo el sistema de concesiones, en el cual, 
el estado receptor quedaba al márgen de toda decisión y 
operaba como un mero recaudador de impuestos, 

La presencia colectiva de las compañías minimizó 
los riesgos de inversión y a través de consorcios petrol� 
ros lograron planificar la produ¿ción sin tomar en cuenta 
las necesidades de los productores en sus programas de de 
sarrollo económico. 

Después de haber analizado las características de 
la relación centro-periferia, podríamos concluir que la 
dependencia ha sido una situación planteada sobre condi
ciones del sistema económico primordialmente y político, 
de un cierto grupo de países cuyo desarrollo en lo prime
ro se subordina el desarrollo y expansión de una economía 
hegemónica en términos de control de tecnología, finanzas, 
mercados, acceso a fuentes de recursos no renovables y ac 
ceso a mano de obra barata. 

Los rasgos estructurales más importantes que han 
dificultado un posible desarrollo han sido la división 
del trabajo; la articulación existente entre los intere
ses de los grupos dominantes del centro hegemónico y los 
de la periferia; el gran poder trasnacional que represen
tan los grandes monopolios; los frustrados intentos de la 
periferia por controlar sus propios recursos y el deterio 
ro en términos de intercambio. 

Para finalizar esta primera parte mencionaremos 
en términos generales las industrias energéticas que ante 
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cedieron al petr6leo·y que en un momento se vieron despl� 
zadas por este nuevo producto. 

De los cambios tecnológicos que hubieron durante 
el proceso revolucionario, cabe destacar aquellos que se 
desarroliaron en las etapas de producción y distribución, 
como fue el impulso que ofrecieron las máquinas movidas 
por mecanismos de energía difer�ntes a las de origen ani
mal, así como la sustituci6n de materias primas por aque
llas más baratas y menos escasas: el carbón. 

El carbón como energético, lo encontrainos ligado 
a una de las industrias más importantes de Inglaterra en 
el siglo XVII, la del hierro. ·El carbón fungió como com
bustible en sustitución de la madera para el proceso de 
fundición, a tal grado, que el mayor nivel de producción 
de la industria lo alcanzó en el segundo cuarto del siglo 
XVII cuando la producción de hierro en lingotes, produci
do con carbón vegetal, alcanzó unas 26 000 toneladas anua 
les. (14) 

La producción de hierro se incrementó en donde 
fue posible trabajar con costos de combustible bajo y con 
un incremento en la demanda tanto nacional como interna
cional en la rama industrial, así como en otras, como la 
doméstica o de transportes, en donde el energético princ! 
pal lo representó el .carbón. _ 



CAPITULO II 

EL PETROLEO EN LA HISTORIA 

En el presente trabajo nuestro interés por desa
rrollar la evolución de la industria del petróleo radica 
en la necesidad por ofrecer un panorama general dentro 
del cual nacen las primeras compañías que por años han ma 
nejado y dominado la transformación del petróleo hasta su 
comercialización a nivel mundial. Primero, destacando la 
importancia que el petróleo ha ído adquiriendo, desde sus 
inicios en la era moderna, cuando se utiliza por vez pri
mera en la industria hasta nuestros días para conformar 
las nuevas relaciones económicas que se han generado en 
este campo entre los países consumidores desarrollados y 
los productores subdesarrollados. 

Segundo, analizar el rol político que han jugado 
las compañías en la configuración geopolítica de las re
giones productoras y por último, evaluar el nuevo papel 
que han adoptado éstas sobre el control de las materias 
primas a través de una organización propia en el marco in 
ternacional. 

a) Inicios de la industria petrolera hasta la 
primera posgberra: 1859- 1939 

a. 1) Formación del primer cártel petrolero: 
las Siete Hermanas 

Las primeras compañías petroleras se formaron du
rante la fase de exploraciones de los yacimientos petrol� 
ros, empresa en· la cual participaron hombres "aventureros", 
ya que en cierta manera, esta actividad implicaba diver
sos riesgos y el petróleo aún no representaba la imp@rta� 
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cia estratégica que fue adquiriendo en años posteriores, 
durante el desarrollo industrial alcanzado por los países 
que hoy día forman parte de la región desarrollada. Así, 
estas primeras compañías dictaron las políticas sobre las 
cuales la industria del petr6leo se desenvolvió por más 
de un siglo (1859-1970) . 

El primer gran suceso fue aquél logrado en_ 1859 
por el norteamericano Edwin Drake quien extrajo por primera 
vez una considerable cantidad de crudo de un pozo de 2 3  

metros ubicado e n  el estado de Pennsylvania, Estados Uni
dos. En ese entonces la producción alcanzó los 35 barri
les de 159 litros por día. (is) 

Este primer hallazgo estimuló a los hombres de la 
época a aventurarse en la búsqueda de petróleo a pesar de 
que la industria presentaba problemas por los periodos os 
cilantes de escasez y sobreproducción en el mercado y la 
consecuente inestabilidad de los precios del crudo. 

Uno de los hombres que más destacaron y lograron 
amasar una enorme fortuna en el campo petrolero fue el 
norteamericano John D. Rockefeller. 

Rockefeller entró en sociedad con los hermanos 
Clark a quienes pronto les compró su parte. El se perca
tó de que el mecanismo más idóneo para dominar el mercado 
petrolero era no solo producir el crudo sino también refi 
narlo y distribuirlo, asimismo, redujo selectivamente los 
precios financiad.o con aumentos en otros lugares en donde 
su compañía monopolizaba la actividad petrolera. Ello pr� 
vocó enormes fluctuaciones que en ocasiones llegaron a 
ser superiores al 300%. (is) 
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En 1870, siete años después de haber entrado al 
negocio petrolero, Rockefeller creó una compañía, la Sta� 
dard Oil, que para entonces dominaba una décima parte de 
la industria del petr6leo de Estados Unidos. 

Durante el proceso de formación de la Standard 
Oil hubo una serie de agresiones económicas contra aque
llas empresas que representaban rivales peligrosos al po
der que Rockefeller buscaba concentrar en su compañía·. 
Aquellas empresas que no se le unían eran eliminadas del 
mercado hasta formar en 1883, la Standard Oil Trust a es
cala continental. (1 7) 

El poder monop6lico de la Standard Oil se basó en 
ciertos principios que aseguraron ei mayor control sobre 
el petróleo. Por un lado, contó con· una red propia de 
oleoductos que bombeaban el crudo a través del oriente de 
Estados Unidos, y por el otro, a través de la forma jurí
dica de un trust (la) con acciones en cada compañía mie� 
bro, Rockefeller podía evadir fácilmente las leyes que e� 
tonces prohibían que una compañía de un estado tuviera 
participaciones en otra, él se las ingenió para presentar 
a las empresas que estaban en sus manos como independien
tes. Así llegó a tener un estrecho control de refinerías 
y mercados de distribución prestando poca atenci6n a la 
producción, ya que entonces los pequeños productores no 
representaron una gran amenaza. 

Este gran monopolio de la historia industrial si& 
nificó dolores de cabeza a los gobiernos estatales y aún 
para el zobierno federal de Washington cuyos poderes de 
regulaci6n resultaban impotentes frente a la Standard. 

La amenaza del monopolio llevó a Washington a for 
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mular leyes antimonopólicas como el Decreto Sherman de 
1890 dirigido a condenar toda coalición que restringiera 
el comercio. Y a este primer decreto le siguieron otras 
leyes antimonopólicas que lograron dividir el monopolio 
petrolero, pero a pesar a ello, la habilidad de Rockefe
ller le permitió seguir controlando a estas compañías re
cién divididas y así continuar siendo el cerebro de la or 
ganización petrolera más poderosa, mundialmente hablando. 

La disolución de la Standard Oil en 191 1 creó al
rededor de 34 compañías (1 9)  de las cuales surgieron tres 
que formarían parte de la familia de las Siete Hermanas, 
(nombre con el cual han sido designadas las grandes comp� 
ñías petroleras integrantes del primer. cártel surgido en 
la industria petrolera) éstas fueron la Exxon (conocida 
como Standard Oil Company de Nueva Jersey hasta 1 972 y 
con el nombre de Esso a sus filiales) Mobil (conocida pri 
mero como Standard Oil Company de Nueva York o Socony ; en 
1 931 se unió a la Vacuum Oil para convertirse en Socony 
Vacuum ; en 1 955 cambió su nombre a Socony-Mobil y a Mobil 
en 1 96 6) y Socal (Standard Oil Co. de California, en sus 
operaciones se conoce con el nombre de Chevron) . (20) 

El gran competidor de la Standard Oil fue un gru
po europeo, el Royal-Dutch Shell que combatió a la Stan
dard, no solo en el mercado mundial, sino que también lle 
gó a penetrar en el norteamericano. 

Esta compañía anglo- holandesa, también parte de 
las Siete Hermanas, surgió de la fusión de las empresas 
holandesa Royal Dutch y la británica "Shell Transport and 
Trading" . 

La Royal Dutch era una empresa holandesa que ope-
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raba en lss Indias Orientales y a la cual se le había da
do un fletamento real en 1890 y a parti r  de entonces se 
le llamó Royal Dutch. Jean Kessler , un comerciante hola� 
dés fue el primero en constituir esta empresa al encontrar 
petróleo en Sumatra y quien después , formó una organiza
ción vendedora con Loudon y Henri Deterding. A la muer
te de Kessler, Deterding se hizo cargo de la Royal quien 
pronto invadió el mercado chino con petróleo, aumentando 
sus ingresos y llamando la atención del fuerte del petró
leo, Rockefeller. Las medidas ofensivas del norteamerica 
no que buscaba eliminar a todo rival del mercado y las 
amenazas provenientes del entonces Zar Nicolás I I  de na
cionalizar los yacimientos de Bakú (Rusia) en donde tenían 
inversiones varias empresas, llevaron a Deterding a unir
se con un banquero j udío, Marcus Samue.l , propietario de 
una compañía petrolera en Borneo. 

En las ventas de petróleo , Samuel se enfrentó a 
una guerra de precios desatada por la Standard Oil que 
nuevamente buscaba mantener su monopolio en la industria. 
La amenaza de desintegración unió a Samuel y a Deterding 
en 1907 en una sola compañía y a partir de entonces la 
Shell inició una nueva ofensiva contra la Standard . El 
60% de las acciones quedó en manos de los ingleses y el 
40% restante fue para los holandeses. (2 1 ) 

Una integrante más del cártel petrolero (Siete 
Hermanas) fue una compañía británica surgida de las expl� 
raciones efectuadas por el francés Jacques de Morgan en 
la región de los Baktyaris (tribu semisalvaje ubicada en 
Irán) en .el año de 1892 , en unión del inglés William Knox 
D '  Arcy . ( 2 2 ) 

El monarca de la entonces Persia (hoy Irán) con-
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cedió a D ' Arcy una concesión que abarcaba los 772 3 20Krn 2 

a cambio de 2 0  0 0 0  libras, 2 0  0 0 0  acciones de una libra y 
el 16%  de las ganancias netas. C2 J )  

En un principio, las perforaciones no  tuvieron 
éx ito, por l o  que D ' Arcy no dispuesto a sufrir más pérdi
das se acercó a la Burmah Oil Co • .  Así, con el capital 
adicional proporcionado por l a  Burmah y la aprobación del 
gobierno inglés para tal unión, fue posible, después de 2 
años, �n 190 8, encontrar petró leo en el  Norte del Go l fo 
de Masjid-i · Suleiman. ( 2 4) De · esta manera quedaba consti
tuida la nueva compañía petro lera, la Anglo-Persian (1909) 
teniendo como fundador a D ' Arcy. (2 5) 

Poco antes de la Primera Guerra, el  Almirantazgo 
británico, a instancias de Winston Churchil l, consciente 
de la importancia estratégica que el petróleo alcanzaría 
y como producto de la quiebra en la que quedaron sus fun
dadores originales, tornó una participación mayoritaria en 
l a  sociedad. Posteriormente, la compañía cambió su nom
bre por el  de Anglo- Iranian (1935) y en 195 4 tomó el ac
tual de British Petro leurn . 

Las dos últimas compañías p·arte de .. la familia pe
tro lera fueron las norteamericanas Texaco y Gul f. 

La Texaco nació de los descubrimientos de petró
leo efectuados en el  campo de Spindletop, al este de Te
xas en 190 1. Fue Joseph Cul linan quien formó esta compa
ñía con un capital de tan so l o  S O  0 0 0  dólares. ( 2 6 ) Cu
l linan en unión de otros hombres conocedores de finanzas 
y mercadotecnia formaron una corporación con el nombre 
de Texas Company y en 1959 adquirió su nombre actual de 
Texaco. 
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Finalmente, la Gulf, al igual que Texaco, surgi6 
del campo de Spindletop, Texas. Desde un principio, esta 
compañía estuvo asociada con los banqueros Mellon quienes 
financiaron las exploraciones y tomaron en sus manos las 
operaciones de la compañía. 

a. 2)  Industria petrolera y el Medio Oriente 
1859 a 192 8 

A principios del siglo X.X las pioneras en el Medio 
Oriente fueron las compañías europeas, las cuales se re
partieron las zonas productoras aproximadamente 2 5  años 
antes de aparecer en la zona las compañías norteamerica
nas. 

El temprano interés de los europeos por esta re
gi6n se debi6 no solo a la proximidad con el Medio Orien
te sino también porque Europa producía poco o nada de pe
tr6leo en ese momento. En cambio, Estados Unidos produ
cía entre un 50 y 65% del petr6leo mundial y proveía al
rededor del 2 0  y 2 5% de la demanda fuera de Estados Uni
dos. (2 7 ) 

En la primera mitad del siglo XX las compañías p� 
troleras extranjeras europeas con intereses en el Medio 
Oriente, que en los treintas ya incluía también varias 
firmas norteamericanas combinaron sus recursos para efec
tuar las exploraciones , compartiendo de esta manera los 
riesgos de inversi6n (joint ventures) e incrementando el 
volúmen del capital necesario para las operaciones de ex
ploración y producción. 

Estas actividades han sido las mis importantes 
desde el punto de vista econ6mico puesto que ellas requi� 
ren de fuertes sumas de inversión llegando a representar 
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hasta un 50 o 60% de las inversiones totales , (2 s ) 

El sistema a través del cual operaron las grandes 
compañías en las zonas productoras fue el de concesiones. 
Este sistema consistió en el derecho. que las compañías o� 
tuvieron de los gobiernos de los países receptores para 
establecerse y efectuar las operaciones de exploración, 
extracción y exportación _del crudo. Es decir, ellas eran 
quienes decidían las zonas susceptibles de ser exploradas, 
los mecanismos más convenientes para hacerlo, las cantida 
des por producir y en fin, dictaban la última palabra en. 
el monto de inversiones necesarias para tales operaciones. 

Al principio solo se limitaron a explorar zonas 
definidas, sin embargo, a medida que avanzaba el proceso, 
tendieron a extenderse. El papel entonces jugado por los 
gobiernos receptores fue el de mero recaudador de impues
tos, quedando excluido de toda decisión que sobre sus re
cursos se adoptaba. 

Este sistema de concesiones implicó dos caminos 
de desarrollo. Uno, fue el derecho que obtenía una sola 
compañía en una región evitando así la presencia de algu
na otra empresa extranj�ra. Y el segundo camino, aún más 
amenazante para el país receptor, fue aquel representado 
por los acuerdos monopólicos entre las empresas petrole
ras y la explotación común que éstas efectuaron sobre los 
recursos . Este fenómeno dió origen al consorcio petrole
ro formado por_ las Siete Hermanas, quienes afianzaron su 
poder en el Medio Oriente e influyeron en la configura
ción geopolítica de la región (ver mapa No. 1 )  primero, 
en los años que antecedieron a la Primera Guerra y des
pués , al finalizar ésta, a través del sistema de manda
t't>s. 
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A partir del siglo XVI hasta el afio en que esta
lla la Primera Guerra, los pueblos · arabes, que hoy día i� 
tegran el Medio Oriente, formaron parte del Imperio Otom!! 
no ; teniendo en cuenta que la existencia de aquellos se 
remonta desde la antiguedad. (2 9 )  

La regi6n occidental del mundo árabe qued6 baj o 
la influencia turca (Túnez, TrÍFoli y Argelia como las 
capitales de las regencias en que el Norte de Africa . se 
dividió) excepto Marruecos que mantuvo su independencia. 
Y en la zona este, solo ciertas regiones permanecieron ll 
bres gracias a su ubicaci6n geográfica que dificultó el 
acceso hacia ellas . 

El imperio fue tan vasto que dificult6 el control 
directo sobre toda su área. Durante · su expansionismo, 
nuevas provincias se incluyeron de manera un tanto acci
dental, por lo que fue necesario reorganizarlo en el si
glo XVI, organizaci6n que se mantuvo hasta finales del si 
glo XIX. 

El imperio se dividi6 entre treinta y cuarenta 
provincias dirigidas por un gobernador general o "wali". 
En las regiones en donde se hablaba el árabe, se dividió, 
con algunas variaciones posteriores, en cuatro provincias : 
Basra, Bagdad, Mosul y Shahrizur ; Siria en o tras  cuatro : 
Alepo, Damasco, Trípoli y Sidón ; y Arabia Occidental en 
dos : Hedj az y Yemen (el centro y este de Arabia estaba 
aún baj o control beduino) y finalmente, los territorios 
del Norte de Africa se dividieron en cuatro provincias : 
Egipto, Trípoli, Túnez y Argelia, ( a o )  

El "wali" era el responsable en el gobierno cen
tral de Estambul, sin embargo, gozaba de una gran autono-
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mla ,  incluyendo el  poder de o to rgar los  feudo s , s i endo la  
b as e  del s is t ema otomano , e l  feudal i smo , S in embargo , la 
func i6n de los sul tanes Se l im y Sul aiman en los territo 
rios  lrabes ,  a pesar de buscar mantener la  supremacta ot� 
mana , no intentaron camb iar l a  e sencia de estos  pueblos , 
cons ervando sus propias organi zaciones sociales. y po Uti 
cas , Por ej emplo , las provincias de S iria , I rak y Egipto 
no e s tuvieron gobernadas por el gob ierno de l Impe�io , s i 
no por . una e l i te  local de j eque s , s acerdo tes y terrat e 
nientes , con l o  cua l ,  j unto con otvas medidas , e l  poder 
del "wal i" se l imitaba,  no s o lo localmente. s ino tamb ién 
desde e l  gobi erno central . 

E l  dominio otomano ll eg6 a su  fin como producto 
de movimiento s nacional istas como el  panturan iano , est im� 
lado a su  vez , por movimient os  s imil ares en otras regio
nes (panes lavi smo , pani s U.mico , etc . )  así· como las amenazas 
contra e l  gob ierno turco po r parte de los j 6venes turcos . 

Este  grupo de j 6venes ( surgido a finales del s i 
glo XIX)  o ComiU de Un i6n y Progreso .  ( CUP) formado por 
exi liados radicados en Europa y El Cairo desde e l  frustr! 
do golpe de e s tado en 1 896 y p9r grupos revo lucionarios 
de oficiales , entre los que s e  en contraba Mustafa Kemal o 
Ataturk , pugnaron por e l  restab le cimiento de la  Cóns t itu
ci6n de 1 8 7 6  j unt o con ot ras reformas s ociale s con mi ras 
a derrocar al sultán . 

El  obj �t ivo de l grupo se  dirigi6 a formar un go
bierno const ituciona� , s in embargo , dentro de este grupo 
revolucionario hubo dos ideologías : l a  turca nacional ista 
y la  l ibera l  otomana . 

La primera , dirigida a cont inuar y fortalecer e l  
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dominio de la raza , idioma y cultura turcas , Y en cambio, 
la segunda se orientó por el principio de igualdad entre 
turcos y no turcos , así como entre musulmanes y los no 
musulmanes. Esta división interna , durante los primeros 
años , después del t riunfo de la revolución de los jóvenes 
turcos, el rumbo que sigui6 fue lograr la otomanización 
de todo el Imperio . Pero, el CUP pronto dejó ver cual S! 
ría su posición. Sus funciones fueron la promoción de 
una política racial turca (con la unión de todos los tur
co parlantes de Asia) exacerbándose el nacionalismo turco 
sobre el liberalismo. 

No solo presiones internas de grupos no turcos si 
no también externas, provenientes de fuerzas cristianas 
europeas , amenazaron el poder del Imperio. 

En los primeros años del gobierno . de los jóvenes 
turcos, estos perdieron todas las provincias de Europa. 
Como respuesta a esta derrota, los jóvenes turcos, in
fluenciados por el movimiento panturaniano, buscaron que 
todos aquellos musulmanes turco parlantes de Anatolia y 
Asia Central formaran una sola nación. (3l ) 

Estos acontecimientos estimularon el nacimiento 
de varias sociedades secretas árabes destacando la de al
Qahtaniya y a l - Fatat. La primera tuvo como fín la unión 
de las provincias otomanas árabes en un solo reino dentro 
del Imperio, formándose entonces una monarquía dual tur
co-árabe. Por ot ro lado, al-Fatat buscó una independen
cia completa para las provincias árabes. 

Posteriormente, al-Fatat y un representante del 
CUP se reunieron y acordaron ciertas medidas que en un 
primer momento aparecieron como una victoria para los ára 
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bes , pei'c, , e l  CUP s e  mostró cada vez · mis renuente  a l le - .  
g a r  a un . acuerdo con · los trab es ; sin embargo ; ·a pes·ar de · 
e s to , l a  mayoría l'i.rabe pE!rmanecii5 alln fiel a l  súltanat� .  

Ser.li has ta: 1 9 1 4  cuando l a  s ituación del Imperio 
· éámb ia, al hace·rse evidente su alianza con 'Aleman i a .  

El imperio Otolflano , gobernado entonces por _  un . 
t r iunvirato � _al declararle Íá  guerra 'a Francia ,  Rus ia: y 
la GraJt. Bretafia,  s e  t rans forntaroÍl las  relac iortes . anglo 
!lrabés • . Desdé e s e  momento,  �! dominio· otoJl!ano sob ré Egi:e_ 
to terminó , .al decl ararse  formalmen·t e .  protectorado ingl�s .  

. . . 
As imismo , los  .intereses imperialistas_ de l as pot·encia:s e� 
ropeas  que buscaban nuevos mer�ados para· aba_stécerse de 
materias primas as i co_mo obtener ei _ cont ro l  _ de las zonas 
y rutas estrat!Sgic.as marít imas · (Canál de SUez por ej emplo) 
y terrestres fueron deci sivos para acab ar con e l  Imperio . . . . . . 

La presencia de las compañías petro letas en 1.a r� 
g i6n, durante este  periodÓ °(b ajo dominio' otomano) . dete rmi
nó el reparto de  las: ióncesiones petro leras de  l a  s i guie! 
te manera . 

Arabia Saudit a ,  habitada por t r ibus gu�rreras. que 
durante  e l  p e riodo de Mahoma. lograron un irse baj o e l  I s -
1·am , posteriormente ,  - a  ·la .  muer.t e  del p rofet a ,  vo lvieron a 
dividirse .  Los pr6ximos dir i gent es t endrían como t area 
princip.al vo lver a · reunificar a l a� · difer�nt es tribus y 
en esta  t area los ·europeos j ugaron un ro l _ bis ico . 

En 1 's s 1  naci,6 Ibn Sa'ud , encargado de reunificar a 
los  hab itante s  de la regi6n , lo  cual logr6 a _  t rav�s dé la 
organ izaci!Sn· :dé co_lonias agdco las · con el fin de :arraigar 
a los  ndmadas y mil it ar i z ar los . ( s z )  
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Ibn Saud logró consolidar su poder sobre la pení!!_ 
sula arábiga a raí z -de su triunfo sobre la Meca, la cual 
arrebató de manos del hashemita Hussein. 

En su lucha contra Hussein intervinieron agentes 
secretos británicos, que posterior-mente , influyeron · en 
las decisiones de Ibn Saud, de tal manera, que el curso 
de la historia del petróleo cambió, en .el momento de dec.!_ 
dir la entrega de concesiones a Estados Unidos o Inglate
rra. La decisión se inclin6 hacia los norteamericanos, 
como venganza por parte de Saud a las traiciones que su
frió éste en manos de los ingleses. 

Los ingleses habían obligado a Saud a firmai un 
pacto de colaboración mutua, el Pacto de Okair, en el que 
Inglaterra le exigía no otorgar concis iones a gobiernos 
extranjeros sin su previo consentimiento; la no interven
ción en los asuntos internos de los países vecinos de. 
Kuwait, Bahrein, Qatar, Omán y los emiratos Arabes Unidos, 
y a cambio recibió S O  0 0 0  libras oro como renta anual y el 
reconocimiento de sus derechos sobre Nedjd y el Hasa. (3 � 

Saud pensó, sin embargo, que este pacto le dejaba las ma
nos libres para atacar a Hussein que entonces administra

ba los lugares sagrados del Islam baj o  la protección de 
los turcos que en ese entonces eran enemigos de los ingl� 
ses. Pero la situación cambió  cuando Hussein se convier
tió en aliado de los ingleses e incluso sus tropas comba
tieron a los turcos quedando Saud sin fuerza paia atacar 
a Hussein. 

Posteriormente, los ingleses retiran su apoyo a 
Hussein y Saud inicia una vez más su expansión que no lo
gra concluir por la objeci ón inglesa. De todo esto, Saud 
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decidi6 tomar las concesiones sobre el petr6leo como arma 
de venganza y las otórg6 a los norteamericanos en lugar 
de cederlas a los ingleses. 

Otra región en la que estuvieron presentes los in 
gleses fue en los Emiratos Arabes Unidos. 

Esta unión de pequeños principados ub icados en 
la ant igua Costa de los Piratas, llamada Costa de ia Tre
gua por los ingleses, despu&s de que Estos lograron paci
f icar la regi6n en 1 853 ( 3 4 )  como aliados de la corona 
británica, instalaron bases militares para asegurar sus 
rutas de navegación y consolidar la paz británica. 

Estos siete principados formaron la Unión de Emi
rat os Arabes en 1 97 1 ,  al concluir los tratados baj o los 
cuales Inglaterra era responsable de su defensa y polít i 
ca  exterior. ( 3 s) 

En Irak, la competencia entre los europeos por ai 

qu1r1r los derechos de explotación del petróleo comenzó 
desde principios del siglo XX . 

Se organizaron Alemania, Inglaterra y Holanda pa
ra explotar conj untameme el petróleo de la región, fun
dando la Turkish Petroleum Company y en 1 9 1 4  obtuvieron 
el permiso del gobierno turco par·a explorar y explota� 
los yacimientos de las provincias de Mosul y Bagdad, Pos 
teriormente, al finalizar la Guerra, cambió la estructura 
original del consorcio, el gobierno brit inico embargó los 
intereses alemanes durante la Conferencia de San Remo que 
pasaban desde ese momento a manos francesas y somet ia a 
Irak baj o su mandato. 
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Los herederos de la TPC -fueron los ingleses y 
franceses, quienes después de una fuerte presión lograron 
obtener mayores concesiones , También los norteamericanos, 
como ganadores de la guerra reclamaron su parte en la re
gión a través del Acuerdo de la Linea Roja (eri el cual . 
las compañías interesadas en el petróleo del Medio Orien
te aceptaron que ninguna de ellas realizaría operaciones 
independientes en un área equivalente al antiguo imperio 
otomano, a menos que las otras estuvieran de acuerdo. 
Ello fue con el fin de frenar el desarrollo de nuevas 
fuentes de petróleo en áreas como Arabia Sáudita y Bah� 
rein que caían dentro de la Línea Roja) se dividieron los 
antiguos territorios del imperio turco en esferas de in
fluencia entre las compañías petroleras internacionales . 

La repartición quedó de la siguiente manera: un 
23. 7%  para la Shell ; 2 3 .  7% para la Anglo-Iranian (British 
Petroleum) otro 23. 7% para las compañías Exxon y Mobil ; 
la Compañía Francesa de Petróleo recibió otro 23 . 7% y el 
5 %  restante fue para Gulbenkian (otro gran aventurero del 
petróleo, diplomático ar�enio, conocido como el señor 5 %) 
quedando así constituida la Iraq Petroleum Company (antes 
la TPC) . ( 3 s)  

Finalmente ,  la  búsqueda de petróleo en la enton
ces Persia (hoy Irán) comenzó a finales del si glo XIX pe
ro sin mucho éxito. Fue en 1 90 1  cuando se firmó el pri
mer contrato en Irán para la explotación de crudo, entre 
el soberano persa Mossafer . El Din y el fundador de la fu
tura British Petroleum, D ' Arcy quien obtuvo una concesión 
por 60 años . ( 3 7) Pero, la falta de recursos económicos 
llevó a D ' Arcy a negociar la venta de la concesión que 
finalmente fue adquirida por Winston Churchill. 
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Al finalizar la Guerra los países ganadores , Fra� 
cía e Inglaterra asumieron el control directo sobre las 
regiones árabes bajo la forma de mandatos. 

Los mandatos surgieron como consecuencia de esta 
Primera Guerra en donde se acordó que ciertos t�rritorios 
anteriormente sometidos al dominio de los países vencidos 
(Imperio turco y Alemania) se colocaban ahora en una si
tuación de dependencia respecto a las potencias vencedo
ras (Inglaterra y Francia primordialmente) . El fin de 
los mandatos era "orientar a los países hasta que estuvi� 
ran capacitados para dirigirse por sí mismos". ( 3 a )  

En  el  sistema de  mandatos de  la Liga de las Nacio 
nes, los territorios confiados bajo mandato se clasifica
ron de acuerdo a la capacidad del país para tomar sus pr� 
pías decisiones ; su situación geográfica y sus condicio
nes económicas. 

Los países del ex -imperio otomano gozaron de cier 
ta independencia en sus relaciones tanto internas como ex 
ternas, " habían alcanzado un grado de desarrollo suficie� 
temente grande como para reconocerles provisionalmente el 
carácter de naciones independientes" . ( 3 9 ) A este grupo 
pertenecieron Siria y el Líbano bajo mandato francés y P.!!_ 
lestina , Irak y Transjordania bajo el inglés. (ver mapa 
No. 2 ) . 

Este reparto quedó plasmado jurídicamente en la 
Conferencia de San Remo,  cuyo antecedente inmediato fue
ron los acuerdos Sykes- Picot celebrados secretamente en
tre Inglaterra y Francia, en los que se hizo patente el 
interés de estos países por mantener su presencia en la 
región y reafirmar su dominio en el Medio Oriente . 
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Cabe detenernos a reflexionar ciertos aspectos 
referentes al mandato palestino que ha representado un im 
portan�e factor del deterioro político en lis relaciones 
de los gobiernos árabes y occidentales como veremos más 
adelante . 

Palestina no era una zona geográfica y política
mente bien definida. La región sur (que quedó bajo mand� 
to inglés después de la Primera Guerra hasta la creat�ón 
del Estado de Israel en 1 9 48) estaba formada por la ciu
dad de J erusalén y la zona Occidental era parte de la pr! 
vincia de Beirut. La ciudad de Jerusalén así como sus al 
rededores gozaban de una administración especial bajo el 
control directo de Constantinopla . Entre sus habitantes 
habían, no  solo árabes sino también musulmanes, cristia
nos y judíos. La mayoría de la población estaba formada 
por árabes y la minoría judía de la región se concentraba 
en Jerusalén. 

Fue de este grupo de judíos palestinos de donde 
surgen los sionistas, quieries buscaron establecei el he
breo como idioma oficial y una cultura judía como la base 
para una posterior acción política . Así, en 19 1 7, el mi
nistro de Relaciones Exteriores de la Gran Bretaña elabo
ró la Declaración que lleva su �ombre , Balfo�rJ en la que 
se estipuló el establecimiento dé un hogar para el pueblo 
judío en Palestina. Esta Declaracióri , junto con el movi
miento sionista fueron el inicio de una intensa emigra
ción judía hacia Palestina que culmina finalmente en 1 9 48 
con la formación del nuevo Estado de Israel y el final 
del mandato inglés sobre esta región . 

La presencia del nuevo Estado representó primero, 
la emigración del pueblo palestino hacia los diferentes 
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países árabes vecinos; luego, como un estado que nació 
con el apoyo de un gobierno europeo occidental -la Gran 
Bretaña - y el respaldo unánime de otros gobiernos occiden 
tales, sería un estado prototipo de los inter�ses de aqu! 
llos, que en todo momento han prestado apoyo a la políti
ca que Israel ha desencadenado en los años siguientes. 

Su política expansionista, mis allá de sus_front� 
ras, hacia territorios árabes , así como la inexistencia 
de un térritorio palestino, han hecho de la regi6n del Me 
dio Oriente, una zona convulsionada por constantes gue
rras árabe-israelíes. Y precisamente, dentro de este co� 
texto geopolítico, el petróleo ha j ugado un importante p� 
pel en manos de los países productores árabes, quienes no 
han dudado del valor estratégico que aquél representa pa
ra las economías de los industrializados (fieles aliados 
de la política israelí} cuya posición negociadora se vue! 
ve vulnerable al utilizarse el petróleo como instrumento 
de presión en el momento de las negociaciones. 

Ahora bien, no solo Inglaterra y Francia partici
paron del reparto. El gobierno de Washington también lo
gró que las compañías norteamericanas t uvieran influencia 
en la zona (como fue 1�  participación que adquirió la Tur 

kish Petroleum Company en Irak). 

Otra lecci6n de la guerra fue para el gobierno 
francés, cuya dependencia por el petróleo fue patente en 
la contienda y buscará reducirla con la creación de una 
compañía propi� : la Compagnie Fran�aise des Pétroles 
(CFP) . 

a . 3 ) Industria petrolera y el Medio Oriente 
1 9 2 8  a 1 93 9. 
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El año de 1 9 28 marca el inicio de una nueva fase 
de la industri� petrolera, ya que .a partir de ese momento 
se estableció formalmente, por un lado, el Cartel Petrole 
ro, integrado por las Siete Hermanas . y por el otro, se c� 
lebraron los acuerdos que otorgaban las concesiones más 
importantes del Medio Oriente tanto a ingleses · como a nor
teamericanos, primordialmente. 

El marco jurídico dentro del cual nació el C&rtel 
fue el Acuerdo de Achnacarry celebrado entre Deterding r� 
presentante de la Dutch-Shell , John Cadman preside nte de 
la Anglo-Persian y Walter Teagle presidente de la Exxon , 
en 1 9 2 8. 

Los objetivos de este Acuerdo fueron establecer 
un cartel petrolero internacional que cubriera todo el 
mundo a excepción de Estados Unidos y la Unión Soviética . 
Se querían mantener los voldmenes de producción que ha! 
ta entonces habían logrado las compañías integrantes del 
Cártel con el fin de evitar cualquier producción exceden
taria por parte de otras . empresas que no formaran parte 
del monopolio. Asimismo, se cerró toda posibilidad para. 
crear nuevas instalaciones de las ya existentes, las que, 
en un momento dado, aumentarían la oferta del crudo e hi
cieran peligrar el equilibrio entre ésta y la demanda. 

En cuanto a la comercialización , se optó por efef 
tuar los intercambios de productos entre los miembros del 
monopolio para así economizar transportes y en lo que re� 
pecta a la disiribución, los excede�tss estarían al alca� 
ce de las grandes compañías a precios inferiores que el 
ofrecidd a terceros. 

Un µltimo punto de este Acuerdo fue aquel refe-
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rente a los precios de los productos petroleros. Estados 
Unidos como el primer país productor y exportador mundial 
de crudo en ese entonc_es , sirvi6 de base para calcular, a 
part ir de sus precios, los precios mundiales del petróleo. 

Los precios se publicaban en el periódico de Cle
veland , · en el "Platt ' s  Oilgram Price Service", tanto en 
los productos terminados como del petróleo crudo , conside 
rados como los precios oficiales ,  

Para determinar el precio del petróleo para cual
quier parte del mundo se calculaba tomando las cotizacio
nes del Platt ' s  Oilgram (precios de referencia) y ajustar 
los fletes de transporte entre el Golfo de M6xico y el 
mercado de venta considerado. ( 4 º) 

Si el petróleo vendido en ese mercado venia de 
un lugar más cercano que el Golfo de México, se sumaba un 
flete imaginario ,  equivalente al del transporte desde el 
Golfo de México al punto de producción efectiva. Por 
ejemplo , el petróleo. producido en Irán (que salia por Aba 
dan) se exportaba a un precio equivalente al del Golfo de 
México mis un flete ficticio Golfo Pérsico-Golfo de M6xi
co , y as i se logró mantener lo� precios internacionales 
idénticos. 

