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E sta es una edición especial para ENERGÍABolivia; le conta-
mos, desde una óptica propia, sobre los posicionamientos 
más importantes de algunos de los actores del sector ener-
gético de América Latina, reunidos en el 6to Congreso In-
ternacional BOLIVIA GAS & ENERGÍA 2013, organizado 
por la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), 

los días 21 y 22 de agosto. Como corolario, le planteamos algunas 
dudas y certezas.

Le ofrecemos, asimismo, un adelanto de propuesta al tema de la ins-
titucionalidad del agua en Bolivia, que pasa por construir una gestión 
eficiente del recurso hídrico asociado a todas las actividades de las 
personas, las instituciones y, por supuesto, de las empresas del rubro 
petrolero. El tema surge de uno de nuestros ya tradicionales coloquios 
que, esta vez, contó con el aporte de representantes de la SIB SC, del 
Colegio de Ingenieros Petroleros y de la Asociación Boliviana de In-
genieros Sanitarios (ABIS).

Tenemos para usted, amable lector(a), una recopilación importante 
del tema Pemex que marca agenda internacional y, en otra línea, 
podrá apreciar los puntos de vista de Silvio Resnich, un reconocido 
miembro del mercado eléctrico argentino que se niega a señalar que 
en ese país exista una crisis en el sector. También podrá leer los ar-
gumentos de Daniel Montamat, ex presidente de YPF, asegurando 
que “la energía complica la economía argentina”.

Entre otros temas igualmente importantes, usted accederá a la pos-
tura del vicepresidente de Energía de CAF, Hamilton Moss de Sousa, 
sobre la “pobreza iluminada” y, como siempre, podrá disfrutar de 
nuestra sección de CITAS Y NEGOCIOS que en esta edición se for-
talece como un importante escenario para la difusión de ofertas tec-
nológicas y empresariales del sector. Ha sido un gusto trabajar para 
usted, sin perder nuestra identidad.
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Construir una institucionalidad vinculada a la 
protección de los recursos hídricos, fue una de 

las conclusiones más importantes del coloquio organizado 

por ENERGÍABolivia el mes de agosto. El 

evento contó con la presencia de representantes de 
la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, del 

Colegio de Ingenieros Petroleros de Santa Cruz y de 

la Asociación Boliviana de Ingenieros Sanitarios (ABIS) 
interesados en apuntalar una adecuada gestión de los 
recursos hídricos, especialmente en procesos vinculados a la 

actividad extractiva en el país que es parte de una de las 
regiones más húmedas del planeta
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Ingenieros 
proponen

Pese a que contiene algunas zonas 
sumamente áridas, tales como el 
desierto de Atacama, América Lati-
na y el Caribe es, básicamente, una 
región húmeda, dice un informe de 
la Cepal que utilizamos a efecto de 
caracterizar la condición hídrica de 
la región en general y de Bolivia en 
particular.

Señala que de las tres zonas en las 
que se divide la región, América del 
Sur con un 28% del agua dulce del 
mundo, es el continente que dis-
pone de los recursos hídricos más 
abundantes. Agrega que la región 
dispone también de algunas de las 
mayores cuencas fluviales del pla-
neta, entre ellas, la amazónica, la 
mayor cuenca del mundo; Orinoco, 
Tocantins y San Francisco, y sostie-
ne que si bien la región posee una 
relativa abundancia de recursos 
hídricos, el acelerado crecimiento 
demográfico, la creciente urbani-

alejandro sánchez

crear institucionalidad 
para recursos 
hídricos en Bolivia

zación, la expansión de la industria 
(también la extractiva) y la tecnifi-
cación de la agricultura, está afec-
tando la disponibilidad de agua en 
la región.  

Indica que la internalización de 
temas ambientales ha permitido 
considerar con mayor rigurosidad 
las externalidades negativas que 
implica la explotación de los recur-
sos naturales, particularmente los  
minero-energéticos y los recursos 
hídricos que inicialmente supusie-
ron esfuerzos regulatorios y de po-
líticas dirigidas a lograr una visión 
integral del problema. 

En esta línea, quisimos conocer 
cómo se gestiona el manejo y cui-
dado del agua en el territorio nacio-
nal, en el proceso de las actividades 
hidrocarburíferas donde se requie-
re de aproximadamente 200 mil li-
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“Es posible que el desarrollo de 
una institucionalidad relacionada 
a la protección del recurso agua 
genere nuevos hábitos en la 
práctica extractiva...”

tros diarios de agua durante el pro-
ceso de explotación de desarrollo 
de un pozo petrolero. Un tema sin 
duda interesante para congregar a 
miembros del sector y permitir que 
discurra la conversación.  

¿INSTITUCIONALIDAD DEL 
AGUA?

El presidente a.i, de la Sociedad de 
Ingenieros de Bolivia, Filial Santa 
Cruz,  Eduardo Gutiérrez conside-
ra que sería importante gestionar la 
construcción de una institucionali-
dad del manejo del recurso hídrico 
en Bolivia, especialmente si se con-
sidera la expansión de actividades 
extractivas en el país.

“Es posible que el desarrollo de una 
institucionalidad relacionada a la 
protección del recurso agua genere 
nuevos hábitos en la práctica ex-
tractiva y se pueda proteger de me-
jor manera los recursos naturales 
en Bolivia”, dijo Gutiérrez.

Alejandro Sánchez, en represen-
tación de la Asociación Boliviana 
de Ingenieros Sanitarios (BIS SC), 
sostuvo, por su parte, que esta ins-
titución está trabajando en el tema 
a partir de la constatación de que 
Santa Cruz, al 2025, estaría con una 
gran cantidad de sus pozos de agua 
agotados. 

“Estamos gestionando campañas 
para poder educar a la gente, inclu-
so las mismas construcciones de 
las casas requieren de regulaciones 

para poder reciclar el agua que aho-
ra nadie controla”, precisó. 

NO SE BOTA NI UN BARRIL DE 
AGUA

A su turno, el presidente del Co-
legio de Ingenieros Petroleros de 
Santa Cruz, Mario Navarro, acotó 
que la gestión del agua en operacio-
nes hidrocarburíferas es un tema 
que está tomando cada vez más im-
portancia en la industria petrolera, 
sobre todo si se la vincula a la ex-
plotación del shale gas.

El reconoce que durante los prime-
ros años de la actividad hidrocar-
burífera en Bolivia, el cuidado de 
ríos, lagos y lagunas, era casi una 
asignatura “ausente” de la agenda 
petrolera. “Muchas veces hemos 
cometido excesos y hemos con-
taminado poblaciones mediante 
nuestra actividad”, dijo haciendo 
un balance de los efectos de la in-
dustria de los hidrocarburos.

Sin embargo, señala que actual-
mente el sector está manido de 
amplios recursos en materia de 
cuidados al medio ambiente como 
para evitar desastres ecológicos y 
poner en riesgo vidas humanas en 
las poblaciones aledañas a los cam-
pos petroleros.  Corroboró que el 
sector con mayor práctica en el cui-
dado del medio ambiente es, preci-
samente, el sector petrolero.

Navarro señaló que en atención a la 
gran cantidad de agua que se utili-
za en la elaboración del lodo, como 
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mil litros diarios de agua se 
utiliza aproximadamente en 
todo el proceso de explota-
ción y desarrollo de un pozo 
petrolero

200
del agua dulce del mundo 
está en América del Sur

28%

Santa Cruz, al 
2025, estaría 
con una gran 
cantidad de sus 
pozos de agua 
agotados 

parte de la actividad hidrocarbu-
rífera, es necesario que se vaya 
construyendo una mayor concien-
cia del uso del líquido elemento 
aunque aseguró que, actualmente, 
“el sector reprocesa el agua que 
utiliza, recurrimos a técnicas de 
purificación y este recurso hídrico 
queda prácticamente con cero de 
contaminación. Luego, ese mismo 
líquido es utilizado como agua in-
dustrial, pero ya no se contaminó 
el suelo ni la naturaleza, no se bota 
ni un barril de agua”. 

Con todo, los tres participantes del 
coloquio coincidieron en la nece-
sidad de fortalecer la explotación 
sustentable de los recursos energé-
ticos en la medida que estos supo-
nen el uso de tecnologías e insumos 
que afectan la condición natural 
del agua, durante los procesos que 
impone la cadena hidrocarburífera.
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IPE Bolivia S.R.L. es una compañía de servicios 

especializada en proveer soluciones de Ingeniería, 
Diseño, Administración, Dirección e Inspección de 

proyectos, tanto en su conceptualización como 
en su construcción. Los Servicios que ofrece están 
destinados a la transformación, transporte y medición de 
Hidrocarburos, desde septiembre de 1997, cuando Miguel 

Ferrufino Archondo (Q.E.P.D.), decidió ponerla en 
marcha

Según los ejecutivos de la 
empresa, esta se estable-
ce en Bolivia en Septiem-
bre de 1997 y en el año 
2008 inicia actividades 

en Perú. La empresa matriz “Inter-
national Pipeline Engineers” (IPE), 
fue fundada en 1973 en Huston – 
Texas, por el Ingeniero Alton T. 
“Red” Tyler, profesional de recono-
cimiento internacional en el cam-
po petrolero.  Señalaron, también,  
que: “Alton, hombre de profunda 
visión, vio en Santa Cruz una ciu-
dad de oportunidades y retos que 
lo impulsaron a fundar la empresa”.
 
El brochure institucional acota que 
IPE ha surgido como la compañía 
boliviana líder de ingeniería al ser-
vicio del sector de hidrocarburos y 

que para ello cuenta con un grupo 
profesional multidisciplinario y 
experimentado de ingenieros, téc-
nicos, supervisores e inspectores 
del campo.

Informa que IPE dispone de recur-
sos y capacidad necesaria para asu-
mir la responsabilidad total de la 
ingeniería de obras, abarcando las 
disciplinas requeridas y cubrien-
do todas las fases de su desarro-
llo; desde el anteproyecto hasta su 
completa implementación, cons-
trucción y puesta en marcha.  

EXPLOSIVO CRECIMIENTO

“IPE ha sido protagonista en el ex-
plosivo crecimiento del sector de 
los hidrocarburos, contando ac-
tualmente con presencia en Bolivia 
y Perú”, refiere el documento y 
destaca que: “la calidad en nuestra 
empresa se encuentra plasmada 
en cada una de las actividades que 
realizamos, desde el abrir la oficina 
por las mañanas hasta entregar di-
seños y cálculos de alta precisión”. 

“Tenemos la cultura de cumplir con 
las especificaciones de nuestros 
clientes, procuramos mostrarles 
nuestra voluntad de mejoramiento 
y actualización continua. Nuestra 
calidad nos lleva siempre a tener 
clientes satisfechos. Estos princi-
pios son revisados regularmente 
con el objeto de verificar su ade-
cuación y conservar actualizada la 
esencia que motiva a la gente que 
trabaja con nosotros”, acota el do-
cumento que fue revisado por Mi-
guel Ferrufino hasta en el último 
detalle.

PERPETUAR LA RUTA

Ante el inesperado deceso de Mi-
guel Ferrufino; la empresa debe 
continuar sin él, sin embargo, cuen-
ta con toda la infraestructura para 
perpetuar la ruta iniciada para res-
ponder a la misión de entregar ser-
vicios de diseño e ingeniería para la 
integración y desarrollo energético 
de Bolivia y el Cono Sur; con cali-
dad y eficiencia, persistiendo en el 
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ideal de Ferrufino de convertirse 
en la empresa líder en Sudamérica.

IPE trabaja en conjunto con el 
cliente para verificar que las distin-
tas fases de ingeniería se cumplan 
de acuerdo a lo especificado en el 
proyecto; revisar toda la documen-
tación correspondiente al proyecto; 
realizar los desvíos de ingeniería 
cuando estos correspondan; hacer 
cumplir las normas y códigos re-
comendables establecidos por las 
buenas praxis en la industria y, rea-
lizar el Precom/Com/PEM de to-
das las unidades de proceso. 

BENEFICIOS

Los beneficios potenciales que 
ofrece IPE Bolivia S.R.L., incluyen 
garantizar el buen cumplimiento de 
la ingeniería prevista para el desa-
rrollo del proyecto; minimizar los 
riesgos de demora en la ejecución 
del proyecto; fiscalizar a la compa-
ñía encargada de la construcción y 
el montaje; alertar sobre posibles 
desvíos y cambios en la ingeniería 
antes del montaje; instar a que los 
trabajos se realicen una sola vez y 
con la calidad respectiva y, preve-
nir accidentes posteriores cuando 
sea la fase de operación y manteni-
miento. 

LOS GASODUCTOS

La empresa tiene sus mayores lo-
gros en el diseño de gasoductos 
a nivel nacional e internacional. 
El vicepresidente de Ingeniería y 
Operaciones, Arturo Rosales King, 
indica que a la fecha diseñaron en 
Bolivia más de 1.700 Kms. de Ga-
soductos y Oleoductos nuevos, 

225.000 HP en Estaciones de Com-
presión y 6 Plantas de Gas en Ope-
ración.

En Brasil tuvieron a su cargo, el di-
seño de 3 Gasoductos y 2 Estacio-
nes de Bombeo de un Etanoducto; 
en Argentina, la ampliación de la 
Estación de Compresión Ramos, en 
Paraguay, el diseño Conceptual Ga-
soducto Villamontes – Asunción; 
en Chile, la ampliación Terminal 
de Arica, en Venezuela, la Planta 
de Gas Petrozuata y en Perú, se hi-
cieron cargo de las Líneas de Reco-
lección y Unidades de Compresión 
Camisea.

LOS SERVICIOS

IPE provee servicios a través de 
todo el ciclo del proyecto. Desde 
identificar la oportunidad, hasta la 
fase operativa, señala Rosales King 
y precisa que, en este marco, se tra-
baja el anteproyecto, la ingeniería 
conceptual, la ingeniería básica, de 
detalle además de la aprobación de 
documentos de proveedores, ela-
boración de pliegos para licitacio-
nes, supervisión e inspección de fa-
bricación y montaje y fiscalización. 

Indica que a nivel de la Ingeniería 
de Procesos, se encargan del aná-
lisis hidráulico de líneas de trans-
porte de flujo monofásico y mul-
tifásico, diseño de facilidades de 
superficie y plantas de proceso, de 
Revamps de Planta y el dimensio-
namiento de los equipos en una di-
námica de trabajo confiable que in-
tengra a importantes clientes como 
Repsol, Petrobras, Chaco y otras 
empresas del rubro. 

-

-
-

-

-

“IPE ha sido protagonista en 
el explosivo crecimiento del sector 
de los hidrocarburos, contando 
actualmente con presencia en 
Bolivia y Perú”
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Actores ENERGÉTICOS:
¿entre lo técnico y
lo ideológico?

Importantes actores del sector 
energético latinoamericano 
llegaron a Santa Cruz de la 
Sierra para exponer sus pun-

tos de vista sobre lo que conside-
ran debe ser el sello ideológico y 
técnico del manejo de los recursos 
energéticos; en el marco de lo que 
se ha dado en llamar, los desafíos 
del Trilema Energético. 

En esta línea, nuevamente se des-
tacó la importancia de la inversión 
para reposición de reservas, el mer-
cado, la infraestructura energética, 
la investigación en todas las áreas 
de la energía y, por supuesto, la in-
tegración regional.

El evento, articulado sobre la base 
de las recomendaciones del infor-
me “World Energy Trilema 2012: 
Time to get real – the case for sus-
tainable energy policy”, que emite 
información sobre las necesidades 
de políticas energéticas y los índi-
ces de Sostenibilidad, en base al 
análisis de 94 países, incidió en los 
retos a enfrentar a nivel de la mi-
tigación del impacto ambiental y el 
acceso a energía de alta calidad, es-
pecialmente en países de la región.

También permitió identificar a va-
rios países con políticas coherentes 
y eficaces que se destacan como 
por ejemplo Suecia, Suiza y Canadá 
y remarcó que países como Bolivia 
no han dejado de tener un buen 
comportamiento dentro del índice 
de Sostenibilidad Energética.  C

BH
E
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El debate energético en América Latina 
se fortalece pero requiere de más 
planteamientos técnico-
científicos antes que meramente ideológicos. 
Esta puede ser una conclusión al término del 
6to Congreso Internacional BOLIVIA GAS 
& ENERGÍA 2013, organizado por la 
CBHE y realizado los días 21 y 22 de agosto, en 
Santa Cruz de la Sierra, destacando la necesidad 
recurrente que existe de aprovechar el 
gran potencial de generación de 
energía que tiene la región

El índice considera tres indica-
dores: seguridad energética, que 
incluye la gestión del suministro 
energético, patrimonio social y mi-
tigación del impacto ambiental.

ABASTECIMIENTO 
ENERGÉTICO
En el acto inaugural, el presidente 
de la Cámara Boliviana de Hidro-
carburos y Energía (CBHE), Carlos 
Delius, remarcó que: “El abasteci-
miento energético es esencial para 
asegurar el desarrollo de las nacio-
nes, es necesario tomar en conside-
ración que la transición futura de 
los combustibles fósiles a fuentes 
de energía más limpias, demanda-
rá tiempo y una enorme inversión, 
que se estima hacia el año 2030 en 
38 trillones de dólares”.

Reiteró que:”Mientras tanto, y has-
ta que llegue el tiempo de la transi-
ción, se requerirá, para cumplir con 
las metas de desarrollo, incremen-
tar las inversiones para descubrir 
nuevos campos de  hidrocarburos”. 
Delius dejó claro que, para que exis-
ta inversión, debe existir mercado 
asegurado para los inversionistas, 
como requisito para dinamizar la 
ruta de la exploración hidrocarbu-
rífera en Bolivia.

De acuerdo a esta lectura, la clave 
para cumplir los desafíos del Tri-
lema consiste en garantizar, prio-
ritariamente, la seguridad de apro-
visionamiento lo que llevaría a la 
equidad social, mediante el acceso 
de todos a la energía. No ha queda-
do muy claro aún, qué es lo que po-
dría pasar, en caso de que se agoten 
las reservas de gas antes de mudar 

a una nueva matriz energética, pese 
a que gran parte de los expertos 
asistentes al evento considera que 
esta es una posibilidad, totalmente 
remota. 

CONVERGENCIA 

Este es un punto donde, además, 
parece confluir el interés privado a 
la hora de hablar de nuevas inver-
siones en un país urgido de reponer 
sus reservas de gas para mantener 
sus compromisos de exportación 
con sus dos mercados cautivos: Ar-
gentina y Brasil. Es más, el propio 
presidente Evo Morales ha señala-
do, en el acto de clausura, que: “…  
creo que está en nuestras manos 
juntarnos, sector privado y Esta-
do, y de esa manera no solamente 
garantizar energía para el pueblo, 
sino exportar energía’.

