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01: Claudia Paccieri: “…aquí no estamos ante 
instituciones que recién estén explorando cómo 
se organiza un arbitraje o árbitros que recién estén 
viendo cómo es que se lleva a cabo estos procesos…”

02: Claudia Cronenbold: “Lo que se debe hacer 
es optimizar costos y replantear el portafolio de 
inversiones para que los proyectos recuperen su 
rentabilidad”.

03: Manuel Valle:  : “…la nueva Constitución no 
ofrece criterios claros en beneficio de las energías 
renovables…”

04: Carlos Giacoman: “Nunca como ahora el 
término sustentabilidad ha sido tan utilizado, siendo 
parte inclusive de conversaciones ya comunes entre 
las personas”.

05: Gonzalo Saavedra : “…estamos con una 
estrategia de inversión que no sólo continúa sino 
que ha sido intensificada de manera que estemos 
preparados cuando lleguen mejores tiempos”.
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L
a presente edición destaca la presencia del gas natural en la 
economía mundial, refiriendo cómo este energético ha evolu-
cionado, cuáles son sus principales tendencias; así como los 
principales problemas que la industria del gas natural tendrá 
que enfrentar a futuro, en un momento cuando para algunos 
analistas, se observa una tendencia a la ralentización del ritmo 
creciente del gas en la economía mundial.

Asimismo, le ofrece una reflexión sobre las capacidades de 
arbitrajes para inversión en el sector energético en Bolivia, destacando la 
lectura de que el país cuenta con el profesionalismo, la capacidad y com-
petencia para llevar a cabo arbitrajes en inversiones con el mayor apego a 
la ética, la consideración y el respeto por las partes.

Atendiendo la realización de la XLV Reunión de Ministros de la OLADE 
en Tarija, hace una gráfica de esta organización Latinoamericana, contex-
tualizando el momento de su creación y sus acciones actuales en asuntos 
energéticos de relevancia para la región, así como sus programas dirigidos 
a brindar asistencia técnica a los países miembros.

Entre otros temas de importancia, presenta algunos desafíos de ENDE 
Corporación, como el referido a contar con un marco regulatorio especí-
fico para desarrollar las energías renovables y revertir la extrema depen-
dencia del diésel en Bolivia, de acuerdo a la lectura del gerente de proyec-
tos y desarrollo de Guaracachi, S.A., Manuel Valle. 

Como siempre, ha sido un gusto trabajar para ustedes.
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Hay capacidades para 
arbitrajes de inversión en Bolivia
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Las inversiones en el sector de los hidrocarburos 
pueden ser apuntaladas si existe un paraguas 

de conciliación y arbitraje adecuado, es la 

conclusión de los analistas invitados al coloquio de 
ENERGÍABolivia para dialogar sobre la Ley 708 y 

su impacto en el sector energético.

Vesna Marinkovic U.

Claudia Paccieri, Horacio 
Andaluz e Iver von Borries 
coincidieron en que la pro-

mulgación de la Ley 708 es opor-
tuna para fortalecer la cultura 
de la conciliación y arbitraje en 
Bolivia, como una alternativa a 
la resolución de controversias 
emergentes de una relación con-
tractual o extracontractual.

Hicieron notar, sin embargo, 
que la misma está sujeta al mar-
co jurídico de la Constitución 
Política del Estado que estipu-
la claramente, precisaron, qué 
asuntos no pueden estar sujetos 
a conciliación y arbitraje, es de-
cir, no pueden ser considerados 
en ningún proceso de esta natu-
raleza que es alternativa a la vía 
judicial. 

Consiguientemente, la Ley 708 
de 25 de junio de 2015 no pue-
de legislar sobre derechos no 
disponibles en la Constitución, 
como son, precisamente, la pro-
piedad de los recursos naturales 
que atingen al sector energético 
en general, así como las licencias 
ambienteales. 

La Ley 708 desarrolla la concilia-
ción y el arbitraje en el marco del 
Parágrafo II del Artículo 297 de 

la Constitución Política del Esta-
do, es decir, como competencia 
exclusiva del nivel central del 
Estado. De tal manera que esta 
vía alternativa de resolución de 
conflictos se ejecuturá por ins-
tituciones que cree el nivel cen-
tral para tal efecto, cuyos actos 
se realizaran necesariamente en 
territorio nacional. 

De este modo, se respeta lo es-
tablecido por la norma constitu-
cional, y se sienta un fuerte pres-
cedente en materia arbitral en el 
país.

POSIBLES EFECTOS DE LOS 
ARBITRAJES NACIONALES

Lo que no elimina, sin embargo, 
ciertos temores poro parte de los 
inversionistas extranjeros, siem-
pre sensibles a este tipo de po-
líticas. En efecto, la aprobación 
de la Ley 708 ha hecho renacer 
algunas susceptibilidades en los 
actuales -y previsiblemente-en 
los potenciales inversones, ante 
la posibilidad de que alguna em-
presa o institución estatal boli-
viana sea una de las partes en un 
proceso de arbitraje.

Horacio Andaluz considera que 
ese es un tema que compete al 

arbitraje de inversiones y que 
en caso de darse la situación,por 
principio fáctico, se pedirá un ar-
bitraje en un territorio neutral, 
pero no precisamente en la can-
cha de quien violó la inversión.

En este contexto graficó lo que 
serían las primeras reticencias 
frente a los “arbitrajes puramen-
te nacionales” que en su criterio 
podrían“espantar” a los inver-
sores. Andaluz sostuvo que el 
arbitraje de inversiones y de hi-
drocarburos está afectado por 
los artículos 320.II y el 366  de la 
Constitución Política del Estado, 
que “tiene a los legisladores, ata-
dos de manos”.

De esta forma, remarcó que si 
bien hay una ley que puede ser 
criticable como documento de 
política legislativa,también hay 
que reconocer que las primeras 
críticas deben estar referidas a la 
Constitución y a la política que la 
adoptó. 

Por estos motivos, desde su pun-
to de vista, la Ley 708 tendrá una 
“dudosa eficacia” afirmando que 
no lo ve posible que un inversio-
nista quiera someterse al Estado 
boliviano, como a un tercero im-
parcial en tanto persista la pro-

9
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hibición de que los inversionistas 
extranjeros puedan acudir a un 
tribunal internacional.