Este s is tema fue satisfactorio, ya que las expor
taciones americanas cubrian una gran parte de la demanda 
petrolera. Sin embargo, este sis tema se veia cons tante
mente amenazado por el aumento eventual de la producción 
en otras regiones como el Medio Oriente ,  Por ello, las 
siete compañias buscaron cont rolar la producción en esa 
zona , de tal manera que no se viera alterado e.l sistema de 
precios adoptado. 
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Este sistema se sustituyó en 1 9 4 7  por el Gulf 
Plus por el que los precios siguieron alineados con los 
del Golfo de ·México, pero el flete que se agregaba ya no 
era ficticio sino real . 

El funcionamiento de este. Acuerdo se logró al ne� 
tralizar el mercado norteamericano, es decir, el acuerdo 
n6 se apiicó a las importaciones ni �exportaciones de Est� 
dos Unidos y a través de controlar las zonas productoras. 
El control consistió en conservar los yacimientos para o� 
tener de esto una recuperación máxima y estabilizar los 
precios, impidiendo con . ello que las compañías indepen
dientes (independiente es una co.mpañía diferente de las 
Hermanas y por lo tanto carente de un sistema global de 
producción, medios de transporte, capacidad de refinación 
y sitios de mercado) extrajeran de sus �ozos una mayor 
producción. Asimismo, se controlaron y desarrollaron co� 
juntamente las áreas productivas de petróleo situadas fu� 
ra de Estados Unidos corno lo mostró el Acuerdo de la Lí
nea Roja. 

El objetivo del Acuerdo de Achnacarry puede sint� 
tizarse corno sigue·: "hasta ese momento cada gran unidad 
se ha esforzado en ocuparse de su propia sobreproducción 
y de incrementar las ventas en detrimento de las otras. 
El efecto ha sido una competencia destructiva más que 
constructiva, conduciendo a precios de costo mucho más 
elevado" . ( 4 1 )  (ver anexo No. 1 )  

Ahora bien, en cuanto al panorama del Golfo dura� 
te este periodo, podernos señalar, que si hasta entonces 
la regió� estuvo bajo la influencia británica, ahora Est� 
dos Unidos buscaría, a través de la política de Puertas 
Abiertas (término surgido en el siglo XIX cuando el irnpe-
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rio británico oblig6 a China en 1 842 a abrir sus puertas 
a los mercados británicos y en 1 85 4  también se abrieron 
al Japón ; también estuvieron presentes otras potencias co 
lonialistas) e infiltrarse en el Golfo Pérsico. 

Las compañías norteamericanas que obtuvieron con 
cesiones en Arabia Saudita fueron la Chevron o Socal (Stan 
dard Oil Co. de California) ,  la Gulf, Texaco y la Stan
dard Oil Co. de Nueva Jersey (Exxon) quienes formaron la 
Arabian American Oil Company (Arameo) en 1 938 y las cua
les efectuaron el primer descubrimiento petrolero en la 
provincia este, en Damman . (4 2 ) 

En los Emiratos Arabes Unidos (cuyos siete princf 
pados, los de Abu Dhabi y Dubai son los productores de p� 
tróleo más importantes, siguiéndole el de Sharjah en un 
tercer lugar) la primera concesión otorgada fue a la Abu 
Dhabi Petroleum Company Ltd. de capital inglés pertene
ciente al grupo Irak Petroleum Company (IPC) en 1 939, con 
una duración de 75 años y cubriendo la zona este, en Al 
Barami y al oeste en Sabket Mati en Abu Dhabi. Sin emba� 
go, la guerra del ' 39 detuvo las operaciones y los ingle
ses reanudaron sus actividades hasta 1 9 50 .  ( 4 3 )  

V 

En la isla de Bahrein, la producción petrolera co 
menzó en 1 932  con la Bahrein Petroleum Company (BAPCO) 
que entonces era subsidiaria de la Chevron ; y y  en 1 936 Te
xaco adquiri6 el 50 % de sus acciones . 

La historia petrolera en el emirato de Qatar co
menzó en 1 935, · cuand'O el emir, bajo protección británica 
otorgó una concesión a la Qatar Petroleum Company, parte 
de la Iraq Petrol�um Company, por un periodo de 75 años. 
Esta compañía de� cubrió petróleo en la depresión de Duk -



han en la costa oeste y después de la Segunda Guerra, la 
producci6n comenz6 en 1 9 4 9. Otra& zonas donde se descu
bri6 petr6leo fueron Khatiyah, Fahahil y Jaliha. ( 4 4) 

La QPC, hasta su nacionalizaci6n en 1 9 7 5, estaba 
integrada por la British Petroleum, la Shell y la Compag
nie Fran�aise des Pétroles, la Exxon, Mobil y la partici-·' 
paci6n de Gulbenkian. 

El j eque Kuwaití Sheikh Mubarak Al Sabah proclam6 
la independencia de Kuwait en 1 899  y firmó con Inglaterra 
un tratado de protección el mismo ano, en el que se com� 
prometía a no otorgar concesiones a otros países . 

Años después, en 1 93 4, se otorgó una concesión a 
la Kuwait Oil Company en la que se comparten, en partes 
iguales, las acciones, la Gulf Oil Corporation y li BP, 
quienes descubren petr6leo en el campo de Burgan en 1 9 38. 
( 4 s) Sin embargo, su desarrollo se interrumpi6 al esta
llar la Guerra. 

En Irán e Irak, durante los años que antecedieron 
a la Segunda Guerra, la producción petrolera fue muy acti 
va y sus· concesiones estuvieron en mános de los censor � 
cios Anglo-Iranian (antes Anglo-Persian) y la Iraq Petro
leum Company respectivamente, que se habían establecido 
desde principios de siglo . 

b) Reestructuraci6n económica producto de la S� 
gunda Guerra. Reestructuración de la indus
tria petrolera. De 1 939  a 1 96 9 , 

'La Segunda Guerra llevó a los Estados Unidos a 
una posición hegemónica dentro del sistema capitalista, 
cuyo liderazgo desplazó definitivamente el poder imperial inglés Y 
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se crearon las nuevas relaciones de interdependencia con 
Europa Occidental y el Japón y de dependencia con la zona 
periférica de Asia y Africa (excolonias) características 

de la posguerra. 

En la posguerra, la formalización del bloque capi 
talista i planteó una serie de factores que pronto requi
rieron de políticas que garantizaran el buen funcionamie� 
to del sistema bajo la hegemonía estadunidense. 

Uno de estos factores fue la expansión eco nómica 
norteamericana, la cual estuvo presente durante la guerra 
al haberse establecido negociaciones económicas bilatera
les con los países europeos, a quienes se les proporcionó 
material bélico primordialmente, a tr�vés de la Ley de 
Prés tamos y Arriendos que "permitía al presidente (de Es
tados Unidos) vender, traspasar, arrendar, prestar o ce
der en cualquier otro concepto, toda clas e de material d� 
fensivo al gobierno de un país cuya defensa declari vital 
el presidente para (la de) Estados Unidos . " (4s) 

Además se crearon una serie de organismos interna 
cionales económicos que garantizaran la protección de los 

intereses norteamericanos, como fueron el Banco Interna
cional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) producto de la Conferencia 
de Bretton Woods ; o el Acuerdo General sobre T arifas y _ C� 
mercio, referente a regular el comercio internacional a 
favor de los intereses de la gran potencia. 

Paralelamente al nacimiento de organismos interna 
cionales, Estados Unidos propo rcionó, después de la Gue
rra, ayuda directa a los paí ses europeos, l.o s  cuales ha
bían sido devastados por la guerra. Esta ayuda se plas mó 
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en el Plan Marshall como un programa norteamericano para 
la reconstrucci6n econ6mica de Europa en el afio 1 947, ba
sado en el suministro de mercancías y créditos (4 7 )  

Las organizaciones encargadas de administrar el 
Plan Marshall fueron la administración para la Coopera
ci6n Econ6mica establecida por Estados Unidos y la Organ! 
zaci6n Europea para la Cooperaci6n Económica (OECE) . 

Otro factor, al cual se enfrentó el proceso de 
consolidaci6n capitalista fue la presencia de otra gran 
potencia, la Uni6n Soviética, quien lidereaba al grupo de 
países que había liberado de ia ocupación alemana después 
de la guerra o bien había presentado una revolución soci� 
lista (4a) cuyo poder militar pronto alcanzó al detenta
do por los norteamericanos, formando nuevas alianzas mili 
tares para contrarrestar la mutua amenaza. 

Dentro de este marco de nuevas organizaciones eco 
n6micas, financieras y de ayuda técnica, se di6 la recon� 
trucción del sistema capitalista, con Estados Unidos a la 
cabeza, la reintegración de los países subdesarrollados y 
el resurgimiento del c�pitalismo europeo. 

Este proceso dió lugar a su vez a un fenómeno más: 
la internacionalización de la producción. 

Esta expansión mundial del capitalismo tecnoindus 
tr.ial norteamericano fue posible por la estructura socio
económica de los Estados Unidos. Este país ; al  contar 
con un vasto territorio, provisto de abundantes recursos 
natural�s, un amplio mercado interno y su escasez relati
va de mano de obra, favorecieron el desarrollo de tecnol� 
gías de una elevada densidad de capital, la producción en 
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gran escala y la presencia de empresas de ·amplios alcan
ces geográficos. (4 g )  

La trasnacionalización del capitalismo surgi6 de 
la concentración, en un pequeño número de grandes empre
sas, de la producción•, comercialización, .· innovación, acu
mulación, é·xportacione's, importaciones, etc . ,  las cua les 
ocupan una posición central y dominante respecto al resto 
de las empresas medianas y pequeñas, que solo representan 
una reducida participación en la actividad económica to 
tal ( s o )  y su manifestación ha sido la creación de cen- . 
tros dinámicos análogos de producción, ciencia y tecno loJ 

gía del centro norteamericano en los países de Europa y 
el Japón, así corno la penetración de sus filiales en los 
'países subdesarrol lados hasta conformar así todo un siste 
rna global. 

b. 1 )  Reestructuración de la industria petro
lera de 1 9 39 a 1 9 60 

El petróleo, al igual que en 1 9 1 4, fue de vital 
importancia durante la Segunda Guerra, cuyo abastecirnien

·to llevó tanto a los aliados corno a los países del Ej e a 
asegurar las fuentes d� provisión. 

Los alemanes estuvieron interesados en las áreas 
petroleras de Rumania, la Unión Soviética y el Medio 
Oriente y los japoneses, por su parte, centraron su inte
rés por l os campos petroleros de las Indias Orientales H� 
landesas y Birmania, lo cual l levó a los aliados a enfre� 
tarse al problema del mantenimiento del fluj o de los aba� 
tos de petróleo existente frente a la ofensiva alemana. 
( s 1 )  
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Antes de entr
.
ar Estados Unidos a la guerra, fue

ron los británicos quienes se encargaron, a través de las 
compañías petroieras, de administrar· las operaciones y de 
tomar decisiones estratégicas a largo plazo ; posteriormen 
te, en fo_rma conjunta, tanto británicos como norteameric� 
nos, colaboraron para resolver los problemas de produc6ión 
y distribución globales. Si los gobiernos de Londres y 
Washington trabajaron a través de las compañías petrole
ras, fue porque ellas poseían la clase de conocimiento e� 
pecializado dentro de la materia , ( 5 2) Asimismo, cabe 
señalar la evidente relación que ha existido entre compa
ñía y gobierno, primero, porque las empresas representan 
enormes concentraciones de poder económico y este poder 
genera a su vez el político y segundo, porque �quéllas, 
buscan ganancias y los gobiernos, fuentes seguras de aba� 
tecimiento, pa�a cubrir las necesidades internas ; lo cual 
tiende a fortalecer el poder de las grandes compañías, 
respaldadas por gobiernos de países desarrollados y hace 
en cambio, más vulnerables a los países productores . 

El mayor in�erés por el Medio Oriente como una zo 
na estratégica no si despert5 sino hasta finales de los 
años cuarenta, ya que anteriormente no s7 producía dentro 
del área (a excepción de . Irán e Irak) suficiente petróleo 
como para causar un gran impacto, además de que el trans
porte del crudo desde esta área resultaba muy caro, así , 
los nuevos descubrimientos de ya·cimien tos · en Kuwait, Bah
rein y Arabia Saudita antes de la guerra despertó el int� 
rés del gobierno norteamericano, que consideró que . "el 
ce_ntro de gravedad de la producción mundial de petróleo 
estaba cambiando de las áreas del Golfo y el Caribe hacia 
el Medio Oriente, al área del Golfo Pérsico". ( 5 3 )  
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En este proceso de alianza entre la Gran Bretaña 
y Estados Unidos durante la guerra creó una nueva config� 
ración de la estructura de la industria petrolera en el 
Medio Oriente, en la que Estados Unidos buscó una mayor 
participación, quebrando el monopolio que hasta entonces 
había detentado la Gran Bretaña. 

En Arabia Saudita las operaciones se detuvieron 
durante la guerra siendo difícil efectuar los embarques 
así como por la inaccesibilidad de varios mercados, por 
l o  que la producción solo se limitó al nivel necesario p� 
ra cubrir la demanda que en la refinería de Bahrein era 
entonces de 1 5  000 barriles diarios. ( 5 4) 

Estados Unidos estuvo presente en 
vés del consorcio ARAMCO que se encargó de 
ción de la refinería de Ras Tanura a pesar 
mas logísticos de la guerra, al término de 
a operar la refinería. (5 s) 

este 
la 
de 
la 

país a tra 
construc-: 
los proble-
cual empezó 

En la posguerra continuaron las exploraciones co
mo respuesta a los altos índices de la demanda de crudo 
v de los descubrimientos más notables que en esta etapa 
fueron en el campo Ghawar (1 9 48) de una extensión de 1 50 
millas de largo, los campos de Abqaiq, Zuluf, Marjan, Sa
faniyah, Manifa y Berri. ( s s)  

En 1 9 5 3  la compañía Abu Dhabi Marine Areas Ltd. 
obtuvo una concesión de los Emiratos Arabes que abarcó 
las zonas ubicadas más allá de las islas y en ella se en
contró petróleo por ·vez primera en 1 9 58 en Umm Shaif y 
fue en 1 9 62 cuando comenzaron las exportaciones. ( 5 7) 

Otros campos en los que también se descubrió pe-
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tróleo fueron el de ·Bab, Bu Hasa, Asab y Zakum . ( s a )  

Las concesiones marítimas de Qatar se otorgaron en 
1 9 52  a la Shell, que encontró crudo en el campo de Idd 
El Shargi y Maydan hasta el año de 1 960 y en los campos 
de Mahzarn y Bul /Hanine en años po.steriores. ( 5 9 ) También 
los japoneses participaron en esta región asociáfidose con 
el gobierno en un 40 % repartido entre 3 1  firmas de las 
cuales las mayores accionistas fueron ·1a Fuji Oil Compan½ 
Kansai Oil Cornpany, Tokyo Power Co. y Kansain Power Co . .  
( 6 O )  

La compañía American Independent Oil (AMINOIL) ob 
tuvo en 1 9 48 una concesión por 60 años en la zoria neutral 
(área de 3 560 millas cuadradas localizadas entre Arabia 
Saudita y Kuwait , establecida en 1 922 corno producto de un 
acuerdo firmado entre estos dos países para poner fin a 
la disputa territorial entre ambos , de lo cual acordaron 
compartir �erechos iguales en esta zona) . Así , los dos g� 
biernos acordaron conceder las concesiones de la zona neu 
tral a tres compañías : la AMINOIL, la Getty Oü Co. y a 
la Arabian Oil Col. Ltd. (AOC) . ( 6 1) 

Irak otorgó, a principios de los treintas , una co� 
cesión al oeste del río Tigris � lo que llegó a ser la 
compañía Mosul Petroleurn , que efectuó sus primeros descu
brimientos en 1 9 39 en los campos de Ain Zalah y Butmah. 
( 6 2) 

Posteriormente , a finales de los cincuentas , el g� 
neral Abdul Karim Kassem tomó violentamente el poder , de
rrocando· al rey Faisal y emprende una nacionalización pr� 
gresiva de los recursos naturales, Atacó directamente al 
cártel, expropiando la mayor parte de las concesiones 
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otorgadas a la Iraq Petroleum Co : _, detrás de la cual se 
cubrían la Shell, la BP , la CFP , Mobil y Esso, ( 6 3) 

La respuesta de Estados Unidos fue el desarrollo 
intenso -de la producción petrolera saudita e iraní , fre
nando en cambio la iraquí, con lo que lograron detener el 
desarrollo de Irak por varios años . 

Finalmente, en Irán, las necesidades de petróleo 
fueron mayores durante la guerra y después de ésta , la 
producción alcanzó la cifra de 700 000 barriles diarios 
( 1 9 5 1 )  que representó la mitad de la producción del Medio 
Oriente . ( 6  4) · Sin embargo , las operaciones de producción 
se interrumpieron como consecuencia de las disputas exis
tentes entre la Anglo-Iranian y el �obíerno íraní sobre 
la revisión de concesiones. Ya desde · 1 9 5 1  se había formu 
lado un acuerdo tentativo, rechazado por el entonces pri 
mer ministro Mossadeq , quien decidió nacionalizar las in� 
talaciones de la Anglo-Iranian. Ahora , Ja encargada de 
manejar las pro�iedades nacionalizadas , sería la National 
Iranian Oil Company .(NIOC) cuya tarea no resultó ser tan 
sencilla ante la negativa por parte de las compañías pe
troleras de procesar o comercializar el crudo expropiado 
(ya que las compañías eran quienes tenían las técnicas p� 
ra el procesamiento del crudo) . Este proceso nacionaliz� 
dor se vió frustrado al ser derroca�� Mossadeq y subir en 
su lugar el Sha Reza Pahlevi ( 1 9 53) que aceptó la nueva 
intromisión de las compañías en las operaciones de la in
dustria del petróleo. El gobierno norteamericano pidió a 
sus compañías la unión en un consorcio , que también cont� 
ba con intereses ingleses, franceses y holandeses , con el 
fin de restablecer el comercio del petróleo iranio . 
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La Anglo- Iranian, que entonces cambió su nombre 
por el de Brit ish Petroleum, obtuvo el 40%  del nuevo con
sorcio y las compañías americanas (las cinco grandes , in
cluyendo la Corporación Exxon, con un 7% cada una y un 
grupo de pequeñas compañías con el 5%) obtuvieron otro 
4 0 %  y el 2 0 %  restante se dividió entre el grupo Royal Du! 
ch Shell ( 1 4%) y la Compagnie Fran� aise des Pétroles ( 6%) 
( 6 5) 

Otros gobiernos consumidores. 

A partir de la Segunda Guerra , la recuperación ec� 
nómica de los países industrializados , si bien se ba§Ó 
primero en el carbón, que en 1 950 _ proveía a Europa del 
56% del consumo mundial de energéticos, mientras que ei 
petróleo solo representó el 29% (ss) paulatinamente el p� 
tróleo fue ocupando el primer lugar , incrementando la ne
cesidad de estos países por reducir su dependencia del 
crudo que las compañías (anglo estadunidenses) les propo� . 
cionaban. Como respuesta, surgieron varias compañías na
cionales en los países consumidores orientadas a ofrecer 
una mayor seguridad en el abastecimiento de petróleo así 

· como librarse del pago de dólares americ�nos por concepto 
del crudo y formar así una economía de divisas propias. 

Si bien algunas de estas compañías se habían form� 
do en periodos anteriores, en esta fase de posguerra am
pliaron su poder de acción. 

La CFP formada en los veintes , había concentra�o 
su actividad . en la participación que le correspondió en 
la IPC, por lo tanto, en el año 1 94 5, se creó la Oficina 
de Inv�stigación Petrolera, que estaría encargada de ex
tender la búsqueda de fuentes petroleras. En este proce-
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so, la compañía tuvo éxito en sus exploraciones en Arge
lia (aún colonia francesa) lo cual acentuó el  interés 
francés por la región a la que no cedería tan fá cilmente 
su independencia . ( 6 7) Posteriores descubrimientos en Ga 
bón, Marruecos y el Congo �ieron nacimiento a otra empre
sa: L ' Entreprise de Recherches et d ' Activités Petrolieres 
(Elf-ERAP) producto de la fusión de varias entidades. ( G e) 

La presencia de petróleo en Argelia complicó las 
relac�ones franco-argelinas que finalmente encontró solu
ción en los Acuerdos franco-argelinos de 1 96 5 ,  en los que 
se di6, al gobierno de Argelia, derechos preferenciales 
para disponer del gas natural ; se creó una empresa conj u� 
ta  al 50%  entre la compañía petrolera pstatal argelina S� 
natrach y una subsidiaria de la ERAP y se formó un orga
nismo entre ambos países para la realización de proyectos 
industriales. ( G 9 )  

Los países perdedores (Italia , Japón y Alemania) 
quedaron en manos de las autoridades y administradores 
del Programa de Recuperación Europea así como en las de 
los ej ecutivos de compañías petroleras, quienes elimina
ron las refinerías europeas de estos países, creadas des
de los treintas. Por ej emplo, en el caso de I talia, las 
compañías estatales como AGI P  y AN I C  que intervenían en 
la comercialización del crudo quedaron ligadas a las gran 
des, por contratos a . largo plazo. ( 1 0 )  Esto las llevó a 
buscar una mayor participación en la industria petrolera 
a través de compañías nacionales propias. 

El contexto p-olítico que reinó en el Medio Oriente 
después de la Segunda Guerra ( 1 9 48-60) giró en t orno a 
las hostilidades entre árabes y j udíos, surgidas a raiz 
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de la formación del Estado de Israel y la consecuente di 
visi6n del �erritorio palestino e� una zona j udia , otra 
árabe y la internacionalizaci6n de Jerusalén, así como la 
terminaci6n del mandato inglés sobre Palestina que enton
ces asumi6 la recién creada Organización de Naciones Un i
das . 

En el seno de esta Organ izaci6n se dió tratamiento 
a los confli ctos surgidos . en la región, 

El Consej o de Seguridad (Naciones Unidas) llamó a 
un cese al fuego e inst6 a las partes beligerantes a la 
adopci6n de una tregua, cuyos resultadoi fueron finalmen
te, la fi rma de acuerdos de armisticio, en 1 9 4 0, con EgiE 
to y con Siria posteriormente. Sin embargo , desde 1 9 48 
hasta 1 9 5 6, el panorama políti co pre·sentó varios inciden
tes fronter izos y actos terroristas que Naciones Un idas 
intent6 sofocar, hasta que en el mes de octubre ( 1 9 5 6) I� 
rael atac6 la península del Sinaí, que termin6 en una gu� 
rra abierta a la cual se sumaron Francia e Inglaterra in 
vocando el pretexto de asegurar la navegación por el Ca
nal de Suez. ( 7 1) 

El conflicto aceleró la nacionalización del Canal, 
decretado por el gobierno egipci o de Nasser en 1 9 5 6, que 
llev6 al cierre de este paso tan vital para el transporte . 
del petr6leo del Medio  Or iente hacia Europa. 

Las repercusiones para la industria petrolera, al 
verse interrumpido el tráfi co por el Canal, no fueron muy 
devastadoras, pero, ello dió pauta para la creación de 
Grupos de Emergencia por los países consumidor�s, cuya d� 
pendencia por el crudo del Medio Or iente se tornaba cada 
vez más sign ifi cativa. 
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Autoridades norteamericanas crearon el Comit� de 
Emergencia del Medio Oriente (CEMO) y los europeos por 
su parte, formaron el Grupo de Emergencia Petrolera de la 
OCEE (OPEG) . La solución fue dada por Estados Unidos, 
que decidió desviar petróleo de su país y Venezuela, aba� 
tecer a Europa, compensando así ia  deficiencia causada 
por el rodeo que debían hacer los buques petroleros por 
el Cabo de Buena Esperanza ( al sur del continente africa 
no) . Pronto el flujo de petróleo se normalizó, ( 1 2 )  

Esta oportuna interven ción de los consumidores, 
así como la derrota iraní ( 1 9 5 1) al no consumarse la na
cionalización, · marcan un período de fuerza de las grandes 
compañías, a quienes no represent aron los productores , 
una gran amenaza. 

El panorama político que rodeó a las grandes compa 
ñias fue muy tranquilo, pudiendo sortear hábilmente  los 
problemas en los países productores, que se preparaban p� 
ra tomar las riendas sobre sus recursos, (ver mapa No. 3) 

b. 2) Industria petrolera en los sesent as .  Na 
cimiento de la Organización de Países Ex 
port adores de Petróleo 

b. 2 . 1) Marco Político 

La descolonización de los países afroasiáticos fue 
uno de los fenómenos decisivos para la transforma ción del 
orden económico y jurídico internacionales , 

La independencia que alcanzaron estos países se 
plasmó en la resolución 1 5 1 4  (XV) de la Asamblea General 
de Naciones Unidas cuya práctica siguiente concluyó la 
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norma jurídica internacional de "p_rohibición de someter a l  
dominio colonia l a otros pueblos , cualquiera que sean las 
razones invocadas, y obligación de con cede:r>¡' la  indepen-

.1 
dencia a los actualmente sometidos a ese do�inio", ( 7 3) 
Sin embargo, este proceso seL enfrentó a nu��as relacione s 
de dominación, como han sido el neocoloniaJ_ismo e imperi� 
lismo de aquellos países que int entan mantener aún el  an
tiguo orden económico y hacen más difícil el desarrollo 
que los nuevos estados bus can alcanzar. Este proceso se 
analizará en el úl timo capítulo de est e  trabaj o. 

A partir del momento en que los país es tienen acce 
so a la independencia, comienzan a plantearse los nuevos 
proyectos que darán nacimiento a un nuevo orden, El pri
mer antecedente de es te nuevo orden es  aquel que surge 
en la conferencia afroasiática de Bandung ( 1 9 5 5 ) ,  

En esta Conferencia s e  trat aron aspectos generales 
de cooperación económica y cultural, pero lo relevante de 
ella fueron cues tiones políticas , de l as que des tacaron 
el apoyo a la autodeterminación de los pueb,los, la aboli
ción del colonialismo y toda forma de dominación extranj � 
ra y explot ación de los pueblos que han luchado por obte
ner su l ibertad e independencia políticas . Asimismo, re� 
chaza toda forma de segregación y dis criminación racia les, 
así como el apoyo a medidas t endientes a favorecer l a  paz 
a través del desarme, prohibición del uso de armas nucle� 
res y la incorporación de los nuevos es tados a la Organi
zación de Naciones Unidas con el fin de fortalecer el ca
rácter universal de este organismo . ( 7 4 ) 

La influencia de B andung fue decisiva para la rei·· 
vindicación de la independencia política de los países 
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hasta entonces co l onias de l as grandes potencias , 

Otra importante manifestaci6n en el campo po lítico 
fue la �reaci6n de un grupo de países no alineados cuyo 
fin ha sido presentar un movimiento pacífico contra la 
guerra fría surgida en los años de la división del mundo 
en dos b loques militares contrapuestos , 1 9 49 - 55, mante
niéndose . fuera de esta división , ( 1 s) 

Este movimiento se presentó desde 1 9 6] y sus propi 
sitos políticos se presentaron por primera vez en la Con
ferencia de Belgrado ( 1 9 6] ) .  En el la se discutieron los 
asp�cto; que ponían en peligro la paz y seguridad intern! 
cionales , es decir , pugnaron por crear una po l ítica de 
coexistencia pacífica, para lo cual, pidieron el respeto 
a la autodeterminación; la lucha contra el imperialismo, 
eliminando e l  co lonialismo y neoco lonialismo ; el respeto 
a la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos 
de l os estados, así como peticiones para lograr el desar
me y prohibir las pruebas nucleares primordialmente. ( 7 6)  

En años posteriores, los países no alineados cele
braron otras conferencias en las que se trataron los mis
mos obj etivos po líticos que los de Belgrado en 19 61 .  � 

b. 2 . 2)  Marco Económico 

La descolonizació� po lítica estuvo acompañada de 
una descolonizació� económica que viene a comp letar la r� 
volución estructural internacional , en la que los países 
subdesarro llados buscaron por primera vez , deshacerse de 
los lazos de dominación y exp lotación manejados por unos 
cuantos . países desarrtil lados , ( 1 1) 
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En esta parte trataremos las reivindicaciones eco
nómicas , específicamente lo referente al  derecho que tie
nen los pueblos para disponer de sus recursos naturales 
de acuerdo a sus propios intereses , 

Eh el seno de Naciones Unidas se han tratado va
rios aspectos sobre los recursos naturales , enfocando el 
estudio a dos cuestiones principales: uno , referente a la 
evaluación de los recursos ex istentes así como la promo
ción de su óptima utilización, sobre todo por los países 
subdesarrollados , y uno político , que busca afirmar la so 
berania de los pueblos sobre sus recursos. ( , a j 

En 1 970 se creó un Comitfi de los Recursos Natura
les, estab lecido por el Consej o Económico y Social de . Na
ciones Unidas con el  fin de estudiar los mecanismos para 
una mej or explotación de los recursos . 

En cuanto a la soberanía de los estados sobre aqu! 
llos, el primer antecedente, fue la resolución 626 adopt� 
da por la Asamblea en 1 9 52, la que "teniendo en cuenta la 
necesidad de estimular a los países insuficientemente de
sarrollados , en el debido aprovechamiento y explotación 
de sus riquezas naturales, considerando que el desarrollo 
económico de los países insuficientemente desarrollados 
constituye uno de los requisitos fundamentales para el  
fortalecimiento de la paz univ�rsal, teniendo presente 
que el derecho de los pueblos a disponer y explotar libr� 
mente sus riquezas y recursos naturales es i.nherente a su 
soberanía y conforme a los propósitos y principios de la 
Carta ·de las Naciones Unidas: recomienda a todos los Esta 
dos miembros que, siempre que consideren conveniente para 
su progreso y desarrollo económico , ejerzan el derecho a 
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disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales 
y al explotarlos tengan debidamente en cuenta, en forma 
compatible con su soberanía, la necesidad de mantener tan 
to la afluencia de capitales en condiciones de seguridad, 
como la confianza mutua y cooperación económica entre las 
naciones, recomienda asimismo a todos los Estados miem
bros que se abstengan de adoptar medidas directas e indi
recta? para impedir que cualquier Estado ejerza su sobera 
nía sobre sus recursos ". ( 7 9 )  

Otras · resoluciones que afirmaron la soberanía so
bre los recursos naturales fueron la 13 14 sobre recomenda 
ciones concernientes al respeto internacional del derecho 
de los pueblos y de las naciones a la libre determinación 
( 19 5 8) ; ( s o )  la 15 15 referente a la acción concertada en 
pro del desarrollo económico de los países económicamente 
poco desarrollados ( 1960) ; ( 0 1 )  la 1803 que trata nueva
mente la soberanía permanente s obre los recursos naturales 
( 19 62 ) .  Uno de los puntos que cabe destacar de esta rtlti 
ma resolución es aquel que habla de la posibilidad de na
cionalizaciones, expropiaciones o requisiciones ,  por cau
sa de interés nacional e indemnizando al afectado. ( a2) 

La mayoría de las nacionalizaciones efectuadas por 
los productores se realizaron durante los setentas, que 
veremos posteriormente. 

Otras resoluciones similares fueron la 3 0 16 (afio 
1 9 7 2) ( e a)  y la 1 7 3 7  (año 19 73) ( a 4 ) 

Paralelamente a las resoluciones adoptadas por la 
A samblea s e  celebró en 1964, la Conferencia sobre Comer
cio y Desarrollo (UNCTAD) que funcionaría por recomenda
ción de la Asamblea como un órgano permanente de la misma. 



6.3 

En esta Conferencia se cre6 una �unta de Comercio y Desa
rrollo, una secretaría y cuatro comisiones, de las que ; 
una se haría cargo de la producción de materias primas y 
de convenciones relativas a ·las mismas , ( a s )  

Sus objetivos se pueden sintetizar en que "el pro
greso ecoli.6mico y social del mundo, dependería de-1 comer
cio internacional y de la participación en éste, de los 
países en vías de desarrollo" .  ( e 6) 

De esta Conferencia destacó la Declaración Conjun
ta de un grupo de 77 países en vías de desarrollo (el Gr� 
po de los 77) quienes reconocieron . la necesidad de una m.§!: 
yor cooperación en el campo internacional.  ( 0 1) Asimis
mo, se encargó a la Secretaría de la Conferencia la prep.§!: 
ración de un acuerdo general .sobre productos básicos, lo 
que implicó la revisión del régimen de los productos básf 
cos así como la definición de los . elementos de un ingreso 
mínimo agrícola para los productores de básicos primarios. 
( 8 8 )  

La década de los setentas, al igual que en los se
sentas fueron declaradas décadas de desarrollo por Nacio
nes Unidas y será , en los setentas cuando se elabora la d!:. 
claración sobre el establecimiento de un Nuevo Orden Eco
nómico Internacional (1 974). 

Por otro lado, los países no alineados celebraron 
en 1 973 la Conferencia de Argel, que representó la emancf 
pación económica de los países subdesarrollados así como 
.en Band1;1ng y Belgrado se formuló la lucha por la indepen
dencia política . (_a 9) 

Los principios formulados en e�tas conferencias so 
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bre materias primas fueron, en téPminos , generales, los 
siguientes: 

Argel (1 9 7 3 )  

Apoyo a las nacionalizaciones realizadas por los 
estados para salvaguardar sus recuras naturales ; 

Apoyo de los No Alineados a los países menos des� 
· rrollados y a los territorios baj o dominaci6n co

lonial víctimas de boicot, de agresi6n econ6mica 
o presiones políticas , que luchan por recuperar 
el control sobre los recursos naturales ; 

Recomienda la creaci6n de organismos de solidari
dad que sirvan para defender los intereses de.los 
países productores de materias primas como la Or 
ganizaci6n de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) en 1 960 y la Organización · Internacional de 
los Expottadores de Cobre (C IPEC) que favorece la 
recuperación de los recursos y por lo tanto obte
ner beneficios cada vez mayores. ( 9 o)  

Declaraci6n sobre el  Nuevo Orden Económico Inter
nacional ( 1 97 4) 

Materias Primas 

Eliminar la inj erencia extranj era así como todo 
tipo de dominación a través de ej ercer , los paí
ses productores su soberanía sobre los recursos 
naturales ; 

Adoptar medidas para recuperar ,  explotar , desarr� 
llar y comercializar los recursos naturales sobre 
todo de los subdesarrollados para servir a sus i!!, 
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tereses nacicinales ; 

Facilitar el funcionamiento y fomentar aquellos 
objet ivos de las asociaciones de productores, así 
como mejorar los ingresos por concepto de export2. 
ciones de los productores, sus relaciones de in
tercambio y crecimiento ; 

Desarrollar una relaci$n más justa y equitativa 
ent re los �recios de las materias primas y los 
productos manufacturados que export an los subdes.!! 
rrollados, asi como las materias primas , manufac
turas, bienes de capital que éstos import an de 
los desarrollados ; 

Adoptar medidas para ampliar los mercados de pro
ductos naturales en rel aci6n _ a los sintéticos y 
foment ar la elaboración de las materias primas en 
los países menos desarrollados que las produce , 
( 9 1) 

Otros trabajos adicionales que t ambién trat arc,1; 
aspectos sobrq las materias primas fueron la Declaraci6n 
de Dakar (febrero 1 9 7  5) ( 9 2)  y la Reunión de Lima (agosto 
1 9 7 5) ( 9 s)  en las que se implantaron programas de acción 
sobre las materias primas en base a lo estipulado por la 
Conferencia de Argel ( 1 9 73) y la Declaración del NOEI (Nu� 
vo Orden Económico Internacional) . 

La acción realizada en· los países no alineados 
después de las Conferencias de Belgrado, el -Cairo, Lusaka 
y Georgetown ; (9 '•) el fortalecimiento de la unidad de a.s:. 
ción del. Grupo de los 7 7, basándose particularmente en 
las disposiciones de la Carta de Argel y de la Declara
ción de Lima, así como medidas ,referentes a la coopera-
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ci6n, representan fases que indican el paso de reivindica 
ciones pasivas a la ·confirmaci6n de la voluntad de los 
subdesarrollados para tomar el control s obre sus recursos 
naturales, con el fin de proteger sus intereses y asegu
rar su desarrollo .  (9 s ) 

Los trabajos elaborados en los 60 1 s y 70 1 s sobre 
materias primas fortalecieron la fuerza de la OPEP, que 
naci6 en 1960 como producto de la Conferencia celebrada 
en Bagdad. 

Los factores inmediatos que dieron vida a esta Or 
ganización fueron varios . 