En este marco, lo que sí parece es-
tar claro es el índice de Sostenibi-
lidad Energética del país, un con-
cepto que para el caso boliviano 
se traduce en reservas, de acuerdo 
a Carlos Delius. Esto significa que 

Bolivia sí es potencialmente hidro-
carburífera. 

Como una ratificación de ello, en 
medio del evento, el Gobierno con-
firmó que Bolivia y Brasil constru-
yen una agenda bilateral para nego-
ciar precisamente nuevos contratos 
de compraventa de gas natural, mi-
rando más allá de 2019.

¿Y EL FANTASMA?

Pese a ello, el fantasma del shale 
gas rondó el evento. Para aquel que 
no invierta en recuperación de re-
servas de gas convencional, la fi-
gura rutilante del shale gas, ha sido 
mostrada como una amenaza que, 
según algunos analistas, ha “revo-
lucionado” el escenario energético 
mundial.  

En efecto, el presidente del Consejo 
Administrativo  de la consultora in-
ternacional Gas Energy, Marco Ta-
vares, señaló que de acuerdo a una 
nueva investigación de la Agencia 
Internacional de Energía, sobre el 
potencial de shale Oil y shale gas en 



diversos países, y comparando con 
la configuración mundial del cua-
dro energético que había en 2001, 
hay 40% más de reservas recupe-
rables prospectadas en ese estudio 
que cubre cerca de 45 países.

Aseguró, de acuerdo a un reporte 
de la CBHE, que “la nueva revolu-
ción del Shale” impactaría seria-
mente en las reservas de gas del 
mundo, en la producción, en la de-
manda, en la competitividad (afec-
tando principalmente los produc-
tos industriales que provienen de 
países con energía a muy bajo cos-
to) y otros negocios relacionados 
con el petróleo.

OTRA AMENAZA 

“No hay ningún país en el mundo 
que tenga tantos descubrimientos 
como Brasil en los últimos 10 años”, 
irrumpió señalando Enrique Sira, 
Director Senior para América Lati-
na – IHS CERA, en el escenario del 
6to Congreso Internacional Bolivia 
Gas & Energía 2013.

Según el experto, en el 2020 el Pre-
Sal llegaría a producir alrededor de 
20 millones de barriles. Pese a ello, 
la demanda de gas boliviano parece 
invariable al margen de las críticas 
de algunos sectores sobre el pre-
cio de exportación del energético. 
Sin embargo, estas proyecciones se 
mostraron como otra amenaza a la 
estabilidad exportadora del gas bo-
liviano. 

IMPORTANCIA DE LAS 
POLÍTICAS

El presidente del Comité Colombia-
no del Consejo Mundial de Energía 
y vicepresidente para América La-
tina y El Caribe del WEC (por su 
sigla en inglés),  José Antonio Var-
gas Lleras, centró su exposición en 
los desafíos del Trilema Energético, 
destacando la importancia de la 
complementariedad entre creci-
miento económico, accesibilidad y 
disponibilidad de energía. 

Como ya lo señalara nuestro medio 
de información en una anterior en-
trega informativa, Vargas remarcó 
el buen desempeño de Bolivia que 
ha quedado en la posición 45 de las 
94 economías evaluadas, con las 
siguientes calificaciones en los in-
dicadores que se consideran: segu-
ridad energética (22), patrimonio 
social (64) y mitigación del impac-
to ambiental (45). 

Sin embargo, como refiere el dia-
rio El Deber, no dejó de observar la 
disminución de reservas de energía 
eléctrica en el país, a consecuen-
cia de una falta de planificación en 
la puesta en marcha de proyectos 
eléctricos. 

Dicho informe señala, también, 
que a nivel regional, el país que 
se ha destacado más es Argentina, 
quedando en la posición 28, segui-
do de Colombia en la posición 33 y 
Uruguay en la 36. 

Agrega que, sin embargo, la situa-
ción de Argentina es especialmen-
te particular, al pasar de la posición 
19 en el pasado ranking, y con im-
portantes problemas de reservas 
energéticas y dependencia del gas 
natural.

En esta dirección, Vargas Lleras re-
lievó las tres recomendaciones que 
contiene dicho informe señalando 
que: “Hay tres recomendaciones 
consensuadas que el Consejo pone 
a consideración de los decisores de 
políticas energéticas: Diseñar una 
política energética coherente y pre-
visible, establecer condiciones de 
mercado para atraer inversiones 
de largo plazo y asegurar iniciati-
vas que fomenten investigación y 
desarrollo en todas las áreas de la 
energía”.

FINANCIAR EL DESARROLLO 
ENERGÉTICO

A su turno, el vicepresidente de 
energía en CAF, Hamilton Moss de 
Souza, formalizó que esta instan-
cia crediticia tiene, entre sus atri-
buciones, promover y financiar el 
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desarrollo energético Latinoame-
ricano y, en esa línea, realizó una 
radiografía de la región, a partir de 
sus recursos naturales productores 
de energía.

En su criterio, pese a que los recur-
sos energéticos no están distribui-
dos de manera “homogénea” en la 
región, estos “podrían contribuir a 
la integración regional” y aseguró 
que Latinoamérica cuenta con 20% 
de las reservas mundiales de petró-
leo, 4% de las de gas y 2% de las de 
carbón. 

Según Moss, los grandes producto-
res de petróleo son México, Vene-
zuela, Brasil, Argentina, Colombia 
y Ecuador, con el 97,4% de la pro-
ducción, y precisa que los principa-
les consumidores son México, Bra-
sil, Argentina, Venezuela y Chile.

Agrega que los mayores producto-
res de gas de la región son Méxi-
co, Trinidad y Tobago, Argentina, 
Venezuela y Bolivia que producen 
90% del gas de la región; 90,7% del 
consumo de gas tendría lugar en 
México, Argentina, Venezuela y 
Brasil.

Aseguró que el principal productor 
de carbón de la región es Colombia 
(85%) y el principal consumidor 
Brasil (61%). En esta línea conside-
ra que Latinoamérica cuenta con 
20% de las reservas mundiales de 
petróleo, 4% de las de gas y 2% de 
las de carbón.

HACER CRECER LA OFERTA

Haciendo una mayor alusión al 
tema eléctrico, el director ejecuti-
vo de la Comisión de Integración 
Energética Regional (CIER), Juan 
José Carrasco sostuvo que:”Debido 
al crecimiento de la demanda de 
energía eléctrica en Latinoamérica, 
se estima que en 15 años la misma 
se duplicará, es imperioso hacer 
crecer la oferta y para ello se debe 
aprovechar el gran potencial de 
generación de energía que tiene la 
región”.

Fue enfático en señalar que, debido 
a la importante dependencia de gas 
y petróleo que presenta la región, 
es “imperioso el aumentar las re-
servas de estos hidrocarburos y de-
sarrollar proyectos para generación 
de energía nuclear y eólica”. De 
acuerdo a un reporte de la CBHE: 
“estimó que en 2030 la demanda 
será de 2.800 kilovatios hora, por lo 
que se debería aumentar unos 600 a 
700 kilovatios hora a esa fecha”. 

“Sin embargo,-dice esta fuente- 
destacó que se tiene un gran poten-
cial de generación de energía tanto 
de fuentes renovables como no re-
novables. Hizo mención a los par-
ques eólicos y a la gran hidroelec-
tricidad, destacando que se tiene 
6.610 kilovatios en este tema, lo 
que hace casi 2.800 ‘teras’ cuando 
en la actualidad solo se tiene 1.100 
teras de consumo”. 

Carrasco, de nacionalidad uru-
guaya, sostuvo que en el tema hi-
droeléctrico Latinoamérica es una 
de las regiones con mayores recur-
sos y que solo un 25% es explotado 
y lamentó la interferencia de las de-
mandas ambientales y sociales. 

TODAS LAS ENERGÍAS SON 
BUENAS

En virtud a la demanda actual de 
recursos energéticos, Carrasco 
afirmo que: “ninguna de las fuentes 
de generación de energía debe ser 
descartada, es decir, ni la nuclear 
ni la renovable ni la fósil”, también 
sostuvo la importancia de la diver-
sificación de la matriz energética 
en la región para encarar situa-
ciones de dependencia. Carrasco, 
como otros expositores, coincidió 
en la necesidad de eliminar los sub-
sidios como una variable que incide 
en el desperdicio de energía. 

EL APORTE TÉCNICO

Como aporte técnico al debate, 
Luis Felipe Gonzales, Gerente Re-
gional para Ingeniería de Perfora-
ción Direccional en Sudamérica, de  
Schlumberger, llamó la atención so-
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bre los efectos de un manejo inade-
cuado de las vibraciones en la diná-
mica de la perforación, que puede 
provocar daños en los equipos y 
traducirse en pérdidas económicas 
y de tiempo para las empresas. 

En esta línea, expuso un nuevo sis-
tema de manejo integral de la diná-
mica de perforación, que permitirá 
reducir los riesgos y ahorrar dine-
ro. Refirió que existen cuatro tipos 
de vibraciones en las perforaciones 
y que las mismas provocan diver-
sos daños a los equipos, razón por 
la cual es importante el control de 
las mismas. 

“Para poder optimizar nuestras 
operaciones de perforación en 
cuanto a mejores ritmos de pene-
tración, es crítico que sepamos 
controlar la energía mecánica que 
proviene del sistema que genera 
esta energía, que es el Top Drive, 
que lo utilicemos eficientemente 
para cortar la roca de una manera 
efectiva con una dinámica de per-
foración estable”, precisó.

Sostuvo que el sistema de manejo 
integral de la dinámica de perfora-
ción tiene tres fases: La planifica-
ción y diseño del equipo de perfo-
ración; la identificación y control 
de los tipos de vibración que se 
puedan registrar; y el control de la 
dinámica de perforación. 

Indicó que mediante este nuevo 
sistema se realizan simulaciones 
que permiten identificar los pro-
blemas que pudieran registrarse al 
momento de perforar un pozo, con 
lo cual se ahorran posibles pérdi-
das de tiempo y de recursos.

González fue enfático al señalar 
que los proyectos de perforación y 
formaciones completas pueden po-
nerse en riesgo si no se contempla 
una estrategia de diseño, de tecno-
logía, de perforación y de procesos 
de control para evitar daños en el 
BHA y la tubería por altas vibracio-
nes. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS

La otra contribución técnica del 
evento estuvo a cargo de Bernar-
dino López Castro, Halliburton 
Consulting Manager en Argentina, 
Colombia y Ecuador, concentra-
do en referir la importancia de los 
campos petroleros denominados 
“maduros”. 

“A lo largo del tiempo aparecen 
nuevas tecnologías que pueden re-
activar la producción de un campo 
petrolero “maduro”, y lograr sacar 
el petróleo que todavía está en las 
profundidades”, dijo a tiempo de 
señalar que Bolivia ha tenido altos 
picos de producción,   dejando es-
tos campos con ciertas facilidades 
como caminos, permisos ambien-
tales e infraestructura que pueden 
y deben ser aprovechados. 

“Es cuestión de focalizar y deter-
minar cuál sería la tecnología ade-
cuada para reactivar estos cam-
pos”, indicó y agregó que el 70% de 
la producción mundial de petróleo 
que se consume en la actualidad, 
proviene de los campos maduros.

 “Los campos maduros son aquellos 
que han logrado un ciclo de pro-
ducción y están en fase de declina-
ción”, dijo a tiempo de señalar que 
es importante analizar la situación 
de cada campo y determinar la tec-
nología en cada una de las fases. 

EÓLICA

Con un solvente manejo de cifras 
y datos estadísticos, Elbia Melo, 
Presidenta Ejecutiva de la Asocia-
ción Brasilera de Energía Eólica 
(ABEEOLICA), dejó claro que Bra-
sil también tiene un alto desempe-
ño en este tipo de energía denomi-
nada renovable. 

Habló de un ciclo importante en 
el crecimiento de la energía eólica 
en ese país que ocuparía la octava 
posición en el aumento de la capa-
cidad instalada, con una adición 
de 1(gigavatios) GW en el sistema 
y aseguró que Brasil presentará el 
2014 aproximadamente 8,5 GW de 
capacidad instalada, que significa-
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ría más del 4% de participación de 
esta energía en su  matriz energé-
tica. 

Según Melo, la energía eólica se-
guirá contribuyendo a mejorar  la 
calidad del suministro de energía 
eléctrica en Brasil. En su interven-
ción dejó claro que los problemas 
de impacto ambiental asociados a 
la energía eólica, han sido amplia-
mente superados.

CONCLUSIONES

Las reflexiones propuestas por los 
panelistas permiten señalar que 
hay, en la región, una marcada ten-
dencia a retornar al mercado, luego 
de una fase de exaltación del Es-
tado en el manejo del sector ener-
gético: la situación pendular entre 

Estado vs Empresa Privada fue, 
nuevamente, el alero sutil bajo el 
cual transcurrieron gran parte de 
las disertaciones, a partir del análi-
sis de los desafíos del Trilema Ener-
gético que demanda seguridad, sos-
tenibilidad y equidad en el acceso 
a energía.  

Fue notorio el pedido por incre-
mentar la oferta de energía, apro-
vechar el gran potencial de gene-
ración de energía tanto de fuentes 
renovables como no renovables 
existentes en la región y “no des-
preciar ningún tipo de energía”, en 
la dinámica de asegurar el aprovi-
sionamiento energético. 

Lo contundente del evento fue de-
jar prendida la mecha para que el 
debate continué y se revisen pos-
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turas reiterativas e ideologizadas, 
a favor de más propuestas técni-
co-científicas que tengan una ma-
yor incidencia en la línea de hacer 
que el manejo de los energéticos 
apuntale un desarrollo sostenible, 
equitativo y cuidadoso del medio 
ambiente, más allá de la recurrente 
estigmatización del Estado y/o del 
mercado. 

Carlos Delius, en su discurso de 
apertura a la sexta versión del 
evento, lo plantea indirectamente 
al señalar que: “el desarrollo es una 
preocupación mundial que tras-
ciende las ideologías y los intereses 
inmediatos...”  
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En septiembre comienza el debate formal sobre 
la reforma energética en México, un país con un 
claro monopolio del Estado en las actividades del 
sector. La propuesta implicaría, en el área de los hidrocarburos, 
una apertura al capital privado para reponer reservas probadas 
de petróleo y gas, incrementar la producción actual de petróleo de 
2.5 millones de barriles diarios, a tres millones en 2018 y a 3.5 
millones en 2025 y; en el sector eléctrico, reducir costos y lograr un 
mayor acceso de la población a la electricidad, vía la sustitución de 
generación de combustóleo y diésel, por una generación limpia y de 
gas natural.

El anuncio realizado por el 
presidente mexicano, En-
rique Peña Nieto, de poner 
en marcha su anunciada 

reforma del sector energético, ha 
ocasionado un sismo mediático y 
expectativas diversas. Plantea la 
modificación de los artículos 27 y 
28 de la Constitución para permi-
tir la inversión privada, a través de 
contratos de utilidad compartida, 
en la exploración y extracción de 
petróleo, y también lograr la aper-
tura de la petroquímica básica, la 
refinación y la electricidad.

La propuesta implicaría, a partir de 
la reforma al Artículo 27, una aper-
tura al capital privado en el proce-
samiento de gas natural y la refi-
nación del petróleo, el transporte, 
almacenamiento, distribución y co-
mercialización de dichos productos 

y sus derivados, así como la supre-
sión del monopolio en la petroquí-
mica básica, al modificar el artículo 
28 de la mencionada normativa.

El argumento es la urgencia de in-
versión privada para reponer las re-
servas probadas de petróleo y gas, 
además de una flexibilización im-
positiva para los inversionistas que 
permitiría la restitución de dichas 
reservas superiores al ciento por 
ciento e incrementar la producción 
actual de petróleo de 2.5 millones 
de barriles diarios, a tres millones 
en 2018 y a 3.5 millones en 2025 y, 
en el sector, eléctrico, reducir cos-
tos y lograr un mayor acceso de la 
población a la electricidad, vía una 
matriz energética más limpia.  

LOS DETALLES

El diario estadounidense Wall 
Street Journal, señaló que: “Si las 
enmiendas constitucionales que 
propone (Peña Nieto) pasan en el 
Congreso será un hito en la moder-
nización económica del país que no 

se ha visto desde el Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte 
de 1994”, y calificó de “extraordi-
naria” la propuesta presidencial.

Con todo, el análisis de este medio 
norteamericano ha dejado entre-
ver que “todavía falta delinear los 
detalles, respecto de los impuestos 
que las empresas deberán pagar al 
Estado”. En esta misma línea, Car-
los Miranda, analista energético 
boliviano, sostiene que: “El diablo 
siempre está en los detalles, lo que 
hace suponer que la batalla política 
interna recién comienza”. 

EL COMPORTAMIENTO DEL 
MERCADO 

Según un reporte de El País de 
España, aunque los mercados re-
accionaron en un inicio de forma 
negativa al anuncio de la reforma 
energética – la Bolsa Mexicana de 
Valores cerró, inmediatamente 
después del anuncio presidencial 
con una pérdida del 1,23% - institu-
ciones de investigación financiera 
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habrían aplaudido los puntos seña-
lados en la iniciativa. 

“En nuestra opinión, el hecho de 
que la propuesta busque atraer in-
versión privada mediante dichos 
contratos y no mediante la figura 
de las concesiones no representa, 
necesariamente, una desventaja. 
Esto por dos razones: los contra-
tos pueden ser diseñados para que 
tengan una eficacia similar a la que 
tienen las concesiones, y pueden 
incluso otorgar mayor seguridad 
jurídica”, habría indicado en un 
comunicado la filial del banco es-

Pemex 
en cifras

pañol BBVA en México, según este 
medio de prensa.

El País acota que el BBVA sostie-
ne que el Gobierno mexicano ha 
estimado que la aprobación de la 
reforma energética y su puesta en 
marcha podrían generar, en los 
próximos cuatro años, un aumento 
del 1% del PIB. 

TODO EL RIESGO LO PAGA 
MÉXICO

El secretario de Hacienda, Luis Vi-
degaray, en una entrevista que con-

Pemex, creada el 7 de junio de 
1938, es la mayor compañía de Mé-
xico y, en razón de sus ingresos, la 
décimo tercera mayor empresa del 
continente americano.

A nivel mundial se ubica por sus in-
gresos en el sitio 34 de las mayores 
empresas. 

Se formó a partir de la expropiación 
de 17 empresas inglesas y estaduni-
denses el 18 de marzo de 1938.

Pemex se convirtió en uno de los 
más importantes exportadores de 
crudo en 1974, gracias a los descu-
brimientos y explotación del yaci-
miento de Cantarell, en la Sonda 

de Campeche en el Golfo de Méxi-
co, cuyas reservas alcanzaron los 
40.194 millones de barriles.

