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I N T R o D u e e I o N 

El estud:i.o de cualquier actividad internaci.onal resu.!_ 
ta siempre muy difícil porque en toda actividad de este tipo 
intervienen una serie de factores muy diversos. Y si a esto 
se agrega el interés de alguna de las partes por mantener en 
secreto su participaci6n en la vida internacional, el análi-
sis se vuelve m6s complicado. Tal es el caso del Comercio -
Internacional del Petr6leo. 

El Comercio Internacional del Petróleo es una de las-
~ctividades m&s <lin&micas de la vida internacional. ·Su apa-
r.ici6n cuenta solamente al9unas ddcadas, sin embargo, su de-. 
sarrollo ha sido extraordi.nariamente rápido. Todos sabemos-
que en nuestros días se desplazan enormes volúmenes de petr~ 
leo en todns las direcciones de nuestro planet;,\ que requie--
ren de la partici.paci6n de una vasta gama de recursos / pero-
muy pocos conocen como actúan las compañías petroleras. 

El presente trabajo es un estudio del Comercio Inter-
nacional del Petr6leo, su nacimiento, su desarrollo y sus 
principales problemas. 

El primer capitulo estadi dedicado al estudio de las 
principales zonas productoras de petr61eo ~n el mundo 1 . su· 
dí.stríbu~i6n geográfica, e.l nivel de pr0duéci6n en 19~0, 
1970, 1972 y 1973 de, cada uno :de los pa!ses q~e ;tntei]:ran es-
t<is regiones, así corno algunos otros d~talles ele' 16. si~Ü~:- :.. . 



ci6n de ln industria petrolera en estos países. 
En el capítulo segundo vamos a ver los nivele~ de corr 

sumo y de producción de los principales paises consurnidores-
y además algunos otros datos de su industria petrolera. Por 
razones de m6to<lo los afias que se han tomado para estos 
países son los mismos que se tomaron para los productores. 

El capitulo tercero está destinado al estudio de los-
origenes, el desarrollo y los primeros problemas del comer--
cio mundial del petróleo hasta la creación de la Organiza- -
ci6n de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en 1960. 

En ül cuarto cap'.( tul o vamos a estudiar a la OPEP !?Or-
qua es indiscutible que la aparici6n de esta organización i~ 
ternacional marca un importante punto de flcxi6n entre dos -
etapas del comercio mundial del petr6leo y porque su consol_!. 
daci6n es el resultado de la necesidad de defender los recur 
sos de los pafses productores. 

El capítulo quinto estar~ dedicado al estudio de los 
principales problemas del comercio petrolero mundial desde -
la fundaci6n de la OPEP hasta fines de 1974. 

Hemos añadido a nuestro trabajo un sexto capítulo, r~ 
ferente a la participación del petróleo en el cuadro general 
de la energfa, con el fin do reafirrn<lr algunos conceptos que 
exponemos en el transcurso de los capítulos anteriores. 

La Oltimn parte cstB dedicada a las conclusiones que~ 
hemos sacado de las observaciones que hicimos durante el es~ 
tudio de nuestro tema. 

Quiero hacer patente mi agradecimiento al Lic. José -
G. Cabra Ybarra y al Lic. Antonio Murgufo Hose te, los Direc-
ton!s de este Trabajo.de Tqsis, ·1ue me ayudaron a acl;;i.rar y 
corrigieron muchas de las i.dea~~. aqu! expuestas. 
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Generalidades. 

C A P 1 T U L O I 

LAS PRINCIPALES ZONJ\S PRODUCTORAS 

DE PETROLEO fü~ EL mmno 

El petr6leo es conocido desde hace muchos siglos y 
puede decirse que su empleo por el hombre es inmemorial~ Fue 
utilizado como medicina, combustib.le o i..'.úftlO tni\tcn:ii'\l para ca 
la fa te.1r n Lr;¡unas ütnba rcaciones pr iini t .t vas. 

Existen diferentes t:eor!an <H.;C!n:::-a de.l origen ~el pe--
tr6leo, siendo la más importante 1'1 que lt.1 ¡rni<Jn.:t un.-1 forma-
ci6n or ig in aria de car tic ter orr;.tinico, a ta cual ciont!f .tcos 1 

como el alemán C!H1rlcs En9ler / han enriquecido con CX"perime!!_ 
tos con grasas animales ele las cuales han obtenido resulta--
dos semejantes a los compuest:.os que forman el petr.6leb. (1) 

El petr6leo es una mezcla compleja de hidrocarhtiros -
que se encuentran en zonas sedimentar.tas, pr1ncipulmente c.le-
or!gen marino. Estos hidrocarburos proceden de la fonn.enta ... 
ci6n bacteriana df~ los residuos grasos de an.tmalee marinos ~ 
muertos en las inmediaciones de las costas y dQ. lodos or9dl1,i 
cos de oi; !gen lacustre, enclavados en regiones de des ccri~o '."' 

( 1) • 



lento y prolongado, que generalmente se encuentran en los --
bordes de los complejos montañosos. Dichos lodos se despla-
zan en el subsuelo a través de las rocas permeables'; bajo el 
efecto de la elevaci6n del grado geot6rmico y a causa de las 
presiones sedimentarias y oroqénicas. Estos desplazamientos, 
o migraciones, de dominante vertical, de abajo a arriba, pr~ 
vacan acumulaciones bajo las b6vedas anti.clinales, debajo de 
los techos impermeables, a menudo a presi6n, quedando tam;.. -
bi~n almacenados cuando sus dep6sitos están recubiertos y o~ 

turados por sedimentos impermeables de formaci6n más recien-
te. 

Los terrenos.petrolíferos frecuentemente tieneri una -
forma especial, la de colinas o cúpulas alargadas. En geol~ 
gia se les llama anticlinales o domos. La conformaci6n del 
terreno muchas veces puede ser un indicador de la existencia 
de yacimientos. Los exploradores procuran, al iniciar sus -
operaciones, descubrir estas cópulas cuando son subterránea& 
Las estructuras anticlinales suaves, no muy plegadas y que -
carecen de fallas, son favorables a la acumulac.i6n del petr~ 
leo. Es muy raro encon tra.r yacimientoi> en las capas horizon 
tales. 

Las zonas petrolíferas mtis :í.mportantes se encuentran-
actualrnente localizad<is en las grandes cuencas de hundimien-
to que están ligadas a la pr.oximidad de 1 as monta nas, como -
los Apalaches o los Urales. 

Generalmente los yacimientos tienen una o varias ro--
cas "madres", es decir, el material original de formaci6n y 
de imp.regnaci6n, y rocas "almacenes 11

, donde se encuentra el-
grado máximo de sa tur.aci6n, a menudo son las culm:í.naciones. ,... 
anticlinales. 

En raz6n de la movilidad de los hidrocarburos, en. un 
subsuelo de estructura profunda, con frecuencia· heterogéne.:~
y compleja, la determinación de. los yacimientos 'os diUcil e 
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incierta. Para localizar un nuevo yacimiento petrolífero se 
emplean desde los métodos m1s ~cncillo~ ~or ejemplo fa ob--
servaci6n de las emanaciones naturales, hasta los métodos -
m~s com?lejos de la prosp~cción moderna. Respecto de estas 
actividades de exploración un autor nos dice lo siguiente: 

"La investi~aci6~ se inicia haciendo una 
interpretaci6n fotogeol6gica de fotografía 
a§rea, de cuyos resultados pueden obtener-
se datos concretos, positivos o negativos, 
o bien sirven para definir cuál debe ser -
el siguiente paso para la explotaci6n en -
busca del petr6leo. 

Con la ayuda de aparatos sensibles de di 
versos tipos, los exploradores del subsue=-
lo hacen estudios externos sobre las pro--
piedades fisicas de las rocas, sin bajar -
al interior de la tierra: determinan sus -
cualidades roagmáticas y electr6nicas, la -:-
velocidad de las vibraciones elásticas ori 
ginadas por explosiones controladas y, so=-
bre la base de los datos obtenidos, esta--
blecen el carácte~ de la roca de una u - -
otra zona". (2) 

Actualmente las perforaciones alcanzan alrededor de -
los 5, 000 rnetros de profundidad y no todos los pozos perfor~ 
dos producen petr6leo. Cada pozo, a su vez, varia en la can 
tidad de su producci6n y de su duración. 

El qrado de complejidad y el costo de la prospecci6n, 
as1'. como la explotaci6n y transporte del petr6leo crudo, y -
más adelante la refinaci6n y la distribución de los produc--
tos elaborad!)S, hiln dado ocasión a que solamente un puñado -
de compafiias y muy pocos países, con una industria especial! 
zada, puedan realizar estas operaciones. Más ad~lante vota-
rnos cuál es la probleml'itica de esta situaci6n, por ahora¡ en 



este primer capftulo, nos interesan Onicamentc las regi~nes
donde más se produce petr6leo, ya bien sea para abast~cer el 
consumo propio o p:irn el mercado mund.ial. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA. 

Actualmente las principales zonas productoras de pe--
trdleo en el mundo, por orden de importancia, son las si- --
guientes: 

1.- Medio Oriente. 
2.- Arn6rica del Norte. 
3.- Uni6n de Repjblicas Soviéticas Socialistas. 
1.- Africa del Norte. 
5.- América del Sur. 
6.- Sudeste Asiático. 

1.- MEDIO ORIENTE. En esta zona quedan incluidas la -
Cuenca del Golfo Pérsico y la Península Arábiga, com::irendie~ 

do Arabia Saudita, Irjn, Kuwait, Irak, Abu-Dhabi, Quatar, Zo 
na Neutral, Omán, Dubai y Bahrein. 

Todos es tos países, excepto uno o dos, pueden tom,1rse 
como un conjunto ya que no existen CJrandes diferencias en la 
forma como se explota el petr6leo en cada uno de ellos. 

r~rab:i.a Saud.ita. Posee el P lugar corno país exporta--
dar y el 3~ como productor, atrás de los dos grandes, Esta--
dos Unidos y la Uni6n Soviética. En 1973 produjo más de 7 -
millones de barriles de petr6leo crudo diarios (un barr.H es 
igual a 159 litros). 

La producci6n de Arabia Saudita en 1960 fue de 
1.247,140 barriles por dfa (bpd) de petr61eo crudo; (3) en_.;.. 

( 3) • Todas las cantidades que se señalan del 
tóniadas de World J?etroleurn Report 1961. 

6 
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1970 la producci6n fue de 3,549,000 pbd (7.55 barriles es --
igual a una tonelada); ( 4) en 19 72 logr6 producir 5. 7 33, 000 
bpd; y en 1973, todo lo contrario de lo que se pudiera. pen--
sar respecto de la supuesta "crisis del petr6leo", su produs 
ci6n aument6 alcunzando 7.344,000 bpd. (5) 

Arabia Saudita posee tan sólo dos refinerías con una-
capacidad total de procesamiento de 427 ,000 bpd que abaste--
cen su consumo interno, el cual es del orden de 218,000 
bpd. {6) 

'!'ornando en cuenta el nivel de consumo de este país, -
resulta claro el altísimo porcentaje que está dedicado a la 
exportación. Las exportaciones están dirigidas hacia Europa 
y Jap6n y en menor medida hacia los Estados Unidos. Desde -
1950 parte de su producción va al Mediterráneo por el oleo--
dueto "Tlapline" (2,000 Kms) que ha visto descender su impo! 
tancia debido a la competencia de los grandes barcos petrel! 
ros desde ~is Tanura. 

Irán. Si.gu.i.endo a Arabia. Saudita, en el 4A puesto, e~ 
mo productor mundial encont ramot~ a Irán. 

Irán produjo en 1960, 1.054,000 bpd de petr6lea crud~ 
en 1970, 3.829,000 bpd; en 1972, 5.021,000; y en 1973, i~ual 
que Arabia Saudita tuvo un aumento produciendo, 5.861,000 
bpd. 

La capacidéld total de r.efinac.i6n de las 5 plantas que 
tiene Irán es de 660, 000 bpd. r.a más importante es la refi,.. 
nerfa de Abadán, con una capacidad de 430,000 bpd. 

(4) • 

( 5) • 

( 6) • 

El consumo de Irán apenas alcanza los 375,000 bpd, lo 

Las cantidades que se dan del ano l970 han sido toma,.:-
das. de. World Petroleum Re@rt 1971. pp, 20 y 21. 
Los di.1tos de 1972 y 1973 h<tn sido tomados ¿¡e 1·rorld Pe:.. 
trolerim Report 1974. pp. 15 y 16.. · 
El ntlmero dé ref.inerías ':l la capacidad total rlt.~ refiná · 
d6l) de cada uno de los países est~n tomados de ~órld= 
Pteroleum Report 1974. pp. 14 .... 14 
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que tambi~n nos demuestra claramente sus niveles de exporta-
ci6n, que son principalmente a Europa, Jap6n y en menor can-
tidad a Brasil. Actualme.nte están en proyecto la construc--
ci6n de refinerías por parte de Japón, Alemania Occ.idental y 
un grupo de compañfas norteamericanas para incrementar el ni 
vel de refinaci6n y enviar los productos procesados a sus 
respectivos países. 

Kuwait. Kuwait ocupa actualmente el 6~ lugar, atrás-
de Venezuela, como productor mundial. 

Kuwait produjo en 1960, 1.623,711 bpd de petróleo cru 
do¡ en 1970, 2.735,000 bpd; en 1972, 2.999,000 bpd; y en 
1973 sufri6 un ligero descenso y produjo 2.761,000 bpd. 

Kuwait tiene s6lo 3 ref iner1as con una capacidad to--
tal de procesamiento de 560,000 bpd. El consumo doméstico -
es tan s6lo de 146,000 bpd, de lo cual podemos desprender la 
magnitud de sus exportaciones que están dirigidas a Europa -
(Espafia es un importante comprador) y a Japón, principalmen-
te. 

Irak. Irak se apoder6 en 1973 del 9.0. lugar que ocup~ 
ba Canadá como productor mundial. Su produccci6n la basa en 
los pozos del Kurdistán, en la regi6n de Mossul. 

Irak produjo en 1960, 963,745 bpd de petr61eo crudo;-
en 1970, 1.566,000 bpd; dos años después, en 1972, produjo - . 
1.446,000 bpd; y aumentó su producción a 1.964,000 bpd en --
1973. 

La capacidad total de las 6 r.efinerias que tiene lrak 
es de 1.00,000 bpd. La más i.mportante es la que se (:?ncuentra. 
en Basrah, que procesa para el consumo intero que es de - ..;._ 
146,000 bpa~ Gran parte de la producción de Irak es conduci 
da desde .la cuenca. de Mossul hasta el puerto mediterr.áneo de 
•rr1poli,. en Siria~ donde se embarca en bruto. Las e.xporta--
c.iones de Irák también estl'in dirigidas principalmente .til mer. 
cado europeo. 

8 



Abu-Dhabi. Un emirato muy pequeño, sin embargo, con-
una enorme producci6n que lo coloca en el .Lugar nGmero 12 en 
tre los principales productores mundiales. 

La producci6n de Abu-Dhabi empieza a ser importante -
unos años después de 1960, por lo cual es dif1cil conocer 
las cifras de producción de este año. En 1970 produjo ya 
693,000 bpd de petr6leo crudo; en 1972, 1.050,000 bpd; y en 
1973, 1.298,000 bpd, un importante incremento respecto del -
año anterior. 

Abu-Dhabi no tiene refinerías pero actualmente existe 
el proyecto de construir una en Unun al-Nar, con capacidad de 
15,000 bpd que cubrirá la demanda interna que es de 9,000 --
bpd. El grueso de la producci6n es exportado hacia Inglate~ 
rra y Jap6n, principalmente. 

Qua tar. •rambién como Abu-Dhabi muy pequeño pero con -
una gran producci6n que lo coloca en el 14A puesto entre los 
principales productores mundiales. 

Produjo en 1960, 172,924 bpd de petr6leo crudo¡ en --
1970, 362,000 bpd; en 1972, 482,000 bpd; y en 1973, 570,000-
bpd, lo que reprcscnt6 un considerable incremento respecto -
del afio precedente. 

La tlnica refiner:!.a que tiene Quatar posee una capaci.,. 
dad de procesamiento tan s6lo de 600 bpd. Esta refiner1ri 
procesa parte de su consumo que es de 2,000 bpd. 

Zona Neutral. Esta parte de la regi6n del Golfo P~r.:. 

sico, administrada por Kuwait y Arabia Saudita, es tambi~n
muy pequeña sin embargo tiene el 15.s¡ lugar como p;rod.uctor 
mundial, atrás de Qua tar. 

En 1960 produjo·l36,COO bpd de petr6leo crudo; .. en ""-:-
1970, so1;000 bpd; en 1972, 571,000 bpd; y en1973 ~iÍfr.i.6un .· 
ligero descenso produciendo 526¡000 bpd. 

. ' ' . : 

La Zona Neutral tiene sólo 2 refirü~rfu.s c<:>n una cap~,.; 

cidad tqta1 de procesamiento de 801 ooo bpd qúe no es gl:'an co 
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sa si la comparamos con la producci6n. Tampoco su consumo -
·es de gran importancia ya· que solamente ocup.:i. de su producci6n · 
30,000 bpd para su uso dom6stico. El grueso de ~u produc- -
ci6n está dirigido principalmente hacia el Jap6n. 

Omán. Omán produce actualmente alrededor de 293,000-
bpd colocándolo, este nivel de producci6n en el 21A lugar co 
mo productor mundial. 

La producci6n de Omán, como la dE"' Abu-Dhabi, comienza 
a tomar importancia algunos años posteriores a 1960. En 1970 
produjo 334,000 bpd de petr6leo crudo; en 1972, 282,000 bpd; 
y en 1973, 293,000 bpd. 

Existe un pro~ecto para construir una refinería por -
parte de Jap6n, en la cual se procesará parte del crudo de -
Omán, Arabia Saudita y Abu-Dhabi. 

El consumo dom~stico alcanza tan sólo los 1,000 bpd y 
el resto, que es la mayor parte, está dirigi~o a los merca--
dos exteriores, Inglaterra y Jap6n principalmente. 

Dubai. Nuevamente nos encontramos con otro productor 
de dimensiones muy pequeñas pero que en 1.973 extrajo 220,000 
bpd, producci6n que lo colocó en el lugar ndmero 23 entre 
los principales productores del mundo. 

Se encuentra en el mismo caso que Omán y Abu-Dhabi 
respecto de la producc.i6n de 1960. En 1970 produjo 86, 000 -
bpd de petr6.leo crudo; en .1972, 153,000 bpd: y f."!11 1973, ... 
220,000 bpd, lo que signific6 un importante aumento respecto 
del año anterior. 

No tiene refinerías y sus exportaciones de crudo es--
Un dir .igidas principalmente hacia el mercado europeo y ja~ 
nés. 

.Bahrein. La producci6nde este peciueño emirato "rnda~ · 
por abajo de los' cien mil barril.es diarios de crudo, stn em~ 

'ba.rgo, su produc?i6n és signifiCativa si tornamos en cuenta -
sus dimensiones geográficas. 
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La producci6n de Bahrein en 196.0 alcanz6 los 45,076 -
bpd de crudo; en 1970, 77,00 bpd; en 1972, 70,QOO bpd; y en 
1973, siguió descendiendo la producción hasta alcan~r sola-
mente los 68,000 bpd. 

La refinería que se encuentra en Bahrein tiene una ca 
pacidad de 25,000 bpd y procesa para el consumo interno que 
es de 33,000 bpd. El resto de la producci6n es enviado a --
los mercados exteriores, principalmente a Jap6n. 

2.- AMERICA DEL NORTE. Esta zona comprende las plani-
cies costeras de 1.a Cuenca del Golfo de México y regiones --
que se inter~~n en el continente, en territorio de Estados -
Unidos, Canadá y México. 

Estados Unidos. Los Estados Unidos emprendieron la -
cxploraci6n y la explotaci6n petrolera al norte de los Man--
tes Apalachcs. Actualmente la principal regi6n productora -
se localiza en los estados situados entre la vertiente este-
dc~ las Rocallosus, el Mississipi y el Golfo de México. 

En los estados del borde oriental de las Rocallosas y 
la costa del Pac1f ico existen otros yacimientos importantes. 

Gracias a una intensa labor de prospecci6n y de perf2 
raci6n se ha podido aumentar la explotaci6n, sin embargo, la 
demanda sigue siendo mayor que la produccit5n nacional, por -
lo cual Estados Unidos tiene que importar ciertn cantidad, -
principalmente d1~ Venezuela y Canadá. !fa Estados Unidos se-
perfor.:m más de 20, 000 pozos al año, algunos de éstos en el. 
mar a partir de pontones flotantes o descansando sobre fund~ 
mentas de norrnig6n submarino. (7) 

----------( 7} ~· Palomeqt1e To~res, A11toriio. GeoqraHa Econ6mica. p.; 328 ... ,. 
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Estados Unidos es actualmente el primer pa!s produc--
tor de petr6leo en el mundo, con una producci6n que rebasa -
ios nueve millones de barriles de crudo diaiios. 

En 1960 Estados Unidos alcanz6 una producci6n de - --
7. 0l 7 ,000 bpd de petr6leo crudo; en 1970 su producci6n fue -
de 11.344,000 bpd; en 1972 produjo 9.451,000 bpd, lo que in-
dica una disminuci6n considerable respecto a los niveles de 
producci6n de los años anteriores; y en 1973 la producci6n -
sigui6 la misma tendencia descendente alcanzando los •..• 
9.189,000 bpd. 

Actualmente los Estados Unidos tienen una capacidad -
total de refinación.de 13.383,000 bpd en sus 247 refinerfas. 

Este pafs exporta s6lo una pequeña cantidad, y ésta -
es sobre todo de productos procesados, que representaron ---
2 3 O , O O O bpd en 19 7 3 • ( 8 ) 

Canadti. r,a gran demanda de pctr6.leo en los 1:-:stados -
Unidos hizo que este pats se fijara en los yacimientos de su 
vecino del norte, el Canadá. Canad~ tuvo en el periodo com-
prendido entre 1952 y 1958 un incremento extraordinario del 
280'! en su producci.6n de crudo. Actualmente ocupa el 10.ll. l~ 
gar como productor mundial. 

Canadti produjo 522,000 bpd de petr6leo crudo en 1960; 
1,296,000 bpd en 1970; 1.535,000 bpd en 1972; y 1.798,000 
bpd en 1973. 

Canadéi Hi:!ne 40 refine.rías con una capacidad total de 
procesamiento de 1.828,000 bpd. 

Las exportaciones esttin dirigidas hacia los Estados -
Unidos. Los ricos yacimientos situados en Alberta están un!_ 
dos por medfo de oleoductos con las refinerías del· r .. ago sup~ 
rior en los Estados Unidos. 

(8) • World OiL p. 72 ~ Todas las cantidades que se. dan soh-
en el equivalente de barriles de petr6leo .c:t;µdó~ 
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México. El petr61eo ha si.do explotado en México des-
de principios de siglo. Gracias a la producici6n del dis~ri
to de Ebano-Pánuco y a la famosa "Faja de Oro", desde 1915 -
hasta 1924 México estuvo en los primeros lugares entre los -
principales productores mundiales. 

Los distritos productores actualmente, y con mayores-
posibilidadcs para el futuro, se encuentran localizados en -
las llanuras costeras del Golfo de México comprendiendo los-
es tados de Nuevo Le6n, Tamaulipas, parte oriental de San - ~ 

Luis Potosí, Veracruz y Tabasco. 
La plataforma continental del Golfo, que e.s una pro--

longaci6n de las llanuras costeras, presenta posibilidades -
de primer orden para la explotaci6n. 

Actualmente se realizan exploraciones en la cuenca de 
Chihuahua y la plataforma continental del estado de Chiapas, 
en Oaxaca, en Baja California y la costa de Sonora. 

Aun cuando la producción mexicana sufrió un receso en 
los últimos años, que nos hizo importar petróleo de Venezue-

. la, MfSxico ha sido trall .icionalmente un pais productor y ex--
portador de !?etr6leo. Gracias a los nuevos yacimientos des-
cubiertos en Chiapas, a mediados de 1974 nuestro país alcan-
zó la autosuficiencia y poco d1.~spués comenzamos a exportar -
nuevamente. 

Zn 1973 México ocup6 el 15.1.1. lugar en la escala de la-. 
producción mundial. 

~§xico produjo en 1960, 271,247 bpd de petr6leo crud~ 
en 197-0, 430,000 bpd; en 1972, 441,000 bpdr y en 1973 alean~ 
z6 los 465,000 bpd. 

Las 6 ref iner:í.as mexicanas tienen un.a capaci.dad total 
. de procesamiento de 590, 000 bpd y ex is te act.ualmente un. plan 
muy ambicioso para aumentar esb1 capacidad. 

El consumo interno de México era pa.ra este último 
que arialiZélfüQS fü~ 560 t QQO bpd. 
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Las exportaciones mexicanás tradicionalmente han est! 
do dirigidas hacia los Estados Unidos, principalmente. '. 

3 .- UNION DE 'REPUBLICAS SOVIETICAS SOCIJ\LIS'l'l\S. Com--

prende dos zonas productoras muy importantes, la primera en 
las planicies costeras de la Cuenca del Mar Caspio, junto a 
los Cárpatos, desde Rumanfa hacia el este internándose en su 
territorio; y la segunda que se encuentra en la cuenca del -
rfo Ob, a un costado de los Urales. 

Con su enorme extensi6n territorial y su especial es-
tructura econ6mica, la Uni6n Sovi~tica es actualmente el se-
gundo productor mundial de petr6leo, con sus 8.400,000 bpd -
en 1973. 

La explotaci6n comercial del petr6leo se inici6 en Ru 
sia desde el siglo pasado, en la zona caucásica, sobre todo-
en torno a Baku, "I~ Ciudad Negra". Las primeras explotaciQ 
nes las llevaron a cabo pequeñas empresas extranjeras. 

Después de la Revoluci6n de Octubre la producci6n fue 
aumentando lentamente mientras la i.ndustria soviética no es-
tuvo en condiciones de fabricar el material necesario para -
la prospección, cxp.lotaci6n, transporte y ref.inado, pero, --
terminada la Segunda Guerra Mundial y restauradas las insta-
laciones destr.uidns, se aceler6 intensamente la producci6n.-
El SOYSUNEF'l', empresa estatal sovi.l!tica, controla todo lo re 
ferentc al petr61eo. 

r ... os crudos en su mayor pm;te son refinados "in situ"-
y después transportados aprovechando las vias fluv.inles o --
por medio de oleoductos. r.a principal, de las dos zonas pe-
trolíferas soviéticas, en nuestrc.1s d1'.as, t"~s lu situada en la 
región de los Urales (501), con el "Segundo Baku" o yacimie~ 
tos de la cncnca del Kama y del Volqa !"iedfo. Por. el resto -
de su .territorio exisb~n ot.ros yacimientos de importancin, 
más relativa. 
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La Uni6n Soviética en 1960 produjo 2.960,000 bpd de -
petr6leo crudo; en 1970 produjo 7.060,000 bpd; dos años des-
pués, en 1972, produjo 7.880,000 bpd; y en 1973 produjo 
8.400,000 bpd. 

4.- AFRICA DEL NORTE. Esta regi6n comprende los si--
guientes países: Egipto, Libia, Argelia, Tunez, además pod~ 
mas incluir a Nigeria y a Gab6n. 

Eguipto. Solamente la producci6n de Egipto merecía -
destacarse en esta zona hasta hace algunos años, pero por d! 
f~rentes motivos la producci6n se ha quedado rezagada, e in-
cluso ha disminuido. Luego aparecieron grandes productores-
en la regi6n, como Libia, que rebas~ron e hicieron secunda-
ria la importante producci6n egipcia. En 1973 ocup6 el lu--
gar número 27 dentro de la escala mundial de productores. 

La producci6n egipcia alcanz6 en 1960 los 62,100 bpd 
de crudo; en 1970, 331,000 bpd; en 1972, 212,000 bpd; y en -
1973, 165,000 bpd. 

La capacidad de procesamiento de las refinerías egip~ 
cias se vi6 mermada con la guerra de octubre de 1973. Actua±., 
mente tiene 4 plantas con una capacidad total de procesamie~ 
tO dP 205,000 bpd, 

El consumo doméstico de Egipto, que se sit6a en los-
190, 000 bpd¡ rebas6 en 1973 la capacidad de su producci6n "".'-
por lo que ha tenido que importar el faltante de sus vecinos 
africanos y árabes. 

Libia. Actualmente es el más importante productor de 
cr.udo de la :regi6n. Su producción est~ basada en los deos;... 
campos ;de Sarir y de Zelt~n. I,i]:)i.a ocupa el 7A lti9a:r;: entre:-' 
los principales productores mundiales. 



La producción de Libia comienza a tomar .importanci~ -
unos años después de 1960, por lo cual es .mu~ diffc~l obta~
ner los datos de este afio. Ya en 1970 encontramos que Libia 
produjo J.334,000 bpd de petr6leo crudo; en 1972 produjo 
2.125,000 bpd; y en 1973, 2.187,000 bpd. 

Libia tiene actualmente 5 refinerías con una capaci--
dad total de procesamiento de 16,000 bpd. A principios de -
1974 fue anunciada la construcci6n de una nueva, de 1randes-
dimensiones, en Zavia, por una compañia italiana. 

El consumo dom!stico de Libia es s6lo de 29,000 bpd,-
lo que significa que la mayor parte de su producción es en--
viada hacia los mercados extranjeros, Europa y Japón, y en -
menor cantidad hacia Amórica Latina, donde Argentina es el -
principal cliente. 

Argelia. Con una producción bastante importante en--
centramos a Argelia. Ocup6 en 1973 el lugar nGmero 13 en la 
escala mundial de productores. Su producci6n ha venido au--
mentando cada vez m5s por la demanda de los paises europeos-
que han tenido dificultades con el petr6leo del Golfo PSrsi-
co, con ;liotivo del conflicto árabe-tsraeU'. y el cierr•.a del -
Canal de Suez. La principal zona productora argelina es la-
de Hassi Messaud. 

Argelia produjo en 1960, 170,078 bpd de petróleo cru-
do; en 1970, 988,000 bpd; en 1972, 1.054,000 bpd; y en 1973,-
l. 070, 000 bpd. 

La actual capac.i.dad de refinaci6n de Argelia, qu<1 os·· 
de 115,000 bpd en sus 4 plantasr va a se:r aumentada en lás -
pr6ximos años con una nueva ref: iner fa que se Vil a construl".r- · 
en Skikda con una capacidad de 17,000 bpd. 

El consumo local representa apenas unos 52,000 bpd. -
El resto de lo. producción está dirigido a Europa, Ital1a - -
principalmente. 
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Tunez. No es uno de los grandes productores mundia--
les pero logra una producci6n para el consumo. interno y.algu . . ~ na cantidu.d que dedica a la exportu.ci6n. Existen ambiciosos· 
planes en el terreno de la producción y es probable que muy-
pronto rebase los cien mil barriles diariamente. 

Su producci6n comienza a tener importancia después -
de 1960. En 1970 produjo 07,000 bpd de petr6leo crudo; en -
1972, 82,000 bpd; y en 1973, 83,000 bpd. 

Tiene s6lo una ref inerfa con una capacidad de preces~ 
miento de 22, 800 bpd. •runez s6lo consume de su producci6n -
24,000 bpd y el resto es exportado a Europa, Italia y Fran--
cia, principalmente. 

Nigeria. Muy pronto Nigeria dio muestras de ser un -
gran productor, sin embargo, s~ producción se vi6 afectada -
con el problema de Biafra. En 1973 obtuvo el 8.ll lugar como-
productor mundial, inmedia tarnente después de Libia. 

Nigeria produjo en 1960, 17,350 bpd de petr6leo crud~ 
en 1970, 1.083,000 bpd; en 1972, 1.817,000; y en 1973, 
2.053,000 bpd. 

La refinería nigeriana, s6lo tiene una en Port Har- -
court, tiene una capacidad de procesarni.ento de 52,000 bpd. -
Recientemente el gobierno anunci6 la construcci6n de otras -
dos plantas, una en Warri y otra en Kaduna. 

El consumo dom6stico de Nigeria es s6lo de 43,000 bpd 
por lo cual cxpor ta una cantidad muy gr.ande de su producc.i6n. 

Gab6n. La producci6n de Gab6n es muy significativa -
ya que se encuentra entre los paises que producen m!s de 
cien mil barriles diariamente. En 1973 alcanz6 el lugar nd-
mero 30 entre los principales productores mundiales. 

En_ 1960 Gab6n produjo 18, 500 bpd de petr6leo crudo; -
en 1970, 106,000 bpd; en 1972, 126,000 bpd; y eri 1973, ~ - -
147, 000 bpd • 

.Gabc'Sn tiene s61o una planta procesadora en Port-Gentll 
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con una capacidad de refinación de 17,000 bpd. El consumo l~ 
cal es muy bajo ya que s6lo 4,000 bpd son utilizados en el -
inte.r.tor del pa1s. El restante, que es la mayor' parte, va a 
los mercados extranjeros. 

5.- AMERICA DEL SUR. Esta región comprende la Cuenca 
del Mar de las Antillas y las llanuras al costado de la Cor-
dillera de los A11des, Venezuela, 'l'r.inidad-Tobago, Colombia,-
PerO, Ecuador, Bolivia, Argentina y además parte 1e Brasil. 

Venezuela. Un poco después que apareció México como-
gran productor en América Latina apareció Venezuela, con una 
producción en impetuoso desarrollo, logrando en 1973 el SA -

puesto como productor mundial. Los yacimientos aparecen en 
las bocas del Orinoco y en el Lago Maracaibo o sus cercanta& 
Los estratos de esta región se encuentran relativamente cer-
ca de la superficie, lo que !mee que la perforación de los -
pozos sea ccon6mica. 

La producción venezolana logr6 en 1960, 2.849,000 bpd 
de petrdleo crudo; en 1970, 3.707,000 bpd; en 1972, 1.220,000 
bpdr y en 1973, 3.364,000 bpd. 

Varias refiner!as, 12 en total, con una capacidad to~ 
tal de procesamiento de 1.531.,000 bpd, entre las que destaca 
la de San Lorenzo, abastecen el mercado local venezolano, p~ 
ro el grueso de la producci6n en crudo se exporta a los Bst~ 
dos Unidos y Canadti, y más atín, il las islas holandesas adya-
centes de Aruba y Curazao, en donde pasa por grandes refine-
r.ías, que a su vez env1an los productos procesados a Europa. 
Los hidrocarburos representan el 91% del total de las expor-
taciones venezolanas. Venezuela s6lo consume 251,000 bpd lo 
que indica su nivel de exportaciones, logrando con esto uno-
de los pr.irneros lugares como pa1s exportador. 

Trinidad-Tobago. Puede decirse que los yacimientqs "" 
de Trinidad y •robago, que est.rtn frente a la desembocadura 
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del Or inoco, son una prolongaci6n de los dep6sitos pet;roll'..f~ 

ros que se encuentran en ~enezue~a. Entre los paises que 
producen actualmente m5s de cien mil barriles d.i.:iriamente es 
tas islas ocupan el luqar ndmcro 28 . 

... ~; 

Las dos islas juntas produjeron ya en 1960, 115,000 -
bpd de petr6leo crudo; en 1970, 141,000 bpd, en 1972, 142,000 
bpd; y en 1973, 164,000 bpd. 

La capacidad total de procesamiento de las 3 refine--
rfas que se encuentran en Trinidad es de 461,00 bpd. 

Trinidad y Tobago s6lo consumen 52,000 b9d, y el res-
tante de su producci6n está dirigido a los Estados Unidos y 

a Europa, principalmente. 
Colombia. Colombia comenz6 a explotar en 1926 los y~ 

cimientos de la cuenca de Magdalena-Santander. Aunque los -
yacimientos colombianos tienen una situación desfavorable en 
el interi.or del puís, en una regi6n insalubre de bosques tr!?_ 
picales, la poca profundidad de sus estratos, el rendimiento 
de los pozos, la calidad del petróleo y el bajo costo de la-
mano de obra facilitan la explotación. Colombia ocupa ac- -
tualmentc el 2SS2 lugar como productor mundial de petr<'.Sleo. 

Colombia produjo en 1960, 155,000 bpd de petr6J.eo cru 
do; en 1970, 222,000 bpd; en 1972, 189,000 bpd; y el año si-
guiente, 1973, 199,000 bpd. 

Una de sus 6 refincr!rts, que tienen una capacidad to-
tal de procesamiento de 1.66,000 bpd, la de Barranca Bermeja, 
sobre el r1o Magdalena, elabora los productos refinados que-
se consumen en el interior, alrededor de 134,000 bpd. El --
resto del total que se extrae es conduci.do por un oleoducto; 
de unos 650 Kms., que lo lleva hasta la b.ah1il de Cartagena ,- . 
~n donde ·se embarca hacia los mercados exteriores. 