Venezuela (país miembro de la '()PEP) fue el primer 
país productor en entrar en contacto con los otros países 
productores para intercambiar puntos de vista acerca de 
la explotación y producción petroleras. 

Los primeros contactos se remontan al año de · 19 4 3  
cuando una delegación oficial de Venezuela visita e l  Me
dio Oriente. 

El . motivo que impul só a Venezuela a tomar tal ini 
ciativa fue porque, después de la Segunda Guerra, la pro
ducción de petróleo del Medio Oriente fue aumentando e in 
crementó a su vez la oferta de crudo disminuyendo la con
currencia de petróleo venezolano en sus mercados tradicio 
nales ( Estados _Unidos y Canadá) por la presencia de nue
vos productores, que también presionó a una baja en los 
precios del crudo y _por lo tanto, la baja en · los ingresos 
de Venezuela, cuyo recurso petrolero era el principal ge
nerador de ingresos. 



67 

Luego, en el seno de la Liga Arabe se prep�r6, 
desde 1 9 57, la reuni6n del Cairo sobre el Primer Congreso 
Arabe del Petróleo. Al reunirse es�e Congr�so dos aftos 
más tarde se acuerda que las compaftias petroleras no po
drían alterar los precios sin antes consultar a los go
biernos. 

Este primer congreso fue el inicio de una futura 
cooperaci6n . entre los países productores, y de éste, 1 8  
meses más tarde, nace la OPEP en 1 960 . · 

Tercero, fue la decisión adoptada por .él director 
de la Exxon, Rathbone, de bajar los precios de referencia 
(precios usados como base para calcular los impuestos que 
recibieran los productores por el crudo) del petróleo por 
la abundante presencia de crudo en el mercado mundial. 
Esta decisión, adoptada en forma unilateral, fue imitadá 
por el resto de las Hermanas, asestando un duro golp� a 
los productores al no ser tomados en cuenta y ver reduci
dos sus ingresos petroleros, de lo que dependían para lo 
grar su desarrollo económico. 

Finalmente, fue la iniciativa de crear la OPEP 
por parte del venezolano Juan Pablo Pérez Alfonso. El 
proyecto pretendía frenar el poder que las compaftías eje� 
cían en Venezuela. Su pretensión fue apoyada por el en
tonces director de asuntos petroleros de Arabia Saudita, 
Abdulah Tariki. Este quería reducir los privilegios de 
la Arameo ubicada en su territorio. La idea de Pérez Al
fonso de crear la OPEP tuvo su origen en la existencia de 
una comisión norteamericana, la Texas Railroad Comission� 
que se na encargado de vigilar la conservación de los re
cursos de petróleo y gas y regular su produ cción y la fi-
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jáci6n de precios en Estados Unidos , Ante ésto P. Alfon
so decide formar una comisi6n similar, pero a nivel mun
dial y la mejor respuesta fue la OPEP ; 

Fueron cinco los países fundadores: Irán, Irak, 
Arabia Saudita, Kuwait y Venezuela para adherirse poste
riormente, en forma paulatina, Qatar (1961) , Libia e Ind� 
nesia (1962) , l9s Emiratos Arabes Unidos (1967) , Argelia 
(1969) , Nigeria (1971) , Ecuador (1973) y Gabón (1973 como 
miembro asociado y en 197 5 como definitivo) . Todos ellos 
presentaban características comunes, como ser países en 
vías de desarrollo, grandes exportadores de petróleo, de
penden de las rentas de sus exportaciones para financiar 
sus proyectos y del exterior para adquirir tecnología 
principalmente. 

En la primera década de vida de la OPEP, los miem 
bros integrantes empezaron por poner un poco de orden en 
sus operaciones internas, para después sentarse en la me
sa de negociaciones y así adoptar medidas comunes. 

En los setentas, la OPEP obtuvo paulatinamente, 
. una mayor participaci6n en la propiedad que las compañías 

detentaban sobre los recursos petroleros, hasta la nacio
nalización total de las instalaciones y operaciones . 

La participación, era un proceso de nacionaliza
ci6n gradual, llevado a cabo mediante acuerdos negocia
dos con las compañías concesionarias, por medio de las cu� 
les los Estados adquieren escalbnadamente parte de las a� 
ciones y propiedade·s de las empresas, hasta alcanzar el 
control mayoritario de éstas. (9 s)  

La nacionalización, se efectúa no a través de ne-



6 9  

gociaciones con las compañías sino por vía legislativa 
(decreto) . Esta forma de acci6n asegura mejores términos 
de control y manejo directo de las concesionarias. ( 9 7) 

Otra forma de intervenci6n o acuerdo entre compa
ñías y gobiernos productores han sido los contratos de 
servicio, mediante la firma de los acuerdos de reparti
ción de la producción, que consisten en pagar con crudo 
los servicios prestados al estado por las empresas petro
leras . ( 9 a) 

Veamos cuales fueron las condiciones que alenta
ron a los gobiernos de los productores para exigir mayo
res participaciones en sus recursos. 

El primer signo de descolonización económica en 
general, y petrolera en particular , fue cuando Venezuela, 
en 19 4 �  adquiere de sus compañías concesionarias, el re
parto del 50- 50% (valor que correspondía a la mitad de la 
diferencia existente entre sus costos aceptables y el pr� 
cio publicado del petróleo crudo. El precio publicado 
servía de base para calcular el impuesto que recibía el 
productor) de los beneficios petroleros, es decir, el go
bierno venezolano incrementaba el monto de los impuestos 
recibidos por concepto de su petróleo �n un 50%, mientras 
tanto, los derechos percibidos por lps países del Medio 
Oriente solo ascendían a un 12 . 50%. ( 9 9 )  

Pero, en 1970, las condiciones del mercado cambia
ron al incrementarse aceleradamente la demanda por crudo . 
Para tener una vis_ión de este incremento retornamos el CO!!_ 

sumo de crudo en Europa Occidental en 1 950, que ascendía 
a un 10% y para 1970, el porcentaje subió a un 55%. En 
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este mismo periodo el consumo japonés fue de 9 %  y 3 3 %  res 
pectivamente. ( 1 0 0 ) 

Ahora, el mundo dependía del petr6leo y específi
camente del crudo de la OPEP. 

El cambio de condiciones en el mercado durante 
los setentas fue producto de la decisión libia, que elevó 
los precios de referencia del petróleo así como el impue� 
t o  que recibía el país productor, además fortaleció su p� 
der al establecer restricciones de producción a varias de 
las compañías ubicadas en el país. 

La presión libia fue poJible por las condiciones 
que entonces se presentaron, al increNentarse, por un la
do, la demanda de crudo por los países europeos, quienes 
vieron reducido su abastecimiento al cerrarse por segunda 
vez el Canal de Suez en 1 967 (vía de flujo petrolero de 
Arabia Saudita al Mediterráneo) como producto de la gue
rra árabe-israelí, y por el otro, el bombardeo sirio so
bre el oleoducto "Tapline" estimuló una baja en la oferta 
del crudo. 

Esta primera ofensiva .libia tuvo pronto seguido
res en la Conferencia de Caracas de la OPEP (1 970) en do� 
de se propuso, entre otras c6sas: que el incremerito en 
los precios de referencia se extendiera a todos los países 
miembros de la organización, así como el establecimiento 
de un 55 %  como ·el mínimo nivel para el impuesto que las 
compañías petroleras debían pagar a los productores. (1 0 .1) 

Y este inicio de presiones por parte de los pro
ductores para tornar las riendas sobre sus recursos culmi
naron en las negociaciones, primero de Teh�rán y luego en 
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las de Trípoli. 

Estas negociaciones abrieron la pauta para los 
productores, quienes buscaron tener una participación ma
yoritaria o total sobre su petr6 leo ,  

En septiembre de 1 9 7 1 ,  la OPEP , como respuesta a 
sus éxitos en materia de precios publicó : "el  estableci
miento de negociaciones con las compañías petro leras, ya 
fuera indiv.idual o colectivamente, con el fin de adquirir 
una participación efectiva en las operaciones de la indus 
tria en los países productores". (_l o 2) 

El  gobierno iraquí expropió en. 1 9 Ól más del 99 . 5 %  
del total d e  áreas bajo concesión que estaban un manos de 
la Iraq Petroleum Company y sus empr�sas asociadas, deja� 
do las libres para operar solo en áreas limitadas en donde 
los pozos petro leros estaban produciendo, ( 1 0 a) 

Posteriormente, en 1 967, el gobierno otorgó dere
chos exclusivos sobre el  área expropiada, a la Iraq Natio 
nal Oíl  Company (INOC) . ( 1 0 4) Y paulatinamente, el go
bierno iraquí fue nacionalizando las c��--es;j,_.ones. 

_ . . ,; ,� 

En Irán, des,.pués del derrocamiento de Mossadeq y 
la frustrada nacionalización de la industria petro lera, 
el gobierno norteamericano apoyó la formación de un con
sorcio con firmas americanas, inglesas, francesas y ho la� 
desas con el fin d1 restablecer el comercio de crudo ira
nio. En el año de 1 9 5 4  el consorcio, los participantes 
de la Iranian Oil Ltd. y ei nuevo gobierno iranio encabe
zado pof el Sha Pahlevi, llegaron a un acuerdo en el que 
el consorcio conduciría las operaciones y compartiría las 
rentas con la National Iranian Oil Company· (NIOC) . 
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Este acuerdo fue sustituido por ótro, celebrado 
en 1 973 en el que ; las compañías miembros del consorcio OE_ 

tuvieron derechos por 20 años sobre toda la producción de 
petróleo iranio excepto por las cantidades requeridas pa
ra el consumo interno y otras cantidades que NIOC export� 
ba directamente. ( 1 o S )  

Pero, en t&rminos generales, este acuerdo repre
sentó uno de compra y venta de crudo, lo cual difería mu
cho de ser un acuerdo de participación característico ya 
de varios países del Golfo, quienes entonces celebraban 
este tipo de acuerdos con las empresas petroleras. 

Fue hasta 1 979 cuando NIOC rechazó el acuerdo de 
1 973, asumiendo todas las operaciones de la industria pe
trolera y estableciendo menores niveles para la producción 
y exportación del crudo. 

Bahrein obtuvo, en 1 974, el 60%  de los intereses 
de la producción de BAPCO (Bahrein Petroleum Company) y 
fue en 1 980, cuando el gobierno adquirió el 100% .  ( 1 0 s ) 

Kuwait, . al igual que , el resto de los países del 
Golfo, negoció con las compañías, con el fin de ir adqui
riendo una mayor parti�ipación sobre sus riquezas petral� 
ras hasta tener el 1 00 %  de las propiedades en 1 9 7 5. (i o 7) 

El gobierno saudita obtuvo primero un 2 5 %  de los 
intereses de las operaciones de producción de petróleo de 
la Arameo y este porcentaje se incrementó al 60%  hasta t� 
ner finalmente en sus manos el total de las propiedades. 
En 1 980 se completó la nacionalización . ( 1 0 0) 

Los dos · últimos países del Golfo, miembros de la 
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OPEP, Qatar y los Em:i.ratos Arabes Unidos también naciona
lizaron las concesiones, primero en un 60 % y luego el 100% 
a principios de los setentas. ( 1 0 9 ) 

c) La industria petrolera en los setentas. 

La segunda década de vida de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo marcó un viraj e en las 
relaciones económicas y políticas del Tercer Mundo co.n el 
mundo desarrollado .. 

Este cambio de dirección, se orient6 a reducir la 
dependencia así como el poder hegemónico que hasta en-
tonces detentaron las grandes companías petroleras y los 
gobiernos consumidores industrializados, quienes estarían 
ahora dispuestos a sentarse para negociar con los países 
productores. 

El contexto geopolítico que conformó la región p� 
trolera del Medio Oriente durante los setentas fue deter
minante para el surgimiento de los países productores de 
petróleo, que a través de la OPEP han reestructurado, en 
cierta manera, el orden económico internacional. 

Analicemos en esta primera parte, los aconteci
mientos más relevantes de este periodo para después enten 
der lo que fue la crisis energética. 

Antes de iniciarse los �etentas, la demanda de p� 
tróieo crudo, así como de productos petrolíferos se incre 
mentó rápidamente como producto del cierre de minas de 
carbón y el alza de precios del mismo y por lo tanto el 
petróleÓ pronto sustituiría aquel comhustible. 

Luego, en el año de 1 9 70, el oleoducto que condu-
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cía crudo de territorio sirio a Europa fue averiado , con 
lo que el suministro� a corta distancia , se redujo drás
ticamente y por ello fue necesario reemplazar ese crudo 
por el del Golfo Pérsico, que requería de buques de mayor 
tonelaje, presionando a su vez el alza de los precios de 
los fletes. Por otro lado , la presencia de Libia en el 
cártel fue decisiva para el incremento que alcanzaron los 
precios del crudo a principios de los setentas. 

Libia, en vísperas de lograr su independencia 
( 19 5 1) era un país dividido en tres regiones (Cirenaica , 
Tripolitana y el Fezzan) en las que -rivalizaban constan
temente , tribus nómadas que hacían aún más difícil la uni 
dad nacional. Posteriormente , una vez lograda la indepe� 
dencia por �� rey Idris y apoyo inglés, se unificaron 
aquellas regiones bajo un régimen federal ,  pero , esta 
unidad política no fue suficiente para alcanzar la unidad 
nacional. Será con el descubrimiento del petróleo ,  a fi
nales de los cincuentas, cuando el rey logra consolidar 
su poder como producto de los cambios que se dieron en la 
vida de los nómadas libios. 

La petrolización provocó la sedentarizaci6n de 
los nómadas en las ciu�ades y este cambio demográfico de
bilitó a los jefes tribales permitiendo al rey suprimir 
el régimen federal en 1 9 63  y proclamar a Libia como un e� 
tado unificado. Pero, esta petrolización solo benefició 
a la familia real dejando en la mayor pobreza a la mayo
ría de la población, lo cual fue un campo fértil para el 
surgimiento de ideologías revolucionarias árabes. 

Fue en 1 969 cuando un grupo de jóvenes oficiales , 
influidos por el socialismo nasserista derrotó la monar
quía y el gobierno revolucionario , encabezado por el co-
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ronel Kadaffi, nacionalizó el petróleo e inició una polí
tica petrolera agresiva, presionando a las compañías pe
troleras para incrementar los precios del crudo. 

El  ejemplo de Libia pronto fue imitado por otros 
países cómo Nigeria y Argelia que también buscaron incre
mentar los precios para así ver aumentado el  monto de sus 
impuestos. 

Esto llevó a los productores a reunirse en Cara
cas para elaborar una declaración conjunta en la que se 
pidió la maximización de los ingresos impositivos, así co 
mo tomar el control efectivo de las operaciones de las 
compañías petroleras a través de la sustitución por comp� 
nías nacionales. ( 1 1 0 ) 

De maximizar los ingresos surgieron una serie de 
pláticas entre las grandes compañías y los productores, 
las cuales se plasmaron en los Acuerdos de Teherán y Trí
poli en 1 97 1. ( 1 1 1 ) En la tabla No. 1 se encuentran los 
lineamientos de estos acuerdos, en donde el de Teherán s� 
puso un incremento de un 68% del .  ingreso por los impues
tos pagados por las compañías y el de Trípoli fue del 
1 07%.  ( 1 1 2 ) 

A partir de estos acuerdos las compañías petrole
ras reconocieron a la OPEP como un organismo representati 
vo de los productores y la toma de conciencia de éstos so 
bre la realidad de su poder y soberanía. ( 1 1 3 ) 

En cuanto al contro l que adquirieron los países 
product�res sobre sus recursos, podemos hablar de la exi� 
tencia de varios acuerdos de participación en los que los 
productores obtuvieron un mayor control, hasta tener el 



TABLA 1 

PRINCIPALES CLAUSULAS DE LOS ACUERDOS ESTIPULADOS 
ENTRE EL CARTEL PETROLERO INTERNACIONAL Y LOS PAl 
SES PRODUCTOR.ES. 

Acuerdo de Teher§:n 

PAISES INTERESADOS Araoia Saudí ' Irán, Irak, 
Ifuwait. 

DURACICN • . • • • • • • •  ; • • •  1 5  de febrero de 1971 al 
31 de diciembre de· 1975 . 

PRECIO DE REFERENCIA Aumento de base: 35 cen
tavos/barril .  

Ajuste por gravedad : pa
ra la generalidad de los 
casos, aumento de 0, 5 
centavos/barril Rºr gra� 
do entre 3U y 40. 

Aumentos adicionales: 
2.5 por 1 00 del precio 
base por ajuste de infla 
cHln nrundial y 5 centa--
vos/barril por incremen
to del precio de los pro 
duetos petrolíferos. -
Aplicaóles el 1 �  de ju
nio de 1 971 y los 1 �  de 
enero de 1 973-1 974-] 975 . 

Acuerdo de Trípoli 

Libia, 

20 de marzo de· 1 971 
al 31 de diciembre 
de 1 975 . 

Aumento base: 52 
centavos/barril, de 
los cuales 35 centa 
vos en relación al
acuerdo de Teherán, 
1 0  centavos como 
precio de bajo con
tenido en azufre 
del crudo libio y 7 
centavos como .aumen 
to diferencial en--
tre el precio del 
crudo libio y uno 
compuesto de' tal 
graduación exporta
do del Golfo Pérsi
co. 

Aumento adicional: 
igual que en el 
acuerdo de Teherán. 

Aumento temporal: 
25 centavos por ba� 
rril de los cuales 
12 .centavos como 

- ventaja geográfica 
por el cierre de 
Suez, que desapare
cerán al abrirse és 
te, y 1 3  centavos -
como ventaja de 
transporte en rela-



DIFERENCIA DE GRA- O ,  1 5  centavos/barril por 
VEDAD • • • • • • • • • · · • • • · ·  cada 0 , 1  de grado API en 

mtls o en menos respecto 
a la gravedad típica del 
crudo estipulado, 

ROYALTI· • • •  : , • • • • • • •  

JMPUESTO SOBRE LOS 
BENEFICIOS • • • • •  , • • •  

1 2  , 5 %  del precio de refe 
renda (ninguna varia- -
ción respecto al pasado) 

Confinnación del awnento 
del tipo del impuesto 
del SO al S S  por 1 00 que 
se había fij ado en no
vi:embre y- e liminac:Mn de 
los "allowances" con fi-

. nes fiscáles , . 
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ción al nivel nacio 
nal de fletes AFRA°; 
calculable trimes
tralmente , 

0 , 20 y 0 , 1 5  centa
vos/barril por cada 
O. 1 de grado API en 
mtls o en menos res
pectivamente en re-
lacHin al crudo de 
API .  

1 2 . 5%  del precio de . 
referencia (ninguna 
variación respecto 
al pasado) . 

Tipo del impuesto 
55 por 1 00 ,  más un 
pago adicional que 
varía según socieda 
des y- que promedia-
9 centavos/barril .  

Fuente : R. Centeno, "El Petróleo y la Crisis Mundial" , Madrid, Alianza, 
1 982 , p .  1 22 ,  
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100 %  de las instalaciones despu�s de la  cuarta guerra ára 
be.:israelí. (_1 1 1> ) 

En el mes de octubre de 1 9 73, estalla  la  cuarta  
guerra1 árabe-israelí  al  atacer las fuerzas egipcias la lí
nea Bar-Lev que defendía la oril la norte del Canal de 
Suez, en manos de Israel desde 1 96 7  (_tercera guerra árabe 
israelí) � Egipto buscaba tener nuevamente el control del 
Canal y recuperar los campos petrolíferos del Sinaí que 
ent onces cont rolaba Israel. Y a  desde 1 9 70,  Israel inten
tó negociar con el gobierno egipcio, prometiendo su reti
rada de la  península del Sinaí y la  neutralización de la 
base milit ar de Sharm el Sheik que contro la  la  entrada 
del Canal de Suez. Israel, por su parte, quería asegurar 
sus fronteras y lograr la paz con Egipto, que representa
ba el  mayor peligro militar para su seguridad. Sin embar 
go, todas estas neg.,2.ciaciones fueron poco productivas y 
fue con la  guerra de 1 9 73 cuando se logró la estabilidad 
en la región .  

Roberto Centeno nos habla de la  guerra del ' 73, 
en cuyo trasfondo l levó toda una estrategia formul ada ta!!_ 
to por países árabes moderados (Arabia Saudit a y Kuwait) 
como por Estados Unido5 (a través del secretario de Est a
do  H. Kissinger) quienes buscaban un Egipto victorioso y 
fortalecer el prestigio del presidente egipcio, Sadat, 
quien tendía hacia los intereses de occidente, y además 
se aseguraban las fronteras de Israel manteniendo una re
lación de paz entre Israel y el mundo árabe. 

Los países árabes presionaron con un embargo pe
trolero a l  mundo occidental , para dar tiempo a que Egipto 
obtuviera a lguna· ventaj a mil it ar y a lo cuál Israel se 
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mantendría quieto (según se acordó) para no infligir nue
vamente otra derrota contra los árabes , 

La dependencia del petró leo árabe era mayor para 
Europa O�cidental y el Japón que para Estados Unidos, pe
ro Kissinger creía poder manejar el abasto a trav�s de 
Arabia Saudita e Irán , 

Estados Unidos orientó su política en la región 
de tal manera que se lograra mantener el equilibrio del 
poder en la z ona, con un Irán fuerte, económica y milita� 
mente, funcionaría como el vigilante de la región, frena� 
do todo movimiento expansionista de aquel los gobiernos 
prosoviéticos como Irak y Siria. Además, el ascenso de 
Sadat al gobierno de Egipto marcó la ruptura total de la 
alianza egipcia-soviética, lo cual Ínvirtió el precario 
equilibrio de fuerzas en el Medio Oriente. 

Uno de los primeros efectos del embargo petrolero 
fue el alza drástica de los precios del crudo que no par� 
ció importar mucho a Estados Unidos , que veía en las ren
tas petroleras una mayor capacidad de los aliados de occi 
dente ( Irán por ejemplo) para comprar más armas que aseg� 
raran el equilibrio en la región . 

Otras manifestaciones en el campo petrolero que 
fueron conformando una crisis en este ramo fueron, prime
ro, la pérdida de una gran cantidad de crudo al ser decl� 
radas zonas de guerra las terminales de Sir_ia y el Líbano 
y bombardeadas, otras terminales, lo que redujo el abaste
cimiento. 

Segundo, el conflicto árabe-israelí fortaleció la 
unión de los países árabes cuya manifestación más feha-
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ciente fue la reunión de la OPEP, específicamente de los 
representantes de Arabia Saudita, Egipto y Kuwait, en do� 
de acordaron reducir su producci8n hasta que Israel reti
rara sus tropas de los territorios árabes ocupados en ju
nio de 1 967 y los derechos legales del pueblo palestino 
fueran restablecidos. ( 1 1  s) 

Junto a estas medidas de reducción de producción 
y la prohibición de exportaciones de crudo a Estados Uni
dos y Holanda ; se dió el aumento de precios y se deroga
ron los acuerdos de Teherán y Trípoli para tomar la ini
ciativa los productores de fijar, desde ese momento,  los 
precios de referencia (precios base para calcular los im
puestos) en forma unilateral, asestandp con ello un duro 
golpe a las grandes compañías . 

La siguiente tabla (No. 2) muestra el primer im
pacto de la crisis petiolera en el afio de 1 973 . 

Precios de referencia en dólares por barril 

Tipo de Crudo 1 '!. octubre 1 6  octubre % incremento 

Arabia Ligero 3 4° 3. O 1 1  5 .  1 1 9 70 
Irán Ligero 3 4 ° 2. 9 9 5  5 , 09 1  70 
Irak, Basrah 3 5 ° 2 . 977 5, 0 6 1  70. 

Kuwait 3 1 ° 2 . 884 4 .  9 03 70 
Abu Dhabi, Murban 
3 9 ° 3 . 084 6, 0 4 5  96 
Libia 40 ° 4 . 60 4  8 , 9 25 9 4  

Foonte: R. Centeno. "El petróleo y la crisis mundial", Madrid, 
Alianza, 1 982, ·p. 26. 
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Asimismo, el proceso de celebración de acuerdos 
de participación se aceler� a partir de esta cuarta gue
rra, culminando con la nacionalización de ias instalacio
nes _ de la industria petrolera y poniendo fin al sistema 
de concesiones y su reemplazo por compañías estatales de 
los gobiernos productores, para manejar ellos mismos, su 
petróleo. 

A esta primera cr1s1s , le sucedió una segunda, a 
finales de la década, en 1 9 7 9 ,  cuando los precios del cr� 
do no lograban estabilizarse y a esta anormalidad de pre
cios en el mercado spot ( libre) se unió la necesidad de 
los productores de la OPEP por aumentar sus rentas petroleras 
y a nivelar, algunos de ellos , los déficits de sus balan
zas de pagos. 

Un primer intento por estabilizar los precios fue 
la reunión de la OPEP en Abu Dhabi ( 1 9 78) en donde se 
planteó hacer pequeños ajustes cada tres meses y así evi 
tar que los precios subieran bruse:amente y frenar los movi 
mientes especulativos de las grandes compañías que acumu
laban stocks (reservas) esperando un alza importante. 
Pero este objetivo se interrumpió al estallar la revolu
ción en Irán, cuyas tensiones internas aceleraron el de
rrocamiento del entonces monarca Pahlevi. Veamo� cuales 
fueron las repercusiones de esta revolución . 

Una vez que sale el Sha, asciende al poder el Ay� 
tollah Khomeini quien detiene las exportaciones de �etró
leo para aquellos países que habían apoyado al gobierno 
de Pahle�i� - Además, la producción irania descendió a 
200 000 barriles diarios , lo cual resultaba aú� insufi
ciente para cubrir el consumo interno y el personal ex-
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tranjero que operaba en la industria petrolera fue expul
sado. Ello provocó un grave desabastecimiento petrolero , 
saliendo del mercado más de 5 millones de barrile� dia
rios p is) 

El déficit en el suministro de petróleo lo cubrí� 
en un principio, Arabia Saudita , que después , impuso to
pes a su producción bajando la oferta y siendo mayor, por 
lo tanto, la demanda ,  lo que pres ionó aún más el alza de 
los precios. 

Por otro lado , las grandes compañías petroleras 
también aprovecharon esta coyuntura al anunciar reduccio
nes en los suministros a sus clientes ,  así las compañías 
juga�oIA..¡wevamente con la escasez de petróleo y enviaron 
su producción al mercado spot en donde los precios subían. 

Este panorama especulativo trajo enormes benefi
cios y por lo tanto resultó atractivo para otros actores 
de la industria. El gobierno iraní , por ejemplo , ro�pe 
todos los contratos que tenía con las grandes compañías 
y vende el crudo a través de un sistema de subastas , 
siendo el preci� de venta oficial del barril de 13 . 30 dó-
lares , Irán lo ve.udía en 2 3. ( 1 1 1) � 

Todas estas especulaciones llevaron a un caos en 
los precios, los cuales quedaron fuera del control y cada 
uno de los miembros de la OPEP se vió libre para fijar 
sus precios , cargando suplementos extras a sus crudos al 
nivel que sus clientes podían pagar , _  Ello provocó fluc
tuaciones entre el 14  y el 32% t.al como lo indica la si
guiente tabla (No. 3) 
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Tipo de Crudo Diciembre l 9 7 8  Abril 1 9 7 9  % Incremento 

Arabia ltgero 34° 1 2 . 7 0 l 4 .  5 5  1 4 .  5 
Arabia pesado 2 7 ° 1 2 . 0 2  1 3. 64 1 3 , 5  
Irán ligero 34° 1 2 .  8 1  16. 5 7  2 9 . 4 
Irán pesado 31° 1 2 .  49 16. 0 4  2 8. 4 
Kirkuk 36° 12. 8 8  1 5 .  9 5  2 3. 8 
Kuwait 31° 1 2 . 2 2  15 . 7 9 2 9 . 2 
Qatar Marine 36° 13. 00  16. 8 5 2 9 . 6 
Saharian 40 ° 1 4 . 1 0  l 8 .  S S  3 1 . 6 
Brega 40 ° 13. 8 5  18 . 2 5  3 1 . 8 
Nigeria ligero 37 ° 1 4. 1 2 1 8 .  52  31.  2 
Oficina 34° 1 3. 9 9  1 7. 2 1  2 3. 0  

Fuente: R. Centeno. "El Petróleo y la Crisis Mundial", Madrid, 
Alianza, 1982. p. 30. 

Y así continuó el proceso de aumentos en los pre
cios siendo factible al mantenerse artificialmente , un d_§_ 
ficit oferta-demanda, ya que Arabia Saudita no deseaba c� 
brir las reducciones de Irán. Junto a esto, la incerti
dumbre reinante en los consumidores por la posible expan
sión del conflicto, llevó a estos países y a las compa- ...._____ 
fi ias a proveerse de mayores cantidades de cru<lo buscando 
aumentar sus reservas de seguridad, lo cual también pre
sionó para el alza de precios . 

Arabia Saudita inició una serie de es fuerzos por 
restablecer un orden en los precios, pero la falta de unl 
dad entre los miembros de la' OPEP, en donde el grupo de 
los duros (Argelia, Libia e Irán) siempre presionó para 
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el aumento d e  los precios de sus crudos , llevando a una 

constante carrera alcista haciendo dificil tal propósito . A 
principios de �9 8 0  hubo una mayor oferta respecto a la de 
manda por el estancamiento económico de los consumidores 
industrializados, as í como la puesta en marcha de políti
cas de conservación de energía, que favoreced.a el estab lec_i 
miento de una estructura de precios y ponerle fin a la a� 
titud tomada por los duros de la OPEP. Sin embargo, en 
ese mismo año, en el mes de septiembre, se presentó un 
!"'uevo acontecimiento que favoreció nuevamente la posición 
de aquellos que querían awnentar el precio petróleo. Irak inva
dió Irán y en esta guerra que ahora ya se ha prolongado 
por seis años, se caracterizó desde el principio, por el 
ataque a las instalaciones petrolífera� (al ser éstas las 
fuentes de ingresos más importantes de los paí ses belige
rantes) . 

Las consecuencias de esta nueva guerra fue la to
tal interrupción de las exportaciones iraquíes y la reduc 
ción de la producción iraní. 

La reacción del mercado petrolero fue el alza mo
mentánea de precios y la tensión creció ante ·el temor de 
que el conflicto se extendiera a otras regiones o la pos_i 
bilidad de cierre o minado del Estrecho de Ormuz , paso 
por el cual fluyen muchos barriles de petróleo diariamen
te. Pero, una vez contrarrestada la incertidumbre, se  es 
tabilizaron los . precios y el mercado se ajustó a la desa
parición de las producciones de Irán e Irak. 

A diferencia· de lo ocurrido durante la revolución 
de Irán ( 1 9 79 ) ,  el mercado libre se mantuvo estable, ya 
que la demanda de crudo descendió por los bajos indices 
de consumo mundial (recesión económica) y conservación de 
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su producción así como la existencia de altas reservas 
que los consumidores habían acumulado. 
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Los setentas fue decisiva para l a  OPEP y a  que en 
esa etapa lograron fijar sus precios uni lateralmente (ver 
tabla No. 4); obtuvieron una participación mayoritaria s� 
bre las concesiones que llegan a su fin y los productores 
tomaron por primera vez, decisiones estratégicas al nivel 
de las · fuentes de materias primas . Todo esto trajo cam
bios importantes en las relaciones entre las grandes com
pañías y los gobiernos productores, que si bien han logr� 
do una revolución, ha sido solo formal más no real, pues
to que las compañías aún controlan pro�esos clave de la 
industria proporcionando sus servicios a los productores 
a través de contratos en los que presta tecnología, pers� 
nal calificado y mercados . 

c. 1) La crisis energética 

David Colmenares, en un artículo que ti tul a "2 O 
Hitos de la Crisis Financiera Internacional", señala el  
origen de la  crisis energética a finales de los sesentas 
cuando el consumo petrolero norteamericano rebasa su cap� 
cidad productiva quedando los países subdesarrollados de 
la OPEP como los únicos capaces de aumentar la producción 
para cubrir la mayor demanda. 

Esta situación se agravó en los setentas cuando 
los precios del petróleo subieron drásticamente en pleno 
apogeo del crecimiento económico de los países consumido
res industrializados quienes dependían del crudo del Me
dio Orierite y al . cua l, poco valor habían dado, por ser és 

. _te un producto muy barato; esta fase de energí a  barata 

I• 



TABLA 4 

DECISIONES FUNDAMENTALES DB LA OPBP A LO LARGO DE 
LOS AROS 70 

Fe chas Lug ar 

Febrero 1 97 1  Teñ.er!ln � 

Enero 1 972 Ginebra -

Octubre 1 972 Nueva YOrk ... 

Junio 1 973 Gineóra � 

Octubre 1 973 Kuwait ... 

Diciembre 1 973 Teherttn -

Junio 1 974 Quito ... 

1 974 - 1 975 Viena & 

Diciembre 1 978 Doha ... 

Julio 1 9 77 Estocolmo -

Decis i dn tomada 

Incremento :l.mpOrtante de· la fisca-
lidad petrolera, obteniendo incre� 
mentos importantes y escalonados 
de los precios de referencia, 

Nuevo aumento de los precios de re 
ferencia (+8 , 49%) , -

Acuerdo para tamar gradualmente el  
con trol ele los crudos , llefando 
hasta una participacitm de 5 1 \  a 
largo p,lazo (1 3\ inicialmente) ,  

Aumento de los precios de -referen•. 
cia (+1 1 . 85%) , 

Comienzo de Primera Gran Crisis , 
con un importante alza (70 a 1 00%) 
de los precios de referencia ,  

El precio de referencia del crudo 
arabia ligeroj;Easa de 5 , 1 1 9$/ba ... 
rrll a '1 1 ,65 arril ,  

Aumento de un 2 \  de los impuestos , 

Incremento del precio de un 3\ en 
septiembre de 1974,  4i en diciembre 
de 1974 ,  y 1 0 \  en septiembre ds 
197S , 

Aumento �recios del 5\ en la 
Arabia Sa Y' los Erniratos , y 1 O\ 
perra el resto de los miembros , 

Arabia Saudita y los Emiratos incre 
mentan sus precios en un 3\ . ""'.' 



Diciembre 1 978 .A.bu Dhabi 

Marzo 1 979 Ginebra 

Julio 1 979 Ginebra 

Diciembre 1 979 Caracas 

Julio 1 98Q Argel 

Diciembre 1 980 BaU 

Octubre 1 981  . Ginebra 

Marzo 1 982 Viena 
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- Ccmienza la Segunda Gran Crisis, 
Decisión de alzas escalonadas a lo 
largo de 1 979 : 3% el primero de 
enero, 3, 8% el primero de añril. 
2, 3% el primero de julio y 2,7% el 
primero de octUDre, es decir, un 
aumento global del 1 4.3%, 

- El precio del crudo de referencia 
pasa de 1 3, 335 a 1 4, 542 $/barril, 
a contar desde el primero de. abril 
es decir, el nivel previsto para 
octubre, Los países miembros que
dan en libertad para practicar ele 
vaciones adicionales en función -
del mercado, 

- El precio del crudo de referencia 
para a 1 8  $ /barril. 

- Cuatro días antes de esta reunión. 
Arabia Saudita eleva el precio de 
13 a 24 $/barril, el precio del Ara 
bia ligero: desde entonces se rom-
pe la disciplina de la OPEP y se 

· producen alzas dispersas en los di 
ferentes países miembros, 

-

- Se introduce el concepto de crudo 
marcador, y se fija un precio arbi 
trari.o de 32 $/barril. Se acuerda 
una limitación de la producción. 

- Aumento de los precios del crudo de 
2 a 4 $/barril, El Arabia ligero 
pasa a ser crudo marcador donde se 
fija en 30 $/barril. 

- El J?recio del crudo marcador pasa a 
34 $/barril. 

- El precio del crudo marcador se m� 
tiene en 34 $/barril, Se establece 
un tecl10 de producción de 17, 5  mi

.llones .de .aarriles/dfa, 

Poonte : R .  Centeno, "El Petrfüeo y la Crisis 'M.mdial' ', Madrid, Alianza, 
W82, p .  1 44 
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propició en aquellos países un enorme desp:i,lfarr'o que ·en' 
los setentas llegó a su fin . 

Para Ramón Tamames (.u e )  el inicio de la crisis 
energética se ubica en el comienzo de los seiehtas y men-
ciona las causas de la misma. 