En 2012 obtuvo ingresos totales 
por 126 mil millones de dólares, el 
mayor nivel de su historia debido 
a la estabilidad de su plataforma 
de explotación y a los altos precios 
internacionales del crudo, lo que 
supuso un incremento del 28.9 % 
respecto a los 98.200 millones de 
dólares de 2008.
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cedió a SDPnoticias sostuvo que: 
“México es uno de los pocos países 
en los que no se permite la partici-
pación del sector privado o se per-
mite sólo a través de contratos de 
servicios, en los cuáles el particu-
lar hace lo que Pemex le dice y al 
particular se le paga”. 

Confirmando que el declive en la 
producción petrolera en México 
es la causa fundamental para esta 
reforma, Videgaray asegura que: 
“Ha declinado nuestra producción 
petrolera, ya que de haber llegado 
a producir 3.1 millones de barriles 
diarios, actualmente alcanzamos 

2.5 millones de barriles diarios 
y con una inversión mucho más 
grande de la que hacía antes Pe-
mex”.

En este marco, ha precisado que 
“Pemex invierte más que en nin-
gún momento de su historia, 20 
mil millones de dólares al año y 
saca apenas lo mismo que hace dos 
o tres años, mucho menos que hace 
ocho o nueve años”.

“Para restituir las reservas y para 
producir más se necesita muchí-
simo capital: Hoy Pemex invierte 
20 mil millones de dólares al año 

y nuestra estimación es que reque-
riríamos entre 20 y 30 mil millones 
adicionales para tener una política 
petrolera de restitución de reservas 
y de una explotación racional del 
petróleo”, ha señalado Videgaray a 
SDP Noticias. 

Según del Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO), en ma-
teria petroquímica, la reforma de-
bería implicar la liberalización de 
los precios de la petroquímica bási-
ca, confiriéndole a Pemex, mayores 
oportunidades de competitividad.  

HISTORIAS SIMILARES

No obstante, sus ingresos distan 
mucho de los registrados por las 
petroleras estadounidenses Exxon 
Mobil, con 452.900 millones de dó-
lares, y Chevron, con 245.600 mi-
llones de dólares.

La brasileña Petrobras, que en 1997 
dejó de ser un monopolio para con-
vertirse en una empresa mixta con 
un 38 % de su capital en manos del 
Estado y el resto en manos priva-
das, registró el año pasado ingresos 

de 145.900 millones de dólares. Pe-
mex es una empresa rentable cuyos 
ingresos brutos sumaron 62.600 
millones de dólares en 2012, mien-
tras que su rendimiento antes de 
impuestos, intereses, depreciación 
y amortización (ebitda) ascendió a 
88.000 millones de dólares.

Sus ingresos son equiparables a la 
suma de los ingresos de las cinco 
principales compañías privadas del 
país: América Móvil, Walmart de 

México, Femsa, Cemex y Alfa, de 
acuerdo con un listado de la Bolsa 
Mexicana de Valores.

Desde su origen, Pemex se convir-
tió en la columna vertebral de las 
finanzas públicas y ha aportado 
desde entonces más de una tercera 
parte de la recaudación fiscal.

Fuente: El Excelsior



26

P
E

R
FI

LE
S

A
G

O
S

T
O

 2
0

1
3

-

-

-

-

-

-

-
-

DATOS

La historia de México en materia 
petrolera no difiere mucho de las 
historias de otros países de la re-
gión; ricos en materias primas y 
con poca disponibilidad de inver-
sión y tecnología para encarar pro-
yectos millonarios de exploración 
y explotación. 

En 1901, el Presidente Porfirio 
Díaz aprueba la Ley del Petróleo 
que otorga amplias facilidades a la 
inversión privada nacional y ex-
tranjera para impulsar la explora-
ción y explotación en terrenos de 
propiedad federal, de acuerdo al 
portal www.mexicomaxico.org.

Esta fuente indica que en abril de 
1904 se perforó el pozo La Pez No. 
1, considerado el primer pozo co-
mercial en México y que en 1906 
la empresa de ingeniería de W. D. 
Pearson recibe una concesión para 
explorar y explotar por 50 años en 
el estado de Veracruz, en el marco 
de un contrato que asigna al Go-
bierno el 7% de regalías por toda la 

producción y al Estado de Veracruz 
el 3%.

Agrega que en 1911, se da un im-
portante incremento en el volumen 
de producción y se procede a las ex-
portaciones de petróleo mexicano 
a Estados Unidos, Europa y Amé-
rica Latina, afianzando su imagen 
de segundo productor mundial de 
petróleo, a partir de lo que fue más 
tarde el descubrimiento de yaci-
mientos terrestres en la zona deno-
minada la “Faja de Oro”.

Según esta fuente, en 1916 ya se 
concluía en que uno de los pozos 
más espectaculares en los anales 
petroleros, no sólo de México sino 
del mundo, fue el Cerro Azul No. 4. 
“Su producción-dice- se habría es-
timado en 260,000 barriles diarios 
y perteneció a la empresa  Huasteca 
Petroleum Company”.

Refiere que después de un largo pe-
ríodo de manejo privado del sector, 
la Constitución Política de los Esta-

dos Unidos Mexicanos promulgada 
en Querétaro, restituye a la  Nación, 
en su Artículo 27, la propiedad ab-
soluta sobre todas las riquezas del 
subsuelo. Sin embargo, explica que 
“por cuestiones de índole político 
y lucha por el poder”, esta deter-
minación tuvo que posponerse por 
muchos año hasta que en 1925, una 
vez que al auge del petróleo había 
terminado, pudo ser promulgada 
por Plutarco Elías Calles.

Acota que, a partir de 1921, se dio 
una época de “febril actividad pe-
trolera”, que tuvo una trayectoria 
ascendente hasta llegar a una pro-
ducción de crudo de poco más de 
193 millones de barriles anuales. 
Acota que tras el boon de los años 
20 la producción petrolera llega a 
un mínimo histórico de 31 millo-
nes de barriles. Las reservas  tota-
les de petróleo ascienden, a marzo 
de 2010, a 44.5 MMB,  (miles de mi-
llones de barriles).
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Integración no significa 
confrontación

El espacio euroasiático es prioritario para la política exterior rusa. 
Los esfuerzos por crear una integración del espacio euroasiático 
no contradicen las normas de la OMC, y cada vez adquieren más 
relevancia en las negociaciones con la Unión Europea. Aunque 
las negociaciones con la UE sea largas y, a veces difíciles, no hay 

ningún escollo insalvable.

Una de las principales prioridades de la política exterior de Rusia consiste 
en desarrollar  procesos de integración en el espacio post soviético.  Ante 
esto, la principal tarea consiste no solo en la conservación y el refuerzo de la 
unidad en el contexto político, social e histórico cultural, sino también en la 
reanimación de la colaboración económico comercial  y en la estimulación 
de una competencia sana.
 

 A
RC

H
IV

O



29

(*) Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario, Representante 
Permanente de la Federación de Rusia 
ante la Unión Europea.

Los posibles formatos de integra-
ción, o de elección estratégica, que 
deberían desarrollarse en los paí-
ses del espacio post soviético es 
algo que se ha estudiado mucho. 
La integración euroasiática, donde 
quiero hacer especial hincapié, es 
sobre todo una cuestión de integra-
ción económica.
 
Lo más importante, al igual que en 
la UE, consiste en desarrollar un 
proceso basado en un marco jurídi-
co internacional, cuyo fundamento 
son las normas y regulaciones de la 
OMC. Todo lo que se hace dentro de 
la integración euroasiática, no con-
tradice las normas de la OMC ni, 
en general, entra en conflicto con 
los parámetros de integración que 
existen en Europa occidental.
 
Quiero subrayar que gran parte de 
la experiencia de la Unión Europea, 
incluidos parte de los mecanismos 
regulatorios y los estándares técni-
cos, los abarcan también los miem-
bros de la integración euroasiática.
 
En mayo de 2005, cuando se crea-
ron las ‘hojas de ruta’ para crear 
cuatro espacios comunes entre Ru-
sia y la UE (el económico, el espacio 
de libertad, seguridad y justicia, el 
espacio de seguridad exterior, así 
como el de ciencia, educación y 

cultura), esta cuestión se debatió 
de forma muy activa y vigorosa.
 
Posteriormente, en la ‘hoja de ruta’ 
sobre la cooperación en el espacio 
común de seguridad externa se 
agregó que los procesos de integra-
ción en diferentes partes de Europa 
son complementarios. Así que me 
parece que colocar a los gobiernos 
del espacio post  soviético frente 
al dilema o con nosotros o contra 
nosotros, no es correcto ni, franca-
mente, del todo justo.
 
Cuando se trata de hablar a nivel 
profesional, sobre parámetros es-
pecíficos de la Unión Aduanera, por 
ejemplo; entonces se da un diálogo 
correcto y pragmático con nues-
tros socios de Bruselas. Después de 
todo, la propia Unión Europea es 
también una unión aduanera.
 
Aunque si estas cuestiones comien-
zan a politizarse artificialmente, 
entonces la situación cambia. Pues 
la UE no ha propuesto la adhesión a 
ninguno de estos países —me refie-
ro a los actuales estados post sovié-
ticos— . Y no tiene intenciones de 
hacerlo en un futuro próximo.
 
Sin embargo cabe señalar que a ni-
vel oficial, en la UE hay un sincero 
interés por conocer los procesos de 

integración en el espacio post sovié-
tico y por la labor que se está reali-
zando para la creación del Espacio 
Económico de Eurasia (CEEA). En 
Bruselas cada vez se tiene más en 
consideración a este último.
 
Es obvio que a medida que se pro-
fundice en la integración de este 
formato, el trabajo con la Unión 
Europea tomará otros derroteros.  
Así, por ejemplo, la aparición de 
estructuras supranacionales en los 
marcos de la integración euroasiá-
tica introdujo un nuevo factor en 
nuestras negociaciones con la UE 
sobre un nuevo acuerdo base.

Tenemos que tener en cuenta la 
transferencia de ciertas competen-
cias desde el nivel nacional a la  Co-
misión Económica de Eurasia. Re-
conozco que nuestro trabajo como 
negociadores no es fácil, pero no 
veo ningún obstáculo insalvable y 
estoy seguro de que también obser-
varán esta circunstancia mis socios 
de la delegación de negociaciones 
de la UE. Por lo menos, así lo espe-
ro.

En la UE hay un sincero interés por conocer 
los procesos de integración en el espacio post 
soviético y por la labor que se está realizando 
para la creación del Espacio Económico de 
Eurasia
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E Aramayo: 
Brasil presenta una clara 
perspectiva de crecimiento 
vertiginoso hacia la eólica

Presidente y Secretario Ejecutivo del Comité Boliviano 
de la CIER, Dirigió el proyecto del primer Mapa Eólico de 
Bolivia y el actual Atlas Eólico de Bolivia realizado por 3TIER con el 
apoyo del IFC. Recibió el PES Chapter Oustanding Engineer 
Award 2006 de la IEEE. Autor del libro Comportamiento y Protección 
de Sistemas Eléctricos. Socio fundador y Gerente General del 
Instituto de Investigación y Plataforma Tecnológica IPLAT.
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1Cómo moderador en 
el 6to Congreso Inter-
nacional Bolivia Gas & 
Energía 2013, ¿cuál la 
evaluación del análisis 

de Elbia  Melo, presidenta Ejecuti-
va de ABEEOLICA, sobre la situa-
ción de la energía eólica en Amé-
rica Latina y Brasil en particular?

Resalto la consistencia de la polí-
tica energética de Brasil, la acción 
convergente de su regulación y la 
participación y desarrollo de las in-
dustrias con protagonismo local en 
los emprendimientos con energías 
renovables entre ellas la eólica. En 
el contexto de la matriz energética 
de Brasil, una de las más limpias 
del planeta, con una potencia ins-
talada al 2012 de 121.000 MW de 
los cuales el 66 % son grandes cen-
trales hidro, aparece en muy poco 
tiempo  la energía eólica con una 
participación del 1,6 %, con más 
de 10 empresas fabricantes asenta-
das en Brasil, alcanzando el 2012 la 
instalación de 40 nuevos parques, 
participando exitosamente en las 
subastas con precios competitivos 
y con una clara perspectiva de cre-
cimiento vertiginoso que alcanzará 
cerca de 8,5 GW instalados en los 
próximos 4 años. Se mostró tam-
bién como determinantes , el poten-
cial eólico en el noreste , la calidad 
y características de los vientos, el 

progreso tecnológico de la indus-
tria eólica asentada en Brasil, el me-
canismo de subastas dando condi-
ciones apropiadas a la inversión en 
este rubro, entre ellos plazos de 20 
años de vigencia de contratos, las 
condiciones de su financiamiento 
, que han mostrado una clara ten-
dencia a bajar los costos, mostrando 
cifras de 150 a  90 Reales /Mwh ,  y 
disponer de una oferta competitiva.
          

2A nivel mundial, la capa-
cidad instalada de ener-
gía eólica habría aumen-
tado cerca de un 18,7% el 
año pasado, impulsada 

principalmente por Estados Uni-
dos y Europa. ¿Cuál la situación 
de la capacidad instalada de esta 
energía en Bolivia en particular? 

La energía eólica se ha incorporado 
a la alacena abarrotada de recursos 
energéticos que tiene el país al dis-
poner de un Atlas Eólico de Bolivia 
que nos muestra el potencial ener-
gético del viento en cuadriculas de 
2 x 2 km en todo el territorio nacio-
nal, con zonas como Santa Cruz y 
franjas en el occidente con  veloci-
dades promedio superiores a 6 m/
seg que abren la perspectiva para 
un aprovechamiento comercial.

3 ¿Perspectivas?

Un primer paso impor-
tante es el proyecto em-
prendido por la empresa 

Corani en Collpana  con dos uni-
dades de 1,5 MW, que constituye la 
primera experiencia que aportará 

los elementos esenciales para los 
futuros desarrollos, entre ellos con-
tar con un núcleo humano de profe-
sionales locales con la experiencia 
en la gestión y tecnologías en este 
campo, así como mostrar las nece-
sidades de adecuar la regulación, su 
tratamiento en el despacho de carga 
y como integrar en el SIN este tipo 
de centrales. 

Este impulso plasmado en el Plan 
Optimo de Expansión,  permitiría 
un aprovechamiento futuro más 
intenso en zonas de gran poten-
cial como Santa Cruz  con aprove-
chamientos no solamente a escala 
comercial sino también como solu-
ciones a escala menores para las po-
blaciones rurales de esas zonas, tan-
to para generar electricidad como 
para los usos mecánicos directos 
de la energía eólica en bombeo de 
agua, molinos y otros usos. El costo 
de oportunidad del gas y los precios 
reales de combustibles como el die-
sel utilizado en los consumos ais-
lados, ofrecen una oportunidad de 
sustitución con generación eólica.
 

4¿Qué acciones requeri-
ría el aprovechamiento 
de la energía eólica en el 
país?

El aprovechamiento de nuestros 
recursos renovables requiere des-
plegar un gran esfuerzo local para 
incorporar las tecnologías para su 
aprovechamiento y disminuir la 
brecha y dependencia tecnológica 
que señaló como tema relevante  el 
Presidente al clausurar el congreso.     

La energía eólica se ha incorporado a la alacena 
abarrotada de recursos energéticos que tiene el país al 
disponer de un Atlas Eólico de Bolivia que nos muestra el 
potencial energético del viento



Ni avión, ni coche, ni barco, ni tren…. el nuevo sistema para 
media distancia propuesto por Elon Musk sería seguro, 
rápido, de bajo coste, sostenible y resistente a los terremotos. 

Llega el Hyperloop para revolucionar el transporte

Imagínese entrando en una 
cápsula de menos de dos me-
tros de diámetro junto con 
otros 27 pasajeros, todos sen-

tados cómodamente; las puertas se 
cierran y la cápsula, dentro de un 
tubo, acelera, alcanza la velocidad 
de crucero de más de 1.200 kilóme-
tro por hora y cubre la distancia de 
Madrid a Barcelona en poco más de 
media hora desplazándose sobre un 
colchón de aire. Sería algo así como 
viajar por una versión de gran ta-
maño de uno de esos tubos neumá-
ticos de antaño tan comunes para 
enviar documentos de una oficina 
a otra en un edificio.

 La idea se llama Hyperloop y es 
la nueva propuesta del millonario 
estadounidense de la tecnología, 
Elon Musk, muy activo en el sector 
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transporte del futuro
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espacial con su empresa Space X y 
en la automoción eléctrica, con sus 
coches Tesla. Su objetivo es revolu-
cionar el transporte y ha presenta-
do el concepto de esta alternativa 
a los tradicionales trenes, aviones, 
coches y barcos. Musk asegura que 
el Hyperloop sería seguro, rápido, 
barato, inmune a la meteorología, 
sostenible y resistente a los terre-
motos.

El diseño está pensado para cu-
brir la distancia San Francisco los 
Ángeles (unos 600 kilómetros) y 
transportar 840 pasajeros por hora 
(7,4 millones al año); su coste de 
desarrollo y construcción no de-
bería superar los 6.000 millones de 
dólares (4.500 millones de euros). 
En comparación con los 53.000 
millones de euros del tren de alta 
velocidad planeado para cubrir la 
distancia entre las dos principales 
ciudades californianas, la idea del 
Hyperloop resulta más que atracti-
va. “Creo que es la solución correc-
ta para casos específicos de gran 
densidad de tráfico entre ciudades 
situadas a menos de 1.500 kilóme-
tros una de otra; a partir de ahí el 
vuelo supersónico sería más rápido 
y barato”, considera Musk.

Para el pasajero “se parecería mu-
cho a viajar en avión, con un ace-
leración inicial y, cuando se ha al-
canzado la velocidad de crucero, 
no se notaría la alta velocidad en 
absoluto”, afirma este visionario de 
la tecnología. En cuanto a la fuente 
de energía para alimentar el siste-
ma, lo dejó muy claro en la rueda 
de prensa en la que dio a conocer su 
invento: “Hay mucho más espacio 
para paneles solares sobre el tubo 
del que realmente se necesita”. Las 
baterías acumularían energía para 
los viajes nocturnos y para los días 
nublados.

“Cuando se aprobó el tren de alta 
velocidad de California [San Fran-
cisco-Los Ángeles], no me gustó en 
absoluto… Como a otros muchos. 
¿Cómo es posible que en la casa de 
Silicon Valley y del Jet Propulsion 
Laboratory, donde se hacen co-
sas increíbles como indexar todo 

el conocimiento mundial o colo-
car robots en Marte, se constru-
ya un tren bala que es uno de los 
más costosos por kilómetro y uno 
de los más lentos del mundo”, se 
plantea Musk. Pero sería estupen-
do tener una alternativa al viaje en 
avión o en coche.