LA SOMBRA DEL CIADI

¿El Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones (Ciadi) es un árbi-
tro imparcial?, se le consultó y 
Andaluz respondió que el debate 
sobre esta instancia es un deba-
te “demagógico y populista” que 
sostiene que el arbitraje del Cia-
di es un mal instrumento porque 
condena al Estado, señalando 
que “eso es tan tonto como decir  
que un juez penal  es muy malo 
porque condena a los ladrones o 
a los asesinos”.

“Lo que ha venido sucediendo 
es que han sido Estados en vías 
de desarrollo los que han estado 
incumpliendo sus tratados de in-
versiones y por tanto es a ellos a 
los que se los ha declarado culpa-
bles, pero el Ciadi ha demostrado 
también aplicar el mismo rigor 
cuando se ha tratado de países 
del primer mundo como miem-
bros de la Unión Europea, por 
ejemplo, que han incumplido sus 
tratados de inversiones y se les 
ha aplicado las mismas reglas , 
como lo ocurrido recientemente 
con Rumania”, dijo 

En criterio de Andaluz “el acto 
de nacionalización de hidrocar-
buros en el sector energético o 
de cualquier otro, es un atentado 

a un régimen de inversiones in-
ternacionalmente pactado” y que 
con la eliminación de instancias 
como el Ciadi se estaría en la lí-
nea de “simplemente eliminar al 
juez para yo (como Estado) poder 
incumplir la norma”.

Ivers von Borries sostuvo, a su 
turno, que el hecho de adminis-
trar justicia,mediante instru-
mentos alternativos a la línea 
judicial,es el fin último que debe 
prevalecer mientras duren los 
procesos entre las partes,  recor-
dando que, el arbitraje y la conci-
liación son mecanismos cada vez 
más sofisticados –y sobre todo 
utilizados a nivel global- para la 
resolución de conflictos.

“El Estado ha invertido tiempo, 
ha desarrollado una norma que 
lo que procura es generar esta 
otra forma de administrar justi-
cia para que por una parte ya no 
se siga saturando el sistema ju-
dicial y; por otra, se brinde a los 
usuarios, a los operadores de los 
arbitrajes, una salida eficiente de 
resolver sus controversias por la 
vía alternativa a la judicial”, ar-
gumentó cuando se espera ver 
si en la práctica el poder político 
se mantendrá al margen de in-
terferencias; si estos procesos se 
desarrollarán con amplias garan-
tías; y, si los laudos, producto de 
estos procesos arbitrales, serán 
respetados por las partes.
Sostuvo que los procesos arbitra-
les son instrumentos indispensa-

bles para la convivencia social, 
sobre todo en el campo comer-
cial, asegurando que depurar ta-
les instrumentos es parte de los 
desafíos que se debe encarar en 
la actual coyuntura para resolver 
diferencias que atinjan a relacio-
nes comerciales nacionales e in-
ternacionales.

ÁRBITROS DE PRIMER 
NIVEL

Claudia Paccieri destacó que des-
de hace 20 años se viene colabo-
rando en el país para promover 
una cultura de la paz, posible 
mediante los arbitrajes, situación 
que en buena parte se debe a las 
organizaciones pioneras como 
las cámaras de comercio; desta-
cando a CAINCO, CNC, CADE-
CO y a otras instituciones más 
que han conformado centros de 
conciliación y arbitraje, funda-
das inclusive antes de la promul-
gación de la Ley 1770, previa a la 
Ley 708 en actual vigencia.

En este marco, Paccieri indicó 
que “independiente del núme-
ro de inversiones que lleguen al 
país, las inversiones bolivianas, 
necesariamente van a tener que 
designar a un centro nacional y 
lo que sí se puede decir con ab-
soluta certeza es que los centros 
cuentan con el profesionalismo y 
la capacidad y competencia para 
llevar a cabo arbitrajes en inver-
siones con el mayor apego a la 

Iver von Borries Claudia Paccieri Horacio Andaluz



Derechos NO DISPONIBLES para la ley 708

El artículo 4 de la Ley 708 excluye las siguientes materias de la conciliación 
y arbitraje:

• La propiedad de los recursos naturales. 
• Los títulos otorgados sobre reservas fiscales. 
• Los tributos y regalías. 
• Los contratos administrativos, salvo lo dispuesto en la presente Ley. 
• El acceso a los servicios públicos. 
• Las licencias, registros y autorizaciones sobre recursos naturales en 
   todos sus estados. 
• Cuestiones que afecten al orden público. 
• Las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme y 
   definitiva, salvo los aspectos derivados de su ejecución. 
• Las cuestiones que versen sobre el estado civil y la capacidad de las 
   personas. 
• Las cuestiones referidas a bienes o derechos de incapaces, sin previa 
   autorización judicial. 
• Las cuestiones concernientes a las funciones del Estado. 
• Las cuestiones que no sean objeto de transacción. Y cualquier otra 
   determinada por la Constitución Política del Estado o la Ley.

ética, la consideración y el res-
peto”.

Sostuvo que en Bolivia existen 
árbitros de primer nivel y laudos 
que son piezas doctrinales que 
incluso daría mucho gusto poder 
publicarlas, remarcando  la expe-
riencia acumulada existente que, 
sin embargo, no deslinda la justi-
cia ordinaria.

“De manera que aquí no esta-
mos ante instituciones que re-
cién estén explorando , cómo se 
organiza un arbitraje o árbitros 
que recién estén viendo cómo es 
que se lleva a cabo estos proce-
sos, por lo que es posible decir 
que hay capacidades a  realizar 
un arbitraje de inversión en Boli-
via”, remarcó Paccieri al recono-
cer que, sin embargo, en Bolivia 
existe una “incipiente” cultura 
de la conciliación que es necesa-
rio fortalecerla.

Hasta el momento, tanto la vía 
jurídica como la arbitral en Boli-
via han estado sometidas a prohi-

biciones sobre lo que les compete 
juzgar o arbitrar. La mayoría de 
códigos procesales y reglamen-
taciones de Centros de Arbitraje 
consagran la prohibición de so-
meter a arbitraje las cuestiones 

que no pueden ser objeto de tran-
sacción, siendo escasa la norma-
tiva que enumera taxativamente, 
como la 708, las cuestiones que 
no pueden ser objeto de arbitra-
je y que entran en la categoría de 
derechos indisponibles.

11



ENERGÍA SOLAR TÉRMICA PARA INSTALADORES

ENERGÍA EÓLICA Y TERRITORIO

LA ENERGÍA EN CIFRAS

INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA PARA LA OBTENCIÓN DE ACS EN VIVIENDAS

Editorial: Técnica- Madrid, España 2012.

AUTOR: Carlos Tobajas Vázquez.