A quienes afectó la crisis energética fueron las 
economías de los países capitalistas, que sufrieron una 
dislocación en sus estructuras económicas, a raiz del pr� 
ceso de transnacionalización iniciado por Estados Unidos 
hacia los países de industrialización avanzada en los 
años de la posguerra. Bien podría afirmarse que la cri
sis energética fue una manifestación de la crisis capita
lista. 

Entre los S O ' s  y los 70 ' s  se utilizó plenamente 
la capacidad productiva y en estas circunstancias aumentó 
la capacidad de acumulación, eleván�ose consecuentemente 
las tasas de crecimiento. Asimismo, el contexto interna
cional fue propicio para que los países capitalistas fun
cionaran con cierta unidad política como reflejo del sis
tema unificado de defensa (fortalecido por la guerra fría 
entre las dos superpotencias) ,  

P�r otro lado, hubo una integración de los merca
dos de los países centrales, homogeneizando los patrones 
de consumo y los montos de exportación se incrementaron 
dentro de un marco favorable, creado por el GATT (Acuer
do General sobre Aranceles y Comercio) ,  de eliminación de 
tarifas. 

Esta integración de mercados fue un elemento im
portante para acelerar el crecimiento y crear las condi-
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ci ones en  donde s e  org ani zaron las actividades producti 
vas transnaci ona lmente (s iendo la bas e  de 1 nuevo s i s tema 
fi nanciero internaci onal el patrón de cambio- oro , " por e l  
cual las res ervas monetarias es taban cons tituídas por e l  
oro y algunas monedas , principalmente e l  dólar .  Hub o por 
lo  tanto un i ncremento de  las reservas en oro en l os paí 
s es indus triali z ados ) ,  

. E l  fenómeno transnaci ona li zador es tab leció un 
cierto e s t i l o  de des arrol lo bas ado en e l  uso intens ivo de 
recur sos no renovab les , entre e l los los ene rg'éti cos , as í 
como la homogene i z ac i é3n de l consumo , lo  cual imp licó  a su 
ve z un crecimiento de las importaciones , 

E l  de s equi libri o entre exportaci ones e importaciQ 
nes norte ameri c as s·e acentué3 a11n más por e l  cre cimiento de 
las impo·r taciones efectuadas por las fi li ales de emp res as 
con sede en  e se  pa!s , m�s la participaci ón de aque l las fi 
l ia le �  ub icadas en los pafses periféri cos que efectuab an 
sus ventas a l  mercado norteameri cano , lo  cua l no fue pos i 
ble  compensar con las invers iones directas externas de Es 
tados Unidos en los pafses centra les , 

E s te ddfi ci t de la balanza  de pagos estaduni dense 
se  agravó mlis a caus a d� los g as t os mi li tares , la invers i ón 
extranj era dire c ta , la exportaci ón de l crddi to y los progr� 
mas de ayuda en e l  exteri or ,  

As í ,  s e  inicia , en  los se tentas , una internaci on� 
li zación de la  inflación norteamericana como producto  de 
sus crecientei ddfi c i ts , cuyas causas (exces ivos gas tos 
mi l i tares y a la s alida de capi tales  al  exterior ) no se 
atacaban directamente , 
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En 1 97 1 ,  el presidente Nixon estableció una nueva 
política económica, cuyo objetivo ·fue la transferencia al 
exterior de sus problemas económicos y financieros (infl!!_ 
ción y desempleo) y así asegurar su estructura imperial. 

Entre las medidas adoptadas por la nueva política 
económica, una de ellas, tuvo el efecto de una devaluación 
del dólar, se había implantado una sobretasa del 1 0 %  a 
las importaciones (excepto para las materias primas) que 
se eliminó y a cambio se dió la devaluación del dólar (ya 
que esa sobretasa en el campo comercial tenía el efecto 
de una devaluación) .  

A esta devaluación le siguió una segunda y este 
desorden monetario empujó a los países de la OPEP a nego
ciar con las grandes compaftías petr�leras las medidas pa
ra contrarrestar el efecto negativo de esta política de 
Nixon que perjudicaba los ingresos de los países product2 
res ya que el dólar constituía la unidad de medida para 
calcular el valor del petróleo, así como la unidad de pa
go, esto elevó el precio del petróleo. 

Tamames habla de ci_ertos síntomas que conformaron 
la cri� is energ6tica, de los cuales ya se han mencionado 
durante este capítulo. Por un lado, la toma de concien 
cia de los países productores quienes, trabajando conjun
tamente, han reivindicado sus derechos sobre sus recursos 
petroleros fijando unilateralmente los preciJS de este 
producto . Despu6s, el alza de los fletes del petróleo co 
mo producto de los conflictos políticos surgidos en la re 
gión de� Medio Oriente, así como el problema monetario 
del sistema capitalista que impulsó un ajuste de los in
gresos petroleros en relación a las devaluaciones del dó -
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lar. 
. 

Luego, el estancamiento y reducción . de la produc-
ción petrolera de Estados Unidos y el incremento  en su de 
manda lo hizo más dependiente del crudo extranj ero . 

Y finalmente, la acción de las grandes compañ1as 
petroleras que entraron en la corriente de alzas de pre
cios para hacer explotables los recursos más caros de nue 
va,¡; zonas productoras: Alaska y el Mar del Norte. (1 1 9 ) 

La crisis energética fue más bien una crisis de 
orden económico más que físico , Es decir, la idea manej� 
da sobre la escasez de petróleo careció de tundamentos 
reales puesto que las disponibilidades mundiales de ener
gía son suficientes, por lo menos hasta el año 20 50. ( 1 2 0 

Por otro lado, el Instituto Británico del Petró
leo, reunido en 1973, concluyó que no existía escasez de 
reservas petroleras. ( l 2 1) 

Esta crisis de orden económico residió más bien 
en la pérdida de poder para seguir descubriendo y produ
ciendo energía a los bajos costos que habían operado por 
tantos años. El paso de una fase de energía barata a una 
de energía cara y el fácil acceso al petróleo se complicó 
en los setentas por hechos políticos (descolonización po 
lítica, la guerra trabe-israelí de 1 973, la revolución 
iraní de · 1 979, etc. ) y económicos (descolonización econó
mica, problema monetario del sistema capitalista, etc. ) 
que conformaron la región del Medio Ori�nte , (1 2 2) 

·El alza de precios representó, más que una causa 
de la crisis, la culminación de la crisis del sistema fi-
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nanciero internacional (el aumento del precio del petró
leo proporcionó a la OPEP de enormes recursos financieros 
que fueron reciclados a través de los bancos estaduniden
ces, en forma de depósitos a corto plazo, facilitándose 
así la expansión del crédito, a través de los mercados de 
enrod6lares y eurodivisas) .  



CAPITULO III 

NATURALEZA DE LA ORGANIZACION DE PAISES EXPORTADORES DE 
PETROLEO. 

a) La Organización Internacional 

Las organizaciones internacionales cÓnstituyen un 
fenómeno relativamente nuevo, �l surgir las primeras a 
principios del siglo XIX ( 1 2 3) como una nueva respuesta a 
los Estados que requieren de un marco permanente para tr� 
tar colectivamente problemas específicos que un Estado , 
de manera individual, ya no podía resolver. 

Las primeras asociaciones fueron organizaciones 
especializadas con fines técnicos como las comisiones flu 
viales internacionales establecidas con miras a fortale
cer la libertad de navegación en los ríos Rhin (1 815) y 
en el Danubio ( 1 856) .  Posteriormente, hubo organizacio
nes temporales formadas por estados europeos que, a tra
vés de sus representantes, ej ercieron conjuntamente, el 
control de ciertos servicios (en materia sanitaria, fina� 
ciera, militar ,  administrativa ,  etc. ) sobre regiones como 
el Medio Oriente; y otro tipo de aquéllas, fueron las 
uniones administrativas que facilitaron los contactos e 
intercambios internaciQnales en los medios de comunica
ción y transporte o bien en lo económico y administrativo 
por ejemplo. ( 1 2 4 ) 

La manifestación colectiva de la voluntad de los 
estados fue, arites de la Primera Guerra , de carácter mera 
mente administrativo y no político . Sin embargo , este 
éxito en lo adminis�rativo abrió las posibilidades para 
la formación de organizaciones políticas universales como 
fueron primero , 1a Sociedad de Naciones y luego las Nacio 
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nes Unidas  al  t�rminó de la Segunda Guerra . A partir de 
1 9 45  proliferaron las organizaciones internacionales ,  las 
cuales , ya fuera dentro del marco de Naciones Unidas o 
fuera de él , se avocaron a las materias más diversas . 

Éste fenómeno asociativo implica dos cuestion,es : 
una, definir a la organización internacional as í como su 
naturaleza jurídica y la  segundg, será el análisis de la 
naturaleza de una organización específica -la OPEP- como 
tal. 

La organización internacional para Miaja de la 
Muela (citando a Sereni) es "una asociación voluntaria de 
sujetos de Derecho Internacional constituída mediante �c
tos internacionales y dis ciplinada en las relaciones en�. 
tre las partes por normas de Derecho Internacional, que 
se concreta en un ente· estable, provisto de un ordenamie_!l 
to jurídico interno propio y dotado de órganos e institu
tos propios, a través de los cuales actúa finalidades co
munes de los asociados, mediante el cumplimiento de las 
particulares funciones y el ejercicio de los poderes que 
le han sido conferidos ". ( 1 2  s) 

Para Paul Reuter "la organización no puede tratar 
se mas que como un grupo sus ceptible de manifestar, de 
una manera permanente, una voluntad, jurídicamente distin 
ta de la de sus miembros".  

Y " como organización internacional este grupo es
tá , de una manera normal, pero no exclusiva, formado por 
Estados" . (1 2 G ) 

Reuter define más ampliamente cada uno de los el� 
mente s al decir que : la organización implica permanencia, 
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es decir , 1 �  manifestación de su independencia respecto a 
sus miembros , asimismo, afirma la presencia de la organi
zación frente a frente a los Estados . Si no fuera perma
nente entonces la organización quedaria sujeta a la volu� 
tad de los Estados para cada uno de los actos que la org� 
nización asumiera; y voluntad propia , que se refiere al 
trato dis�into que se da a la organización para poder ma
nifestar una voluntad distinta a la de los Estados que ·; 
son miembros. La organización posee una voluntad jurídi
ca propia que le es imputable •y que no se manifiesta a m� 
nos de que sigan las reglas que definen la organización. 

La existencia de una voluntad supone que la orga
_nización tiene una esfera de competencia. 

Sobre un plano jurídico, la voluntad propia se ex 
presa en la noción de personalidad jurídica. 

Y lo internacional se refiere a que los miembros 
de la organización son

.
los Estados que están representa

dos por delegados de sus gobiernos, por ello Naciones Uni 
das los denomina organizaciones intefgubernamentales. 

Michel Virally define a la organización interna
cional " como una asociación de Estados, establecida por 
acuerdo entre sus miembros y dotada de un aparato de órg� 
nos permanente que asegure la cooperación en la prosecu
ción de los objetivos de interés común que los llevaron a 
asociarse". c 1 2· 1 ) 

Otro autor , .C. A. Colliard dice que "las organiza
ciones internacionales más audaces son aquéllas que afir
man su vocación universal , tienden a agrup�r al conjunto 
de los Estados del mundo y disponen , en ese ámbito geogr! 
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fico, de una amplia competencia, esto es, no especializa
da". 

A su vez, distingue a las organizaciones unive�sa 
les con una amplia competencia (NU) de las organizaciones 
con vocaci6n también universal , pero con competencia espe 

. 
1 -

cializada, así como las organizaciones con vocaci6n regi� 
nal o continental. (1 2 0) 

Y finalmente, para Osmañczyk "la organización in
ternacional es todo tipo de uniones o instituciones pfibl! 
cas que agrupan a personas jurídicas o físicas de al me
nos tres países supeditadas al derecho de la organización 
internacional de las Naciones Un idas" . ( 1 2 9 )  

Las organizaciones internacionales pueden ser no 
gubernamentales o bien intergubernamentales . Las prime
ras las define Colliard (citando la resolución del Conse
jo Econ6mico y Social, 1 � S O) como . " cualquier organización 
internacional que no haya sido creada por vía de acuerdos 
intergubernamentales (entre gobiernos) , son de carácter 
prLvado y agrupan a particulares que pueden ser personas 
públicas pero nunca estados". (1 s o ) 

dueto 
deben 

Y las organizaciones intergubernamentales son pr� 
de acuerdos celebrados entre gobiernos, en donde 

participar un mínimo de tres estados . ( 1 s 1 )  

a. 1) La OPEP como una organización interna
cional 

La Organizaci6n de Países Exportadores de Petró
leo, créada como una organizaci6n intergubernamental, tu
vo su origen en la conferencia internacional de Bagdad ce 
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lebrada del 1 0  a l  1 4  de septiembre en el año de 1 960  en 
la que se reunieron los representantes de los gobiernos 
de Irin, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela� para 
después ingresar paulatinamente, el resto de los países 
exportadores de Qatar, Indonesia, Libia, los Emiratos Ar� 
bes Unidos (Abu Dhabi), Argelia, Nigeria, Ecuador y Ga
b6n. 

Los puntos que trataron las resoluciones de esta 
primera conferencia se refirieron a: 

Las razones por las cuales, los Estados asistentes 
a la Conferencia, habían decidido organizarse; 

Una decisi6n que comprendía la creación de la OPEP; 

La posibilidad para los otros Estados exportadores 
de petr6leo de formar parte de la organización; 

Una disposición referente al objetivo de la organi 
zación, como era la unificación de las políticas 
petroleras de los países miembros y la búsqueda de 
métodos adecuados que salvaguardaran los intereses 
de los miembros individual o colectivamente; 

Una disposición sobre las reuniones que tendrían 
lugar por lo meJos dos veces en el año ; 

Una decisión de proporcionar a la OPEP de un Secre 
tariado, en donde el estatuto sería formado por 
una subcomisión formada por un miembro de cada 
país; 

Las resoluciones de la primera Conferencia debían 
ser ratificadas por los Estados signatarios. El 
ministro de petró leo iraquí quien presidió la Con
ferencia,' fue designado, como depositario de los 
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instrumentos de ratificación , (1 321 

La particularidad má'.s interes,ante de la OPEP es 
que ésta fue resu ltado de una resolución (resoluciones 
I, 1 ,  I. 2 y I, 3I  (1 3 3 J y no de un tratado, (1 3 4 ) (ver ane
xo No. 2} . 

Mustafa El -Sayed dedica varios capítulos de su 
obra al estudio de la OPEP y en base a es te trabajo men
cionaremos los aspectos más relevantes s obre la naturale 
za j uridica del acta constitutiva ; la personalidad jurídi 
ca ; la compos-ici6n, estructura y la competencia y poder 
de la Organización ,  (1 3 s )  

a , J  . J J  Naturaleza jurídica del acta 
constitutiva de la OPEP, 

Como se  mencionó en lineas anteriores fueron res o 
luciones de una Conferencia Internacional y no un tratado 
los que dieron vida a la OPEP. AquÍ cabe detenernos para 
analizar la naturaleza jurídica de estas resoluciones, 
que presentan el mismo carácter j urídi co que un tratado 
(el cual es un acuerdo internacional concluido entre esta
dos en forma es crita, al cual s e  aplica e l  Derecho Inter
nacional que comprende uno o varios documentos relaciona
dos entre sí s i n  que importe su nombre concreto) ( 1 3 6) o 
un acuerdo internacional por varias razones. 

Primero, las res oluciones al igual que e l  tratado, 
tienen fuerza de ley entre las partes signatarias . 

mino 
�uego, los juristas 

empleado para designar 
han aceptado, que el  tér
un tratado internacional 

no tiene importancia alguna y los delegados de la Con-
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ferencia desearon concluir un verdadero tratado. Además 
de que estas resoluciones se reg¡&traron en la Secretaría 
de Naciones Unidas bajo el nombre de "acuerdo". Asimismo, 
El- Sayed agrega que el análisis j urídico de estas resolu
ciones n9 son otra cosa que un tratado , 

Tercero , los estados que adoptaron las primeras 
resoluciones para la creación d� la OPEP son sujetos de 
derecho internacional y éste admite la capacidad que tie
nen todos los sujetos del derecho para concluir tratados, 
y entre los sujetos figuran , en el primer plano, los esta 
dos. 

Otro punto, es aquel referente al objetivo de las 
resoluciones , de crear una organización internacional pe� 
manente para vigilar los intereses de los países miembros 
y la salvaguarda , _la mejora y la estabilización de sus r� 
cursos financieros. Entonces , el objeto , es la creación 
de una entidad internacional y por lo tanto no puede apli 
carse a esta entidad un derecho diferente al internacio
nal. 

Y finalmente , las resoluciones de la primera Con
ferencia estaban sujetas a ·1a aprobación de los _gobiernos 
de los países miembros (resolución I . 3) ,  ( 1 3 7)  Este me
canismo de ratificación , aceptación y aprobación es un 
procedimiento propio de los tratados internacionales , con• 
lo cual no queda duda alguna del carácter jurídico de las 
resoluciones sobre las cuales surgió la OPEP. ( 1 3a) 

Ahora bien, la . razón de ser de una organización 
internacional, corno toda institución, es funcional. Es 
la voluntad de sus fundadores de disponer de un instrume� 
to propio para cumplir ciertos objetivos que explican la 
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creaci6n de la organizaci6n, según sea la naturaleza de 
sus actividades se determina la estructura orgánica de la 
organizaci6n, por lo tanto, existe una relación dialécti
ca entre las funciones y los elementos estructurales de 
la organizaci6n y precisamente, en esta relación entre el 
fin y los medios, la organizaci$n internacional es el in� 
trumento para lograrlo. (1 3 9 ) Sin embargo, en el acta 
constitutiva de la primera conferencia de la OPEP no exis 
tía o no se sefialaba a la Organización como tal, puesto 
que en las primeras resoluciones no se mencionaba los ór
ganos de los que estaría formada, ya que como El-Sayed 
afirma, "uno no puede imaginarse la existencia de una or
ganización internacional sin sus órganos propios" . ( 1 4 0 ) 

Fue hasta la segunda conferencia (1 5 al  21 de ene 
ro de 19 6 1) cuando la OPEP adoptó el primer estatuto en 
donde se seftalaron los. órganos y la naturaleza jurídica 
de las disposiciones, que fueron similares a aquéllas con 
tenidas en el acta constitutiva . ( 1 4 1 ) 

a. 1 . 2) Personalidad jurídica de la 
OPEP 

Partiendo de la opinión de la Corte Internacional 
de Justicia que considera a la Organización de Naciones 
Unidas como un sujeto de derecho internacional, que tiene 

la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones 
internacionales, E l-Sayed deduce que " dos o más estados 
pued_en, a través de un tratado, crear una organización i� 
ternacional con miras a coordinar sus intereses comunes y 
que esta organizaci6n tendrá personalidad jurídica inter
nacional". ( 1 4 2 )  

Miaj a de la Muela también confiere a las organiz� 
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ciones una personalidad jurídica ya " que los pactos o car 
tas de las organizaciones fundamentales les atribuyen fi
nal idades, funciones para el cumplimiento de estos fines 
y competencias . para el ejercicio de tales funciones que 
pueden suponer un claro indicio ·de personalidad" , ( H 3 )  

De la Muela (citando a Sereni) seftala dos requis! 
tos que condicionan la actividad de las organizaciones p� 
ra que ello les dote de una personalidad internacional, 
éstos son: que la actividad sea disciplinada por el dere
cho internacional y que sea imputable a la organización , 
la actividad de sus órganos , ( 1 4 4) 

La personalidad jurídica, o sea, los derechos y 
obligaciones de una organización internacional, no son 
los mismos que tiene un estado . 

Nuevamente , El- Sayed, citando a Tounkine, habla 
de que no existen normas universales reconocidas, que es
tablezcan el estatuto jurídico de todas las organizacio
nes internacionales. El alcance de esta personalidad es 
determinado por cada organización internacional de manera 
individual, de acuerdo al tratado que la creó , (1 4 s ) 

La doctrina y la jurisprudencia señalan que una 
organización internacional tiene una personalidad jurídi 
ca cuando cuenta con una voluntad propia y la OPEP ha mo� 
trado, en ciertas decisiones, tenerla , Por ejemplo , en 
la admisión de un nuevo miembro se requiere de un voto ma 
yoritario de las tres cuartas partes de los miembros, in
cluyendo los votos de los países fundadores (artículo 7 
del estatuto) ; o el hecho de que la Conferencia de la Or
ganización, tenga el derecho de aprobar o no la designa
ción de un gobernador, da a este órgano una voluntad pro-
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pia y por lo tanto a la Organización también (artículo . 

1 7) 

Esta voluntad propia de la OPEP, que es una volu� 
tad distinta a la de sus miembros, no es otra cosa que la 
expresión o el medio por el cual la Organización busca 
cumplir su fin. Y este fin es la razón de ser de la Org� 
nización quien lo cumple a través de sus propios órganos. 
( l t¡ G )  

Este fin de la OPEP es la coordinación y unifica
ción de las políticas petroleras de los países miembros i 

así como el determinar los medios apropiados para salva
guardar los intereses comunes de sus miembros ( 1 4 7) lo 
cual afirma la personalidad jurídica de la OPEP porque . 
tiene un fin, órganos particulares y una voluntad propia , 
( l t¡ 8 )  

La mayor o menor capacidad jurídica (extensión de 
la personalidad jurídica) de la organización internacio
nal varía según sea el objetivo y la necesidad de funcio
namiento de ésta. 

Al respecto, Paul Reuter escribe que "la exten
sión de la personalida& de la organización internacional 
varía y sus competencias están determinadas por sus fun
ciones y sus actas constitutivas". (1 4 9 ) 

Por su lado, El-Sayed, citando la opinión de la 
Corte Internacional de Justicia , dice "que la extensión 
de la persona¡idad j urídica de una organización interna
cional, es decir su� de re ch.os y ob ligac·iones, no dependen 
solamente de su acta constitutiva, sino también de los 
fines y las funciones de la organización tanto enunciados 
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como implicados por su acta constitutiva y desarrollados en 
la práctica" . (1 s o ) 

De acuerdo a los fines de la OPEP que ?on muy res 
tringidos, su capacidad jurídica se limi ta a la defensa 
de los iritereses comunes de los patses miembros frente a 
las compañías petroleras y además cuenta con una capaci
dad limitada para la ejecución <le sus objetivos y el buen 
funcionamiento de la Organización . 

Así podemos concluir que la OPEP posee una perso
nalidad jurídica limitada que responde a un objetivo res
tringido y en cuanto a los derechos y obligaciones de es
ta Organización varían a medida que sus atribuciones tam
bién lo hacen. 

a. 1 . 3) Composición y estructura de la 
OPEP 

La OPEP, es una organización intergubernamental 
formada por trece estados (hasta la fecha, 1986) y anima
da por los representantes de sus gobiernos. 

Se puede clasificar por sus objetivos, poderes y 
extensión de sus funciones. 

Por sus objetivos se distinguen las organizacio
nes generales y las especiales ; la OPEP es especial ya 
que sus objetivos son limitados . 

Por su poder, entendido como la capacidad que ti! 
ne una organización para enfrent.ar las necesidades que r! 
quiere su administración interna, la OPEP, cue.nta con un 
poder propio, el cual ejerce independientemente de aquel 
que ejecutan los estados miembros de la Organización. 
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Y por la extensión de sus actividades, la OPEP 
presenta un carácter regional . Este regionalismo se en
tiende tanto, como una diferenciación natural, esencial 
mente geográfica, como una solidaridad política que se 
opone a ciertos estados . Esta solidaridad puede tener di 
ferentes orígenes (población, ideología, intereses varios) 

También se tomarán en cuenta el mecanismo de adhe 
sión como nuevo miembro, las condiciones para la pérdida 
de la . calidad de miembro o bien la flexibilidad que exis
te para la participación, que resulta determinante para 
delimitar la extensión de la Organización. 

En los estatutos de la OPEP se señalan la estruc
tura de la Organización así como la composición y compe
tencia de cada uno de los órganos que la integran. (ver 
anexo No. 3) . 

a. 1 . 4) Competencia de la OPEP 

La competencia de toda organización internacional 
se define por los objetivos de ésta, . contenidos en sus 
cartas constitutivas (carta, tratado, etc. ) así como la 
práctica internacional de estos fines. Esta competencia 
está limitada por naturaleza. 

Paul Reuter (1 s 1)  señala tres aspectos que limi
tan esta competencia. Primero, si la organización posee 
ciertas competencias, éstas deben disponerse en función 
de aquéllas de los estados. Es difícil que los estados 
concedan a la organización competencias exclusivas, prohi 
biéndole penetrar en ciertos dominios (teoría del dominio 
reservado) . 
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Otro se refiere al método de ratificación con el 
que cuenta la organización para la aprobación de ciertos 
fines, este mecanismo implica una revisi6n de lÓs princi
pios del derecho nacional del estado para evitar que és
tos sean contradictorios a lo estipulado por la organiza
ción de la cual se es miembro (resisüencia del derecho na
cional). 

Y finalmente, la debilidad de las sanciones de la 
organización para hacer cump lir sus obj etivos limitan la 
mayor competencia de aquélla. 

Ahora bien, una vez señalados los fundamentos y 
límites de la competencia, veamos la forma que ésta pre
senta dentro de la OPEP. 

En base a uno de los principales fines que crea
ron la OPEP (estabilizar los precios del petróleo) veamos 
lo que ésta ha logrado en esta materia. 

La primera resolución de la Organización estab l e ·
ce que "los miembros no pueden permanecer indiferentes ª!:_ 
te la actitud de las compañías petroleras que, hasta aho
ra, han efectuado las modificaciones de los precios", y 
por ello, "los miembros de la Organización han decidido P!::. 
dir a las compañías petroleras la estabilización de sus 
precios y evitar así toda fluctuación inútil". ( 1 s 2 ) 

Para evitar el constante deterioro de los precios 
del petróleo, los miembros de la OPEP decidieron "estu
diar y formular un sistema para asegurar la estabiliza
ción de . los precios, entre otros medios, por la regula 
ción de la producción con la debida atención hacia los in 

. .  �..,..,_ 
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tereses de los países productores y consumidores y aseg� 
rar una entrada estable a los países productores, un 
abastecimiento eficiente, ecori6mic·o y regular de esta 
fuente de energía a las naciones consumidoras, y una jus
ta ganancia pa.ra su capital a quienes inviertan en la in
dustria del petróleo". ( 1 s 3 )  

Como podemos ver, uno de los principales proble
mas que preocupaba a los miembros de la OPEP, fue la baja 
del precio de referencia del petróleo crudo por parte de 
las compañías petroleras en el mes de agosto de 1 960 . Es 
ta medida afectó primordialmente a los países productores 
del Medio Oriente al calcular lstos el •onto de sus im
puestos en función del precio de referencia del petróleo 
crudo; los otros países productores· tenían su propio si� 
tema, al fijarse el impuesto sobre los precios líquidos, 
en donde la tasa era mayor que la recibida -por los prime
ros. 

La baja unilateral del precio de referencia (de 
1 . 9 0 dólares en 1 9 59  a 1 . 80 en 1 960) ( i s ,) por parte de 
las compañías petroleras, llevó a la OPEP a buscar medi
das para estabilizar los precios así como para recuperar 
el precio anterior a la baja del me� de agosto. Fueron 
en la segunda y tercera conferencias en donde se pidió, a 
los países miembros, la elaboración üe reportes que deteL 
minaran el precio del petróleo así corno encontrar la fór
mula para la fijació� de precios equitativos : Sin embargo, 
todo fue inútil, los productore.s no lo·graron, en la prim� 
ra década (los sesentas) retornar al precio anterior al 
mes de agosto y solo se conformaron con evitar una nueva 
reducción. 
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Esta decisión colectiva de congelar el precio 
del petróleo desembocó en la creación de una relación de 
precios constante entre el "costo después del impuesto'' 

f 

del petróleo del Medio Oriente y el "precio líquido" en 
los merq1dos mun.diales. En materia fiscal hubo un cam
bio (con la congelación de precios) del sistema anterior, 
en el que las empresas se beneficiaban del "costo despué� 
del impuesto" inferior por barril y calculados sobre los 
precios del "mercado de liquidación" con descuento, a un 
nuevo sistema, en el que los precios cotizados se��itían 
corno base para el cálculo del "costo después del impues
to". (1 5 5) 

En los primeros aftas de vida de la Organización 
hubo ciertos cambios importantes en la posición de los g� 
biernos productores frente a la industria petrolera. Por 
primera vez, el gobierno productor participó en la fija
ción de precios, lo cual trajo consigÓ todo un cambio en 
las relaciones entre aquéllos y las cornpaftías petroleras . 

En la década de los setentas, la posición de la 
OPEP cambió, en cuanto a la fijación de los precios. Si 
hasta ahora solo había logrado evitar una nueva baja, la 
decisión adoptada por uno de sus miembros,- Libia, inició 
un nuevo proceso en este campo . 

La decisión libia fue presionar a las compaftias 
para obtener un alza en los precios de su petróleo lige
ro de bajo contenido de azufre, que se encontraba en un 

nivel muy similar al precio del petróleo pesado de regio
nes más distantes de Europa, por ello, Libia no creía ju� 
to recibir 2 . 2 1  dólares por barril mientras que por el 
crudo iraquí se pagaban 2 . 2 3  dólares , (1 s 6) Así decidió 
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reducir el volümen de su producci6n a aquellas compafiías 
independientes que operaban en su territorio ( las Siete 
Hermanas operaban rn:ás bien en el  Medio Oriente en forma 
monop6lica) lo cual se vi6 favorecido por otras circuns
tancias. Por un lado, las compafiías independientes solo 
contaban con e l  crudo libio para su abastecimiento, ade
más Libia gozaba de un buen respaldo financiero que había 
logrado reunir en afies anteriores. Por otro lado, esta r� 
ducci6n de la producci6n se di6 cuando la demanda había 
aumeniado como producto del auge en el crecimiento econ6-
mico alcanzado por los países industrializados. Asimismo, 
la presencia de Estados Unidos como un importante compra
dor (el cual pas6 de ser vendedor de crudo a un comprador) 
fortalecieron aün más el  poder del go�ierno revoluciona
rio de Libia. 

Esta nueva fase hizo de la OPEP una organizaci6n 
mucho más activa, admitiéndose por primera vez, el prin
cipio de las alzas anuales de precios. ( 1 5 7) 

Esta nuevas negociaciones con las empresas petro
leras se condujeron de manera regional con la formaci6n, 
paralelamente a las negociaciones libias (Acuerdo de Trí
poli) de un comité ministerial de negociaci6n de los mi
ni?tros del petr6leo de Irak, Irán y Arabia Saudita quie
nes negociaron en nombre de los miembros riberefios del 
Golfo, hasta surgir los Acuerdos de Te_herán. ( 1 5 8 )  

E l  contar con una legislaci6n colectiva para reg� 
lar la fijaci6n de los precios (aunque ésta se desplom6 
en poco tiempo) provoc6 una inclinaci6n favorable a la 
OPEP, en cuanto a las relaciones de fuerza, rompiendo con 
el antiguo sistema de control de precios manejado por las 
compafiías petroleras. 
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A l-Chalabi señala dos cuestiones que muestran la 
importancia de esta modificación del sistema de pre cios : 
la OPEP por primera vez , era reconocida oficialmente como 
una potencia de negociación cole ctiva , tanto por las com
pañías petroleras como por las instituciones de la ener
gía de los países industrializados y sus gobiernos que 
hasta entonces la habían' ignorado; y segundo , la forma
ción de una estructura de pre cios negociada , fue un claro 
indicio de la posibilidad de planificar los pre cios por 
parte de los productores, sin tener demasiado en cuenta 
las fluctuaciones de la oferta y la demanda , ( 1 s 9) 

Posteriormente, los nuevos acontecimientos petro
leros en que los países de la OPEP adquieren un mayor co� 
trol sobre la industria petrolera (a  través de la naciona 
lización o acuerdos de participaci6n) se confirma la sob� 
ranía nacional de estos países sobre sus recursos natura
les , y la presencia de nuevas compañías petroleras nacio
nales de aquellos países en los mercados mundial es de l Pf 
tróleo llevó a cambios estructurales de l sistema de pre 
cios y al proceso de fijación de precios en el  mercado . 
Por ejemplo , como producto de las nacionalizaciones se c� 
locaron en e l  mercado cantidades importantes de petr6 leo 
nacionalizado lo cual rompió con las zonas de influencia 
en la que solían operar las grandes compañías ( las Siete 
Hermanas) y además, los pre cios de estas cantidades de p� 
tróleo, fueron fijados por las compañías de los países 
productores que resultaron ser superiores a los precios 
que las "grandes" solían manejar. ( 1 s o ) 

.En cuanto al  objetivo de la OPEP de estabi lizar 
los precios del  petróleo y evitar toda fluctuaci6n de és
tos , busc6 1� manera de reglamentar la producción a través 
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OPEP . 
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Uno de los países miembros que más interés mostró 
por la racionalización de la producción fue Venezuela , 
quien veía en la sobreproducción una mayor baja de los 
precios en el mercado libre, lo cual perjudicaba los ben� 
ficios recibidos por concepto del petróleo , ya que el cál 
culo de ese beneficio se hacia en base a los precios del 
mercado. 

Venezuela, buscó presionar para lograr una politf 
ca de coordinación para la conservación y comercializa
ción de los hidrocarburos. Los prime�os esfuerzos en el 
seno de la OPEP fueron infitiles , ya que cada país miembro 
dejó en manos de las compañías petroleras la decisión de 
los volfimenes por producir . Sin embargo , la constante ba 
ja de los precios, tanto del petróleo crudo como de los 
productos derivados por la gran concurrencia de petr6leo 
al mercado, empujó a la OPEP, en 1966, a la adopción de 
un plan de producción para toda la región integrada por 
los países miembros de la Organización , que incrementara, 
racionalmente, la producción, en relación al crecimiento 
de la demanda mundial ; asimismo , sometió a los gobiernos 
de estos países a la aprobación de un programa de produc
ción que llevara a la práctica aquella decisión . (l G l ) 

Esta nueva política provocó , por un lado , un cho
que de intereses entre los países miembros quienes prese� 
taban necesidades diferentes para el financiamiento de 
sus proyectos de desarrollo �conómico , y por el otro , las 
grandes compañías que operaban en los países de la Organi 
zación, no contentas con la racionalización , siguieron 
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produciendo mayores cantidades que las programadas . ( 1 s 2) 

a. 1 .  5 )  ,Poder de decisi6n de la OPEP 

Nos preguntamos si la OPEP ¿ha sido únicamente un 
centro de discusión, desprovisto de toda capacidad para 
imponer su punto de vista o bien ¡ posee cierto poder fre� 
te a terceros? Para responder a esta pregunta cabe det� 
nernos a analizar el valor jur!dico de sus decisiones. 

Las decisiones adoptadas por la OPE_P se han deno
minado "resoluciones", igualmente a aquél las que dieron 
vida a la Organización fueron resoluciones. En los esta
tutos de la OPEP no se precisa la fuerza obligatoria de 
las resoluciones, pero por el  me canismo que se sigue en 
ciertas decisiones �e la Organización pueden encontrarse 
resoluciones con un valor jurídico diferente, dependiendo 
del destinatario. Algunas de estas resoluciones no son 
más que recomendaciones ( la cual carece de obligatoriedad 
para sus destinatarios cuando :éstos son los estados) 
( 1 e a) a diferencia de otras decisiones que si deben ejec� 
tarse por sus destinatarios . 

El - Sayed afirma "que todas las resoluciones adop
tadas por la Conferencia de la OPEP producen necesariame� 
te ciertos efectos de derecho a la vista de los destinata 
rios". ( 1 6 4 ) 

Las resoluciones que ha adoptado la Organización 
(excepto las referentes a los estatutos) se dirigen a sus 
propios órganos o bien a los estados miembros, por lo ta� 
to, dependerá del órgano autor de la resolución como del 
destinatario para determinar la fuerza obligatoria de 
aquélla . 
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La forma en que se toman las decisiones variará 
segdn sea el 6rgáno que las efectda . 

Así, el Consejo de Gobernadores prepara los repo� 
tes y las recomendaciones que se someten a la Conferencia 
para su aprobaci6n. El Secretariado depende del Consejo 
de Gobernadores y se encarga de las funciones de ejecu
ci6n (artículo 25  del estatuto). Lá Gomisi6n Econ6mica 
trabaja bajo la direcci6n del Secretariado y su trabajo 
es preparar los estudi0s que se someten a los países miem
bros y las recomendaciones que se transmiten a través del 
Secretariado, a la Conferencia. 