El Hyperloop es una alternativa 
atractiva y, aunque parezca tan fu-
turista, las tecnologías necesarias 
para hacerlo realidad prácticamen-
te existen. Es cuestión de ponerse 
a desarrollar la idea, y Musk dice 
que lo presenta como un concepto 
abierto para que cualquiera en el 
mundo pueda ponerse a trabajar 
en ello y hacer sus aportaciones. Él 
mismo no se mete de lleno ya que 
está volcado en los coches Tesla y 
en los vehículos espaciales, pero 
no descarta dedicarse también a 
esta revolución del transporte en 
un futuro no lejano. De momento 
ha elaborado un plan general que 
incluye información técnica.

Para desplazarse por el tubo, con 
baja presión en el interior, las cáp-
sulas llevarían un compresor-ven-
tilador en la punta que desplazaría 
aire desde la parte frontal a la tra-
sera. La gracia es que ese mismo 
aire desplazado hacia atrás haría 
de colchón sobre el que se despla-
zaría el vehículo, sin ruedas, sin 
railes y con escasa fricción.

El tubo cilíndrico de acero (dos, 
uno junto a otro, para circular en 
los dos sentidos), de algo más de 
dos metros de diámetro, puede ir 
sujeto sobre pilonas a 30 metros 
una de otra, lo que permite, entre 
otras ventajas, una construcción 
segura frente a terremotos. Ade-
más, este sistema simplifica las 
soluciones necesarias para hacer 
frente a la expansión/contracción 
térmica. 

El Hyperloop, calcula Musk, po-
dría estar transportando pasajeros 
entre Los Ángeles y San Francisco 
dentro de diez años, y puntualiza 
que hay varias cuestiones técnicas 
a solucionar, como los retos aerodi-
námicos en el tubo.
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El año pasado la minería ilegal destruyó 1.800 hectáreas 
de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional 
de Tambopata (zona selvática del Perú), casi 150% de la 
destrucción que causó en 2011. Desafortunadamente, 

todo indica que la devastación no será menor este año.  

Esta actividad extractiva –que no genera canon ni paga impues-
tos, por el contrario, comete una veintena de delitos– explota 
casi la cuarta parte del total del oro que exporta el Perú, movili-
zando miles de millones de dólares anualmente.

¿Con que vara se mide 
la minería ilegal en el Perú?
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¿Qué se está haciendo para com-
batir este crimen? En mayo pa-
sado, el gobierno peruano creó el 
“Alto Comisionado en Asuntos de 
Formalización de la Minería, Inter-
dicción de la Minería Ilegal y Re-
mediación Ambiental” para encar-
garse de coordinar y supervisar la 
“Estrategia Nacional para la Inter-
dicción de la Minería Ilegal”.

Dado el rimbombante nombre del 
cargo, uno esperaría acciones efi-
caces contra las actividades ilega-
les de quienes, bajo el eufemismo 
de pequeña minería o  minería 
artesanal, no sólo perjudican la 
recaudación tributaria y el desa-
rrollo de actividades sostenibles, 
sino que causan graves daños a la 
salud y seguridad de la población, 
al medio ambiente y al patrimonio 
natural del país. Sin embargo, hasta 
ahora no conocemos nada positivo 
ni contundente del “alto comisio-
nado”.

Mientras tanto, los actos de co-
rrupción en Madre de Dios y otras 
regiones del país continúan impu-
nemente. Peor aún, cuando recien-
temente 8.000 mineros de diversas 
regiones bloquearon nuestras ca-
rreteras exigiendo la derogatoria 
de la norma sobre el procedimien-
to de formalización de la minería 
ilegal, el gobierno neutralizó “exi-
tosamente” dichos bloqueos con 
el infalible método de la “marcha 
atrás”. Tal como lo lee: los mineros 
ilegales tendrán hasta el 2016 para 
“formalizarse”.

Gracias al “éxito” de esta rápida 
“negociación” (fue una fracción 

(*) Es Managing Partner de EY en 
Perú y miembro de su directorio 
sudamericano. Asesora a impor-
tantes empresas peruanas e inter-
nacionales. Cuenta con un MBA 
de la Adolfo Ibáñez School of Ma-
nagement de Miami. Analista y 
conferencista en temas de su espe-
cialidad, es también presidente y 
miembro del directorio de diversas 
instituciones universitarias, profe-
sionales y empresariales.

mínima de lo que toma resolver 
conflictos con la minería legal), 
estos delincuentes cuentan ahora 
con “licencia social-legal-estatal” 
por dos años más (siempre y cuan-
do otros bloqueos de carreteras no 
posterguen el plazo) para seguir 
devastando bosques, contaminan-
do ríos, explotando a mucha gente, 
utilizando insumos restringidos, 
lavando dinero y corrompiendo a 
medio mundo, mientras ganan mi-
les de millones de dólares.

Esta actividad ilegal ocurre en mu-
chas regiones del Perú, sin embar-
go, las autoridades hacen poco o 
nada contra su negativo impacto 
social y ambiental. 

Distinta ha sido la postura, cuando 
más de una vez –y sin razón– se 
opusieron a proyectos técnicos de 
la minería legal que con su inver-
sión genera trabajo, paga impuestos 
y contribuye al desarrollo del país.

La pregunta es ¿con qué vara se 
mide a la minería ilegal? ¿Qué es 
lo que esperan las autoridades? 
¿Quizás el 2016 para generar ma-
yor visibilidad e impacto político? 
¿Es que las miles de hectáreas de 
bosques que se depredan cada año 
(el impacto en 2012 es cinco veces 
mayor al de hace solo diez años) no 
son causa suficiente para una pos-
tura clara y firme por parte de los 
políticos, ONG y organizaciones 
defensoras de los derechos huma-
nos? Al parecer, no les preocupa la 
condición precaria de los cien mil 
trabajadores en esta actividad, ni 
sus efectos colaterales como la tra-
ta de personas.  

Si tan sólo una pequeña porción de 
estos daños fueran causados por la 
minería formal, ¿cómo reacciona-
rían algunos políticos y ONG? Con 
seguridad, veríamos a más de un 
“caserito” paseándose por sets de 
televisión denunciando la “depre-
dación” y buscando réditos políti-
cos. Pero cuando se trata del daño 
que causan los mineros ilegales, la 
postura que prima es la de “no se 
oye padre”.

La minería ilegal es una actividad 
criminal y perversa que genera 
efectos negativos multiplicadores. 
Así como pasó con el fenómeno 
de los cocaleros, que no se manejó 
bien en su momento y hoy tenemos 
el grave problema del narcoterro-
rismo, así también puede pasar con 
los efectos de la minería ilegal. Los 
millonarios ingresos de esta activi-
dad criminal son fuente de corrup-
ción, lavado de dinero, violencia y 
crimen. El gobierno comete un gra-
ve error al perder tiempo. Acabar 
con esta lacra requiere de liderazgo 
y coraje. La pregunta es ¿los tiene?

Esta actividad ilegal ocurre en muchas 
regiones del Perú, sin embargo, las 
autoridades hacen poco o nada contra su 
negativo impacto social y ambiental.
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El uso racional y eficiente de la energía para 
que las empresas alcancen una mayor produc-
tividad y calidad de producción. Por ello, saber 
cómo una empresa contrata su energía, cómo la 
consume en sus procesos, cuánto repercute en 
sus costos y qué mejoras se puede realizar para 
disminuir el costo energético, motivó el surgi-
miento de las Auditorías Energéticas (AE).
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LAS AUDITORÍAS ENERGÉTICAS, 
¿ EN LA RUTA DEL USO RACIONAL 

DE LA ENERGÍA?

¿QUÉ 
BUSCA UNA 
AUDITORÍA 
ENERGÉTICA?

El principal objetivo es promover la Eficiencia 
Energética (EE). Se trata de determinar dónde y 
en qué se está utilizando la energía y además de 
analizar y cuantificar posibles mejoras en la efi-
ciencia de su uso. De ninguna forma se trata de 
verificar las cuentas energéticas de la empresa, 
como podría interpretarse por analogía con los 
usos en finanzas y contabilidad.

Antes de efectuar una AE es necesario realizar un prediag-
nóstico, el que recopila un conjunto de datos básicos como: 
producciones, consumo de electricidad y combustibles y 
los costos energéticos asociados. Estos datos se analizan 
y se relacionan entre sí para determinar los indicadores 
Energéticos Históricos (IEH): consumos específicos y, de 
ser posible costos energéticos para los distintos produc-
tos elaborados en sus distintas etapas de producción. Los 
IEH servirán como base de comparación para las mejoras 
propuestas.

OBJETIVO DE 
LAS AE

PREDIAGNÓSTICO

1 2
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Se pueden definir dos tipos de Auditorías Energéticas: 
La Auditoría Energética Inicial (AEI), la que es indis-
pensable para las instituciones que inician un Sistema 
de Gestión Energética(SGE), permite determinar la 
línea base de consumo energético y priorizar la imple-
mentación del SGE. En este caso se define como: “Un 
proceso independiente, mediante el cual se obtiene 
un conocimiento suficientemente fiable del perfil de 
consumo energético de la institución en forma desa-
gregada y los factores que lo afectan. Identifica, evalúa 
y ordena las distintas oportunidades de ahorro ener-
gético en función de su rentabilidad”. Algunos de sus 
objetivos son: analizar las demandas energéticas en los 
equipos y procesos productivos lo más desagregado 
posible y, entre otros, determinar el nivel de capacita-
ción y motivación del personal relacionado con el uso 
de energía.

54

INSTRUCCIONES 
GENERALES

AUDITORÍA ENERGÉTICA 
INICIAL (AEI) AUDITORÍA ENERGÉTICAS 

RUTINARIAS (AER)

6

Fuente: http://www.acee.cl/

Estas auditorías se realizan periódicamente, per-
miten vigilar el comportamiento energéticos de 
los procesos. Esta es una poderosa herramien-
ta de la administración de la institución para 
tener una visión independiente de la evolución 
de la EE en sus procesos. En este caso la defi-
nimos:”Un proceso independiente, mediante el 
cual se obtienen datos instantáneos suficiente-
mente fiables del perfil de consumo energéti-
co de la institución en forma desagregada y se 
compara con los registros históricos”. Entre sus 
objetivos se distinguen: El funcionamiento de 
los equipos visualizando la energía útil compro-
metida en los  procesos  versus la utilizada para 
este fin, determinando así rendimientos y, entre 
otros, el cumplimiento de los horarios y ciclos 
de trabajo. 

Las AE requieren que se establezca una buena relación entre 
el personal de la empresa auditada y el personal auditor, para 
que la transmisión de datos e informaciones sea más verás y 
fluida. La planificación de los trabajos de la auditoría debe 
acordarse con los responsables de la empresa y de las seccio-
nes que son auditadas, para minimizar la interferencia con 
el normal funcionamiento de la producción, y que las etapas 
planificadas se cumplan estrictamente.
Es conveniente preparar una lista de la documentación nece-
saria para la auditoría, y comentarla con el responsable de la 
empresa y el proceso.
Para la realización de medidas “in situ” se debe obtener auto-
rización previa. Se harán con las máximas medidas de segu-
ridad para el personal, la cantidad y calidad de la producción 
y la auditora, solicitar permisos para instalación de equipos y 
evitar que los operadores de la planta modifiquen su método 
de trabajo.
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La presente entrevista grafica el dilema del sector energético en 
América Latina: la falta de inversión como una espada de Damocles 
que persigue a todos aquellas empresas que han pretendido; como 
Pemex, prescindir de la inversión privada externa. En esta línea y 
tras el anuncio de la reforma energética en México, uno de los más 
influyentes hombres de Estado, como lo es Videgaray, asegura que “lo 
primero que tenemos que hacer, como definición fundamental de la 
política petrolera, es diseñar una política de restitución de reservas. 
Y la restitución de reservas no se da rezando…” Dada la coyuntura, 
reproducimos parcialmente esta entrevista para los lectores de 
ENERGÍABolivia, la versión completa la tienen disponible en nuestra 
página web.

Buena entrevista… la que diste a 
Carmen Aristegui. Bien Carmen y 
bien tú.  Pero, bueno, hoy es mar-
tes 13, Luis…

Se ríe y bromea: “Uno de los argu-
mentos para no presentar la refor-
ma hoy, sino ayer, era por esto del 
martes 13. No era mi argumento, 
pero alguien lo puso en la mesa”.

Pero el martes 13 puede ser de 
buena suerte…

“Puede ser de buena suerte, yo creo 
que el 13 es un número de buena 
suerte. Pero yo no creo mucho en 
eso de la buena o mala suerte”.

Vuelvo a tu entrevista con Car-
men, ahí hablaste de un debate…

“Yo creo que el debate, una de las 
cosas muy buenas de que ya se haya 
presentado la iniciativa, de que el 
presidente ya haya hecho público 
el proyecto de reforma energética, 
que lo haya enviado al Senado es el 
que se abre el debate, un debate en 
un tema tan importante, con tantas 
implicaciones económicas y políti-
cas, históricas incluso. Debe ser un 
debate serio, informado y amplio, 
muy amplio”.

Nadie dejará de opinar.

“Creo que el debate no puede darse 
con la seriedad requerida si el go-
bierno no hace explícita su visión 
y su propuesta de cambio en el sec-
tor energético, particularmente en 
materia de hidrocarburos. Y eso 
fue lo que hizo el presidente de la 
República ayer. Creo que el debate, 
Federico, va a seguir, son muchos 
los temas, algunos de mucha com-
plejidad técnica, técnica en materia 
de ingeniería, técnica en materia 
económica, pero a final de cuentas 

tiene un impacto directo en la cali-
dad de vida de las familias”.

El debate se va a dar en las Cáma-
ras, en este caso en el Senado pri-
mero, pero también fuera de las 
Cámaras.

“Se va a dar en muchos espacios y 
en muchos niveles, naturalmente 
el debate definitorio es el que ocu-
rra en el constituyente permanente 
empezando por la cámara de origen 
que es el Senado de la República, no 
solo de la iniciativa del presidente, 
sino también de la iniciativa que 
presentó antes Acción Nacional. 
Entendemos que el PRD presenta-
rá la suya en los próximos días. El 
Senado va a ser el lugar en el que 
se dé el debate, pero no sólo se va 
a dar en el Senado, ocurrirá en mu-
chos foros, en muchos lugares del 
país, en el Pacto por México, en los 
medios de comunicación, en la aca-
demia…”

En Twitter…

“Claro, naturalmente se va a dar en 
las redes sociales…”
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Y en la calle

“Se va a dar y se debe dar en todos 
los espacios, no estamos discutien-
do un asunto marginal, un asunto 
menor, estamos hablando de un ac-
tivo sustancial del Estado mexica-
no que tiene un impacto en la vida 
diaria de la gente, que pega en el 
bolsillo de los mexicanos, que pue-
de determinar nuestra capacidad 
de empleo y de crecimiento en los 
próximos años”.

¿Es más importante este cambio 
que el tratado de libre comercio?

“Ambos son cambios muy impor-
tantes, no me atrevería a decir cuál 
es más importante, pero sin duda 
estamos hablando de un cambio de 
esa naturaleza. Es una de las deci-
siones más importantes que tene-
mos como país en materia econó-
mica”.

¿La madre de todas las reformas?

“Mira, una reforma importantísi-
ma. Yo no me atrevería a usar un 
calificativo así. Pero es una reforma 
trascendente, es una discusión a la 
que hay que entrarle. Hasta ahori-
ta yo creo que el único consenso 
que hay es que tiene que cambiar el 
sector energético. No he escuchado 
una sola voz diciendo que el sector 
energético se quede como está”.

Pero ¿no se sienten ustedes como 
el cuetero? Lees el Reforma y dice 
que la reforma se quedó corta, que 
es muy ligera, y lees La Jornada y 
les parece que esta es la entrega 

de todos los bienes de la nación a 
quién sabe quién

“Es un hecho que en México tene-
mos una gran pluralidad de ideas. 
En un México democrático como 
el que vivimos se expresan las di-
ferentes voces y en este tema creo 
que es muy nítido ver la diversi-
dad, el rango de diferencias entre 
las posiciones, lo importante aquí 
es que el presidente de la Repúbli-
ca ha presentado su posición en un 
tema que es importante y que esta-
mos convencidos de que de ocurrir 
esta reforma energética podremos 
tener un impacto en la creación de 
empleos, en la economía familiar, 
con precios mas bajos de la electri-
cidad, del gas, y en las perspectivas 
de crecimiento como nación. Esta 
es una reforma que puede tener 
un impacto muy positivo y notable 
en los próximos años para México. 
Son dos Méxicos distintos, con o 
sin esta reforma”.

¿Cuándo y cómo decidieron uste-
des que iban a hacer una reforma 
energética a la Lázaro Cárdenas? 
Hablaron hasta del mismo texto…

“Efectivamente, es el párrafo sex-
to del artículo 27 constitucional 
que corresponde a hidrocarburos; 
retoma palabra por palabra lo que 
fue aprobado el 9 de noviembre de 
1940 en materia de hidrocarburos”.

¿Lo hicieron para garantizar la no 
privatización?

“El presidente desde antes de ser 
candidato habló explícitamente 
de su intención: cambiar el marco 

normativo mexicano en materia 
de hidrocarburos para permitir, sí, 
una mayor participación del sector 
privado bajo las premisas de que no 
habrá privatización de Pemex, no 
habrá privatización de las reservas 
petroleras, ni de la renta petrolera, 
y esto es algo que lo vino repitiendo 
en distintos foros como candidato”.

Desde antes de la campaña.

“Desde antes de ser candidato del 
PRI lo dijo abiertamente. Hay ar-
tículos y entrevistas que hablan al 
respecto y fue un compromiso en 
su campaña. 

Desde la etapa de transición nos 
instruyó a que empezáramos con 
un estudio amplio de todas las op-
ciones que permitieran conciliar 
estos dos objetivos fundamentales: 
por un lado, poder desarrollar a 
plenitud el sector energético mexi-
cano como una palanca de desa-
rrollo, pero hacerlo sin cometer 
errores como se cometieron en el 
pasado, como los excesos de endeu-
damiento de Pemex o del gobierno 
federal. Y sin privatizar ni a Pemex 
ni a las reservas petroleras. Estu-
diamos muchas fórmulas, porque 
en el mundo existen muchas fór-
mulas, muchas combinaciones.

México es, en ese sentido, un caso 
excepcional, porque somos el úni-
co país donde no se permite la par-
ticipación del sector privado o se 
permite sólo a través de contratos 
de servicios, en los cuáles el parti-
cular hace lo que Pemex le dice y al 
particular se le paga”.

No hay una política de administración 
patrimonial del pueblo de México. Por eso, es fundamental 
que tengamos un nuevo régimen fiscal
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 Contratos que pueden ser terri-
bles para Pemex

“Pueden ser muy costosos porque 
todo el riesgo lo está pagando Pe-
mex. Hay contratos que funcionan 
muy bien y otros que no funcionan 
tan bien. En el resto del mundo 
existen distintas combinaciones, 
existen las concesiones, existen 
los contratos de producción com-
partida, existen los contratos de 
utilidad, hay incluso países donde 
no son concesiones; el caso de Esta-
dos Unidos es el más extremo, aquí 
las reservas en el subsuelo son de 
particulares, no son ni siquiera una 
concesión, son propiedad privada”.