Pera. En Pertí se explotan varios d:i.stritos, alguhos;.;; 
" . . \ 

de ellos en el extremo norte del desierto cos.tero, al sur de 
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Tumbez, cerca del mar y en capas superficiales, lo que faci-
lita su explotación. Pera no alcanza los cien mil barriles-
de petr6leo diarios. 

La producción peruana en 1960 fue de 52,100 bpd de P! 
tr6leo crudo; en 1970 alcanzó la cifra de 72,000 bpd; dos 
afias despu~s, en 1972, produjo 67,000 bpd; y el afio siguien-
te, 1973, produjo 69,000 bpd. 

Las 5 plantas locales, 4 son de Petroperú, con una c~ 
pacidad total de refinaci6n de 106,000 bpd, procesan el nec~ 
sario para el consumo interno que es del orden de 110, 000 --
bpd. 

Por la diferencia en las cifras, entre la producci6n-
y el consumo, podemos conclufr 4ue Perú li~ne que importar -
una buena parte de los hidrocarburos que consume. 

Ecuador. Con el descubrimiento de un rico yacimiento 
en Lago Agrio, al noreste del oriente ecuatoriano, en 1967,-
se abre una época muy importante en la producci6n petrolera-
del Ecuador. En 1973 ocupó el lugar 24ª entre los principa-
les productores munQiales. 

La producci6n petrolera ecuatoriana en 1960 s6lo al--
canz6 los 7,600 bpd de petróleo crudo; para el afio 1970 al--
canz6 4,000 bpd; en 1972 produce ya 79,000 bpd; y en 1973 
produjo 204,000 bpd. 

Las 3 refinerías ecuatorianas tienen una capacidad t~ 
tal de procesamion to de 35, 200 bpd. Refinan todos los pro.;. 
duetos para consumo doméstico, que es del orden de los 
34,000 bpd. Actualmente está en proyecto la refinerra esta-
tal de Esmeraldas que quedará terminat'L.t en 1976. Procesará-
la cantidad de 53,000 bpd. 

El grueso de la producción ecuatoriana es exportado -
hacia los mercados exteriores 1 norteamericano .y our.opeo, ~~ 

principalmente. Los yacimientos de Lago Agrio están unidos.,. 
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. por un oleoducto que termina en Balao,. y Esmeraldas, en donde 
ei crudo se embarca hacia el exterior. 

Bolivia. La producci6n boliviana, como la peruana·, -
no alcanza los cien mil barriles por dia, sin embargo, la 
cantidad del crudo es significativa para la regi6n que es mo 
tivo de nuestro estudio. 

En 1960 Bolivia produjo 10,215 bpd de 
luego en 1970 alcanz6 su producci6n la cifra 
la producci6n para 1972 y 1973 fue de 44,000 
respectivamente. 

petr6leo 
de 16,000 
y 47,000 

crudo; 
bpd;-
bpd ,-

Las 5 ref iner1as bolivianas, con tma capacidad total de pi~ 
cesamiento de 25,000 bpd, abastecen el consumo dom~stico que 
es de 14,000 bpd. 

El restante de la producción boliviana es exportado -
principalmente hacia Brasi.l. Recientemente se firm6 un - --
acuerdo entre Bolivia y Brasil para construir un oleoducto -
desde Sünta Cruz hasta Sao Paulo. 

Argentina. La producci6n petrolera argentina ha veni 
do aumentando paulatinamente desde los primeros pozos abier-
tos a la explotación en 1907 al ~orte de la Patagonia. Una-
regi6n de bastante importancia es la de Comodoro Rivadavia,-
cerca de la cos t;;i. Es necesario mencionar también los yaci-
mientos descubi.ertos en gucñas cuencas al este de los Andes, 
norte y oeste del pa1'.s. Arr;entina pose.e el lugar número 18-
dentro de la escala mundial de países productores de petr6--
leo. 

La producción arg~ntina alcanz6 un total de 172,603 -
bpd de petr6leo crudo en .19601 392,000 bpd en 1970, 433,000~ 

b[.:ld dos años después, en 1972; y 418,000 bpd en 1973. · 
Argen ti.na tiene un total de· 14 refinerías con· una ca.., 

·pacidad total de procesamiento de 680,900 bpd. Las pr:i..ncip~ 

les plantas que procesan para el consumo domlistico se enc;:Ue!!_ 

tran en las ce.rcanfos de Buenos AÜ"t!S. Su c6risumo, que e$ ·:..., 
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de 530,000, sobrepasa su producci6n por lo que tiene que im-
portar, sobre todo de Venezuela. A principios de 1973 se --
firm6 un acuerdo entre Venezuela y Argentina concedi6ndole a 
~sta última consideraciones especiales en la compra de e~ui

po industrial para la explotaci6n petrolífera y en la compra 
de crudo. 

Brasil. La producci6n brasileña, a pesar de rebasar-
los cien mil barriles de crudo diariamente, no ha estado de-
acuerdo al ritmo de crecimiento económico experimentado en -
los últimos años por este país. Las exploraciones continúan 
aceleradamente, sobre todo en 1.a región del alto Amazonas y 
el territorio de Ac~e. Como productor Brasil ocupa el 26~ 
lugar. 

En 1960 la producci6n brasileña alcanz6 la cifra de -
82,713 bpd de petróleo crudo; en 197~ 157,000 bpd; dos años 
después, en 1972, 165,000 bpd; y en 1973, 169,000 bpd. 

Brasil posee una capacidad total de procesamiento de-
791, 800 bpd en sus 10 plantas. La más importante refiner1a-
que procesa para el consumo doméstico, que es de 718,000 bpd, 
es la refiner1a de Gabriel Passos en Betin, cerca de Belo Ho 
rizonte. 

Resulta el.aro que la producción brasileña no cubre la 
demanda y por es to tiene que irnr::ior tar de algunos paf ses como 
Boliv.ia y el norte de Africa. Recientemente se firm6 un c:on 
venia econ6mico entre Venezuela y Brasil., en el cunl, éste -
último se compromete a proporci.o!.u1r buques-tanque a cambio -
de petróleo venezolano. 

6. - SUDESTE ASIATICO. Esta >'.Ona comprende a Indonesia 
y Malásia, y podemos a9regar además a Australia, con una Pt9_ 
ducci6n relativamente importante. 

Indonesia~ La produccí6n petrolera en Indonesia se ..., 
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inici6 a principios de nuestro siglo. Los princip~les yaci-
mientos son los que se encuentran en Sumatra,.Java y Borneo. 
El afio pasado se coloc6 en el 11ª lugar entre los principa--
les productores mundiales. 

La producci6n en Indonesia alcanz6 en 1960 los 
393,235 bpd de crudo; en 1970, 853,000 bpd; en 1972, 
1.060,000 bpd; y en 1973, 1.324,000 bpd. 

Indonesia tiene una capacidad de refinaci6n total, 
en sus 8 plantas, de 425,000 bpd. Su consumo llega a los --
151,000 bpd y el resto de la producción, que es la mayor pa~ 
te, está dirigido hacia sus mercados tradicionales: Jap6n.y-
otros países asiáticos. 1973 estuvo marcado por muchos 
acuerdos que celebr6 el gobierno para vender a diferentes --
pa1'.ses europeos. 

Malasia. Ocupa el lugar número 20 entre los pro--
ductores de más de cien mil barriles diarios de crudo. 

Su producci6n no fue de considetable importancia -
en 1960 pero posteriormente se logr6 disparar hasta alcan--
-zar los niveles actunles. En 1970 produjo 148,000 bpd de --
crudo¡ en 1972, 276,000 bpd¡ y en 1973, 320,000 bpd. 

Malasia tiene sólo 3 refinerías, la más importante 
e.s la de Port Dí.ckson, con una capacidad total de procesa-
miento de 123,000 bpd. El ::;:onsumo local es de 240,000 bpd 
lo que explica que tenga una mediana cantidad pa.ra la expoE_ 
taci6n. Bn este caso también es el Jap6n el cliente m6s im-
portante y actualmente está haciendo inversiones para. asegu;... 
rar su consumo. 

Australia. 
tivamente importante. 

Actualmente tiene una p.roducci6n rela-
En 1973 se coloc6 en el lugar número'"' 

17 en la ·escala de la producci6n mundial. Los principales..,.. 
ca~pos peti:ol!feros australianos non los de Bass Strait, Ba-
rrow Is land y Moonie-.l\1 ton. 
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La producci6n australiana comienza a tomar impor--
tancia hasta después de 1960. En 1970 Australia produjo 
J72,000 bpd de crudo; en 1972, 341,000 bpd~ y en 1973, .•• 
419,000 bpd. 

Las 10 plantas australianas tienen una capacidad -
de refinaci6n total de 764,000 bpd en donde se procesa la 
producci6n local y una parte del crudo de Medio Oriente. El 
consumo doméstico es de 615,000 bpd. 

Un país tradicionalmente petrolero y con una pro--
ducci6n importante es Rumania. A Rumania la podríamos in- -
cluir, sin que por esto forme parte de la Unión Soviética, -
en la primera zona, de las dos en que hemos dividido, para -
nuestro trabajo, los distritos petrolíferos soviéticos. La-
regi6n de Ploesti, en las llanuras al este de los Cárpatos,-
es la m~s importante en la producción petrolífera rumana. 

Rumania, junto con .l\J.emania Occidental, son los 
Gnicos productores de importancia en Europa. En 1973 Ruma--
nia se colocó en el 22ª lugar entre los grandes productores-
mundiales. 

Rumania produjo en 1960, 231,300 bpd de petróleo--
crudo; en 1970, 266,000 bpd; en 1972, 280,000 bpd; y en 1973, 
286,000 bpd. 

La capacidad de refinación rumana se ha desarroll~ 
do más rápido que su producci6n, por lo cual, se ha visto en 
la necesidad de importar algunas cantidades de crudo. Irán-
en 1973 le entreg6 alrededor de 2. 5 millones de toneladas de 
petr6leo bruto. Otras pequeñas cantidades vienen de Argelia, 
Arabia Sé.ludita y r~ib.ia. El consumo doméstico alcanza los --
204, 000 bpd. 

Por último, cabe destacar la. producción en 1973 de 
los siguientes pé.IÍses; República Popular de Chj.na, 320, 000 -
bpd; India; 148,000 bpd; y alemania Occidental¡.: 129,000 bpd. 
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Sería interesante ver en este capítulo también las 
.reservas petroleras de cada uno de los países que hemos sen~ 
lado aquí. Sin embargo, teniendo en cuenta que los datos s~ 
bre las reservas cambian continuamente con .los nuevos descu-
brimientos, o si no, por razones técnicas o políticas, es 
muy difícil confiar en las cifras conocidas y por esto las -
hemos dejado a un lado. 

Estudiando las cifras y los datos anteriores hemos 
hecho varias observaciones que queremos señalar aqui, antes-
de concluir este primer capítulo. El examen nos revela que-
.la producci6n petrolífera se encuentra en pleno crecimiento-
(aunqne actualmente se esté hablando continuamente de cri- -
sis). Salta a la vista también que, fuera de las potencias, 
es decir los Estados Unidos y la Uni6n Soviética, y dos o --
tres paises más, los otros productores principales son 
países con un escaso desarrollo, a pesar del importante re--
curso que representa el petr6leo en la economía y los enor--
mes ingresos que reciben por sus exportaciones. 

El crecimiento de la producci6n, como consecuenci~ 
desde luego, del crecimiento del consumo de hidrocarburos, -
se explica por lo especff ico que es el petróleo como fuente-
de energi'.a y por las ventajas econ6mi.cas que representa su -
uso, donde encuentra competencia con otras fuentes de ener .. -
gia. Estas ventajas tuvieron que ver mucho en los llamados-
"milagros econ6micos", como el brasileño. 

Por otra parte, en los Gltímos 25 años, el petr6--
leo ha sido una materia prit11a de primer orden en la indus- -
tria química, dando lugar, incluso, a una nueva rama: la pe-
troquímica, base de una inmensa gama de productos utiliza.dos 
en la indústrü\ moderna. Con s6lo tener presente la utiliz~ 
ci6n del plástico, tan s61o uno de los derivados del petró--
leo, reconoceremos la importancia de la pet.roqu!mica actual-
mente~ 
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Resumiendo este primer cap!tulo, teniendo en cuenta -
que en 1973 se produj.eron 54. 929, 000 bpd (9) de petr6leo cru-
do en todo e 1 mundo y tomando es ta cifra como el 100 % , tcn'e-·: · 
mos, que la producción mundial por zonas r¡ueda distribuida -
en la siguiente forma: 

Zona Producci6n en bpd Porcentaje 

1.- Medio Oriente 20.905,000 38.0 
2.- América del Norte 11.452,000 20.8 
3.- Uni6n de Repüblicas 

Soviéticas Socialistas 8.400,000 15.2 
4.- Afr ica del Norte 5.705,000 10.3 
s.- América del Sur 4.634,000 8.4 
6.- Sudeste Asititico 2.063,000 3.7 

Total 53.159,000 96.4 
Resto del Mundo l. 770' 000 3.6 
Producci6n Total Mundial 54.929,000 100.00 

(9). ifodd Petróleum Répott 1974 •. p~ 14 
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C A P I T U L O I I 

LOS PRINCIPALES PAISES CONSUMI.OORES 

DE PETROLEO EN EL MUNDO 

Generalidades. 

La primera gran aplicaci6n que se hizo del petróleo 
fue en el alumbrado, Un farmac~utico franc~s, Antoine-Ar-
naud Quinquet, present6 en 1784 a la Academia Real de Cien--
cias de F'rc:mcia una lámpara alimentada con petr6leo (a la --
cual puso su nombre), que revolucion6 todo el sistema de - -
alumbrado hasta entonces conocido. 

Con la i.nvenci6n de esta lámpara se le di6 al petr6--
leo un uso muy importante que se generaliz6 rápidamente, a -
fines del Si91.o XVIII, a pesar de que el petr6leo crudo as!-
cmpleado se inflamaba fácilmente y produc:!a al arder un humo 
intenso y grasoso y además un olor desagradable. 

La solución a estos inconvenientes <:!ra entonces en-"". 
centrar petróleos lig~ros en forma natural, filtrados por --
las rocas, o bien buscar la forma de destilarlos y de esta -
manera obtener los productos deseados. A esto dltimo se de-
dicaron varios .individuos en los paf.ses en donde se utiliza-
ba el alumbrado a base de petr6leo. 

r.os primeros refinadores destilaban el petr6leo ·bruto 
tomado de los mantos encontrados en la superficie del suelo"'.". 
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(a los cuales en M~xico se llama Chapopoteras), y obtenían -
generalmente los siguientes productos: ·a) gasolinas, más o -
menos volátiles y detonantes, destinadas más tarde a los mo-

1 
tores de combustión interna; 2) kerosinas, o petr6leos para 
las lámparas, que al arder no dejaban residuos ni se inflama 
ban al contacto de una flama, excepto por medio de una mecha 
y; 3) una serie de productos pesados, de densidad elevada,-
que se consideraban los desperdicios de la destilación, que-
se tiraban o se quemaban simplemente, y que poco a poco se -
fueron destinando a las calderas domésticas e industriales. 

En esta forma, estos residuos, conocidos con la pala-
bra rusa"mazut"o el término en ingltis"fuel", fueron sustitu--
yendo con ventajas, por su mayor poder calorífico, al carbón 
empleado en las calderas industriales y de las locomotoras. 

Rusia es el primer pa!s que utiliza en 1861 un quema-
dor de los residuos abundantes provenientes de la destila- -
ci6n del petróleo bruto del Clucaso. Los ferrocarriles ru--
sos son los pri.meros del mundo que 1esde J.890 empl~aron como 

combustible los residuos pesados (fü abundancia. Veinte años 
antes, en 1870, todos los navíos en al Mar Caspio navegaban-
utilizando las calderas alimentadas con mazut. La marina de 
guerra rusa tenía al menos 25 años de ventaja sobre las de -
los otros países cuando la flota de guerra de las principa--
les potencias adoptaron el nuevo combustible, a principios -
del Siglo XX. {10) 

Con el descubrimiento del motor de combus ti6n interna, 
y la aplicaci6n del motor de gasolina inventado en Europa, -
el reinado energético del petróleo se instalaria en el mundo. 
En 1885 el alemán Daimler da a conocer su motor de combus- -
ti6n interna, llamado vulgarmente motor de explosi6n, que --· 

(10). Berreby, ,Jean Jacqlies. Op. Cit., pp. 159_ y 160. 
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funcionaba con gasolina. Siete años después Rudolf Diesel,-
tambi€n alemtin, patentaba su motor de combustión interna fun 
cionando a base de petróleo pesado, casi crudo, por inyec- -
ci6n. 

Estos dos descubrimientos abrieron las puertas a un -
enorme empleo del petróleo. Karl Benz construye en 1889 el 
primer automóvil impulsado por un motor de cornbusti6n inter-
na alimentado con gasolina, y poco tiempo despu~s, en 1892,-
Henry Ford constru'.i.a tambii§n su primer automóvil en los Esta 
dos Unidos. 

Ford es quien convierte al automóvil, a principios de 
nuestro siglo (1908-1909), en un importante consumidor de p~ 
tr6leo. (11) Después vendría el avión que aumentar1a y dive~ 
sificar.1a el consumo de los hidrocarburos. 

No podemos olvidar, por otro lado, que una de las 
grandes funciones que ha desempeñado el petr6leo ha sido la 
de lubricante. Las máquinas cada vez más complicadas, pesa-
das y veloces, consecuencia de la Revolución Industrial, re-
quer!an mejores lubricantes que las grasas animales y veget~ 
les empleadas en las rudimentarias máquinas utilizadas en 
los talleres y en. las primeras industrias. Los productos 
más pesados de la refinaci6n del petr6leo, y aún el petróleo 
crudo, fueron la solución. 

Las cualidades lubricantes del petr6leo son tan gran-
des que resulta di.fícil encontrar otros productos que pudie-
ran sustituirlo. 

Las dos Guerras Mundiales dieron al petróleo la impoE 
tancia estrat~gica que tiene actualmente. Se construyeron -
nuevas armas sobre la base de las cualidades del petr6leo, -
corno el lanza-llamas, versitin moderna del "fuego griego". --
Los buques, los autorn6viles y los aviones pasaron a aumentar 

(11). Ibid., P. 163 
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los arsenales b~licos. La industria destin6 enormes recur--
sos para sustituir las escasas materias primas naturáles ;JOf:" 

productos sintéticos, extraídos del petr6leo, como ol nylón 
y el caucho para hacer paracaídas y llantas, tan importantes 
en los campos de batalla. 

Esta es la forma como el consumo y la importancia del 
petr6leo se han desarrollado. En nuestros días los paises -
ccon6micamente más desarrollados son los que precisan de las 
rrayores cantidades de hidrocarburos, que aurrentan día con día. El petr6-
leo ha desplazado al carb6n y a otras fuentes de energía, y-
es el energ~tico básico en la industria. N:J parece.ría exagerado si dij~ 
semos que a los niveles actuales, el desarrollo de un país -
podría medirse de acuerdo al grado del consumo de petróleo. 

Los pa!ses industrializados son los más interesados -
en controlar el petr6leo por. dos razones principales. Prime 
ro, para asegurar el consumo de su industria, y segundo, po~ 
que no hay que olv.idar que estos paises son también poten- -
cias militares, principalmente en el caso de los Estados Un! 
dos y de la Uni6n Sovi~tica, y en menor grado algunos paises 
europeos. De las cantidades de petr6leo de sus "stoks" es-
trat•gicos dependen muchos de sus planes militares. 

La comercializaci6n de los productos derivados es - -
otra raz6n para controlar el petr6leo bruto que representa 
la materia prima. Este ser& su papel principal en ~l futuro 
cuando.otros tipos de energía, como la at6mica, logren des-
plazarlo del lugar que ocupa ahora. 

Los pal'.ses que vamos a estudiar a continuacl.6n son -
los m~s importantes consumidores de petr6leo <·m el mundo. P~ 
ra estos países hemos tomado los mismos años que hemos esca..,. 
gido para los paises productores. Esto lo hacemos por dos 
razones, primero, para ver c6mo h<i evolucionado, es decir, 
en qu€ niveles ha crecido y c6mo se ha distribuido en este -
mismo per !oda el consumo y; segundo, porque los dos pri.nci. -
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pales productores son a su vez los dos principales consumido 
res. 

Los principales paf.ses consumidores de ;?etr6leo en el 
mundo son los si~uientes: 

1.- Estados Unidos. 
'2. - Uni6n de Repúbl.icas Soviéticas Socialistas. 
3.- Japón. -
4.- Comunidad Econ6mica Europea. 
5.- Canad5. 

1.- ESTADOS UNIDOS. Cuando vimos a los pa:í.ses produ~ 
tares dijimos que la Unión Americana es actualmente el pri--
mer productor mundial de petr6leo. Aqui vamos a ver que t8!!!, 
bién es el primer consumidor de hidrocarburos en el mundo. -
Uo está por demás recordar· que esto se debe al tremendo desa 
rrollo industrial, a la extensa red comercial que se extien-
de por aire, mar y tierra, al desperdicio constante de gran-
des cantidades que están destinadas a las cuestiones ~élica~ 
como !limulacros de bombardeos, vuelos de reconocimiento, pr~ 
sencias y presiones de las flotas en diferentes puntos del -
globo y al elevado consumo dom@stico. 

El consmno de los Estados Unidos en 1960 fue de ••• 
9.650,000 bpd; (12) en 1970 fue de 14.829,000 bpd; en 1972 
fue de 15.979,000 bpd; y en 1973 aument6 hasta 16.920,000 --
bpd, a pesar de la "crisis del petr6leoº y del "bloqueo" im-
puesto por los paises árabes productores de petr6leo. 

Decíatros también anterio1-rrente, que a pesar de su producción, que 
es de bastante Üllp::u:tancia, no alcanza a supli.r la danan:la. que créce a. - .. 
un ritlro muy acelerado d.i:a a día. Esta e5 la razón por la cual. este :pa1s 
tiene gue in'qX>rtar una considerable cantidad para nivelar .el d~ficÚ: de-
su producción interna. Los principales proveedo:res ron Vfmezuéla y 

( 121. Las cifras del const.r.0 también están tcmadas en \\brld PétrOlertn 
.~ cie 1.961, 1971 y 1974, cciro las ant~iores 4e los íiitses · .. · ... 
pr&foctores. ne encuentran en ·las mism:.w ~ginas~ ·.. - · · .· ..... · • 
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Canadá, y en menor merlida los paises del Medio Oriente. La -
poca cantidad i111portada del Medí.o Oriente y las "fil trac·io·--
ne~" hicieron ino~erante el blo1ueo impuesto a este ~aís 
por los gobiernos árabes, debido a la posición de los Esta--
dos Unidos frente a la guerra árabe israeli del D1a del Per-
d6n, en octubre de 1973. 

De la capacidad de procesamiento y de las plantas que 
tienen los Estados Unidos ya hablamos e~ el capitulo ante- -
rior. Aquí nada más añadiremos que las mas imp0rtantes es-
tán situadas en Texas, Luisiana, en la región de los Grandes 
Lagos y en las costas del Pacifico, sobre todo en Californi~ 

2. - U'.'HON DE REPUBLICAS SOVIE'l'ICAS SOCil\LIS'rAS. Se en 
cuentra, como los Estados Unidos, en los primeros lugares 
tanto en producci6n como en consumo. Es sequndo productor y 

a su vez segundo consumidor mundial, s6lo que la producci6n-
soviAtica tiene un superávit de relativa importancia con el 
que participa en el comercio mundial, vendiendo principalme!!_ 
te a los países del bloque. Las cantidades que vende a - --
otros países son muy pequefias, 

El consumo de la Uni6n Sovi6tica fue en 1960 de . . • 
2~920,000 bpd; en 1970 de 5.270,000 bpd; en 1972 de 6.21~000 
bpd; y en 1973 de 6.340,000 bpd. 

De la capacidad de refinnci6n sovi~tica y del n6mcro-
de plantas ya hablamos también en el capl'.t\.llo anterior. 

3.- JAPON. El crecimiento industrial y comercial de-
Jap6n, y todo lo que es to implica, ha hecho de este ::iais el-
tercer consumidor de petr61,eo en el mundo, inrr1ediata.11ente '-:""" 
atrás de los dos grandes, Estados Unidos y b. Unión Soviéti":"" 
ca. A pesar de sus niveles tan altos de consumo, es ~)ert.i-~ 

nent.e aclarar que, ~ste está basado en las importaciones,. ya 



que s6lo obtiene una escasísima cantidad de crudo en sus ya-
cimientos situados en ~liir3ata y l\kita, en el Mar de Jap6n. · -
En 1973 la producción apenas lleg6 a 15,000 bpd. 

El consumo japonés en 1960 alcanzaba ya una cifra de 
considerable importancia, 585,000 bpd; en 1970 alcanzaba ya 
103 3.790,000 bpd; en 1972, 4.618,000 bpd; y en 1973, afio -
de la "crisis" lo aument6 a 4.900,000 bpd, lo que represent6 
desde luego un aumento considerable respecto del año ante- -
rior. 

Hemos dicho unas líneas m§s arriba que este país tie-
ne una reducida producci6n petrolífera por lo cual tiene que 
importar la mayor parte de su consumo. En promedio las im--
portac:i.ones en 1973 fueron de 4.930,000 bpd de petr6leo cru-
do. (13) Geográficamente las importaciones japonesas proce--
den del Medio Oriente en un 81.2%; del Sudeste AsiStico, 
15.1%; de Africa 2.1%; de la Uni6n Soviética, 0.7%¡ y el res 
tante 0.9% de otros países. (14) 

Japón tiene una capacidad enorme de ref inaci6n que lo 
coloca en el tercer rengo, después de los Estados Unidos y -
de la Unión Sovi,tica. Sus 45 plantas procesan un promedio-
de 5.410,400 bpd de crudo en total. 

Si. tomamos en cuenta la capacidad de refinación, y --
las cantidades que importa, podemos concluir que Astas son -
en su gran muyoría en forma de petr6leo crudo que es como --
conviene m~s a estos paises consumidores. 

4.- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA. Los 9 países que i!!_ 

tegran la Comunidad Econ6mica Europea podían tornarse como 
una unidad, sin embargo, para una mayor comprensión de las -

(13). World Petroleum Report. 1974. ?P• GB. y 69. 

(l4J. IbicL , p. 69 •. 

33 



funciones que tiene cada uno dentro del comercio petrolero,-
es necesario tom.ar a cnda urio de los miembros de la Comuni--. 
dad y analizarlo como lo hemos venido haciendo con los 
países anteriores. 

Alemania Occidental. Ya cuando veíamos a los países-
productores dijimos que uno de los países de Europa que obte 
nía una importante producción era Alemania Occidental. Sin-
embargo, su nivel de desarrollo precisa de cantidades mayo--
res que las producidas internamente. La producci6n de Alem~ 
nia Occidental en 1973 fue d~ 129,000 bpd. 

En 1960 este país consumi6 647 ,000 bpd; en 1979, ••• 
2.485,000 bpd; en 1972, 2.854,000 bpd; y en 1973 aument6 a -
2.968,000 bpd. 

Compa1·ando sus niveles de consumo con los de su pro--
ducci6n nos damos cuenta de que la mayor parte del consumo -
est& basado sobre las import~ciones. Libia es et principal-
proveedor. Geográficamente las importaciones provienen en -
un 45.9% de países africanos; en un 49.3\ del Medio Oriente; 
1.9% de Venezuela; 2.5% de la Uni6n Sovi~tica y; 0.4% de - -
otros países. (15) 

Alemania Occidental tiene trunbién una qran capacidad-
dé procesamiento en sus 34 refinerías, que pueden procesar -
2.678,00 bpd de crudo. Los datos anteriores nos indican tam 
bi~n que las importaciones que se hacen son en su mayoría en 
forma de petr6leo crudo. 

Detninex, empresa operada por varias comp<1ñ.f.as pe trol~ 
ras alemanas concluy6 en 1973 acuerdos para obtener concesi~ 
nes en Perd, Egipto, Gran Bretafta, Argelia y Trinidad. 

Francia. La producci6n petrolífera francesa apenas -
alcanz6 los 26,000 bpd de crudo en 1973, teniendo por: esta -

(15). Ibid., P. 23. 
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.raz6n que importar el grueso de su consumo. 
Francia consumió en 1960, 540,000 ~pd¡ en.197p, , 

1.770,000 bpd; en 1972, 2.336,000 bpd; y en 1973 subi6 a 
2.616,000 bpd, lo que represent6 un aumento importante res-
pecto del año anterior. 

Este pafs tiene que importar ~randes cantidades para 
suplir el d~ficit de su producción interna y asi poder mante 
ner sus niveles de consumo actuales. El Medio Oriente sumi-
nistra alrededor de 70.0% de las importaciones francesas, L~ 

bia un 5.0%, Nigeria un 9.3i, Argelia un 8.2% y la Uni6n So-
vi~tica un 2.5%. El faltante 5.0% los suministran en menor-
proporci6n países como Gab6n y Venezuela. (16) 

Francia tiene actualmente una capacidad total de refi 
nación de 3.140,000 bpd en sus 23 plantas por lo cual pode--
mos concluir gue sus importaciones son en la forma más conve 
niente para estos paises, o sea en crudo. Las refinerías 
más import~ntGs cst~n localizadas en la desembocadura del 
Sena, Gironda y Loira inferior, además tiene otras en Sete y 
Dunkerque. 

Varias compañías francesas, en forma individual o as~ 
ciadas con los grupos internacionales, obtuvieron en 1973, -
concesiones en el Mar del Nort<.:!, en España, Somalía, Tunez,-
Congo, Omán, PakisUl.n, Canad:l, P~:rú y Colombia. 

Inglaterra. Inglaterra es también uno de los pa!ses-
con una clevadfsima demanda de hidrocarburos. Demanda que -
no se puede satisfacer con 1.a escasi\ prod\lcci.6n interna, que 
fue de <1;:iroxünadttmente 2 1 000 bpd en 1973. 

Este país consumi6 en 1960, 950,000 bpd; en 1970, ---
2.135,000 bpd; en 1972, 2.280,000 bpd¡ y en 1973 aument6, _..;. 
muy poco pe.ro aumentó, a 2.3000,000 bpd. 

(16). Ibid., P. 22. 
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Las cantidades que importa son de bastante importan--
cía y éstas provienen sobre todo del Medio Orieryt~, de Afri-
ca del Norte y de Venezuela. 

Las importaciones son casi en su totalidad en fonna -
de petr6leo crudo que procesa en sus 20 refinerías que tie--
nen una capacidad total de refinación de 2.762,000 bpd. Las 

instalaciones más importantes se encuentran en Londres, Swan 
sea y Liverpool. 

Debido a los constantes conflictos en el Medio Orien-
te, las compafi1as británicas han tratado de diversificar sus 
~reas de suministro. Esto las ha hecho concentrar su aten--
ci6n en el Mar del Norte. 

Ital.ia. Italia es uno de los países en donde la de-
manda crece rápidamente d1a tras día. Su procluccci6n inter-
na, que en 1973 fue de 15,000 bpd, no es suficiente para sa-
tisfacer la fuerte demanda. 

El consumo de It:al:i.i1 en 1960 fue de 460, 000 b!Jd; en -

1970 fue de 1.755,000 bpd¡ en 1972 fue de 2.034,000 bpd; v -

en 1973 aument6 a 2.1.50,000 bpd. 

El consumo hace necesaria la importación de 0ran<les -
cantidades de petr6lao crudo para suplir el déficit de la --
producci6n naci.onal. Geográficamente las i!11portaciones i}ro-
ceden del Norte de Africa, Medio Oriente y en menor cantidad 
de América Latina, principalmente de Venezuela. 

A fines de 1973 el gobierno italiano por medio de la 
compafi!a estatal Ente Nazionale ldrocarburi (ENI) realiz6 
contratos a largo plazo con di 1.:crentes paf.ses productores. -
Al mismo tiempo in cremen t6 las exploraciones en clHeren tes -
áreas c;:omo el Mar l1.dri<i.tico 1 el Canal de Si.cili.1 y el Mar 'ri 
rreno. 

Holanda. Es te pa.!s que tiene un consumo inf~rior a 
los países que hemos visto más nrribn, tiene por otro lado -
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un importante pa~el en la refinaci6n y en el comercio de los 
hidrocarburos. 

Holanda consurni6 en 1960, 2 55, 000 bpd; i:m 1970, • . • 
681,000 pbd; en 1972, 801,000 bpd; y en 1973, a pesar del --
boicot que sufrió, junto con los Estados Unidos, por parte -
de los pafscs productores árabes, el consumo aument6 a ••• 
820,000 bpd. 

\ 

Las import.::i.ciones holandesas son enormes, m;is del do-
ble de su conswno. Proceden de las áreas tradicionales de -
suministro, es decir, del Medio Oriente, Africa del Norte y 
Venezuela. Lo más interesante es su funci6n dentro del co--
mercio internacional del petróleo. Es un caso muy típico p~ 
ra analizar estas actividades. 

Tiene una de las m~s grandes refinerías de toda Euro-
pa (de lg Shell). El total de plantas es de 7 nadamás, pero 
que t:.ienen una capacidad total de procesamiento de l. 825, 000 
bpd, es decir, que refina más de un milll6n de barriles dia-
riamente, independientemente del que está dirigido a su con-
sumo. 

Es necesario señalar qu1;:: la cantidad de barriles ref.!_ 
nados en 1973 aument6 respecto del año anterior {aproximada-
mente 1.820,000 bE-Jd en 1972} lo que demuestra que no falt6 -
petr6leo, a ~esar de que fue el país mas "castigado" durante 
el boicot im2uesto por los países árabes. La mayor1a del 
crudo recibido por Holanda provenía de Irán y Nigeria, ,-
países que n0 se su.rnaron al boicot. Indonesia por medio de-
Pertamina ofreció 5 rnj.llones de toneladas para suavizar los-
efectos del boicot:. Por otro lado, el gobierno holand~s ay~ 
d6 a hacer más confusa la ya dificil informaci6n sobre las 
importaciones del eruela y la.s cifras del mercado petrolero -
del puerto de Rotterdam. 'l'odo esto hizo pr1icticamente · 
inexistente el boicot. 
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Holanda, como Inglaterra, ha estado desarrollan<io una 
gran actividad de perforación en el Mar del Norte. 

Bélgica-Luxe~burgo. Los d~tos revisados respecto de 
B~lgica y Luxemburgo, en lo que ¿¡ cuestiones petroleras se-
refiere, generalmente se encuentran en la forma como los ·.ra-
mos a ver ~qui, es decir, B~lgica y Luxemburgo juntos. La -
producci6n no tiene ninguna importanci.a y por esta ra7.6n li'ls 
cifras no aparecen. 

B61gica y Luxemburgo consumieron en 1960, lfi0,000 bp~ 
en 1970, 490,000 bpd; en 1972, 590,000 bpd; y en 1973 el con 
sumo aument6 a 626,000 bpd. 

Bélgica y Luxemburgo importan la totalidad de su con-
sumo. Las áreas geográficas de suministro son las ~ismas --
que para los otros paises de la Comunidad, es decir, ~edio -
Oriente y Africa del Norte, en su mayor parte. 

Las 8 refinerías, que se encuentran en B~lgica, tic--
nen una capacidad total de procesamiento de 817,000 bpd. Por 
los datos expuestos nos damos cuenta que refinan m~s de su -
consumo interno. 

Dinamarca. Dinamarca ea uno d•::! los países de la Comu 
nidad que menos consume hidroc;u:buros. '.Pi ene una producci6n 
muy pequefia, 4,000 pbd en 1973 1 que obtiene en sus yacimien-
tos del campo de Dan en el Mar del Norte. 

Dinamarca conswni6 en 1960, 102,000 bpd; en 1970, 
334,000 bpd; en 1972, 383,000 bpd; y en 1973 aument6 R • 

395,000 bpd. 
Temiendo en cuenta los niveles de producción y de C:<J!:_ 

sumo es muy fácil conc1uir que el grueso del consumo está ba 
sado sobre las importaciones. Estas provi.enen de .los p~foes 
tradicionalmente exportadores, del Medio Orienta Pri~ci9al-
mente. 

D.inamarca tiene s6lo 3 rc~finer.ías con una ca.p.'icidad -
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de 227,000 bpd que procesan parte de su consumo. 
Actualmente existen planes del goblern6 danés pata au 

mentar la in ves ti.qaci.6n y las perforaciones en el rtar del 
;iorte y '1UIT\enta r en un 201\ lél ca~)aci.dad de refinación. 