Editorial: Universidad de Sevilla, España 2009.
AUTOR : José Manuel Izquierdo Toscano. 

Editorial: S.A. Marcombo, Barcelona 2012.
AUTOR : Gregorio Gil García. 

Editorial: S.A. Marcombo, Barcelona 2013.

AUTOR: Luis Monge Malo.

Este libro con casos prácticos y ejemplos está dirigido a todo el sector de la instalación de la energía y es útil 
para cursos de formación y para contenidos específicos de ciclos formativos, así como para técnicos y profe-
sionales del sector. Esta nueva edición se ha actualizado y corregido respecto a la anterior. Los cálculos del 
presente libro están efectuados con los preceptos del mismo.

http://www.amvediciones.com/enerenov.htm

http://www.casadellibro.com/libro-energia-eolica-y-territorio/9788447209323/1222845

http://www.casadellibro.com/libro-instalaciones-de-energia-solar-termica-para-la-obtencion-de-acs-e-n-vivien-
das/9788426719638/2130237

El presente estudio pretende reflexionar sobre los diversos aspectos implícitos en la aparición de instalaciones 
eólicas: energía y medioambiente, cultura urbanística, recurso eólico y territorio, paisaje, tendencias, etc.

En el presente libro se describen detenidamente las sustituciones de unos recursos energéticos primarios princi-
pales por otros que han tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad, y los diversos ajustes que ésta ha 
venido realizando para adaptarse a ello. Imparte máster en diversas Universidades y Organizaciones sobre estas 
materias. 

En el libro se desarrolla un proyecto técnico completo, explicando detalladamente cada cálculo y procedi-
miento. Además, el libro cuenta con anotaciones orientadas únicamente a proyectistas y también introduce 
mejoras en la instalación, difíciles de encontrar en proyectos similares. 

http://www.casadellibro.com/libro-la-energia-en-cifras/9788426718969/2060083
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Impasibles. ¿Hasta cuándo? (*)

Ernesto Macias (**)

La mayor parte de las personas que leemos y colaboramos 
con esta revista tenemos en común una alta sen-
sibilidad respecto a los temas medioambien-
tales, el ecologismo, el cuidado de nuestro planeta y, por 
supuesto, la búsqueda de la mejora de nuestras vidas gra-

cias al uso de las energías renovables, entre otras cosas.

Dentro de este amplio espec-
tro de personas, las habrá 
que viven en eco aldeas, 

con una dieta vegetariana y llevan-
do al máximo ese compromiso de 
respeto a la naturaleza. Y también 
otros que, como yo, nos quedamos 
en una posición no tan “integral” 
pero también comprometida. Pero 
de lo que estoy seguro es de que 
todos tenemos una gran sensibi-
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lidad social. Es decir, que lo que 
más nos preocupa es la vida de las 
personas con las que compartimos 
este frágil planeta.

Este verano, el terrible espectá-
culo ofrecido en todos los medios 
de comunicación, casi diario, de 
los muertos de la inmigración, o 
su intento, en medios miserables, 
inhumanos y de resultados catas-



(*) http://www.energias-renovables.
com/articulo/impasibles--hasta-
cuando—20150906

(**) Presidente de la Alliance for Ru-
ral Electrification y miembro del Co-
mité Directivo de REN 21

1515

tróficos es en sí mismo algo abo-
minable e intolerable, pero además 
es muy sintomático del enorme 
desequilibrio de este planeta.

Sabemos que el origen de esta te-
rrible migración, que no sólo ocu-
rre en nuestro continente, tiene 
diversas explicaciones: huida de 
la guerra de Siria, huida de otros 
escenarios de violencia, intentar 
salir de la miseria más absoluta, 
e incluso, simplemente, intentar 
mejorar las perspectivas de vida 
tuyas y de tu familia. Esto nos es 
muy familiar, aún hoy en día, a los 
españoles.

Sabemos, también, que una par-
te importante de los escenarios 
de miseria se está generando por 
impacto del cambio climático en 
muchas regiones del planeta. Y 
es un hecho que esto está yendo a 
más. De ahí la hasta cierto punto 
sorprendente reacción de Obama 
este verano. Mientras tanto el de-
bate de nuestros políticos es saber 
cómo nos repartimos o si acepta-

mos las “cuotas” de inmigrantes 
que propone la Comisión.

Pero, si conocemos el origen del 
problema, ¿por qué no atacamos el 
problema? ¿Por qué no ayudamos 
a esos países a desarrollar infraes-
tructuras productivas, a mejorar 
su gestión del agua, a proporcionar 
servicios energéticos a sus habi-
tantes? Sabemos, además, ¡que esto 
beneficiaría a nuestras empresas!

La Comisión Europea prepara un 
Plan muy ambicioso y que, para 
variar, Alemania –siempre Alema-
nia como ejemplo– tiene sus pro-
pios y consistentes planes de ayu-
da al desarrollo que de forma tan 
saludable revierten en sus empre-
sas: Bueno para ti, bueno para mí.

Un ejemplo, que si se lo contamos 
a un político español (del partido 
que sea) no se lo creería: A prime-
ros de octubre estaba prevista una 
conferencia de EERR en Ciudad 
del Cabo. Y Sudáfrica, siendo de lo 
mejorcito de África, no podía dar 

ninguna garantía de responder a 
los compromisos.

Organizadores: Berlín, tenemos un 
problema: Pues ahí van dos millo-
nes para garantizar el desarrollo 
de la conferencia (SAI REC). No 
todos los países son impasibles. 
Tendrán su recompensa. Y la satis-
facción de saber que están ayudan-
do –de verdad– a mejorar la vida 
de las personas más desfavoreci-
das…

Y la de sus ciudadanos, por supues-
to, con autoconsumo LEGAL, en 
sus casas. ¿A qué esperamos aquí?
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Renán Orellana

Los incentivos no son suficientes 
para apoyar las renovables en la región
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Las exitosas subastas de energías 
renovables llevadas a cabo en Brasil, Uruguay 

y Perú o los impuestos a la generación 
convencional contaminante aplicados 

en Chile, son temas destacados en la presente 
entrevista a Renán Orellana, consultor del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Vesna Marinkovic U.

1 Usted señala que América Lati-
na y el Caribe (ALC) son líderes 
mundiales en la explotación 

de fuentes de energías renovables 
pero que solamente un 30% de toda 
esta capacidad ha sido aprovechada, 
¿tecnología y financiamiento son los 
mayores problemas?