Si encuentro petróleo en mi patio 
es mío, ¿es así?

“Son pocos países en el mundo los 
que tienen un régimen tan extremo, 
Estados Unidos es uno de ellos. En 
la mayoría de los países las reser-
vas petroleras son de la nación, esa 
es la norma en casi todo el mundo y 
existen estos distintos mecanismos 
contractuales como son los contra-
tos de producción compartida, los 
contratos de utilidad y las conce-
siones. Después de un análisis se-
rio, amplio al interior del gobierno, 
el presidente de la República optó 
por una modificación al artículo 
27 constitucional para hacer con-
tratos de utilidad compartida. Esto 
significa que el presidente no está 

proponiendo, primero, las conce-
siones, y segundo, los contratos de 
producción compartida”.

¿Qué diferencia hay entre los con-
tratos de producción compartida 
y los de utilidad?

“En los de producción comparti-
da se le paga al particular con pe-
tróleo. Si se extraen 100 barriles 
de petróleo, algunos barriles se le 
entregan al particular. En los con-
tratos de utilidad compartida, todo 
el petróleo se le entrega al Estado 
mexicano, y el Estado lo vende y le 
entrega un porcentaje de la utilidad 
a los particulares. En estricto sen-
tido económico, hay muchas seme-
janzas entre ellos…”

Pues parecen lo mismo.

“Hay muchas semejanzas entre 
ellos, pero hay muchas diferencias 
en cuanto al control, al control del 
activo petrolero que lo retiene por 
completo el Estado mexicano”.

El petróleo que surja de esos con-
tratos ¿el Estado lo va a vender a 
través de Pemex?

“El Estado mexicano lo puede ven-
der a través de Pemex o a través 
de alguna otra entidad del Estado 
mexicano. Eso sí quedó muy claro 
en el diseño que propone el presi-
dente de la República, y es cierto: 
hay naturales semejanzas entre las 

concesiones, los contratos de pro-
ducción compartida y los contratos 
de  utilidad compartida, pero la di-
ferencia importante es sobre el gra-
do de control que se tiene sobre el 
activo petrolero y la producción de 
petróleo. El presidente tomó la de-
cisión de impulsar los contratos de 
utilidad compartida y no las otras 
figuras, a diferencia del Partido de 
Acción Nacional que, claramente, 
se va a las concesiones y a la pro-
ducción compartida. El presidente 
considera, creo que con argumen-
tos sólidos, que los contratos de 
utilidad compartida son el mejor 
modelo, porque nos permiten como 
país tener un control más estricto 
de las reservas y de la producción”.

En la época de Cárdenas, ¿qué tipo 
de contratos se hacían?

“En la época de Cárdenas propia-
mente no se celebra ningún contra-
to, ahí se modifica la Constitución, 
se modifica la ley para permitir 
los contratos. Pemex celebró sola-
mente 16 contratos, todos fueron 
contratos de producción comparti-
da; de estos sólo cinco entraron en 
operación. Son contratos que se ce-
lebraron en los cincuentas y que tu-
vieron relativamente poco peso en 
la producción total; es decir, con-
tratos que no tuvieran un impacto 
mayor y después se cancelaron, en 
1960, cuando en el sexenio del pre-
sidente López Mateos se modificó 
nuevamente la Constitución y se 
prohibieron los contratos. 

La realidad es que, de entonces a 
ahora, la figura de los contratos se 
ha vuelto mucho más conocida en 
el mundo y hoy, tal vez porque so-
mos de los últimos que nos incor-
poraremos a este régimen, tendre-
mos el beneficio de poder estudiar 
todas las estructuras de los mejores 
países y conocer cuáles son las me-
jores prácticas”.

Tenemos el beneficio de llegar al 
último porque podemos aprender 
de los errores de otros, pero…

“Así es...”

¿Cómo va a ser el México que surja 
después de las reformas? “Será un 
México que pueda crecer más y con un 
crecimiento más justo…”
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Pero te pregunto, Luis, ¿no esta-
mos llegando tarde? ¿La reforma 
no se tardó un poquito…?

“Es una reforma que hubiera sido 
muy positivo que se hubiera hecho 
antes, sin duda alguna. Vemos la 
declinación de nuestra producción 
petrolera, llegamos a producir 3.1 
millones de barriles diarios. Hoy 
apenas estamos llegando a 2.5 mi-
llones de barriles diarios y con una 
inversión mucho más grande de la 
que hacía antes Pemex”.

¿Por qué? ¿Porque es más difícil 
sacar el petróleo?

“Esto poca gente lo sabe, Federi-
co; hoy Pemex invierte más que en 
ningún momento de su historia, 
invierte 20 mil millones de dólares 
al año y saca apenas lo mismo que 
hace dos o tres años, mucho menos 
que hace ocho o nueve años que fue 
cuando alcanzamos el pico, el pun-
to máximo de producción”.

Según leía yo, así están otras com-
pañías petroleras importantes, 
todas, la Shell, la British, leía en el 
Financial Times que en una espe-
cie de círculo vicioso gastan más 
pero producen menos.

“Pero nosotros no nos debemos 
comparar con compañías. Nos de-
bemos comparar con países como 
Colombia, que en 10 años ha du-
plicado su producción o con países 
como Brasil. El caso colombiano y 
el brasileño… tienen las tres mo-
dalidades de contratos, de utilidad 

compartida, producción comparti-
da y concesiones”.

Las tres modalidades…

“El caso colombiano y el brasile-
ño tienen las tres modalidades, los 
contratos de producción compar-
tida, de utilidad compartida y de 
concesiones. En el caso brasileño 
hay un yacimiento muy grande o 
un conjunto de yacimientos que se 
conocen como la sonda del presal, 
donde el gobierno brasileño deci-
dió que ahí solamente operaran los 
contratos de utilidad compartida.

El caso colombiano es un modelo 
fundamentalmente de concesio-
nes, pero hoy el mercado petrolero, 
los mercados financieros entienden 
bien estas tres figuras porque son 
muy conocidas”.

¿Quiénes van a venir a explotar 
aquí el petróleo? ¿Las compañías 
que, según leía, están emproble-
madas, financieramente empro-
blemadas? Por lo menos sus re-
sultados en el último trimestre 
fueron bastante malos para las 
grandes petroleras. Por eso pre-
guntaba si no llegamos tarde

“Las empresas petroleras toman 
riesgo. La definición casi esencial 
de una empresa petrolera es que se 
trata de una empresa diseñada para 
tomar mucho riesgo. Toma riesgo 
geológico, o sea, hay o no hay pe-
tróleo; toma riesgo ambiental, y por 
supuesto, riesgo financiero de mer-
cado, que es la variación del precio 
del petróleo. El petróleo es un ac-

tivo que tiene una enorme volatili-
dad en su precio”.

Ya nos pasó…

“Ya nos pasó como país. Hicimos 
una apuesta: gracias al maravillo-
so descubrimiento de mediados de 
los setenta de los yacimientos en 
aguas someras, particularmente 
en el caso de Cantarell, decidimos 
como país endeudarnos para apro-
vechar esa oportunidad y nos lleva-
mos una muy desagradable y, sobre 
todo, costosa sorpresa. Le costó 
como pocos episodios a la econo-
mía de las familias mexicanas. En-
tonces, las empresas petroleras to-
man riesgo.

La pregunta aquí es la de si, como 
nación, nos conviene a nosotros to-
mar todos los riesgos, o no. Y la res-
puesta en la que creemos es que no.

Tenemos frente a nosotros una 
gran oportunidad energética. Mé-
xico tiene reservas potenciales 
cuantiosas en aguas profundas, en 
lutitas, pero requieren una inver-
sión sustancial. Hoy en día Pemex 
invierte veinte mil…”

Un proyecto promedio ¿cuánto 
cuesta?

“En un pozo en aguas profundas la 
inversión en promedio es de entre 
150 y 200 millones de dólares. Sa-
que o no saque petróleo, y el por-
centaje de éxito es de entre 20 y 50 
por ciento”.

Estamos ante la reforma estructural más 
políticamente recargada de todas las que ha buscado 
Peña Nieto en su primer año de gobierno. 
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Como nación es indispensable que tengamos 
una política de restitución de reservas 
probadas. Esto requiere capital

Y antes del pozo, ¿cuánto cuesta 
la exploración o la investigación?

“Y ese costo del que estamos ha-
blando es cuando ya se decide ha-
cer el pozo, es decir, ya se hizo toda 
la exploración geológica, con toda 
la tecnología sísmica tridimen-
sional maravillosa que hoy existe 
y que tienen los geólogos, que no 
la tenían hace diez o hace veinte 
años. Con esa gran tecnología, que 
también es costosa, ya que se toma 
esta decisión de hacer los pozos 
que son maravillas de la ingeniería, 
que pueden llegar a miles de me-
tros de profundidad, todavía existe 
un riesgo muy grande. Y si pega, si 
hay producción, pues nadie sabe a 
cuánto se va a poder vender ese ba-
rril de petróleo”.

Sí, porque el precio puede variar.

“Porque el precio puede subir, pue-
de bajar. Varía. Entonces, hoy tene-
mos una gran oportunidad. Nece-
sitamos invertir sustancialmente 
más en petróleo”.

¿Cuántos pozos se pueden perfo-
rar?

“En Estados Unidos, en la zona del 
Golfo de México, que es colindante 
con nuestra zona del Golfo y que es 
parte de lo mismo, el año pasado se 
hicieron 91 pozos. En nuestro lado 
Pemex hizo tres. Si queremos no-
sotros, primero que nada, restituir 
las reservas probadas, porque hoy 
estos yacimientos son de reservas 
posibles o probables, pero lo pri-
mero que tenemos que hacer, como 
definición fundamental de la polí-
tica petrolera, es diseñar una po-

lítica de restitución de reservas. Y 
la restitución de reservas no se da 
rezando para que nos caigan más 
reservas, que nos las dé la natura-
leza…, no es así”.

¿No?

“Tenemos que explorar para tener 
certidumbre de que existen ahí 
las reservas, que estén probadas. 
Como nación es indispensable que 
tengamos una política de restitu-
ción de reservas probadas. Esto re-
quiere capital. Segundo, en materia 
de producción, para recuperar los 
niveles de producción que tuvimos 
y que podemos tener, pues requeri-
mos inversión. Hoy Pemex invierte 
20 mil millones de dólares al año y 
nuestra estimación es que requeri-
ríamos entre 20 y 30 mil millones 
adicionales para tener una política 
petrolera de restitución de reservas 
y de una explotación racional del 
petróleo.

Y entonces entramos al verdadero 
debate, al más importante, en mi 
opinión. Ahí está la oportunidad, 
ese es el monto que requerimos. 
Imagínate, si cada pozo cuesta 200 
millones de dólares, vamos a nece-
sitar entre 20 mil y 30 mil millones 
de dólares adicionales. Entonces 
la pregunta es, ¿cómo los vamos a 
conseguir?”

Podríamos pedir prestado para 
desarrollar a Pemex.

“He escuchado voces, por cierto 
de gente seria, que dice, ‘pues que 
ponga Pemex una oficina en Wall 
Street y que pida prestado’. Hay 
quien opina que no nos prestarían.

No, el problema es, ¿qué pasa si sí 
nos prestan?”

Es el argumento de Jiménez Es-
priú. Él dice que es muy difícil 
controlar a las grandes petroleras 
y yo le preguntaba, ¿qué es más 
difícil, controlar a las grandes pe-
troleras o a los grandes bancos?

“Vamos a pensar que invertimos 20 
mil millones de dólares más. Que 
elevamos la inversión de Pemex de 
20 mil a 40 mil millones de dólares 
con una política petrolera en la que 
estemos todos de acuerdo, de pro-
ducción racional, de producción de 
gas que es muy importante, cada 
vez más importante la producción 
de gas natural, en fin… y lo hace-
mos durante 10 años seguidos, eso 
va a incrementar la deuda de Pe-
mex o del gobierno mexicano…”

Sería un incremento de cuidado…

“Es una falacia decir que no se en-
deuda el gobierno, que se endeuda 
Pemex. Es lo mismo, Pemex es una 
empresa pública. Si nos prestan 
todo eso, vamos a incrementar en-
tre 18 y 20 puntos la deuda como 
porcentaje del PIB. Hoy la deuda 
como porcentaje del PIB está en 36 
por ciento; en su punto máximo, 
en 1982 en la crisis de la deuda, la 
deuda fue 54 por ciento, o sea, es-
taríamos haciendo exactamente lo 
mismo”.

Hay que hacer otra cosa, pues…

“La pregunta es: ¿no hay una forma 
mejor de hacerlo? Y la respuesta es 
un claro sí, es un claro sí en el que 
tengamos contratos, en los cuales 



conservamos la propiedad de los 
hidrocarburos. No tenemos por 
qué compartir la renta petrolera, 
pero sí compartimos el riesgo. Pa-
garemos por el petróleo solamente 
cuando el petróleo esté ahí”.

En todo este proceso, Luis, ¿qué 
pasa con los ingenieros mexica-
nos? La participación del mexica-
no en todos estos proyectos, ¿qué 
candados van a establecer uste-
des o tienen contemplados en la 
ley para que si vienen las grandes 
empresas globales se considere a 
gente mexicana?

“Yo creo que, otra vez, como somos 
los últimos en llegar a éstos esque-
mas contractuales podemos tam-
bién analizar este ángulo que es, en 
mi opinión, fundamental. Algunos 
países lo han hecho muy bien, tal es 
el caso de Brasil, donde hay reglas 
muy explícitas y estrictas de conte-
nidos nacionales; en el modelo que 
propone el presidente Enrique Peña 
Nieto se busca no solamente invitar 
a empresas a que vengan a invertir 
a México y que nos ayuden a no en-
deudarnos para desarrollar nuestro 
petróleo, sino que también tengan 
una obligación de desarrollar a una 
industria petrolera nacional…”

¿Se les puede obligar entre comi-
llas a tener proveedores mexica-
nos?

“Por supuesto, esas son las reglas 
de contenido nacional y funcionan 
muy bien en países como Brasil. El 

que venga a México tiene que con-
tratar personal mexicano, tiene que 
entrenar personal mexicano, tiene 
que subcontratar, porque todas las 
empresas petroleras subcontratan 
servicios, los servicios con mexica-
nos, hacer compras en México”.

¿Qué tan sencillo es hacer eso?

 “Yo creo que nos tenemos que qui-
tar algunas ataduras ideológicas y 
una de ellas es, la de que en México 
no hacemos política industrial. Lle-
vamos mucho tiempo con eso, tal 
vez son resabios de aquel Consenso 
de Washington de los ochenta y los 
noventa, cuando se decía que los 
Estados no deberían, los gobiernos 
no deberían de hacer una política 
industrial. Somos tal vez el único 
país que se quedó ahí, porque hoy 
todos hacen política industrial, y 
sin duda una palanca para hacer po-
lítica industrial es el sector energé-
tico y lo puede ser con reglas muy 
claras de contenidos nacionales”.

Que compre a los mexicanos, 
pues.

“Si se van a comprar materias pri-
mas, que se compren en México; 
si se va a contratar personal, que 
sea mexicano. Así podemos tener 
un verdadero renacimiento de la 
ingeniería mexicana en materia de 
petróleo”.

¿Qué pasaría o qué pasará con el 
Instituto Mexicano del Petróleo 
con esta reforma? Era un orgullo 
de los mexicanos?

“El Instituto Mexicano del Petróleo 
debe fortalecerse y jugar un papel 
mucho más importante del que jue-
ga hoy, lo mismo que la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, lo mis-
mo que la Universidad Nacional 
Autónoma de México y que el Poli…

La información, la investigación 
en materia de energía del petróleo, 
las tecnologías las debemos desa-
rrollar. Conforme México se con-
vierta en un lugar más activo en la 
innovación vamos a tener mayores 
inversiones en ciencia y tecnología, 
mayor capacidad de desarrollo de 
ideas propias y de tecnología pro-
pias”.

¿Es posible ver a empresarios 
mexicanos en estos proyectos?

 “Sin duda, sí, el asunto es que se 
requiere tener balances muy gran-
des para tomar estos riesgos y sin 
duda hay algunas empresas mexi-
canas que podrán tener la capaci-
dad. Creo que lo más importante 
será que las empresas mexicanas 
le apuesten a la industria petrole-
ra a través de asociarse con Pemex 
o con jugadores internacionales y 
que vayamos desarrollando una 
industria nacional competitiva. No 
podemos apostar al desarrollo de 
una industria nacional que vive del 
subsidio o que vive de un apoyo del 
gobierno. Sí, tenemos que desarro-
llar industria mexicana, pero tiene 
que ser una industria plenamente 
competitiva, y este modelo de aso-
ciación, de claras reglas de conte-
nido nacional puede ser también 
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un buen instrumento de la política 
industrial”.

Pedí una entrevista a un empre-
sario importante. Me dijo: “No te 
puedo dar la entrevista porque 
dependiendo de cómo salga la re-
forma quizás invierta en eso”.

“Pero no solamente hay que tener 
dinero, hay que tener también… co-
nocimiento y apetito por el riesgo, 
porque la petrolera es una industria 
altamente riesgosa”.

¿Es un casino el petróleo? Digo, 
con tanto riesgo.
“No, porque en un casino se toman 
apuestas aleatorias, en este caso 
son apuestas informadas. Pero son 
apuestas, y de gran envergadura”.

Llegamos al tema de los impues-
tos de Pemex.

“¿Cómo crear un marco que per-
mita una administración racional 
y de largo plazo del activo? Entre 
lo que propuso el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, está 
que tenemos que revisar de manera 
íntegra el régimen fiscal de Pemex. 
Hoy el régimen fiscal de Pemex 
implica que a Pemex no se le trate 
como a una empresa. A Pemex se le 
trata como si fuera una secretaria 
de Estado. Pemex necesita un trata-
miento fiscal de empresa”.

Hay consenso en eso.

“Hay un ensayo del ingeniero Cuau-
htémoc Cárdenas, del año pasado, 
que dice: ‘El problema no es que Pe-
mex pague más o menos impuestos 
que otras empresas petroleras en el 
mundo; Pemex paga más o menos 
lo mismo. El problema es la forma 
en que lo hace’. Es una forma en 
que… la relación entre la Secretaría 
de Hacienda y Pemex es esencial-
mente al revés de lo que pasa en el 
resto del mundo. Lo normal es que 
una empresa tenga impuestos, ge-
nere utilidades y después se toma 
una decisión racional sobre qué ha-
cer con las utilidades.