Irlanda. Cl consumo de Irlanda est~ :muy por abajo de 
los niveles de los otros miembros de la Comunidad. El consu 
mo irlandés 'lpenas rebasa los cien mil barriles diariamente. 
La producci6n no tiene ninquna importancia. 

El consumo de Irlanda, en los años que venimos obser 
vando, salvo 1960 que no aparece, es como sigue: en 1970 fue 
de 75,000 bpd; en 1972, 97,000 bpd; y en 1973 aument6 a ..• 
105,000 bz.¡rl. 

Irlanda tiene que importar el total de su consumo. --
Las importaciones de crudo proceden principalmente del Medio 
Oriente. Los productos procesados son arlquiridos con los --
otros miembros de la Comunidad. 

Actualmente tiene una sol3 planta que procesa 54,000-
bpd pn ra el consumo doméstico. Ex .is ten planes para aumentar 
~sta capacidad de refinación. 

5.- CJ\NJ\f1A. EL consumo de este país sobrepasa el mi-
llón de barriles diariamente. Gracias a una intensa activi-
dad de per. fo ración y producci6n, que ya vimos en el capítulo 
anterior, puede abastecer los niveles de esto enorme consumo 
y ademas exportar sus excedentes. 

Canadd consumió en 1960, 860,000 bpd¡ en 1970, . 
1.368,000 bpd; en 1972, l. 706,000 bpd; y en J.973 aumentó a"." 
l. 780, 000 bpd. 

Su capac:ldad de refinado es bastante importante y ya-
hablamos de ella también anteriormente. 

Por último, cabe menci.ónar el consume) en 1973 de -
otros importantes consumidores (secundarios en relaci6n a 
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los señalados anter:iormente), di3tribufdos geogreif.icamente -
en la siguiente formé\: en Europa, España (i::clu~das las Is~
las Canarias) y Suecia,· 732,000 bpd y 630,000 b~d, res9ecti-
vamente; en América L;1ti.na, Brasil con 719,000 bpd, Méxir.rJ -

con 560,000 bpd y t\r9entini1 con 530,000 bpd; 1'\ustral.ia cons~ 
mi6 615,000 bpd; en Asia, la India consumi6 482,000 bpd; en 
Medio Oriente, Ir5n consumi6 375,000 bpd; v en ~frica, 

Sudáfrica consumió 310,000 bp<l. 
Podemos ahora, teniendo presentes los datos de este -

capitulo, sacar algunas conclusiones. Resulta claro que, --
salvo la Uni6n Soviética y Canadá, los Estados Unidos, Jap6n 
y los nueve paises de la Comunidad Económica Europea tienen-
que hacer grandes i.tnpor tac iones de petróleo pat:"a cubri.r su -
demanda. En el caso de Japón y la Comunidad Econ6mica Euro-
pea el consumo depende casi en su total idi1r1 de las importa--
ciones. Estas provienen pri.ncipalmcnte, como vimos, del '1e-
dio Oriente y del Norte de Africa. El caso de los Estados -
Unidos es distinto, ya que es un fuerte productor y cubre 
m&s de la mitad de su demanda, y adem§s, el grueso de sus im 
portaciones proceden de países latinoaraericanos (como VEme--

zuela) y Canadá. 
Otra cuesti6n de considerable importancia es el hecho 

·de que estos pa:íses hayan aumentado su Gonsurno rGspecto de -
los afias anteriores. Y es importante ~arque son los Gltimos 
tres meses del altimo afio que estudiarnos, 1973, cuando más -
se habla de una crisis de (;;ner9éti.cos, p1:j.:1cipalmente füü p~ 
tróleo, que caus.:u·fa d.:1ños ca tastr6f:i cos en 1.a industria. Co 
rno vernos, el consumo no se estancó, mucho menos dism.inuy6, -
sino todo lo contrario, aumentó en todos los paises que he-.;. 
mos analizado. El único problema es que con la "crisis", nn 
cid a a raíz de la guerra del Yom Kippur ~m ."'1eclio Oriento, el 
petr61eo aumentó de precio, .pero este nuevo precio es m1H> 
real que los anteriores. a1s adelante hablarcmqs de e.sto 
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con más detalle, lo que nos interesa por ahora es s6lo el --
consumo. 

El consumo total mundial foe en 1973 de 55.953,000 
bpd. (17) Es importante tener en cuenta osta cantidad ya que 
solamente ocho países, Estados Unidos, Unión Soviótica, Ja--
p6n, Alemania Occidental, Francia, Inglaterra, Italia y Can! 
dá, en los cuales el cnnsumo excede el mill6n de barriles --
diariamente, consumieron un total de 39.974,000 bpd, es de--
cir, el 71.4% del consumo total mundial. Y hay que tener 
presente también r-Jue los Estados Unidos sobrepasan el consu-
mo de su m~s pr6ximo seguidor, la Uni6n Sovi@tica, en más de 
10 millones de bpd, una cantidad realmente impresionante. 

Para concluir diremos que el consumo ~undial en 1973-
qued6 disl:ribufdo en la siguiente forma: 

País 
1.- Estados Unidos 
2.- Uni6n de Repüblicas 

Sovi6ticas Socialistas 
3.- Japón 
4.- Comunidad Econ6mica 

Europea 
5.- Canadfi 

·rotal 
Resto del Mundo 
Consumo 'l'otai Mundial 

Consumo en bpd 
16.920,000 

6.340,000 
4.900,000 

11.980,000 
.l. 780,000 

41.9?.0,000 
14.033,000 
55.953,000 

Porcentaje 
30.2 

11.3 
R.7 

21.4 
3.1 

74.7 
25.3 

100.0 

{17). En esta cifra v.:in inclu1do.s al9uMs hidrocart.mnos 11• 
guidos derivados de gas natural que· rei:n:est:antaton .uri-. 
z.;>oco más de un mill6n (l,024,000) de b!)d. !'iorld Pe~.-
troleu:n Report 1974. P. 14. · 
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CAPITULO I I I 

EL ORIGEN DEL cm.umero INTERNACIONAL 

DEL PE'I'ROLEO 

Generalidades. 

He.mos visto en los dos cap:í.tulos anteriores como es--
tán distribuidos geogr4ficamente en nuestros dias los princ! 
pales paises productores y consumidores de petr6leo en el 
mundo. Esta situación, desde luego, no fue la misma hace 40 
6 50 afios, los países productores eran menos y el consumo 
era tambiln menor. La situaci6n por lo tanto era distinta. 

Todav'ia a f i.nules del Si'JlO pasado los principales --
paises industrializados europeos no conoceian otro inter6s -
de mayor importé:incia sobre el pet.r6leo que el de asegurarse-
el alumbrado cómodo y barato. BÚc<1rest se iluminaba con el-
petr6leo de Ploesti, Inglaterra con el de Birnania y Viena -

.con el de Galicia. 
La Europa Occidental, dandi:~ la Revoluci6n lndustr.ial-

estaba ya muy avanzada, principalmente en Inglaterra, rra.n~
cia y Alemania, se dirigi6 primero hn.cia los yacimientos de 
la Europa Oriental, Galícia y Rumania, y rlespu6s hacia los .;.. 
yacimientos rusos del C.iucaso. Los holandeses se rliri,g.Lercn 
hacia Indonesia en donde encontraron a los i119leses, .~Jenes 
ya· estaban <\damlis en Birmania y Persia. 
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A principios de nuestro siglo la atenci6n s~ dirigi6-
hacia el Nuevo Hundo: ~léxico, Venezuela y la regi6n del Cari 
be, principalmente. 

Debido a li1 escasez de yacimientos importantes en Eu-
ropa los países curoµeos tenían dos caminos para asegurar su 
consumo: 1) buscar el petr6leo fuera de su territorio o; 
2) importar productos refinados provenientes de los Estados-
Unidos, cosa que resultaba en algunas ocasiones más fácil. 

Es precisamente en los Estados Unidos donde ve la luz 
por primera vez, a fines del siglo pasado, la primera compa-
ñía petrolera: la Standard Oil Company of Ohio, funda en - -
1870 por John D. Rockefeller, a la cual ~ste di6 unas caract~ 
risticas muy especfficas que hicieron de la explotación del 
petr6le una verdadera .industria. Los europeos siguieron más 
tarde el ejemplo de la Standard Oil. En 1879 se funda la So 
ci~t6 de Naphte Nobe1 Freres y en 1886 se forma la Burmah 
Oil Company. As! ttla segunda mitad del siglo XIX vi6 pues -
forj;:irsé los qrctndes instrumentos que van, en el siglo XX, -
a redistribuir las cartas del poderío". (18) 

El siglo pasad0 SEJ cierra en esta forma, y además con 
una crisis cm lu demanda de pctr6leo, causada princi¡:>almente 
por la l-1mpara elt'Sctr.i.ca que hab:ía tomado fuerza desde 1885-
y que representaba considerables ventajas sobre las lámparas 
alimentadas con kerosi.nas. 

Esta crisis, sin ern.bri.rqo, sirvi6 para que las com9a--
ñ1as petroleras grandes que ya existian se reagruparan absor 
hiendo a las pequeñas. Por otro lado, la crisis no durar1a mu--
cho pues, como ya hemos visto en otra parte, ya los r¡randes 
devoradores de patr6leo estaban en el mar, y el motor de CO!'!!· 

(18). Berreby, Jean Jeacques, O:;h Cit., p. 151· 
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busti6n interna hab1a sido inventado. El principio del si--
·, • glo actual asf, coincidir~ con el inicio ac la era de los 

carburante. 
Cuando comienza nuestro siglo los actores mfis impor--

tantes estaban ya en sus sitios. Poco a ?Oco la crisis se -
resolvió y se fue quedando atr.1s y r.u1ndo la Primera Guerra-
Mundial estalla los grupos que sobrevivieron, qracias al ap9_ 
yo en la mayoría de los casos de sus gobiernos, van a estar-
listos para desempefiar su papel. 

El cuarto de siglo que precede a la Guerrn de 1914- -
1918 fue testigo de la concentración y la inteqraci6n que 
dieron a la indust~ia petrolera su estructura vertical. 

Los principales pafses europeos industrializados, co 
mo Alemania, Inglaterra y Francia, depend1an de las importa-
ciones provenientes de Norteam6rica, en esta época ya un 
gran eiq:>or.tador., y de los yacimientos de Galicia, Rumani.a y-
Rusia. 

La posici6n dominanti:~ de los Estados Unidos y el. mono 
polio adquirido por la Standard, desde finales del sü;lo an-
terior, en los principales pa1ses europeos, comenzaron a - -
preocupar a los gobiernos de estos pafses y provocaron la --
reacción de las compafi!as europeas. La compaijfa anglo-hola~ 
desa Royal Dutch-Shell (consolidad<t en 1907) comenz6 a lu- -
char comercialmente con la sociedad de Rockefeller en el su-
deste asiático. Los grupos euro:;ieos se formaban y se refor-
maban en funci6n de sus intereses y para resistir n la Stan-
dard y liberarse de la dependencia. 

Al mismo tiempo, por o l:ra parte, l.rui nuevas mtiquinus-. 
modif.icaron los métodos comerciales de transporte 'l distri~
buci6n. Por mucho tiempo las kerosinns, y los otros :;iroduc-
tos, se vendieron en barriles de madera, en cambio ahor~, se 
vendl'.an en <Jrandes cantidades que eran transportadas a g:ra~~ 

nel en buques tanque o bien en <:amü1nes cisterna. 
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As:( ?Ues, el primer cuarto de nuestro siglo est§. dom_! 
nado_por el reagrupamierito de las principales compafi1as, la-
absorci6n de las ?Cque~as y la competencia, principalmente,-
entre los norteamericanos de la Standard y los ingleses y ho 
landeses del grupo Shell. 

Poco antes del estallido de la Primera G.uerra Mundial 
los territorios petroleros estaban distribuidos entre tres -
grandes grupos: el grupo americano representado por Rockefe-
ller, el grupo anglo-holandés representado por Deterding y -

un grupo alemán representado por el Deutsch Bank. Este Glti 
mo era muy fuerte en el Medio Oriente. El Deutsh Bank pre--
tendfa construir un ferrocarril desde el mismo centro de Eu-
ropa hasta el Golfo P6rsico, pasando por Bagdad. Adem§.s ob-
tuvo el permiso para que en territorio árabe hiciera explor~ 
cienes en una franja de 20 Kms. a los lados de la vfa f~rre~ 
La ruta en construcci6n había llegado a Mossul (Irak) en - -
1914 cuando estal16 la guerra. 

La Pri.rnera Guerra Mundial hizo progresar enormemente-
en unos cuan tos años el motor de combusti6n interna. El - -

avi6n se volvi6 una arma de combate, el autom6vil y los ca--
mi.enes también, en tan to que las flotas convertidas para ut.:!:_ 
lizar rnazut ten1an una ventaja bien marcada sobre las flotas 
movidas por vapor a partir de carb6n. 

Los Aliados disponían, aunque sea te6ricamente, de --
los recursos petrol!feros norteamericanos. A fines de 1917-
las reservas europeas hab1r:m bajado enormemente y la situa--
ci6n parec!a catastr6fica. En un telegrama de Clemenceau a 
Wilson, en el cual el primero ped!a al gobierno norteameric~ 
no que presionara a las compañ!as petroleras para que propoL 
cionaran ·petr6leo a Europa, le. dec!a que ºcada gota de petr~ 
leo vale una gota de sangre", (19) refiri6ndose a la lmport~ 

(19). Ibid., P. 184. 
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cia del petr6leo en la decisi6n del conflicto. 
Cuando la guerra tennin6, las .cuestiones petroleras -. 

comerciales parec1an pr~cticamente secundarias ~ara los 
paises que habían tomado parte en la contienda pues se ha- -
b1an dado cuenta que el petr6leo poseia, entre otras cosas,-
un importante poderío. 

La situci6n de las regiones productoras cambió radi--
calmente, y los yacimientos que estaban en manos de los aho-
ra pa!ses vencidos pasaron a pertenecer a los vencedores. --
As1 sucedi6 con los yacimientos de Mossul del Kurdistán, que 
se entreg6 a Irak, en donde los Aliados se repartieron los -
derechos de explotaci6n. Un importante autor, a quien hemos 
citado ya anteriormente, nos dice lo siguiente, refiriéndose 
al primer consorcio de Medio Oriente para explotar los yaci-
mient;os de Ir.ak: 

"La Conferencia de San Remo, el 25 de 
abril de 1920, entre los Aliados, estudia-
la repartici6n y la explotación de los ya-
cimientos de petr6leo del Medio Orient~ La 
Turkish Petroleum Company, cieada en otro-
tiempo por los ingleses y los alemanes, es 
reorganizada y se vuelve francesa y ameri-
cana. El primer gran consortium de produs:, 
ci6n petrolera es fundado así en el Medio-
Oriente. Comprende a la Anglo-Persinn Oil 
Company, la Royal Dutch-Shell, un grupo --
franclás que más tarde serti. la Compagnie ...:_ 
Francaiee des P'troles en 1924, y un grupo 
americano de siete compai11as, en las cua--
les dos, finalmente, permanecieron en pie 
de igualdad, la Standard Oil of New Jersey 
y la Socony Mobil OH". {20) 

El acuerdo final de las negociaciones que comenzaron-
en San Remo se llevó a cabo ocho años despu~s, cm 1920, en ...;. 

(20). Ibid., P. 188· 
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virtud de que algunos dirigentes de_las compafi1as europeas -
se oponl'.an rotundamente a la partici.paci.6n de los grupos nor_ 
teamericanos. 

Cuando el Irak (antes Mesopotamia), bajo mandato in--
gl6s, queda def initivarnente constitufdo, el consorcio toma -
el nombre de Irak Petroleum Company, quedando la direcci6n -
de la misma en manos de los ingleses. 

Paralelamente a este arreglo, las partes aceptaron el 
"Red Line i\qreement" (Acuerdo de la Linea Roja), en el cual-
se establecía que ninguno de los participantes en el consor-
cio podía obtener concesiones separadas en una determinada -
&rea limitada por una línea roja trazada sobre el mapa del -
l~dio Oriente. Esto se hacia, desde luego, para evitar la -
competencia :)or •.ü control Je los yacimientos. 

El período de entre •¡uerras vi6 nacer dos cuest.iones-
muy importantes en el manejo rlel comercio internacional del-
petr6leo: la "psicosis" de escasez y la cartelizaci6n inter-
nacional.. La obseci6n por las "crisis", crea:das artificial-
mente, fueron desde Gntonces la base de todo aumento de pre-
cios de los productos ;:)etrolfferos y la base de todas las me 

didas para asegurar, a cualquier precio, las fuentes de abas 
tecimien to. F:sto se h:'lc!a ya por 19 20 cuando el petr6leo r~ 
presentaba apenas el 10'1.; de la energ1a consumida en el mundo. 

En esta misma época, los dos extremos de la cadena --

• '¡' 

\ 

del proceso comercial petrolero, la producci.6n y la venta, - ,, 
se vuelven las dos ramas de mayor importancia. Las grandes-
emprcsas verticalmente integradas desde el si9lo pasado, co-
mo ya dij irnos antes, es decir, control;:lndo toda la industria; 
desde la producci6n a la distribuci6n, van a integrnrse aho-
ra horizontalmente. Esto quiere decir que van a formar un -
cártel. El cártel consistirá en la asociaci6n de las empre-
sas petroleras comprometidas por sus objetivos en la misma -
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actividad. Esta política culmin6 en el famoso "Acuerdo de -
Achnacarry" en septiembre de 1928, entre la Royal Dutch-..;. --· 
Shell, ·1a. Standard Oil y la Anglo-Persian Oil Company. Por-
este medio las empresas petroleras pusieron fin a la compe--
tencia. 

En América, por otro lado, van tomando importancia --
los volúmenes de producci6n de México (que con la famosa "Fa 
ja de Oro" bate todos los récords mundiales de producci6n --
por pozo), Venezuela, Trinidad, Canadá, y más modesta:nente -
Pera, Argentina y Colomia. Nuevos consorcios fueron creados 
para explotar los yacimientos de cada uno de estos países. 

En 1938 el General L~zaro Cárdenas, presidente de Mé-
xico, después de dif1ciles problemas laborales, en los cua--
les las compafi!as extranjeras que operaban en nuestro país -
pon!an en entredi.cho la autoridad del gobierno mex:i.cano, de-
cide nacionalizar la industria petrolera y de ahora en ade--
lante el petr6leo mexicano estará~l servicio de la patria". 

Como reacci6n a J.a medida tomada por M6x.ico se decld-
r6 en el extranjero un boi.cot para los petr61eos mexicanos, -
que no dur.ar:i'.a mucho y se solucionarfél pronto ya que la Se--
'JUnda Guerra Mundial es taba ím puerta. 

Esta segunda Guerra Mundial reafirmar1o la importan--
cia del petr6leo que ya se habla establecido en la Primera.-
En el m~r, en tierra y en el aire, la rapidez y los apro--
visionamientos de los ej~rcitos fueron factores decisivos en 
la contienda. Los productos derivados del petr6leo demostr! 
ron ser ahora, más que nunca, indispensables para la Vida de 
una naci6n. 

Las instalaciones petroleras, refinerias y dep6si.t:os-
de reserva, fueron considerados como objetivos estratégicos-
dEi primer orden. Las instalaciones alemani:U1 de gasolinas ..;._ 
sint~tícas :I;ueron bombar.deadas sistem~ ticamente erí los fina;. 
les de la guerra. 
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El traslado del teatro b6lico al Medio Oriente tenia, 
entre.otros objetivos, apoderarse de los importantes yaci- -
mientes de esa zona. 

cuando la guerra tcrrnin6, la distribuci6n geográfica-
de las zonas productoras se encontraban ya casi como las co-
nocemo"' actualmente. Las grandes cornp;.,?11as, que hab'l'.<:tn apr2_ 
vechado cada crisis para reagruparse y absorver a las más P! 
queñas, se repartieron zonas productoras y mercados, pero, -
los verdaderos dueños del petr6leo, los pa1ses donde se en--
cuentra éste, no intervenían en el comercio y fueron exclui-
dos de las decisiones que a ellos afectaban. Las concesio--
nes de explotación en territorio de los paises d~biles del -
Medio Oriente, por ejemplo, fueron obtenidas por las empre--
sas extranjeras, en la mayor1a de los casos, por medio de ac 
cienes ilegales en las que partici¡_:¡aban velada o abiertamen-
te los gobiernos de las compañ1as. "Golpes de Estado, ases! 
ratos, sabotaje; los ;.¡ventureros hallan su pleno empleo en -
esos pa1scs fantásticos del Medio Orí.ente, Arabia Saudita, -
Ir~k, Qmitar, Yemen, Kuwait y Bahrein, antiguas poseciones -
turcas en su mayoria, atribuidas a los aliados por ellos mis 
mos después de la victoria .•• 11 (21) 

La producción desordenada repercut!a siempre en los -
precios que eran, desde lue·":JO, impuestos por las compañ1ns a 
los países productores, en detrimento de las econom1as de es 
tos paises dGbiles. 

Esta situación fue creando dialdcticamente sus contr! 
dicciones. Los paises productores poco a ~Xlco fueron toman-
do conciencia de su situación y del valor de sus recursos y 
se fueron planteando cada vez mas la reivindicaci6n y la po-
sic i6n de plena defensa de su petr6leo. Hemos visto como en 

(21). Bergier, ,Jacques y .Bernar.d Thomas. La Guerra :Secreta 
del Petr61eo. p. 51. 
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M~xico se nacionaliza la industria petrolera en el periodo -
de entre guerras, que es quizás la medida mtis radl.cnl tomada 
al respecto en esta ~poca. 

LOS PRIMEROS PROBLE~ms 
1.- Los Productores. 

Despu~s de terminada la Segunda Guerra Mundial en la-
mayorfa de los países productores comenzaron a revisarse los 
acuerdos petroleros existentes entre estos pa1ses y las gra~ 
des compafifas. Las condiciones internacionales habian cam--
biado y los pa1ses productores sintieron la necesidad de ade 
cuar sus actividades a la nueva situaci6n. 

Paralelamente a la revisi6n de los primeros acuerdos-
de concesiones se tomaron otras medidas. Venezuela estable-
ci6 en 1948 el sistema del "fifty-fifty" por medio del cual-
el Estado productor tendrfa el 50% de participaci6n en la ex 
plotaci6n de su petr6leo. El sistema fue adopta~o poco des-
pués por los países del Medio Oriente. 

Otros países m!s, como Ir4n, en donde los ingleses te 
n!an una influencia decí.siva, redujeron los otorgamientos de 
concesiones, y muchas de las nuevas que se dieron fueron a -
compañías independientes de las empresas que operaban tradi-
cionalmente en la zona. 

Además, debido, entre otras cosas, a los <Ütos nive--
les de producción ex is ten tes, las compañ1'.as impedían el au;,..-
mento de esta producci6n. Esto hizo que los primeros canta~ 
tos entre los gobiernos de los pa1'.ses pro<luctores se fueran- · 
realizando. 

A pesar de que pudiera decirse qufl los pafses :pl.·oduc~ 
tares tienen actualmente 1ü1a misma política petrolera~· .~.stá~ 
es, sin embargo, prod11cto de situaciones e intereses nacion~ 

. . 

les muy partiéulares de cada uno de estos países~ A 
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nuaci6n vamos a hacer una breve resefia de los principales --
acontecimientos que tuvieron lu<Jar en algunos pa!ses produc-
tores t!picos en el periodo posterior a la guerra hasta 1960. 

En Ir~n, el primer ministro Ali Razm~ra desde 1948 ne 
gociaba con las compafi!as sin lograr obtener ventajas. La si 
tuaci6n era tal que comenz6 a hablarse de una posible nacio-
nalización. Muere asesinado Razmara y sube al poder el Dr.-
Muhaned Mossadegh. Mossadegh realiza la nacionalización, el 
2 de mayo de 1951 y la Anglo-Iranian (antes Anglo-Persian) -
se va del país. La armada británica impone un bloqueo en el 
Golfo P~rsico y la situación econ6mica iran1 entra en crisis. 
Mossadegh desesperado decide solicitar ayuda soviética y es-
te hecho marca su fin, el 13 de agosto de 1953 el Sha lo des 
tituye, pero era tan fuerte el apoyo porpular hacia Mossa- -
degh que es el Sha quien tuvo que exiliarse. Algún tiempo -
después un r;olpe de Estado devuelve al Sha Reza Palevi a. su-
antiguo puesto. Se restablecen las negociaciones entre com-
pañ:i.as extranjeras y el gobierno iran1, resolviéndose el co!!_: 
flicto algunos meses después bajos los tt!rminos siguientes:-
se crea un nuevo consorcio dividido as!: 30% Anglo-Iranian -
(de ahora en adeLrnte nritish Petrolourn); 40% grupos americ~ 
nos; 24% Shcll y; 6% Compagnie Fran~ais des Pétroles. La --
producci6n en 1\badlin se reinicia el P· de nov:í.emb.re de 1954.-
"Para Persia s6lo una cosa había cambiado: la preponderante-
influencia inglesc:i será remplazada poco a poco por los ame-
ricanos, nuevos amos del !)etr6leo."(22) 

En los años posteriores a la Segunda Gueri:a mundial "" 
la influencia polltica y econ6mica inglesa en Irak es indis-

(22). Tarre, ,Maruja y Darwich c. Mar!<\ Josefina. La Organi 
zaci6n de los Pa1seis, Exportadores de, Petr6leo OPEP;, -
p:-39. 
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cutible. El primer ministro irakí, Nuri Said, es el abande-
rado .de las ideas occidentales en la región del Media Orien-· 
te, corno contrapartida del cada vez más popular movimiento -
promovido por Nasser. El primer ministro acepta promover un 
pacto militar, ideado en el exterior, al cual podría adhe- -
rirse cualquier miembro de la Liga Arabe interesado en la --
paz y la seguridad de la región. Este plan tenía como fina-
lidad contener la influencia sovi~tica en el Medio Oriente,-
contrarrestar, desde luego, el nasserismo y reprimir la sub-
versión interna. 

El 30 de marzo de 1955 se adhirió Inglaterra al Pacto 
de Bagdad y firm6 a'demás un acuerdo especial de defensa con-
Irak. Desde fuera los Estados Unidos vieron con muy buenos-
ojos el pacto, ya que esto parecía continuar la política no!_ 
team~ricana de la época, consistente en la formaci6n de org~ 
nizaciones anticomunistas. 

En 1958 cuando se crea la Hepública Arabe Unida, los-
Ingleses deciden crear una unión entre las monarquías hach! 
mitas de Jordania e Irak, probritánica y antinasserista. Es-
ta uni6n tendría un mismo ejército, una misma pol!t.i.ca exte-
rior y una economia común. 

El 11 de julio de 1958 el General Abdul-Karim Khassem, 
después de una revuelta, proclama la República y el final 
del colonialismo. Se da muerte al rey, al reqente Abdul. 
Yilah y más tarde a Nuri Said. Rl. nuevo gobierno gana simp~ 
t!as al promulgar la reforma agraria, reanudar relaciones --
con r.tosctl y abandonar el Pacto de Bagdad. Este gobierno se-
rá mucho más exigente en cuanto a la politica petrolern. 

En Arabia Saudita, desde su creaci.6n en 1939, lA 
ARAMCO se aprovech6 de la situc.i6n del pais~ Hace algunos -
años todavía la compañia a.cuñaba su propia moneda, ten!a sus 
aeropuertos privados, estaciones de radio y te1evisi6ri, cuer 
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pos policiales propios y una captial propia, la ciudad petr~ 
lera de Dahrán. 

Los cuadros gobernantes de las nuevas generaciones 
sauditas fueron manifestando cada vez m~s el descontento ge-
neral, producto d(~l "statu quo ". As'Í, el jeque Abdulla Tari--
khi, Director del Petr6leo de Arabia Saudita, va a ser quien 
exija el pago del 50-50, va a promover la creaci6n de una in 
dustria petroqu'Ímica local y vn a ser tambi€n uno de los - -
principales promotores de la Organizaci6n de Pa~ses Exporta-
dores de Petr6leo. 

Las constantes luchas por el control del petr6leo en 
Medio Oriente, entre británicos y norteamericanos, dividie--
ron a esta re9i6n en pequeños Estados que no tiene otra ra--
z6n de ser que la producci6n petrolera, que est~ protegida -
por una o varias compañías extranjeras. Entre estos Estados 
artificialmente independientes y soberanos encontramos a va-
rios irnpor.tantes productores de petr6leo como Kuwait, Quatar, 
Bahrein, cte. 

El aixJe de la prcxlucción petrc:üera C.'1 Kuwait canienza en 1951, -
afio en que se produce la nacionalizaci6n en Irán. En 1964,-
el jeque Abdul.la-Al-Salim-Al-Sabagh pasa a ser uno de los --
hombres más ricos del mundo. En Kuwait so. construyen escue-
las, carreteras, hospitales, etc. Nace así una vída artifi-
cial financiada por el Estado. De un pobre protectorado br1-_ 
táníco, como sus hermanos los otros emr.iratos, pasó a ser un 
país muy rico de la noche a la mañana. 

En 1951, en el momento de su i.ndependenc:La, J .. ibia era 
un país que subsistía gracias a una econorn1a pastoril. En - · 
l.953 el rey otorga las primeras concesiones y doce años des.;.. 

' . 
pués qu.ii:ce compañ!.as habían perforado más de 1,500 pozos. ~ 

Co1no vimos. en al primer cap1tulo, la p.roducci6n de Libia es 
importante hasta despu~s de 1960. r.as primerz~s 
nes de crudo se hic.ieron en 1961. 
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Después de la destrucci6n por parte de los Aliados e_n 
retirada, y luego por las fuerzas japonesas, la reconstruc--
ci6n de la industria petrolífera en Indonesia comienza en -·-
1950. Las buenas relaciones entre las compañfas extranjeras 
que operaban en el pafs y el gobierno de Sukarno no duraron-
mucho, y en 1957 se crea la compañia estatal Petramina. Poco 
después en 1960 se promulga una ley de hidrocarburos en la -
cual se establece que "todos los hidrocarburos contenidos en 
las cuencas sedimentarias de Indonesia son propiedad de la -
naci6n y su explotaci6n es administrada y conducida solamen-
te por el Estado". (23) 

Bajo el gobierno de Acción Democrática, en 1948, Ven~ 
zuela lleva a cabo una reforma del impuesto sobre la rent3,-
que establecfa, en lo que se refiere a las cuestiones petro-
leras, el sistema del "fifty-fifty". El gobierno venezolano 
es el primero en poner en pr~ctica este sistema de reparti--
ci6n. El presidente Pérez Jiménez otor.g6 nuevas concesiones 
en los a5os de 1956 y 1957. La crisis del Canal de Suez di6 
a la industria petrolera venezolana excelentes oportunidades 
en los mercados rnundiales. Un poco 1lespu~s. de la cafda de -
Pérez Jiménez (1959) se awnent6 la participaci6n del Estado-
venezolano al 60%, y además se estableci6 la polttica de no 
dar m&s concesiones y defender los precios. En 1960 se crea 
la Corporaci6n Venezolana del Petr6lco. 

En 1946 se crea la S.N. REPAL {Soc!Gtt.! Nationale de -
Recherche et d' Exportation de P6trole d' Alryérie) par-:l explo.,.. 
tar los yacimientos de Argelia. Sin embargo, es hasta 1954~. 
cuando se logran importantes ~xitos, sobre todo en la rcgi6n 
del Sahara. Inmediatamente se transladan hacia aIL'.l l.as ---

( 23). Mart!nez, Anibal. Nuestro Petróleo, Defensa de. un Re 
curso Agotable. p. 153. Citado por '!'arre, Maruja~ op. · 
Cit., p. 49 
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compañ:í.as petroleras ni.~s importantes. 
Hasta 1960 el petr6leo de Argolia perteneció .ª F~an--

cia, pero ~ partir de esta fecha, en que se establece el C~ 
digo Petrolero Sahariano, el Estado franc6s tuvo que aceptar 
el principio del 50-50, y además :\rgelia se adjudicó por este 
medio la facultad de otorgar las concesiones, 

El petróleo fue uno de los temas más importantes de -
las conversaciones antes de llevarse a cabo la independenci~ 
Francia pretend:í.a que la región del Sahara donde se encentra 
ban los principales yacimientos no perteneciera a Argelia.-
En 1960 se lleg6 a un acuerdo por el cual lr:is compañías man--
ten1an el derecho de las concesiones y Argelia obten1a la so 

beranfa sobre el territorio del Sahara en disputa. Argelia-
adquir1a además una participación del 40% en el capital de -
la s. N • REP Ar,. 

Los problemas confrontados en esta forma, por cada --
uno de·los pa1ses productores, hicieron necesaria la btlsque-
da de nuevas medidas, individuales o colectivas, para defen-
derse de li1 oligarquía representada por las grandes empresas. 

Los factor<:.~s de s.ituaci6n internacionales jugaron t~ 
bién un papel muy importante en las medidas reivindicatorias 
tomadas por los paf.ses productore.s frente al club de las "7-
Grandes". Después de la Sequnda Guerra Mundial un buen núm~ 
ro de compañías nuev11s, llamadas independientes, arribaron -
al Medio Oriente en busca de concesiones. Estas compañ1as,-
en su mayor.fa pequeñas, ofrecieron mayor.es beneficios a los 
:_jObiernos de los Estados productores, lo que hizo incre.men--
tar cada vez más la desconfianza que estos Estados sentian-
hacia los monopolios que tradicionalf!'lente operaban en sus t~ 
rritorios. 

Dentro de esta corriente de nuevas compañías (como lt:\ -
Phillips,Contínental, etc.) hacia el Medio Oriente, se enco!!_ 
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traban también diversos grupos formados o apoy¿¡dos directa~
mente por algunos Estados consumidores, como el ENI italiano 
o las compañ1as japonescis. La misión de ~stos nuevos grupos 
era contrarrestar el inmenso poder de las grandes empresas,-
que hab1an caneen trado en sus nunos casi tcxlas las reservas cono 
cidas, y al mismo tiempo disminuir el control que las mismas 
grandes compañías ejercían sobre sus mercados. Las campa- -
ñ!as estatales, claro está, no perseguían conseguir benefi--
cios en la misma medida que los perseguidos por los grandes-
grupos. Esta es la raz6n por la cual muchas de las nuevas -
concesiones fueron otorgadas a estas nuevas compañías. 

Por otro lado, m~s alUi de las fronteras de los países 
productores, los movimientos de emancipación de los pueblos-
coloniales resultaban cada vez m~s importantes causando un -
fuerte impacto en los gobiernos de estos 9aises, que siempre 
habían vivido explotados por las grandes compaiH.as y los c10-

biernos de ~stas. 
La crisis de Suez (1952) fue a su vez otro de los 

acontecimientos que habr:Lan de polarizar m~s ln posición de 
los paises árabes productores de petr6leo. 

Los casos señalados más arriba son los más represent~ 
tivos de los paises productores de Medio Oriente, Africa y -
Aml'.irica Latina. Sin embargo, l<t situaci6n es muy diferente-
en países productores como los Estados Unidos, la Uni6n So--
viética, Canadá y en cierta forma Rumania. Estos paises pr~ 
sentan características diferentes. 

En los Estados Unidos, en don<le se per forn el primer.-
pozo con car~cter comercial {1859, Titusville Pensylvania) y 
se funda la primera compañía petrolera, el suelo es muy rica 
en hidrocarburos, por lo cual, su' industrializnci6n tuvo :- -
grandes Ventajas frente ll 10$ OtrOS paÍS9$ f CC>ncretaTilOJ'.lt0. ,..,~ 

los europeos. 
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En el caso de la Uni6n Soviética, desde 1917, c~n _la-
Revoluci6n se nacionaliza toda la industria petrolera y aho~ 
ra es manejada por una empresa del Estado llamada SOYSUNEFT. 
Es necesario tener presente también que la Uni6n Sovi~tica,
:t pesar de ser un fuerte productor, su participaci6n en el --
mercado internacional no es de mucha importancia. 

Canadá y Rumania han logrado sacar mejor provecho de-
sus recursos y han sabido aprovechar mejor su condici6n de -
productores. Señalaremos s6lo una diferencia entre estos --
dos países: mientras que Rumania es un viejo país petrolero-
la producci6n de Canadá es reciente. 

a) Concesiones. 
Cuando la competencia entre las grandes compañias pa-

ra obtener el control Je los yacimientos por medio de conce-
siones se desat6, los países del Medio Oriente, Asía y Amér.!_ 
ca Latina tenian unas estructuras muy rudimentarias y la ma-
yorl'.a de ellos estaban bajo el dominio, directo o índi.recto, 
'de los paises de los cuales las sociedades petroleras eran -
originarias. 