La región ha venido experimentan-
do cambios importantes en cuanto 
al aprovechamiento de sus recursos 
naturales renovables, para ello, varios 
son los factores que han contribui-
do. Por un lado, la tecnología de con-
versión de energías renovables en el 
mundo ha dado saltos significativos, 
dando lugar a reducciones sustancia-
les de costos, como es el caso de la 
eólica, por efecto del incremento de 

la potencia de las unidades generado-
ras o en el caso de la fotovoltaica por 
el incremento de la eficiencia de las 
células y el gran avance de la electró-
nica de potencia que ha dado lugar a 
inversores cada vez más eficientes y 
de mayor potencia.

En cuanto al financiamiento, de 
acuerdo a información del Climasco-
pio 2014, en el periodo 2006 a 2013, 
en la región se han invertido US$ 
132.000 millones en proyectos de 
energías renovables, de los cuales, el 
71% fue destinado a proyectos nue-
vos.

Por otro lado, se puede observar que 
los esfuerzos en la región aún no han 
sido suficientes para lograr un mayor 
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avance significativo, por ejemplo, los 
incentivos impositivos, que son la 
medida más común y van desde bene-
ficios de depreciación acelerada hasta 
importantes exenciones de impues-
tos, principalmente a la importación.

Por otro lado, las subastas son el me-
canismo más utilizado para contratar 
potencia proveniente de energía re-
novable, varios países en ALC están 
utilizando este mecanismo.

Finalmente, las tarifas elevadas de 
energía, que si bien son una carga 
para los consumidores finales, tam-
bién ofrecen incentivos para migrar 
la matriz energética hacia fuentes re-
novables, muchos países de la región 
presentan tarifas bajas de energía 
debido a subsidios a los combustibles 
fósiles.

2 ¿Cómo se estructura el finan-
ciamiento de los proyectos de 
energías renovables en Améri-

ca del Sur?

El financiamiento es un factor impor-
tante para el desarrollo de los proyec-
tos en la región, ya que estas fuentes 
son intensivas en capital, en América 
Latina y el Caribe se puede observar 
una gran participación de las insti-
tuciones financieras estatales, como 
BNDES de Brasil o NAFIN de México, 
pero también está presente la banca 
multilateral como el BID, finalmente 
la banca privada viene participando 

activamente en el financiamiento de 
proyectos de energías renovables.

Un aspecto que vale la pena resaltar 
es que muchos proyectos de energía 
renovables en ALC han aplicado y ob-
tenido recursos de compensación de 
carbono (reducción de gases efecto 
invernadero) como MDL o VCS.

3 ¿Qué países destacan en la re-
gión por su desarrollo en reno-
vables?

Una característica importante de 
las energías renovables es la inter-
mitencia temporal, es decir que la 
disponibilidad de las fuentes ener-
géticas puede variar diariamente o 
estacionalmente, pero también hay 
variaciones en cuanto a la disponibi-
lidad espacial, que no todos los países 
cuentan con el mismo potencial de las 
diferentes energías renovables.

A pesar del potencial de energías re-
novables en la región, en los últimos 
años, los países que más han destaca-
do en cuanto al desarrollo de energías 
renovables son: Brasil, Chile, Uru-
guay y Perú.

Algunos aspectos que hacen que en 
esos países se haya alcanzado un lu-
gar destacado son: las exitosas subas-
tas de energías renovables llevadas a 
cabo en Brasil, Uruguay y Perú o los 
impuestos a la generación convencio-
nal contaminante aplicados en Chile. 
En todos los casos el efecto más im-

portante ha sido el incremento sig-
nificativo de inversiones en energía 
renovables.

4 ¿Bolivia y Chile pueden compe-
tir en materia de energía foto-
voltaica?

Regiones importantes de ambos paí-
ses, norte de Chile y suroeste de Boli-
via, presentan los niveles de radiación 
solar más altos del planeta (superiores 
a los 5 o 6 kWh/m2/día), este primer 
factor hace  que ambas regiones pue-
dan ser consideradas como competi-
tivas para el desarrollo de esta tecno-
logía; pero no es suficiente contar con 
los recursos, también deben existir 
condiciones normativas y de precios 
que faciliten la implementación de 
proyectos con energías renovables, 
en este sentido en Chile existen me-
jores condiciones, como los elevados 
precios de la energía convencional y 
las importantes demandas de energía 
del sector minero en la región.

5 ¿Qué organismos internacio-
nales están apoyando con fi-
nanciamiento en Bolivia?

Los principales proyectos de energía 
renovable que se implementan en el 
pais cuentan con el apoyo de organis-
mos internacionales como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
la Cooperación Danesa (DANIDA), y 
la GIZ de Alemania. Sin embargo se 
observa que cada vez más proyectos 
(al menos en su etapa de estudio) son 
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...el efecto más importante ha sido el incremento sig-
nificativo de inversiones en energía renovables”

“…norte de Chile y suroeste de Bolivia, presentan 
los niveles de radiación solar más altos del 
planeta”.
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PERFIL

Ingeniero Eléctrico (UMSS-Boli-
via) y Master en Ingeniería (USP-
Brasil) con más de dieciocho 
años de práctica profesional en 
el sector eléctrico, especializado 
en electrificación rural, energías 
renovables y uso eficiente de la 
electricidad. Cuenta con amplia 
experiencia en investigación, de-
sarrollo, evaluación, ejecución, 
capacitación, docencia y direc-
ción de proyectos de provisión 
de energía, además de aspectos 
normativos del sector eléctrico 
boliviano, sistemas de calidad y 
medio ambiente. En los últimos 
10 años, tanto desde ámbito pú-
blico como privado, ha dirigido 
los proyectos más importantes 
de electrificación rural con ener-
gías renovables en Bolivia. Es 
consultor del BID.

El financiamiento es un factor importante para 
el desarrollo de los proyectos en la región...”

financiados con recursos propios del 
Estado Boliviano, siendo este un as-
pecto a destacar, que muestra el invo-
lucramiento de las diferentes institu-
ciones estatales.

6 ¿Cómo es posible generar ener-
gía mediante renovables, en 
condiciones libres de subsidio?

Con precios de la energía que reflejen 
de manera transparente los costos de 
su producción, es decir sin la presen-
cia de subsidios o precios políticos, 
principalmente a los combustibles 
fósiles. 

Precios de energía “sinceros” permi-
tirán una competencia más justa y en 
igualdad de condiciones de las ener-
gía renovables y como ya ocurre con 
algunas tecnologías (principalmente 
la eólica) y con la situación de algunos 
países (Chile), las energías renovables 
son absolutamente competitivas.  