Al final el único dueño de Pemex 
es el Estado mexicano. El Estado 
tiene que, a partir de un monto de 
utilidad, decidir si reinvierte en la 
empresa o toma un dividendo. Así 
ocurre en Petrobras y en Ecopetrol 
de Colombia. En México, no. En 
México, Hacienda quita todo y des-
pués se le da a Pemex lo que está en 
el presupuesto”.

¿Qué tanto le quitan o no le dan a 
Pemex?

“Es interesante que en el presu-
puesto de Egresos de la Federación 
a Pemex le han dado cada vez más 
recursos en los últimos años. No es 
precisa la información de que cada 
vez el gobierno, a través de Hacien-
da, le quita más recursos a Pemex; 
la verdad es que los datos de los úl-
timos años muestran lo contrario.

Ante la declinación de las reservas, 
el gobierno mexicano le ha tenido 
que meter mucho dinero a Pemex 
para tratar de sostener la platafor-
ma de producción, estabilizándola. 
Nos hemos estabilizado en los últi-
mos cuatro años en 2.5 millones de 
barriles diarios en proyectos muy 
costosos y muy complejos como el 
de Chicontepec, en Veracruz”.

No ha ido tan mal la cosa, pues…

“Pero el problema es que en esta ló-
gica, no hay una planeación a largo 
plazo. No hay una política de admi-
nistración patrimonial del pueblo 
de México. Por eso, es fundamental 
que tengamos un nuevo régimen 
fiscal, que permita que el gobierno 
mexicano se comporte no como un 
recaudador, sino como dueño de un 
patrimonio que se administra con 
racionalidad a largo plazo. A final 
del día, las utilidades de Pemex van 
a ser para el Estado mexicano.

La pregunta es ¿cuándo y cómo? 
Yo no tengo la menor duda de que 
con una buena política petrolera, 
de hidrocarburos, le va a ir mejor 
a Pemex y le va a terminar yendo 
mejor al propio gobierno mexica-
no, por los impuestos que le cobre 

a Pemex, que tendrán que ser más 
moderados, y por los dividendos 
que reciba de Pemex”.

Hay que cambiar las reglas fisca-
les de Pemex, por lo que entiendo.

“Este cambio es tan importante 
como el cambio en el régimen con-
tractual y no se puede entender el 
uno sin el otro. Son dos piezas esen-
ciales de la reforma energética”.
 

(*)http://reformas.sdpnoti-
cias.com/impacto-de-las-re-
formas/2013/08/13/
entrevista-con-luis-videga-
ray-en-la-reforma-energetica-el-pre-
sidente-dialogara-con-quien-quie-
ra-dialogar
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El ‘fracking’ y el
‘trilema’ energético (*)

La fractura hidráulica o fracking es una técnica utilizada para liberar gas o petróleo de 
rocas sedimentarias de muy baja porosidad y permeabilidad (shales) a base de inyec-
tar en el subsuelo agua a presión, junto a pequeñas cantidades de arena y productos 
químicos. El uso de esta técnica ha suscitado una polémica que desde una perspectiva 
estrictamente científica, revela mucha más opinión y convicción que conocimiento 

y espíritu crítico. Algo que no resulta sorprendente en una sociedad que vive inmersa en un 
proceso acelerado de trivialización y simplificación de los temas complejos, como es el caso de 
la sostenibilidad energética.

Esta pasa por la resolución de un trilema, definido por tres retos íntimamente relacionados entre 
sí y que no pueden solventarse uno a uno, independientemente de los otros dos. Podemos decir 
que la sostenibilidad energética se dirime en tres frentes de batalla simultáneos, que dibujan 
un triángulo con vértices definidos por la e de la economía, la e de la energía (o de seguridad 
de suministro) y la e de la ecología (o del medio ambiente-cambio climático). Lo aconsejable en 

Mariano Marzo (**)

La técnica de la fractura hidráulica ha suscitado una viva polémica que, 
desde una perspectiva desapasionada y estrictamente científica, revela 
mucha más opinión y convicción que conocimiento y espíritu crítico
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Unidos se obtenga mediante la apli-
cación de técnicas de fracturación 
hidráulica. Esto haría que el país, 
que en 2010 importaba cerca de un 
10% de su consumo, pudiera trans-
formarse a medio plazo en un ex-
portador neto.

En conjunto, las proyecciones 
apuntan a que Estados Unidos, que 
hoy día importa cerca del 20% de 
su demanda total de energía, se 
convierta hacia 2030 en práctica-
mente autosuficiente, lo que supo-
ne una diferencia radical respecto 
a la tendencia prevista para el resto 
de los países que actualmente son 
importadores de energía. En este 
sentido, merece la pena destacar 
que, durante el mismo periodo, la 
dependencia de las importaciones 
de petróleo y gas de la Unión Euro-
pea podría haberse incrementado a 
porcentajes cercanos al 90%.

La situación en el frente de la eco-
nomía también revela un balance 
positivo. No cabe duda de que el re-
punte de la producción de petróleo 
y gas en Estados Unidos mediante 
el uso de la fracturación hidráulica 
está impulsando la actividad eco-
nómica del país, creando una nue-
va industria, generando puestos de 
trabajo y abaratando los precios del 
gas y de la electricidad. 

Aunque existen dudas sobre la per-
sistencia en el tiempo de los bajos 
precios del gas en Estados Unidos —
hay quien incluso habla de una bur-
buja a punto de estallar— las previ-
siones de la AIE son que durante el 
periodo 2010-2035 el precio del gas 
en dicho país será entre tres y dos 
veces más barato que la media de 
la Unión Europea, mientras que los 
precios de la electricidad en esta 
zona serán de cuatro a cinco veces 
más caros que en Estados Unidos, 
lo que sin duda supondrá un pesado 
fardo para la competitividad de la 
industria del Viejo Continente.

En contraposición a los dos frentes 
analizados, el del medio ambien-
te presenta un balance bastante 
menos halagüeño, aglutinando el 

grueso de las críticas de los oposi-
tores a la fracturación hidráulica, 
(ligada a) una intensiva ocupación 
del territorio, un importante con-
sumo de agua dulce y (a) la gene-
ración ocasional de microseísmos. 

Los oponentes a la fracturación hi-
dráulica también hacen hincapié 
en la frecuente e inevitable conta-
minación de acuíferos por la migra-
ción de parte de los fluidos inyec-
tados en el subsuelo, así como por 
el metano liberado de las rocas. Sin 
embargo, las evidencias recogidas 
en la literatura científica apuntan a 
que, salvo en el caso de accidentes 
provocados por malas prácticas du-
rante las perforaciones, no existen 
pruebas concluyentes sobre la rea-
lidad de ambos fenómenos.
 
Mi opinión es que Estados Unidos 
no ha resuelto satisfactoriamente 
el trilema formulado al comienzo 
de este artículo. Simplemente se ha 
limitado a dejar actuar al mercado 
sobre el eje economía-seguridad 
de suministro. Es hora de que las 
Administraciones, de la mano de la 
ciencia y con la complicidad de las 
organizaciones sociales, busquen 
un mayor compromiso con el me-
dio ambiente a través de la regula-
ción.

Algo similar a lo que acaba de ocu-
rrir en el Estado de Illinois donde, 
tras una inusual colaboración entre 
la industria y algunos grupos am-
bientalistas, se ha aprobado la regu-
lación más estricta de Estados Uni-
dos con el propósito de crear miles 
de puestos de trabajo en ciertas zo-
nas económicamente deprimidas.

(*) El País 
http://elpais.com/
elpais/2013/08/07/
opinion/1375879720_982711.html

 Es catedrático de Recursos Energéti-
cos en la Facultad de Geología de la Uni-
versidad de Barcelona.

política energética es buscar el ba-
ricentro de este hipotético triángu-
lo. Si adoptamos medidas muy de-
cantadas hacia uno de los vértices, 
corremos el riesgo de descuidar los 
otros dos frentes de batalla y per-
der la guerra. Esto quiere decir que 
debemos aspirar a un mix energé-
tico lo más limpio, barato y seguro 
posible. No nos podemos confor-
mar con disponer de un suministro 
abundante a precios competitivos, 
pero medioambientalmente sucio. 
Sin embargo, tampoco resulta reco-
mendable aspirar a un suministro 
limpio, a costa de descuidar la se-
guridad y/o los costes.

En este contexto, un análisis rigu-
roso de la técnica de fracturación 
hidráulica requiere, como mínimo, 
revisar el balance arrojado en cada 
uno de los tres frentes citados. Algo 
que solo puede hacerse para el caso 
de Estados Unidos: a fin de cuentas, 
la producción comercial de petró-
leo y gas mediante dicha técnica se 
restringe prácticamente a este país 
y de manera accesoria a Canadá.

Por lo que respecta a la seguridad 
de suministro, la Agencia Interna-
cional de la Energía (AIE) señala 
que el repunte de la producción de 
petróleo y gas en Estados Unidos, 
impulsado por la tecnología de la 
fracturación hidráulica, está en 
vías de redibujar el mapa energé-
tico global. La Agencia prevé que 
Estados Unidos se convierta hacia 
2020 en el mayor productor mun-
dial de petróleo, desplazando tem-
poralmente, hasta mediados de la 
década de los veinte, a Arabia Sau-
dí. Esto, unido a los efectos de las 
nuevas medidas de eficiencia ener-
gética previstas para el sector del 
transporte, comportaría una caída 
continuada de las importaciones de 
petróleo, hasta el punto que hacia 
2030 Norteamérica se habría con-
vertido en una región exportadora 
neta de este hidrocarburo. Y algo 
similar sucede con el gas natural.

Las previsiones de la AIE son que 
en el año 2035 algo más de la mitad 
de la producción de gas en Estados 
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La multinacional alemana acaba 
de inaugurar su instalación 

“power-to-gas” de Falkenhagen. Situada 

al este del país, inyecta por primera vez 

hidrógeno en el sistema de gas natural 

a escala industrial, según informa E.On. 

Esta instalación utiliza energía eólica 

para hacer funcionar el equipo de 

electrólisis que transforma agua en hidrógeno; H2 que, a su vez, es inyectado 

en la red de distribución de gas de la región. El objetivo de esta iniciativa 
es reducir la necesidad de parar las turbinas eólicas cuando las redes 

eléctricas estén saturadas y aprovechar así en mayor medida esa energía 
renovable.

El hidrógeno inyectado que-
da mezclado así con el gas 
natural que lleva la red “y 
puede ser utilizado para 

una gran variedad de aplicaciones, 
incluyendo calefacción, procesos 
industriales, movilidad, y la gen-
eración de energía”. La unidad de 
Falkenhagen, que tiene una capaci-
dad de dos megavatios, puede pro-
ducir -informa E.On- 360 metros 
cúbicos de hidrógeno por hora. 

Según el director ejecutivo de E.On 
Alemania, Ingo Luge, “este proyec-
to hace de E.ON una de las prime-
ras compañías en demostrar que 
los excedentes de energía pueden 
ser almacenados en los gasoductos 

para ayudar a equilibrar el sumin-
istro y la demanda energética; esta 
forma de almacenamiento de en-
ergía -añade Luge- está considerada 
como una tecnología estratégica 
para la transformación del sistema 
energético alemán, pues reducirá 
la necesidad de parar las turbinas 
eólicas cuando las redes eléctricas 
locales estén saturadas y nos per-
mitirán aprovechar en mayor me-
dida esta energía renovable”.

P2G

E.ON ha construido y opera la in-
stalación P2G (“power-to-gas”) 
junto a su socio Swissgas AG, com-
pañía que aportará algunas de las 
unidades de salida de hidrógeno. 
La multinacional alemana ha con-
struido esta planta en la ciudad de 
Falkenhagen “por su localización 
inmejorable: la región ya cuenta 

con una gran capacidad instalada 
de energía eólica, con las infrae-
structuras necesarias de gas y elec-
tricidad y, además, E.ON dispone 
de un centro de control allí”. A la 
ceremonia de inauguración han 
asistido el ministro de Economía 
alemán, Philipp Rösles, el miembro 
del Parlamento Europeo Christian 
Ehler, el secretario de Estado en el 
Ministerio de Economía y Asun-
tos Europeos del Estado Fereral 
de Brandenburgo, Henning Heide-
manns y alrededor de otros 200 in-
vitados del mundo de la política, la 
industria y la ciencia. Según el co-
municado difundido por E.On, este 
proyecto supone “un paso impor-
tante en la tecnología P2G de cara a 
implantarlo a gran escala”.

-
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Un grupo de investigadores de la Universidad de Nue-
va Gales del Sur (Australia) ha desarrollado un mate-
rial que permite reducir un 80 por ciento el coste de 
fabricación de los paneles solares. Esta tecnología se 
basa en el uso de la perovskita, un mineral conocido 
desde hace un siglo de fácil fabricación y alta eficien-
cia que permitiría a la energía solar competir con los 
combustibles fósiles a nivel de coste. Los paneles so-
lares de silicio convencionales utilizan materiales de 
180 micrómetros de espesor mientras que las nuevas 
células solares utilizan menos de un micrómetro de 
material para capturar la misma cantidad de luz solar.  

TECNODATOS

¿Los aparatos electrónicos 
del futuro serán enrollables?

Energía solar un 80%
más barata

Desarrollan una nueva
célula solar súper-eficiente

El Instituto Fraunhofer (Alemania), en colabora-
ción con una empresa francesa, ha desarrollado 
una nueva generación de células solares con una 

eficiencia del 43 por ciento de rendimiento. Se trata 
de un avance muy significativo, pues las células cris-
talinas más eficientes del mercado no llegan al 20 por 
ciento.

Este nuevo prototipo consta de cuatro capas en lugar 
de tres, y permitirá nuevas combinaciones de mate-
riales semiconductores muy eficientes. Con el uso de 
esta tecnología se piensa incrementar la eficiencia en 
la conversión hasta el 50 por ciento.

“Imagino una habitación cubierta con papel de 
pared electrónico programado para mostrar una 
serie de pinturas de Van Gogh, y periódicos de 
papel enrollables que se reutilizan al día siguien-
te y muestran nuevas noticias cada día”, augura 
Zheng-Hong Lu, investigador de la Universidad 
de Toronto (Canadá) y creador de los diodos 
emisores de luz orgánica flexibles (FLOEDs, por 
sus siglas en inglés). Con ellos, asegura, todas las 
pantallas podrían ser reemplazadas por una fina 
película, ligera y transparente capaz de adaptar-
se a cualquier forma. En el futuro también serán 
flexibles y enrollables los paneles solares. 

http://www.muyinteresante.es/innovacion/medio-ambiente/articulo/desarrollan-una-nueva-celu-
OD�VRODU�VXSHU�H¿FLHQWH�������������

http://www.muyinteresante.es/tecnologia/preguntas-respuestas/los-aparatos-electroni-
FRV�GHO�IXWXUR�VHUDQ�HQUROODEOHV�������������

KWWS���ZZZ�PX\LQWHUHVDQWH�HV�LQQRYDFLRQ�PHGLR�DPELHQWH�DUWLFXOR�HQHUJLD�VRODU�XQ����SRU�FLHQWR�PDV�EDUDWD�������������
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Tendencia: prolongar 
la vida de los campos 
maduros 
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Alrededor de un 70% del petróleo 
producido viene de campos con más de 30 años de 
explotación y longevidad, señala este artículo 
que refiere que  esta tendencia se manifiesta en los 
estudios de numerosas organizaciones que se dedican 
a observar el desarrollo de la industria de 
energía y petróleo

El equilibrio entre la 
oferta y la demanda de 
petróleo y gas cada vez 
se incrementa, estable-
ciendo preocupaciones 

que necesariamente exigen la rede-
finición de las políticas energéticas 
globales. Esta tendencia se mani-
fiesta en los estudios de numerosas 
organizaciones que se dedican a 
observar el desarrollo de la indus-
tria de E&P, estos estudios, advier-
ten que el “ritmo de declinación de 
los campos petroleros existentes” 
se está incrementando significati-
vamente con el tiempo, de modo 
que la obtención de producción adi-
cional se vuelve cada vez más cru-
cial para cubrir la brecha existente 
entre la oferta y una demanda cada 
vez más alarmante.

En todo el mundo existen campos 
maduros, muchos de estos, se en-
cuentran en etapas avanzadas de 
sus vidas productivas. Numerosos 
campos en zonas petrolíferas de 
América del Norte, en la platafor-
ma continental de Golfo de México, 
en las arenas del medio oriente y en 
el mar del Norte, ya han sobrepasa-
do su pico de producción y experi-

mentan notablemente “declinacio-
nes indudablemente irreversibles”. 
México, Tailandia, Nigeria, Egipto, 
China, India, Australia, Argenti-
na y otros, que son considerados 
países petroleros, contienen una 
importante cantidad de campos 
maduros que ya iniciaron el aban-
dono de la cúspide de la curva de 
producción. 

En la actualidad, alrededor de un 
70% del petróleo producido vie-
ne de campos con más de 30 años 
de explotación y longevidad, esto, 
centra el interés de la industria del 
UPSTREAM precisamente frente 
a los campos petroleros maduros, 
estableciendo interrogantes e insa-
tisfacciones entre los profesionales 
de la industria petrolera y los pro-
pietarios de los activos, de no con-
formarse con factores de recupera-
ción que están por debajo del 40% 
de promedio.

RECUPERACIÓN DEL 
PETRÓLEO 

Los factores de recuperación de 
petróleo varían considerablemen-
te entre las diferentes regiones del 
mundo y entre los principales ya-
cimientos, oscilando entre el 5% a 
más del 80%, dependiendo del tipo 
de hidrocarburo producido. Una 
estimación razonable del factor 
de recuperación del petróleo pro-

medio es de aproximadamente un 
37%.

La geología y las propiedades de los 
fluidos inciden en la recuperación 
final de cada yacimiento y estas 
propiedades son difíciles de mo-
dificar salvo con la aplicación de 
tecnologías mejoradas de recupe-
ración del petróleo. No obstante, el 
metódico manejo de los campos pe-
troleros puede mejorar el factor de 
recuperación mediante la atención 
a la infraestructura y condiciones 
existentes en los pozos y principal-
mente del yacimiento en conjunto.

Los campos maduros presentan ha-
bitualmente crecientes cortes de 
agua, a raíz tanto de la intrusión 
del acuífero natural en las zonas 
productivas como de los programas 
de inyección de agua. La industria 
petrolera produce un volumen mu-
cho mayor de agua que de petróleo 
a nivel mundial y este volumen de 
agua debe ser tratado y manejado 
adecuadamente. En consecuen-
cia, la producción de agua también 
afecta notablemente a los costos de 
levantamiento, es decir, el costo de 
extracción.  