Estas condi.ciones hicieron que los primeros acuerdos-
para obtener concesiones resultaran altamente desventajosos-
para los países de las regiones mencionadas anteriormente. 

La situaci6n era anormal, por un lado estaban los - -
países que desconocfan l.:i complej ídad de la nueva industr.ia-
petrolera, y por el otro, estaban las sociedades poderosas -
que ya ten.fon experienci.a en el manejo de estas cuestiones,-
y además contaban con el apoyo de sus gobiernos. 

En tales circunstancias, las compañ:l'.as pudieron fti.ci}:. 
mente imponer sus condiciones, y las cláusulas da·. estos pri-
meros acuerdos resultaron favorables.a sus intereses. No - ... 
e:<agerar!amos al afinnar que los primeros acuerdos, más que-
negociados, fueron impuestos por las compañ!as. 
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Estos primeros acuerdos estuvieron caracterizados por 
la duraci6n de las concesiones y por el ~rea enorme que aba~ 
caban para las operaciones. 'Además, las sociedades p::iqaban-
al gobierno del Estado productor s6lo una parte m1nima de 
los beneficios recibidos por la cxplotaci6n del petróleo, 
sin pagar los impuestos que en otros paises se pagaban por -
las mismas operaciones. 

La realización de este tir)Q de acuerdos dura práctic~ 
mente hasta 194B, es decir, hnsta el establecimiento del ré-
gimen del "fifty-fifty" por primera vez en Venezuela. En es 
te afio, Venezuela promulgó una ley concerniente al impuesto-
sobre la renta que fue aplicada a las compañl'.as concesiona--
rias. Por esta ley, ol Estado se atribuía la mitad de los -
beneficios producto de la explotaci6n del petr6leo. La medi 
da despert6 a los paises del Medio Oriente que reclamaron la 
modificaci6n de los acuerdos y la aplicaci6n del principio -
50-50. Las compafifas tuvieron que ceder ante la presión de 
la mayoría de los países en donde operaban y aceptaron la me 
dida. 

Los acuerdos realizados despu6s de 1948 se realiza--
ron en otras condiciones. Para esta ~poca existian m&s al--
ternativas para los países que: otorgaban conccs.ionc:is. Ya vi 
mos c6mo las compafiias independientes ofrecían otras condi--
ciones. l\s!, las nuevas concesiones ya no tenían Ja misma -
duraci6n que las primeras (en algunc's casos m6s de 80 años)-
y adem&s el perímetro de acción habría de ser mfis estrecho. 

Poco a poco los Estados productores fueron gravando -
con más impuestos a las compañías y obteniendo con esto may~ 
res beneficios. Las compañías independientes, recir1n llec;a-
da~, en los afies siguientes al fin de la Segunda Guerra Mun~ 
dial, dieron a los gobiernos de los países productores la --
oportunidad de escoger a las sociedades que ofrec1'.an m.1yores 
beri.eficfos. Si los primeros acuerdos fueron so~amcnte con -' 

58 



las "7 Grandes", para esta época la entrega de concesiones -
se diversificó. Se crearon nuevas cargas fiscales y poco --
tiempo después el Estado pas6 de simple cobrarlor de irnpues--
tos a participar en el capital, asociándose con algunas com-
pa~1as privadas para explotar sus recursos. 

Sin embargo, las compafi!as del cártel continuaron con 
trolando la mayor parte de las reservas y de la producci6n -
por haber sido las primeras en obtener concesiones. 

2.- Los Compadores. 
Es evidente que ante la necesidad de asegurar sus 

aprovisionamientos los países consumidores y las compañías -
petroleras recurrieran a toda clase de medidas, ya fueran ~~ 
tas legales o ilegales. Para los compradores no representa-
ban un problema los paises 9roductores, los principales pro-
blemas los representaban ellos mismos entre s!. La compete!!_ 
cía, en un principio, entre ellos mismos era el principal --
problema, sin embargo, esto se solucion6 con la carteliza- -
ci6n de 11 las Mayores", como ya hemos visto. 

Por otro lado, si en un tiempo la lejanía de los yac! 
mientas o la dif"icultad de las perforaciones representaron -
un problema, el control de toda la industria y el avance de 
la tecnolo<Jia petrolera hicieron que muy pronto estas difi-.;... 
cultades desaparecieran. 

a) Compañías Petroleras. 
En 1870 John Dav ison Rockefeller, Samuel Adrews y 

otros socios fundan la Standard Oíl Company of Ohio, después;... 
de· haberse asociado para oper:ar la refinería llamada ;,Exce.1.'.. 
sior Works".~ en Cleveland. La idea, al fundarse la cornpá-.;..:: . 
ñ.1'.a, era. ofrecer aJ público. productos unifonnes, de all! el~· 
nombre de 11 st.andard 11 • 
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Tan pronto como se funda la sociedad, comienza a con-
trolar la producci6n de madera, la fabricaci6n de b~rriles,
chalanes, etc. La gran idea era controlar todas las activi-
dades relacionadas con el petróleo, desde la materia prima,-
toda la cadena, hasta el consumidor. 

En 1882 se firm6 el acuerdo que cre6, entre cuarenta-
compañ!as diferentes, la Standard Oil Trust, que poco tiem;,:>0 
despu~s controlaría cientos de actividades esparcidas en pe-
queñas compañías que fueron callendo en manos del grupo diri 
gente de la Standard, en el cual depositaban su confianza --
(trust). Desde luego el gran organizador era Rockefeller. 

En 1897, Rockefeller remplaza el Trust por un Holding 
(una compailía tenedora) : la Standard Oíl Company of New Jer-
sey. 

A principios de nuestro siglo se organizan nuevos gr~ 
pos petroleros que van a luchar contra la Standard. El des_;,, 
cubrimiento en Texas, en 1901, de los yacimientos de Spin---
dletop dieron lugar al nacimiento de dos grandes compafiias:-
la Guffey Petroleum y la Texas Oil Company, y además una pl~ 
yade de pequeñas compañías. 

En 1911, por la famosa "Ley de Concentraci6n" se obl.!_ 
g6 al imperio de Rockefeller a dividirse. De este desmembra 
miento, que de hecho no se realizaría nunca, pues las dife-
rentes compañías quedarfan siempre ligadas a la matriz, nac~ 
rían dos grandes de las llamadas "7 hermanas": la Standard -
OH of New York y la Standard Oil of California. 

Más adelante haremos menci6n de los nombres que han -
tomado actualmente, por ahora esto es suficiente para identf. 
ficar las. 

Del otro lado del Atlántico ol ejemplo, y poco des;;; - • 
pu¡i;;s .la competencia, de la primera Standard, van a. dar O!;'i-~. 

gen a la forrnaci6n de las grandes cornpañ!as európe<ls. 
En 1879, los Nobel fundan la SocÜité de z~aphte Nobel..; 
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Fr~res, por largo tiempo la más importante sociedad petrole- _ 
ra internacional cuyas operaciones se .realizaban princip~i--· 
mente en Rusia. El 6xito de los Nobel hace que los Roths- -
child de Par1s funden la Société de la Caspienne et de la --
Her Naire, en 1886. Mientras que la primera compafiia se dedi 
caba a distribuir su petr6leo en el mercado ruso, la segunda 
va a organizar la exportaci6n de los productos rusos. As! -
se establecería por primera vez la competencia de los petró-
leos rusos manejados por el grupo francés, por una parte, y 
los productos norteamericanos del grupo de Rockefeller, per-
la otra. Solamente que para poder competir con la Standard-
fue necesaria la alianza de varios productores y refinadores 
europeos en Rusia y Asia. 

En 1886, un grupo de escoceses funda la Burmah Oil --
Company en Asia, y despu€!s de obtener el permiso del gobier-
no de Dirmania, perforan, en 1888, su primer pozo. Para 
1905 ln compañía ha tomado tal fuerza que se traslada a -
otros sitios y se dedica.a labores de prospecci6n en el sur-
de Persia. 

En Inglaterra, un rico capitalista llamado William --
Konx d'Arcy, que hab.1'.a realizado su fortuna por su particip~ 
ci6n en el descubrimiento de una mina de oro en Australia, -
decide Vmzarse a la aventura del petr6leo en Persia. En --
1901 obtiene del Sha una inmensa concesi6n (3/4 del territo-
rio persa). Despu~s de 4 años de esfuerzos y de fracasos, -
Knox d'Arcy decide vender sus derechos a los Rothschild pero 
el Almirantazgo Inglés se opone. En esta 6poca el Almirari-.w 
tazgo Inglés estaba pensando seriamente en transformar su --
flota para moverla a base de petr6leo. 

E~ mismo .l\lmiran taz90 puso en con tacto a Knox d' A.rey"'" . 
con la Burmah Oil Company y formaron una compañia para coJ"lti •· . 

. nuar con los trabajos. •ruvieron que pasar algunos afio$' d~ : . 
intense) trabajo. para que. en mayo de .1908 a~ ari\.mci.ara el ~i 
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to de las operaciones. El famoso pozo de Ma.sjid-I-Suleimnn ,-
an~estro de todos los pozos del Medio Oriente, seria la cul-
minación y darfa origen a l~ Anglo-Persian Oil Company. 

La Royal-Dutch (Compañfa Real Holandesu para la F.xpl~ 
taci6n de los Pozos de Petr6leo de las Indias Holandesas) 
fue organizada bajo los auspicios del Rey Guillermo III, en 
1890, para tomar bajo su responsabilidad un permiso de expl~ 
raci6n otorgado en 1885 en el norte de Sumatra. August 
Kessler organiza en tal forma las actividades de la compañia 
que muy pronto los mercados del Extremo Oriente son invadi--
dos por los productos de la Royal-Dutch. Hacia 1898 la com-
petencia de la Royal-Dutch es tan grande en China, Siam, In-
dia y Hong Kong que Rockefeller ordena comprarla. Kessler -
al frente de los holandeses resiste y va a contratacar en el 
mismo terreno de la Standard. 

A la muerte de Kessler, en 1900, lo suc8de un joven -
llamado Henr i W. A. Deterd ing, en la di rece i6n de la compa-"'." 
ñ1a. 

Para esta época la Royal-Dutch habfa establecido con-
tacto con una compañia inglesa, llamada Shell, que. tenia una 
concesi6n cerca de lo$ permisos de explotaci.6n holandeses, -
en la isla de Borneo. 

La Shell habf.a sido fundada on 1$30 por Marcus Samuel, 
y era originalmente una compañía dedicada a la importaci6n-
y a la exportaci6n, que trabajaba en tocfo el Extremo Oriente. 
Comerciaba con los más variados productos manufacturados en 
Inglaterra, y traía del Oriente tfi, arroz, algodón, seda, 
etc. Entre estas cosas, Samuel, traía a Inglaterra conchas-
decorativas del Japón, inuy apreciadas en la época victoriana, 
y esto le dio un emblema y un nombre a la compai11a: SheU -..,. 
(concha en inglés). 

En 1891,.dentro del cuadro de su ne9ocio, Samuel co--
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rnenz6 a exportar hacia el Oriente las ker9sinas rusas,· com--
pradas a los Rothschild. AdemAs, inspirado en las·ernbarca--
ciones del Caspio cornenz6 a transportar el petróleo a granel 
en sus barcos. Samuel es ol primero en hacer pasar por el -
Canal de Suez un barco-cisterna en 1892 (el petrolero "Mu- -
rex"). En 1896 se pone a producir en Borneo y construye una 
refiner1a en Balik Papan, logrando as! su integraci6n, es d~ 
cir, produccí6n, procesamiento, transporte y distribuci6n. -
Para separar sus actividades petroleras del resto de su em--
presa en 1897 establece la Shell Transpot and Trading Co. 
Ltd. 

En 1901, cuando Samucl concluye un acuerdo con la 
Guffey, para el suministro de las kerosinas que pensabe ven-
der en Europa, estaba atacando de hecho el monopolio que la 
Standilrd se había adjudicado desde 1888. En 1902, Rockefe--
ller ofrece a Samuel comprarle la Shell. 

La producción desordenada, la competencia y sobre to-
do ln evolución de la demanda, hizo a los productores euro--
pees unirse, so pena de verse devorados por la Standard. As! 
naci.6 la l\sin tic Petroleum, en 1902, reuniendo a las Roth.s--
child, Shell y Royal-Dutch en un consorcio de ventas y dis--
tribuci6n. 

La Standurd fabricaba cada vez más gasolinas para - -
responder a las nuevas necesidades. Las kerosinas resulta'."'-
ban ya un producto secundario de la refinación y eran envia-
das a los mercados europeos a bajos precios. Los precios -
en estos mer.cados por lo tanto bajaban consi.derable.mente. La 
Royal-Dutch tenia muchas gasolinas pero no tenia un rnercado-
organizadó. I,a Shell er.::1 rica en fuel..;oil, producto que to..;. 
davfo no encontraba su plena utilizaci6n, y ten:ta sus merca-
dos, sobre todo de kerosínns, bien organizado. La competen'.'"'. 
cia que pon1a en desventaja a los grupos holand~s y brj.t~ni

co, los 6blig6 a fusionarse en 1907 en una sola empresa lla-
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mada desde entonces Royal Dutch-Shell, teniendo en cuenta --
sus antiguos lazos. Después del pago de la parte de los - -
Rothschild, los ingleses y holandeses convinieron en un 40%-
para la Shell y un 60% para la Royal-Dutch. En esta forma -
el grupo resistió con éxito a la competencia de la Standard-
y extendieron sus actividades desde Rumania y Rusia hasta 1\1! 

xico y Venezuela', al mismo tiempo que awnentaban las explor~ 
cienes en el sudeste asiático. 

Esta fué la forma como se constituyeron las "7 gran--
desº, y la forma también en que se repartieron el mundo de -
las actividades petroleras. Algunas de estas compañias, cam 
biaron m:1s tarde de ·nombre, como veremos más adelante. 

Los alemanes intentaron también sacar su parte y crea 
ron la Discanto Gesellschaft, y entr6 al juego el Deutsch 
Bank que pronto adquirió fuerza. Este banco (encargado de la 
pol!tica petrolera alemana) 1 la Anglo-Persian y la Shell se 

·asociaron en la •rurkish Petroleum Co. bajo los auspicios de 
un annenio terriblemente antinorteam~ricano: Calousto Sarkis 
Gulbenkain ('1I-1ister 5% 11

). 

Es necesario anotar que mientras la Standard había si 
do formada sobre la base de la refinaci6n y la distribuci6n, 
las compafi1as europeas fueron fundadas sobre la base de la -
producc.i.6n. S.in embargo, no pasarf.a mucho tiempo en que - -
COÍfiCidieran en la tniSffia f..Olft.iCG\ 1 la integraci6n I B$ decir t 
el control de todas las actividades relacionadas con la em--
presa. El grupo Royal Detuch-Shell poco a poco fue rescata!!. 
do a las pequefias sociedades que operaban en Rusia y en Rum!.!_ 
nia para volverlas sus propias filiales. Así sucedi6 con -~ 
las sociedades fundadas por los Rothschild. Esta política -
fue, desde luego, apoyada por el gobierno británico que ve1a 
as1 asegurados sus aprovisionamientos de pctr6lco para su _ .... 
flota· y para el país. 

Hacia 1910 los norteameri.canos de la Standard furia ... ~ 
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sos de verse exclu1dos de los territorios donde Gran Bretaña 
ejerc1a su soberanfa, desataron una terrible competencia y 
lucharon sin respiro por asegurar nuevas concesiones, solo -
que ya para esta época existfan otros competidores que incl~ 
so eran también norteamericanos. La Guffey, poco después --
Gulf Oil Corporation, y la Texas Oil Co. van a ser de ahora-
en adelante dignas rivales de la Standard, lo mismo dentro -
que fuera de los Estados Unidos. 

Para esta época el centro de atracci6n comienza a ser 
el Medio Oriente, entonces bajo la soberan!a del Imperio Oto 
mano que comenzaba a descomponerse. A Inglaterra le hab1a -
llevado mucho tiempo extender su poder en la regi6n, sin em-
bargo, esto le aseguraba una posición privilegiada frente a 
la Standard y los grupos alemanes. Cuando se funda la Tur--
kish Petroleum Co. por un acuerdo oficial se consagra la pr~ 
minencia de la Gran Bretaña. 

Los alemanes del Deutsch Bank que construl'..an el ferro 
carril del centro de Europa hasta el Medio Oriente, contaron 
~n un principio con la colaboraci6n en la regi6n de los in--
9leses, s:i.n embargo, cuando ~stos 1'.Utimos sintieron amenaza-
dos sus in te reses, cambiaron su posi.ci6n frente a los proyeE_ 
tos alema.nes. Afortunadamente para los ingleses, el estall! 
do de la Primera Guerra Mundial hizo desaparecer completame~ 
te a los grupos alemanes. As!, la guerra ayudaba a eliminar 
a un competidor fuerte al que no pudieron destruir en ot.ro -
tiempo. 

Las nuevas condiciones iban a posibilitar una nueva -
situaci6n para las compañías que habían salido vencedor.:1s. 
QuE?daban dos grupos, iguales en importancia: los ingleses y 
l1olandese.s, por un lado, y los norteamericanos t t:io:r. el otro• 
Ahora era más fácil repartirse el mapa de los petr6leo~, tal · 
y como suced i6 .en 1.9 2 8 ~ 

En el verano de 1928 se reunieron en un castl.llo de "". 
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Achnacarry, Escosia, Sir John Cadman de la Anglo-Persian, --
Walter C. Teagle de la Standard OiJ. of ,New Jersey y Sir An--
drew Dete~ding de la Royal Dutch-Shell, a invitación ~e !ste 
Oltimo. El fin de esta reuni6n era establecer una política-
petrolera internacional en favor de las compafiías, y ademSs-
establecer los principios de su aplicación. De esta reunión 
naci6 el Acuerdo de Achnacarry el 17 de septiembre de 1928,-
que fue por mucho tiempo el decálogo de:~ comercio internacio 
nal del petróleo. 

Este acuerdo establecía que cada una de las partes en 
él debería de ocuparse de su sobreproducción y de no aumen--
tar las ventas, con bajos precios, en detrimento de otros --
miembros del acuerdo; las instalaciones de distribuci6n debe 
rían ponerse a disposición de la comunidad, dado que eran s~ 
fucientes; se equilibraría la construcción de instalaciones-
en raz6n del crecí.miento •m la rroducci6n o del consumo; se-
exclu!a al mercado de los Estados Unidos del acuerdo; sobre-
los precios, se establecía que el precio del petr6leo del -
Golfo de M€xico seríu consi.derado como la base para determi-
nar el precio del de otras regiones; los productr.)s deber!an-
estandarisarse y, por dltimo, se establecía que el sobrante-
de la producción debería ser puesto al alcance de un miembro 
a menor precio al que pudiera venderse a un tercero. 

Se creaba, ade.m:S.s una asociación integrada por un re-
presentante de cada signatario. 

un importante autor dice lo siguiente, refiriéndose a 
estas medidas tomadas por las compañías: 

"Se pusieron de acuerdo, no solamente so 
bre la distribuci6n del mercado mundial, = 
sirio que tambi~n racionalizaron la produc-
ci6n, estableciendo cuotas para cada grupo, 
y fijaron el ritmo del desarrollo futuro -
de la industiia petrolera sobie la base 4e 
sus volúmenes. de negocios. Adoptaron un ~ 
principio para determinar el precio del pe 
tr6leo y, en fin, fundaron un organismo' -= 
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central para la ejecución práctica del 
acuerdo". (2 4) 

Otros acuerdos posteriores se fueron agregando des- -
pu~s para hacer más efectivas las medidas tomadas por las --
compañ1as en Achnacarry. En 1930 se establece el Memorandum 
far European Market, en 61 se esti~ula la cuota a cada empr~ 
sa y la prohibición de aumentarla, exepto en detrimento de -
las compañías que no formaban parte del cártel, y se establ~ 
ce además que el precio para los productos petroleros se fi-
jaría por el grupo l:;cal de cada mercado. 

En este mismo año de 1930, el primer acuerdo fue revi 
sado y reemplazado por uno nuevo llamado The Head of Agre- -
ements. La importancia de este nuevo acuerdo radica en que, 
en primer lu0ar van a participar la Standard Oil Co. of New-
York, ahora ya Socony Vaacwn, la Gulf, la Texas y la Atlan--
tie (una de las l lamndas "independientes '1. Al mismo tiempo-
se admitía la pürticipaci6n en el futl.lro de cualquiera "out-
sider" (extraño) que· estuviera seriamente comprometido con la 
distribución de los productos petroleros. 

Las dificultades sur9.i.das hicieron revisar nuevamente 
los acuerdos anteriores, y como resultado de una nueva reu--
ni6n en 1934, surgió el Draft Mcmornndum of Principles, con-
siderado como altamente confidencial por las partes. Se re-
visaron las cuotas, los precios, las inversiones y los aume!!_ 
tos en la producci6n en todo el mundo, salvo en los gstados-
Unidos. 

Desde entonces, y aún después de la Segunda Guerra --
Mundial, no existiendo otros acuerdos formales, los princi--
pios establecidos d.esde Achnacarry siguieron siendo observ.a-

(24). El Sayed, Mustafa4 L10rganization des ·Paya Exporta-.;;. 
~s de Pétrole. p. 2l. 
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dos en todas las actividades petroleras. (25) Las compañfas-
estriblecieron asf un completo dominio de estas actividades y 

· ... 
un efectivo "modus vivendi~ entre ellas. 

El párrafo siguiente describe perfectamente la situa-
ción creada por las compañfas: 

"En el dominio de las reservas y de la 
producci6n petrolera, la cooperaci6n jamás 
fue tan estimulada ni el control tan com--
pleto. En Irán, por ejemplo, las siete 
grandes compafi1as forman parte del consor-
cio y cuatro de ellas, la Shell (Royal - -
Dutch-Shell), la Briti.sh Petroleum Company 
(antes Anglo-Persian), la ,Jersey (Standard) 
y la Socony, explotan por medio de filia--
les comunes el petr61eo en Irak y Kuwait.-
En Kuwait, la BP (British Petroleum) y la 
Gulf explotan en coman la riqueza petrole-
ra de todo el territorio, y la Shell sola, 
explota las aguas territoriales. La l\.ram-
co, que es una filial de cuatro de ellas,-
la California (Standard Oil of California), 
la Texas, la Jersey y la Socony,explotan -
la mayor parte de las riquezas petroleras-
de Arabia Saudita. Lazos id@nticos exis--
ten en Venezuela. Sin embargo, menos esti 
muladas que en el Medio Oriente. t:n estos 
pa!ses, tres de las 'siete grandes• la JeE 
sey, la Shell y la Gulf controlan el 85% -
de la producc.i6n total de bruto. Y s:i. pa-
rece que las compa~fas ahf trabajan separa 
damente, los acu<~rdos conclu:tdos entre - = 
ellas no dejan ningnna duda sobre los inte 
reses comunes que las uncn 1'. (26) -

Mtis adelante, el mismo autor, contl:n\la d:i.ciendo: 
" ••• la política de la producci6n, de-

la cotizaci6n, de las filiales comunes po-
se!das por las siete grandes compafitas, es 
decidida ?Qr las mism~1s f?erson.as que repre 
sentan a las sociedades madres en varias :;:: 
J:i.liales. Por ejemplo, en 1957, I?. J.- An-

(25). Ibid. I Pl?. 22 y 23. 
(26). !bid., P. 23. 
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derson de la New Jersey (Standard) era el-
representante de esta Gltima en el consejo 
administrativo del consorciio e~ Irán, de -
la IPC (Irak Petroleum Company) en Irak y-
de la Arameo en Arabia Saudita. Brandon --
Grave representaba a la Socony en las mis-
mas filiales y Maurice R. Brigenen repre--
sentaba a la British Petroleum en el con--
sorcio, la IPC y la KOC (Kuwait Oil Compa-
ny) ". (27) 

Estas medidas impuestas asf por el cártel petrolero -
son similares a las impuestas en otros lugares donde explo--
tan el petr6leo, ya sea en Indonesia, .l\frica del Norte o Amé 
rica Latina. 

De esta manera, no es extraño que las grandes compa--
ñfas hayan adoptado la mejor política petrolera que les con-
venía, aumentando o disminuyendo la producci6n y los precios 
en detrimento tanto de los países productores como de los --
consumidores en los pafses industrializados. 

Los .in ten tos para eliminar la competencia, después de 
~a creación de la Irnk Petrolewn Company, que fue el tubo de 
ensaye de la colaboraci6n, culminaron asf en la carteliza- -
ci6n de las grandes empresas petroleras. 

Estudiando a las empresas petroleras nos hemos dado -
cuenta c6mo un pequeño ndmero de éstas, originarias de un nú 
mero mtis reducido de países, controlan casi la totalidad de 
las actividades petroleras mundiales y, más adn, gran parte-
de las reservas conocidas. 

b) Gobiernos. 
Era indudable que al dar.se cuenta los gobiernos de la 

ímportanc:¡..a que iba ndquiriendo el petr6leo 1 hacia finales 

(27), Ibid., P.1~4 
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del siglo pasado y principios de ~ste, se preocuparan por 
asegurar su abastecimiento~ 

La creciente industria, los nuevos medios de transpo~ 

te, y más tarde la seguridad del pa1s, hicieron del control-
del petr6leo un imperativo. Los gobiernos que carec1an de -

una tecnología adecuada para ir a la bdsqueda de los yaci- -
mientas, se preocuparon por crear compañ1as o en apoyar a --
las ya existentes para que éstas realizaran esas funciones. 

Guillermo III de Holanda ayud6 a crear la Royal-Dutch 
para la explotación de los yacimientos de Indonesia, como ya 
hemos visto, pero donde vemos más claramente la posición de 
un gobierno para apoyar a una empresa es en el caso de la 
compañía de William Knox d 'Arcy: la Anglo-Persian. 

El gobierno británico comenzaba a convencerse que el 
carb6n sería sustitu!do por el petr6leo en la flota marina y 
no quería resagarse y perder la importancia que tenía enton-
ces. Inglaterra había basado cas.i todo Hu poder1o en su fl~ 
ta. ns!, al ser nombrado en 1904 el almirante Lord Fisher -
Primer Lord del Almiranti.lzgo, se ct·e6 un Comitl? dei Petróleo, 
al frente del cual estaba F:. G. Prety¡nan. Tanto l~isher como 
Pretyman consideraban de mucha importancia que unu compañ1.a-

británica hallara petr61co a un~ distancia razonable de Eur2 
pa, y en una án~a que a sn pa1s le r.esul tara f:lcil dominar. -
El ~rea fue desde luego el Medio Oriente y concretamente PeE 
sia. 

El Almirant~zgo puso en contacto a d'Arcy con la Bru-
mah Oil Co. y después de algunos problemas los yacimientos -
de Persia comenzaron a ser explotados. i\si nnc1a la A.nglo--
Persian, producto de dos pequeñas compañías y del apoyo del 
Almirantazgo Inglés. 

La posici.6n estratégica de la üüa ha.c1a necesaria Ta 
creaci6n de una flota defensiva mucho m.'.'is rápida que las ·ae 
los dem~s paf.ses europeos, pero para moverla se .ten!·l que 
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comprar el petr6leo a la Standard norteamericana o a la Ro--
yal-Dutch holandesa, que eran .las más importan.tes distribui-
doras. Estas empresas, desde luego, eran extranjeras y por-
esta raz6n no les importaba mucho la seguridad de la isla. -
El gobierno b~itánico resolvió que estos problemas se solu--
cionar1an si se controlaba a la Anglo-Persian. En 1914, un 
poco antes de estallar la guerra, el gobierno inglés pas6 a 
formar parte de la empresa con una participaci6n un poco ma-
yor al 50% de sus acciones, con lo cual aseguró el control -
de la compañia. 

En el caso de Francia, la creaci6n de la Compagnie --
Fran~aise des Pétroles, como un medio para que el Estado 
francés participara en la Irak Petroleum Company, fue el re-
sultado de una modificaci6n profunda de la política francesa 
respecto del petróleo y de los grandes grupos extranjeros. -
Esta compañia tenia ya desde su nacimiento una participaci6n 
del Estado del 35~. 

Durante la Conferencia de San Remo, ante las medidas-
. tomadas poi: los europeos, las compañ!as norteamericanas pre-
sionaron fuertemente al Departamento de Estado para que !ste 
exigiera a Londres la participación de los grupos norteamer!:_ 
canos en la explot:.,1ci6n de los yacünientos del Medio Oriente. 

Estados Unidos reclamaba la pol!tica de "puertas 
abiertas" que permitiría a cada compa"i.fa un libre acceso a -
la zona para explot<ir libremente el petróleo ~rabe. 'fuvie--
ron que pasar ocho años de esfuerzos diplomáticos incesantes, 
de representaciones y amenazas para que los norteamericanos-
fueran admitidos en el primer consorcio del Medio Oriente~ 

Algunos años después el gobi.erno ingl6s nuevamente t~ 
vo una P,articipaci6n muy activa en la formaci6n del consor--
cio que explota los yacimientos de Kuwait. Un poco después~ 
del (3xito de la Gulf OH én Kuwait, donde las compañías in...;. 
glesas habían fracasado, las autoridades brittínicas :f.nvocá~._ 
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ron los tratados de exclusividad al Sheik de Kuwait y amena-
zaron con romper toda clase de relaciones.· Afortunadamente-
para el gobierno kuwait1, el embajador americano en Londres-
era entonces Andrev-: Mellon, uno de los principales accionis-
tas de la Gulf, quien logr6 un arreglo con los ingleses por-
medio del cual se divid1an en partes iguales la concesi6n. -
Gulf y Anglo-Persian formaban as1 un nuevo consorcio: la Ku-
wait Oil Company. 

Aqu1 mismo, en México, .el gobierno del General C§rde-
nas sufri6 presiones muy fuertes, por parte de los gob:í.ernos 
de Washington y Londres despu6s de la naci.onal.i.zaci6n. Fue-
ron tan fuertes las presiones que obligaron al Estado mexi-
cano a pagar considerables cantidades ~e dinero por concepto 
de indemnizaciones. Indemnizaciones, por otro lado, que es-
taban mfis que pagadas por la manera como las compañías expl2_ 
taren y depilfarraron los recursos del pais. 

Estudiando las actividades de los gobiernos de los --
pa!ses compradores de pf.!tr6leo nos damos cuenta cómo muchos-
de los problemas que éstos han tenido en el comercio mundial 
petrolero se han derivado de le actitud de sus compafi!as. --
Cuando lo creyeron necesario las empresas siempre recurrie--
ron a la fuerza de sus gobiernos, ya fuera para equiLibrar -
la competencia, como en el caso de la formaci6n de la Irak -
Petroleum Company, o cuando ve.!an a.'ilenazad0s sus interese, -
como en el caso de la nacionalizaci6n del petr6leo en Irán. 

Los gobiernos de las compafi!as petroleras, a su vez,-
vieron siempre en ~stas el medio de asegurar sus aprovision! 
mientas, dándoles por esta raz6n el apoyo que han necesita--
de. 

3.- Precios. 
Un estudio de la estructura de los precios del pettó-

leo 1 que h<tn :regido durante mucho tie..'1lp0 en el ·mercado mun..;.;; 
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dial, resulta muy difícil por la cobertura con la que las --
compañ:!'.as envuelven sus actividades. El secreto que guar:dan· 
las empresas,. que son las que decidieron desde un principio-
los precios, respecto de sus actividades, les ha servida pa-
ra ocultar sus verdaderas intenciones y para evitar en mu- -
chas ocasiones las cargas fiscales y de otro tipo, de parte-
de los pafses en donde operan. 

En un mercado dominado por las grandes empresas, el -
precio era el que éstas determinaban, y hasta cierto punto 
el que la competencia les permitía. Las primeras guerras de 
precios a nadie beneficiaban y de esto se dieron cuenta muy-
pro nto las compañf.as, por lo que buscaron rápidamente evitar 
toda competencia ruinosa. 

Cuando estudiamos a las compañías y el cártel petral~ 
ro y vimos el. Acuerdo de l\chnacarry nos dimos cuenta que en 
este acuerdo se establecía el precio del Golfo de México, es 
decir, el de los puertos de 'l'exas, como prec.io base o precio 
de referencia para determinar el precio de los crudos de - -
otros puntos del globo. Es claro que esto se hacfo tomando-
en cuenta que en esta época los Esta.dos Unidos i::ran el pri--
mer produc t.or y exportador de pct.r6lco en el mundo, y por e~ 
ta razón era natural que el precio de este país fuera el mo-
delo de los precios petra le ros mund i.ales. 

Los precios se publicaban an un pcri6dico especializ! 
do llalllado Pla tt' s Oilgram Price Service, de Cleveland, to--
dos los d:!'.as para los productos terminados y una vez por mes 
para el petróleo 'crudo. Así, para determinar el precio del-
petr6leo bruto que no fuera del Golfo de M6xico, se tomaba -
la cotizaci6n del Platt's Oilgram ("!)Osted price") y se le 
añadían los costos de transporte entre el Golfo de México y 
el mercado en donde se iba. a vender. La fórmula entonces !,'.>!!_ 

ra todo el potr6leo crudo que entX"aba al mercádo mundia.l era: 
gulf-plus. 
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La Segunda Guerra Mundial transformar fa el sistema del 
gulf-plus. Las marinas británica y r:io.rteamerican.a protesta-. . . 
ron por el hecho de pagar los aprovisionamientos de sus flo-
tas a precios elevados. 

Bajo presiones del Almirantazgo Ingl~s, el c~rtel a -

cept6 establecer un segundo precio de referencia en Abdán --
(Golfo Pérsico). La marina norteamericana al mismo tiempo -
estableció otro precio de referencia básico en Ras Tanura --
(Golfo Pérsico, tambj.én), que fue idéntico <:Ü del Golfo de -
México. Este precio, así establecido, no modificaba rnSs que 
el flete. 

En es ta forma desde 194 7 el precio del pet:r6leo del 
Medio Oriente quedó en desventaja frente al de los Estados -
Unidos: 2.22 d6lares contra 2.45 dólares el barril, respect~ 

vamente. 
El Plan Marshall hizo bajar a 1.75 d6lares el barril-

de crudo del Medio Oriente en beneficio del mercado europeo. 
Este precio no vari6 mucho adn despu6s de 1960. En 1962 las 
cotizaciones se encontraban en la forma siquientc: J.. 28 d6la 
res y 1.95 dólares por barril precio del Golfo P6rsico, se--
gdn la calidad, y 3 d6lares por barril precio del Golfo de -
M~xico. 

Gracias a la adopc:i.ón del precio d0 base, o "posted 
price~, las siete grandes compañfas pudieron estabilizar el -
mercado .Petrolero i.nternacional y minimizar .la competencia.-
Ademlis, desde lut:go, los beneficios s~tcados del P'~tr6lco del 
Medio Oriente eran enormes. 
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Generalidades. 

C A P I T U L O I V 

LA ORGANIZACION DE LOS PAISES 
EXPORTADORES DE PETROLEO 

Las condiciones objetivas, internas y externas, ex- -
puestas en la parte precedente fueron los factores que deteE_ 
minaron la toma de conciencia de los paises d~bi.les, produc-
tores de petr6leo, hacia la bO.squeda de nuevos medios para -
defender sus recursos. 

Durante los 15 años siguientes, despu€s del fin de la 
Segunda Guerra rnllndi.al, era cada vez más evidente la necesi-
dad que tenian los países productores de intervenir en las ~ 
decisiones para determinar la po11tica petrolera en la cual.-
ellos estaban inmersos. Pero a nivel individual no se pod!a 
hacer mucho, era necesaria la uni6n de los principales pro-~ 
ductores en una organizaci6n que representara los intereses~ 
de todos y que a su vez balanceara el poder que se hélb!a con 
centrado en la oligarquía petrolera representada por las si~ 
te grandes. 

Los in ten tos, al principio tírnidos, pa.ra la fo.rinaqi6n . 
de una uni6n de paises productores, culminaron. en 196c0 en l~ 
creaci6n, en Bagdad Irak, de la Organización de los Pa1se:J+ 
Exportadores de .Pt:trqleo (OPEP). 
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Para la época de la creaci6n de la OPEP la economta -
liberal y el r~gimen colonialista resultaban inadmisibles. -
Nuevas fuerzas fueron apareciendo y los nuevos paises, re- -
cientemente emancipados, van a querer tomar parte activa en-
la etapa hist6rica que les ha tocado vivir. 

la participación en los orga.n.isnps internacionales, caro las Na-
ciones Unidas, de estos pueblos recientarente anancipados del régirren ~ 
lonial, hará nacer un sentimiento de igualdad que derrumbar§ casi todo -
el régirren colonial tradicional. 