7 ¿Por el momento, cómo es que 
el consumo de diésel en el país, 
a nivel de los sistemas aislados 

del norte, genera pérdidas conside-
rables para el país?

En Bolivia los sistemas aislados, cuya 
fuente energética de generación es el 
diesel oíl (o gas oíl), sobrepasan los 50 

y su potencia supera los 50 MW, con 
alrededor  de 60.000 usuarios atendi-
dos. Estos sistemas están básicamen-
te concentrados en el norte del país, 
principalmente los departamentos de 
Beni, Pando, La Paz y Santa Cruz

En su mayor parte se trata de coope-
rativas que administran estos siste-
mas aislados y reciben una dotación 
mensual de diesel oíl, el cual tiene un 
precio de Bs 1,1(equivalente 0,16 dó-
lares/litro), es decir, que es subsidia-
do por el Estado.

Considerando precios internaciona-
les del diésel de alrededor de 1,36 
dólares/litro (que seguramente en 
estos meses es menor por el bajón del 
precio del petróleo), para el Estado 
implica una subvención de 1,20 dóla-
res/litro (diferencia el precio de im-
portación y el precio de entrega a los 
sistemas aislados) para la generación 
de electricidad con diésel oíl. Según 
el Plan Eléctrico del Estado Plurina-
cional de Bolivia – 2025, en la gestión 
2012, el Estado tuvo que erogar 42,45 
millones de dólares en la subvención 
del diesel.

De acuerdo a información de la AE, 
el año 2014 el consumo de diésel para 
generación eléctrica en los sistemas 

aislados del país superó los 37 millo-
nes de litros.
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¿Qué es y qué hace 
la OLADE por la 
región?



Energía Bolivia  

La realización de la XLV Reunión de 
Ministros de la OLADE a finales 

de octubre en Tarija, coincide con el 

cuadragésimo segundo aniversario de la 

creación de dicha organización, motivo que 
ENERGÍABolivia agradece, para presentarle 

amigo y amiga lectora, una sucinta revisión de lo 

que es y lo que hace esta institución por la región.

La Organización Latinoa-
mericana de Energía 
(OLADE), una institución 

intergubernamental fue cons-
tituida el 2 de noviembre de 
1973, mediante el Convenio de 
Lima firmado y asumido, en 
ese entonces, por 22 países la-
tinoamericanos y tiene su sede 
permanente en Quito, Ecuador. 
Actualmente, dicho convenio ha 
sido ratificado por 27 países de 
la región y cuenta además con la 
adhesión de Argelia como “país 
participante”.

Para contextualizar el momento 
de creación de la OLADE con-
viene recordar que la década de 
1970, en términos energéticos, 

estuvo marcada por las nacio-
nalizaciones del petróleo árabe: 
Libia en 1970, Argelia en 1971, 
Iraq en 1972, Arabia Saudí en 
1974, Kuwait en 1975. 

Este tipo de medidas no eran 
ajenas a América Latina, pues a 
finales de 1969 Bolivia había na-
cionalizado sus hidrocarburos; 
y el año 1974 Argentina iniciaba 
la nacionalización de su sector 
eléctrico. Además de que ha-
bía una fuerte presencia de las 
empresas estatales en el sector 
energético.

No obstante lo anterior, posible-
mente el hecho más relevante en 
términos energéticos se dio el 23 
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Objetivos y funciones de la OLADE
de agosto de 1973, cuando la Or-
ganización de Países Árabes Ex-
portadores de Petróleo (OAPEC, 
por su sigla en inglés) decidió 
suspender las exportaciones de 
petróleo a los países que habían 
apoyado a Israel en la guerra del 
Yom Kippur, con lo que se dio 
inicio a la denominada “primera 
crisis del petróleo”. 

Crisis que, luego de haber oca-
sionado la subida de los precios 
del petróleo y todas las conse-
cuencias inherentes al hecho, 
podría decirse que concluyó el 
17 de marzo de 1974, cuando los 
países árabes decretaron el fin 
del embargo del petróleo contra 
Estados Unidos.

Sólo en ese contexto puede com-
prenderse la relevancia del Con-
venio de Lima y la creación de la 
Organización, cuyo primer obje-
tivo reza: “Promover la solidari-
dad de acciones entre los Países 
Miembros para el aprovecha-
miento y defensa de los recursos 
naturales de sus respectivos paí-
ses y de la Región en su conjun-
to, utilizándolos en la forma en 
que cada uno  en ejercicio de sus 
indiscutibles derechos de sobe-
ranía  lo estime más apropiado a 
sus intereses nacionales; y para 
la defensa individual o colectiva-
mente todo género de acciones, 
sanciones y coerciones que pue-
dan producirse contra cualquie-
ra de ellos, por razón de medidas 
que hayan adoptado para preser-
var y aprovechar esos recursos y 
ponerlos al servicio de sus pla-
nes de desarrollo económico y 
social”. (Ver Recuadro)

LA OLADE HOY

Actualmente las acciones de la 
OLADE abarcan todos los asun-
tos energéticos de relevancia 
para la región. En términos de 
fuentes energéticas: hidrocar-
buros, electricidad, energías re-
novables; y todos los problemas 
relacionados con el desarrollo y 
aprovechamiento de estas fuen-

tes: integración energética, ener-
gía y acceso, género y energía, 
eficiencia energética y cambio 
climático.

Para apoyar a los países miem-
bros sobre todos los temas aca-
bados de mencionar, la OLADE 
ha establecido una serie de pro-
gramas: El primero de ellos es el 
de Asistencia Técnica “a través 
de mecanismos diseñados es-

pecíficamente para los sectores 
hidrocarburos y eléctrico y en la 
mitigación y adaptación al Cam-
bio Climático”.

El Segundo es el programa de 
Planificación Energética, el mis-
mo que “a través del desarrollo 
y difusión de un manual de pla-
nificación energética” permite 
guiar “a los responsables de la 
política energética en el desarro-

• Unir esfuerzos para propiciar un desarrollo independiente de 
los recursos y capacidades energéticas. 

• Promover una política efectiva y racional para la explotación, 
transformación y comercialización de los recursos energéticos. 

• Propiciar la adecuada preservación de los recursos energéti-
cos de la Región. 

• Promover y coordinar la realización de negociaciones directas 
[…] tendientes a asegurar el suministro estable y suficiente de 
la energía. 

• Propugnar la industrialización de los recursos energéticos y la 
expansión de las industrias que hagan posible la producción de 
la energía.