Transcurridos varios años de pro-
ducción, los reservorios gasíferos y 
petroleros, exhiben distribuciones 
complejas de fluidos y presiones de 
los yacimientos. Uno de los princi-



pales desafíos con que se enfrentan 
los operadores de campos maduros 
es la comprensión de la distribu-
ción y el flujo de fluidos existen-
tes dentro de un yacimiento. Así 
también, las cuencas tradicionales 
y maduras plantean grandes desa-
fíos tecnológicos. Los operadores 
deben manejar la declinación de 
la producción en el corto plazo, 
aumentando al mismo tiempo los 
factores de recuperación proyec-
tados en el largo plazo. Aún así, 
muchos campos petroleros ubica-
dos en áreas maduras están siendo 
operados utilizando la tecnología 
implementada durante la etapa de 
desarrollo original del campo. 

El mejoramiento de la recuperación 
con equipos de la etapa inicial, que 
a veces alcanza varias décadas de 
longevidad, es difícil por no decir 
imposible. Es preciso entonces eva-
luar nuevas tecnologías, tales como 
los registros modernos de produc-
ción, las instalaciones actualizadas 
de superficie, los mecanismos ade-
cuados de levantamiento con fines 
específicos, o los estudios sísmicos 
adquiridos con las recientes técni-
cas de repetición, para determinar 
qué elementos resultan económica-
mente adecuados, que obviamente, 
permitirán la redefinición del de-
sarrollo del campo en la etapa de 
madurez y lograr el incremento de 
nivel de rentabilidad como objeti-
vo estratégico de los operadores y 
dueños de los activos. 

DISMINUCIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN

La disminución de la producción 
de los campos en proceso de ma-
duración reavivó el interés en las 
técnicas de recuperación asisti-
da en muchos lugares del mundo. 
Las compañías operadoras saben 

donde se encuentra las fuentes 
atractivamente grandes de petró-
leo adicional, y tienen certeza en 
la estimación de su volumen. Este 
recurso, es el petróleo, que perma-
nece en los yacimientos una vez 
que los métodos tradicionales de 
recuperación, tales como los pro-
cesos de producción primaria e 
inyección de fluidos, alcanzan sus 
límites económicos.

El porcentaje de petróleo original 
remanente varia entre un campo 
y otro, pero varios estudios reali-
zados convergen que aproximada-
mente dos tercios del petróleo ori-
ginal en sitio (OOIP) permanecía 
después de agotados los métodos 
de recuperación tradicional, es de-
cir, primaria y secundaria.  En todo 
el mundo, el número de campos 
maduros seguirá creciendo y cada 
año más campos excederán su pico 
de producción. Los operadores tra-
bajarán para optimizar la recupe-
ración de estos campos, y con los 
avances extraordinarios registra-
dos en los últimos años, se podrá 
acceder a este recurso remanente. 
El petróleo pasado por alto puede 
ser localizado con herramientas 
avanzadas de adquisición de regis-
tros, evaluaciones sísmicas 4D en 
tiempo real, tecnologías de genera-
ción de imágenes entre pozos, mé-
todos de geomodelado tridimen-
sional y otros sistemas expertos de 
última generación. 

A PASOS AGIGANTADOS

La industria ha avanzado a pasos 
agigantados en cuanto a la com-
prensión de las estructuras sedi-
mentarias y de la petrofísica para 
construir modelos, y el conoci-
miento de la geomecánica de los ya-
cimientos para planificar la trayec-
toria en la perforación de los pozos. 

Hoy, la industria puede perforar 
pozos más complejos y acceder con 
precisión a objetivos múltiples que 
contienen petróleo sin explotar. 
Las terminaciones pueden ser dise-
ñadas para monitorear y controlar 
mejor los procesos de producción 
e inyección en el fondo de los po-
zos, para supervisar la presión del 
reservorio y para medir las propie-
dades de los fluidos, tanto en las 
cercanías de los pozos como en la 
superficie.

Independientemente de las inno-
vaciones tecnológicas utilizadas, la 
variedad de actividades para incre-
mentar la recuperación de petróleo 
de los yacimientos en su fase pri-
maria, es amplia. La inyección de 
agua es un proceso común y cons-
tituye una forma económica de 
desplazar el petróleo y proveer el 
soporte para mantener la presión. 

Entre los métodos que mejoran 
el acceso físico al petróleo se en-
cuentran la perforación de pozos 
de relleno, la perforación de pozos 
horizontales, el fracturamiento hi-
dráulico y la instalación de ciertos 
tipos de equipamientos de termi-
nación de pozos. Naturalmente, 
con la aplicación de estas prácticas, 
estadísticamente las recuperacio-
nes adicionales, no han mejorado el 
perfil de producción de los campos 
maduros, lo que ha permitido que 
muchos operadores concentren su 
interés por las técnicas de recupe-
ración asistida de petróleo y de las 
tecnologías para el mejoramiento, 
conocimiento y manejo de los ya-
cimientos.

La recuperación mejorada, avanza-
da o asistida de petróleo, común-
mente conocida como EOR (En-
hanced Oil Recovery, en ingles) es 
vital para lograr niveles adicionales 
de producción y recuperación tan-
to en los campos nuevos como en 
los existentes. Por otro lado, diver-
sos recursos cuantiosos, tales como 
los campos de petróleo extrape-
sado, simplemente, no pueden ser 
desarrollados y explotados sin téc-
nicas EOR. Para garantizar el éxito 

El petróleo pasado por alto 
puede ser localizado con herramientas 

avanzadas de adquisición de registros

A
G

O
S

T
O

 2
0

1
3

56

H
ID

R
O

C
A

R
B

U
R

O
S



57

de un proceso EOR en un campo 
especifico, es necesario recurrir a 
la individualización extensiva, lo 
cual permitirá desglosar significa-
tivamente la complejidad y el costo 
de los proyectos. Esta caracteriza-
ción incluye normalmente estudios 
detallados de laboratorio, ensayos 
de campo, pruebas piloto y desa-
rrollos escalonados, que se nece-
sitan para reducir el riesgo de los 
proyectos antes de su aplicación. Si 
los primeros pasos indican la pro-
babilidad de obtención de un resul-
tado económico positivo, se puede 
proponer a la implementación en 
todo el campo.

TIEMPOS DE DESARROLLO

Lamentablemente, esto también se 
traduce en tiempos de desarrollo 
muy largos e inversiones inicia-
les muy elevadas, lo que conlleva 
tiempos de retorno de la inversión 
también mas largos. Se requieren 
flujos de trabajo más rápidos en 
términos de maduración, que son 
posibilitados a través de la formu-
lación de soluciones tecnológicas, 
que aceleran las fases de evaluación 
y desarrollo.  La recuperación asis-
tida tiene su precio. Los costos téc-
nicos en dólares por barril produci-
do, son notablemente mas elevados 
que los costos de los métodos de 
recuperación primaria o secunda-
ria. Además, el vestigio ambiental 
de ciertas técnicas EOR puede ser 
significativa y requiere medidas de 
mitigación, lo que elevaría signifi-
cativamente los costos.

Los métodos EOR específicos apli-
cados para recuperar petróleo se 
basan habitualmente en los estu-
dios de ingeniería de cada yaci-
miento. En la mayoría de los casos, 
el objetivo es lograr el retorno más 
económico de la inversión, pero 
algunas compañías petroleras se 
plantean metas diferentes, tales 
como la maximización de la re-
cuperación final. Los operadores 
examinan los diversos factores de 
riesgo, incluido el precio del petró-
leo, la necesidad de un programa a 
largo plazo para lograr un retorno 
satisfactorio de la inversión, in-
versiones que implican un capital 
inicial considerable, y el costo de 
perforar pozos adicionales e imple-
mentar proyectos pilotos.

Cuando los operadores, optan por 
la redefinición de desarrollo de 
los campos maduros y maximizar 
el aprovechamiento del petróleo 
residual, consideran la ruta de los 
métodos EOR” para reducir las in-
certidumbres asociadas en los ya-
cimientos y el riesgo económico. 
La evaluación comienza median-
te un proceso de selección basado 
principalmente en la información 
existente y en los historiales de 
producción; se compara los resul-
tados obtenidos en el campo en 
cuestión con los éxitos conocidos 
de diversos métodos EOR. Si el pro-
yecto aprueba un paso, accede al 
siguiente, que puede consistir en 
pruebas de laboratorio, y se pasa al 
modelado de campo. Si el proyec-
to no sortea un obstáculo técnico o 

económico, puede ser abandonado 
o bien el proceso puede retornar 
a un paso previo para reevaluar el 
método EOR o buscar alternativas 
con otros métodos. Una vez logra-
da la confiabilidad suficiente, el 
operador diseña e implementa un 
proyecto piloto de campo, con la 
posible expansión a la fase de im-
plantación en todo o en una parte 
del campo. 

TÉCNICAS EOR

Las técnicas EOR abarcan desde 
éxitos de laboratorio aun no de-
mostrados en el campo hasta apli-
caciones exitosas de campo que 
han permitido recuperar millones 
de barriles de petróleo adicional 
durante décadas. Conforme los 
campos maduros alcanzan sus lí-
mites económicos para los métodos 
de recuperación tradicionales, la 
necesidad de contar con aplicacio-
nes EOR continúa creciendo. Dado 
que la mayoría de los métodos EOR 
poseen limitaciones en cuanto a su 
aplicabilidad, y principalmente a 
las perturbaciones medioambien-
tales, la industria necesita ampliar 
y profundizar los conocimientos 
técnicos especiales y demostrar su 
aplicabilidad de los diversos méto-
dos. La recompensa será evidente-
mente significativa; más petróleo 
desde reservorios maduros y técni-
camente mejor manejados.
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A pesar de que las inversiones en 
infraestructura han crecido signifi-
cativamente en América Latina en 
los últimos años, el déficit en este 
tipo de trabajo sigue siendo muy 
significativa. Por esta razón, los go-
biernos siguen buscando fórmulas 
y modelos para ayudarles a promo-
ver la construcción y desarrollo de 
proyectos de carreteras, puertos, fe-
rrocarriles, aeropuertos y la infraes-
tructura social.

Esta décima edición de la Cumbre arranca en un momento 
de inflexión en la industria, cuando las grandes promesas 
de la última década están comenzando a concretarse. Casos 
como el desarrollo del presal brasileño o de los hidrocarbu-
ros no convencionales en el área de petróleo y gas y los nue-
vos paradigmas que buscan los países de la subregión para 
su matriz energética o la consolidación de las energías reno-
vables no convencionales en el área de energía eléctrica, son 
algunos de los pilares sobre los que se desarrollará la indus-
tria energética de América Latina en general y del Cono Sur 
en particular y que serán atendidos en este encuentro. Con-
tactos: events@bnamericas.com y al Tel. +562 2941 0450.

El mercado mundial de las telecomunicaciones 
está cambiando rápidamente y los desafíos le han 
convertido en un foco importante para los ope-
radores y los reguladores. Estos ven ahora los 
mercados del Caribe mexicano, centroamericano 
y sudamericano como un nuevo mercado compe-
titivo para la puesta en práctica de la nueva infor-
mación de las telecomunicaciones y los proyectos 
de tecnología.

Esta edición abordará los retos y oportunidades 
que enfrenta el sector de las telecomunicacio-
nes tras las nuevas reformas, regulaciones, y las 
agendas de política pública. También cubrirá las 
tendencias en nuevas tecnologías e infraestructu-
ras de telecomunicaciones. www.mexicotelecom-
summit.com

Argentina Oil & Gas Expo 2013, un encuentro dinámico y participativo don-
de se presentan las nuevas tendencias del sector energético, con espacios 
de interacción que permiten el encuentro entre la oferta y la demanda en 
un rico intercambio. Las presentaciones de productos y conferencias téc-
nicas dan color a este excepcional encuentro de negocios. Paralelamente se 
desarrollará el Foro de la Industria de los Hidrocarburos, bajo el lema “Re-
cursos No Convencionales: un nuevo horizonte energético” donde se reu-
nirán expertos nacionales e internacionales que brindarán el más completo 
y actualizado cuadro de situación de la actividad energética, con foco en la 
exploración, desarrollo y producción de recursos no convencionales, tanto 
en Argentina como en el resto del mundo. aog@uniline.com.ar 

PARA TOMAR EN CUENTA

4 ª CUMBRE DE INFRAES-
TRUCTURA DEL CONO SUR 

10TH SOUTHERN CONE ENERGY SUMMIT
6 Y 7 DE NOVIEMBRE EN LIMA PERÚ

http://www.iamericas.org/events/upcoming-events/1963-peru-energy-roundtable

http://catieeducacion-web.sharepoint.com/
Documents/Adapta_al_cambio.pdf

http://www.bnamericas.com/conferences/es/argentina-oil-and-gas-expo-2013

http://www.latincarbon.com/2013/english/contact.htm

1

2

2ND MÉXICO TELECOMSUMMIT
27 28 DE NOVIEMBRE, HOTEL CAMINO 
REAL POLANCO

3

16 de octubre 2013 - 17 de octubre 
2013 , Chile

Argentina Oil and Gas Expo 20134
La Rural, Buenos Aires-Argentina 
del 7 al 10 de octubre 2013
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Hamilton Moss de Souza: 
no es buena la“miseria 
iluminada”
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1 ¿Como observa CAF el 
desempeño energético en 
la región Latinoamericana 
y del Caribe?

América Latina y el Caribe ha teni-
do este último tiempo un desempe-
ño muy interesante, comparado con 
años anteriores. Tiene inversiones 
importantes que hasta hace poco 
tiempo y por una serie de motivos, 
había logrado estancarse. La crisis 
internacional e incluso una serie de 
políticas que se implantaron en la 
región sin duda que contribuyeron 
a crear un clima de incertidumbre 
que paulatinamente está desapare-
ciendo y esto ha mejorado bastante. 
América Latina ha logrado en este 
tiempo conseguir, por ejemplo, un 
importante suministro de energía 
para su población. Es una región 
muy rica en fuentes de energía tanto 
renovables como no renovables que 
le permite autoabastecerse con re-
cursos propios a diferencia de otros 

países que están obligados a impor-
tar estos recursos para su abaste-
cimiento energético. La región, en 
general es muy rica en recursos hí-
dricos e hidrocarburíferos. 

Asimismo, podemos decir que re-
cientemente se ha aumentado, en la 
región, la producción de equipos en 
energías renovables como la foto-
voltaica, por ejemplo. En esta línea, 
podemos decir que hemos logrado 
altos índices de  electrificación y 
un importante suministro de ener-
gía en aproximadamente el 90 por 
ciento de la población urbana. 

En las zonas rurales reconocemos 
que aun persisten problemas de 
acceso a la energía eléctrica en la 
medida que no podemos decir que 
se está cubriendo el 100 por ciento, 
pero, esto es algo de todas maneras 
importante si se observa que esta-
mos hablando de una población de 
600 millones de personas. Esto im-
plica que aproximadamente unos 
60 millones de personas no tienen 
acceso a la electricidad en las zonas 
rurales de América Latina y el Cari-
be, aunque es bueno decir que hay 
la expectativa de rebajar esta cifra 
en los próximos años.

2Una lectura optimista 
frente a una cifra muy 
grande de personas que 
aun no pueden acceder a la 

energía…

Si, sobre todo si comparamos con 
la India donde hay 300 millones de 
personas sin electricidad. Esos 60 
millones podremos superarlos en la 
región.

3 Y, este mayor acceso a la 
electricidad en la región, 
¿qué recursos energéticos 
estaría priorizando?

La solar, por ejemplo. Esta energía 
tiene muy buenas expectativas si 
se hacen los esfuerzos necesarios 
para encarar la infraestructura que 
demanda la fotovoltaica. Con todo,  
quiero decir que también es impor-
tante desarrollar un criterio integral 
cuando se piensa en el aprovisiona-
miento de energía, especialmente 
en las zonas rurales de América La-
tina. ¿Qué estoy diciendo? Que en 
realidad no es bueno alcanzar una 
“miseria iluminada”. Esto significa 
que es importante dotar de energía, 
pero no como un concepto aislado 
sino como parte de una política de 
desarrollo donde la dotación de 
energía sea parte de una gestión in-
tegral. Aprendimos con CAF que lo 
importante es apoyar el desarrollo 
integral de las personas, de las fa-
milias, de los países. No basta con 
llegar con energía, solamente. 

En esta línea, es posible que en 
aproximadamente cuatro a cinco 
años podamos abastecer esos 60 
millones de personas que al mo-
mento no han logrado incorporar 
la energía a sus hábitos cotidianos. 
Si construimos credibilidad, gober-
nabilidad, con retos adecuados, po-
dremos garantizar al mismo tiempo 
un crecimiento con mayor segu-
ridad de aprovisionamiento pero 
también con mayor incidencia en el 
desarrollo humano.

La energía solar tiene muy buenas 
expectativas en América 
Latina en criterio de Moss. Esto sería 
particularmente factible si 
se hacen los esfuerzos necesarios para 
encarar la infraestructura que demanda 
la fotovoltaica. Con todo, señala que es 
importante desarrollar un criterio integral 
cuando se piensa en el aprovisionamiento de 
energía en la región.
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4 ¿Con apoyo de organis-
mos internacionales como 
CAF? 

Los países tienen que crecer dentro 
de retos importantes. La CAF no da 
prescripción sobre qué es lo que se 
tiene que hacer, pero, en términos 
generales es importante que los 
países cualifiquen sus metas para 
obtener también los recursos que 
apuntalen el desarrollo energético 
en la región. Con la CEPAL se llegó 
a estructurar un apunte de los prin-
cipales temas a encarar dentro de 
esta dinámica que valdría la pena 
tenerlos en agenda, como por ejem-
plo, la planificación de la gestión 
energética.

5 Se advierte que en Amé-
rica Latina se está prio-
rizando el tema de la in-
tegración para encarar el 

tema energético, ¿me equivoco?

Estas acertada. Seguro, CAF siem-
pre apuntaló esto, la integración te 
permite negociar mejor los precios, 
producir en el propio territorio. 
Cuando te integras por ejemplo con 
matrices energéticas complemen-
tarias, se logra aumentar la capaci-
dad de generación y abastecimien-
to energético y enfrentar los retos 
energéticos de mejor manera. Pue-
de aumentar la confiabilidad de los 
países, también.

6 ¿La integración energética 
tiene que ver con la gober-
nanza energética?

Si no hay gobernabilidad nada acon-
tece. La gobernanza tiene que ver, 
fundamentalmente, con niveles 
de credibilidad. El reto de una go-
bernanza energética tiene que ver 
con el planteamiento de desafíos 
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viables, medibles y con resultados 
alcanzables que permitan cambios 
a corto y largo plazo. Algunos prin-
cipios rectores para ello sería la pla-
nificación energética, implementar 
mecanismos de transparencia y, 
entre otras cosas, la revisión y ac-
tualización de la legislación social 
y ambiental del sector energético. 
La integración en la región, debería 
perseguir estos principios.