Asi, estas situaciones fueron los antecedentes indirectos de la-
OPEP cuya creaci6n marcaba un nuevo rumto en el devenir de los pueblos -
débiles. 
1.- Antecedentes. 

Durante el mes de septiembre de 1948 una delegaci6n -
venezolana, compuesta tan s6lo por tres miE';mbros, visit6 Ar~ 
bia Saudita, Irlln, Egi.f:Jto, Irak, Kuwait y Siria, con el fin-
de intercambiar con ellos sus pur.tos de vista sobre J.a expl~ 
taci6n y la producci6n del petr.6leo, y también con la inten-
ci6n de establecer relaciones m!s estrechas con esos paises-
para defender los precios. La producci6n cada vez mayor de 
los países del Medio Oriente representaba para Venezuela una 
competencia desventajosa, ya fuera en su mercado tradicional, 
los Estados Unidos, o en el mercado europeo. 

Nuevas entrevistas, no oficiales y espor4dicas, se --
realizaron en los afias siguientes entre estos mismos pa!ses~ 
que no obtuvieron ningún resultado inmediato, ya que los go-
biernos de los países del Medio Oriente no estabi'ln todavía :... 
plenamente convencidos de la necesidad de una cooperaci.6n e!l · 
tre ellos mismos. 

Fue necesario el advenimiento de acontecimientos como 
la experiencia iran1'. y la cr.ísis d.e Suez i:nrra que los. patsés 

·árabes despertaran y se dieran cuenta que la cnusa de su h,u-' · 
millaci6n era su mismo petróleo. Continuar dispersos siryiü:o-
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ficaba dejar al cártel petrolero que siguiera haciendo lo --
que 61 quisi.ern. 

Asi, en mayo de 1957, el Consejo Econ6rnic~ de la Liga 
Arabc Jecide convocar a un congreso sobre el petróleo a fin-
de estudiar los problemas petroleros en los paises árabes. 

El primer Congreso se llev6 a cabo en El Cairo en -

abril de 1959, y a él asistieron, además de los paises miem-
bros de la Liga, los emiratos productores, as! como Irán y -
Venezuela en calidad de observadores. A Venezuela se le in-
vi t6 teniendo en cuenta los esfuerzos que este país habia he 
cho anteriormente en este aspecto. 

El fin principal de este primer Congreso fue reforzar 
la cooperaci6n econ6mica y organizar la política petrolera -
entre los paf.ses árabes frente al cártel petrolero. (28) Ade 
más, este Congreso Arabe del petr6leo proyect6 por primera -
vez la idea de la creaci!Sn de un organismo permanente que 
coordinarfa los runtos de vista árabes en materia petrolera. 
Sin embargo, los delegados hicieron caso omiso de esta idea-
y las medidas a tomar s:i.quieron siendo coordinadas a nivel -
nacional. 

En fÜ proyecto de Convención Petrolera Interárabe, --
aprobado en marzo de 1960 por una subcomisi6n del Consejo --
Económico de la Li.ga Arabe, encargada de la elaboración de -
este proyecto que ser!a sometido al segundo Congreso Aiabe -
del petr6leo, se hacia mención a la colaboraci6n con otros 
países productores, como Irán y Venezuela, en donde las con-
diciones eran si.milares a las de la regi6n, Los pa:lses pro-
ductores deberían organizar entre ellos una poU.tica petro'.'"=-
le:ra. 

(.28). Ibid., P, 124 • 
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Siguiendo esta recomendación, el Sheik Abdullah Tari-
ki, entonces director de asuntos petroleros de Arabia Saudí~ 
t~, se reuni6 en mayo de 1960 con Juan Pablo P6rez Alfonso,-·. 
ministrd de minas de Venezuela. Al t6rmino de esta reuni6n-
se di6 a conocer un comunicado ~n el que se recomendaba a --
los paises productores la adopci6n de una politica petrolera 
unificada a fin de salvaguardar sus intereses legitimas, lan 
zando simultáneamente la idea de la creación de la OPEP. (29) 

Sin embargo, a pesar de estos contactos los paises --
productores árabes no acababan de decidirse a formar la org~ 
nizaci6n internacional capaz de defender st,Is intereses. Tu-
vieron que esperar unos meses nadam~s. En agosto de este --
mismo año las sociedades petroleras bajaron, por sequnda vez 
en un año y medio, el precio del petr6leo crudo, ahora si es 
tos paises sintieron el peligro que les amenazaba. 

Respecto de esta última rebaja del precio del petr6--
leo bruto podernos leer lo siguiente en un estudio sobre la -
OPEP: 

"Se trata de que a mediados de 1960 -
las principales empresas petroleras que --
operan en el Medio Oriente, decidieron, --
sin consultar previamente a los gobiernos-
interesados, hacer reducciones de importan 
cia en los precios de los crudos produci-= 
dos en esa zona. Estas rebajas venían jus 
tificadas por una al za en la oferta rnun- = 
dial suscitada entre otras razones nor la 
penetraci6n del petróleo ruso en los merc1'l 
dos internacionales. Sin embargo, lon a:r=-
gumentos de las compañías se vieron debil.i 
tados por el hecho de que no todas adopta= 
ron rebajas en la misma medida, e inclusi-
ve la Compañf.a Francesa del Petr6leo y la 
S,N. Hepal, cmpre:sas dt:·menor peso interna 
cional que las que iniciaron la reducci6n=-

(29). Ibid., P. 12~ 
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de procios, no procedieron a rebajar. Por 
otra parte, los precios del petr6leo vene- .. 
zolano y estadounidense .. no experimentaron-
cambios, siend.o producidos y distribuidos-
por las mismas grandes compafi1as que opera 
ban en el Medio Oriente."(30). -

2.- Creaci6n 
La rebaja del 9 de agosto de 1960 provoc6 una reacci(n 

viva e inmediata entre los exportadores. Al d!a siguiente -
de la reducción, Tariki se dirigió a las autoridades venezo-
lanas para conocer la posici6n de este pa!s respecto de la -
nueva baja del precio. Venezuela contest6 que desaprobaba -
la medida de las compañías y estaba decidida a adoptar una 
posición que defendiera los intereses comunes de los pa!ses-
exportadores. El Sheik de Kuwait se dirigió a Tariki en el 
mismo sentido. Un mes despu~s, a petici.6n del gobierno ira-
ki, se reunieron en Bagdad, Arabia Saudita, Irak, Ir,n, Ku--
wait, Venezuela y Quatar, este último en calidad de observa-
dor. 

La conferencia, que dur6 del 10 al 14 de septiembre,-
decidi6 formar por medio del Tratado de Bagdad un organismo-
permanentemente denominado Organizaci6n de los Países Expor-
tadores de Petr6leo. 

El pfirrafo I de la Resoluci6n No. 2 del Tratado de --
Bagdad dice lo siguiente; 

"I.- Con miras a hacer efectivas las 
previsiones de la Resoluci6n No. 1, la Con 
ferencia decide formar un Organismo pe11T1a:: 
nente llamado Organizaci6n de los Pa!ses -
Exportadores de Petróleo, para consultas -
regulares entre sus Miembros, con vistas a 
coOrdinar y unificar las políticas de los-, 

. Miembros y determinar entre otros asuntos-

(30). Tarre, Maruja y Darwich C. Maria Josefina •. Op. 
p. B. 
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la actitud que los Miembros deben adoptar-
cada vez que surjan circunstancias tal~s -
como las contempladas en el Párrafo rr de 
la Resoluci6n 1~. (31) 

El análisis del texto del Convenio suscrito en Bagdad, 
nos demuestra clararrente que las n-aiidas adoptadas por las partes fueron 
desde un principio en defensa, exclusivan-ente, de sus recursos, frente a 
las o:npañ!as petroleras. Esto qued6 bien esUp:.ilado desde el párrafo r 
de la Resoluci6n No. 1, que dice: 

"I.- Que los miembros no podrán por-
más tiempo permanecer indiferentes ante la 
actitud adoptada hasta ahora por las Campa 
nfas petrole'ras al efectuar modificaciones 
de precios". (32) 

As! nacía la OPEP, de la necesidad de un grup::i de paises produ~ 
tores 'para defender sus recursos de la oligarquía mwrlial petrolera, re-
presentada por las grarrles ~resas petroleras. 

3.- Composici6n. 
Los Miembros. 

Los párrafos II y III de la Resoluci6n No. 2 del convenio de Ba.9_ 
dad establecen quienes son y caro se puede llegar a ser miembro de la OE_ 
ganizaci6n. Estos párrafos dicen lo siguiente: 

"rr.- Los Paises representados en es 
ta Conferencia serán .Miembros Fundadores ::-
de la Organizaci6n de los Países Exportado 
res de Petr6leo". -

Esto quiere decir que son miembros fundadores: Irak,-
, Irán, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela. 

"rrr.- Cualquier país con u11a ex:2or-
taci6n neta substancial de petr6leo puede lle. 

(31). Venezuela, Repliblica de. O.P.E.P~ Organizaci6n de :...-; 
Países Ex.portadores de Petr61eo. p. · i3 

( 3 2 ) • Ibid. , p. 12 
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gar a ser miembro si es aceptado unánimemeA'! 
te ::mr lfJs cinco iHembros Fundadores de la 
Or1Janizaci6n". (33) 

Conforme a esta resolución Quatar fue admitido en la-
Segunda Conferencia celebrada en Caracas en enero de 1961, y 
más tarde fueron admitidas Indonesia y Libia en la Cuarta --
Conferencia celebrada en Ginebra en abril de 1962. 

La situaci6n de privilegio que se reservaron los Miel! 
bros Fundadores, en las resoluciones respecto a la admisi6n-
de nuevos miembros, y en general en todas las decisiones de 
im:90rtancia de la Organizaci6n, fue. modificada un poco en la 
Quinta Conferencia celebrada en Riyad, del 24 al 25 de no- -
viembre de 1962, reformándose nuevamente con el actual esta-
tuto adoptado en Ginebra en la VIII Conferencia, celebrada -
entre el 5 y el 10 de abril de 1965. 

Respecto de los miembros, el nuevo estatuto establece 
tres categorías: Los Miembros Fundadores, los Miemb!'.'os de --
Pleno Derecho y los Miembros Asociados. Los Miembros Funda-
µores son los signatarios del Tratado de Bagdad. Los países 
Miembros de Pleno Derecho son los Fundadores y además cual--
quier otro país "con una exportaci6n sustancial neta de pe--
tr6leo crudo, el cual tenga fundamentalmente intereses simi-
lares a los de los países Miembros", y que haya si.do admiti-
do por la Conferencia con el voto afirmativo de todos .los --
Hiem.bros Fundadores. (34) 

Los Miembros As0ciados son los pa'tses admitidos que -
no posean las condiciones de los Miembros de Pleno Derecho. 

(~3). Ibid., P. 13 
(34). OPEC. The Statute of the.Orgai1ization of the 

Exporhn9Countries. P. 7 

81 



Todos los miembros 9ueden participar en todas las re~ 
niones, as! como en las deliberaciones, teniendo el aerec~o
a voto, menos los Miembros Asoci.:1dos. · 

Actualmente integran la OPEP 13 paises. Del Medio 
Oriente, 6: Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, Quatar y los 
Emiratos Arabes Unidos; de Africa, 4: Libia, Argelia, Nige--
ria y Gab6n; de Am~rica Latina, 2: Venezuela y Ecuador; y --
del sudeste asiático, 1: Indonesia. Todos son Miembros de -
Pleno Derecho. 

4.- Estructura. 
Los Organos. 

El Tratado de Bagdad, que es el Acta Constitutiva de-
la OPEP, prevee en el párrafo VI de la Resolución No. 2, uni 
carnente la creación de la Organizaci6n, sin describir los 6r 
ganes por los cuales ~sta va a realizar sus actividades. El 
Tratado se limita a indicar que se establecerá una secreta--
ria para organizar y efectuar los trabajos de la Organiza- -
ci6n, y ademtis un subcomité para elaborar un proyecto de es-
tructura y funcionamiento de la secretaría. ~uedaba, pues -
as!, estipulado en los siguientes t~rminos: 

"VI a). Para organizar y coordinar-
el trabajo de la Organizaci6n se estable-
cer~ un Secretariado de la Organizaci6n de 
los Pa!ses Exportadores de Petr6leo. 

b) • Un subcomité formado de por lo -
monos un miembro de cada pa!s, se reunir4-
en Bagdad no más tarde del primero de di~- . 
cie~bre de 1960, con el objeto de elaborar 
y someter a la pr6xima Conferencia un ante 
proyecto de reglamento·concerniente a h = 
estructura y .funci6n del Secretariado, de 
prop0ner el presu;;>uesto del Secre.tariado "'.' 
para el primer año y de estu".liar y propo--
ner la sede más conveniente nara el Secre- · 
tariado". (35} · ~ 

(35). Venezuela~ Repdblica de. 0?. Cit., 9. 
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La práctica internacional revela que un tratado que -
crea una organizaci6n internacional- establece tamhi'n cu.1les 
van a ser sus 6rganoB. Esto es asf en la mayoría de las ac-
tas constitutivas que crean una organizaci~n, ya sean 'stas-
polfticas, econ6micas, culturales o de cualquier otro tipo,-
resultando Jif!cil imaginar la existenciade una organizaci6n 
internacional sin sus órganos propios. 

La Segunda Conferencia celebrada en Caracas, del 15 -
al 21 de enero de 1961, llenar!a el vacío dejado en la Confe 
rencia de Bagdad al adoptar un estatuto que establecía los -
medios de acción, los mecanismos y los diferentes 6rganos de 
la Organizaci6n. 

Este primer estatuto de la OPEP estableció dos 6rga--
nos principales: la Conferencia y la Junta de Gobernadores.-
Además, segun el estatuto, la Secretar.fa dependería de la --
Junta de Gobernadores cuyo presidente es el Secretario Gene-
ral. 

nos: 
Este estatuto dice lo siguiente respecto de lcis 6rga-

"2. La Organizaci6n de los Paises Expor-
tadores de Petr6leo tendrá dos Organos: 

2.1 La Conferencia. 
2.2 La Junta de Gobernadores. 
3. La Conferencia. 

•' ... ,. .. 

3.1 La Conferencia será la suprema au 
toridad de la Organizaci6n, inte= 
grada por represental'\tes de los -
Países Miembros y efectuará reu--
n.iones por lo menos dos veces al-
año, en la capital de uno u otro-
de los Paises Miembros o donde _ ... 
quiera que sea aconsejable. 

3.7 La Conferencia en su segunda reu 
ni6n ordinaria cada dos años, noiñ 
brará a un Gobernador por cada. 
Miembro Fun.dador para los años si 
guientes,. previa postulaci6n. por 
~lc9i:'respondiente Pa!s Miembx:o • .;. 
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Los Nuevos Miembros postularán co 
lectivamente a un Gobernador. -

3.8 La Conferencia nombrará al Presi-
dente de la Junta de Gobernadores, 
de entre los Gobernadores por el-
oer!odo de un año. Dicho nombra-
miento se hará de conformidad con 
el principio de rotaci6n entre --
los Miembros Fundadores en orden-
alfab~tico. El periodo de Gober-
nador postulado por los Nuevos 
Miembros seguirá después de la ro 
taci6n de los Miembros FundadoreS: 

4. La Junta de Gobernadores. 
4. 1 Las obligaciones de la Junta de -

Gobernadores consistirán en diri-
gir la gestión de los asuntos de-
la Organizaci6n y el cumplimiento 
de las decisiones de la Conferen-
cia. 

4.8 El Presidente de la Junta de Go--
bernadores será el Secretario Ge-
neral de la Organizaic6n y en tal 
carácter será responsable de to--
das las ogligaciones inheren~es -
al cargo, en virtud de las dispo-
siciones de estos estatutos".(36} 

Este estatuto aprobado en Caracas, que adoleci6 de mu 
chas fallas, sObre todo de técnica jurídica, fue remplazado 
en Ginebra en l.965 por el actual estatuto que se ape'Ja m~s .a 
.la forma de un verdadero estatuto de una organización inte'r-
nacional. 

El estatuto actual, mis· técnico, establece tr~s 6rga~· 
nos principales: 

a} La Conferencia. 
b) La Junta de Gobernadores. 
e) La Secretar!a. 

(36). fbid~, Pl'. 54-57. 
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Debemos afiadir ademfts a la Comisi6n Econ6mica Perma--
neµte, corno un órgano especializado de la Organización. 

a) La Conferencia. Segdn el nuévo estatuto ~s la au-
toridad suprema de la Organización y estará compuesta por c~ 
da una de las delegaciones de cada Pa1s ~1iembro. Cada dele-
gaci6n puede estar integrada de uno o varios delegados, y --

sus suplentes, co~siderados como consejeros. 
b) La Junta de Gobernadores. Está compuesta de los -

representantes designados por los paises miembros y confirma 
dos por la Conferencia. El periodo de funciones de un Gober 
nadar es de dos años. La .Junta tiene un Presidente que es -

nombrado por lu Conferencia por un periodo de un año. Es es 
cogido de entre los Gobernadores y preside todas las reunio-
nes de la Junta de Gobernadores y además representa a la Ju~ 
ta al lado de la Conferencia y las otras reuniones consul- -
ti vas. 

c) La Secretaria. En el primer estatuto la Secreta--
ría dependía de la Junta de Gobernadores 1 como hemos visto,-
y el Presidente de la Junta era a la vez Secretario General-
de la Organizaci6n. Sin embargo, en el nuevo estatuto, la -
Secretaria trabaja bajo la vigilancia de la Junta, pero aho-
ra es uno de los 6rganos principales da la Organizaci6n. 

La Secretaría está compuesta por el Secretario Gene--
ral, el Secretario General Adjunto y otros funcionarios meno 
res distribuidos en varios depar~amentos. 

El Secretario General es el representante oficial de 
la Organizaci6n y jefe de la adrni.nistraci6n. Es '3legido !?Ol:" 
la Con.ferencia por un perfodo de tres años; teniendo.encue:::_ 
ta la rotaci6n alfab~tica y es escogido de entre los ciudada . . . . . -
nos de los paísef3 Fundadores, primero, y despu~s de entre 
los otros países que se hayan adherido a la Organi2aci6n~ 

El Secretario r;eneral es amd.liado :J;¡ra desempeñar --: 
sus funciones por. el Secretario General Adjunto, por un oe..:.~ 
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partamento Administrativo, por un De~artamento Econ6mico, --
por un Departamento de Ejecucii'.Sn, por un Departamento de Re-
laciones Pdblicas y por un Departamento Técnico. 

El Secretario General Adjunto es escogido entre los -
ciudadanos de los países Miembros por la ~unta de Gobernado-
res para un período de tres años. 

El personal que integran los diferentes de!?artamentos 
de la Organización es propuesto !X)r sus gobiernos y nombrado 
por el Secretario General, teniendo en cuenta el reglamento-
interno del !?ersonal y una distribución geografica equitati-
va. El jefe de cada departamento es desi<Jnado por el Secre-
tario General. 

La Comisión Econ6mica, segGn su propio estatuto, que-
entr6 en vigor el 10 de abril de 1965, está compuesta por el 
Consejo de la Comisión, los Representantes Naci0nales y el -
personal. 

El Consejo de la Comisión está integrado por un Pres! 
dente, que es el Secretario General Adjunto; los Representa!,!.. 
tes Nacionales y un coordinador de la Comisi6n que es "ex -~ 
oficio" el jefe del Departamento Econ6mi.co de la Secretaria. 

Los Representantes Nacionales son designados por los~ 
pal'.ses Miembros teniendo en cuenta sus cualidades en cuestio 
nes petroleras. 

El personal de la Comisi6n está compuesto del coordi-
nador de la Comisi6n y de otros mieniliros del personal de la 
Secretaria. r,a designación y el n11mero del personal está d~ 
terminado por el Consejo de la Comisión, ;::irevio acuerdo con-
el coordinador. 

Todos los funcionarios de la Organización tienen e;¡~:.:.. . 
r§cter internacional por lo cual deben servir Cinic.:lm0hte ól -

los intereses de la Organizaci6~. 
Estudiando los estatutos de la O.rganizt1ci6n ele los· --

Pa1'.ses Exportadores de P(~tr6leo nos darnos cuenta,. y es nace~. 
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sario hacer esta observaci6n, que todos los Miembros partic! 
pan ~n casi todos los 6rganos y los departamentos de la Org~ 
nizaci6n. Esto que creemos se debe a ciertas fallas de téc-
nica jurídica se debe también, y en mayor parte, al reducido 
n11mero de miembros de la Organizaci6n. 

5.- Funcionamiento. 
a) Miembros. 

El convenio f.irmado en Bagdad, al final de la Primera 
Conferencia de la OPEP, no dice mucho acerca de la actividad 
de los países Miembros ya que s6lo se limita a establecer --
por la Resolución No. 3, que los miembros participantes en -
dicha conferencia someterían los textos de las Resoluciones-
ª las autoridades cor.respondientes de sus países para su 
aprobación, y una vez obtenida ésta, notificarla al Presiden 
te de la I Conferencia, el Ministro del Petr6leo de Irak, --
Dr. Talu'at al Shaibani. (37) 

El estatuto aprobado en Caracas abundaba más sobre --
las actividades que debl".an reall.zar los Miembros. La primera, 
y la m&s obvia desde lueg0, es la designaci6n por cada Miem-
bro Fundador de sus representantes. En la Junta de Goberna-
dores cada Miembro l?undador nombra ria un C:>0bernador, pero 
uno o rn§s miembros nuevos sólo tendrían derecho a nombrar a 
un s6lo Gobe!:nador. Los Mü:rnbros Fyp ladores deberl'.an de po-
ner a cHsposici6n del Presidente de la Junta de Gobernadores 
la suma de ciento cincuenta '.llil libras esterlinas gUe par¡a--
rían en partes iqualcs. En caso de que esta suma no .fuera -
suficiente para cubrir los compromisos de la Organizaci6n, -
lo$ Miembros Fundadores pondrían a disposici6n del Presid~n-' . . . . 

te las sumas que fueran necesarias, siempre y cuando po 

(37). Ibid. I P •. 14. 
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dieran las ciento cincuenta mil libras esterlinas. Todos 
los gastos de la Organización deberían ser sufragados por 
los Miembros a partes iguales. 

Cada Miembro, además deberfa compilar y enviar a la -
Junta de Gobernadores una declaraci6n relat.i.va a su 11us.i.ci6n 
en cuanto a la deterrninaci6n de precios que por su petr61eo-
le pagaban, y un procedimiento para solucionar los problemas 
que surgieran sobre el particular. 

Por último, el estatuto establece que los Miembros de 
ben adoptar medidas colectivas para remediar su situaci6n. 

El nuevo estatuto de Ginebra de 1965 reco~e las disp~ 
siciones anteriores. y adem&s agrega la posibilidad de que un 
Miembro se retire de la Organización. 

b) Organos. 
Si la act.ividad de los ltiembros de la Organizaci6n no 

quedaba muy ampliamente especi.ficada en el primer estatuto,-
el funcion~miento de los 6rganos en cambio es más detallado, 
sin que por esto sea completo. 

Hemos visto ya como en el Convenio de Bagda<l s6lo se 
establecía una Seer.etaria para organizar y coordinar el tra-
bajo de la Organizaci6n sin establecer ningún otro 6r~ano. 

El primer esta tu to más am~Jlio que las Resoluciones ª!!. 
teriores establecía, como ya hemos visto ta.'llbi6n, dos 6rqa--
nos principales: la Conferencia y la .Junta de Gobornadores-
(la Secretaria de9end!a de ~sta dltima). Además, se delimi-
taban las funciones de cada órgano. L3 Conferencia como el 
6rgano máximo de la Organizaci6n tomaría todas las· decisio--
nes de importancia. La Junta de Gobernadores serfa la encaE_ 
gada de la ejecuci6n de las decisiones y la Secretatia ten-~ 
dría a su carCJo la administrZ1ci6n y represent~ci6n c'le la 0r .. 
ganizaci6n. 



La Secretaria seria auxiliada ?ara cumplir sus funci~ 
nes por un Depart1.mento .T~cnico, dividido en se<r:ciones: geo-
logfa,~producci6n, comercio, derecho, economfa y finanzas; -
un DepartLimento Administrativo; un nepartamento de Relacio-
nes Pdblicas; y una Sección de Ejecuci6n. 

Este estatuto, aunque más amplio, todavia fue insufi-
ciente y no respondió al papel que la OPEP se proponía dese~ 
peñar, por lo cual fue reemplazado después de ser revisado -
en varias ocasiones. 

Por el actual estatuto se crearon en el seno de la --
OPEP tres 6rganos principales, como ya hemos visto: la Confe 
rencia, la Junta de Gobernadores y la Secretar.fa. Al mismo-
tiempo se delimitaron m~s claramente las funciones de estos-
6rganos para realizar los objetivos de la Organizaci6n y se 
delinearon 10s poderes de cada uno de ellos. La Conferencia, 
asf mismo, creo un 6r.gano especializado llamado Comisión Eco 
n6mica Perr1anen te, aprobándose poco despu€s el es ta tu to par-
ticulnr de esta comisi6n. 

La Conferencia. De acuerdo al estatuto actual, entre 
las más importantes actividades de la Conferencia encontra--
mos que ésta debe reunirse en sesiones ordinarias dos veces-
por año y en reuniones extraordinarias cuantas veces sea ne~ 
cesario. El "quorum'' necesario para que una conferencia pu~ 
da realizarse es de tres cuartas partes de los Miembros. Las 
reuniones deben celebrarse en la sede, o en cualquier país -
Miembro. 

Los jefes de las delegaciones pueden celebrar reunio-
nes consultivas. Las reuniones consultivas tienen el dere+~ 
cho de tomar decisiones y hacer recomendaciones que .deberán;;, 
ser aprobadas por la Conferencia. 

En el seno.de la Conferencia cada Mi~mbro tiene un s~ 
lo voto. J,,as decisiop~s de la Conferencia~ salvo las col'lce::;-
ni.entes a las cuestiones de procedimiento1 tomadas par ;.. 
unanimidad. 
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Los nuevos miembros son admi.t.idos por la Conferencia-
por mayoría de tres cuartos, incluyendo a los Miembros. Pund~ 
do're·s, (en es ta forma los E~ ta dos fundado res se reservan el 
derecho de veto para la admisi6n de nuevos miembros). 

Si un Miembro est~ ausente en una reunión de la Confe 
rencia, las decisiones que se tomen en ésta lo comprometen -
si no hace ninguna declaración en contra antes de diez d!as-
despu~s de la publicaci6n de las decisiones. 

La Junta de Gobernadores. Según el estatuto de 1965-
los Gobernadores son designados por sus pa1ses pero aproba--
dos por la Conferencia. Cada Gobernador es al mismo tiempo-
representante de su Estado y funcionario de la Organizaci6n. 
La funci6n de los Gobernadores es preparar los trabajos de -
la Conferencia y de vigilar la ejecución de la poHtica de -
la Organización. A los Gobernadores les paga la Organiza-.-
ci6n. 

Cada Miembro tiene el derecho de estar representado -
en todas las reuniones de la Junta. Dos tercios de la .Junta 
son necesarios para que una reuni.ón tenga validez. S.i un G9_ 
bernador no puede asist.i.r a una reun.i6n puede ser reroplaz,:tdo 
por un r'epresentante "ad hoc'' que tendrá dentro de la Junta 
los mismos derechos, salvo ser elegido Presidente de la mis-
ma. 

Cada Gobernador dispone de un s61o voto. Las decisio 
nes son tomadas por mayorfa simple. Cadn t1obernador dura en 
funciones dos afias. 

La Junta debe reunirse al menos dos veces por año en. 
reuniones ordinarias. Puede haber reuniones extraordinad.ás 
convocadas por el Presidente., el Secretario Gener.al o. bien -
dos terceras partes de los Gobernádores. La.s reuniones de..,-
ben realizarse en la sédc de l<t Orgariizaci6ri, peto tambi~n . 
pueden realizarse fuera de ésta. 
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El Presidente de la Junta es nombrado de entre los Go 
bernadores por la Conferencia p3n1 un perfodo de un año. El 
Presidente preside to<lis l<ls reuniones de la Junta y además-' 
la representa en las otras reuniones de la Organizaci6n. 

Si dos tercios <le los Gobernadores estiman que un Go-
bernador es perjudicial a los intereses de la Organizaci6n,-
el Presidente deberá comunicarlo al gobierno respectivo a --
fin de que éste nombre a un nuevo Gobernador. 

La Junta, obviamente, tiene una funci6n ejecutiva y -

de vigilancia, dirige el trabajo de la Organizaci6n, estudia 
los reportes sometidos por el Secretario General y toma las 
decisiones de su especialidad. Además, est~ encargada de h~ 
cer reportes y recomendaciones sobre cuestiones concernien--
tes a la Organizaci~n y someterlos a la Conferencia. Prepa-
ra el presupuesto anual y estudia las cuentas. 

Por otra parte, aprueba la designaci6n de los jefes -
de los diferentes departamentos de la Secretarla y puede co~ 
vocar a una reuni6n extraordinaria de la Conferencia. Ade--. 
más, designa al Secretario General Adjunto y con el Secreta-
rio General prepara la orden del día de cada sesi6n de la ~
Conferencia. 

La Secretaría. SegGn el primer estatuto la Secreta--
ría dependía de la Junta, de la cual, a su vez, el jefe era -
Secretario General. Según el estatuto actual la Secretar!a-
debe trabajar bajo la vigilancia de la Junta, sin ernbargo es 
uno de los órganos principales. 

La.s funciones de la Secretaría son hasta cierto punto 
limitadas ya que tien~ que trabajar conforme al estatuto y -
ejecutar las directrices de la Junta. 

El, Secretario General dirige los asuntos de la., Secre-
taría conforme a las directrices de la ,Tunta y .. -:i las disl?9si -

- ... : ·.,·.: · .. · .. · ~ ' 

éiones del esta tu to, y es responsable ante €sta de todas. las , 
activj,dades de la .Secretada. Debe organizar el ·trabajÓ ·de 
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este 6rgano y se debe asegurar que las funciones y los debe-
res atribuidos a los departamentos.sean cumplidos. Prepara-
los reportes de l~s materias gue 9xiqen la decisi6n de la --
Junta. Adem&s, debe informar al Presidente de la Junta de -
los pro~resos alcanzados en la rcali~aci6n y la ejecuci6n de 
las Resoluciones de la Conferencia. 

El Secretario General es además el Secretario de la -
Conferencia. Desde luego, dispone de algunos poderes neces~ 
rios para la buena marcha de la Organizaci6n, por ejemplo, -

..... puede encargar algunos estudios especializados que necesite-
la Organización. 

El Secretario General Adjunto deberá asistir al Secre 
tario General para la correcta marcha de la Organizaci6n y -
coordinar las actividades de los departamentos. El Secreta-
rio General Adjunto deberá además r.ecidir permanentemente en 

la sede de la Organización. SeqGn las necesidades, el Secre 
tario General J?Uede delegar en el. Adjunto una o varias atri-
buciones. Por dltDno, el Secretario General Adjunto puede -
remplazar al Secretario General cada vez que ést:e esté ausen 
te de la Organización. 

Los diferentes departamentos de la Organizaci6n. He--
mos dicho que para desempeñar sus funciones el Secretario Ge 
neral es asistido, además del Secretario General Adjunto, 
por los siguientes dopar tamentos: Departi1men to Administrati-
vo, Departamento Econ6mico, Departamento de .Ejecuci6n, De-paE_ 
tamento d<~ Helaciones Públicas y un Departamento 'l'écnico. De 
estos departamentos basta <lec.ir que desempei'ian funciones pr9_ 
pias de sus atribuciones. 

La Comisión Económica. El esta tute, que ri9e a la Co-
misi6n entró en vigor en abril de 1965. La Cornisi6n ost.~ en 
cargada de establecer contactos con organismos públicos y ,.._ 
privaoos, y en p,arti'.cular con aquellos que se interesan. en· -
la industria .petrolera. La Comisión debe recoge,r infor-flfci;.. :--



ci6n sobre la economfa petrolera nacional e internacional --
que es necesaria a la causa y los objetivos de la Organizá-:-
ci6n. Para conocer los precios petroleros mundiales debe --
examinar y estudiar todos los factores econ6micos que pueden 
influir en la estructura de los precios del petr6leo. Está-
dentro de sus funciones presentar mensualmente a los paises-
Miembros reportes sobre el estado de los precios petroleros-
en el mundo y los factores econ6micos políticos y de otro t};_ 
po que influyen en el precio, y hacer recomendaciones sobre-
su materia cada vez que sea necesario. Además, debe prepa--
rar recomendaciones fundadas sobre sus investigaciones y de-
be someterlas a la Conferencia, a través del Secretario Gene 
ral. Debe informar sobre sus actividades con el fin de 
orientarlas, si es necesario, y darle instrucciones. 

Por último diremos que todos estos 6rganos trabajan -
dentro.de las lineas generales de la Organizaci6n y de acue~ 
do con las Resoluciones tomadas por la Conferencia y sus es-
tatutos particulares. 

6.- Objetivos. 
Desde su creaci6n la Organizaci6n de los Países Expo~ 

tadores de Pr;tr6leo dej6 ver claramente cuáles eran sus obj~ 
ti vos. La Resolución :{o. 1 los recog!a en la forma siguien-
te: 

"II. - ·:.:!1le los Miembros ex:i9irán que las"". 
Compafi1as Petroleras mantengan sus precios 
estables v Ubres de toda fluctuaci6n inne 
ces.arla; que los JUembros tratarán de r'es= 

· tableqer los precios actuales por todo.s 
los medios·. a su alcance a los niveles pre.., 

·valecientes antes de las reducciones; que 
se asegurarán de que si surge alguna nuev.a 
circunstancia que seg<ín las Compañí~s Pe..::"' 
troleras necesita mod.ificaciories de prec;io, · 
dichas Compañ1as deben entrar eh. con$ulta-: 
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con el Miembro o Miembros afectados para -
explicar cabalmente las circunstancias; 

III.- Que los Miembros estudiarán y for-
mularán un sistema para asegurar J.a estabi 
lizaci6n de los precios, entre otros me- = 
dios, por la rcgulaci6n de la producci6n -
con la debida atenci6n hacia los intereses 
de las naciones productoras y de las consu 
midciras, y a la necesidad de asegurar una= 
entrada estable a los países productores,-
un abastecimiento eficiente, econ6mico y -
regular de esta fuente de energía a las na 
cienes consumidoras, y una justa ganancia= 
para su capital a quienes inviertan en la-
industria del petr6leo; 

IV.- Que si como resultado de la aplica-
ci6n de cualquier decisi6n unánime de es-
ta Conferencia ce emplearán cualesquiera -
represalias directa o indirectamente por -
alguna Compañía interesada contra uno o --
más Países Miembros, ningún otro '1iembro -
aceptará oferta alguna de tratamiento ven-
tajoso bien sea en la forma de un aumento-
en las expor.taciones o de una mejora de --
los precios, que se le ~udiera hacer por -
una o más de dichas Compafiias con la inten 
ci6n de desalentar la aplicaci6n de la ae= 
cisi6n unáni.rne tomada por la Conferencia". 
(3 8) 

Más adelante quedaba establecido el prop6sito funda--
mental de la Organizaci6n.' r,a Resoluci6n No. 2 p~rrafo IV· -
Mee a.si: 

·' 

"IV,- El principal objetivo de la Orqani 
zaci6n será la unificaci6n de las politi-= 
cas petroleras por los Pa1ses Miembros y -
la determinaci6n de los mejores medios de-
salvaguardar los interese.s de los ?afses. -
Miembros individual y colectivamente". (39) 

______ , ___ _ 
(38). Ibid., P. J.3. 

CH.l) • Ibid., P. 14. 
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En el documento firmado en Caracas podemos observar -
además los siguientes objetivos de la Organizaci6ri, qu~ fue-· 
ron recogidos en esta forma: 

ttResoluci6n II.12 

2.- Que la Junta de Gobernadores refiera 
ln mencionada documentaci6n a los asesores 
jurídicos competentes para que la conside-
ren y recomienden las medidas que puedan -
tomarse en cada caso con el objeto de res-
tablecer los precios a los niveles que los 
Miembros consideren justos y apropiados; 

Resoluci6n II.14 
La Conferencia, habiendo discutido lo re 

ferente a cuotas y otras restricciones im~ 
puestas a las.importaciones de petr6leo --
por países amigos para proteger su produc-
ción nacional y sus reservas, expresa la -
esperanza de que estos paises consulten a-
las Miembros de la Organizaci6n de los - -
Países Exportadores de Petr6leo en lo to--
cante a tales cuotas o restricciones, con 
el fin de lograr soluciones satisfactorias 
y así promover un mutuo entendimiento para 
la orotecci6n de los intereses tanto de _.;.. 
los.países exportadores como de los impor-
tadores. 