• Estimular la ejecución de proyectos energéticos de interés co-
mún.

• Contribuir […] al entendimiento y la cooperación […] para fa-
cilitar un adecuado aprovechamiento de sus recursos naturales 
energéticos 

• Promover la creación de un organismo financiero para la rea-
lización de proyectos energéticos y proyectos relacionados con 
la energía en la Región.

• Propiciar las formas que permitan asegurar y facilitar a los paí-
ses mediterráneos […] el libre tránsito y uso de los diferentes 
medios de transporte de recursos energéticos.

• Fomentar el desarrollo de medios de transporte marítimo, flu-
vial y terrestre y transmisión de recursos energéticos.

• Promover la creación de un mercado latinoamericano de 
energía.

• Propiciar la formación y el desarrollo de políticas energéticas 
comunes como factor de integración regional.

Fuente: Convenio de Lima, noviembre de 1973



...junto a la integración energética, existen 
otros asuntos relevantes...”

llo de políticas y planes en el sec-
tor energético”.

El tercero es el programa de Coo-
peración Sur-Sur, el cual promue-
ve e incentiva “la colaboración 
bilateral y multilateral energéti-
ca mediante acciones puntuales 
y expeditas” de tal manera que 
los países miembros puedan co-
laborarse en la implementación 
de políticas energéticas, puedan 
“proyectar experiencias y bue-
nas prácticas a nivel regional”, y 
también “facilitar el intercambio 
de especialistas, conocimientos 
y experiencias con el fin de pro-
mover el trabajo conjunto”

El cuarto programa es el de Gé-
nero y Energía, por medio del 
cual se pretende que los países 
miembros apliquen una estrate-
gia que reduzca las inequidades 
entre géneros ocasionadas por 
los asuntos energéticos. 

PROYECTOS QUE EJECUTA 
OLADE

La OLADE también ejecuta di-
rectamente diversos proyectos 
que pueden agruparse en cuatro:
El primero es el denominado 
por ellos “EJE A. Productos y 
Servicios de información para 
la toma de decisiones”, bajo esta 
denominación se agrupan todos 
los sistemas de documentación, 
información y estadísticas que la 
OLADE ha venido conformando 
en sus 42 años. Los principales 
y los de más larga data son: el 
Sistema de Información Econó-
mica Energética (SIEE), el Siste-
ma de Información Energética 
Legal (SIEL), el Sistema de In-

formación Energética Regional 
(SIER), el Modelo de Simulación 
y Análisis de la Matriz Energéti-
ca (SAME), entre muchos otros.

El segundo es el “EJE B. Forta-
lecimiento de Capacidades en el 
sector energético de los Países 
Miembros”, en donde se agrupan 
todas las acciones y mecanismos 
de capacitación, como las capa-
citaciones regionales y subre-
gionales, o la capacitación en los 
mecanismos de asistencia técni-
ca para el sector de hidrocarbu-
ros y el sector eléctrico.

El tercero es el “EJE C. Desarrollo 
Energético Sostenible Regional” 
bajo el cual se agrupan las activi-
dades sobre los beneficios de la 
Responsabilidad Social Empre-
sarial, el fortalecimiento de ca-
pacidades para el mejoramiento 
de la integración regional, o para 
promover la transparencia en las 
actividades extractivas, etc.

Por último, el cuarto es el “EJE 
D. Apoyo a los proyectos de in-
tegración Energética Regional”, 
en el mismo se agrupan todas las 
acciones, desde la organización 
de eventos, pasando por el For-
talecimientos de capacidades, 
hasta el Establecimiento de me-
canismos en pos de la integra-
ción energética.

DESAFÍOS FUTUROS PARA 
LA OLADE 

Entre el 26 y 30 de octubre, en 
la ciudad de Tarija Bolivia, se lle-
vará a cabo la XLV Reunión de 
Ministros de OLADE y como ge-
neralmente ocurre en los even-

tos de la OLADE, con seguridad 
se volverá a abordar el asunto 
de la integración energética, que 
según las declaraciones de Fer-
nando César Ferreira, Secreta-
rio Ejecutivo de la OLADE, en 
ocasión del lanzamiento oficial 
de la Reunión, es “El tema más 
importante para nosotros como 
organización, para los 27 países 
que son miembros de OLADE, 
es que debemos tratar todos los 
días con integración, y no es algo 
que se hará hoy y mañana está 
concluida, no es así, es un proce-
so, y a veces más lento de lo que 
esperamos, pero hay que traba-
jar todo el tiempo” (La Razón, 
31/08/2015).

No obstante, junto a la integra-
ción energética, existen otros 
asuntos relevantes que la reu-
nión, en función de los objetivos 
institucionales, también debería 
tocar, a saber: La factibilidad y 
las perspectivas de explotación 
de shale gas en la región. Los 
recurrentes y, a veces, intensos 
conflictos socioambientales que 
las labores energéticas generan. 
Los mecanismos más idóneos, 
pero aplicables a la región, para 
transitar hacia economías bajas 
en carbono. Los mecanismos de 
colaboración para afrontar y, de 
ser posible, amainar los efectos 
de la caída de los precios del pe-
tróleo y el gas natural.
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La Cumbre de Energía de Centroamérica 
y el Caribe unirá las regiones reuniendo 
a los más grandes desarrolladores de 
proyectos, concesionarios, empresas de 
construcción, operadores, inversionistas 
y líderes de gobierno para discutir las 
oportunidades sobre una amplia varie-
dad de sectores, entre ellos: caminos y 
redes de carreteras, canales y puertos, 
aeropuertos, ferrocarriles, infraestruc-
tura minera, de infraestructura de tele-
comunicaciones, petróleo y gas, etc.

Lugar: Panamá, Panamá
Desde el 28/10/2015 hasta el 
29/10/2015
Para mayor información: www.markets-
group.org

La Tercera E-SGOS 2015 es una conferencia de dos días en-
focada en la industria del gas de esquisto, carbón metano y 
las industrias de gasificación de carbón subterráneas en el 
Reino Unido y Europa. El evento contará con la participa-
ción de los gobiernos centrales, y locales, instituciones de 
energía, operadores, contratistas, empresas de servicios y 
grupos de interés. Este año contará con 40 oradores, 3 con-
ferencias, 400 asistentes y 30 expositores.