7 ¿Lo político  puede influir 
en la gobernanza energé-
tica?

No hay un sistema político único 
que pueda resolver totalmente el 
tema, por ejemplo, de la eficiencia 
energética. Si hay un sistema políti-
co en el que no se haga inversiones 
en determinadas áreas, está dando 
motivos para generar pocas condi-
ciones de gobernabilidad y, por tan-
to, de una inadecuada gobernanza 
energética. Independientemente de 
los sistemas políticos, podemos de-
cir que China tuvo un absoluto éxi-
to económico en un sistema político 
diferente al de Norteamérica, por 
ejemplo, y ambos resultaron exi-
tosos en contextos diferentes. Hay 
empresas estatales que funcionan 
bien lo mismo que las privadas. La 
diferencia está en  que si tienen un 
sistema político fuerte, una impresa 
estatal mala puede continuar, una 
empresa privada mala se destruye; 
esa es la diferencia. Teóricamente, 
las empresas privadas que son ma-
las desaparecen, por eso las que so-
breviven son buenas por definición. 

8 ¿Considera usted que hay 
una tendencia en la región 
por sustituir el Estado por 
el mercado?

¿En que lugar?

9 A nivel latinoamericano… 

Existen países con diver-
sas opciones. El pretender  

enfrentar o entender que hay una 
contradicción entre el Estado y el 
mercado es una absoluta tontería, lo 
importante es cuando Estado y sec-
tor privado trabajan juntos, con sus 
características particulares para sa-
lir adelante.

En Brasil, por ejemplo, hubo casos 
cuando una empresa privada no es-
taba funcionando y entró el Estado 
e hizo un excelente trabajo. No voy 
a defender un determinado modelo, 
un modelo es bueno cuando logra 
eficiencia independientemente de 
si la empresa es privada o estatal. 
Teóricamente una privada es buena 
en función al tiempo de trabajo que 
tiene, sólo eso pero no hay una re-
gla fija que diga que porque son pri-
vadas con buenas o porque son es-
tatales son malas. Para la sociedad 
es importante que haya una com-
petencia entre Estado y privadas. 
Parserías público-privadas, sería lo 
más recomendable.

10 ¿La eficiencia ener-
gética puede en-
tenderse como una 
solución al extrac-

tivismo?

No, porque hasta el momento per-
siste la necesidad de continuar con 
la extracción de recursos energéti-
cos, de insumos. Lo que sí es impor-
tante es modernizar la tecnología 
para permitir la extracción de re-
cursos con mayor eficiencia. Desde 
el punto de vista del consumidor 
también hay que ver de economi-
zar la energía porque hay un des-
perdicio absurdo de energía ya sea 
porque un equipo no funciona bien 
o porque no existe la información 
sobre el ahorro energético. 

11 Si yo consumo me-
nos energía, ¿hay 
menos necesidad 
de demandar ener-

gía?

Si continuamos creciendo no hay magia 
que reduzca el consumo energético de las 
personas
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Para casos específicos, si.  La efi-
ciencia energética “per se” no re-
solverá el problema. Las personas 
se sentirán más cómodas consigo 
mismas pero solo eso. Si continua-
mos creciendo no hay magia que 
reduzca el consumo energético de 
las personas; para el consumo de 
cada individuo se debe instalar 500 
watios de potencia en algún lugar 
del mundo. Esto te coloca en una si-
tuación compleja, los números son 
esos. Lo que se puede hacer  es que 
las personas modifiquen sus hábitos 
de consumo y no seamos tan consu-
mistas pero esto es algo difícil, por 
lo menos para nuestra generación 
pues estamos acostumbrados a te-
ner un enorme gasto energético. 
Sin embargo, soy optimista pese a 
que estamos llegando a situaciones 
límite.

Para redondear podemos decir que 
estamos logrando metas interesan-
tes a nivel de producción de energía 
en la región. Incluso los países que 

tuvieron un crecimiento del 5% es-
tán atendiendo a su población. Son 
países diferentes con realidades di-
ferentes pero logramos atender el 
suministro con diferencias de caso. 
Estamos iendo bien, sin embargo, 
tenemos que estar atentos porque 
existen inversiones importantes 
que se deben hacer. En el sector 
de las energías renovables  tene-
mos una cantidad grande de ener-
gía para hacer cosas. En materia de 
eficiencia hay mucho que hacer; si 
se cambia la cabeza de las personas 
y se mudan los hábitos de botar un 
zapato, cuya elaboración implica un 
gasto energético enorme, solamen-
te porque ya no está de moda, po-
demos mejorar significativamente 
nuestra forma de vida y en eso tie-
nen un papel muy importante los 
medios de comunicación y los líde-
res políticos. Necesitamos líderes 
con la madurez suficiente, no mar-
queteros de la palabra, sino perso-
nas con credibilidad.
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El  nuevo informe de la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos (EIA) 
coloca a la Argentina  al tope mundial de los países con potencial de recursos 
no convencionales  (cuarto lugar en shale/oil y ahora segundo en shale/gas); sin 
embargo, la depredación del stock de reservas convencionales en la pasada déca-
da, y la consiguiente necesidad de importar combustibles, jaquean la economía.

El movimiento de pinzas de la energía sobre la economía ha puesto al gobierno en la disyun-
tiva inevitable de pagar altos costos políticos cualquiera sea la decisión que tome. Si quiere 
corregir el déficit energético por su fuerte impacto sobre las cuentas externas y  públicas, 
debe encarar una reforma tarifaria integral con recomposiciones significativas de precios 
de la canasta energética, lo que puede agravar la puja distributiva y precipitar un espiral 
precios-salarios.  Si deja crecer el déficit energético, la hemorragia de divisas que generan 
las importaciones amenaza llevarse puesto el superávit comercial y tornar inmanejable la 
política de subsidios que hoy requiere financiamiento inflacionario. El drenaje de divisas 
y el atraso del dólar oficial por la inflación en pesos pueden derivar en una nueva crisis de 
balanza de pagos.  
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La energía complica

la economía Argentina
Por Daniel Gustavo Montamat (*)
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El déficit de balanza comercial 
energética (combustibles) en los 
dos años anteriores fue de alrede-
dor de 2.800 millones de dólares. 
Este año, por mayores importa-
ciones y por continuidad de la 
declinación productiva nacional, 
el déficit puede alcanzar los 7.000 
millones de dólares. Como las 
importaciones se hacen a precios 
internacionales que incluyen los 
costos de transporte hasta estas 
latitudes (paridad de importa-
ción), la diferencia con los precios 
internos de la energía engrosa un 
mecanismo de subsidios energéti-
cos que representa alrededor del 
60% de los subsidios totales. La 
cuenta de subsidios totales en el 
2003 era de 3.788 millones de dó-
lares y este año va a alcanzar los 
casi 30.000 millones. Medido en 
dólares americanos el aumento es 
de un 673%. El uso de la moneda 
americana no es caprichoso. 

El gasto público total consolidado 
(nación, provincias, municipios) 
pasó en ese período de los 37.172 
millones de dólares  en 2003 a los 
cerca de 260 mil millones esti-
mados para este año. La moneda 
“obesa” (sobrevaluada), diría don 
Vittorio Orsi, no es sólo un cas-
tigo para los exportadores y un 
premio para los importadores; 
también es una “mochila de plo-
mo” para las cuentas públicas por 
su impacto el la productividad 
global.

Si la Argentina económica se en-
caminase a una corrección cam-

biaria, la complicación para re-
componer precios y tarifas de la 
energía se agrava. En el Informe 
de Precios de la Energía  que pu-
blica Montamat y Asociados des-
tacamos que en petróleo y deri-
vados los productos argentinos 
están alrededor del 70/80 % de 
las referencias internacionales, 
en gas natural un 22% de las refe-
rencias regionales, y en electrici-
dad un 33%. 

Esto nos habla de la magnitud 
de las distorsiones relativas pro-
medio, pero la comparación está 
hecha al dólar oficial. Con un 
dólar más caro las diferencias se 
agigantan y los subsidios de la 
energía importada crecen en pro-
porción. El paquete de servicios 
públicos (energía, transporte, 
telefonía, aguas) hoy representa 
un 3.1% en los gastos de un hogar 
promedio. Si las tarifas hubieran 
seguido la corrección promedio 
de otros precios, el paquete de 
servicios públicos representaría 
alrededor de un 20%, como en 
otros países de la región. 

La recomposición de precios de la 
energía sin recomposición de los 
ingresos reales, se debe  hacer a 
expensas de un reacomodamien-
to del presupuesto familiar. Peor 
aún si hay una devaluación de por 
medio.  He aquí el nudo gordiano 
del problema energético que su-
pimos conseguir: su agravamien-
to precipita una recomposición 
de precios relativos, pero si la 
recomposición de precios inclu-

ye el precio del dólar en pesos, el 
ajuste de los precios de la canasta 
energética se torna  mucho más 
traumática. 

El contexto  político y social acon-
seja una solución gradualista que 
combine aumentos de precios con 
reducción paulatina de subsidios 
y la implementación de una tarifa 
social que favorezca a los hogares 
más vulnerables. Mientras tanto, 
una estrategia de largo plazo y 
mayor certidumbre de reglas nos 
permitirá desarrollar el inmenso  
potencial y recuperar el autoa-
bastecimiento.  Ambos desafíos 
imponen un nuevo marco de po-
lítica económica y sectorial  para 
enfrentar las inconsistencias ma-
cro y microeconómicas que hoy 
padecemos. 

Temo que ese cambio de políticas 
deberá aguardar una nueva ges-
tión de gobierno en el 2015. 

Si se reacomodan los precios sin 
un ajuste del salario real que in-
cluya su impacto, habrá una rea-
signación en los gastos del presu-
puesto familiar que va a reavivar 
la “puja distributiva” con final 
social abierto.   Si la corrección 
cambiaria se vuelve inevitable, 
es probable que los precios de 
los servicios públicos tengan en 
la largada un retraso adicional 
respecto al resto de los precios 
de la economía. Para que ello no 
suceda, un plan antiinflacionario 
integral deberá  calibrar con pro-
fesionalidad y rigor técnico las 
tensiones acumuladas entre estos 
dos cautivos de la década kirch-
nerista: el dólar y las tarifas de 
servicios públicos. Si el plan falla, 
la sombra de otra traumática co-
rrección cambiaria con sus nefas-
tas consecuencias sociales está a 
la vuelta de la esquina.    

(*) Es Doctor en Economía y doctor en 
Derecho. Fue Presidente de YPF y Se-
cretario de Energía  de la Nación. Es 
titular del Estudio Montamat y Asocia-
dos. Escribió este artículo para la revis-
ta ENERGÍABolivia.

Este año, por mayores 
importaciones y por continuidad 

de la declinación productiva 
nacional, el déficit puede 
alcanzar los 7.000 millones de dólares
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oscila entre 6.000 y 12.000€  mensuales durante 
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Fundación Repsol lanzó 
desde Madrid, la ter-
cera convocatoria del 
Fondo Emprendedores, 
dirigido a apoyar a los 

mejores proyectos empresariales 
que aporten soluciones en materia 
de eficiencia y ahorro energético. 
Los interesados en participar po-
drán enviar sus propuestas hasta 
el próximo 15 de noviembre, a la 
dirección:  www.fondoemprende-
dores.fundacionrepsol.com/es/co-
mo-participar

Esta convocatoria, abierta a pro-
yectos procedentes de cualquier 
parte del mundo,  incluye a los paí-
ses donde la compañía desarrolla 
sus operaciones, como es el caso 
de Bolivia, e incentiva la eficiencia 
energética y la bioenergía. Fun-
dación Repsol invita a que los em-

prendedores bolivianos participen 
de este concurso y compitan con 
sus proyectos en un evento que re-
úne propuestas de todo el mundo y 
donde tienen la oportunidad de ser 
parte en el desarrollo de la eficien-
cia energética y bioenergía.

Las iniciativas que finalmente re-
sulten seleccionadas iniciarán un 
proceso de incubación con una du-
ración máxima de 24 meses, en los 
que el Fondo prestará asesoramien-
to tecnológico, empresarial y legal 
-coordinado por un equipo de tuto-
res-, además de un apoyo económi-
co que oscila entre 6.000 y 12.000€ 
al mes.  

Además, esta convocatoria amplía 
su alcance para apoyar proyectos 
de investigación, desarrollo y prue-
bas de concepto de nuevas ideas 
que necesitan completar su madu-
ración para su entrada a un proce-
so de incubación. Estas propuestas 
recibirán una dotación económica 
de 2.000 euros mensuales durante 
un año.

En la segunda edición del Fondo de 
Emprendedores Fundación Repsol, 
se recibieron 479 proyectos –el 
95%  llegaron de España y el resto 
precedieron de otros países- y en 
ese grupo se eligió a los ocho gana-
dores. La tipología de las propues-
tas han sido muy variadas y abarca-
ron todos los ámbitos de la energía: 
búsqueda, producción, generación, 
transporte y distribución y uso 
final. Las más numerosas fueron 
aquellas relacionadas con las ener-
gías renovables, que representan 
un 44% del total. 

PROYECTOS GANADORES DEL 
FONDO DE EMPRENDEDORES

Los proyectos seleccionados en la 
segunda convocatoria buscan una 
mayor eficiencia energética en di-
versos ámbitos de actuación, que 
van desde la producción y genera-
ción de energía hasta su distribu-
ción y uso final. Son los siguientes:

vertical acoplable a estructuras 
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existentes. Emprendedor: Dob-
gir.

-
dos de segunda generación. Em-
prendedor: Endef Engineering.

-
terpretación rápida de imágenes 
sísmicas. Emprendedor: Expert 
Ymaging

-
croturbinas para generación de 
electricidad en conducciones 
de agua. Emprendedores: Abel 
Martínez y Francisco Martínez.

y reparación de tuberías subma-
rinas. Emprendedor: Ferrotek-
nica.

Iluminación de interiores capaz 
de analizar y reproducir todo el 

espectro solar. Emprendedor: 
Omicrom Lighting.

material termoplástico para uso 
en centrales termo solares. Em-
prendedor: Nematia.

-
ción de energía eléctrica a partir 
del movimiento oscilatorio de 
los barcos. Emprendedor: Sma-
lle Technologies. 

Además de estos ocho proyectos 
seleccionados para la incubación, 
el Fondo de Emprendedores ha de-
cidido apoyar durante un año con 
2.000€  al mes  para su maduración 
técnica, a Biogás+, que propone la 
producción aumentada de biogás 
mediante la adición de nanopartí-
culas de hierro y a BioH2, cuya pro-
puesta se centra en la producción 
de hidrógeno por fermentación 
anaerobia de residuos mediante un 
consorcio microbiano.

Esta convocatoria 
amplía su alcance para 
apoyar proyectos de 
investigación, desarrollo 
y pruebas de concepto 
de nuevas ideas
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La palabra crisis no 
entra en mi vocabulario
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Silvio Resnich es un miembro reconocido en el mercado 
eléctrico argentino por su trayectoria de más de 30 años 
en empresas de primer nivel. Actualmente tiene como 
prioridad la constitución de un Sistema Interconectado 
de Energía a nivel nacional e internacional. En diálogo 
con ENERGÍABolivia, destaca la importancia de la 
integración energética y una nueva relación entre el 
Estado, las empresas y las universidades para apostar 
al desarrollo. En sus disertaciones mantiene el criterio 
de que  sin energía todo proceso de desarrollo es 
insostenible 

1Diagnósticos diversos, 
hablan del deterioro cre-
ciente del  sector eléctrico 
en la Argentina, ¿coincide 

con esta lectura?

La necesidad de importación cre-
ciente de gas y combustibles líqui-
dos, hacen tener un fuerte déficit 
de nuestro balance energético, sin 
embargo el gobierno ha decidido 
buscar nuevos reservorios que con 
el tiempo irán solucionar este tipo 
de problemática

2 Cuál sería, en su criterio, 
la raíz de esta situación?

La inversión extranjera ha 
sido insuficiente para el desarrollo 
de nuevas cuencas.

El gobierno ha decidido buscar nuevos 
reservorios que con el tiempo irán a 
solucionar este tipo de problemática

Preocupado que todavía estemos 
discutiendo una integración 
regional, muy necesaria para optimizar los 
recursos naturales
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Yo creo en las empresas mixtas, tanto los 
Estados nacionales como las empresa, más las 
universidades, tiene que trabajar juntos 
en desarrollar empresas eficientes

3Es adecuado decir que la 
falta de inversiones sufici-
entes en el sector eléctri-
co argentino es uno de los 

factores importantes en el deteri-
oro progresivo del servicio, tanto 
en la potencia disponible como en 
la confiabilidad y calidad del sum-
inistro?

El gobierno ha desarrollado cen-
trales de ciclo combinado  de úl-
tima generación, que se está inau-
gurando año a año para cubrir el 
aumento de consumo

4Al momento, y en lo que 
respecta a la generación, 
¿se puede decir que la po-
tencia instalada creció 

más lentamente que la demanda?

En generación se está trabajando 
muchísimo, ya en centrales térmi-
cas atómicas e hidroeléctricas.

5La caída en la extracción 
de gas natural, mientras 
aumentaba su peso como 
principal fuente primaria 

en la generación eléctrica, y la in-
tensificación de las exportaciones 
de este hidrocarburo, ¿influyeron 
en la actual situación?

Sin duda alguna ha influido mucho 
y se nota en las importaciones cre-
cientes.

6Hay en América Latina 
una lectura pendular per-
manente que va de echar 
la culpa al sector privado 

y otra que sataniza al Estado en 
la gestión del sector y da la im-
presión que el análisis se va idi-

ologizando y las soluciones pare-
cen demoradas ¿Nos ayuda con su 
opinión?

Yo creo en las empresas mixtas, 
tanto los Estados nacionales como 
las empresa, más las universidades, 
tiene que trabajar juntos en desar-
rollar empresas eficientes, con un 
recurso humano ágil y capacitado, 
tratando de agrandar la cadena de 
valor. Cambiar la idea de tener cos-
tos indirectos fuertes para pasar a 
tener del personal respuestas efici-
entes.

7En perspectiva, ¿cómo ob-
serva la situación del sec-
tor?

Preocupado que todavía estemos 
discutiendo una integración re-
gional, muy necesaria para optimi-
zar los recursos naturales que  es-
casean en el mundo entero

8Una integración energéti-
ca en la región resolvería 
la crisis del sector eléctri-
co en la Argentina?

La palabra crisis no entra en 
mi vocabulario, quizás un rea-
comodamiento de las variables 
económicas, un equiparamiento de 
los precios relativos con nuestro 
interior del país, relancen un país  
eléctrico que fue modelo por sus 
leyes de avanzadas con capital hu-
mano comparable a los mejores del 
mundo.

Soñar que un operador regional 
opere la caja compensadora, de una 
red integradora de los países de 
América Latina no es imposible!
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