La Conferencia, como la autoridad superior de la 
Organizaci6n, es la dnica que tiene el derecho para tornar 
las decisiones elaboradas por los 6rganos inferiores. 
Los otros 6rganos solo pueden presentar proposiciones o 
recomendaciones a la Conferencia, quien finalmente, podrá 
aceptarlas y tomar las decisiones o bien rechazarlas. 

La fuerza obligatoria de las resoluciones adopta
das por la Conferencia y dirigidas a los diferentes 6rga-

. nos de la Organizaci6n es una señal de la jerarquía supe
rior de la Conferenci�. Así, la Conferencia funciona de 
manera similar a como lo hace el órgano superior en el de 
re cho nacional. 

En cuanto a la obligatoriedad o no de las resolu
ciones de la Organizaci6n hacia los estados miembros, no 
se especifica algo concreto en los estatutos, excepto en 
un caso partícular en donde el Consejo de Gobernadores ,: 
tiene el poder de decidir por una mayoría de dos terceras 
partes, si la -presencia de un gobernador en el Consejo es 
perjudicial al interés de la Organización y en ese caso, 
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e l  estado cuy.o gobernador es  or1g1nari o deberá nombr ar a 
otro (articulo 20  de l e s tatuto ) . 

Si s e  examinan los  textos formulados por la OPEP 
se puede ver que las deci s i ones no son otra cosa que re co
mendaciones y los  es tados s on libres para aceptar las o no . 
Pero , en e l  momento en que los es tados miembros han decidi 
do  colab orar j untos  para  atender obj e tivos comunes deben 
trabaj ar de a cuerdo a las de cis iones adop tadas p or la Org� 
ni z aci ón ,  p orque s i  las de cis iones no tienen fuerza  algu
na , entonces la Organi zación no tiene sentido para seguir .  
e�i s tiendo como tal , 

b )  Naturale z a  de  l a  -OPEP como fuerza  transnaci o 
na l ,  

En la e sfera mundial  la exis tenci a de es tados y 
organismos internacionales se comp lementa con la presencia 
de otros grupo s  0 fuer zas  s ociales no estatales que actrtan 
más a l lá de l marco de l e s tado , e stas s on las fuerzas trans 
naci ona les y la acción conjunta de todos estos  rigen las 
re laci one s internaci onales , (l G s ) 

Es tas fuer zas t¡ansnaci onales tamb ien las define 
Marce l Mer l e · como " l os movimientos y las corriente s de s o 
lidaridad d e  origen privado que tratan de e s tablecerse a 
traves de las fronteras y que tienden a hacer valer , su  
punto  de vi s t a  en el  s i s tema internaci onal" , ( 1  s s )  

De e s te  fen6meno as oci ativo surgen los grup os de 
pre s i ón que Truyo l y Serra de fine como "intereses  organi z2;, 
dos que tratan de influir s obre los órganos de de c i s i ón p� 
l! t ica para que aqtden en e l  sentido de sus fines  parti cu 
lares , s in i ntentar obtener u n  control p leno y comp le to  
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sobre aquéllos". ( 1  s 1) Siguiendo con el estudio que ha
ce este mismo autor sobre los grupos de presión, direm.os 
que éstos pueden ser nacionales o bien internacionales • 

. Los primeros son aquéllos que dirigen directamen
te su acción sobre sus gobiernos con el fin de orientar 
su política exterior de acuerdo a sus intereses. Su ac
ción se limita al campo interno siendo muy difícil inter
venir en el ámbito internacional más no imposible . 

En cambio, los grupos de presión internacionales 
son aquéllos que actúan únicamente en la esfera interna
cional. 

Desde el. punto de vista asociativo, dejando al már 
gen la presión que estos grupos puedan ejercer, se divi
den en asociaciones con o sin un fin lucrativo, es decir, 
que tengan o no un interés por obtener cierto beneficio, 
(las asociaciones con fines lucrativos son las firmas mul 
tinacionales y con fines no lucrativos serán las organiz� 
ciones no gubernamentales) , Esta distinción entre asoci� 
ciones lucrativas y no _ lucrativas reflejan el grado de i� 
terés e influencia que los estados puedan tener sobre 
aquéllas. (i sa) Truyol afirma que la acción de las lucra 
tivas en la política internacional no es oficial ni reco
nocida formalmente, es decir, esta a�ción es, una auténti 
ca acción indirecta de presión. Y en cambio, las no lu
crativas, que han sido asociadas de alguna manera a las 
decisiones de los organismos internacionales reconociénd� 
se formalmente, no puede hablarse ya de presión puesto 
que reffejan públicamente una influencia que naturalmente 
suele ser diferente. (1 s 9 )  

Ahora bien, ¿ cabría entonces considerar a la OPEP 
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como un grupo de presión que actúa más allá del marco del 
estado , es decir , como una fuerza transnacional desde el 
punto de vista formal?. Siendo la OPEP una organización 
intergubernamental , o sea , formada por representantes de 
los gobiernos miembros , no es por lo tanto una organiza
ci6n de origen privado y por ello , tampoco es una fuerza 
transnacional entendida como un grupo o fuerza social no 
estatal. ( 1 1 0) 

Por otro lado , la OPEP como una organización in
ternacional , cuenta con una personalidad jurídica con una 
serie de estatutos que rigen su funcionamiento , es recon� 
cida formalmente como sujeto de derecho internacional y 
por lo tanto , su acción se refleja púqlicamente y está s� 
jeta a ciertas normas que descartan toda idea de grupo de 
presión en el foro internacional de acuerdo a las afirma
ciones teóricas anteriores . Sin embargo , aquí cabe dete
nernos a estudiar la fuerza que represcintó el petróleo en 
manos de los países productores reunidos en la OPEP , para 
ejercer cierta presión, abriendo los ojos del mundo cons� 
midor y ver la importancia que el petróleo podía represe!!_ 
tar. 

Años antes de surgir la OPEP , los países product� 
res de petróleo se percataron de que el control sobre uno 
de sus más abundantes recursos no estaba en manos de sus 
gobiernos , por lo gue , a través de argumentos más bien p� 
líticos que económicos , se enfrentaron a las grandes com
pañías petroleras que concentraban todas las operaciones 
de la industria petrolera , desde la exploración hasta la 
comercialización del crudo. 

Así ,  bajo la dependencia , tanto económica como mi 
litar , de occidente , los productores deciden unirse en 
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una organización que les permitiera colocarse a la van
guardia del Tercer Mundo como un grupo de productores que 
buscaría afirmar su soberanía mobre sus recursos natura
les. Y esta actitud qued6 claramente demostrada cuando 
el petróleo es utilizado por primera vez como arma para 
persuadir a los países consumidores , específicamente los 
industrializados, y lograr aquéllos, ciertos objetivos. 

Fue en los setentas, durante la cuarta guerra ár� 
be -israe lí ( 1 9 7 3) cuando los países árabes productores 
utilizan por primera vez, en forma exitosa, el petróleo 
para presionar la salida de los israelíes de los territo
rios árabes ocupados desde 1 96 7  (tercera guerra árabe-is
raelí) asimismo, los países árabes pedían el  estableci
miento de un hogar para el  pueblo palestino que se encon
traba desde 1 9 48 (a raíz de la creación del Estado de Is
rael) disperso · en varios países árabes y por otro lado, 
despierta la conciencia de los productores del valor es
tratégico de su petróleo, quisieron frenar la sobreprodu� 
ción al  depreciarse el  valor del petró leo por la continua 
depreciación del dólar en los setentas (recordemos que el 
precio del petr6 leo se calcula en base al dó lar) . 

El  uso del petróleo como �edio de coerción, si 
bien no fue nuevo en 1 9 73, fue el  d� mejores resultados 
para los intereses de los productores, ya que anteriorme� 
te, en 1 9 56 y 1 96 7, los recortes en el abastecimiento no 
tuvieron un gran impacto, puesto que las reservas finan
cieras de los países (rabes eran muy pequefias �ara poder 
sostener un largo embargo, y por otro lado, Estados Uni
dos (a  quien se dirigía la presión con el  fin de que dej! 
ra de prestar apoyo a Israel) importaba en aquel entonces 
muy poco petróleo del Medio Oriente (siendo Venezuela su 
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principal abastecedor y Estados Unidos un importante 
productor). Sin embargo, en los setentas, la situación 
fue muy distinta. 

�,, 
Primero, los países árabes exportadores de petró

leo estaban, financieramente, más fuertes, como producto 
de los primeros incrementos de precios e ingresos del pe
tróleo. . Además, la desilusión del rey Feisal de Arabia 
Saudita hacia la política de Estados Unidos que insistía 
en seguir ayudando a Israel, lo llevó a utilizar el crudo 
como arma y junto a otros líderes . saudís, . Feisal comenzó 
sus amenazas. Por otro lado, Estados Unidos en ese rriomen 
to era más vulnerable al crudo del Medio Oriente ya que 
sus reservas habían disminuído y las exportaciones venezo 
lanas no podían cubrir ese déficit energético. 

Estados Unidos que en común acuerdo con los go
biernos de Arabia Saudíta y Kuwait (según criterio de Ro
berto Centeno) ( 1 1 1 )  buscaron infligir una derrota sobre 
las fuerzas israelíes y por lo tanto conseguir un triunfo 
para los países árabes, con el fin de lograr la paz en 
la región y mantener así, Washington, su posición hegemó
nica en la región, no previó los alcances del embargo, o 
si lo hizo, creyó poden controlarlos . Esto sería a tra
vés de políticas que crearan reservas petroleras o bien 
asignaciones de emergencia coordinadas por los países de 
la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económf 
co) o por medio. de negociaciones con el gobierno de Irán 
pensó Washington, controlar las posturas más radicales de 
los países árabes. (� 1 2) · 

A raíz de este embargo, el poder de los árabes, 
se vió favorecido, pero, los efectos de este suceso fueron 
devastadores para las economías · de los países industria 
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lizados. 

Los efectos de este embargo petrolero fueron de
vastadores para las economías �e los industrializados y 
peores aún para los países menos desarrol.lados no produc
tores que ahora se enfrentaban a un alza drástica de pre
cios como producto del embargo primero ( 1 973) y la revolu 
ción iraní ( 1 978) después. 

El excedente que lograron acumular los países de 
la OPEP entre 1 974 y 1 978 tuvo corno contrapartida un défi 
cit de 39 000 millones de dólares en los países de indus
trialización media y de 1 83 000 en los países en vías de 
desarrollo. 

A este déficit en la balanza de pagos de los con
sumidores y no productores, siguió una tendenc.ia de rece
sión económica en los primeros países, quienes hasta en
tonces habían logrado altos índices de crecimiento econó
mico basado en el consumo de petróleo que ascendía en 1 973 
a 4 . 7  millones de barriles diarios . (1 1 3) 

La reacción de los países consumidores (industria 
lizados) fue la celebración de acuerdos bilaterales con 
los países miembros de la OPEP para asegurar su abasteci
miento de petróleo. Estos acuerdos culminaron con la crea 
ci6n de una agencia de energía de los países consumidores, 
la Agencia Internacional de Energía ( 1974) que formularía, 
en combinación con las grandes compañías petroleras, las 
medidas para contrarrestar futuras escaseces por nuevas 
presiones de países produétores. 

Podernos concluir que la OPEP, formalmente, no su� 
gi6, ni sus objetivos , estuvieron encaminados a formar un 
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grupo de presión, sino una organización intergubernamen
tal que ha buscado funcionar como un Cartel de países pr� 
ductores de petróleo que coordinaría las políticas petro
leras de los países miembros, de tal .manera que se prest� 
ra una mayor y mejor atención a los intereses de aquellos 
países sobre sus recursos naturales, Entonces, desde es
te puntó de vista formal, "la OPEP no ha sido ni es un 
grupo de presión". Pero, si recordamos la función de los 
productores árabes específicamente, durante la década de 
los setentas, podríamos afirmar que este grupo, desde el 
punto de vista real, "si fue uno de presión", utilizando 
el petróleo como arma para persuadir al mundo industriali 
zado consumidor y lograr con ello ciertos objetivos polí
ticos, que si bien no lograron totalmertte cumplirse, si 
pusieron a temblar a los consumidores dependientes del p� 
tróleo importado de aqu�llos países, 

Esta fuerza que alcanzó la OPEP en su segunda dé
cada de vida, la situó en un primer lugar respecto a otras 
organizaciones de materias primas y la búsqueda de los 
países productores por lograr un control directo sobre 
sus recursos que les permitiera alcanzar un crecimiento y 
desarrollo económicos, nos lleva a analizar las estructu
ras socioeconómicas de los productores, por un lado, y el 
papel de la OPEP como un cfirtel de productores, por el 
otro, lo cual, finalmente, nos ayudará a evaluar la impoE 
tancia de la OPEP dentro del foro internacional . 



CAPITULO IV 

CONSIDERACIONES FINALES 
f 

Las consideraciones finales que se analizarán en 
esta última parte, se refieren a los logros obtenidos por 
la OPEP, tanto en el campo interno como en el externo . 

Los países productores miembros de la OPEP se 
unieron en esta Organización como un esfuerzo por ejercer 
su soberanía sobre sus recursos naturales, específicamen
te el petróleo, que les permitiera manipular los precios 
de esté producto de tal manera que pudiera asegurar ingr� 
sos razonables para futuros proyectos de desarrollo econó 
mico, así como afirmar el proceso descolonizador tanto en 
el campo político como en el económico. 

Para evaluar el impa.cto que han sufrido los paí
ses productores con el alza de los precios del crudo y el 
consecuente incremento de sus ingresos, estudiaremos sus 
estructuras socioeconómicas en general y un país en part! 
cular y así conocer el papel que el petróleo, a través de 
la OPEP , ha jugado en las economías de los países miem
bros. 

Posteriormente veremos cual ha sido el funciona
miento de la OPEP como el cártel internacional de produc
tores más exitoso, prestando cierto cuidado en aquellos 
aspectos tanto políticos como económicos que hacen de la 
OPEP una organización vulnerable dentro del contexto in
ternacional. 

�) La OPEP y su contexto interno 

a. 1 )  Estructuras socioeconómicas de los países pr� 
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ductores 

El estudio de las estructuras socioeconómicas de 
cada uno de los países productores de la Organización re
sultaría un trabajo exhaustivo y por ello hemos optado 
por señalar características generales de aquéllos y post� 
riormente avocarnos a uno de éstos con el fin de ilustrar 
algo más el presente trabajo. Sin embargo, es importante 
no perdir de vista las diferencias culturales, históricas 
y geográficas que cada uno de los países de la OPEP pre
senta, si bien todos ellos son importantes productores, 
exportadores y dependen casi o exclusivamente del petró
leo, ello no oculta ciertas divergencias, que como vere
mos en la última parte de este primer punto, tiende a de
bilitar la fuerza de la Organización. 

El tutelaje de países europeos en vastos territo
rios representó una importante influencia en la configur� 
ción, no solo institucional sino también cultural y econó 
mica sobre aquellas sociedades. 

La presencia de España en América Latina (especí
ficamente Venezuela y Ecuador) fue directa, colonizando 
estas regiones por un p�riodo de 400 años (XV -XIX) esta
bleciendo, no solo instituciones políticas propias de la 
metrópoli sino también una ingerencia en el campo cultural. 
El coloriialismo español fue la fusión de dos culturas, la 
propia y la del país colonizado, formando estructuras so
ciopolíticas muy peculiares. Posteriormente, el papel 
que pasaron a j�gar los territorios independientes en el 
contexto mundial les ·díó una función concreta. Esta con
sistió en el abastecimiento de materias primas, primordial 
mente metales preciosos, al país colonizador, así como el 
ser un importante ·mercado de consumo de los productos im-
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portados de aquél o de otros centros colonizadores • 

. Durante la vida independiente de Venezuela, en ·un 
/ 

ambiente de "estabilidad" política (entonces gobernaba Vi_ 
cente Gó�ez) y de medidas econ6micas un tanto liberales, 
entró la inversión extranjera, específicamente intereses 
petroleros ingleses y holandeses. La Royal Dutch Shell 
se estableció en Venezuela antes de . la Primera Guerra e 
inmediatamente después de la Segunda Guerra, los intere
ses norteamericanos, a· través de la Standard Oíl, entra
ron al país, compitiendo con los ingleses y holandeses (r� 
cordemos la transnacionalización de la economía norteame
ricana durante la posguerra) . 

La historia petrolera del Ecuador es aún más re
ciente y su capacidad productiva, como una de las más p� 
queñas, lo coloca en una situación económica muy precaria. 
El interés del gobierno por el petróleo comenzó a finales 
de los sesentas y fue cuando se permitió la explotaci ón 
de la región noroccidental por la Texaco-Gulf Oil Corpor� 
tion. 

La colonización de los países africanos y asiáti
cos por los europeos : Francia, Inglaterra, Holanda (en Ig_ 
donesia) e Italia (en Libia) fue también una extracción 
de materias primas y de importaciones de manufacturas eu� 
ropeas, no hubo mez cla racial entre europeos y la pobla
ción nativa (como lo fue en latinoamérica) sin embargo, 
también se establecieron instituciones y estructuras eco
nómicas a las cuales tuvo .que integrarse la cultura colo
nizada . 

La presencia de Francia en Africa se dió desde m� 
diados del siglo XIX hasta que estos países .16graron su 
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independencia despué� de luchas cruentas un siglo mis 
tarde. La colonización de los países asiiticos , específi 
camente el Medio Oriente, fue después de la Primera Gue
rra , al desmoronarse el Imperio Otomano y los estados de 
Irak , Siria , Líbano , Transjordania y Palestina (sin fron
teras físicas muy bien definidas) quedaron bajo el control 
de Inglaterra unos y de Francia otros , bajo la forma de 
mandatos (tal como se mencionó en el segundo capítulo) . 

La terminación de estos mandatos sobre la región 
siguió el siguiente proceso. 

En Irak , la presencia de Inglaterra concluyó con 
un acuerdo celebrado entre ambos países en 1932. El en
tonces monarca iraquí, el rey Feisal I: a pesar de la · 
fuerte dependencia que tuvo con Inglaterra , logró figurar 
corno un líder nacional independiente . Sin embargo , los 
problemas surgidos de inherentes divisiones en esta región 
se agudizaron. La incorporación de la zona de Mosul a 
Irak significó , que una cuarta parte de la población no 
era irabe (kurdos y asirios) y aún la población árabe se 
encontraba dividida eu·cre una mayoría· chiita y la minoría 
sunnita políticamente dominante. Otra gran amenaza fue 
la división tribal presente entre la población beduina 
del desierto. Esta división interna se exacerbó al morir 
Fetsal I en 1933 y al ascender al poder su hijo G hazi. 

Le sucedió en el poder el General Bakr Sidqi , 
quien fue derrocado por la facción militar y posteriorme� 
te ejerció cierta influencia en la torna de decisiones. 

En 1938 llegó al poder un político civil pro-bri
tánico , Nuri Said, quien gobernaría por un periodo de 2 0  
años. ( 1 1 1+) 
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El apoyo inglés durante su mandato sobre Irak y 
afin después en los primeros afios de vida independien�e 
fue vital, puesto que ello as�guró a Irak el poder queda� 
se con la región de Mosul (zona petrolera muy importante) 
en lugar de quedar en manos turcas , así como los derechos 
de navegación en el río Chatt-el �Arab , que se disputaban 
Irak e Irán, finalmente se decidió a favor del primero , 
en 19 39. 

Por otro lado, la presencia inglesa también signi 
ficó divisiones internas, ya que nacionalistas iraquíes 
(influenciados por el movimiento baasista nacido en Siria) 

( 1 7 s) detestaban el tutelaje británico , y consecuentemen
te , el poder monopolista de la compafiía petrolera Iraq Pe 
troleum Company se resintió. 

Transjordania (también bajo mandato inglés) fue 
una creación artificial de los ingleses , pero a pesar de 
ello y que su población se formaba , en su mayoría , por 
tribus beduinas , fue más sencillo lograr su unificación y 
por lo tanto, entablar mayores relaciones con Inglaterra. 
El mandato sobre esta región terminó en 1928 ,  sin embargo, 
Inglaterra siguó controlando los asuntos financieros y la 
política exterior. 

La ingerencia de otro país europeo en la región 
fue Francia, quien obtuvo 1os mandatos sobre Siria y el 
Líbano. 

A pesar de firmarse tratados entre el gobierno 
francés y los de Siria y el Líbano en 1936 (1 7 s) para co� 
cederles su independencia, Francia, por razones estratégf 
cas y económicas continuó presente. 
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Los países del Golfo Pérsico por su parte, �e ha
bían unido gracias al genio po1ítico � militar de Ibn 
Saud quien gobernaba una vasta y pobre región. Las alter 
nativas con las que contaba el monarca para obtener ingr� 
sos, era, a través de tarifas y cuotas pagadas por l .as p� 
regrinaciones musulmanas hacia la ciudad santa de la Meca; 
o bien, abriendo el camino al capital extranjero . Saud 
opt6 por la venta de concesiones petroleras a las grandes 

compañías que se establecieron en los países del Golfo 
formando verdaderos monopolios. 

Posteriormente, al terminar la Segunda Guerra, 
Francia finalmente, cedi6 la libertad a sus mandatos cu
yas independencias fueron reconocidas por varios países, 
incluyendo Inglaterra y la Uni6n Soviética, culminando 
con la celebración de la Conferencia de Alejandría en oc
tubre de 1 9 44, cuyo resultado fue la fundaci6n de la Liga 
Arabe formada por una confederación de estados indepen
dientes (los gobiªrnos que asistieron fueron Egipto, Irak, 
Libia, Siria, Transjordania, Arabia Saudita, Yemen y un 
representante de los palestinos árabes) . 

Así, para el verano de 1 9 46, las fuerzas, tanto 
inglesas como francesas salían de Siria y Líbano . ( 1 1 1 ) 

A pesar de haber terminado formalmente los manda
tos, I rak, durante la Guerra, es ocupado por los ingleses, 
sirviéndole como cuartel militar para preparar el ataque 
contra las fuerzas enemigas del Eje . Los gobiernos naci� 
nalistas iraquíes, estimulados por la propaganda provenie� 
te de los países del Eje, veían en la derrota de los alia 
dos el fln de la presencia extranjera en sus territorios. 
Sin embargo, en el mes de enero de 1 94 3 , la Gran Bretaña 
logró que el gobierno de I rak cooperara y declara'i·a la 
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guerra a las naciones enemigas del nazismo, sin por ello 
desaparecer el sentimiento nacionalista árabe, desperta -
do en este país por el nacionalista Rashid Ali Gailani. 

En Egipto, sucedió algo similar, sentimientos na
cionalistas que querían afirmar su independencia, vieron 
en las fuerzas del Eje una esperanza de derrota sobre los 
aliados,· y a pesar de que el gobierno monárquico de Egip
to apoyaba a la Gran Bretaña, éste no gozo de una larga 
vida� ya que entre las filas nacionalistas surgiría el G� 
neral Abdul Nasser, quien derroca a la monarquía corno el 
primer paso para terminar con la ocupación inglesa. 

Los países árabes del Norte de Africa, bajo el do
minio francés (Túnez, Marruecos y Argelia) e italiano (Li 
bia) también lograron, a través de grupos y movimientos n� 
cionalistas, su independencia. Primero, Libia en 19 5 1  y 
después Argelia en 1962. 

La situación del Medio Oriente durante la posgue
rra fue un periodo que se caracterizó por un intenso mov_i 
miento nacionalista de los países árabes, por el derrumbe 
.de las potencias tradicionales que se encontraban devast� 
das y por la presencia� de una nueva potencia: Estados 
Unidos. 

El interés de Estados Unidos en el Medio Oriente 
se centró en dos cuestiones fundamentales : una fue la ex•i� 
tencia de petróleo en la : zona y otra fue el caso del pue
blo palestino. · 

El entonces presidente norteamericano, Harry Tru
mao, apoyó el movimiento sionista (que tenía por objeto 
la reconstruccicin del hogar nacional judío en Palestina) 
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demandando la rápida admisión de un gran nó.mero de judíos 
a territorio palestino en donde debía formarse el estado 
de Israel. / 

_El problema se llevó a Naciones Unidas, en donde 
se decidió la partición de Palestina en un territorio ju
dío, otro palestino y una zona neutral (Jerusalén y sus 
alrededores) que quedaría bajo control internacional. Es 
ta decisión· fue rechazada por los árabes , no as í los sio
nistas, quienes estuvi�ron de acuerdo con dicha resolu
ción. Se pidió la supervisión de la Gran Bretaña, la 
cual se negó a hacerlo y aprovechó para poner fin al man
dato que tenía  sobre esta región, el 1 5  de mayo de 1 9 48. 
( l 7 8 )  

Al terminar el mandato inglés, los sionistas pro
clamaron el Estado de ·Israel el 14  de mayo de 19 48, que 
fue reconocido por los gobiernos de Estados Unidos y la 
Unión Soviética. 

La respuesta de los países árabes de Siria, Tran� 
jordania, · I r ak y Egipto fue entrar a territorio palestino 
y apoyar militarmente a los árabes palestinos, sin embar
go, la superioridad militar de los judíos les hizo retro
ceder, quedando los pocos palestinos que aún permanecían 
en su territorio, abandonados a su suerte. 

Este suceso radicalizó el sentimiento antiocciden 
tal de los paí�es árabes, haciendo de la región del Medio 
Oriente, un escenario de constantes conflictos entre ára
�es e israelíes y una zona que aprovecharían las dos gra� 
des poténcias para incrementar su influencia en la región. 

Así , dentro de este contexto histórico de los pa.f. 
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ses de la OPEP se han formado regímenes monárquicos y re
públicas, cuyos grupos gobernantes serán los responsables 
de las políticas económicas de sus países , concentrando 
en sus manos las grandes riquezas generadas por la explo
tación del petróleo. 

Asimismo, la presencia de países árabes y no ára
bes, será un factor de gran impacto en las organizaciones 
sociales, puesto que el arabismo implica la preservación 
de es�ados conservadores que se enfrentan al progreso que 
las sociedades capitalistas conllevan . 

Otro aspecto, también de gran relevancia , es el 
geográfico, ya que de este se desprenden los factores de
mográficos así como las actividades ec�n6micas a las que 
cada uno de los países se dedica de acuerdo a sus rique
zas naturales, en este caso el petróleo , su potencial de 
reserva, su capacidad de producción y la capacidad de ab
sorción, de acuerdo al tamafio de sus poblaciones ; éstas 
diferencias agrupan a los productores en dos grupos . Los 
países ricos y los menos ricos de la Organización y esto 
a su vez determina la política que cada uno de sus miem
bros va a seguir dentro del cártel . 

Si recordamos, las exploraciones petroleras en 
las regiones productoras (miembros de la OPEP) se inicia
ron en los veintes en ciertas zonas y en otras el proceso 
fue mucho más tarde. Sin embargo, la mayor actividad en 
este campo, cuando se empezó a producir y exportar en gran 
escala, fue al final de la Segunda Guerra . El despegue 
económico, no solo de Estados Unidos sino de Europa y el 
Japón que habían sido devastados por la guerra, hizo apr� 
miante la mayor explotación petrolera . Los· países indus
trializados de hoy día forjaron sus economías en el uso 
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del petróleo barato , que les permitió alcanzar altos índi 
ces de crecimiento económico. En · 1 900 "el precio del ba
rril era de 1 . 20 dólares, treJnta años despu&s, durante 
la crisis general de occidente, el  precio fue de 1 . 1 9  dó
lares. Durante la guerra de 1 9 45, el precio fue de 1 . 1 4  
y así osciló adn después de haberse creado la OPEP en 
19 60 ,  cuando el barril costaba 1. 18 dólares".  (1 7 9 ) 
Es decir , el precio durante 60 años, solo había tenido un 
incremento de 60 centavos y con estos precios se ben�fi
ciaron los grandes centros industrializados quedando los 
productores, al márgen de todo posible beneficio. Así ,  
mientras las grandes compañías extranj eras controlaban to 
da la actividad de la industria petroler.a , los países re 
ceptores subsistieron, aquéllos dotados de otros recursos 
naturales , de los exiguos ingresos que percibían de su a� 
tividad en el  sector primario (agricultura, pesca, ganad� 
ría primordialmente) y los otros , de regiones desérticas , 
que no les ofrecía posibilidad alguna pa�a producir en 
otro campo , se conformaron con las contribuciones que . re
cibían de las compañías petroleras por la explotación del 
crudo. 

Esta situación cambió al  producirse primero , la 
descolonización política y luego , la económica , como res
puesta de los países de l Tercer Mundo que exigirían enor
mes if:ánsformaciones en el orden económico internacional .  
Específicamente , lo� países productores de petróleo , toma 
ron en sus manos &t(control de la industria petrolera pa-=

ra particip¡ar ellos directamente de los ingresos de la ex 
portación del crudo . 

Ahora b ien , los· cambios sufridos por sus estruct!:!_ 
ras socioeconómicas fueron asombrosos. Países tan pobres 
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como Kuwait adquirieron enormes riquezas y este pequeño 
país se oonvirti6 en el prototipo de un pequeño reino p� 
trolero multimillonario. 

Hubo un intenso movimiento migratorio, no solo 
del sector rural al urbano sino también entre los países, 
en que la población fue atraída a las zonas petroleras 
por la� altas remuneraciones que la industria representa 
ba. Este fen6meno trajo graves repercusiones tanto soci� 
les como econ6micas en los lugares de origen como de des
tino. Por ejemplo, el abandono del campo y por lo tanto 
de la a ctividad agríco.la propició una baja en la produc
ción de productos alimenticios que ahora tendrían que im
portarse. Por el otro lado, este fenómeno provocó que en 
los países de destino fuera mayor el número de inmigran
tes que la población nativa la cual conviviría no solo 
con diferentes razas sino también ideología o religión 
por ejemplo. 

Los mayores movimientos migratorios fueron hacia 
aquellos países que ofrecían los salarios mis altos , como 
producto de la poca oferta de mano de obra que en éstos 
existía ,  En la siguiente tabla (No. S) podemos- ver algu� 
nos datos sobre este mbvimiento migratorio : 

PAIS 

Arabia Saudita 
Bahrein 
Emiratos Arabes Unidos 
Kuwait 
Omán 
Qatar 

% INMIGRANTES 

57 
so  

80  

75 
2 0  
80  

�= G. Chaliand y Rageau Atlas Estratégico y Geopolítico. p. 121 ' . 
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Los inmigrantes provienen generalm·ente de Pakis-, .-:" · 
tán, la India o de otros países asiátlcos en un 25%;  y 1 

son yemenitas, palestinos, eg�pcios y jordanes un 7 5 %.  
( 1 8 0 )  

Además de este movimiento migratorio fue necesa
ria la especialización de la mano de obra, formándose pa
ralelamente, nuevas clases de técnicos y ad.ministradores 
entre otros. 

Por otro lado, las nuevas rentas petroleras que 
percibieron los países productores se invirtieron hacia 
adentro y afuera de las economías de los países OPEP. 

Las inversiones internas se orientaron primordia! 
mente a programas de industrialización en las ramas petr� 
química, manufacturera, metalúrgica, metalmecánica o bien 
maquinaria pesada. 

Aquel los países con potencial agrícola se dedica
ron a estimular ese sector primario con el fin de diversi 
ficar su producción y reducir su dependencia. Otros paí
ses, utilizaron sus ingresos para la compra de armamento 
y el establecimiento de programas de educación y asisten
cia social gratuitos. 

Aquí cabe destacar que en el interior de l os paí
ses árabes productores, los pocos o inexistentes bancos y 
mercados financieros locales los l levó a colocar sus ren
tas en el exterior. (ver tabla No, 6) . Pero, después, 
al ponerse en marcha los programas de desarrol lo, los go
biernos· convirtieron las divisas en moned� local y así 
surgieron varios bancos mixtos con capitales árabes y eu
ropeo occidental, así como norteameri cano. También se 

.J 
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TABLA No . 6 

DISTRIBUCION DE LOS EXCEDENTES FINANCIEROS DE LA 
OPEP EN EL PERIODO 1 9 74 - 78 (miles de millones de 
dólares ) 

TOTAL 
1 9 74 1 9 75 1 9 7 6  1 9 7 7  1 9 7 8  1 9 74-78 

Estados Unidos 
depósitos ban 
carios 
Otros* 
Euromercado 
Países desarro 
Hados 
Países en vías 
de desarrollo 
( incluidos 
préstamos) 

·:Instituciones 
Financieras In 
ternacionales 

TOTAL 

10 .83 6. 27 8. 1 2  7,0 , 53 
1 .70 3. 20 4. 20 2. 30 . so 

22. 50 8.00 1 1 .00 1 2.00 1 . 25 

13. 50 8.00 7.00 8.75 2. 25 

6. 50 9 . 25 8.75 10.00 2. 50 

3.75 4. 25 1.75 o . so 0.00 

58.78 38. 97 40.82 40. 55 5. 97 

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos 

Inversiones directas y anticipos de pago de 
exportaciones norteamericanas 

Roberto Centeno, "El Petróleo y la Crisis 
Mundial", Madrid, Alianza, 1 982. p. 356 

31 .69 
1 1. 90 
54.75 

39, 50 

37.00 

10. 25 

185. 09 
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formaron instituciones financieras árabes como el Banco 
Central Saudí (Saudi Arabia Monetary Agency) , la Corpora
ción Bancaria Arabe (formada por Kuwait, Libia y Abu Dha
bi en 1 980) ,  etc. (1 a1) 

Las inversiones externas se dirigieron a Estados 
Unidos, Europa Occidental y Japón, en donde los gobier
nos adquirieron depósitos, valores, acciones o participa
cione� de capital o en forma de pr6stamos directos de go
bierno a gobierno o indirecto, hacia instituciones de de
sarrollo (Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacio-

�- - - -Jial) para cubrir las balanzas de pagos deficitarias . 

En este reciclaje de dólares f cuando los exceden
tes de los países de la OPEP se depositan en la banca in
ternacional o de gobierno a gobierno para ayudar a países 
con dificultades financieras) los países que han partici
pado y que cuentan. con la capacidad han sido Arabia Saudi 
ta, Kuwait, los Emiratos Arabes Unidos, Libia, Omán (no 
miembro de la OPEP) y Qatar. 

En las tablas No. 7 y 8 observamos cual fue la 
·evolución de las balanzas de pagos a nivel mundial, entre 
1 9 73- 1 9 78 a raíz de la brusca alza de los precios del pe
tróleo y de los exportadores, hasta el · afio 1982. 

Ahora bien, una vez sefialadas ciertas generalida
des de los países de la OPEP, veamos algunos indicadores 
económicos de lo que es la situación presente de los paí
ses de la Organización que nos ayuden a sacar ciertas con 
clusiones. (ver tabla No. 9) . 

De los indicadores de la tabla No. · 9 podemos ded!:!_ 
cir que las economías de los países productores, a pesar 



TABLA 7 
EVOLUCION DE LAS BALANZAS DE PAGOS A NIVEL MUNDIAL 

(BALANZAS POR CUENTA CORRIENTE INCLUYENDO TRANSFERENCIAS OFICIALES) 
(MILES DE MILLONES DE DOLARES) 

1 973  1 974 1 97 5  1 976 1 97 7  1 978 1 974- 1 9711 

Paises Industria-
!izados 1 7 . 7 - 1 3 . 9  1 7 . 8  - 2 . 2  -4 .9  30 . 5  27.3 
Siete Paises MaYQ. 
res 1 2 . 7  -4 . 9  22. 1 7 . 5  7 . 6  33. 9  66.2 
Otros Paises In-
dustriales 5 . 0  -8.9 -4 .3  - 9 . 7  - 1 2 . 6  -3 .5  -39.0 

--

Países en Vías 
de Desarrollo : 

Países Exportado-
res de Petr6leo 6 . 7  68.3 35,4 40 . 3  30. 8 2 . 9  1 77 .  7 
Países no Export� 
dores de Petróleo - 1 1 . 6 -37 . 0  -46 . 5  -32 . 0  -28.3 -39 . 2  - 1 83 , 0  

Por Areas 

Africa -2 . 1  -3 . 5  -6. 9  -6 . 1  -6 .6  -9 .0  -32 . 1  
Asia . - 2 . 4  - 9 . 6  - 8 . 9  - 2 . 6  -0 .6  -6. 8 -28.5 
Europa 0 . 3  -4 .3  -4 . 7  -4 .  1 - 7 .6  -5 . 2  -25 . 9  
Medio Oriente -2 . 6  -4 . 5  - 7 . 0  -5. 4 , -5 . 2  -6 .5  -28 .6 
America del Sur -4 . 7  - 1 3 . 5  - 1 6 . 4  - 1 1 . 9 -8. 7 - 1 3 . 2  -63 . 7  

TOrAL 1 2 . 8  1 7 . 4  6 . 7  6 . 1  - 2 . 4  - 5 . 8  22.0 

Fuente : Fondo Monetario Internacional, y OCDE, R. Centeno, "El Petróleo y la Crisis Mundial", 
Madrid, Alianza,  1982 . p. 30 . 