Lugar: Manchester, Reino Unido
Desde  el 15/10/2015 hasta el 16/10/2015
Para mayor información: www.esgos.eu

Este evento se presenta como una plataforma líder para 
los actores importantes de la industria China. La confe-
rencia abordará las cuestiones más cruciales que deter-
minan el alcance de los objetivos de desempeños en la 
industria del Shale en China. El CISGS 2015 le ayudará a 
analizar mejor la industria del gas de esquisto y además 
identificar el papel estratégico de China en su plan de 
negocio global.

Lugar: Beijing, China
Desde el 29/10/2015 hasta el 30/10/2015
Para mayor información: www.ourpolaris.com

PARA TOMAR EN CUENTA

CENTRAL AMERICAN & CA-
RIBBEAN ENERGY SUMMIT 2015

EUROPEAN SHALE GAS & OIL SUMMIT 20151

2

4TH CHINA INTERNATIONAL SHALE GAS 
SUMMIT

3

De acuerdo al programa el evento tiene proyectado iniciar el lunes 26 de oc-
tubre con la Reunión N° 85 del Comité Directivo (CODI). Para el martes 
27, se llevará adelante la Reunión N° XLV, de la Junta de Expertos donde 
abordarán  las propuestas de integración energética en América Latina y el 
Caribe. El miércoles 28 y Jueves 29 de Octubre, se tiene programando el Foro 
de Integración Energética Regional (FIER), la tarde del jueves las delegacio-
nes visitantes se trasladarán hasta la ciudad de Yacuiba, en la provincia Gran 
Chaco, para visitar la Planta Separadora de Líquidos “Carlos Villegas”. Final-
mente, el viernes 30 de octubre, se tiene previsto desarrollar la XLV Reunión 
de Ministros de OLADE.

Lugar: Tarija, Bolivia 
Desde el 26/10/2015 al 30/10/2015
Para mayor información: www.olade.org  

XLV Reunión de Ministros de Energía (OLADE) 2015.4
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La situación económica de 
México es cada vez más 
preocupante, el desconten-

to social aumenta, en un contex-
to de represión creciente, tanto 
en contra de los movimientos 
populares en resistencia como 
en contra del periodismo crítico 
e independiente.
 
Llueven las críticas en contra 
de la gestión gubernamental. 
Desde connotados líderes de 
opinión –tales como Jorge Ra-
mos, el periodista estrella de la 
cadena Univisión– hasta empre-
sarios estadounidenses y euro-
peos consideran que el presiden-
te mexicano está hundido en el 
caos. Y es cierto, la desconfianza 
en torno a Peña Nieto se disparó 

El “momento de México” se cae a pedazos (*)

El próximo 1 de diciembre, el gobierno de Enrique 
Peña Nieto cumplirá 3 años en funciones. 
Todavía no llegamos ni a la mitad del sexenio y el 
derrumbe de la legitimidad del régimen ya es 

incuestionable.

Ariel Noyola Rodriguez (**)
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por las nubes en los últimos me-
ses.
 
Mientras que a principios de 
2013 la prensa internacional 
insistía en que venían tiempos 
promisorios para México en el 
ámbito de la economía –gracias 
a la enorme cantidad de inver-
siones que se detonarían luego 
de la aprobación del paquete 
de reformas estructurales en el 
Congreso de la Unión–, hoy ya 
nadie en el exterior toma en se-
rio la propaganda del “momento 
de México”.
 
Los niveles de inversión espe-
rados en el sector de los hidro-
carburos aún no se materializan, 
bien sea por los escándalos de 



corrupción, bien sea por la dra-
mática caída de las cotizaciones 
del llamado oro negro. Lo cierto 
es que los empresarios se resis-
ten a colocar sus capitales. A lo 
largo del último año, el precio 
del petróleo se desplomó en más 
de 50 %, situación que compli-
ca la realización de inversiones 
masivas en el sector energético 
mexicano.
 
La primera etapa de licitaciones 
de la Ronda Uno resultó un fias-
co. Apenas se lograron asignar 
dos de los 16 bloques petroleros 
subastados, por un total de 2,600 
millones de dólares, en tanto que 
se esperaban inversiones de, por 
lo menos, 18,000 millones de 
dólares. Y nada apunta a que los 
precios de los hidrocarburos van 
a aumentar en el corto plazo.
 
La deflación (caída de precios) 
en el mercado de los activos de 
renta variable (acciones, bienes 
raíces, materias primas, etcéte-
ra) cobra ímpetu a medida que 
crecen las dudas en torno a la 
resiliencia de la región asiática 
–sobre todo a causa de la desace-
leración económica de China–, 
y la Reserva Federal continúa 
alimentando las expectativas de 
incrementar la tasa de interés 
de los fondos federales (federal 
funds rate) por primera vez des-
de mediados de 2006. Por lo tan-
to, los inversionistas impulsan la 
caída de los títulos financieros 
relacionados con las materias 
primas (commodities), toda vez 
que buscan refugio en los bonos 

del Tesoro de Estados Unidos 
ante las turbulencias de la eco-
nomía mundial.
 
El panorama geopolítico tampo-
co es favorable para los países cu-
yos ingresos fiscales dependen 
de las exportaciones de mate-
rias primas. La Organización de 
Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) mantiene sin cambios el 
techo de la producción petrole-
ra. Guiados por los imperativos 
geoestratégicos de Arabia Saudi-
ta, los miembros de la OPEP apo-
yan una política de precios mí-
nimos con el objetivo de llevar 
a la bancarrota a las empresas 
estadounidenses que se dedican 
a la explotación de petróleo y gas 
de esquisto (shale).
 
Por otro lado, la suscripción del 
acuerdo nuclear entre las po-
tencias del G5+1 (Estados Uni-
dos, Rusia, China, Reino Unido, 
Francia y Alemania) e Irán cons-
tituye un acontecimiento histó-
rico que llevará, eventualmente, 
a un incremento de la produc-
ción petrolera del país persa de 
hasta 700,000 barriles diarios 
desde sus niveles actuales –2.9 
millones de barriles diarios–, 
de acuerdo con los cálculos de la 
Agencia Internacional de Ener-
gía. En consecuencia, Teherán 
apuntalaría la crisis de sobrepro-
ducción de petróleo y, con ello, 
precipitaría aún más la caída de 
los precios.
 
Ante ese escenario, el gobierno 
mexicano se contenta con ad-

ministrar el desastre. Para Luis 
Videgaray Caso, titular de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 
Público, es muy sencillo apelar a 
la debilidad de la economía glo-
bal y la deflación de las materias 
primas para evadir sus propios 
yerros en la gestión de la crisis: 
se le olvidó por completo el auge 
económico que derivaría de las 
reformas estructurales y simula 
padecer amnesia.
 