Resolución II.15 
La Conferencia, habiendo sido informada-

de la reducci6n de las actividades en el -
desarrollo de la industria petrolera vene-
zolana, por la presente, reconoce que se -
deben adoptar medidas colectivas por los -
Miembros de la OPEP, de co11formidad con el 
P~rrafo IV de la Resoluci6n I.1 para reme 
diar la situaci6n y resuelve qu~ la Junta= 
de Gobernadores deber:i estudiar la situa--
ci6n y proponer a la 'l'ercera Reunión de la . 
Conferencia, las medidas apropiadas a tal~ 
fin"-. (40} 

(40). lbid., pp. 64-67 
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Habiendo nacido de las necesidades de un 0rupo de -
países pobres, la OPEP no pod1a plantearse otro tipo de obj~ 
tivos que no fueran los de defender, por todos los medios, -
el petr6leo de los Miembros. El pctr6leo para estos países-
es el principal recurso del cual dependen para su desarroll~ 
casi la totalidad, y en algunos casos la totalidad de sus in 
gresos provienen de las exportaciones petroleras. Las cir--
cunstancias les hicieron darse cuenta de que s1 padecían una 
misma situaci6n, podían entre ellos tener intereses en común 
para unificarse y defenderse de las mismas compa~ías que ex-
plotaban sus recursos. En esta forma, desde un principio, -
el objetivo principal de la Organizaci6n ha sido la defensa-
de los precios del petr6leo. 

Un autor árabe, refiri~ndose a los objetivos de la 
Organización nos dice lo siguiente, en el caso concreto de -
la Comisi6n Econ6mica: 

~El objetivo esencial de la Comisi6n es-
ayudar a la Organizaci6n a promover la es-
tabilidad de los precios petroleros mundia 
les a un nivel equitativo para los países= 
exportadores y consumidores, y dentro del-
esp1ritu de los principios adoptados, en -
particular aquellos expresados ~or las Re-
soluciones I/l, IV/32 y V/42 de la Organi-
zaci6n. Según estas resoluciones, la Orga 
nizaci6n ha declarado que no puede permane 
cer indiferente delante de la actitud de = 
las compaRias petroleras, concerniente a -
la detcrminaci6n unilateral de los preci.os 
petroleros a su favor, y ha decidido adop-
tar una política petrolera capaz de asegu-
rar la estabilizaci6n de los precios de es 
ta materia y restablecerlos a su nivel·an= 
terior a las reducciones efectuadas por -~ 
las sociedades petroleras en 1959 y 1960". 
( 41) 

(41)• El .sayed, Mustafa. Op. Cit., p. 177. 
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7.- Actividades. 

Desde su creaci6n; la Organización de los Pa!ses Ex 
portadores de Petr6leo ha adoptado muchas resoluciones en 
sus mGltiples conferencias. La mayoría de estas resolucio--
nes responden a los principios rectores que motivaron su --
formaci6n y que contindan dirigiendo sus acciones. Sin em--
bargo, también se han tratado otro tipo de asuntos. 

Los principales temas sobre los que ha trabajado la 
Organizaci6n son la cuesti6n de los precios del petr6leo br~ 
to, la inclusi6n de la renta en el costo de la producci6n, -
la revisi6n del sistema de c&lculo de los beneficios y la --
adopci6n de un sistema de producci6n racional de los pa1ses-
Miembros. 

Como veremos no todos han tenido resultados favora-
bles y esto se debe sobre todo a que en un principio la Org~ 
nizaci6n no tenla la fuerza suficiente y carecía de un cono-
cimiento preciso para participar en la economía internacio-~ 
nal. El tiempo y las circunstancias en las que se desarro--
116 le díeron los elementos que necesitaba. Desde luego, --
que gran parte de la actitud de la Organización podrá expl.:!:_ 
carse observando las estructuras jurídicas, pol!ticas y eco-
nómicas de los pa!nes que la integran. 

Desde la Pr:J.mera Conferencia, los paises Miembros -
protestaron contra las rebajas de los precios del crudo, he-
chas unilateralmente por las sociedades petroleras, y su in-
tención al agruparse en el seno de la OPEP era, desde luego, 
restablecer los precios, tarea muy dificil debido a los inte 
reses de los países consu.midores, por un lado, y por otro, ..:. 
al exceso de la oferta. 

Así, las primeras resoluciones establec!an que l()s-
Miembros deberían hacer estudi.os sobre su situación petr()l~.;; 
ra interna y soneter la información necesaria a la OrganÚ<.\- · 
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ci6n con el fin de encontrar medidas comunes para fijar los-
precios de su petróleo, Los órganos y las comisiones de la-
Organizaci6n harían lo mismo a nivel internacional. 

A pesar de todos los estudios y las recomendaciones 
nada se logr6 para restablecer los precios anteriores a las-
rebaj as. Los países :.Uembros con t.inuaron individualmente --
sus negociaciones con las sociedades petroleras, sin embargo, 
tampoco obtuvieron resultados favorables. Ante la imposibi-
lidad de restablecer los precios, la OPEP se content6 con --
evitar una nueva rebaja. 

Sin embargo, la situación no permaneci6 ah!. No h~ 
hiendo realizado ningún progreso en el dominio de los pre- -
cios, la OPEP adopt6 otra táctica que permiti6 a los pa!ses-
Miembros obtener algunos beneficios a fin de compensar las -
p~rdidas por las rebajas del precio de 1959 y 1960. La OPEP 
pid16, en abril de 1962, aplicar un nuevo sistema para el 
cálculo de los beneficios y de su repartic.i6n. 'l'eniendo en 

cuenta que el petr6leo es un recurso natural no renovable, -
las compafiias debán pagar a los paises productores una com--
pensaci6n, como es costwnbre corriente en estos i:asos, en 
contrapartida del valor propio del petr61.eo, independiente;...-
mente de las otras obligaciones que constituian el impuesto-
sobre la renta. 

Según la Organizaci6n este nuevo pago (royalty) de-
ber!a estar calculado separada y distintamente del impuesto-
sobre la renta y debería estar incluido en el costo de la --
producci6n. La inclusi6n del royalty en el costo de la pro-
ducción en esta forma era soportado por mitad, por el régi--
men del 50-.50, por cada uno de los socio!j, pero en tiltima -:.. 
instancia beneficiab~ a los productores con la mitad de ro-~ 
yalty que equival!a al 12. 50%. 

Una nueva resoludl5n aprobaqa por la OPEP en .:tl>ril-
de 1962, deci.di6 gue los gastos de la comercial:Lza~id~ del - .. 
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petr6leo no deberian entrilren la carga de los paises Miem---
bros y deberfan estar excluidos del costo de producci6n. 

Despu6s de penosas negociaciones las compafi1as acee 
taren en 1964 las condiciones de los paises productores, pe-
ro los grupos petroleros ponfan otra condici6n, la de que la 
nueva situaci6n fuera calculada sobre la base del último pr~ 
cio y no sobre la base del precio establecido. En un princ! 
pio esta situación no fue muy bien aceptada por los product~ 
re, sin embargo, era un paso adelante bastante considerable. 
En esta forma los paises Miembros alcanzaron 50% de los bene 
ficios realizados, como impuesto sobre la renta, y además la 
mitad del royalty 6.25% de los beneficios. La parte entera-
de los beneficios aumentaba de 50% a 56.25%. 

Para poner en práctica esta soluci6n fue necesaria-
una revisi6n de los acuerdos petroleros, ya que éstos pre- -
veian una repartición de los beneficios sobre la base del --
ttfifty-f ifty" como hemos visto en otra parte de este trabaj~ 

Las sociedades petroleras quisieron obtener venta--
jas de Irak y de Libia con la nueva situaci6n de la revisi6n 
de los acuerdos a manera individual, pero esta vez la OPEP -
di6 tanto apoyo a estos dos paises y amenaz6 a las socieda--
des de que ninguna concesión les sería acordada para ningdn-
pa!s Miembro, si ellas no aceptaban la situaci6n, que todas-
las sociedades tuvieron que dar marcha atrás en sus intentoL 

Sobre la adopc.ión de un sistema de producci6n racio 
nal en los paises Miembros de la OPEP, Venezuela es el pa.!s-
que más ha trabajado. Venezuela es partidaria del punto de-
vista de que ln sobreproducc::i6n no beneficia a los paises --
productores, sino que por el contrario, esto hace bajar lo~ 

precios del mercado. Una y otra vez Venezuela ha ins:f.sti.do:... 
en este rengl.6n al grado de que la Organizaci6n lleg6 hast:a..:. 
fijar tasa:s de aumento en la producci6n para ºada pata M.iem;.. 
bro. Sin embargo, esta medida, muy importante pa.r.a los P?:º..,¡ 
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ductores, no ln sido aceptad:i ni por los d 1~m~s 9,1fs0s llii':!'n--
bros ni por las compa~1as. Los ?a1ses Miembr0s 41.eq~n que -
debid6 a la naturaleza de las concesi0nes, que casi enajAha-
el área donde éstas se llevan a cabo, no oucden influir ~ara 
establecer un aumento racional de la producci6n. Y a~adido a 
esto, entre los mismos Miembros, sobre todo lo:. riel ~·tedio --
Oriente, existe un orgullo nacional por estar entre los pri-
meros productores mundiales. 

Las compafifas por su lado, producen más donde los ni-
veles de rentabilidad y de producci6n son mejores sin tomar-
en cuenta este tipo de medidas recomendadas por la OPEP a --
sus Miembros. 

En menor escala, la OPEP se ha dedicado al estudio de 
los problemas particulares de los paises Miembros. La Orga-
nizaci6n es conciente de las laqunas que existen en los sis-
temas jurídicos de los pa!ses Miembro<> ya que algunos no po-
seen ni la más elemental legislación concerniente a la expl~ 
taci6n del petróleo. 

Conclusi6n. 
Dentro de la evoluci6n general del comer.cío interna--

cional del ;;>etr6J.e<) hemos visto el nacimiento de una 0rgani-
zaci6n internacional encargada de defender los intereses de 
los productores. Las condiciones de una vida. internacional-
en constante evolución n.o permitieron más dejax 0n lns manos 
de unas cuantas sociedades el control completo de la indus.;;-
tria petrolera mundial. Fue así como, dentro de este marco-
general, un puiiado de ?a!sos d~biles, sornetid,os siempre a --
las condiciones de la oligarquía petrolera, sinti6 la nacest 
dad de defenderse por medio de una nrqanizaci6n int~rna~10-~ 
nal. La OPEP 1 cuyas objetivos quedaron desoe mí 9dnci.pio -
establecidos, ha realizado una labor muy va.liosa.~ar,:a los.;;._ 
paises Miembros, bastq decir. que des:?ués 
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se volvieron a reducir los precios. 
L;:i OPEP, uunque en un princ{pio tímidamente, se con--

virti6 en un centro de estudio, debate e informaci6n de las 
cuestiones petroleras ?ara sus Miembros. Este 0s quizás uno 
de los aspectos más trascendentes, a largo plazo, de la Org~ 
nización. Las investigaciones de la Organizaci6n ayudaron a 
los Miembros a comprender mejor la complejidad de las cues--
tiones petroleras, que hasta el momento de su creaci6n h~b!a 
sido monopolio de las grandes compafiías. 

Como hemos visto, no se trat6 al crear la Organiza- -
ci6n, de formar un frente contra los países consumidores, s.!_ 
no de defender los intereses de los países productores fren-
te a las compañías. Los tliembros se :)reponían, por medio de 
la Or9anizaci6n, asegurar sus ingresos en forma estable y 
además "un ab¿¡st.ecimicnto eficiente, econ6mico y regular de-
esta fuente de anergfa a las naciones consumidoras". 

El estudio de la OPEP es interesante porque esta Org!:. 
nizaci6n const.ituy6 un elemento nuevo dentro del comercio 
del petr61eo, y. además porque muestra objetivamente cuál es 
la importancia de la uni6n, de unos pocos países productores 
de una materia bSsica, dentro del marco general de la polít~ 
ca mund.ial que es Ui basada sobre la fuerzu. 

Con el tiempo, el petróleo, a trav!s de la Organiza--
ci6n, di6 a los paf.ses ~H.embros mayor ?Oder de negociación -
en sus relaciones .íntern<tcionales. Poder, que adqu.i.ri6 su ....; 
mayor expresi6n después de la Guerra del Yom Kuppur, en oc(u 
bre de 1973. 

Pero, por otro lado, tanibién es cierto que la OPEP no 
es una Organización 9erfocta y que sus ~ucmbros ti.enen mu.cho 
que hacer. tanto cm el seno de li'l Organi zaci6n como fll~rá de 
ella, y en el _iriterio.t: de cada una del,as partes que la_int~ 
9ran. 
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Generalidades. 

C A P I T U L O V 

LA SITUACION ACTUAL DEL COHERCIO 

INTERNACIONAL DEL PETROLEO 

La a~arici6n de la 0PEP en 1960, 101 afies después de-
perforado el primer pozo en los Estados Unidos, no cambi6 --
substancialmente en un principio el comercio intern.'lcional -
del petr6leo sino hasta principios de la década posterior. -
Aunque se logró que no volvieran a bajar los precios del cr~ 
do, por otro lado la estabilización y los aumentos del 11r.c--
cío algunos años después, no representaron <Jrandes cambios. 

Muchas de las fallaa de la Organizaci6n, por la cual-
los productores pretendían l::igrar m;;tyores beneficios, se de-
bieron ?recisamente a las incapaces cstructura9 internas de-
los Miembros. E:s to hiz,J pensar, sobre todo en los primcros-
5 a~os de vida de la Organizaci6n, que fista no alcanzaría --
los objetivos para los cual.es había 1~ido creada. Sin emba.t·.-
go, no todos fueron fracasos, los modestos logros oonsequi~..; ·. 
dos tanto del or(Janismo en sí como en el interior de cada 
uno de los Miembros representaba un paso hacia delante. 

>~o pudiendo aumentar el preció del crudo, lbs países,:_ 
agrupados .en la OPEP cstablncie.r:on nuevos im!?llí:!Stós fl las .:..;;:. . · 
cóm¡,:iafi.ías expiotad.6n de. los h.idroca,tburos. 



j_X)co a ?Oco se establecieron organismos nacionales encarga--
<los de las actividades petrolíferas que daban a los gobier--
nos de los Estados productores mayores oportunidades de in--
tervenir en este tipo de actividades. 

El conswno de hidrocarburos siguió aumentando enorme-
mente y la.industria petrolera continuó ramificándose cada -
vez más desde 1960. 

El desarrollo de la petroquímica hizo a las compañías 
petroleras interveni.r en otro tipo de actividades econ6micas 
que no pertenecían precisamente a la industria del petróleo, 
además de intervenir en otras ramas de la energía como la --
at6mica y el carbón. 

Las compañías independientes se constituyeron en ver-
daderas pequeñas-gigantes de la industria petrolera y dieron 
lugar a un nuevo tipo de competencia. 

Esta situaci6n que domin6 casi toda la d6cada de las-
añas sesentas se vi6 empañada solo algunas ocasiones por CO!!_ 
flictos como la "Guerra de los 6 di.as" en agosto de 1967 y -
el cierre del Canal de Suez. Sin embargo, para esta ~poca 
ya hab'.!'.an aparecido 9randes productores en el Norte de Af ri-
ca y en otras rer1iones. Los embargos decretados contra In--
gla terra y Estados Unidos fueron fácilmente evitados aumen--
tando la producci6n de Venezuela y de los países africanos. 

El comercio y la industria del petróleo, y con esto -
todo el llamado mundo capitalista, van a comenzár a estreme-
cerse en realidad a principios de nuestra d~cada con la apa-
rición de movimientos revolucionarios en algunos paises corno 
Libia.; 

Desde la entrega de la primera concesi6n en 1901 en 
Irán a la·compañ!a de Knox: D1Arcy hasta nuestros d!as, los -
actores. del comercio internacional del petr6leo han.recórri-
do un gran· tr.echo y es 16gico que la sit1;1aci6n actua.1 se.a ....;_ . 
cualit.il:ativa y cualitativaine.n.te diferente. Las condicioh*3.s· · 
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objetivas que hoy conocemos son resultado de ese largo cami-
no. 

En 1970 se inicia una de las etapas m&s impoitant~s 

en la historia del comercio del ?etr6leo. A finales de oste 
año, el gobierno de Libia obtiene un aumento superior al de 
los demás países de la regi6n, después de una revisión de 
sus precios. Este aumento se debi6 principalmente a la pro-
ximidad con el mercado de consumo europeo. 

Los otros países miembros de la OPEP motivados por el 
a~~ento del precio de los crudos de Libia, pidieron el esta-
blecimiento de negociaciones para alinear los demás precios-
con los de Libia, Y.además para tratar otras medidas de tipo 
fiscal. 

En enero de 1971 se establecen las negociaciones, DOr 
un lado los países de la OPEP y por el otro las "7 grandes", 
la C.F.P. y además una pléyade de compañías independientes y 
compañías naclonales de los países consumldores, como la His 
panoil. Las compañías desde luego contabnn con el a;?oyo de-
los gobiernos norteamericano, inglés, francés y de otros <JO'."' 

biernos de los pal'..ses Miembros de la o.e.o.E. Las compañ!as 
se negaban a la revisi.6n de la tasa de impuestos y otros pa-
gos retroactivos, principalmente, cosa que no fué aceptada -
en bloque por los Miembros de la OPEP. 

Después de discusiones d.ifíciles, los países ¡:>roduct2,_ 
res decidieron que de no ser aceptadas sus condiciones pro-- . 
puestas a través de la Organización cada !1iembro establece--, 
ría medidas muy fuertes por la vía legisl tar.iva en el inte--
rior de cada país, y además se establecerían embargos sobre-
las exportaciones. 

Bajo tal 31 tuaci6n lns compañ!<ts aceptaron y firma.ron 
en Teheran, en febrero de este mismo año, un acuerdo que est:~ 

.. -
bil;izaba las nuevas condiciones por 5 años. No obstante, el 
acuerdo era s61o sobre el petr61eo qu(1 salta por. el Golfo 
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Pérsico. El petr6leo de Irak y de Arabia Saudita que salía-
' al ~led.i.terr.'ineo por medio de oleoductos, y el petr61.'S!O de r..~ 

bi~, fueron 0bjeto de otras negociaci0nes que se realizaron-
inmediatamente. 

Por orimera vez se demostraba la importancia de la Or 
gani~aci6n graci~s a la firme postura de algunos de sus Hiem 
brJs. La nueva situaci6n daba a los productores nuevas y 

grandes sumas de dinero. 
Quedaba en esta fo~na neryociar las condiciones del P! 

tr6leo de Libia y del Mediterráneo. Entusiasmado por las re 
cientes conquist~s, el gobierno libio negoci6 y alcanz6 au--
mentos sin precedentes, además otros irnpw~stos fiscales me--
diante un acuerdo firmado entre el gobierno y la Occidental-
Petroleum. En este mismo año Libia nacionalizó todas las --
instalacionGs de la British Petroleum. 

Por otro ludo, en junio de 1971, fuer.en firmados los.;. 
acuerdos que establecían las nuevas condiciones del petróleo 
de los puertos del Medi terr.áneo. Aunque la nueva situ.'ici6n-
hiza a2arecer que el problema entre el gobierno irak! y la -
Irak Pctroleum Co~pany resolverían las dificultades nacidas-
en 1961 después del retiro de algunas partes del territorio-
conce<lido a este consorcio por no explotarlas, el gobierno -
de Irak decidi6 nacionalizar a la I.P.C. en junio de 1972. 

Satos nuevos acuerdos establecían una revisión anual-
hasta 1975 con el fin de adecuarlos a la inflación mund~al y 
evitar el deterior? de los t6rninos del intercambio. 

A E ines de 19 71, después de la devaluaci6n del d61ar, 
la OPr.P nuevamente replante6 10s acuerdos y obtuvo un nuevo-
aumento con el acuerdo de Ginebra, en enero de 1972, y una .,.. 
nueva estim'lci6n ele los impuestos en relaci6n i'\. los precios.:. 
de los bienes industriales. 

Paralelarnerite a esta serie 
nos gobiernos de los países productores comenza~qn a .t?lan.-·":-

105 



tear la participaci6n en el capital rl~ las filiales explota-
doras de las sociedades petr0leras a trav6s de sus c0mpa~ías 
·nacionales, creadas la mayoría después de lu frnmacii'.5n de la 
OPEP. Esta medida aunque parece muy ventajosa ?ara los ?r0-
ductorcs, tiene sin embargo muchas dificultades, sobre tndo-
t~cnicas. Es por eso que algunos países como Ir1n rechaza--
ron en ese momento este ti?O de medidas y prefirieron otras-
que los ponían en ventaja frente a los demás productores del 
Medio Orienb::!. 

Un afio antes de que estallara la guerra del Yom Ki9~
pur, se finnó en New York un acuerdo que otorgó a la mayoría 
de los gobiernos de ~os países Miembr0s de la OPEP el 25% 
del capital de las empresas encargadas de la explotación en 
el área del Golfo Pérsico. Mientras algunos países como 
Kuwait o Irak tenían problemas para r:.\tificar los acuerdos,-
llegamos así al G de octubre de 1973, fecha en que r~stalla -
una nueva guerra en el Medio Oriente. Este hecho di6 a los 
pa!ses Miembros de la OPEP, sobre todo a los a1rupados en la 
OPAEP · (Organizaci6n de los Paf ses Arabos Exportadores de Pe-
tr6leo), la oportunidad de demostrar la fuerza que habían a! 
danzado. En el comercio del crudo el cambio no tenía prece-
dente, sobre todo en materia de precios. 

Los l!iembros árabes de la OPCP decidieron en Kuwait -
el 17 de octubre adoptar un programa progresivo de retenci~n 
del petróleo hasta que los judíos desalojaran los territo- -
rios ocupados, y además establecieron un embargo sobre las -
ex?ortaciones de crudo hacia los Estadós Unidos y los Países 
Bajos. Simultáneamente a la ado?cí6n de estas medidas todos 
los Míembros de la Organizaci6n decidieron unilateralmente -
fijar los precios de ahora en afüüante y a:;f cn:nenz6 la ese~ 
la de los mismos 1 has ta multiplicarse por: 5 Q.l1 s"5lo cÜguriOS".'" 

meses. En agosto de 1972 un bnrril de crwfo de Arnhia S'fürl!_. 
ta tenía un precio en el Golfo Pérsico de 2.479 d6larqr;; 1 el 
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mismo barril, es decir, de la misma calidad y en el mismo 1!;! 
·.gar, tenfa en enero de 1974 un preaio de 11.651 d6lar.es. (42)" 

El nuevo ~recio, fijado en 10.i2 d6lares, qued6 esta-
blecido en la Cuarlragósima segunda Conferencia de la OPEP ce 
lebrada en Vienét los dfas 12 y 11 de diciembre de 1974 (este 
precio estar~ en vigor de cnc~o a septiembre de 1975). 

Es necesario subrayar que el nuevo precio, que es me-
nor desde luego al anterior, otorga, sin embargo, mayores b~ 
neficios a los productores porque se grav6 con más impuestos 
a las compafiías explotadoras. 

Las restricciones, el embargo y la escalada de los pre-
cios, en momentos en que la economfa mundial sufre serios --
problemas, han causado verdadera preocupaci6n en los pafses-
capitalistas que consumen grandes cantidades de hidrocarbu--
r0~. l~o han faltado, desde lue']o, las manipulaciones de la 
"crisis del ?etr6leo'', pero, gracias a ella se han replante! 
do otros planes de tipo econ6mico. 

1.- Los Productores. 
11.c:tualrnente dentro del comercio mundí.al del petr6leo-

nos encontrarnos con dos tipos dt'.! 9a1scs productores, los que 
se encuentran agrupados en el seno de la OPEP 1 y que apenas-
son 13 (sin embargo los m!s fuertes exportadores) y otros --
países que ti.cnen tam.'Ji6n al tos niveles de produccHSn, como 
vimos en el cap:ítu lo I, pero que no pertener.en a la OPEP. La 
diferencia entre unos y otros no está marcada solamente 9or-
pertenecer o no a la Organizaci6n sino por una serie de fac-
tores como, por ejemplo, el nivel de desarrollo en donde se 
encuentran. r:sto, y las razones que vamos a ver a continua- . · 
ci6n nos hicieron dividir u los productores en miembros y no 

~----------
( 42). Grenon, Michel. r.Ja Crisis Mundial de la Enerq!a. p •• - ,, 

191. 
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miembros de la Organizaci6n. 

a) Países Miembrcis de la OPEP. 
Estudiando a los países Miembros de la OPEP nos ;·,emos 

dadb cuenta de que si bien es cierto que sus reservas y su -
producci6n los cnlocan entre los mas ricos en ~etr6leo, y a 
últimas fechas econ6micamente, también es cierto que ·~stos -
países se encuentran entre los más subdesarrollados, a exceE 
ci6n de uno o dos. 

Todos estos países no viven mSs que del petr6leo. Ca-
si la totalidad, y en algunos casos la totalidad, de sus in-
gresos provi3nen de_ la exportación de su petróleo. su situa 
ci6n no difiere mucho de otros países monoexportadores. Por 
esta raz6n es que su principal preocupación se centra preci-
samente en obtener el mayor beneficio de su producto. Un:"l -
variación del precio del petróleo ponla, y pone, en serias -
dificultades a su economía y a sus planes de desarrollo. 

Por otra pa~te, el aumento de los precios de los 9ro-
ductos iridustriales y el estancamiento de los de su producto 
significa un deterioro real del precio del producto del cual 
dependen para su desarrollo. En los pafses tirabes esto se -
acentúa más debido a que todo, o casi todo, lo tienen que i~ 
portar, en al9unos casos .incluso hasta el agua para beber~ -
(4J) 

Esta situación era ya una preocupaci6n ant.es de octu-. 
bre de 1973. Los pafses Hiembros de la OP!::P no dejaban de -
manifestar que un barril, que se pagaba con d6lares devalua-. 
dos, cada vez compraba menos productos industrial.es debido a 
la in flaci6n mundial. Adem.!'is, los dir !gentes de es tf'Js pa:fs<4s 

(43). Mejido, Hanuel. "Por 'l'ier.ra de Emires, S1.1ltané$ y· l?e~ 
tr6leo 11 • Excelsior. p. 4 Secc. A de los d!as 16, 17; 
18, 19, 21 y 22 (le noviembre de 1974. · 
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fueron cada vez m~s concientes de que el petr6lco era un re-
· curso no renovable y que tarden tem~rano tendrá que acabat~ 
se. Continu.Jr dejando a la voluntad .de. ias compañías la J?r~ 

ducci6n y l0s precios del petr6leo, p0r otro lado muy dife--
rente ü otros productos por lo que represcntu para los paises 
consumidores, era un qravo error. Era asf, pues, necesario-
intervenir más en la industria y abandonar el papel de un --
simple cobrador de impuestos. Si no se pod1'.a intervenir y -
participar e;i todo el comercio mundial, al menos s1'. se podía 
intervenir en la parte de la cual estos pafses son dueños, -
es decir, en la producción. Lo contrario significaba seguir 
con un alto grado de incertidumbre por las fluctuaciones del 
mercado mundial controlado por las grandes empresas petrole-
ras. Una baja o un aumento del precio significaba dejar de 
ganar o ganar varios millones de dólares. 

Es así como varios rafscs Miembros de la Organización 
comenzaron a crear cnmpa~fas nacionales para intervenir en -
la producci6n. Indonesia cra6 en abril de 1962 la Permigan, 
V~nezuela creó en 1960 la Corpori1ci6n Venezolana del Petr6--
leo (CVPJ encarqada de adquirir y explotar las nuevas conce-
siones, Kuwait cre6 en 1962 J.¡¡ Kuw;li.t National Petroleum Co. 
(KNPC), Irak cre6 en febrero de 1964 la Iraqi National Oil -
Com~)any y /\rabia Sé1udita fund6 LJU<tlmente en 1%4 la Petrom.:!:_ 

na. Podemos afiadir la National Iranian Oil ~ornpany fundada-
dcsde 1951, encnrqada co~o las otras de explotar el petr6leo 
en sus respectivos pnf.scs. (44) 

Todos los ¡x11'.ses rHembros de la OPEP, aunque esto no 
constituye una reqla debido a las car.:1ctcrísticas particula-
res de cada uno d~ ellos, podemos decir que tienen l~ misma-
si tuaci6n en lo que respect.:i a la pror.lucci6n del crlJdo. Oeb~ 

(44). 21 G;:iy~a, .~lust1!:a. 09. Cit., n; 25 
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do a la creaci6n de nuevos im~uestos, a la formación ~e com~ 
pañ!as nacionales y a los aumentos del ¡:>recio, actualmente -
los Estados productores intervienen en alguna forma en la --
explotaci6n y venta del crudo. Poseen estos países una bue-
na parte del crudo extraído en forma de »petróleo de partic! 
paci6n», es decir, una cantidad determinada de barriles de -

bruto que es entregada en forma de regalías por las campa- -
ñ!as al Estado productor. Este crudo es comerciado en la ma 
yoria de los casos directamente por los gobiernos a través -
de sus compañfas nacionales, muchas veces a precios más ha--
jos que aquellos a los que se establecen finalmente a las --
compañías explotadoras. Si.n embargo, como vemos, es claro -
que la participaci6n de los gobiernos de los paf ses ~iembros 
de la Organización está situada apenas en las primeras eta--
pas de la comercialización del petróleo. 

Por otra parte, como hemos visto en capitulas anteri~ 
res, aunque muchas refinerfas se encuentran en territorio de 
los paises productores, ~stas pertenecen, salvo en contadas-
ocasiones como en el caso ele Ir.:ín, a las compañías extranje-
ras. 

Estos paises, a pesar de todos los logros alcanzarlos, 
no cuentan todav1a con todos los recursos tdcnicos que re- -
quiere la industria del petróleo y los elementos necesarios-
para el comercio mundial del mis~o. 

b) Paises no Miembros de la OPEP. 
Cuando nos referimos a los mrts importantes pronuct0--

res de petr6leo vimos que existen paises. corno lbs Est<ldt>f> ...;.~ 

Unidos, la Unión Soviética, Rumania, Canadá y rnás reciente~"" 

mente Mláxico, desEJu!Ss de un receso en· la producci6n, que t:i.~ 

nen elevados niveles ds prnducci.6n por· 10 que ss encuentr.:ln_;. 
entre los primeros lugares como prá<'luctoros mundiales, sin -
embargo no pert~necen a la OPEP. La ;:iroaúcci6n· no .im?lii::a. -
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necesariamente a la pertenencia o no a la Organización. Esta 
necesidad ~5s bien hay que buscarl~ en las circunstancias 
hist6ricas. 

Los pa!scs a los que ahora nos referimos presentan ca 
racterfsticLls diferentes a los ~hembras de la Organizaci6n -
no obstante ser tambi6n fuertes productores. El grado de de-
sarrollo de estos pa!ses es superior al de los países ~rabe~ 
por ejemplo, y se han beneficiado mejor de la explotaci6n de 
los hidrocarburos. Su situación pues es muy diferente a la -
de los pa!ses Miembros de la OPEP. 

Los Estados Unidos presentan particularidades muy esp~ 
ciales, es el primer ~noductor mundial y a su vez es tambi~n 

el primer consumidor rnuncli.al, pero su pro<lucci6n no es sufi-
ciente por lo que tiene que importar grandes cantidades de -

petr6l20 crudo. ,\ la vez que existe una enorme demanda, 
existe también el deseo de preservar y no agotar las reser--
vas nacionales, estratégicamente mejores en caso de necesida. 
des urrJen tes. 

La producción norteamericana es la mis antigua de ca-
rácter comercial, y si en un principio la actividad más im~
portan tf:! la desarrollaban las grandes empresas, de algunos -
afias a la fecha la princi.pal parte de la producci6n y la mls 
intensa actividad de exploraci6n y perforaci6n la han reali• 
zado las com9añias independientes. Las grandes sociedades -

estSn menos dispuestas a someterse a los controles por parte 
del gobierno de los Estados Unidos. 

Gran ;_:>arte dcü increm"i\nto en el consumo de los Esta"'--
dos Unidos se debe a los gastos de guerra, como por ejemplo, 
el conflicto de Viet Nam. Durante este conflicto las fuerzas 
armadas norteamericanilS tuvieron que abastecerse con el pe_:-· 
tr6leo del Golfo Pérsico comprando griindes cantidades~ 

La Uni6rl Soviética presentti también val•iadas particu"' 
.laridades. Es gran productor y gran consumidori y se estima .. 
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que posee petr6leo en casi todo su territorio, y adem1s no -
t.iene que importar sino que exporta. Las cantidades con. las 
que participa en el mercado mundial no son muy importantes.-
Las necesidades nacionales y l~s necesidades del bloque so--
cialista absorben casi la totalidad de la proJucci6n. 

Después de la nacionalización de l~s c0mpa~ías extran 
jeras, poco después de la Revolución de 1917, todas las ~cti 
vidades petroleras se concentran en las m~nos del Estado. 

Rumania y Canadá son t<:unbién importan.tes productores-
de petr6leo y participan con importantes volGmenes en el ~er 
cado mundial (un poco m~s Canad.1 que Rumania). 

En Canadá la· explotación está en manos de compa5ias -
privadas, sobre todo norteamericanas, en cambio en Rumania -
es el Estado el rlue tiene en su poder las actividades tanto-
productivas como comerci.ales del petr6leo. No cabe duda que 
a pesar de las diferencias, estos dos paises han SRbido uti-
lizar mejor su petr6leo en favor de su desarrollo econ6mico. 

En el caso de México, como todos sabernos, todas las -
actividades petroleras estfin concentradas en las manos de --
PEMEX, empresa descentralizada del Estado Mexicano. Sin em-
bargo, y a pesar de los esfuerzos de PEMI::X, así como de ot1~as 
instituciones tales como el Instituto Mexicano del Petr6leo, 
tenemos todavía deficiencias sobn! todo de ma.quinari.a y equ_l 

po que seria necesario solucionar en benefico de la nropia -
industria mexicana. Un renglón tan importante para nuestra-
economia debe ser manejado cuidadosament<: p::ira obtener lc:>s -
mejores rendimientos. El petr61eo debe dar al 1obiernb mex! 
cano, en beneficio de las mayorias, en lo i.nterno, v~ cap::i.c..f; 
dad que en lo internacion<ll ha dado a los productores reuni'"'. 
dos en el seno de la OPEP. 

SArá necesario a la vez de respetnr los precios esta- · 
blecidos por la OPEP y a la Organizaci6n misma y sus dec:i.si~ 

nes, como lo ha pr:oclam:ido el gobie1:no me:x:icanO.í tener ·un -:.-

112 



contacto más directo si no se quiere político si en materia-
de tecnología y otras actividades. 

Si bien es cierto que México no tiene los mismos pro-
blemas que los p.:iíses Miembros de la Organizaci6n porque - -
aquí no operan compafiías extranjeras, también es cierto que 
estos países se pueden constituír en nuevas fuentes de crédi 
to utilizables y que además países como Venezuela o Ecuad~r
tienen otra clase de problemas muy parecidos a los nuestros. 

Lograr una mayor independencia tecnológica en materia 
petrolera debe ser una preocupación constante de los gobier-
nos mexicanos para no depender de las fluctuaciones de las -
actividades y de los problemas internacionales. 

Estos países, salvo el caso de los Estados Unidos que 
es también importador, no obstante no pertenecer a la OPEP -
se han beneficiado con los nuevos precios del mercado mun- -
dial y las o tras medidas recientemente adoptadas por la Org~ 
nizaci6n. ACin los que exportan muy poco y que han adoptado-
los nuevos precios impuestos por la OPEP han visto aumentar-
sus ingresos. 

2.- Los Compradores. 
Estudiando el período que sigui6 a la Segunda Guerra-

Mundial nos dimos cuenta que algunas de las compañ!as inüepe!!. 
dientes, a las cuales en el Medio Oriente se les llam6 las .:.. 
"reci~n llegadas" 1 eran compañías estatales de algl.lnos palSes. 
europeos corno el ENI italiano. Estos paises se dieton cuen-
ta de que no pod!.an depender de los siete grandes grupos tr! 
dicionales por diferentes razones y decidieron crear sus pr2 
pi as compañ ias ü fin de negociar directamente con lo.s gobieE._ 
nos de los países productores. Como el fin de estas empre.;.-. 
sas estatales no era el lucro· sino asegurar el aprovisiona ... .:. 
mi.ente de. sus paísest pudieron ofrecer: mayores ventajas a -".'" 
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los Estados productores y obtener así alqunas de las nuevas-
concesiones. 