TABLA 8 

EVOLUCION DE LA BALANZA DE PAGOS POR CUENTA CORRia,fE 
DE LOS PAISES EXPORTADORES DE PETROLEO 

(MILES DE MILLONES DE DOLARES) 

1 9 73  1 97 4  1 97 5  1 97 6  1 9 7 7  1 978 1 97 9  1 98 0  1 981 

Exportaciones (FOB) 39 . 0  1 77 .9  109 .6  1 33 .3  1 46 . 8  1 41. 6 2 1 4 . 0  297. 4  275 . 2  

Exportaciones de 
Petroleo 34 . 8  1 1 2 . 0  1 03 . 6  1 26 . 0  1 38 . 5  1 32 . 2  200 . 9  281 . 2  258 . 8  

Otras Exportaciones 4 . 2  5 , 9  6 . 0  7 . 3  8 . 3 '  9 .4  13 ,  1 1 6 . 2  1 6.4  

Importaciones (FOB) -20 . 2  -35 , 8  -56 . 2  -68 . 0  -85 , 5  - 1 00 . 8  - 1 00 . 8  - 1 30 . 3  - 1 53 . 8  

Balanza Comercial 1 8 . 8 82 . 1  53 . 4  65 . 3  61 . 3  40 . 8  1 1 3 . 2  1 67 . 1  1 2 1 . 4  

Servicios y Trans-
ferencias Privadas 
(Neto) - 1 2 . 2  - 1 4 . 3  - 1 8 . 4  -25 .3  -30 . S  -37 . 8  -43 .4  -52 . 1  -50 . 6 

Ingresos 4 .3  8 . 8  1 2  . 1  1 4 . 5  1 8 , 2  2 ] , 5  25 , 2  35 , 5  47 . 0  

Pagos - 1 6 . 5  -23. 1 -30 . 5  -39. 8 -48 . 7  - 59 ,3  -68 . 6  -87 . 6  -97 , 6  

Balanzas por Cuenta 
Corriente 6 . 6  67 . 8  35 . 0  40 . 0  30 . 8  2 . 9  69 . 8  1 1 5 . 0 70 . 8  

Fuente : FMI, R. Centen.o , "El Petróleo y la Crisis Mundial" , Madrid, Alianza 1 982 . 
p. 360 . 
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de sus enormes exportaciones de petróleo siguen siendo 
países subdesarrollados. 
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Esta primera afirmación de subdesarrollo se refie 
re a lo siguiente : 

Los índices de crecimiento de la población siguen 
siendo muy altos comparados con los países indus
trializados , que no rebasan el 1% ;  

El  proceso de urbanización se concentra en una so 
la gran ciudad o en unas cuantas, que son el cen
tro rector de la economía ,  política y cultura. 
Este proceso se ha dado por la inmigración del 
campo a la ciudad, en donde llega a concentrarse 
un alto porcentaje  de la población que busca nue 
vas oportunidades de trabajo, lo cual se vuelve 
difícil por la mecanización de la industria que 
no puede enton�es, absorber a toda esa población, 
que pasa a formar parte del sector terciario (se� 
vicios) o bien a engrosar las filas del ejército 
de reserva; 

El porcentaje de la población económicamente acti 
va , es menor predominando la inactiva como produ� 
to de la estruttura de edades que presenta una p� 
blación muy jóven que aún no puede trabaj ar, o 
bien, las pocas posibilidades de empleo que un 
país pueda proporcionar. Y de esta población ac
tiva, un alto porcentaje se dedica a las activid� 
des agrícolas cuyos rendimientos y productividad 
son mtiy bajas, por carecer de los medios tecnoló
gicos (maquinaria, fertilizantes, etc. ) para lo
grarlo. La población activa en el . sector indus
trial, es menor; 
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En la relaci.6n entre la presencia de recursos na
turales y la actividad económica y el grado de d� 
sarrollo : estos paíse� cuentan con petróleo casi 
exclusivamente, por lo que su actividad económica 
gira alrededor de este  producto (economía petrol! 
zada) y para que hubiera un desarrollo, s e  requi� 
re, no solo de diversificar su producción sino 
también, t ener una buena organización social, ca
pitril, t ecnología, etc. que ayude a planear il 
aprovechamiento racional a largo plazo de estos 
recursos, evitando el de spilfarro ; 

Algunos paí s e s  productores ,  ademis de dedicarse a 
la extracción de petróleo, tienen otras activida
de s, como la agricultura. Esta suele s er tradi
cional primitiva, que genera una producción míni
ma que sirve para el autoconsumo y la agricultura 
comercial, que permit e generar excedente s  para ex 
portar, e s  nul a  en es tos �aíses.  Actualmente , 
los ayer exportadores  de alimentos son los grnndffi 
importadores ; 

El pastoreo también e s  una actividad de autoconsu 
mo y se desarrolla en grandes extensiones de tie 
rra y climas áridos o bien s emiáridos ; ,  

La pesca requiere también ·de inversión de capital, 
que permita de sarrollar los transportes  as í como 
toda la infraestructura necesaria para la comer
cialización de los productos pesqueroi. Los paí 
ses  subdesarrollados suelen carecer de estos fac
tores, que les deja al márgen, haciendo de la pe� 
·ca, una ·,.actividad local ; 

El tipo de industria que requiere la extracción 
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del petr6leo ,  es pesada. Esta industria implica 
la producci6n de energía , de bienes semielabora
dos , de instrumentos de producción , transportes , 
etc . .  Requiere de una gran cantidad de energéti
cos , materias primas , inversión de capitales a 
largo plazo (bienes de capital) por lo que su lo
calización debe ser , preferentemente , cerca de 
los centros productores . 

Así podemos clasificar a los países de la OPEP en 
dos grupos , de acuerdo a sus mayores reservas petroleras , 
su mayor capacidad de producción y el menor tamaño de la 
poblaci6n , que permita tener un mayor rnárgen de negocia
ción frente a los países consumidores. industrializados y 
las grandes compañías extranjeras , corno producto de la me 
nor presión que exista sobre las rentas petroleras. 

Oystein Noreng ( 1 0 2 ) clasifica a aquellos países 
con reservas pequeñas , en relación al tamaño de su pobla 
ci6n, como son Argelia , Ecuador , Gab6n , Indonesia , Irán, 
Irak , Nigeria , Venezuela y Libia , que con una producción 
relativamente baja , requiere de muchos ingresos y tiene 
escasa capacidad para regular su nivel de producción ,  se 
interesan por la rnaximizaci6n del ingreso a corto plazo 
antes que mantener la posici6n del cártel a largo plazo; 
desarrollan fuentes de ingreso alternativas , al ser pocas 
sus reservas petroleras y por lo tanto , les interesa obte 
ner un precio �levado para financiar la industrialización 
acelerada. 

El otro grupo , es aquél que cuenta con grandes re 
servas en relación al tamaño de su población ,  corno son Ku 
wait , Arabia Saudita , Qatar y los Erniratos Arabes , que al 
contrario de los primeros , tienen una producción alta; 



1 40 

sus requerimientos  de ingresos son .limitado s y por · ello 
gozan de una amplia libertad para ·regular sus niveles de 
producción ; se interes an por �antener la posición del pe
tr6leo a largo plazo ; por su elevada producción dependen 
de sus export acio nes petro leras por mucho más tiempo, ade 
más de que estos  países obtuvieron de sus invers iones f i 
nancieras, en los países de la OCDE primordialmente, un 
ingreso  adicional  y por lo t anto t ienen un interés es tra
t ég ico, por conservar el precio del petróleo y seguir 
s iendo compet it ivo s con las fuentes de energía a lternat i
va . 

En las s igu ientes l íneas estudiaremos un cas o  es
pecífico de los productores, para lo cual hemos  elegido 
a Arab ia Saudita, por ser el  i rnís líder dentro de la Org� 
niz ación . 

a . 2 )  Arab ia Saudit a :  estructura s ocioeconómi 
ca . 

En el reino de Arab ia Saudita se ha produ cido uno 
de los fenómenos más s orprendentes del presente s iglo. 
Este paí s  que hace unos aftos  era uno de lo s más pobres 
del mundo ha pas ado a ser, gracias a su enorme potencial 
petrolero, uno de lo s países más rico s, contro lando l as 
reservas f inancieras  mundiales. 

En lo que hoy día forma parte del est ado de Ara
b i a  Saudit a ,  no hubo invas iones . Proteg ida por  des iertos  
impenetrables, le  fue po s ible mantenerse ais lada, a dife
rencia de otros países como Irak, Siria, Egipto, et c . , 
que fueron parte del imperio otomano primero, para después 
de l a  Primera Guerra, quedar bajo el tutelaje de las  gra� 
des potencias europeas. 
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La estructura social que existía entonces en Ara
bia, eran una serie de tribus aisladas, cuyo único común 
denominador era el Islam. Fue hasta el siglo XVIII cuan
do un movimiento religioso (el wahabismo) logra eliminar 
a los turcos apostados en las costas árabes del Mar Rojo 
y unir territorios árabes. El protagonista de este proc� 
so fue Abdel Al Aziz Ibn Saud quien integró los reinos de 
Nedjd y Al-Hij az y los emiratos de Asir, Al-Hasa y Najran, 
en un estado feudal teocrático bajo el poder de la fami
lia de Ibn Saud. Como ya antes se mencionó, la expansión 
colonialista de Inglaterra representó un obstáculo al ex
pansionismo saudí hacia el golfo. Sin embargo, la prese� 
cia de las potencias europeas se limitó a la conquist� de 
los territorios periféricos, no así el interior de Arabia, 
en donde la lucha se concentró en dos dinastías rivales : 
los saudís y los rashid. Y así , de este proceso unifica 
dor surgió, en 1 932, Arabia Saudita. 

La formación de este país, a diferencia del resto 
de los países árabes, que fueron ocupados por los europeos 
y por lo tanto ligados a intereses colonialistas, se vio 
libre de toda ingerencia de este tipo. 

El estado saudá ha estado gobernado por una mona! 
quía, en la que el rey y su familia son los gobernantes . 
Actualmente, el estado cuenta con un gran número de cola
boradores, encargados de organizar el aparato estatal. 
Cuenta con un Consejo de Ministros, con departamentos mi
nisteriales, un ejército, en fin con todos aquellos ele
mentos que presenta _ todo régimen político moderno. La m� 
dernización del a·parato estatal surgió como una necesidad 
para integrarse al contexto mundial. El desarrollo de la 
industria petrolera en el país, lo insertó. dentro de la 
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econbmía capHalista · mundial , para lo cual debía contar 
con una organización gubernamental interna que le permi
tiera enfrentarse a las nueva? presiones externas. 

Después de la Segunda Guerra , la explotación de 
petr6leo · se increment6 enormemente y esta enorme produc
ci6n se apoyaba , contradictoriamente , sobre instituciones 
buro cráticas y financieras muy rudimentarias. Por ejem
plo , la inexistencia de instituciones bancarias provacó 
graves dificultades a los saudís que ahora percibían dó
lares por el petróleo exportado y los cuales debían depo
sitarse en el extranjero por falta de una .infraestructura 
adecuada. 

Si la industria petrolera se inició desde los 
treinta (por compañías norteamericanas) fueron las gran
des compañías quienes crearon un sector moderno alrededor 
de esta actividad , de la que habían quedado marginados los 
árabes. 

Hasta aquí podemos concluir que el estado saudí 
ha logrado mantener un régimen político estable , en donde 
el poder político lo detenta la familia real , que a tra
vés de una org�nizaci6n tribal y religiosa ,  así como una 
reciente modernización del aparato del estado ha fortale
cido la estabilidad del régimen. 

Ahora bie.n , ¿ cuáles fueron las causas de esta mo
dernizaci6n y que cambios han habido en las estructuras 
sociales del país? Indiscutiblemente , el petróleo fue el 
factor econ6mico fundamental para impulsar el proceso mo
dernizador. 

Anteriormente , cuando aún .no se explotaba el pe-
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tróleo , la sociedad saudí se dedicaba a la pesca y al pa� 
toreo nomádico primordialmente , con el petróleo , se rompe 
esta estructura tradicional, para dar un paso a una econ� 
mía moderna. Esta economía significó un crecimiento eco

nómico , que a su vez produjo una movilidad ocupacional y 
territorial. 

Los nuevos sectores en desarrollo , como el de la 
construcción y el de servicios , movilizó a la gente del 
campo . hacia las ciudades y el nómada se convirtió en obr� 
ro. Asimismo , este crecimiento también se reflejó en 
otros sectores como han sido la burocracia , el comercio y 
aún el mismo sector primario no petrolero , cuya moderniz� 
ción ha traído un descenso del empleo •en este campo. Sin 
embargo , este crecimiento económico en varios sectores , 
no deja de lado las contradicciones inherentes del siste
ma capitalista. Primero, el proceso industrializador ha 
sido muy pobre y la industria del petróleo está aislada 
del resto de la economía, la cual propicia una débil in
fraestructura urbana, incapaz de responder a las necesida 
des que una cada vez mayor población · (en su mayoría inmi
grantes extranjeros) demanda en bienes y servicios . 

A pesar de la riqueza surgida del "boom" petrole
ro , Arabia Saudita no ha creado una infraestructura técni 
ca que le permita desarrollar rápidamente la industria, y 
por otro lado, reducir su dependencia en esta rama , de 
los países industrializados. Además , los beneficios de 
este crecimiento no han sido distribuidos equitativamente 
entre la población. Esta riqueza , más bien le ha conferí 
do un importante lugar como país inversionista en el ámbi 
to mundial. 
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Este proceso modernizador , a su vez, ha conforma
do una estructura social cuyas nuevas clases se han vincu 
lado al nuevo modelo de desar1rollo. 

La estructura social saudí se forma de una burgu� 
sía de comerciantes (antigua burguesía mercantil) enriqu� 
cida gracias a las relaciones que mantiene con la familia 
reinante, sin embargo, su posible poder en las decisiones 
adoptadas por la clase gobernante es débil aún. 

Por otro lado , se formó una clase media constituí 
da por funcionarios , técnicos, profesionales entre otros , 
y su participación política también es limitada, pero, a 
pesar de estas limitaciones, su influencia se filtra en 
las decisiones de los medios burocráticos o a través de 
profesores universitarios por ej emplo. 

Otro grupo es la clase obrera , formada de grupos 
de beduinos (nómadas del desierto) quienes han tenido que 
adaptarse a la vida urbana, lo cual no ha sido sencillo , 
ya que sus valores tribales se contraponen al estilo de 
vida que la ciudad les impone , y a pesar de estar desapa
reciendo la economía nómada, aún prevalecen las tribus , 
También , el grupo de trabajadores manuales ha sido despl� 
zado de su actividad económica para pasar a formar parte 
de esta clase obrera. Esta nueva clase de obrero , se com 
pleta, en su mayor parte, por trabajadores extranj eros 
que inmigran en busca de mejores oportunidades. 

En el próximo punto veremos cuales han sido los 
factores estructurales que caracterizan a una sociedad 
subdesarrollada, así como las contradicciones esenciales 
de aquélla � 
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En esta parte trataremos .dos cuestiones fundamen
tales. La primera se refiere a la evolución del proceso 
hist6rico que ha conformado a los pafses subdesarrollados 
actuales, para as 1 entender algunas de las característi
cas de estas sociedades. 

• Y segundo, en base a estas características estruc 
turales, definir y entender las dificultades a las que 
una sociedad subdesarrollada se enfrenta y como esto re
percute para lograr, a través del petróleo, un mayor desa 
rrollo económico. 

Nos remontamos al periodo en que se iniciaron las 
colonizaciones europeas en el siglo XVI sobre estados frá 
giles, cuyas estructuras políticas y económicas les impi
dieron evitar esta colonización. 

Eran estados gobernados por un rey o emperador, 
en torno al cual se agrupaba una aristocracia de prínci
pes, sacerdotes, militares y comerciante s. En el rey se 
concentraba toda función económica así como toda extensión 
de tierra en las que trabaj aban comunidades campesinas y 
tribales, que entregab�n al soberano, baj o la forma de i� 
puesto en especies, una parte o �odo su excedente de pro- · 
ducci6n. No existfa en estas regiones la propiedad priv� 
da y la relación entre el grupo gobernante y la mayoría 
de la población era mínima, es decir, no había una articu 
lación entre uno y otro. 

En cambio, la estructura econ6mica de la Europa 
occidental colonizadora era feudal y este sistema propor
cionaba una gran parte de los derechos de propiedad de la 
tierra a l9s sefiores feudales, quienes además tenían vín-
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culos mucho más estrechos con el campesino que t-rabaja
ba en su tierra. Estos vínculos de dependencia personal 
y la propieda� privada dotar�n a los señores de un gran 
poder. 

·1a ingerencia e.uropea no solo se favoreció por la 
fuerza interna, sino también por la alianza que lograron 
establecer con una parte muy in fluyente de la población, 
que, atraída por la propiedad privada (transformando pro
piedad comunal a privada) apoyaron a las fuerzas invaso
ras. Las diferencias en las estructuras de la propiedad 
de la tierra en el momento de la conquista, fue esencial 
para que se realizara la colonización europea junto con 
los "notables autóctonos", que buscaron beneficiarse del 
régimen de propiedad europeo . 

Este fenómeno colonizador no solo estableció el 
derecho a la propiedad privada sino también (aún antes 
del siglo XIX) implantó los primeros rasgos del sistema 
capitalista. Si recordamos, los colonizadores europeos 
surgieron de una clase de mercaderes capitalistas, quien 
fue también la que llevó a cabo la revolución industrial 
(siglo XVIII) .  

El hecho de que Inglaterra haya sido la cuna de 
esta revolución industrial fue porque contó con un grupo 
de hombres que tuvieron una mentalidad productivist a, que 
supieron aprovechar las innovaciones técnicas para incre
mentar la producción, este grupo surgió de una clase esp� 
cí ficamente europea, la burguesía, ya que en los estados 
colonizados no había una clase similar a ésta . 

La bur.guesía inglesa fue la que realmente gozó de 
una situación política favorable y ello la colocó a la 



vanguardia de este proceso de desarrollo agrícola, indus
trial y comercial como una respuesta a las mayores deman
das de un mercado más extenso. 

Los mercaderes de otras regiones como el mundo á 
rabe por ejemplo, más que una clase burguesa, fueron aris 
tócratas mercantiles, parte integrante de aquella minoría 
que gozaba de los impuestos entregados al s oberano por 
las comunidades campesinas. 

Además, la burguesía europea no se formó corno pa� 
te integrante de la clase dirigente, con lo cual más bien, 
mantuvo relaciones hostiles. 

El estado económico y social, �aracterizado por 
la presencia de una minoría que dis frutaba de los exceden 
tes agrícolas sin tener la propiedad privada, que perrnan� 
cía en manos de comunidades campesinas (a lo que Marx de
nominó modo de producción asiático) no estaba preparada 
para apropiarse de la tierra e intervenir directamente en 
la producción y ello fue lo que no permitió la formación 
de una burguesía en estos estados. 

Los hoy países subdesarrollados carecieron, antes 
de su colonización, de una clase revolucionaria que se en
frentara a la aristocracia militar-terrateniente (burgue

sía) y por el contrario, no se formó en ellas, una clase 
que neceiitara destruir el antiguo rfigimen, puesto que 
los mercaderes ;  corno parte de la clase dirigente, no ambi 
cionaron cambio alguno. 

Posteriormente, con la expans ión del capitalismo, 
los países colonizados, como producto de la continuidad 
de la presencia del colonizador, se estableció una alianza 
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entre éstos y la aristocracia aut6ctona , que dió origen 
a una forma de producción capitalista muy peculiar (dis 
tinto del que se desarrolló ,n 1os países europeos) . 

Cabe aclarar, que este proceso colonizador no debe 
considerarse corno la causa fundamental de las formaciones 
de subdesarrollo, puesto que han habido países que sin 
ser colonizados presentan también estructuras de subdesa
rrollo, sin embargo, fueron sociedades que presentaron e� 
tructuras socioeconórnicas similares a aquellas que fueron 
objeto de intervención extranjera. 

Esta situación de subdesarrollo la definen Cardo
so y Faletto "corno una estructura económica en la que pr� 
domina el sector "primario", existe una gran concentra
ción de la renta en una minoría de la población, el sist� 
rna productivo es poco diversificado y se encuentra vincu
lado al mercado externo, a través de grupos sociales in
ternos (burguesías locales) que se comprometen a los inte 
reses de los grupos externos ubicados en los centros in
dustrializados" . ( 1 0 3) 

Asimismo Sunkel y Paz afirman "que el subdesarro
llo no es un momento en la evolución continua (enfoque 
del desarrollo corno crecimiento) o discontinua (enfoque 
del desarrollo corno sucesión de etapas) de una sociedad 
económica, política y culturalmente aislada y autónoma, 
sino que el subdesarrollo es parte del proceso histórico 
global de desarrollo, siendo ambos, caras de este mismo 
proceso histórico, y las cuales se condicionan mutuamente 
siendo su expresión geográfica dual: por una parte, la di 
vis ión del mundo entre estados nacionales industriales, 
avanzados, desarrollados, "centro", y los estados naciona 
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les subdesarrollados, atrasados, pobres, periféricos, de
pendientes ; y por la otra, la división dentro de los est� 
dos nacionales, en áreas, grupos sociales y actividades 
avanzadas y modernas y en áreas, grupos y actividades 
atrasadas, primitivas y dependientes", Y además , el fin 
de toda sociedad subdesarrollada, es superar su estado de 
dependencia, cambiando su estructura para obtener una ma 
yor capacidad autónoma de crecimiento y reorientar su sis 
tema económico para satisfacer los objetivos de dicha so
ciedad. ( 1 8 4) 

Bedjaoui, por su parte, también rechaza aquellas 
ideas que conciben el subdesarrollo como un retraso res
pecto al mundo desarrollado ( como Rostow) o bien aquélla 
que concibe el desarrollo como una etapa tardía a la cual 
ya no puede aspirar el Tercer Mundo y por lo tanto debe 
renunciar a su industrialización y buscar una reconversión 
propia ( Club de Roma) . Asimismo, no acepta la postura de 
aquellos autores ( George Corm) que conciben el desarrollo 
como la necesidad de una cooperación internacional o bien 
repitiendo los modelos de los hoy industrializados para 
alcanzar el progreso. 

Bedjaoui ofrec� una idea más global, en la que ve 
una crisis mund ial en donde no "solo la pobteza es aliena 
dora sino también lo es la abundancia" y por lo tanto, 
dentro de este marco de crisis general, debe responderse 
con un nuevo orden económico internacional. ( 1 8 s) 

El desarrollo global e integrado que concibe este 
autor, se refiere a "que países subdesarrollados excluí
dos de las relac iones internacionales por un sistema desi 
gual y poco equitativo , no sueñan con un sistema inverso 
que les favoreciera , sino que buscan, a través de la ac-
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ción de todos los países del Tercer Mundo, lograr un " de
sarrollo integrado" de todo el planeta. Se trata de opti-_ 
mar el aprovechamiento de los recursos para fomentar el 
desarrollo de todas las sociedades humanas y en esto radi 
can las .reservas de crecimiento". p e s) Además agrega, 

•�ue si el objetivo del Nuevo Orden Económico Internacio
nal es el desarrollo, podrá ser global en el momento en 
que éste sea un proceso que envuelva, no solo los as�ec
tos de producción, distribución y consumo, sino también, . 
las relaciones sociales, la educación, el bienestar y el 
medio natural del hombre." ( 1 a 1) 

Pasemos en seguida a señalar las dificultades a 
las que se enfrenta el subdesarrollo, para poder así en
tender cuales pueden ser las alternativas que ayuden al 
cambio. 

El desarrollo de la industria petrolera, si bien 
trajo profundos cambios, no solo en el campo social y ec� 
nómico, sino también en el político (el papel que la OPEP 
ha jugado en el contexto mundial) acentúo a su vez, las 
contradicciones inherentes del sistema económico capita
lista, 

En los países exportadores de petróleo, el aband� 
no de las producciones de autosubsistencia , para dedicar
se a aquéllas destinadas al mercado y sobre todo a la ex
portación (cumpliendo el rol que les corresponde en la 
economía mundial) han llevado a una baja productividad, 
que se acentúa por el rápido crecimiento demográfico (re
sultado de la modernización, que disminuye las tasas de 
mortalidad) provocando un desequilibrio interno, entre 
ambos . 
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El fenómeno se agrava cuando las inversiones (prQ 
venientes de la exportación de petróleo) en lugar de diri 
girse al sector primario, se destinan hacia campos más 
rentables como son los sectores secundario y terciario. 
A su vez , la concentración poblacional en estos sectores 
(por lo dicho anteriormente o por la mayor mecanización 
del campo , que empuja a muchos hacia las ciudades) presiQ 
na la capacidad que el estado puede tener para reabsorbe� 
los ,  aumentando el número de trabajadores desempleados. 

La desarticulación, que entonces se da entre el 
sector tradicionál y el moderno, pone de manifiesto, la im
posibilidad de lograr un desarrolio económico, entendido 
como "los progresos tanto cuantitativ9s como cualitativos 
de las actividades agrícolas e industriales que producen 
para el mercado interior" y en cambio, si podemos hablar, 
que lo que estos países han logrado, ha sido un crecimie� 
to económico, el cual se refiere a "los progresos cuanti
tativos de actividades mineras y agrícolas destinadas a 
la exportación". ( 1aa) 

Esta desarticulación interna se agudiza a su vez, 
- por la relación o alianza que se ha establecido entre una 
minoría privilegiada local (burguesía local) con los go
biernos de las grandes potencias, específicamente el capi 
tal norteamericano , para mantener el crecimiento económi
co de los países del centro industrial, en base a las ma
terias primas y mano de obra barata de los países periffi
ricos. Esta alianza con el capital norteamericano se ini 
ció con el proceso de transnacionalización de la economía 
m�ndial . Dentro de esta nueva forma transnacional de ac� 
mulación capitalista , se ha puesto en marcha, el nuevo e� 
quema de la división internacional del trabajo, el cual 
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"es un proceso que tiene por objeto introductr modifica
ciones en el aspecto productivo, sin que ello involucre 
un cambio sustancial en la r�lación explotativa a las que 
se hallan sometidas estas zonas del sistema capitalista . 
La reproducción capitalista en las regiones en donde se 
han producido las nacionalizaciones de las compañías pe
troleras, transcurrió bajo un nuevo esquema que trasfiere 
la fase extractiva del proceso productivo a los sectores 
dominantes de la periferia, reservándose la gran empresa 
multinacional una participación en la industria transfor
madora y en la fase circulatoria del proceso productivo". 
(1 8 9 ) 

Por otro lado, no olvidemos la dependencia que 
presentan los productores por los mercados, tecnología y 
personal calificado que aún proporcionan las grandes com
pañías petroleras. 

Los países exportadores deber&n, no solo conj ugar 
la industrialización con una mayor mecanización en el se� 
tor primario (para incrementar la producción) sino tam
bién, reducir su dependencia tecnológica, para la cual no 
bastará con querer sino terminar con las alianzas de los 
grupos locales que tienen intereses comunes con los grupos 
extranjeros. 

b) La OPEP en el contexto internacional. 

El cártel de países exportadores de petróleo, si 
bien ha sido el de mayor éxito entre aquellos de materias 
primas, no debemos olvidar ciertos aspectos que lo hacen 
vulneraole y por lo tanto debilitan su unidad interna así 
como su fuerza de grupo en el contexto internacional. 
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. En los primeros años de vida de la Organización, 
los logros alcanzadris, no fueron espectaculares, sin em
bargo , ya durante los setentas, su fuerza se hizo paten
te. 

El cambio en el equilibrio de fuerzas en el foro 
mundial fortaleció el poder de la OPEP. A ra1z de la des 
colonización política primero y luego, la b6squeda de una 
económica (NOEI) significaron el nacimiento del Tercer 
Mundo como u�a nueva fuerza, cuyas voces no quedar1an en 
el aire, sino que, a través de una visión de cooperación, 
formularon sus nuevas reivindicaciones (UNCTAD, el Grupo 
de los No -alineados, la Liga Arabe, etc , )  que tuvieron que 
ser escuchadas por las grandes potencias. 

Por otro lado, el resurgimiento de nuevos pa1ses 
como el Japón y Europa Occidental rompieron el bipolaris
mo surgido de la Segun

.
da Guerra y esta multipolarización, 

significó cambios importantes en las relaciones interna
cionales, en donde se hizo visible la interdependencia 
que existía entre todos los países del contexto mundial. 
Asimismo, el valoi estratégico, tanto político como econ� 
mico de la zona del Golfo Pérsico, en donde se encuentran 
seis países productoreq; de petróleo, obligó a las grandes 
potencias a reformular sus políticas 'hacia la región . 
Unos, por su enorme dependencia de petróleo (Europa Occi
dental y Japón) y otros, por sus enormes inversiones en 
la industria petrolera (las compañ1as norteamericas) o 
bien aquéllos que buscan mantener el equilibrio de poder 
(Estados Unidos-URSS) en la región. (Ver figuras 1 ,  2, 3 
y 4). 

Ahora bien, la mayor o menor influencia de la 
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figura 2 

RESERVAS PROBADAS DE PETROLEO DEL MEDIO ORIENTE 
EN COMPARACION CON OTROS PAISES PRODUCTORES DE  PETROLEO 
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OPEP en el ámbito exterior , está sujeta a la unidad que 
se logre entre sus miembros para poder enfrentarse a nue
vas amenazas, como han sido él surgimiento de nuevos paí
ses productores que amenazan su fuerza. Asimismo, las di 
ferentes necesidades económicas o el compromis o de unos 
países con Washington y de otros con . Moscú (países más 
conservadores y otros más progresistas) complican atln más 
la unidad interna. Ello se manifiesta cuando unos países 
demandan altos precios para el petróleo, reduciendo su  
producción y otros, en cambio , presionan para la baja de 
precios y este desacuerdo se complica cuando algunos de 
los miembros negocian bilateralmente con países consumid� 
res a quienes ofrecen precios fuera de los oficiales ; o 
bien truecan el petróleo, por solo citar algunas manio
bras a las que recurren los productore.s. Esto naturalmen 
te , debilita la fuerza de la Organización y fortalece a 
nuevos productores, por ejemplo, que no dependen exclusi
vamente de los ingresos petroleros para su crecimiento 
económico , 

En cuanto al funcionamiento de la OPEP como cár
tel, que busca manejar los precios de su petróleo, no ha 
sido lo suficientemente eficaz , Siendo los objetivos de 
todo cártel : ajustar la producción total a la demanda es
timada de manera de maximizar el petróleo; distribuir sec 
tores del mercado total para reducir o eliminar lF compe
tencia en la oferta del bien cartelizado dentro de cada 
sector ; y estandarizar las condiciones en que los_ ofere� 
tes del cártel comerciarían con_ los clientes (l 9 o) ;  vemos 
que dentro de los países de la Organización, quienes lle
van el liderazgo en cuanto a precios, es Arabia Saudita, 
que en ocasiones es apoyada por los Emiratos Arabes y Ku
wait (gracias a su exceso de dinero en efectivo y por lo 
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tanto tienen la posibilidad de reducir la producción y 
por lo tanto los precios) quienes ; mis que manej ar pre- : 
cios han seguido el curso que llevan los precios en el 
mercado. Cuando el mercado está firme, los líderes de 
los precios aumentan su producción para frenar estos pre
cios, o por el contrario, si el mercado es débil, reducen 
la producción y así ya no conceden préstamos. Hay pues, 
un interés propio de cada país, que se sobrepone a los in 
tereses comunes de la Organización y una nueva alza de 
precios es posible en caso de conflictos regionales que 
presionan para ello . (1 9 1 ) 

No olvidemos tampoco, que la presencia de fuentes 
alternativas de energía restan espacio de maniobra para 
el petróleo, así como la gran dependencia que aún persis
te, por la tecnología, mercados, personal calificado, que 
solo pueden ofrecer las compañías extranjeras. 



CONCLUSIONES 

A lo largo del presente trabaj o se desarrolló la 
evolución e importancia que el petróleo ha tenido desde 
los inicios de la industrialización como materia prima ; o 
mismo energético, hasta la formación de una organización 
de productores que buscó afirmar, en el campo de las rel� 
ciones económicas internacionales, el derecho de sobera
nía sobre sus recursos naturales, específicamente el pe
tróle�, paia con ello transformar el viejo orden económi
co internacional, cuya estructura era un fiel reflejo de 
las relaciones de explotación colonial . 

El derrumbe del sistema político del colonialismo, 
que culminó en los aftos posteriores a 4a Segunda Guerra, 
no trajo consigo un cambio económico favorable o equitati 
vo hacia todas las naciones y por ello se impuso al mundo 
poscolonial, la tarea de buscar, deliberadamente, una re
volución en este renglón. 

Por otro lado, los cambios en la economía capita 
lista (crisis económica y política) específicamente la 
norteamericana, promovió, dentro de los países industria
lizados, la formación de una comisión, la Trilateral, en
cargada de buscar soluciones para mantener la operativi
dad del sistema y en cuanto a la relación de éstos con 
los países subdesarrollados se buscaron respuestas en el 
diálogo Norte- Sur, cuyo éxito se frustró por las diferen
cias entre los ·países avanzados, Estados Unidos especial
mente, que se avocó a cuestiones energéticas, sobre todo 
a lo referente al comercio internacional del petróleo, d� 
jando de lado otros problemas económicos internacionales. 

Dentro de este marco histórico, siiuamos nuestra 
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hip6tesis sobre .el funcionamiento de la OPEP como grupo 
de presión y una vía de entrada para lograr el desarrollo 
econ6mico de los paí ses miembros ; al respecto se concluyó : 

La vertiente jurídica afirma que las res oluciones 
que dieron vida a la OPEP no estuvieron encamina
das a formar un grupo de presión, sino una organf 
2ación intergubernamental que coordinara las poli 
ticas en materia petrolera, para así asegurar la 
estabilidad de los precios en el mercado interna
cional y mantener un suministro regular a los con 
sumidores por un lado, y un ingreso estable a los 
productores, por el otro. 

Su naturaleza como organización internacional le 
confirió características propias como el ser una organiz� 
ción intergubernamental regional que cuenta con una pers� 
nalidad jurídica que responde a un objetivo restringido, 
con u�a estructura, competencia y poder de decisión pro
pios, que definen claramente su estructura como tal. 

No obstante, el petr6leo, en manos de los países 
productores de la OPEP fue un valios o  instrumento de pre
sión durante los seten;as para lograr ciertas reivindica
ciones políticas árabes. 

El boicot petrolero fue una decisi6n de los paí
ses árabes (a quienes interesaba el desalojo de tierras o� 
padas por Israel y la recuperación de los derechos del 
pueblo palestino) quienes no contaron con el apoyo de los 
otros productores de la región , que se dedicaron a incre
mentar su producción y cubrir el desabastecimiento provo
cado por aquéllos, fragmentando la efectividad del mismo 
boicot. 
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- · A partir de esta perspectiva política, un grupo 
de presión sería aquel que persigue, colectivame� 
te, objetivos políti�os comunes a trav�s de meca
nismos de persuasión, corrupción, amenazas, san
ciones entre otros. 

La división que hubo entre los miembros de la Or
ganización le restó cohesión interna (elemento esencial 
de todo grupo de presión) lo cual concluye, desde el pun
to de vista político, que los países árabes de la OPEP 
fueron los que funcionaron como un grupo de presión info� 
mal, y la Organización como un todo, fue un actor secunda 
rio, que Marcel Merle define como una organización capaz 
de cambiar las relaciones de fuerzas de la sociedad inter 
nacional, descartando la idea de que la organización sea 
un centro autónomo y con dinamismo propio, siendo más 
bien, el reflejo de los intereses de los diferentes paí
ses miembros: 

Finalmente, desde una vertiente económica, los 
países de la OPEP, en su esfuerzo por reivindicar el der� 
cho de soberanía sobre el petróleo y lograr con ello la 
formulación de proyectos de desarrollo económico, también 
encontró problemas en su funcionamiento como grupo. 