Sin embargo, las grandes compafifas siguieron contro--
lando la mayor rarte Je la producción por lo cual el comer--
cio ha seguirlo siendo trian9ular, incluso en alqunos casos -
con las mismas. compafiías estatales. 

En esta forma, actualmente nos encontramos con dos ti 
pos de compradores. En primer t:~rmino están, desde luego, -
las grandes compafi!as, que han concentrado casi todas las ac 
tividades petroleras en sus manos, y muy atrás de las compa-
fi1as se encuentran los gobiernos. El siguiente párrafo es -
bastante elocuente al respecto. 

"Aparte de la esfera sovi!tica y los Es-
tados Unidos, ocho gigantescas compafi!as -
petroleras internacionales son responsa- -
bles de más del 80 por 100 de la produc- -
ci6n de crudo, del 71 por ciento de la ca-
pacidad de refinado, del 35 por 100 de la 
propiedad de petroleros y de cerca del 70-
por 100 de la distr.ibuci6n y comercializa-
ci6n de los productos del petr6leo". (45) 

No obstante no ser los elementos más activos del co--
mercio internacional del petr6leo, los gobiernos juegan un ~ 

importante papel en las cuestiones petroleras mundiales, co-
mo ya vimos en su oportun.i.dad. Es necesario por esto, estu-
diar en este capitulo la actitud de los gobiernos de los - -
países consumidores, sobre todo actualmente. Primero nos re 
ferimos a las compafi!as petroleras y luego a los gobiernos. 

a) Compañ!as Petroleras. 
Aunque la aparici6nde las compañías independientes -

_,_ _______ _ 
'''" (45). Palomeque Torres, Antonio. Op. Cit., p. ~MO. 
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signific6 una nueva competencia para las grandes empresas, -
en los Cilt:irnos aiios estas últimas han penetrado en las pcqu~ 
fias y en algunos casos han colab0rado en alguna etapa de sus 
activ übdes. Sin embargo como hemos dicho unos renglones 
m&s arriba, s6lo un pufiado de estas qrandes, tan s61o de 3 
pafses, son las que concentran y controlan la mayor parte de 
las actividades del petr6leo. Estas compafi1'.as, son, por or-
den de importancia: l. La Standard Oil of New Jersey, cono-
cida también por Standard, Jersey, ESSO y más recientemente-
por EXXON (norteaJllericana}. 2. El grupo Royal Dutch-Shell,-
conocida también como Shell simplemente (anglo-holandesa). -
3. La British Pctrolcum, conocida con las siglas BP, que or.!_ 
ginalmente fue la Anglo-Persian y después Anglo-Iranian (in-
glesa, Sli del gobierno). 4. La Gulf Oil, o simplemente 
C:ulf (norteamericana). 5. La Texas Oil, conocida tilrnbién co 
mo TEXACO (norteamericana). 6. La Standard Oil of Califor--
nia, tamb.i6n conocida corno Socal o Stancal (norteamericana). 
7. La Standard Oil of Ncw York, conocida también como Soco--
·ny-Mobil o s.implemcntc Mobil (norteamericana}. 

Podemos añadir, por su relativa importancia, si se --
quiere, a la Compagnie Fran9aisc des P~troles, conocida con-
las siglas CF'P. que pertenece al Estado y al capital privado-

.' franceses. 
La mayor parte de 1 a produce.Hin de los m~s importan.;.:-

tes pafses exportadores actualmente se encuentra en manos de 
estas grandes empresas, a trav6s de sus compañías filiales -
de explotaci6n, independientemente o formando consorcios pa-
ra realizar sus actividades. 

Casi en su totalidad la explotación de la riqueza pe-
trolera del Ir.1n lé\ rr~aliza la Iranian Oil Participants Ltd. 
conocido simplemente cama el Consorcio. Este consorcio est:.ci. 
formado on la si.guiente forma: 
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British Petroleum 
Royal Detuch-Shell 
Standard de New Jersey 
Standard de California 
Texas 
Gulf 
Socony-Mobil 

40 % 
14 11 

7 11. 

7 11 

7 11 

7 11 

7 " 
Compagnie Fran9aise des P§troles 6 11 

Iricon (varias independientes) 5 11 {46) 

El convenio de explotaci6n es por un periodo de 25 
afies a partir de 1956, expira en 1979, más 15 afies opciona--
les. 

El restante dela producci6n pertenece a la National -
Iranian Oil Co. (NIOC), Iran Pan American Oil Co., Soci~té
Irano .. Italienne des Pétroles, Lavan Petroleum Co., Iranian -
Marien International Oil Ca. {50% de la NIOC y 50% de la Phi 

llips Petroleum norteamericana), ENI, e Indian Oil and Natu-
ra 1 Gas Co. ( 4 7) 

La producción de Kuwait se encuentra casi totalmente-
en manos de una sola compañia, la Kuwait Oil Co. Ltd. (I\OC)-

subsidiaria de la British Petroleum y de la Gulf a quienes -
pertenece por partes iguales. 

La concesión cubre casi la totalidad del territorio -
del pequefio emirato, expira en 2026.(48) 

En menor proporci6n expl0tan la riqueza petrolera la 
Getty Oil Co., la American Independent 011 Co. (Aminoil) y -
la Kuwait National Petroleum Co. (KNPC) que pertenece 60% al 

(46). Venezuela, Repablica de. Op. Cit., p. 45 
(47). Ceceña;. José Luis. El Imperio del D6lar. p. 169. 
(48). Venezuela, RepÜblica de. Op. Cit~, p. 
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~Jobicr110 y ,10% al c.:t~)ital ~niva.do nacional. (49) 

La mayor parte de Ja producci6n petrolera de Arabia 
Saudita esttl controlada t_)Or la Arahian American Oil Ca., ..,. -
(Afu"\MCO). :::st.::i compai1ía c::;til intec;rada en la siguiente for-

ma: 

Standard de California 
Standard de New Jersey 
'.l'<~xaco 

Socony-Mobil 

30 % 
30 11 

30 " 
10 " (50) 

Como ?Odem0s darnos cuenta todas estas compaijias son-
norteamericanas. La Conccsi6n de explotaci6n está dada has-
ta el a~o 2003. 

!\dem5s de estas compañías, otras explotan también los 
yacimientos petrolíferos sauditas en menor escala. Estas --
cornpAílí 3s son la Petrornina {estatal), Tenneco (norteamerica-
na), Phillips-ENI (50-50 ítalo-norteamericana) y la Sinclair 
Oil (nor.teameri.cana). (51) 

La cxp1.otnci6n petrolera del pc~qut~ño emirato de Qua--
tar es r.,1 fucrtemcnta d0mLnada por la Qatar Petrolcurn ca. 
Ltd., subsidiaria del c•Jnsorcio que fue la Irak Petroleum 
Company. La concesión est5 dada sobre todo el territorio 
del emirato, incluso sus aguas territoriales hasta un limite 
de 3 millas. Esta concesión termina en 2010. 

Otra compa~!a tiene concesiones en la plataforma con-
tinental, despu1fa de las :! millas, ésta es la Anglo Saxon Pe 

troleum Ltd., subsidiari.a de la Shell. (52) 
~uy d0minada por las grandes compafiias se encuentra -

(49). Ceceña, José Luis. Op. Cit., P. 173. 
(SO), Venezuela, República de. Op. Cit., p. 84 
(~lJ. Cece:'ia, José Luis. Op. Cit., p. 171. 
(52). Venezuela, Reptíblic."t de. Op. Cit. t p. 92. 
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también la produce i6n de Venezuela. Las m5s impor t.1n tes son 
las siguientes: la Creole Petroleurn Co., subsidiarin del~ - · 
Standard de ·.iueve Jor~:;ey, r:orn!)ai'i1a She.11 de Venezuela, subsi 
diaria de la SlwJ.l, llene Crorndl~ ()'LJ. Co., formad.1 '.JOr la r~ulf, 

StandL!rd do '.'/uevo. ,Jersr,~y ~' S~H~l.l, Venezuela Sun Oi.J. Co., su!?_ 
sidiaria de la Sun Oil Co. Adem~s v~ri~s subsidiarias m5s p~ 

queñas de la Te:<aco, Mobi.l, Si.nclair, Ph_i.llips, Standard de 
California, Continental, Signal, Ultr~mar y Kirby P~troleum. 
El 74% aproximadamente do la producci6n pertenece a las com-
paías norteamericanas. (53) 

La producción de Indonesia también est:i fuertemente -
dominada por las grandes _empresas, siendo las mjs importan--
tes la Standard de California y la Texaco que poseen por PªE 
tes iguales a la Cal tex, la Standard de Nueva .Jersey y la !'.lo 

bil que dominan en igual forma ¡¡ la P. T. Stanvac Indonesia-
la Royal Dutch-Shell y ('!11 menor medida una pl6ynde de inde--
pendientes como la Getty, Continental, Phillips, cte. (5 1l) 

•rambién en Canadá L'.l p.:1rticipaci6n de "las mayores" -
es muy fuerte. La StaD.dard controla a lil Imperial 1)i1 Co. -
Ltd. y a ln Intcrnational Petrol0um Co., la Gulf tiene dos -
filiales: la Gulf Oil Canada Ltd. y la Canadian Resin and --
Chemical, la 'I'exaco tiene tres :iliales: 'l'•=xaco Canada Ltd., 
·rexaco 1:-:xploration Co. of Canada y fü:~qen ílefining C:rnada 

. Ltd., la Mobil tiene una fi.J.ial: la llnbil Oil Canr:\da Ltd. 
que posee una nueva filial, la South Saskatchewan Pi9eline,-
la Standard de California tiene varias filiales y por Gltim~ 
una serie de independientes como ln Sun Oil y la Superior --
Oil. 'rodas estas compañías producen <tproximadamente el 53~;

de la producci6n total de Canadá.. (55} 

(53 >. Ceceña, José Luis. <)p, Cit., P?· 164-166. 
(54) • Ibid. I pp. 177-179. 
(55) : !bid.' pp. 175 y 176. 
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Cuando se habla de alguna de estas cornpañ1as, corno la 
Standard, la Shell, la Gulf ()de alg.una otra de.este mismo -
tipo de empr2sas, qencralmente se piensa ~n corporaciones -~ 
econ6micas precisas. Sin embargo, como acabam0s de ver, es-
to no es así y cada compafifa petrolera, afin cuando ~stas no 
tengan la mi.sma estructura interna, está formada por una se-
rie de compufifas -:tfi liadas que desempeñan diferentes funcio-
nes y operan en LJafses distintos. La Standard, por ejemplo, 
no realiza sus operaciones directamente sino a través de una 
vasta red de subsidiarias encargadas de la producción, dis--
tribuci6n, transporte, petroquimica e investigación. Y mu--
chas veces entre estas subsidiarias, con funciones especifi-
cas, algunas otras compañías de coordinaci6n. Esto queda --
perfectamente claro en los párrafos siguientes, que son bas-
tante ilustrativos respecto de la Standard, dicen as!: 

"'.'fo solamente ha sobrevivido (a diferen--
tes problemas mencionados antes) sino que -
tambi6n creció -de una refincda en Cleve--
land a un enorme monstruo que vende petr6 .... -
lco en mas de 100 paises a través de unas -
300 subsidiarias y filiales ~e hacen unas-
' ílacionas Unidas del Petr6leo 1 • Y no sola-
mente creci6 sino que tambi.tin prospet6 -tan 
to que el mes pasado re9ort6 el más grande= 
beneficio anual nunca alcanzado por ninguna 
compafi1a industrial: 2.4 billones de dóla--
res después de los impuestos". (56) 

Una mayor abundancia (\e datos se encuentran en el si.-
guiente párrafo: 

(56). 

"Excluyendo a los Estados Unidos 1 sus ope 
raciones de producción abarcan 14 países, -
r.efinan en 37 y venden, bajo el nombre co--
mercial de csso, en mSs de 100. En 1966 -~ 
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sus ventas mundiales totales se elevaron º 
12,191 millones de d6larea superando en - -
4.480 millones de d6lares a la Shell, su ri 
val más .inmediato". (57) 

Todo es to, sin embarqo, constituye un procesr:i muy co~ 
plejo. Desde la salida del pozo hasta su destino final el -
petr6leo cambia de manos en varias ocasiones y las compailfas 
que son las que realizan estas operaciones procuran mantene~ 
las en el más estricto secreto. Los gobiernos, tanto de los 
países productores como de los conswnidores, encuentran muy-
dif!cil saber lo que ocurre exactamente dentro de las activi 
dades de las compa~!as. Estas utilizan sus complicadas es--
tructuras para evitar en la mayor medida posible las car~as
fiscales y de otro orden. 

Cuando el petr6leo sale de la tierra pertenece a la -
filial local de una de las grandes compafi!as encarqada <le la 
producci6n. Mediante los acuerdos de distribuci6n de benefi 
cios, la compañia explotadora está obligada a cotizar un pr~ 
cio oficial de exportación y una vez realizadas las operaci~ 
nes de venta se reparten los beneficios con el gobierno del 
pa1s productor en el porcentaje que se haya estipulado en el 
acuerdo. Puede ser, por ejemplo, del 50-50. 

Esto es solamente una parte de las operaciones de la 
compraventa del crudo. Al mismo tiem1?0 del reparto de bene-
ficios, las compafifas tienen que pagar una serie d~ impues--
tos que varía de acuerdo a los convenios establecidos y do -
acuerdo al criterio de cada uno •ie los gobiernos de los 
países productores. Los ejemplos que aquí damos aunque son-
t!picos no son necesariamente válidos para todos 10s países-
esportadores. 

(57). Tugendhat, ch.ristopher. 
del Mundo. p. 212. 
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Este ~etr6leo, que puede venir del Medio Oriente, del 
norte de ~frica o de alguna otra región, se vende a una n~e~ 
va corn?afi1a, al llamado precio cntr~ compa~fas ~filiadas, e~ 
ya finalidad es asegurar qu? lleque a unas nuevas compaílfas-
de distribuci6n en las cantidades y con las especificaciones 
que cada mercado necesita. Desde luego que entre estas gra~ 
des eta?as del comercio internacional del petr6leo se encue~ 
tran las cornpa~fas que transportan y refinan el crudo, las -
cuales realizan importantes beneficios. 

No existen, sin embargo, dos o más empresas que ten--
gan la misma estructura, pero dado que operan en el mismo me 
dio sus m6todos son en lo fundamental muy parecidos y un ba-
rril producido, por ejemplo en el Medio Oriente, que perma--
nezca dentro de la misma "familia", de la Standard o de la -
Shell, recorrerá hasta su destino final un camino similar al 
barril de otra empresa que opera en las mismas circunstan- -
cias. 

Sin embargo, no todo el petr6leo producido por deter-
cminada compañ:i'.a se mantiene dentro de la misma "famili.a". y 

esto se debe a diferentes razones, entre otras porque algu--
nas compañías no poseen el suficiente mercado. "Conjuntame~ 

te, las siete gr.andes compafiías controlan el 73 por l.00 de -
la producción de petróleo bruto fuera de los Estados Unidos-
Y los países comunistas y sólo el 64 por 100 de las ventas;-
el 9 por 100 restante lo venden a las independientes o a em-
presas estatales". (58) 

Esto que constituye desde luego una manera clar.a de ·-
cooperaci6n tiene unos alcances muy grandes én el control --
del mercado mundial. 

(5S3). !bid., p. 215. 
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"La colaboraci6n entre las siete grandes 
compafi!as no se limita al control, gracias 
a las filiales comunes, de las reservas v 
de la producci6n pe~rolera, otras clases : 
de lazos refuerzan esta comunidad mutua de 
intereses. As! una colaboraci6n entre 
ellas se ha realizado por contratos de - -
transferencia masiva de petr6leo bruto, a-
fin de permitir a las compañías que no dis 
ponen de mercados suficientes para la ven= 
ta de su producci6n, encontrar salidas. -
Estos contratos les aseryuran intereses re-
cíprocos de larrya duraci6n, ~rotegiendo su 
posici6n respectiva en el 11ercado mundial-
y, en fin, eliminando la com9etencia que -
los excesos petroleros podrían provocar".-
(59) 

Las ventas que se realizan entre compafiías se hacen -
desde luego a precios más bajos que aquéllos a los que se --
vende a terceros. No obstante en algunas ocasiones, las co~ 
pafiías venden a las empresas estatales a precios inferiores-
ª los precios a los que se venden entre ellas, pero esto se 
debe a que muchas veces una determinada compafif a tiene en 
exceso algan producto, o varios, porgue la elaboraci6n de 
uno implica necesariamente la producción de otros derivados. 
Cuando se refina un barril de petr6leo se obtienen una varie 
dad de productos desde los más ligeros l'wsta los más pesatios. 

Como acabamos de ver, entonces, ninguna empresa goza-
de un equilibrio perfecto en sus operaciones. Una empresa -
algunas veces no tiene suficiente crudo en determinado lugar 
para abastecer las necesidades de sus afiliadas de distribu-
ci6n. Esta es la raz6n por la cual una com9afifa vende o - -
transfiere petr6leo a otra en un determin'ldo lu1a1: y se lo -
devuelven o compran después en otro ~itio. Estas 09cracio-,.'."' 

(59). ·El Sayed, Mustafa. Op; Cit., pp. 23 y 24. 
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ne5 se realizan también muchas veces 9ara ahorrar costos de 
transporte o de refinado. 

Algunas compañfas como la Gulf o la BP tienen grandes 
excedentes de crudo que venden al resto de las mayores como-
la Standard, la l~bil o la Shell. Esta Gltima es la más im-
portante deficitaria en producción, sin embargo, recibe de las 
otras grandes cantidades de petr6leo bruto por medio de "con 
tratos especiales de abastecimiento". 

Estos contratos entre compa~fas son a la vez que muy 
secretos muy complejos y abarcan toda una serie de operacio-
nes de diferente índole, pero siempre con el fin de cooperar 
entre las p<lrtes que los llevan a cabo. "Los acuerdos son,-
por tanto, 09oraciones conjuntas en lugar de contratos de --
ventas en el sentido usual dela palabraº. (60} 

A pesar de la cooperaci6n en las etapas antes seftala-
das, las com;_Jañfas rara vez se unen para la venta de sus pr2._ 
dubtos finales, prefieren hacerlo independientemente, dentro 
de los m5rganes de una relativa competencia. Cada compafi1a-
distribuidora sabe que sus beneficios estar~n siempre en re-
lación al volumen de sus ventas, y por esta raz6n prefieren-
hacerlas indepcnr1ientcmento y ser dueñas del rnayor número P9. 
sible de estaciones de servicio y operarlas directamente o 
alquilarlas p~ra SU CX?lotaci6n. En esta forma las compa-
ñías pueden ejercer un mayor control y abarcar un mayor espf1 
cio para sus operacinnes. Tan pronto como una estaci6n, que 
no pertenezca a una compañia grande, alcanza un buen nivel ~ 
de ventas es inmr~di.atarnei1ta comprada por alguna de las mayo-
res, sin importar el precio. 

Parte de una. buena red de distribuidores <:tl detalle -

--------~--
(6~). Tügendhat, Chdstopher. op. Cit. p. 217. 
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es una buena campaña publicitaria. Estas son montadas con -
grandes sumas de dinero, pero. al fin y al-cabo aumentan las-
ventas y dan a la compañia que la realiza una imagen. 

Las ventas de grandes cantidades, por ejemplo de pro-
ductos pesados como el fuel-oil, no requieren de publicidad, 
solamente se hace necesario ofrecer un precio un poco más b2 
jo al que ofrecen otras compañías y la seguridad de la entre 
ga en los términos y en las condiciones que el comprador lo 
desee. 

Como nos hemos dado cuenta, entonces, los beneficios-
totales de una empresa dependerán siempre del control que --
tenga del petr6leo .bruto, por una parte, y por la otra, <le -
la eficacia de su red distribuidora. En la mayoría de los -
casos solamente las "7 grandes" pueden hacer este tipo df:? --
operaciones, en razón de sus enormes recursos econ6micos y -

técnicos. 
Todas estas operaciones que acabamos de ver, que son-

mantenidas en la mayoría de los casos en secreto por las ---
grandes empresas petroler<is, constituyen la mayor parte de -
las actividades del comercio internacional del petr61eo. 

LA FLO'rA PETROLERA. Dada 1 a ubicación de los grandes 
centros da producci6n y de consurno, casi todo el petróleo --
bruto que entra al comercio mundial tiene que ser transport~ 
do por barcos y en menor medid;1 por oleoductos y carros-tan-
que. Lo mismo sucede con los productos elaborados. S.in em-
bargo, menos de la mitad de los barcos petroleros per.tenecen-
a las empresas petroleras. "Sólo un 33 por 100, arroximada-
mente, de la flota mundial de petroleros pertenece a la in..;,-
dustria; el resto está en manos de navieros independientes'!".'" 
(61) 

(61.). Ibid., p. 217. 
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Las compa~ías petroleras prefieren ahorrarse los cos~ 
tos de construcci6n de barcos fletán~olos a navieros gri~go~ 
italianos o noruegos. En esta forma las comp~ij1as liberan -
fondos que pueden dedicar a otras operaciones en la indus- -
tria. 

Los problemas en el Medio Oriente que han tenido como 
consecuencia el cierre del Canal de Suez, han sido uno de 
los factores que han obligado tanto a las compaY\1as como a -
los navieros independientes a construir barcos de más de 
100,000 toneladas de peso muerto, con el fin de hacer costea 
bl2 el transporte del crudo del Golfo P~rsico, por el cabo -
de Buena Esperanza, hacia las refiner!as de Europa como la -
de Rotterdam. 

La operaci6n de barcos petroleros grandes resulta más 
barata en relaci6n a la de los 9equeños debido a importantes 
adelantos t6cnicos. Entre más grande es un barco más reduce 
sus costos porque parte de estos son fijos. 

Desde 1968 comenzaron a operar barcos de 300,000 ton!:: 
ladas de peso muerto, y aOn de más. Actualmente se encuen~
tran en construcci6n petroleros giqantescos de 380,000 tone-
ladas de peso muerto. (62) Este tipo de buques, sin embargo, 
representan una serie de inconvenientes como es el calado de 
nl~unas rutas marítimas que solamente soportan barcos hasta-
de 200 I ()00 toneladns de Pfü~O muerto. Además un superpetrOl§:. 
.ro necesita muelles especiales para su carqa y d6scargai en 
puertos (1ue teni1an suficiente profundidad para atracar, y -
no existen mucho's puertos con estas caracter1sticas. 

Los petroleros peque'1os siempre serán necesarios para 
transportar sobre todo productos elaborados o crudos hacia -
los puertos sin capacidad ~ara los grandes. 

{62). Lloyd' s Register of Shipping. Annual 
98. 
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Buena parte del tonelaje total de la flota marftim~ -
mundial pertenece a los buques petroleros. (63) En junio de 
1973 había 3,394 barcos petral-eros de 10,000 o m<'is toneladas .. 
que hacían un total de 201.596,114 torielaaas de ?eso muerto, 
(64) 

De estos 3,394 petroleros los 5 países m~s import~n-
tes bajo cuyo pabell6n navegaban mayor ndmero de buques, de! 
plazando como consecuencia mayor número de toneladas, son: 

País Barcos •roneladas de Peso 'luerto 
Liberia 798 55.178,148 
Gran Bretaña 375 25.655,337 
Jap6n 184 23.317,308 
Noruega 2G3 20.324,181 
Grecia 270 11.674,827 (65) 

En lo que se refiere a las refinerías, las compa~fas
petroleras son duefias de la mayoría de ellas, puesto que co~ 
stituyen el eslab6n principal entre productores y distribui-
dores. 

La mayor parte de plantas de procesamiento son refin! 
rías de mercado, es decir, se encuentran cerca de los cen- -
tras de consumo y no cerca de los yac.imientos. Una refine--
ría estará mejor ubicada si se establece en la corriente na-
tural del petr6leo, siempre hacia adelante. r...os productos -
procesados no deben recorrer el mismo camino que yR ha reco-
rrido el petróleo bruto. 

( 63) ·• 

( 64) • 

{65) • 

"El mundo dispone del 20 por ciento del tanela.je .to~~ 
tal de la flota marítima pa.ra la transportaci6n del ""' 
petróleo: es d~cir, ese .~O por cie'1.to son. bur.;ues :?e .. "': . 
trolerosº. Alonso Gó.n zález, Pranc isco.; 0p. C.it ~ , t'>; 33~ 

~'lorld Tanker Fleet Revew~ Jui1.io 3.0, 1973.~ Ci.tado nor-' · 
Wol:ld Petroleun\ Report 1974. p. 14. 
Ibid~, p. lL. 
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Actualmente la instalaci6n de una nueva refiner!a ore " . ..... -
s~nta una serie de problemas ecol6gicbs, econ6micos y polít~ 
cos que al final no se instala donde las compañías lo desea-
rían sino donde los gobiernos de los países R donde se va a 
instalar lo decid2n y bajo las condiciones que ellos establ! 
cen. En Jap6n y 2n Francia, por ejemplo, es necesario que -
las com2a5!as petroleras acepten la ~articipaci6n del capi--
tal nacional. Desde luego que DnJ. compañía solo construye -
una refinería si el volumen de ventas justifica la inversi6~ 
No obstante, muchas veces los gobiernos presionan tanto que-
se instala una refiner!a si.n suficiente mercado, pero enton-
ces, se unen dos o más compañías para sufragar los gastos y 

orerarla de acuerdo al control que tenga cada una de ellas -
sobre el mercado local o regional. Estas refinerías, sin em 
bargo, son plantas baratas, de ocasi6n. 

En los oleoductos sucede lo contrario al caso de las-
refinerías. Dadas las características de un oleoductos que-
atravicsa varios mercados, las compafiias prefieren operarlos 
conjuntamente. 

En los tres principales olecoductos euro9eos partici-
pan varias empres.:is, pero siempre, desde lueg.o, las principa 
les son las mayores. El porcentaje de participaci6n de las 
5 principales compa~las petroleras, teniendo en cuenta que -

este se hace de ncuerdo al cantrol del mercado 1ue tiene ca-
da una de ellas, es el siguiente: 

1. - 'rransnlpino (TAL) • 

Standard Oil 
Shell 
Bristish Petroleum 
!1obil 
mJI 
Otras compañías 

Triest(~ a Ingolstadt. 4 80 Kms. 
20 % 
J.5 11 

11 " 
11 11 

10 .. 
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2.- South-European (SEPL). Lavara (cerca de Marcella) 
a Estrasburgo. 780 Kms. 

Standard O.il 
Shell 
Compagnie Fran9aise 
des P~troles 
British Petroleum 
Mobil 
Otras compañías 

28 
23.2 " 

15 

8 " 
5. 6 " 

20.2 
100.0 % 

3.- Rin-Danubio. I<arlruhe-Ingolstadt-Neustadt. 270 --
Kms. 
Standard Oíl 
Shell 
British Petroleum 
l1obil 
ENI 
Otras compañ!as 

b} Gobiernos. 

20 % 
15 11 

11 ti 

11 " 
10 11 

33 11 

100 % ( 6 6) 

Ante la serie de acontecimientos suscitados dentro --
del comercio internacional del petr61eo, despuAs de la gue-~ 
rra en el .Medio Oriente de octubre de .19 73, como fue el em--
bargo sobre las exportaciones árabes hacia Estados Unidos y 
Holanda y la escalada de los precios del petróleo crudo, es-
tablecidos tihora p:Jr los paí'3es Miembros cic la OPEP, los go--
biernos de los países consumidores que son deficitarios en ~ 

producci6n han asumido una actitud que es necesario estudiar 
aquí. Esta actitud es nueva hasta cierto punto, ya fl,Ue an~.:. 

(66). 'l'.ugendhat, Christopher .op. Cit., p. 
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tes de la guerra del Yom Ki;_:¡pur no hil.bfan sucedido cambios 
tan radicales en el comerció mundial del petr6leo. 

El comercio internacional de petr6leo era dominado de 
un sólo lado, así, los paises industrializados se beneficia-
ron y la economía del llamado mundo c:ipitalista marchaba. 
Sin embargo, no marchaba del todo bien. A principios de la 
presente década comenzaron a sentirse cada vez con m5s fuer-
za los_ :_:iroblemas monetar.ios internacionales y la inflación -
incidía progresivamente en la economía mundial. Las causas-
que ocasionaron estos problemas econ6micos son otras y no --
precisamente la "crisis del j?etr6leo" ni mucho menos la "cri 
si.s de los energéti.cos". Es cierto crue en un estado de co--
sas como éste, les pafses exportadores de la OPEP ajustaron-
y reajustaron sus preci.os en varias ocasiones y esto agrav6-
más la situaci6n, pero decir que estos pa!ses son los culpa-
bles de los problemas econ6micos mundiales es una mentira y 
una injusti.ci.a. 

La actitud entre los gobiernos de los paises que im--
portan pctr6leo, frente a los Mi.embr.os de la OPEP, es di fe--
rente, y esta diferencia radica principalmente de acuerdo a 
la cantidad de sus import<tc.iones y a la vez de acuerdo a las 
regiones de donde proceden estas mismas. 

Por otro lado, el aumento de los precios plantea pro-
blemas económicos diferentes a los pafscs desarrollados y --
subdesarrollados cJue no poseen petr6leo. 

Es necesario hacer esta divisi6n para ver, en la ma--
yor medida posible, la actitud de los gobiernos y lo'.3 probl~ 
mas que el aumento de los precios del petr6leo ha causado. 

Los gobiernos de los :_::iaíses industrialmente m<ls avan ... 
zados, como los Estados Unidos, Canad.!i, los 9 del !1ercádo C~ 
mún Europeo y Jap6n, han adoptado posiciones diferentes, que 

' . ' . . 

van desde el enfrentamiento directo con los países Miembros .... 
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de la OPEP, como es el caso de 1.0s Es tu dos Un idos, has l:.a la-
actitud conciliadora, encabezaJa por el q0bierno frnnc6s. 

Pero estas actitudes nacen debido al grn~o de de~en-
dencia en que se encuentran estos países ~e una u otra re- -
gi6n. Europa no puede enfrentarse a los exportadores árabe~ 
que son la mayoría dentro de la OPEP, !:JOrque C<'l'3 i. en su to ta 

lidad sus importaciones provi.encn del Medio Oriente y del --
norte de Africa. Un embarqo o una dismin1Jción de lus ex)?or-
taciones hacia Europa por parte de los países ár21bes pondría 
en serias dificultades las economías de los Estados europeo& 

La situaci6n de los Estados Unidos es diferente, el -
grueso de sus importaciones proceden de Venezuela y del Cana 
dá y en menor proporci6n proceden del Medio Oriente. Un con 
flicto con los países árabes no tendría 1.as mismas consecuen 
cias que para Europa o Jap6n. 

Japón, aGn cuando se ~a visto tambi6n afectado por el 
aumento de los precios del petr6leo, ha evitado un enfrenta-
miento con los países ár.:ibes y además se h.:i preocupado por -
diversificar sus aprovicion:1rnicntos, concar,trando sL1 éttcn- -
ci6n sobre todo en el sudeste asi5tico. 

El pasudo, como herrtos visto, condiciona muchas de las 
actividades del pres(~nte que hace muy di.ff.cil separar la ?O-
l!tica del petr6leo. Desde su aparici6n, la OPEP ha tratado 
de ser destruida o dividida(67) y ahora más que nunca porque 
se ha c~nstitu!do en un nuevo grupo de presión internacional 
y representa un tlesaffo a las grandes corporaciones interna-
cionales que habf.an concentr;:i.do en sus manos un enorme ?oder 
para manejar las actividades petroleras. 

Nos encontramós as!, entonces, ltnte una luc!1a. Por -

. __ "":" ______ _ 
{67). Acosta Hermoso, Ednar.do. Análisis Hist6rico d-:! la - -

~- p. 99 
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un lado los gobiernos de lon paises desarrollados y las gra~. 
des enpresas ¡:>elr:ileras, que desc:>.'1n man tener el est;1do de ca 
sas y can esto el dominio de la econornia, y por el otro lado 
un gru}o de ~aiscs subdesarrollados que a trav6s de una org! 
nizaci6n internacional defienden sus recursos. 

Por otro lado, aún cuando ::iar;1 los ?afses subdesélrro-
llados o en vías de desarrollo, que tienen que importar de--
terminad~s cantidades de petr6leo, las importaciones ya re--
prc!sentaban grandes desembolsos :-iaci.a el exterior, la recie!:_ 
t.e escalada de los precios ;¡a compJ..i.cado más sus i:iCtividades 
econ61:1icas. (68) Esto::; países, como E~>paña, Brasil o Egipto, 
carecen de los recursos necesarios para una política de fuer 
za lo que ha hecho que sus gobiernos procuren negociar dire~ 
tamente con los gobiernos de l•"">s paísl~S productores al.g(m --
trato ?referencial en sus relaciones comerciales o préstamos 
de estos mismos paísc:s para ;::iodcr financiar sus impor.tacio--
nes. Asf lo han ~echo los ?afses asiaticos y africanos con-
los países del l~dio Oriente y algunos países latinoamerica-
nos con Venezuela, principalmente. 

Conclusión. 
El examen del comercio internacional del petr6leo nos 

revela que ést:c s·:~ n:?aliza en un mercado monop6lico. En 
efecto, s61.o 7 com;:)añL1s c0n trol<rn casi la totalidad de la -
producci6n, transporte, refinaci6n y distribuci6n del petr6~ 
leo, y adn de las reservas. Econ6micrunente se podrfa decir-
que este mercado tiene una estructura oligop6lica, pero est~ 
diando la conducta de las compañías resulta claro que el mes_ . 
________ ..... _ 
(68). Para una relación entre los gastos ?':>r importaciones ... · 

de algunos pa!ses en 1972 y 1974 ver 1n revista Time-
, ,---:-:-

de enero 6, 1975 ~ p. 16, 
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cado está dominndo por un rno11opoli0. La constit:uci6n del mo 
no¿ol io es f5ci l debido al reducido número ck em:n·esas. 

r:s tas l~m~.,resas son· la~> que r".:~idi z,·m r.-1 · m¿1yor !1arte 
de las actividades del conercio internacional dadas sus es--
tructuras corporativas intt;rnas dQ cada un;1 ele (Jlla~3 y a la 
cooperaci6n 1-:ytie entre ellas se establece. 

Los pafses exportadores, subdesarnlllados, ínter--
vienen muy poco en el comercio rnundL:ü, <11K~11as en la fase 
productiva -en determinados casos en la venta de al~unas can 
tidades de crudo. Esto hace que la mayor cantidad del 0rue-
so volumen de petr6leo que entra al mercado mundial en csta-
forma se comercialir.(; en forma tri.:mqul.:ir. 

El manejo del comercio, debido a una variedad de -
factores, est§ concentrado en su mayor parte Pn los ?aises -
consumidores, y de éstos, dos principt1lrnente: los Cst::.d0s --

Unidos e Inrylaterra. 
Cn tale3 circunstancias, no es de extrafiar que tan 

to los ?aí.ses productores corno 1'.)s ¡1;1íscs r:onsumidores y las 
c;mpresas pe trole ras 1 con un fuerte instinto de cot1scrvaci0n-
como to,:k>s los organismos vi vos, luchen f)Qr defender sus ob-
jetivos fundamen. tales y sobrevivir. En esta formc-i !Y)S enccm 
tramos frente a una serie de problemas muy difíciles pero no 
sin solucHSn. 



C A P I T U L O V I 

EL PE'rROLEO Y LA ENERGIA 

Todos hemos sido testigos de la importancia que ha a~ 
quir.i.clo el petr61eo actualmente. Se ha hablado tanto de una 
"crisis del ?etr61eo", y aGn rn;\s de unrl "crisis energ€tica", 
que la ?03esi6n o no poses16n de hidrocarburos es motivo de 
innumer~blos especulaciones. 

~o es nuestra intención hacer un estudio de la parti-
ci~aci6n o no del petróleo en todos los problemas ~ los cua-
les ha querido relacion5rselc, 9orque esto rebasaría nuestro 
tema y el volumen de nuestro trabajo. Sin embargo, sí es im 
portante saber cuále;.; son las condiciones actuales del petr~ 
leo y on general de la energía para detenninar si en verdad-
existe o no una crisis. 

La ne ces itb<l de a el arar esta si tuaci6n nos llev6 a --
elaborar y agre~ar este capftulo al presente trabajo. 

'l?odos sabemos c1ue las fuentes primarias de donde pro-
cede casi la totalidad de la energía utilizada actualmente -
en el mundo ~on el petr6leo, el carbón, el gas natural, la -
fuerza hidrtiulico y en menor medida el átomo. 