La evolución que ha tenido la relación de fuerzas 
entre los países del centro desarrollado y la periferia 
subdesarrollada por un lado, y los diferentes grados de 
desarrollo de los países de la OPEP, así · como la mayor u� 
gencia de unos más que otros por cubrir sus necesidades 
económicas internas, por el otro, han vulnerado la unidad 
de la Organización. 

Este desarrollo de la relación de fuerzas se ha 



163 

conformado por tres factores fundamentales: uno, fue el 
desmantelamiento de antiguas estructuras coloniales, ace
lerando los movimientos de liberación política y su pos
terior respuesta para quebrantar la dominación del capi
tal norteamericano primordialmente (NOEI). 

Luego, la evolución interna en la política de los 
países periféricos en los que, de reciente independencia 
política no se ha formado una burguesía local nacionalis
ta ; en cambio, el Estado, como única fuente de recursos 
financieros, ha sido un grupo comprometido con intereses 
extranjeros que operan en sus países ( grandes compañías 
petroleras) especialmente en lo que se refiere a la fase 
extractiva del proceso productivo del ,petróleo a los sec
tores dominantes del país productor, quedando la fase 
transformadora y comercializadora de este proceso en ma
nos de las compañías petroleras (nueva división interna
cional del trabajo). 

Y tercero, fue la importancia que los recursos no 
renovables de la periferia (particularmente el petróleo, 
así como la mano de obra de estos países ) representaron 
para el crecimiento y desarrollo económicos de los países 
industrializados, quienes forjaron, sus economías, por rn� 
chos años, sobre esta base energética de ficil extracción 
y de bajos costos. 

El valor estratégico del petróleo, si bien forta
teció la presericia de la OPEP en el contexto externo mien 
tras lcis paíse� miembros fueron los productores y export� 
dores del crudo más.importante ; al surgir en la escena 
mundial, nuevos productores no miembros de la Organización 
(México, Egipto, Malasia, Noruega, Gran Bretaña, etc. ) 
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así como el desarrollo de fuentes· alternativas de energía; 

. y la recesi6n económica de los industrializados, debili
taron la unidad de la OPEP. 1 

Países como México, cuyo comercio internacional 
gira en torno a la exportaci6n del petróleo y solo un pe
queño porcentaje lo constituyen productos no petroleros, 
le hace dependiente de los oscilantes precios del crudo 
(como fuente importante de divisas). Por ello, se requie
re que México, no solo formule sus planes energéticos a 
largo plazo, sino también, cooperar, aunque sea al márgen 
de la OPEP para estabilizar precios y evitar caídas brus
cas tal como sucedió a principios del año de 1 9 8 6 ,  

Dentro de un marco de mayor cooperación entre vie 
jos y nuevos productores, así como entre miembros y no 
miembros de la Organización, se podrá tener un mercado p� 
trolero estable . 



LOS ACUERDOS DE ACHNACARRY 

1. Aceptación por los grupos de su actual volúmen de 
negocio, que servirá de base de referencia para 
el cálculo de los incrementos futuros . 

2. Puesta a disposición de los productores de las 
instalaciones existentes en la medida que sean su 
ficientes. 

3. Renuncia a la creación de toda instalación compl� 
mentaría que no sea necesaria para satisfacer la 
demanda. 

4. Reconocimiento de la ventaja que existe en satis
facer el consumo de una zona geográfica por la 
producción de esta misma zona. 

S. Búsqueda del máximo de economías en los transpor
tes. 

6. Reducción de la producción en las zonas en las 
que es excedentaria, u oferta de este excedente 
sobre otros mercados a precios competitivos. 

7 .  Condena, en interés del público y de la propia in 
dustria del pelróleo, de toda medida cuyo efecto 
sería el de elevar los costos y, en consecuencia, 
reducir el consumo. 

A esto� acuerdos se· afiadieron las disposiciones 
de aplicación siguientes: 

1 .  El acuerdo rio se aplica ni a las importaciones ni 
a las exportaciones de Estados Unidos. 

2. Las cuotas de comercialización se �alcularán se-
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mestralmente para determinar los derechos de cada 
uno de los grupos en los diversos países y en el 
mercado mundial. 

3 .  Los precios de los productos petrolíferos serán 
determinados en cada punto del mundo por referen
cia a los precios practicados en el Go¡fo de Méxi 
co, y sin tener en cuenta el origen real del pro
ducto. 

4. Las normas de calidad de los productos se fij arán 
por acuerdos particulares con el fin de conseguir 
una "standardización". 

S.  Los excedentes de flota no utilizados ser6n pues
tos en "pool" para el conjunto de los grupos. 

6. Se podrán efectuar intercambios de productos en
tre grupos con el fin de economizar transportes. 

7 .  Los excedentes de producción se pondrán a disposi 
ción de los grupos a un precio inferior al que 
se ofrecerían a terceros. 

8. Los precios de los productos en cualquier punto 
del globo se fij arán con referencia a los practi
cados en el Golfo de - M�xico. 

Fuente: R. Centeno, "El Petróleo y la Crisis Mundial" , Madrid, 
Alianza, 1982. p. 52 



ANEXO II 

RESOLUCIONES DE LA ORGANIZACION DE PAISES EXPORTADORES DE 
PETROLEO (OPEP) 

Resoluciones de la Primera Conferencia 
Celebrada en Bagdad del 10 al 1 4  de septiembre de 19 60 
(resoluciones del I . 1 al I. 3) 

Resoluciones I. 1 

Qu·e los miembros no podrán por más tiempo perman� 
cer indiferentes ante la actitud adoptada hasta ahora por 
las compañías petroleras al efectuar modificaciones de pr� 
cio. 

2.  Que los miembros exigirán qu� las compañías pe
troleras mantengan sus precios estables y libres de toda 
fluctuaci6n innecesaria; que los miembros tratarán de res 
tablecer los precios actuales, por todos los medios a su 
alcance, a los niveles prevalecientes antes de las reduc
ciones ; que se asegurarán de que si surge alguna nueva ci� 
cunstancia que según las compañías petroleras necesitase 
modificaciones de precio, dichas compañías deben entrar en 
consultas con el miembro o miembros afectados para expli
car cabalmente las circunstancias. 

3 . .  Que los miembros estudiarán y formularán un sis
tema para asegurar la estabilización de los precios, entre 
otros medios, por la regulación de la producción con la d� 
bida atención hacia los intereses de las naciones produc
toras y de las consumidoras, y a la necesidad de asegurar 
una -entrada estable a los países productores, un abasteci
miento eficiente, económico y regular de esta fuente de 
energía a las naciones consumidoras, y una j usta ganancia 
para su capital a quienes inviertan en la industria del p� 
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tr6leo; 

4. Que si como resultado de · la aplicación de cual
quier decisi6n unánime de es�a conferencia se emplearen 
cualesquiera represalias directa o indirectamente por al
guna compañía interesada contra uno o más países miembros, 
ningún otro miembro aceptará oferta a_lguna de tratamiento 
ventajoso bien sea en la forma de un aumento en las expo� 
taciones o de una mejora de los precios, que se le pudie
ra hacer por una o más de dichas compañías con la inten
ción de desalentar la aplicación de la decisión unánime 
tomada por la Conferencia. 

Resolución I. 2 

1 .  Con miras a hacer efectiva las previsiones de la 
resolución No. 1, la Conferencia decide formar un organi� 
mo permanente llamado Organización de los Países Exporta
dores de Petróleo, para consultas regulares entre sus mie� 
bros con vista a coordinar y unificar las políticas de los 
miembros y determinar entre otros asuntos la actitud que 
los miembros deben adoptar cada vez que surjan circunstan 
cias tales como las contempladas en el parágrafo 2 de la 
resolución I .  1 .  

2 .  Los países representados en esta Conferencia se
rán miembros fundadores de la Organización de los Países 
Exportadores de Petróleo. 

3. Cualquier país con una exportación neta sustan
cial de petróleo puede llegar a ser miembros si es acept� 
do unánimemente por los cinco miembros fundadores de la 
Organización . 

4. El  principal objetivo de la Organización será la 



169 

unificaci6n de las políticas petroleras por los países 
miembros y la determiriaci6n de los mejores medios de sal
vaguardar los intereses de los países miembros individual 
y colectivamente. 

S .  La Organización efectuará reuniones por lo menos 
dos veces al año y si es necesario, más frecuentemente, 
en la capital de uno u otró de los países miembros o en 
cualquier otro lugar que sea aconsejable. 

6 .a) Para organizar y coordinar el trabajo de la Org� 
nización se establecerá un secretariado de la Organización 
de los Países Exportadores de Petróleo. b )  Un subcomit€ 
formado de por lo menos un miembro de cada país, se reuni_ 
rá en Bagdad no más tarde del primero de diciembre de 1 960, 
con el objeto de elaborar y someter a la próxima Confere� 
cia un anteproyecto de reglamento concerniente a la estruc
tura y funciones del secretariado, de proponer el presu
puest� del secretariado para el primer año y estudiar y 
proponer la sede más conveniente para el secretariado. 

Resolución I. 3 

1 .  Los miembros Prrticipantes en esta Conferencia 
someterán antes del 30 ·de septiembre los textos de las re 
soluciones a las autoridades competentes en sus respecti
vos países para su aprobación y, tan pronto como sea obt� 
nida dicha aprobación, notificarin consecuencialmente al 
presidente de la primera _Conferencia (ministro de petró
leo de la Repúqlica de Irak). 

2. El presidente de la Conferencia fijar§ de acuer
do con los otros miembros la fecha y lugar de la próxima 
Conferencia. 
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Dado en Bagdad el 14 de septiembre de 1 9 60 . El 
j efe de la delegación de la República de Irak, dr , Tala
atal- Shaibani ; el jefe de lá delegación del gobierno de 
Irán, Fuad Rouhawi ; el j efe de la delegación de Kuwait, 
Almed Sayid Omar ; el jefe de la delegación de Arabia Sau
dita, Abdulla al-Tariki ; el j efe de la delegación de Vene 
zuela, dr. Juan Pablo P�rez Alfonso , 

Fuente: Luis Arauz. "Legislación Petrolera Internacional. Nueva 
Etapa del Proceso de Liberación", M'exico, Siglo XXI, 
1 978. pp . 39-41. 



.ANEXO I I I  

ESTATUTOS DE LA ORGANIZACION DE PAISES EXPORTADORES DE PE 

TROLBO (OPEP J 

Capitulo I.  Organización y Objetivos 

Artículo 1 .  - La Organización de Paises· Exporta
dores de Petróleo (OPEP) , en adelante denominada "La Org� 
nización", creada como una organización intergubernamen
tal permanente de conformidad con las Resoluciones de la 
Conferencia de Representantes de los Gobiernos de Irán, 
Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela , celebrada en 
Bagdad del 1 0  al 1 4  de septiembre de 1 960 , llevará a cabo 
sus funciones de acuerdo con las disposiciones estableci
das a continuación : 

Artículo 2. - A. El principal objetivo de 1 a Organi:_ 
zación será la coordinación y unificación de las políticas 
petroleras de los países miembros y la determinación de 
los mejores medios para salvaguardar sus intereses ; tanto 
individual como colectivamente. 

B. La Organización arbitrará medios para asegurar la 
estabilización de los precios en los mercados in
ternacionales de petróleo , con el propósito de 
eliminar las fluctuaciones perjudiciales e innece 
sarias. 

C. Se prestará en todo momento debida atención a los 
intereses de las naciones productoras y a la nec� 
sidad de asegurar un ingreso continuo a los paí
ses productores; un suministro de petróleo efi
ciente , regular y económico a las naciones consu
midoras; y una rentabilidad justa a los capitales 
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de quienes invierten en ia industria del petróleo. 

Artículo 3 ,  � La Ofganizaci6n se guiará por el , 
principio de la igualdad soberana de sus pa1ses miemb ros ,  
Los países miembros deberán cumplir de buena fe las obli- . 
gaciones contraídas por ellos de. acuerdo con estos estatu 
tos. 

Artículo 4 . - Si como resultado de la aplicación 
de cualquier decisión de la Organización se emplearen re
presa lias directa o indirectamente por alguna compañía 
(o compañías) interesada contra uno o más países miembros 
ningún otro miembro aceptará oferta alguna de tratamiento 
favorab le bien sea en la forma de un aumento en las expoK 
taciones de petró leo o de un mej oramiento en los precios, 
que se pudiera hacer por una o más de dichas compañías in 
teresadas con la intención de desalentar la aplicación de 
la decisión· de la Organización ,  

Artículo 5. - La Organización tendrá su sede en 
el lugar que la conferencia decida. 

Artículo 6. - El Jngiés será el idioma oficial 
de la Organización. 

Capitulo II , De los Miembros 

Artículo 7. - A ,  Los miembros fundadores de la 
Organización son aquel los países que estuvieron represen
tados en la primera conferencia, celebrada en Bagdad, y 
que fir�aron el acuerdo original por el cual fue creada 
la Organización . 

B .  Los miembros titulares serán los miembros fundado 
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res así como aquellos países cuyas solicitudes de 
ingreso han sido aceptadas por la Conferencia. 

C. Cualquier otro país con una exportaci6n neta sus
tancial de petr6leo crudo que tenga básicamente 
intereses similares a los de los países miembros, 
podrá ser miembro titular de la Organizaci6n, si 

· es aceptado por una mayoría de tres cuartos de 
los miembros titulares, incluyendo el voto concu
rrente de todos los miembros fundadores. 

D. Un país exportador neto de petróleo que no est€ · 
calificado para ingresar conforme al párrafo C 
que antecede, podrá, sin embargo, ser admitido 
por la Conferencia corno un miembro asociado, con
forme a las condiciones especiales que pueda est� 
blecer la Conferencia , de ser . aceptado por una m� 
yoría de tres cuartos, incluyendo el voto concu
rrente de todos los miembros fundadores, Ningún 
país podrá ser admitido como miembro asociado si 
no tiene básicamente intereses y propósitos simi
lares a los de los países miembros, 

E. Los miembros � ociados pueden ser invitados ..por 
la Conferencia a asistir a: cualquier reunión de 
una conferencia, j unta de gobern�dores o reunión 
consultiva y tendrá derecho a participar en sus 
deliberaciones sin .derecho a voto, Sin embargo, 
tendrán pleno derecho a aprovechar todos los ser
vicio, generales de la secretaría como cualquier 
miembro titular, incluyendo sus publicaciones y 
bibliotecas . . 

F.  Cuando las palabras "miembros" o "países miem-
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bros" se mencionan en este estatuto s·e referirán 
a los miembros titulares de la Organización, a me 
nos que en el texto 1se señale lo contrario.  

Artículo 8. - A. Ningíln miembro de la Organiza
ción podrá retirarse de aqu�lla sin haber notificado pre
viamente a la Conferencia su propósito de hacerlo. Tal 
not:ificación se hará efectiva a partir del año calendario 
siguiente a la fecha de haber sido recibida por la Confe
rencia, siempre que el miembro haya cumplido para esa fe
cha con todas las obligaciones financieras que puedan de
rivarse de su condición de miembro. 

B. En el caso de que algún país haya dejado de ser 
miembro de la Organización, su readmisión se pro
ducirá de conformidad con el artículo 7, párrafo 
c .  

Capitulo III. De los Organos 

Artículo 9 . - La Organización tendrá tres órga
nos : I. La Conferencia : II La Junta de Gobernadores : y 
III La Secretaría. 

I. La Conferencia 

Artículo 10. - La Conferencia será la suprema au 
toridad de la Organización. 

Artículo 1 1 . - A. La �onferencia estará integr� 
da por delegaciones que representen a los países miembros. 
Una delégación podrá constar de uno o más delegados, así 
como de consejeros y de observadores. Cuando una delega
ción conste de más de una persona , el país respectivo de-
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signará a una de ellas como jefe de delegación , 

B. Cada país miembro debería estar repres·entado en 
todas las Conferencias ; sin embargo, un quórum 
de tres cuartos de los países miembros será nece
sario para celebrar una Conferencia. 

C. Cada país miembro titular tendrá un voto. Todas 
las decisiones de la Conferencia, a excepción de 
las que traten de cuestiones de procedimiento, r� 
querirán el acuerdo unánime de todos los miembros 
titulares. 

Las resoluciones de la Conferencia entrarán en vi 
gor treinta días después de la conclusión de la reunión o 
después del periodo que decidiera la Conferencia, salvo 
que dentro de dicho periodo la secretaría recibiera noti
ficación en sentido contrario por parte de los países 
miembros . . 

En el caso de que un miembro titular esté ausente 
de la reunión de la Conferencia, la� resoluciones de la 
Conferencia entraran en �igencia salvo que la secretaría 
recibiera notificación en sentido contrario por parte de 
dicho miembro por lo menos diez días antes de la fecha fi 
jada para la publicación de las resoluciones. 

D. Un país que no sea miembro podrá ser invitado a 
asistir a la Conferencia como observador si la 
Conferencia así lo decide. 

Artículo 1 2. - La Conferencia celebrará dos reu
niones ordinarias al año. No obstante, una reunión ' extr� 
ordinaria de la Conferencia puede ser convocada por el se 
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cretario general a soli citud de un pais m iembro, después 
de haberse consultado con el presidente, previo acuerdo 
de una mayoría simple de los países miembros .  De no ha
ber unanimidad entre los países miembros en la aprobaci6n 
de la convocatoria a dicha reuni6n en cuanto a fecha y 1� 
gar, estos serán fijados por el  secretario general, des
pués de consultar con e l  presidente. 

Artículo 1 3. - La Conferencia se celebrará nor
malmente en la sede de la Organización, pero se podrá re� 
nir en cualquiera de los países miembros o donde quiera 
que sea aconsejable. 

Artículo 1 4. - A.  La Conferencia elegirá un pr� 
sidente y un presidente alterno en su primera reuni6n pr� 
liminar. E l  presidente alterno ejercerá las responsabili 
dades del presidente en su ausencia o cuando éste no estu
viera en capacidad de ejercerlas. 

B. El presidente permanecerá en ejercicio por la du
ración de la reuni6n de la Conferencia y retendrá 
el título hasta la reunión siguiente. 

C. El  secretario general ejercerá las funciones de 
secretario de la Conferencia, 

Artículo 1 5. - La Conferencia : 

1 .  Formulará la .política general de la Organizaci6n 
y determinará los medios apropiados para su apli
caci6n. 

2. Decidirá con respecto a cualquier solicitud de in 
greso a la Organización .  
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3 • . Confirmará el nombramiento de los miembros _de l a  
junta de gob�rnadores; 

4. Pedirá a la junta de gobernadores que presente 
informes o formule recomendaciones sobre cualquier 
materia de interés para la Organización ; 

S. Analizará los informes y recomendaciones propues
tos por la junta de gobernadores sobre los ·asun
tos de la Organización o decidirá con respecto a 
ellos; 

6 .  Analizará el presupuesto de la Organización pre
sentado por la junta de gobernadores y decidirá 
al respecto; 

7 .  Examinará el informe del auditor y el estado de 
cuentas presentados por la junta de gobernadores 
y decidirá al respecto; 

8 �  Convocará a los países mi�mbros interesados a reu 
niones consultivas para los propósitos y en los 
lugares que la Conferencia considere convenientes; 

9 .  Aprobará cualquier modificación a este estatuto; 
I! 

1 o .  Nombrará al presidente de la junta de gobernado-
res y un presidente alterno; 

1 1 . Nombrará al secretario general; 

1 2 .  Nombrará al secretario general adjunto; y 

1 3 .  Nombrará al auditor de la Organización por el pe-
riodo de un año. 

. :·i.�-:-. . 
. ..,_ 
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Artículo 1 6. - Todos los asuntos que no sean ex
presament� asignados a otros órganos de la Organización 
serán de la competencia de ra Conferencia , 

II. La Junta de Gobernadores 

Artículo 17. - A .  La j unta de gobernadores est� 
rá compuesto de gobernadores designados por los países 
miembros y confirmados por la Conferencia . 

B. Cada miembro de la Organización debería estar re
presentado en todas las reuniones de la junta de 
gobernadores; sin embargo, para celebrar una reu
nión será necesario un quórum de dos tercios. 

C. Cuando por cualquier motivo un gobernador esté im 
ped�do de asistir a una reunión de la junta de g� 
bernadores, el nespectivo país miembro designará 
a un gobernador sustituto ad hoc . Tal designa
ción no requerirá la confirmación de la Conferen
cia. A las reuniones a las que él asista, el go
bernador ad hoc tendrá la misma categoría que los 
demás gobernadores, excepto en lo que se refiere 
a las calificaciones para presidir la junta de g� 
bernadores. 

D. Cada gobernador tendrá un voto . Para las decisio 
nes de la junta de gobernadores se necesitará una 
mayoría simple de los gobernadores presentes . 

E ·. El periodo de actuación de cada gobernador será 
de dos afios. 
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Artículo 1 8. - A. La j unta de gobernadores se 
reunirá por lo menos �os veces cada afio a intervalos apr� 
piados que serán determinados por el presidente de la ju� 
ta, previa consulta con el secretario general , 

B .  S e  podrá convocar una reunión extraordinaria de 
la junta de gobernadores a solicitud del preside� 
te de la junta, del secretario general o dos ter
cios de los gobernadores. 

Artículo 1 9. - Las reuniones de la junta de go
bernadores se celebrarán normalmente en la sede de la Or
ganización, pero podrán también celebrarse en cualquiera 
de los países miembros o dondequiera q�e sea aconsejable . 

Artículo 20. - La junta de gobernadores : 

1 .  Dirigirá la gestión de los asuntos de la Organiz� 
ción y la aplicación de las decisiones de la Con
ferencia ; 

2 .  Considerará cualquier informe· sometido por el se
cretario general y decidirá al respecto ; 

3. Presentará informes y formulará recomendaciones a 
la Conferencia sobre los asuntos de la Organiza
ción ; 

4 .  Elaborará el presupuesto de l a  Organización por 
cada año calendario y lo someterá a la Conferencia 
para su aprobación ; 

S .  Designará al auditor de la Organización para un 
periodo de un año ; 
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6. Analizará el informe del auditor y el estado de 
cuentas y los someterá a lg Conferencia para su 
aprob ación; 

7 .  Aprobará el nombramiento de los jefes de departa
mentos propuestos por los . países miembros, dando 
debida consideración a la recomendación del secre 
tario general; 

8. Convocará una reunión extraordinaria de la Confe
rencia; 

9. Designará a un secretario general adjunto para su 
nombramiento por la Conferencia; y, 

1 0. Preparará el temario de la Conferencia. 

Artículo 2 1 . - El presidente de la junta de gobe� 
nadores y el presidente alterno, quien asumirá todas las 
responsabilidades del presidente en su ausencia o cuando 
éste no estuviera en capacidad de ejercerlas, serán desi� 
nados por la Conferencia de entre los gobernadores por un 
periodo de un año, de acuerdo con el principio de rotaci6n 
alfabética . Sin embargo, la antiguedad del país como mie� 
bro de la Organización tendrá precedencia sobre el princi 
pio de rotaci6n alfabética. 

Artículo 22.  - El presidente de la junta de go
bernadores : 

1. Presidirá las reuniones de la junta de gobernado
res; 

2 .  Asistirá a la sede de la Organización para la pr� 
paración de cada reuni6n de la junta de gobernad� 
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3. Representarl a la j unta de gobernadores en las 
Conferencias y en las reuniones consultivas .  
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Artí culo 23. - Cuando una lllayoría de los dos te!_ 
cios de los gobernadores decida que la permanencia en el 
cargo de cualquier gobernador es perjudicial a los inter� 
ses de . la Organización, el presidente de la junta de go
bernadores comunicará inmediatamente esta decisión al 
país miembro afectado, el cual a su vez deberá proponer 
un sustituto para el mencionado gobernador antes de la 
próxima reunión de la junta de gobernadores. El nombra
miento del sustituto como gobernador quedirá sujeto a con 
firmaci6n por la Conferencia siguiente . 

Artículo 24. - . Cuando un gobernador está impedi
do, por cualquier razón, de continuar desempeñando sus 
funciones en la junta de gobernadores, el país miembro co 
rrespondiente designará a un sustituto. El gobernador de 
signado asumirá sus funciones al ser nombrado, sujeto a 
_ confirmación por la Conferencia siguiente. 

III. La Secretaría 

Artículo 2 5. - La secretaría desempeñará las fu!!_ 
ciones ejecutivas de la Organización, de conformidad con 
las disposiciones de este estatuto, bajo la dirección de 
la junta de gobernadores. 

Artículo 26. - La secretaría de la Organización 
estará constituída por el secretario general, y el secre-



tario general adj unto y el personal que sea requerido. 
Funcionará en la sede de la Organizaci6n. 
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Artículo 27. - El secretario general . será el re
present ante legal autorizado de la Organizaci6n. 

B. El secretario general será el principal funciona
rio de la secretaría , y con tal carácter tendrá 
la autoridad pa_ra los aumentos de la Organizaci6n 
de conformidad con las instrucciones de la junta 
de gobernadores. 

Artículo 28. - A. La Conferencia nombrará al se 
cretario general por un periodo de tres años , cuyo térmi
no podrá prorrogarse una sola vez por otro periodo 0e igual 
duración . Este nombram iento se efectuará previa postula
ci6n por lo� países miembros y después de realiz ar un es
tudio comparativo de las calificaciones de los candidatos. 

Los.requisitos personales mínimos exigidos para 
el cargo de secretario general serán los siguientes : 

a) Tener 35  años de edad ; 

b) Poseer un título, otorgado por una universidad r� 
conocida , en derecho ,  economía , ciencias , ingeni� 
ría, b administraci6n; 

e) Tener 1 5  años de experiencia , de los cuales por 
lo menos 10 años en cargos directamente relacion� 
dos con la industria petrolera y 5 años en cargos 
,ejecutivos o administrativos de gran responsabili 
dad. También es deseable . tener experiencia en 
las relaciones gobierno-compañías y en los aspee-

_) 



1 83 

tos internacionales de la industria petrolera. 

Si en algún caso no fuere posible lograr unanimi 
dad en la elección, el secretario general será nombrado 
mediante el sistema rotativo por un periodo de dos años 
sin detrimento de las calificaciones requeridas . 

B. El secretario general será nacional de uno de 
los países miembros de la Organización. 

C .  El secretario general residirá en la sede de la 
Organización . 

D .  El secretario general será responsable ante la 
junta de gobernadores de todas las actividades 
de la secretaría. Las funcienes de los diferen
tes departamentos se ejecutarán en su nombre y 
bajo su autoridad . 

E. El secretario general deberá asistir a todas las 
reuniones de la junta de gobernadores. 

Artículo 29. - El secretario general : 

1 .  Organizará y administrará el trabajo de la Orga
nización ; 

2 .  Cuidará de que las funciones y tareas asignadas 
a los diferentes departamentos del secretario 
sean llevadas a cabo ; 

3. · Preparará informes a ser presentados en cada reu 
nión de la junta de gob.ernadores en relación con 
asuntos que requieren análisis y decisión ; 

4. Informará al presidente y a otros miembros de la 
j unta de gobernadores, de todas las actividades 
de la secretaría, de todos los estudios emprendí-
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dos y del progreso en la aplicación de las refo
luciones de la Conferenc}a; y, 

1 
S .  Cuidará a la debida ej ecución de las funciones 

que le sean asignadas a la secretaría por la Con 
ferencia o la j unta de gobernadores . 

Articulo 30. - El secretario general adj unto s� 
rá escogido . por la j unta de gobernadores entre los candi
datos más altamente calificados y experimentados que sean 
postulados por los países miembros para su designación 
por la Conferencia. 

B. El periodo de servicio del secretario general a� 
j unto será de tres años. Este se podrá ampliar 
por un año o más, cuando así lo sugiera la j unta 
de gobernadores y lo apruebe la Conferencia. 

C. El· secretario general adj unto deberá residir pe� 
manentemente en la sede de la Organización. 

D .  El secretario general adj unto será responsable 
ante el secretario general por la coordinación 
de las actividades técnicas · y  administrativas de 
la secretaría. Las funciones de los diferentes 
departamentos serán ej ecutadas baj o la supervi
sión general del secretario general adj unto. 

E. El secretario general podrá delegar parte de su 
autoridad al secretario general adj unto. 

F. El secretari� general adj unto actuará en lugar 
del secretario general cuando éste último esté 
ausente de la sede. 

Artículo 3 1 . - A .  Los j efes de departamentos 
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serán designados por el secretario general con la . aproba
ción de la junta de gobernadores , 

B .  Los funcionarios de la secretaria ,  una vez pro-
. puestos por sus respectivos gobiernos, serán nom
brados por el sec"ret ario general de conformidad 
con el reglamento de personal. Para tales nombra
mientos, el secretario general deberá dar de�ida 
consideración, en la medida de los posibles, a 
una distribución equitativa entre las nacionalid� 
des de los miembros, pero no se permitirá que 
tal consideración perjudique la eficiencia de la 
secre.taría . 

Artículo 32 .  - El personal. d� la secretaría est.§!-_ 
rá constituido por empleados internacionales, que tendrán 
un carácter exclusivamente internacional. En el desempe
ño de sus obligaciones no solicitarán ni aceptarán ins
trucciones de ningún gobierno o de alguna otra autoridad 
distinta a la Organizaci�n. Deberán abstenerse de cual
quier acción que pueda afectar su posición como empleados 
internacionales y se comprometerán a desempeñar sus obli
gaciones teniendo presente solo los intereses de la Orga
nización. 

Artículo 33 . - 1 .  El secretario general estará 
asistido en el desempeño de sus funciones por el secreta
rio general adjunto, un departamento de administraci6n, 

· un departamento de economía, un departamento legal , un- d� 
partamento de información, un departamento t�cnico así c� 
mo tambi én cualquier otro departamento que la Conferencia 
crea conveniente crear finalmente su propia oficina. 
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2 .' La oficina del secretario general lo asistirá en 
efectuar los contactos con los_ gobiernos� las or 
ganizaciones, las delegaciones y la prensa ; man� 
jar todos los asuntos concernientes al campo de 
las relaciones públicas, velar por el cumplimien
to de las resoluciones y las recomendaciones de 
la Conferencia ; tramitar todos los asuntos proto
colares ; y, atender cualquier otra funci6� que le 
asigne el secretario general . 

3. No obstante las disposiciones contempladas en los 
artículos 3 4  al 38, inclusive, y cuando el funéi� 
namiento eficiente de los departamentos y la se
cretaría así lo requiera, la junta de gobernado
res puede, mediante recomendaci6n al secretario 
general, autorizar al secretario general para 
transferir funciones o reacciones menores, de un 
departamento a otro . 

Artículo 3 4. - Obligaciones del departamento de 
administración ; 

1 .  Será responsable de todos los métodos de organiz� 
ci6n, de los �ervicios generales y de Conferencia, 
de los asuntos de personal, de presupuestos, de 
la contabilidad y control interno ; 

2. Estudiará y examinará las políticas administrati
vas generales y los métodos de relaciones indus
triales utilizados en las industrias petroleras 
de lo-s países miembros sobre cualquier mej oramieg_ 
to posible ; y, 

3. Se mantendrá al tanto de las políticas adm,inistra 
tivas corrientes y de los cambios en la política 
que ocurran en la industria petrolera internacio-
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nal que puedan afectar la Organización o tener 
inter�s para ella . 

Art ículo 3 5 . - El depart amento económico : 
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1 .  Examinará los aspectos económicos de la industria 
petrolera mundial y realizará un programa conti
nuo de estudios económi cos con el propósi to de lo
grar un pronto y cabal cumplimiento de los fines 
de la Organización. 

2. Emprenderá estudios económicos especiales sobre 
aspectos particulares de la industria petrolera 
internacional con el objeto de determinar donde 
radican los mejores intereses de los países miem
bros ; y, 

3. Llevará a la atención del secretario general , 
cualesquiera acontecimientos económico� en la in
dustria petrolera internacional que puedan afec
tar los intereses de los países miembros. 

Artículo 36. - Obligaciones· del departamento le-

1 .  Examinará los aspectos legales de la industria p� 
trolera mundial y realizará un programa continuo 
de estudios legales con el propósito de lograr un 
pronto y cabal cumplimiento de los fines de la Or 
ganización; 

2. Emprenderá estudios legales especiales sobre as
pectos particulares de la industria petrolera in
ternacional con el objeto de determinar donde ra
dican los mejores intereses de los_ países miem
bros; y, 
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3. Llevará a la atención del secretario general 
cualquier acontecimiento legal en la industria 

I petrolera que pueda afectar los intereses comunes 
de los miembros. 

Artículo 37. - El departamento de información es 
tablecerá , mantendrá y desarrollará: 

1 .  Un centro de información , que incluya una biblio
teca de gran alcance y un centro de documentación 
y establecerá los procedimientos apropiados para 
su más eficiente utilización como centro de infor 
mación para los países miembros en parti cular y 
del públi co en general. 

2 .  Una unidad de estadísti ca para la recopilación y 
comparación de información estadística de los paf 
ses. miembros, la industria y otras fuentes. 

3 .  Un programa de publi caciones y revistas de carác
ter general y técnico. 

4. Adoptar relaciones adecuadas con otras institucio 
nes de la industria petrolera con el fin de enri
quecer más a la Organización como centro de infor 
mación sobre la industria. 

Artículo 38. - El departamento té cni co : 

1 .  Examinará los aspectos té cni cos de la industria 
petrolera y realizará un programa continuo de es
tudios técni cos con el propósito de lograr el cum 
plimiento de los fines de la Organización.  

2 .  Emprenderá estudios técni cos especiales de aspec
tos particulares de la industria para determinar 
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los mej ores intereses de los miemhros; y ,  

3 .  Llevará a la atención del secretario general los 
aspectos técnicos en la industria que puedan afee 
tar los intereses comunes de los países miembros, 

Ar't jculo 39 . - El secretario general podrá utili:_ 
·• �•f 

zar los servicios de consult ores, en la medida en que sea 
necesario, para que aconsej en sobre asuntos especiales o 
para que realicen estudios técnicos cuando estas labores 
no puedan ser realizadas por la secretaría.  

B .  El secretario general podrá contratar los expertos 
o especialist as que requiera la Organización, 
cualquiera que sea su nacionalidad, por un perio
do que será aprobado por la j unta de gobernadores, 
siempre que en el presupuesto exista una previ
sión para tal contratación . 

C .  E l  secretario general puede establecer en cual
quier momento, grupos de trabaj o con el fin de 
que realicen cualquier tipo de estudios sobre ma
terias específicas de interés para los países 
miembros . 

Capítulo IV. - Reuniones consultivas y órganos 
especiali zados . 

Artícu�o 40 . - A . · Una reunión consultiva estará 
integrada por los j efes de las delegaciones de los países 
miembros o sus repr�éentantes . 

B .  En el caso en que una Conferencia no est é reunida 
se podrá convocar en cualquier momento una reunión 
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consultiva a pedido del presidente de la Conferen 
cia. 

C. La agenda de cada reunión consultiva será prepar� 
da por el presidente de la Conferencia , a menos 
·que haya sido previamente señalada por la Confe
rencia misma. 

D. La reunión consultiva podrá adoptar decisiones o 
recomendaciones para que sean aprobadas por la 
próxima Conferencia, a menos que una Conferencia 
anterior lo hubiera autorizado de otro modo. 

Artí culo 4 1. - A. La conferencia podrá estable
cer órganos especializados en la medida en que lo requie
ran las circunstancias, a fin de asistir en la solución 
de ciertos problemas de particular importancia. Los órg� 
nos especializados funcionarán de conformidad con las re
soluciones o con los estatutos preparados por este propó
sito. 

B. Los órganos especializados operarán funcional y 
financieramente dentro del marco general de la se 
cretaría de la Organización, 

C. Los órganos especializados actuarán en todo momen 
to de acuerdo con los principios de la Organiza� 
ción, conforme lo establecido en las resoluciones 
de las Conferencias. 

· capítulo V .  Disposiciones financieras. 

Artículo 42. - El presupuesto de la Organización 
será elaborado para cada año calendario. 
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B. Al aceptar cualquier miembro asociado en la Org� 
nización la Conferencia solicitará de éste que 
pague una suscripción anual fija, la cual se con
siderará como su contribuci6n financiera a la Or
gani zaci6n ; 

C. Las contribuciones presupuestarias serán aporta
· das equitativamente por todos los países miembros, 
previa consideración de las suscripciones anuales 
de los miembros asociados. 

Artículo 43. - A. Cada país miembro cubrirá to
dos los gastos incurridos en el envío de delegaciones o 
representantes a las conferencias, reÜniones consultivas 
y grupos de trabajo. 

B. La Organización cubrirá los gastos de viajes y re 
muneraciones de los Gobernadores que asisten a 
las reuniones de la junta de gobernadores. 