El mnsumo total de energía en la actualidad e.qu.:i.Vale 
a alrededor de 78. 000 ,000 de barriles de petr6leo cr.udo dia~ · 
riamente. En ?orcentajes corres?onde al petr61eo el 56% de.-
dicho consumo,al carb6n el 21% 1 al.uasnaturalel20~; y.el 
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restante 30% corresponde a la fuerza hidr~ulica y a otras 
fuentes. El .:itomo contribuye en un O. 5'/; aoroximadamente. 

llJO hemos incluído a la electr.l.cidi1d porqu(~. no. es un.:i-

de las fuentes primarias. La electricidad "no es, (rn l:igor-
de verdad, una materia prima, sino una fuente de segundo 1r~ 
do, de energía y de calor. En la mayor part:e de los 9rrrndes 
países industriales, todav1a es solo un subproducto del car-
bón o de otros combustibles s6lidos; ~)Or ahora, la hidroelec 
tricidad solamente ha merecido la aprabaci6n de las regiones 
en que escasea la hulla, y que la naturaleza ha dotado gene-
rosamente de cursos de agua caudalosos". (69) 

La historia de nuestros energéticos es muy breve como 
hemos visto en capitulas ant.er iores, un SiJlo apr0ximadamen-
te para el petróleo y algunos años mfis para el carb6n, mien-
tras que el ~ras natural, el ~tomo, y si se qtiiere a11adir a .:.. 
la electricidad, solamente algunas d~cadas. 

Adn teniendo en cuenta la importancia que ha adquiri-
do el gas natural en los últimos años dentro del cuqdro •Jen~ 
ral de la energía, resulta claro que las dos fuentes que re-
volucionaron el r'lundo industrial son, y se(]uü·:ln siendo al--
gdn tiempo m&s, el carb6n y el petr61eo. 

El consumo de enerc;fa s.iempr.e ha estado en relaci6n -
con el ?roqrcso econ6mico. Fueron los países europeos pose! 
dores de carbón {que transformaron en ener1ía) los primeros-
talleres del mundo. 'rodas conocemos lu funci6n que desempe-
ñó el carbón en la nevoluci6n Industr.\al. Fue el fundamento 
sobre el que descans6 la fuerza que vino a mover to~~g las ~ 
innovaciones técnicas. Sin embar90, su rei.nildo sobre el cam 
po energético fue siendo desplazado :)or el dcscubrimien to de. 
las cualidades del petróleo. La aplicaci6n de los ''esclavos 

(69). Peyret, Henry. La Batalla de la Enerqía. p. 19~ 
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mec!nicos", inventados el siglo pasado y aplicados en el pr! 
sente, precisaba de energéticqs mejores que el carb6n, y la 
soluci6n fue el petr6leo. 

Poco a poco asf, el ~etr6lco fue desplazando Al ~ar-
b6n y adue~jndose de la situaci6n y fue adquiriendo cada vez 
mas una mayor importancia dentro del cuadro general de la --
energía. A ?rincipi.os de nuestro siqlo, "en 1913 el carb6n-
suministra el 95% de la energía consumida en el mundo; en --
1960 solamente el 60%".{70) 

Las ventajas del pctr6leo frente al carb6n son muchas 
y muy variadas: el petr6leo tiene mayor poder calorífico (e! 
si en un 50%), es m¡is barato y al arder contamina menos el -
ambiente, aparte de las ventajas que representa el transpor-
tar un líquido de un s6lido. 

El consumo de energia con el tiempo creci6 y se rami-
[ic6, teniendo como princi?al contribuyente al petróleo. En 
esta forma ol petróleo intervino en más áreas: industria, 
transporte, energf.a termoeléctrtca y calefacción habi tacio--
n.al. 

Así, actualmente resulta claro el "slogan" que cita -
Michel Grem)n: "Un país que funciona con petr6leo no puede -
permitirse que ést(~ l.leque n faltar". ( 71) 

Como todos sabemos, el mundo industrial actualmente -
consume enormes canti.dades de energ.1'.a que hasta hoy no ha 
faltado. La producción y las reservas siempre han estado a 
la altura de las necesidades. Este hecho, las grandes dep6-
sitos de carbón, los descubrimientos de nuevas áreas de yac~ 
mientes petrolíferos y la utilizaci6n de las arenas y rocas-
.bituminosas, aparte de las posibilidades que se le dan al 

(70). !bid., pp. 2.5 y 26. 
(71). Grenon, llichel. Op. Cit., p. 71. 
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~tomo y a otras fuentes alternativas de energía, nos hacen -
suponer que la energía no faltará en el futuro. 

En la actualidad la evidencia de l~ abundancia de 
energía es tal que el hombre la desperdicia y ha'.:;ta ahor<l 
son muy pocos los planes para lograr de ella ~ejores rcndi--
mientos. Las supuestas crisis han ayudado enormemente en el 
cuidado de los recursos energéticos. El embargo petrolero -
impuesto a los Estados Unidos y a los Países Bajos por parte 
de los Miembros tirabes de la OPEP, y el aumento del precio,-
hicieron revisar los pl~nes de energía no tan sólo a los - -
países sobre los cuales se impuso el embargo. 

La "crisis" .del petróleo así, aporta ella misma su so 
lución. Barato el petr61eo elimina a sus competidores den--
tro del cuadro energético general, caro hace econ6micamente-
viable la diversificación y motiva a los consumidores a redu 
cir el desperdicio. Solo que esto encuentra oponentos 1 cla-
ro estS, en aquellos pa{ses en los cuales uno de los postul~ 
dos fundamentales de su política económica es la onergia ba-
rata. 

En nuestroa di~s, 1as circunstancias nos obligan a --
pensar que la 6poca de la energía barata ha terminado. El -
petróleo ha aumentado de precio y el ~rnstituto ideal que se-
ría el Stomo tiene todavia, y posiblemente por lo que resta-
del siglo, problemas econdmicos, ecológicos y políticos. 

Los nuevos planes de energía ;1ctualmente deberán to--
mar en cuenta, aparte del precio de los energ6ticos, toda 
una serie de factores que van desde la diversific~ci6n hasta 
las condiciones del medio ambiente. 

Afortun~damente algunos pet!ses como Mfü:ico cuentan ~·~ 

con un gran ;;>otencial hi.droeléctrico dadas las condiciones -
de su geografía que ahora pttede ser mejor estimado, ante las 
nuevas condiciones del petr6leo y en qeneral diríamos de los 
recursos f6sile~, para incluir al carb6n y al gas natural. -
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Ademfts, con la explotaci6n de otras fuentes de energ1a se lo 
grarfa una mayor independencia ener1ética, lo cual es muy im 
porten te. 

Entre los productores de petróleo rn~s fuertes existe-
actualmente una tendencia, que va tomando ~ayor fuerza cada-
dfa en el sentido de limitar su producción dado que el petr~ 
leo es un recurso agotable. Las zonas nuevas que se vayan -
descubriendo, por ejemplo en Alta Mar, no van a pertenecer -
ya a los exportadores tradicionales que conocemos ahora. 

Por otro lado, se ha dicho, y con raz6n, que seguir -
quemando el petróleo en la industria o para generar electri-
cidad, es estar desperdiciando los recursos porque en prime-
ra, mucha energía, casi el 50%, producida en esta forma se -
escapa en forma de calor, y en segunda, al petr6leo pueden -
dársele otras aplicaciones más red.i tuables. Al respecto nos 
dice un importante autor: 

" .•. los recursos petroleros van a vol-
verse progresivamente m~s raros y más pre-
ciosos para que se les desperdicie en las-
calde ras a en los hornor~, se les reservar~ 
cada vez más los usos m6s nobles de la pe-
troqufmica". (72) 

En esta forma se necesita darle un uso más racional a 
la energia y principalmente al petr6leo, y al mismo tiempo -
revalorizar las otras fuentes primarias de energía. 

Existen otras fuentes de energía que, debido princi--
palmente al aumentos de los precios del petr6leo, más que· a 
las necesidades, han adquirido actualidad. A éstas se les -
llama fuentes alternativas, y son la energía de las mareas,~ 
la energía eólica, la energ1.a geot~rmica y la energia solar~ 
Sin embargo, ninguna parece ofrecer posibilidades tantocua"" 



litativas como cuantitativas a las enormes necesi~adei de --
energía del mundo moderno. Pueden, es c~erto, aportar a?o--. 
yos sectoriales o locales pero están muy lejos de dar solu--
ciones, por ejemplo, a las esperadas del jtonm. 

La más Dnportante de es~e tipo de energía es la sola~ 

debido entre otras cosas a que las r~diaciones solares son -
enormes y también a que son gratuitas, sin embar<Jo, estas ra 
diaciones son discontinuas. En el mejor de los casos, en re 
giones privilegiadas, sin nuves, solamente hay sol la mitad-
del tiempo, es decir en el día. Debido a la t~cnica para 
captar esta energfa s6lo el espacio inter?lanetario sería ca 
paz de recibir espejos especiales de grandes dimensiones que 
recibirían los rayos del sol todo el tiempo, pero el ¡noble-
ma entonces sería la forma de transportar la energía así caE 
tada hasta la tierra. 

Sin alternativas convenientes, el petr6leo seguir~ t~ 
niendo un papel preponderante en el futuro, dentro del cua--
dro general de la energía. La sustituci6n por la energía --
at6mica comenzará en una forma franca hasta finales de nues-
tro siglo. Sin embargo, dados los nuevos usos del petr6leo-
el consumo seguir~ siendo enorme. 

Ante estas circunstancias los 9a!ses productores, así 
como los países consumidores han comenzado a tom<1r actitudes 
más polarizadas. Los grandes productores del Medio 1Jriente-
as! como Venezuela y Canadá han manifestado sus deSC!OS de re. 
ducir o al menos de detener en los niveles actuales su pro~
ducci6n de petróleo, cosa t'JUC n<:> han vis to con rnuy buenos 
ojos los paises consumidor.es. 

Entre los paf.aes consum.idores persiste fo política de 
seguirse proveyt-:?ndo de energía a bajo precio y no cst~n aiS~ 
puestos a limitar su desarrollo porque se vean menguadas las 
importaciones de petr61eo o por el alza de los precios. Sin 
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er1.barr,10, como hemos dicho anter.i.ormcnte, la época de la ene~ 
gía _bar J. ta lu terminado. Los nuevos yacimientos de !)Ctr6.leG 
que se puedan encontrar pueden estar en el fondo del mar, lo 
que har5 m5s costosa su ax~lotaci6n. La explotación de los-
esquistos, arenas y rocas bituminosas, para producir petr6--
leo y gas, requiere de grandes inversiones. Los yacimientos 
localizados, por ejemplo en Alaska, hacen difícil, y por es-
to costosa la explotación, debido al tipo de terreno en don-
de se encuentran. 

Es cierto que Las predicciones para el futuro pueden-
estar condicionadas a una serie de factores que pueden apar! 
cer o desaparecer, pero también es cierto que dadas las ;con-
dic ioncs de la economía mundial los paises productores agru-
pados en la OPEP no están dispuestoa a rebajar sus precios. 

La energía representada por el petr6leo debe ser reem 
p.lazada antes, o cm el momento, de que ésta empiece a decli-
nar, porque de lo contrario esto constituirá una verdadera -
crisis. No se puede pensnr en un vac!o dejado por el final-
de los recursos representados por el petr6leo y el tiempo --
que necesite otra clase de energía para relevarlo. Además,-
el petr6lco debe ser el ejemplo a seguir en el futuro para -
no depender do una sola fuente do energta que pueda poner, -
en un ~omento dado, en una encrucijada a la econom1a. 

No tan s61o una mejor utilizaci6n de la energía serd-
necesaria en el futuro sino a su vez una mejor distribución. 
Hemos vis to, cuando ana l.iz;i::nos el consumo de petr6J.eo por --
países, c6mo al l leg¿1r. a los Estados Unidos la ci.fra so fü.s-
para hasta alcanznr casi el triple de la cifra de consumo de 
la Uni6n Soviétic,'1, que es 01 pi'IÍS que le sigue en este ren- · 
glón. Con un 6% de la población mundial los Estados Uriidos-
consumen 33% de la energía mundial. 

!mnque actualmente el problema con el petrqleo esta -
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representado c.:isi únicamente por los :,necios, 1.:1 competencia 
en el futuro serd muy fuerte. Tanto en los Cst.:idos Unidos,-

. Europa y Japón, asf como en los dem~·s pafs.es clcs:irro.llados,-
est5 habiendo un uso cada vez m5s intenso de energfa, es de-
c_ir de petróleo. Un uso creciente harfi mayores las imp0rta-
cienes, y a un plazo corto, de las ~reas tradicionales de su 
ministro como el Medio Oriente. Solamente los Estados lli1i--
dos, según el National Petroleum Council, al actual ritmo de 
crecimiento del consumo, deber~n importar la mitad de su pe-
tróleo para 1980. (73) 

Hemos dicho '.''.tas 1 íneas m;§.s arriba qüe únicamente el 
átomo será el sustituto ideal del petróleo como enerqético.-
Sin embargo, por lo pronto solo ~)roduce electricidad lo cual 
quiere decir que su contribución dentro de la ener~ia global 
ha estado por debajo de lo que se calculaba hace alqunos --
afias. Su mas grande obst~culo son sus pro~ios residuos ra--
dioactivos altamente contaminantes. Pero esto ~uerle ser s6-
lo un problema t~cnico susceptible de ser resuelto. Es in--
discutible que por sus cualidades la ener~fa atómica podr& -
disputarle al petr6leo su pr.im:icia y .loc¡rará reemplazarlo 
.del sitio ele honor que tiene ahor.:l. 

El petróleo por esta razón, como energético, se vertí...,. 
desplazado a un segundo orden y los paises ahora productores 
deberán tener otra situación. Adem!s de esto, las áreas pr~ 
ductoras que conocemos actualmente, m~s tarde o más temprano 
tenderán a agotarse. Esta situación, que podrfa comenzar a 
principios del siglo venidero, debe obligar a los paises sub 
desarrollados, hoy productores de petróleo, R plantearse una 
serie de alternativas a lar10 plazo, debiendo escoger la me-
jor posible para sus cuadros energéticos. 

(73). "Energ~e: La Fcite Est Finiep. L'Exuress 2-8 da ~bril, 
1973. p. 34. 

140 



La utilización del ~tomo deberá forzosamente cambiar-
1·as condiciones dentro del mundo industrial y .hará. a lás ·-· -
países consumidores de energía at6mica más indepen~ientes, -
enerqéticamente habland0, y mucho más desarrollados. 

Actualmente sólo pocos países están comprometidos ver 
daderamente en la investigación at6rnica y éstos son princi--
palmente los países desarrollados porque la puesta en marcha 
de proqramas at6micos necesita grandes recursos econ6micos y 
una tecnología altamente especializada. Dadas estas condi--
ciones podemos decir que, en cuestión de energía para el fu-
turo, el abismo entre países ricos y países pobres ha comen-
zado a establecerse. 

Los países pobres productores de petróleo deben tomar 
conciencia ahora de este hecho que puede significar mucho en 
el futuro. Estos paises ahora tienen los suficientes recur--
sos econ6micos, y una mayor capacidad de negociación, que ~ 

los podían ayudar en la elaboración de sus políticas energé-
ticas futuras. De no hacerlo, la cuyuntura mundial que aho-

·ra los favorece quedaría sin ser aprovechada en beneficio de 
ellos mismos. 

Miahel Grenos refiriéndose a la situaci6n energética-
actual dice lo siguiente: 

"En ninglin otro dominio es hoy necesa--
rio innovar tanto, cambiar ias cosas del -
pasado, encontrar nuevas relaciones entre-
los pueblos, remodelar nuestro universo 
energético y replantearse nuestra forma de 
civilizaci6n".(74) 

{74). Grenon, nichel. Op. Cit., p~ 256. 
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CONCLUSION GENERAL 

Estudiando la estructura del comercio internacional -
del petr6leo nos hem6s dado cuenta que dada la situaci6n ge~ 
gráfica, tanto de los principales países productores así co-
mo de los principales países consumidores, el traslado de --
enormes volt:imcnes de petr6leo es indispensable. 'l'ambién nos 
hemos dado cuenta que quienes realizan la mayor parte de las 
actividades de este comercio son las ~randes compa~ias petr~ 
leras y que por esta razón el comercio es triangular, salvo-
en contados casos. 

En esta forma, el comercio mundial del petr6leo pre--
senta actualmente una serie de problemas que son el resulta-
do de los diferentes intereses de cada una de las partes en-
asta actividad. Los países producton:s no es ttin dispuestos-
ª seguir siendc explotados y por esto tienen que aumentar --
los precios de su petróleo. Las compaiH.as petroleras, por -
su lado, no desean ver menguados sus beneficios, a los que -
han estado acosturnbradas siempre, y su principal objetivo es 
mantenerlos o aumentarlos de acuerdo al nivel de operaciones 
que realicen. Cuantas veces se ha aumentado el precio del - · 
petr6leo, o se ha gravado con mayores impuestos a una compa.,. 

' . . . . . 

ñl'.a .ésta simplemente transfiere lor; aumentos a los cqnsurnid~ · 
res finales. .Por su parte, el interés de los ?a!ses 
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dores es sequir obteniendo sus recursos energéticos, pr.inci-
palm~nto el petr6leo, baratos y no paga~los a precios ~lev! 
dos ~arque esto aumenta los costos de producci6n, hecho que-
es inconcebible en una economfa competitiva o de mercado. 

La eliminación de alguna de las partes es imposible,-
aGn cuando se tratara de las compa~ias, porque existe toda--
vfa un apego muy estricto en los paises capitalistas, sobre-
todo en los m~s desarrollados, a los principios econ6micos -
liberales, por otro lado muy discutibles actualmente, que --
han regido durante mucho tiempo las actividades comerciales. 

Teniendo en cuenta esta serie de circunstancias y las 
observaciones que hemos hecho en el desarrollo de nuestro --
traba jo, hemos sacado las siguientes conclusiones en torno a 
los problemas del comercio internacional del petr6leo. 

Hemo:3 dicho que la eliminaci6n de una de las partes -
no se puede hacer, por lo cual es necesario contar con todas. 
Los paí:;es productores han aumentado en varias ocasiones los 
precios del petróleo y en poco más de un afio se han multipl! 
_cado hasta !JOr c.inco, respecto del precio que existía antes-
de octub~e <le 1973. Juienes han pagado estos nuevos precios 
son desde luego, los paises consumidores. Solo que, además.,. 
de estos nuevos precios, los consumidores tienen gue pagar -
también 1.éls ganancias de .l.'.ls com¡Jañías, que siguieron siendo 
enormes. En es to último es donde e~; t6 la soluci6n de los --
problemas. Si el comercio se h.icicril directamente de produ.2_ 
tor a consumidor se podrían evitar las ganancias de las com-
pañías y lograr con esto que el precio del pet:r.6leo fuera 
m&s bajo. Pero no se puede eliminar a las compafifas • 

. \hora bien., ninguna solución resulta senci.lla dada la 
complejiqad de este comercio que requiere de muchos recursos 
rara poder efectuarse. Sin emb<irgo, para que los probleritas-. 
so soluciones los ¡:ia:i'.fies productores deber.Sn de ir rescatan'.'."" 
do su industria hasta alcanzar el pleno contrbl 
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ci6n y simultáneamente a esto form.:ir organismos nacionales -
encargados de las transacciones con el exteriot. Y no s6io-
limitarse a la cuesti6n de los precios. 

Por su parte los paises consumidores tienen que crear 
organismos internos propios también encargados de sus impor-
taciones petroleras, y no dejar estas actividades a la volun 
tad de las compantas. 

Sin embar90, como hemos visto en los capítulos ante--
rieres, este comercio necesita de otras actividades como el 
transporte del crudo, la refinación y la distribución de los 
productos elaborados. Estas actividades intermedias son con 
las que se deben quedar las companfas petroleras. Pero no -
en la forma como existen ahora. 

Concretamente queremos decir con esto qne las opera--
cienes de compra-venta del petr6leo crudo se hagan directa--
mente de pat.s a pafs, pagándole a las compañ1as por su tran~ 
porte, su rcfinaci6n y su distribución, es decir, por sus --
servicios. 

Las compafitas pueden proporcionar esta clase de scrvi 
cios porque posecm un (~norrne control de las principales act! 
vidades del comercio mundi.al petrolero, como son buques-tan-
que, .refinerfas, olc;oductos y otros medios de c1istribuci.6n.-
Además, las compa~ias cuentan con la tccnolog1a y los conoc! 
mientes adecuados para la prospecci6n y 1.a perfo.raci.ón de --
los pozos. 

Los pa1scs productores podrfan en esta forma asc9~rar 
niveles de producci6n adecuados a las necesidades de los con 
sumiclores y precios estables que no estuvieran d1)cididos por 
la competencia o lc:1 voluntad de 1<1s compañías. !\de.más, y º! 
to es muy importante, los paf.ses consumidores desarrollados"." 
podrfan asegurar los precios de los productos Jndustri"l.les -
que nec~si tan los productores, hecho que las com1fañt.as no ... .., 
pueden garant.izar. 
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Ante la actual situnci6n es necesario racionalizar --
más las actividtides en beneficio de países productores y 
~aíses consumidores, que son las parte~ más importantes, que 
se habían dejado hasta hace poco a criterio de unos cuantos. 

Los países industrialmente mfis avanzados necesitan --
del petr6leo así como los países productores subdesarrolla--
dos necesitan de otros recursos que los paises desarrollados 
pueden proporcionarles. La interdependencia, en estos caso~ 
es clara, s61o que esta interdependencia no ha estado basada 
en la cooperación. 

~o olvidamos que existe un gran nfimero de países sub-
desarrollados en los cuales la situación tiene que ser dife-
rente. Estos países mSs que cr6ditos, no podr5n estar siem-
pre endeudados, para comprar su petróleo a los nuevos pre- -
cios necesitan tener acceso a determinadas cantidades pero -
en especie, 0s deci.r, ya sea petróleo crudo o productos refi 
nadas. 

La mejor manera de ayudar a estos países es crear un 
depósito en donde se coloquen cantidades peque5as de los 
paises producton!s, en forma de crudo, y de los consumidores, 
en forma de ~)reductos elaborados. Las cantidades pueden ser 
fijadas de ,'\cuerdo a los niveles de producción o de consumo. 
Además será ncccr;ari.o ayudar a crear la industria petrolera, 
de ser posible, en estos pafses. 

El de?6sito deberá estar manejado por un organismo es 
pecializado de las Naciones Unidas en combinaci6n con la Or-
ganizaci6n de los Países Ex2ortadores de Petr61eo, y deberá-
proporcionar el petr6leo a precios inferiores a los que se -
establescan para las ventas entre otros paises. 

ta·s cantidades que se entres¡uen .a cada uno de estos-
países deberán ~er en base al consumo y éste en base al desa 
rrollo de cada uno de ellos. Por esto .es preciso que quie-:.. 
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nes realicen estas operaciones conozcan el nivel de desarro-
llo. de estos pafses. 

El consumo de los pafses subdesarrollados es muy ~e--

que5o, ~or esta razón se puede cubrir en buena parte. Si al 
guno de estos pafses necesitara una mayor cantidad que la 
que se le puede proporcionar tendrfa que recurrir a las tran 
sacciones normales de los otros pafses. 

Los aumentos recientes de los precios marcan el fin -
de una etapa del cnmBrcio interna~ional del petróleo y el co 
mienzo de una nueva que puede llevar a reestructurar todo el 
mercado mundial. De no reestructurarse ahora, verdaderamen-
te y de fondo, segu~rá manteniendo los viejos vicios que han 
ocasionado los problemas que tiene actualmente. 

Toda reorganiza<::i6n futura y la nueva situaci6n del -
comercio internncional del petr6leo Jeber5n descansar en la 
cooperaci6n internacional en beneficio de todos. 
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Articulo único.-Sc aprneba en todas sus pttrtes el "Conve-
nio suscrito en Dagdad, el U de septiembre de 1960, entre los 
1·eprcsentantes de la República <ie Irak, del Reino de Irán, del 
P1·incipado de Kuwait, del Reino de Saudi Arnbiu r de In Uepú-
blica de Vi:1wztwla, en el cual sn udopfa1·011 previsiones para uni· 
ficar la política petrolera de los países miembros y con tal fin se 
decidió formar un organismo permanente J!amndo Orgnnización · 
dr;• loi; Paí;;ei; ExpOl'bdores de Pdróleo (O. P. R P.)", y r.uyo 
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texto, ¡niblicado en la GACETA OFÍ.c1AI,, N;¡ 26.:372, de focha. J •.· ifo · 
octubre <Ie 1960, 4íce así: , .• 

''Por invitación de la Hepública de lr:'tl•,. la Confo¡·enci:-i.. de · 
los Países Ex11ortadorcs de Petróleo, comptwsta de los represen-
tantes de la Hcpública rle Irak, Ir:ín, Kuwait. Arabia Saudita y 
Venezuela, que en adelante .~e l latnarún l\1 icmbro~. se reunió <>ll 
Bagdad ciel JO al J.1 de seticmbr1~ lk 1960, ~·habiendo eonsidc·rado: 

Que los l\Iiemhros lic:ncn ell marcha :rwehos progrnnrns llC'-

Ct·sarios dl~ Desarrollo, financiados principa!mente pol' la.s 1'ntra-
das provcnic•ntes de sus Pxportacinnes pdrnlpn1~; 

Qtw los l\fiemlJl'O:S ,il'Ilf'll qll•• '".>litar l!ll alto grnde con las 
entradas pdroler;1~; JJat·n t!qllilibrar \'! pre .. rn¡Jt10:<.to anual 1;acional: 

Q111: <'! petr6IP1> e:-> una riqut:t.a l":reced1;ra y en !:\ mec1Vb ('!l 

que :'it! ·:a ;:gotundo del1c ;-;1•r reempla-zad0 p~ll' ot rn . .:; 1·íq1wzm;. 

Que todas las naciones del mundo, para mni1ll'IH'J' y mejorar 
sus nh·,!IPs dl~· vida, tie1wn quP contar <:a:;i pnr uimpkl•i e~1n , .. ¡ 
pet rólro '''Jll!O fuenh! prim:il'ia 'le ge11vrncii'l11 de vnerg-ía; 

Que cualquier flt1ctuaciú11 <'ll d pn~cio del pc•tróleo afecta 
nece!lariamentc la marcha de los Programns de los .illfombros, y 
resulta Pll 111111 dislocacífo1 pe!'judidul no solamente paru sus pro-
pias economías, sino tambh~u pal'a lc1s de todas las naciones con-. 
sumidorm;; 

Ha dr,eidido adoptar l;ts ~i)!;Uir~ntes ílt!so)ucio1w.s: 

HESOLUCION. N9 1 

L·- -(il!l~ lo;;; M iembrcis 1H1 pod rún por mú.-: 1 Jpm¡w ¡wrnHHW·· 
t('l' i11difert:!nl<·;; nntr~ .In actitud ndopt:\<la hasta ahora pnr la.1;, 
Comp11iiím: Petrokn:as al efectuar modifk;>.cionPs de pr~cios; 

fI.-··Que los Miembro:-; l'Xigirún que las Compañías Petro-
lc•ras manteng-ar1 sus precios estable::; y libres df> toda fluctuación 
innecesal'ia: <fllL' los Miembros t.ratariin ck restablecf~1· los precio.<·. 
actualci>, por torios los medios a :;u alcanC(\ n los nin!les prt:!\"U](>-
cic~ntcs antes de las reducciones; que se n:>cgurarán de que si 
surge alguna nueva círcunshrnciti que según las Compañfa.s Pe.: 
· trolerns nt:ccsltaso modificaciom•s de precio, diehas Compai1fll~ 
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· <lebei~ t}llt~·ar en ~onsult.i~s con el Miembro o Mit>rnbros afcct:idos 
. pa·ra explicar caLalmente las c-ircqnstancias; 

lll.--QLH~ los ~liernbros esttH..tiarún y formulal'Ílll un E·d::tema 
para asc•g-UJ"ar l:t Pstabilizaci6n de los ¡1rrrios, l'nfre otros metlios. 
¡Íor la l'egul:ieión de Ja producción con la <lcbi da ;\t~·nc i6n h:wía 
los interes€.'s ch• las naciones produdor:1.s y de 1<1s eonsnmicloras.' 
y a la neccsid:1 d ti(' asl'gurar una entrada est:tble a los paíser. 
productores, un a:K1~tecimiL·Hto r•fieic·nle, ('Com:T.1ico y n•;rninr <h~ 
esta fuentl' de envn!,Ía a la!" n;'.cinncs cun.;umidoi·as, .v una justa 
gnn:llH.:ir,. rwra su (-~ipit:1I a quiew·s in\·iel"tni; vil la i11du:;lría drl 
pf't níl;:il: 

i \".----Qtt·· _,¡ ¡·01110 1'<·~l'lLtdo '.·· h ;•:,:'.Ji-::í+··o :!·' 1::;:'l<y:0;· 
,h;1·i~¡,·,11 u11:'·i!:1w~ d" «:'~ª Cori!'<·n·nci:! :-e t'll'.!1lv:\l'('ll •·Jl:'.:.:'(Illi ra 
re¡JI'í•c:alias diret..,:1 n il'·!irc-:<'l<:ITH·ntt• p;q· :1:;:un:1 Cor,,;J;ifü:¡ i 1 ·'.:~

rc:.-;a<h c·11t1!.ra Ull'.l 11 :~1ús l\:í:-;1·:: ;\!in.1!))'( .. s. n;ng:':n oi; o ;\íil'mUl'•º 
:~ceptarú 01'•rh :'.!~·.un:'. e:,. 11·:ü::mi(•l\l;i "" 1.'.: .ir·so h"·n :«.·!: <'!~ h 
f(t¡'ll1it dl· 111: :lll.''f'illO .-11 ::1:< í ':¡Hil'L';•;c·1;·;.: '·' d•· :.tll:t m.•j•)J';' t!1.• 
los t•: <''.:i:,~:. qi:t: :' · 11· pur!i1:1·a l•::• "'' pr;r un;: <l m[:s de dí¡·1· ·~:; 
Comna:··,;:•.~ c.:11:1 ::, inti•11eifill de 1\e:,a!1_•nt;.:· i:• ::•:h··1(:¡(·1;; ;lp !·: ,¡f'· 
ci::i1í11 un:íidrnc• tnmad;1 ,irn· J:>. n,11fi•\'l'll<:i:1. 

l. --Con r:un~~, a li;ttPl' Pfcci.i\·;:;-; lns prl'visiont•s dP b f::_:,;¡1. 
lttciú11 N·· l, la C'onforencia decidt: formar t\11 Órg:mi~!~10 perma-
nente llamado O 1·ga n ízaeiún di: los Paí:.;e;.; Expnrt.adore:; de Pr.-
tddf~o. pal'a ¡·on:-Htllas r1:¡n1larv;.; 11ntrn s11¡:; .\lil:rn!ircs con Yista :i 

cnordii::u· ~· 1111íricar las polítirns de Jo:; ::vrír-wbros ~, düt!•rminar 
enll'L' otn~: :ts11nto~.; ln r1ctitnd 'Jll(' lo.~ ñtior:ilr:os ddJ(:¡1 adopt;n 
cada \'CZ qn1· 'u¡-j:io eirttll1.,t:1nci;:;-; f:ilvs com1i l<> c:>nt. 1T1platia~; 

1 n el l 'a1·:'•g!';•.fo 11 dP la fü·rnltie!•"n '.\ · 1. 

l L·---Los Pai.:;e:,i n·pn•:,<:11(;uln:' ('!J t'!'ta < :011fer1c•11cí:i ~:Prún 
Miembros Ji'midadores de la Or¡~anización d(• los Países Rxpot'-
tadores de Petróleo. 

. III.-Cualquier _país c:on una expoi·tacíót• nAa i:mlistmwíal 
de pc~tróleo ¡mude llognr a se1· l\fa·rnbro si es ac;~ptncfo tmiínimo'. 
mente por los cinco Miembros Ftrn<lnrlores dt• la Organizaci6n. 
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JV.·--El ¡ffillcip:1l objetivo de la Org;Hli'l.:1:.:i··111 ::>erú la tm1· 
ficaci1ín de las polilicas ¡wtroléras por Jos F:!i;~\?S :.Iié1 mbro~; y l .. 
(:cterminaci<'.in de los mejores mrrlíns de salv:w~1:'.rd:1r los int•L 
:·esC's de !os I'aíses ~.licmbros i;1dividual y col. e: i·:ami:nk. 

V .--L:1 O rg:an ización el\· et ua rú r1:u 11io1h~,; ¡H.•r 1(1 l11l1 nos do.-: 
vvce:> :ll aiio :: si PS lle<·ernri1;, mús í'rcct:0ntdn1•nte, (1¡1 la et~p:tal 

de uno u olro de los Pai:-;e~ ?IIi(·ml¡ros o ,.,1 rn:d·:jUÍrr 11lro lug-nr 
;ltle S<'a !ll':rnsej a lile. 

V! .. --::) l'a:·a lil'! .. '.i'!.IJÍ;:ar :: cc:ordi!1ar d t raliajo d1 1 l:~ l)rg,1-
i~izncilÍll se 1.1stahlecer:'t un Sr·cretaiado di' l:vOrg-aniz:\\.:\.'.1. de in:-; 
P:iisr:s Expo;-tadores <Ír' Ptitníl•.'o. 

h) !.::¡ Sl!tJC1)1ll ik :·(Jl'!il:tCÍ• <J,·, ;1"i' j,¡ iik:!)(I~ lill !ii Jt~;¡¡;)[" 

de cnda paí:;, ·;t; !'t•tmi¡·;\ 1.·11 ::;i;rd;\.i 'in n~úc; tt~rde ,L.] priiilL'r'' d. 
:!icien:lH'(' rll'. Hlf~IJ, ('.())¡ ·~i (•~¡_j¡•t.u de d.~~iur;1.r y ~<liii':kl' <l la 
pn:1xirn:1 C1Wff•r1-:~r.ia u: 1 ant<'lJl'o:·edo de L'g-l:~!í'.r:iilu ~u!~u . .:rnhrntr 
a la estntclttra :: l'u11c!r"1::-;,; de! SeerU:.<triado, d~! pr:i¡;(lner el prt'-
,.;uptwst.o <ll1 l Sec1'c1·'.1l'iadr, para t·I ¡1rirnl"r 1'.it•) y dl~ c·studia1· ·~ 
proponer in :;(1df• m:'t:-- u11,v•·nil'!1L• p:11·a f·I Sr .. ::·et:11·¡adri. 

L---l ,os ~\li::rn!Jro:s 11:• rtieipnnl!.'.'\ en ... ~ta Cotlfrrc:1d;i ,-~¡¡;;c:

tl'rii.n 1111lrs del :w ck .S·!licmbn: Jn;; ff:};tn~; dr hs R;'.~:oludonc~ <t 
ia~ Autori<ladc!-; ~ompd1Jllf(•~; en : t'.-; 1·0::;¡:._·ci ivos pa:sc·~ par:: Rtt 
:ipi obaeidn y, t.:tr'. p1·011t(J ~:'.11110 sea olJtcnída dicha aprobaciúr 
.,;·: ificnd.n con;.;e.~tHrnciu~lll"lltC' al Pr11sickntc de 1;1 Pi im::l':.t Cou-
!0\'l'('ncia ( l\Iin i:<i.1·0 d:! Pttrií!eo 1h la U;•pi'ih'. \ca de i rak) . 

;.1 .. -... EJ P:·c~.'·li.í:d) r!e la Conrc•rHda r:j;;i·ú de 11cucrdo con 
t·:~ otroc: )Ji.-·rn'ii ;¡;_; la fodJF'. \' lu/:u· dP J;i ;:1·1,'·i;i~a 1.;infe~·"rwia. 

Dado 0n Ba~;dad, el 1 t de setiembre ·!r: lf>G11. 

El .Tefe d,• !'1 Dclcg-ac;lill de la Hcp1íl1Jicn ch! 1rnk. (F'do,) 
/Jr. 'f'ala'ot. ol-Slwif1a.ni. El Jefe de la D<:l<·;i:at!/in del G1.1bierno. 
de Jrán, (Fdo.) P.uad Ncuhani. El .fofo ci(' la Delegación ck! 
Kuwait, e,F~o.) Ahmrd Sayid 01iu11·. El .Tefn de la Delegación 
de Al'Hl.Jia Saudita, (F<lo.) Alnlullc:h TCLriki. El Je.fe de la Do· 
legación de Venezuela.,, (Fdo.). D1·: .luan Pabl-0 Pérez Alfonzo". 
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