Capitulo VI . Disposiciones· adicionales. 

Artículo 4 4. - Cualquier país miembro podrá pro
poner enmiendas a estos estatutos. Las enmiendas pro
puestas serán consideradas por la junta de gobernadores, 
la cual si así lo decide, recomendará su - adopción a la 
Conferencia. 

Artículo 4 5 . - Quedan sin efecto todas las reso
luciones contrarias al texto de este estatuto. 
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Art í culo  4 6 . " Este  est atut o s e  ap licará a par

t ir de l 1 2  de  mayo de 1 9 6 5 .  

Puente : Luis Arauz . 1 1Legislación Petrolera Internacional . Nueva 
Etapa del Proceso de Liberación" . Mfucico, Siglo XXI , 1 978. 
pp . 25-37 .  



� IV 
PRODUCCION DE PETROLEO CRUDO , POR PRINCIPALES PAISES DE AMERICA 

1 9 7 5  - 1 9 8 5  
(MI LES DE BARRI LES DIARIOS) 

· P E R I O D O  TOTAL 
.AMERICA ARGENTINA BRASIL CANADA ECUADOR ESTADOS MEXICO TRINIDAD VENEZUELA OTROS 

UNIDOS TOBAGO PAISES 
DE .AME 
RICA -

1975 16 135 397 1 78 1 736 1 61 1 0  007 806 21 5 2 346 289 
1 976 1 S 807 395 1 80 1 589 1 88 9 736 894 21 3 2 294 3 1 8  
1 977 15 987 432 166 1 608 1 83 9 797 1 086 229 2 238 248 
1 978 16 729 452 166 1 576 202 1 0  269 1 330 230 2 1 66 338 
1 979 1 7  396 471 1 73 1 772 21 4 10 207 1 6 1 8  2 15  2 356 370 
1 980 17 721 488 1 92 l 694 204 10 21 6 1 936 213 2 165 613  
1 981 1 7  890 493 224 1 533 21 0 1 0  1 48 2 31 2 200 2 1 08 662 
1 982 18 227 480 262 1 517 209 1 0  236 2 746 1 80 1 895 702 
1 983 18 252 482 339 1 583 236 10 258 2 666 160 1 801 727 
1 984 18 61 1 474 474 í 636 252 1 0  459 2 692 1 60 � 1 698 766 

1 984 Enero 1 8  306 483 441 l 625 235 10 269 2 928 1 60 a/ 1 725 440 a/ 
Febrero 1 8  599 499 437 1 682 240 10 416 3 008 1 60 a/ 1 7 17  440 a/ 
Marzo 18 626 489 441 l 71 8 245 1 0  403 3 029 160  a/ 1 701 440 a/ 
Abril 1 8  580 478 454 1 663 256 10 399 3 030 160 a/ 1 700 440 a/ 
Mayo 1 8  707 475 463 1 623 250 10 461 3 093 160 a/ 1 742 440 a/ 
J1.mio 18 793 483 475 1 695 260 10 457 3 1 1 4  160 a/ 1 709 440 a/ 
Julio 1 8  925 464 475 1 744 262 1 0  519 3 093 160 a/ 1 768 440 a/ 
Agosto 1 8  645 472 495 1 661 260 1 0  525 2 91 0  1 60 a/ 1 722 440 a/ 
Septiembre 18 41 8 471 495 1 549 260 1 O. 463 2 037 1 60 a/ l 643 440 a/ 
Octubre 1 8  730 463 507 1 701 240 10 530 2 949 160 a/ 1 740 440 a/ 
Noviembre 1 8  753 460 sos 1 703 260 10 565 3 0 10  1 60 a/ 1 650 440 a/ 
Diciembre 18 544 457 504 1 555 260 10 499 3 1 1 6  1 60 Ff l 553 440 y 

1985 Enero 1 8  492 460 535 1 550 260 1 O 400 . 3 1 20 1 60 � 1 567 440 � -
Fuente : PEMEC, Subdirección de Planeación y Coordinación. Memoria de Labores . Ccmrparaciones ·� 

Internacionales , México en el  Mtmdo. INEGI ,  México, 1985 . Cuadro VI . 4  p. 293 . <O ...., 
a) Datos mensuales no disponibles , por lo tanto las cifras se sacan por diferentes . 



PRODUCCION DE PETROLEO CRUDO , POR PRINCIPALES PAISES DEL MEDIO ORIENTE 
1 975  - 1 985  

(MILES DE BARRI LES D IARI OS) 

TOTAL MEDIO ARABIA BURATOS ZONA OTROS PAISES 
P E R I O D O  ORIENTE SAUDITA ARABES IRAN IRAK KUWAIT OM6.N QATAR NEUTRAL DEL MEDIO 

UNIDOS ORIENTE 

1 975 19  459 6 827 l 663 5 350 2 262 J 838 342 438 495 244 
1 976 22 071 8 344 l 936 5 883 2 4J 5 J 9J 2 367 49.7 467 250 
1 977 22 226 9 01 7 1 998 5 663 2 348 1 784 342 445 368 261 
1978 21 1 1 2  8 066 l 830 5 242 2 562 1 894 3 15  487 473 243 
1 979 2 ]  535 9 251 l 830 3 ]68 3 477 2 21 3 295 508 569 224 
1 980 18 346 9 631 1 702 1 467 2 646 1 389 282 471 544 21 4 
1 981 15 569 9 624 1 482 1 316 897 924 3 1 8  405 388 2 1 5  
1 982 12 233 6 320 1 216 1 955 887 670 325 328 31 2 220 
] 983 1 1  786 5 085 1 1 20 2 426 l 005 868 377 295 390 220 
1 984 11 269 4 444 1 1 1 5 2 1 87 1 203 9 1 2  402 376 4 10  220  "E./ 

1 984 Enero 1 1  581 4 900 1 165 2 000 1 1 50 850 391 440 1 59 220 b/ 
Eebrero 1 1  708 4 800 1 1 65 2 350 1 000 1 000 403 300 1 70 220 'fil 
Marzo 1 1  897 4 600 1 165 2 400 1 200 1 050 400 380 1 82 220 fj/ 
Abril 1 1  845 4 900 1 1 65 2 300 1 200 900 400 325 435 220 fj/ 
Mayo 1 1  535 4 800 1 165 2 1 00 1 200 900 400 350 400 220 º' 
Junio 1 2  245 5 250 1 1 90 2 200 1 225 950 390 450 370 220 fj/ 
Julio 1 1  905 4 800 1 1 55 2 400 1 200 900 400 430 400 220 o/ 
Agosto J O  61 5 4 300 945 1 800 1 250 900 410 41 0 380 220 º' 
Septiembre 1 0  555 3 900 1 065 1 800 1 300 1 000 4 10  480 380 220 º' 
Octubre 1 0  435 3 900 1 0 1 5  2 000 1 200 900 410 41 0 380 220 º' . 
Noviembre 10 545 3 800 1 0 1 5  2 400 1 250 800 400 280 380 220 º' 
Diciembre 1 0  331 3 400 1 165 2 500 1 200 800 410 256 380 220 :[/ 

1 985 Enero 9 835 3 350 1 165 2 000 1 200 850 410 260 380 220 "EJ 

Flllente : PEMEX, Subdirección de Planeaci6n y Coordinaci6n. Memoria de Labores . Comparaciones 
Internacionales , México en el Mundo. INEGI , México, 1 985. Cuadro VI . 5  p .  293 .... 

<O 
00 

b) Datos mensuales no disponibles ,  por lo tanto las cifras se sacan por diferentes . 



PRODUCCION DE PETROLEO CRUDO , POR PRINCI PALES PAISES EUROPEOS Y SOCIALISTAS 
1 97 5  - 1 98 5  

(MILES D E  BARRILES DIARIOS) 

OTROS PAISES 
P E R I O D O  

TOTAL PAI.SES ALEMANIA AUS1RALIA EUROPEOS Y OCCIDENTAL OHNA NORUEGA REINO 
UNIDO URSS DE EUROPA 

1 975 
1 976 
1977 
1 978 
1 979 
1 980 
1 981 
1 982 
1983 
1 984 

1984 

1 985 

1 2  445 
1 3  520 
14 6 1 4  
1 5  7 1 6  
1 6  672 
1'7 161 
17 398 
1 7  733 
1 8  316 
18 555 

Enero 1 8  660 
Febrero· 18 740 
Marzo 1 8  461 
Abril 1 8  641 
:Mayo 1 8  640 
Junio 18 466 
Julio 1 8  680 
Agosto 1 8  494 

1 1 3  
1 09 
1 07 
1 00 
94 
92 
90 
85 
83 
80 

82 
82 
81 
81 
80 
80 
80 
80 

41 
38 
36 
36 
35 
2§ 
27 
26 
25 
25 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

1 566 
1 765 
1 790 
2 005 
2 1 22 
2 1 43 
2 0 15  
2 036 
2 1 23 
2 215 

2 195 
2 195 
2 1 95 
2 220 
2 220 
2 220 
2 220 
2 229 

190 31 9 863 249 
278 246 1 0  443 238 
279 776 1 0  995 228 
357 1 094 1 1  500 241 
407 1 597 1 1  800 258 
529 1 645 1 2  1 09 263 
506 1 832 1 2  263 302 
499 2 056 1 2  332 323 
625 2 272 1 2  485 323 
701 2 476 1 2  272 406 El 

71 5 2 607 1 2  250 406 c/ 
692 2 780 1 2  1 80 406 e/ 
662 2 462 1 2  250 406 et 
679 2 470 1 2  380 406 el 
71 1 2 438 1 2  380 406 el 
531 2 416 1 2  408 406 e/ 
662 2 531 1 2  376 406 el 
692 2 376 1 2  306 406 c:1 

Septiembre 1 8  566 80 25 2 222 740 2 41 3 1 2  300 406 el 
Octubre 1 8  684 
Noviembre 1 8  640 
Diciembre 1 8  546 

Enero \ 1 8  540 

80 25 
80 25 
80 25 

80 . .  25 

2 220 
2 220 
2 220 

2 220 

771 2 592 1 2  21 0 406 e/ 
769 2 583, 1 2  1 77 406 e/ 
783 2 607 1 2  045 406 e/ 

720 2 7 1 2  1 1  997 406 El 

Fuente: PEMEX, Subdirección de Planeación y Coordinación. Memoria de Labores . Comparaciones 
. Internacionales , México en el Mm.do. INEGI , México, 1985 Cuadro VI .6  p ; . 294 . . 
c) Datos mensuales. no disponibles , por lo tanto las cifras se sacan por diferentes . 

OTROS 
PAISES 
SOCIA-
LISTAS 

402 
403 
403 
383 
359 
351 
363 
376 
380 
380 E./ 

380 c/ 
380 et 
380 e/ 
380 el 
380 e/ 
380 el 
380 el 
330 el 
380 e/ 
330 et 
330 e/ 
380 e/ 

380 E.f 

;:;; 
<O 



P E R I O D O  

1 975 
1 976 
1 977 
1 978 
1979 
1 980 
1 981 
1 982 
1 983 
1 984 

1 984' Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Jtmio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 

. Diciembre 

1 985 Enero 

PRODUCCION DE PETROLEO CRUDO , POR PRINCIPALES PAISES AFRICANOS 
1 9 7 5  - 1 98 5  

(MILES DE BARRILES DIAR IOS)  

TafAL DE ARGELIA AFRICA 

5 032 J 020 
5 847 l 075 
6 261 1 1 52 
6 067 1 16 1  
6 632 1 ] 54 
6 1 1 9  1 020 
4 703 8] 0 
4 524 700 
4 400 675 
4 563 638 

4 51 1 650 a/ 
4 693 600 a/ 
4 590 600 a/ 
4 430 600 a/ 
4 430 650 a/ 
4 635 100 a/ 
4 390 650 a/ 
4 205 650 a/ 
4 524 650 a.1 
4 820 650 a/ 
4 790 6so a/ 
4 745 600 "'§:.! 

4 895 600 � 

ANGOIA CJIMERUN EGIPTO GABON 

1 59. - 233 223 
91 - 332 223 

1 75 - 4] 8 222 
]66 13  484 209. 
1 45 34 525 204 
150 58 635 1 75 
130 90 690 1 51 
1 22 1 09 71 0 1 54 
166 1 1 0  726 1 57 
1 80 1 1 0  777 1 52 

1 80 a/ 1 1 0  a/ 715 150 
1 80 a/ 1 10 a/ 735 1 50 
180 a/ n o  a/ 735 1 50 
1 80 a/ 1 1 0  a/ 735 1 50 
1 80 a/ 1 1 0  a/ 735 1 50 
1 80 a/ 1 1 0  a/ 750 1 60 
1 30 a/ 1 1 0  a/ 735 1 60 
180 a/ 1 1 0  a/ 740 1 50 
1 80 a/ 1 1 0  a/ 869 1 60 
1 80 a/ 1 1 0  a/ 875 · 1 50 
1 80 a/ 1 1 0  a/ 895 1 50 
1 80 !f 1 1 0  !f 850 1 50 

1 80 � . .  1 1 0  � 850 1 50 

LIBIA NIGERIA 1UNEZ 

1 480 
J 933 
2 063 
l 983 
2 092 
1 830 
1 1 80 
l 204 
1 075 
1 071 

1 1 00 
1 100 

. 1 1 00 
1 100 
1 1 50 
1 1 80 
1 1 00 

980 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 

1 000 

1 783 
2 067 
2 085 
1 897 
2 302 
2 058 
1 440 
1 295 
1 241 
1 38Ó 

1 351 
1 563 
1 460 
1 300 
1 200 
1 300 
1 200 
1 1 40 
1 300 
1 600 
1 550 
1 600 

1 750 

97 
78 
90 

1 03 
1 1 8  
1 1 8  
1 20 
1 20 
1 20 
1 20 

1 20 a/ 
1 20 a/ 
1 20 a/ 
1 20 a/ 
1 20 a/ 
1 20 a/ 
1 20 a/ 
1 20 a/ 
1 20 a/ 
1 20 a/ 
1 20 a/ 
1 20 !f 

1 20 � 

OTROS PAI 
SES DE 
AFRICA 

37 
48 
56 
51 
58 
75 
92 

1 1 0 
130 
1 35 

1 35 a/ 
135 a/ 
135 a/ 
1 35 a/ 
135 a/ 
1 35 a/ 
135 a/ 
135 a/ 
135 a/ 
1 35 a/ 
1 35 a/ 
135 !f 
135 J!I 

N 

Fuente : PEMEX, Subdirección de Planeación y Coordinación. Memoria de Labores . Comparaciones o o 
· Internacionales , México en el M.mdó, INEGI ,  México, 1 985 Cuadro VI . 7  p.  294 , 

a) Datos mensuales no disponibles ,  por lo tanto las cifras se sacan por diferentes . 



PRODUCCION DE PETROLEO CRUDO POR PRINCIPALES PAISES DE ASIA Y DE 
OCEANIA 1 9 7 5  - 1 9 8 5  

(MILES DE BARRILES DIARIOS) 

P E R I O D O Total de Asia Australia Bnmei India Indonesia Malasia Otros Países de 
y Oceanía Asia· y Oceanía 

1 9 7 5 2 2 1 8  4 1 8  1 81 1 72 1 307 99 41 
1 9 7 6 2 520 4 17  205 1 79 .1 504 1 69 46 
1 9 7 7 2 771 430 2 1 0  2 1 2  1 686 1 84 49 
1 9 7 8 2 820 434 248 233 1 635 2 1 7  53 
1 9 7 9 2 896 437 255 271 1 591 285 57 
1 9 8 O 2 738 384 233 1 95 1 576 290 60 
1 9 8 1 2 795 393 1 65 3 10  1 606 265 56 
1 9 8 2 2 "ci55 373 1 55 4 10  1 347 306 64 
1 9 8 3 2 867 41 7 1 55 480 1 385 305 65 
1 9 8 4 3 027 494 1 55 a/ 480 2:/ 1 . 468 365 21 65 

1 9 8 4 Enero 3 031 496 1 55 a/ 480 a/ 1 470 365 a/ 65 
Febrero 3 1 42 502 1 55 a/ . 480 a/ 1 575 365 a/ 65 
Marzo 3 073 448 1 55 a/ 480 a/ 1 ·  560 365 a/ 65 
Abril 3 1 1 2  477 1 55 a/ 480 a/ 1 570 365 a/ 65 
Mayo 3 034 499 1 55 a/ 480 a/ 1 470 365 a/ 55· 
Junio 3 065 480 1 55 a/ 480 a/ 1 520 365 a/ 65 
Julio 2 965 510  1 55 a/ 480 a/ 1 390 365 a:1 65 
Agosto 2 982 507 1 55 a/ 480 a/ 1 4 10  365 a/ 65 
Septiembre 2 919  454 1 55 a/ 480 a/ 1 400 365 a/ 65 
Octubre 3 0 19  524 1 55 a/ 480 a/ 1 430 365 a/ 65 
Noviembre 2 9 19  504 1 55 a/ 430 a/ 1 350 365 a/ 65 
Diciembre 3 040 525 1 55 a/ 480 al 1 450 365 a/ 65 

1 9 8 5 Enero 2 990 525 1 55 a/ 480 a/ 400 365 a/ 65 

Fuente : PEMEX, Subdirección de Planeación y Coordinación . Vernoria de Labores .  Comparaciones In-
tema,cionales , México en el Mmdo; INEGI, México , 1 985 . (Cuadro VI . 8) p .  295 .  



ANEXO V 
RESERVAS PROBADAS Y PRODUCCION DE CRUBO , SEGUN PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES 

1 98 0  - 1 98 4  
(MILLONES DE ?ARRILES) 

RESERVAS DE PRODUCCION RELACION RESERVAS · PRODUCCION RELACION 
P A I S E S  PETROLEO DE PETRO- DE LAS RE DE PETRO DE PETRO- DE LAS 

CRUDO a LEO CRUDOª SERVAS r LEO CRIJ'.:" LEO CRUDOª RESERVAS 
LA PRODUC DOª A LA PRO 
CION. DUCCION-

T O T A L  678 398 53 1 06 1 2. B  699 327 54 1 78 1 2 . 9  ---
México 57 096 � 2 688 b/ 21 . 2  49 260 --2 684 1 8 ,4 
Canadá 6 730 1 384 - 4 . 9  7 075 1 434 4 . 9  
Estados Unidos 27 300 8 665 3 , 2  27 300 8 759 3 ,  1 
.Argentina 2 429 479 5 . 1  2 266 466 4 ,9  
Brasil 1 800 329 5 . 5  1 976 465 4 , 2  
Ecuador 1 675 235 7 .  1 1 400 258 5 . 4  
Trinidad Tobago 630 .160 3 .9  540 1 70 3 . 2  
Venezuela 24 850 1 790 1 3 . 9  2 5  845 1 7 1 1  1 5  . 1  
Holanda 309 53 1 3 . 4  3 10  61  s .  1 
Noruega 7 660 610  1 2 . 6  8 300 697 1 1 .9 
Reino Unido 1 3  1 50 2 285 5 . 8  1 3  590 2 494 5 . 4  
Argelia 9 220 685 1 3 . 5  9 000 608 1 4 . 8  
Angola 1 700 1 77 9 . 6 1 800 208 8.i 
Egipto 3 450 689 5 . 0 3 200 827 3 ,9  
Libia 21 270 1 020 20 . 9  2 1  1 00 1 091 1 9. 3  
Nigeria 1 6  550 1 240 1 3 . 3  1 6  650 1 41 4 1 1 . 8  
1\mez l 820 1 20 1 5 . 2  1 5 14  1 20 1 2 .6 
Abu Dhabi 30 400 775 39. 2  30 500 757 40 .3  
.Arabia Saudita 1 66 000 4 857 34 .2  169 000 4 464 37 . 9  
Dubai 1 440 334 4 . 3  1 440 342 4 . 2  
Irán 51 000 2 467 20 . 7  48 500 2 1 74  22.3 
Irak 43 000 893 48 . 2  4 4  500 1 21 0 36 . 8  
Qatar 3 350 295 1 1 . 3 3 350 396 8 , 5  
Kuwait 63 900 888 72 . 0  90  000 957 96 . 1  ·o 
ünán 2 790 375 74.4 3 500 41 5 8 , 4  N 

Siria 1 490 1 68 8 . 9  1 450, 1 70 8 ; 5  
Zona Neutral 5 695 392 1 4 .5  s 42d 439 1 2 . 3  



Brunei 
India 
Indonesia 
Malasia 
Paquistan 
.Australia 
China 
U.R .S .S .  
Emiratos Arabes 
Otros · 

1 390 
3 485 
9 1 00 
3 000 

83 
1 586 

1 9  1 00 
63 000 

'":" - -
1 0  970 

1 55 
430 

1 385 
367 

1 2  
41 7 

2 1 0 7  
1 2  326 

1 .854 

\ 

9 . 0  1 400 1 60 8 . 8'' 
8 .  1 3 500 529 6 .6 
6 ,6 8 650 1 423 6 . 1  
8. 2 3 000 433 6 ,9 
6.9 82 1 7  4 . 8  
3.8 1 · 431 492 2 . 9  
9. 1 1 9  1 00 2 270 8 . 4  
5 . 1  63 000 1 2  227 5 , 2  

5 .9 1 0  378 1 856 5 . 6  

Fuelilte : PEMEX, Gerencia de Infonnación y Evaluación, Anuario Estadístico, Comparaciones Interna
cionales, M3xico en el �1undo; INEGI, México, 1 985. (Cuadro VI. 1 3 conclusión) p. 301 . 
a) Miles d@ barriles diarios. 
b) Incluye condensado. 

N 
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p A I S E S 

T O T A L  

. México 
cánadá 
Estados Unidos 
Argentina 
Brasil 
Ecuador · 
Trinidad Tobago 
Venezuela 
Holanda 
Noruega 
Rei.no Unido 
Argelia 
Angola 
Egipto 
Libia 
Nigeria 
Tunez 
Abu Dhabi 
Arabia Saudita 
Dubai 
Irán 
Irak 
Ql.tar 
Kuwait 
Cmán 
Siria 
Zona Neutral 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LAS RESERVAS PROBADAS ESTIMADAS Y 
PRODUCCION DE CRUDO, POR PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES . 

1 980 - 1 984 . 

1 980 1 981 1 982 1 983 1 984 
RESER PROOUC- RESER PROOUC- RESER PRODUC- RESER PRODUC- RESER PRODüC-
VAS 'f CION % VAS % CION % VAS % CION % VAS % CION % VAS % CION % 

1 00 . 0  100 ;0  1 00 . 0  100 .0  100 . 0  1 00 . 0  1 00 . 0  1 00 . 0  1 00 . 0 1 00 . 0  

6 .8 3 , 2  8 , 5  4 , 1  8 , 4  5 , 2  8-.4 5d  7 ; 0  5 ; 0  
1 . 0 2 . 4  1 . 1  2 . 3  1 .  O 2 ; 3  1 . 0  2 . 6  1 .0 2 . 7  
4 . 1  1 4 .4 4.4 1 5 .3 4 . 4  1 6 .3 4 . 0  1 6 .3 3 .9 1 6 . 2  
0 . 4  0 . 8  0 . 4  0 . 9  0 . 4  0 . 9  0. 4 0 . 9  0 . 3  0. 9 
0 . 2  0 . 3  0 . 2  0 . 4  0 . 3  0 . 5  0 .3  0 .6  0 . 3  0 . 9  
0 . 2  0 . 4  0. 1 0 . 4  0 . 2  0 . 4  0 . 3  0 . 5  0 . 2  0. 5 
0 . 1  0 . 4  0 . 1  0 . 4  0 . 1  0 . 4. 0 . 1  0 . 3  o .  1 0 . 3  
2 . 8  3 . 6  3 .0  3 . 8  3 . 2  3 .5  3 .7  3 .4  3 . 7  3 . 2  

n.s . n.s .  º· 1 n.s . n.s .  0 . 1  n.s.  0 . 1  0 . 1  0 . 1 
0 . 8  0 . 9  1 . 1 0 .9  1 . 0 0 .9  1 . 1 1 . 2 1 . 2 1 .3 
2 .3 2 . 7  2 . 2  3 . 2  2 . 0  3 . 9  1 . 9 4 .3  1 .9 4 .6  
1 .3 1 .  7 1 . 2 1 . 4 1 . 4 1 . 4 1 . 4 1 .3 1 .3 1 . 1 
0 . 2  O . 1  0 . 2  0 . 1  0 . 2  0 . 2  0 . 3  0 .3  0 . 3  0 . 4  
0 . 4  1.0 0 . 4  1 . 0 0 . 5  1 . 3 0 . 5  1 . 3 0 . 5  1 . 5 
3 . 5  3 . 0  3 . 4  2 . 0  3 . 2  2 . 1  3 . 1  1 . 9 3 .0 2 . 0  
2 . 6  3 . 4  2 . 5  2.6 2.5 2 . 5  2 . 4  2 . 5  2 . 4  2 . 6  
0 . 2  0 . 2  0 . 3  0 . 2  0 . 3  0 . 2  0 . 3  0 . 2  0 , 2  0 . 2  
4 . 5  2 . 3  4.6 2,0 4 .5  1 . 6 - - - -

25 , 4  1 6  . 1  24.5 1 7 . 2  23 .9 1 2 . 2  24.5  9 . 1  24 . 2  8 . 2  
0 . 2  0 . 6  0 . 2  0 ; 6  0 . 2  0 . 7  - - - -
8 . 9  2 . 5  8 . 5  2 . 4  8 . 1  3 .6  7 . 5  4 .7 6 . 9  4 . 0  
4 . 6  4 .4  4 .4  1 .6 6 .0 1 . 7 6 . 3  1 .  7 6 . 4  2 . 2  
0 . 5  0 . 8  0. 5 0 . 7  0. 5 0 . 6  0 . 5  0 .6 0 . 5  0 . 7  

1 0 . 0  2 . 3  9 . 6  1 .7 9 . 5  1 . 3 9 . 4  1 .  7 1 2 . 9  1 . 7 
0 . 4  0. 5 0. 4 0 .6  0. 4 0 . 6  0. 4 0 . 7  0. 5 0. 8 
0 . 3  0 . 3  0 .3  0 .3  0 . 2  0 .3  0 . 2  0 . 3  0 . 2  0 .3 
0 . 9  0 . 9  1 . 0 0 . 7  0 . 9  0 . 6  0. 8 0 . 7  0. 8 0. 8 

N o 
.¡:,. 



Brunei 0.3 OA 0. 2 0. 3 0. 2 0.3 0. 2 0 , 3  0 . 2  0 . 3  
India 0.4 0.3 0. 4 0. 5 0. 5 0. 7 0. 5 0. 8 0. 5 1 . 0 
Indonesia 1 . 5  2.6 1 . 5  2.9 1 . 4  2 , 5  1 . 4  2.6 1 . 2 2.6 
Malasia 0. 5 0. 5 0 , 4  0. 5 0. 5 0.6 0. 5 0. 7 0 . 4  0 . 8 
Paquistan n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s • .  n.s. n.s.  
Australia 0. 4 0. 6 0. 2 0. 7 0 , 2  0 . 7  0. 2 0 . 8  0 . 2  0 . 9  
China 3. 2 3.6 3 , 0  3.6 2.9 3. 8 2. 8 4 , 0  2. 7 4. 2 
U.R. S.S. 9. 7 20. 1 9. 4 2 1 .7  9.3 23. 0 9. 3 23 . 2  9. 0 . 2 2 .6  
Emiratos Arabes - - - - - - 4. 7 2.3 4. 6 2 . 1  
Otros 1 . 4 2. 7 1 .  7 3. 0 1 . 7  3. 1 1 .6  3 , 2  1 . 4 3 , 3  

Fuente: PEMEX, Gerencia de Infonnación y Evaluación; Anuario Estadístico. Crniparaciones Internacionales 
México en el Mundo; INEGI, México, 1 985 (Cuadro VI. 1 4) p. 302. 
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.ANEXO VI 

AAO 

1960 
1961 
1962 
·1963 
1964 
1 965 
1 966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1 977 

PROOOCCION DE PETROLEO CRUDO DE LA OPEP 1 960 - 1 980 
(MILES DE BARRILES POR D IA) 

PAISES MIEMBROS OPEP CCMO EL 'I, 
DEL MEDIO ORli:! 'I, OPEP ornas MIEMBROS TOf.AL OPEP DEL MUNDO NO 
TE SOCIALISTA 

5028 64 2846 7874 44 
5577 66 2920 8497 45 

"·· ·;::,., 
61 1 0  6 1  3844 , 9954 i : 49 , . 

. ' : 6701 62 4164 10865 . so 

7358 61 4724 1 2082 S2 
7996 61 5 181 1 3177 53 

8876 62 5341 1 4217 53 

9837 63 5794 . 1 5631 . 54\ . 

1 085S 61 6805, 1 7660 
il' i  

SS_ . .  ' 
1 1 893 58 8448 20341 59 ·; · ', ·. 
13229 60 8905 · 22134 ·. ss\,. ·· 
1 5594 62 9498 25092 63 :· 

17301 65 9410 2671 1 64 
20599 66 10390 30989 67 
21 234 69 9513  30747 68 
1 8904 70 8296 27200 65 
21309 70 9249 30558 67 
21805 69 961 2 31417 67 

PAISES DEL 
MEDIO ORif!i 

OPEP COO 
EL % DEL 
MUNDO NO SO 
SI.ALISTA 

28 
30 
30 . 
31 
32 
32 
33 
34 
34 
34 
35 
39 
41 

· 45 
47 
45 
47 
47 



1978 
1979 
1980 

21013 
21016 
17913 

69 
68 
67 

9358 
9895 
9028 

30371 
30911 
26941 

64 
64 
59 

Fuente: U.S. Energy Infonnation Administration; International Energy Statistical Review, 
U.S. Central Intelligence Agency, ''Middle East Oil and Gas", Revista Publicada 
por Exxon, 1984 . p. 14. 

45 
43 
40 
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ANEXO VII 

PRODUCCION MUNDIAL DE PETROLEO CRUDO , POR PRINCIPALES PAISES 

P A I S E S  

rorAL HJHDIAL 

AMERICA DEL NORJ.'E 
Canadá 
Estados Unidos. 

AMERICA LATINA 
Argentina . 
Brasil 
Colcmbia 
Ecuadár 
México 
Trinidad Tobago 
Venezuela 

Otros Pafses 
MEDIO ORIENTE 

Irán 
Irak 
Kuwait 
Onan 
Qatar 
Arabia Saudita 
Siria 
Emiratos Arabes Unidos 
Zona ·Neutral 
Otros Países 

AFRICA 
Angola 
Argelia 

1 98 1  - 1 984 
(MILES DE BARRILES DIARIOS) 

1 981  1982 
PAR'rIEiPACION 1 PARTie;IPACit:N 1 

58 355 � � 100 ,0  

1 1  681 20 . 0  1 1  753 21 . 2  
1 533 2.6 l 517 2 . 7  

10 1 48 1 7 , 4  1 0  236 1 8 ,5  

6 209 1 0 . 6  6 474 ] 1 . 7  
493 0, 8 480 0 .9  
224 0 ,4  262 o . s  
1 40 0 . 2  1 44 0 . 3  
2 10  0 . 4  209 0 . 4  

2 31 2 4 .0  2 746 4 .9  
200 0 .3  1 80 0 ,3  

2 1 08 3 , 6  1 895 3 . 4  
522 0 . 9  558 1 .0 

1 5  569 26 . 7 1 2  233 22 ,  1 
1 316 2 , 3  1 955 3 , 5  

897 1 . 5 887 1 ,6 
924 1 .6 670 1 . 2 
31 8 o . s  325 0 .6  
405 0 . 7  328 0 .6  

9 624 1 6 . S  6 320 1 1  . 4  
165 0 . 3  1 70 0 .3  

1 482 2 . 5  1 216 2 . 2  
388 0. 7 31 2 0 . 6  
so 0 . 1  so º· 1 

4 703 8. 1 4 524 8 . 2  
1 30 0. 2 1 22 0 . 2  
81 0 1 . 4  700 1 .3 

1 9.83 
PAR'ricIPXC!ION T. 

· SS 630 

1 1  841 
1 583 

1 0  258 
6 41 1 

482 
339 
1 65 
236 

2 666 
1 60 

1 801 
562 

1 1  786 
2 426 
1 005 

868 
377 
295 

5 085 
168 

1 1 20 
390 
52 

4 409 
1 66 
684 

1º.Q.& 
21 ,3  
2 ,9  

1 8 .4 
1 1 .� 
0 , 9  
0 , 6  
0 .3  
0 . 4  
4 . 8  
0 ,3  

· 3 . 2  
1 ,0 

21 . 2  
4 , 4  
1 . 8 
1 .6 
0 .7  
0 .5  
9 ,  1 
0 . 3  
2 . 0  
0 , 7  
0 . 1  
7 . 9  
0 . 3  
1 , 2 

1 984 
PARTICIPACION Í 

� � 
l 2  095 21 .6  
l 636 2 , 9  

JO  459 1 8 , 7  
6 51 2 1 1 .6 

474 0, 8 
474 o. a 
1 67 0 . 3  
252 o.s 

2 692 4. 8 
160 0 .3  

1 698 3 , 0  
599 1 .  1 

1 1  269 20 . 1  
2 1 87 3 .9  
1 203 2 , 2  

91 2 1 ,6 
402 0 , 7  
376 0. 7 

4 444 7 ;9  
1 70 0 .3  

1 1 25 2 , 0  
410 0. 7 
40 0 . 1  

4 563 8, 2 
1 80 0 ,3  
638 1.1 

N o 
00 



Came:rlm 90 0 . 1  1 09 0 . 2  1 1 0  0 . 2  ] J O  . 0 . 2  
Egipto 690 1 . 2 7 1 0  1 .3 726 1 . 3 777 1 . 4 

GaMn: ]5 1  0 . 3  · 1 54 ·o , 3 . 1 57 0 . 3  J 52 0 .3  
Libia 1 1 80 2 . 0  1 204 2 . 2  l 075 1 . 9 1 071 1 .9 
Nigeria 1 440 2 . 5  1 295 2 . 3  1 241 2 . 2  1 380 2 , 5  
Túnez 1 20 0 . 2  1 20 0 . 2  1 20 0 . 2 1 20 0 . 2  
Otros Países 92 0 . 2  1 1 0  0 . 2  1 30 0 . 3  1 35 0 . 3  

EUROPA OCCIDENTAL 2 757 4 . 7  2 989 5 . 4  3 328 6 . 0  3 688 6 . 6  
Alemania Occidental 90 0 . 2 85 0 , 2  83 0 . 1  80 0 . 1  
Austria 27 n .s .  26 n . s ,  25 n ,s .  25 0 . 1  
Noruega 506 0 , 9  499 0 ,9  625 1 . 2  701 1 . 3  
Peino Unido 1 832 3 .  1 2 056 3 . 7  2 272 4. 1 2 476 4 . 4  
Otros Países 302 0 . 5  323 0 , 6  323 0 . 6  406 0 , 7 

.Af3IA Y OCEANIA 2 795 4 . 8  2 655 4 . 8  2 867 5 , 2  3 m7 5 . 4  
Australia 393 0 , 7  373 0 . 7  41 7 0 . 7  494 0 , 9  
Brunei 1 65 0 , 3  1 55 0 . 3  1 55 0 , 3  1 55 0 . 3  
India 31 0 0 . 5  41 0 0 , 7  480 0 , 9  480 0 . 9  
Indonesia 1 606 2 . 7  1 347 2 . 4  1 385 2 . 5  1 468 2 . 6  
Malasia 265 0 . 5  306 0 , 6  365 0 , 7  365 0 , 6  
Nueva Zelanda 1 8  n.s . 20 n.s . 20 n9s.  20 n.s. 
Otros Países 38 0 . 1  44 0 . 1  45 o. 1 45 º· 1 

PAISES SOCIALIST.Af3 1 4  641 25 . 1  1 4  744 26 .6 14 988 26 . 9  1 4  867 26 , 5  
China 2 01 5 3 .5  2 036 3 .6 2 1 23 3 . 8  2 2 1 5  3 . 9  
U .R .S .S. 1 2  263 21 .0  12  332" 22 . 3  1 2  485 22 , 4  1 2  272 21 .9  
Otros -Países · 363 0. 6 376 0 . 7  380 0 . 7  380 0 . 7  

Fuente : PEMEX, Subdirección de Planeación y Coordinación. J\femoria de Labores . Conroaraciones Intexnacionales 
.:Mé::idco en el Mundo; INEGI, 'México, 1 985, (cuadro VI . 3) p .  292. 
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