El 26 de diciembre de 2013 se 
publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el Programa Na-
cional de Financiamiento del 
Desarrollo (Pronafide), donde 
se plantearon dos escenarios en 
materia de crecimiento. Si las 
reformas estructurales eran re-
chazadas por la mayoría de los 
legisladores, apuntaba el docu-
mento, el país crecería 3.8% en 
2015, 3.7% en 2016, 3.6% en 2017 
y 3.5% en 2018. En cambio, si las 
reformas estructurales resulta-
ban aprobadas, la expansión de 
la economía mexicana sería de 
4.7% en 2015, 4.9 en 2016, 5.2 en 
2017 y 5.3% en 2018.
 
No obstante, ninguna de esas 
proyecciones se concretó, ni si-
quiera aquellas que contempla-
ban la no aprobación de las refor-
mas estructurales. De acuerdo 
con el Banco de México, el cre-
cimiento económico en 2015 se 
ubicará entre 1.7 y 2.5%, mien-
tras que la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público calcula un 
rango de entre 2 y 2.8%; es decir, 
las estimaciones más pesimistas 

...el precio del petróleo se desplomó en más de 50 %, situa-
ción que complica la realización de inversiones...”

Los niveles de inversión esperados en el sec-
tor de los hidrocarburos aún no se materializan...”
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de ambas instituciones repre-
sentan casi la mitad de los cálcu-
los que se habían anticipado en 
el Pronafide.
 
Desde mi punto de vista, inclu-
so será inverosímil alcanzar una 
tasa de crecimiento de 2% para 
este año. Muy posiblemente no 
será superior al 1.5%, en concor-
dancia con la tasa de 1.1% obte-
nida en 2013, el peor registro de 
los últimos 5 años. La vulnerabi-
lidad de la economía mexicana 
está cada vez más expuesta. El 
pasado lunes 24 de agosto, cuan-
do se cayó la bolsa de valores de 
Shanghái, el tipo de cambio su-
peró la barrera de los 17.5 pesos 
por dólar, revelando así la extre-
ma debilidad del país ante situa-
ciones de pánico en los merca-
dos bursátiles.
 
No obstante, el gobierno mexi-
cano permanece optimista, sos-
tiene que el desplome de la mo-
neda será más beneficioso que 
dañino para la economía. Des-
pués de participar en la Carrera 
Molino del Rey 2015, el pasado 
15 de agosto, Enrique Peña Nie-
to declaró que la depreciación de 
la moneda ayuda a “promover el 
turismo” –porque el dólar incre-
menta su poder de compra– e 
“incrementar la competitividad” 
–porque la depreciación del peso 
abarata las exportaciones mexi-
canas.
 
Es evidente que el Banco de Mé-
xico no está comprometido con 
contener la depreciación cam-
biaria. El programa de subastas 
de dólares ejecutado por tercera 
vez en el sexenio –la primera 
fue el 11 de diciembre de 2014 
y la segunda el 6 de marzo del 
año en curso– por la Comisión 
de Cambios (integrada por el 
Banco de México y la Secretaría 
de Hacienda) por 400 millones 

de dólares –200 millones a pre-
cio mínimo y 200 millones sin 
precio mínimo– es marginal en 
comparación con la magnitud de 
la volatilidad financiera y el vo-
lumen de las apuestas especula-
tivas en el mercado cambiario de 
Londres en contra del peso.
 
Es que las autoridades mexica-
nas vienen aplicando a partir de 
la década de 1990 una política 
monetaria –cuando se impuso 
la autonomía del banco central– 
que apuntala tanto la hegemonía 
del dólar como altos niveles de 
rentabilidad para los grupos del 
capital que operan desde Wall 
Street y la City (de Londres). Los 
beneficios de este tipo de polí-
tica consisten en que, supuesta-
mente, el país registra superávit 
fiscal e inflación mínima, situa-
ción que permite tanto “finanzas 
públicas sanas” como “proteger 
el poder de compra” de la pobla-
ción.
 
A partir de enero el nivel de pre-
cios se ubicó en torno a una tasa 
de 3%, signo inequívoco de la 
“responsabilidad macroeconó-
mica”, presume el equipo eco-
nómico de Peña Nieto. Según el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), en agosto 
los precios al consumidor regis-
traron un crecimiento anual de 
2.59 por ciento. Sin embargo, la 
depreciación del peso en más 
de 20% durante el último año ya 
viene presionando hacia arriba 
los precios de varios productos 
esenciales. Como la producción 
nacional depende en buena me-
dida de la importación de insu-
mos desde Estados Unidos, será 
inevitable que en breve los em-
presarios aumenten los precios 
de sus mercancías.
 
Asimismo, el alza del dólar in-
crementa los costos de la deuda 

(*)ht t p://w w w.alaine t .org/e s/
articulo/172499#sthash.ABFC3Mcl.
dpuf

(**) Es economista, egresado de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México. Contacto: noyolara@gmail.
com. Twitter: @noyola_ariel.

externa (denominada en dóla-
res). Tan sólo durante el primer 
semestre de 2015, se desembol-
saron 28,720 millones de pesos, 
17.27% más respecto a los 23,752 
millones de pesos pagados du-
rante el mismo periodo del año 
pasado. La deuda neta del sector 
público suma ya 5.8 billones de 
pesos (373,000 millones de dó-
lares); en 2006, la deuda neta 
representaba 18% del producto 
interno bruto (PIB) y en la ac-
tualidad alcanza una proporción 
de más de 30% y va en rápido 
crecimiento. De prudencia y 
sensatez, nada, sólo más endeu-
damiento.
 
Si la caída de la moneda se pro-
fundiza es muy probable que 
durante los próximos días Agus-
tín Carstens, el titular del ban-
co central, aumente las tasas de 
interés para detener la salida 
de capitales de corto plazo, y, 
de este modo, evitar que el tipo 
de cambio alcance los 20 pesos 
por dólar. Con todo, esa medida 
crearía nuevos problemas, pues-
to que aumentaría el costo del 
crédito en el plano interno, con 
lo cual la inversión productiva y 
la creación de empleo se verían 
aún más castigados.
 
En definitiva, el mundo es testi-
go del derrumbe del “momento 
de México”: ausencia de inver-
sión extranjera masiva tras el 
proceso de apertura de la in-
dustria energética a capitales 
privados, caídas sucesivas de la 
moneda, riesgos crecientes de 
inflación; es decir, todo apunta 
hacia la consolidación de una 
tendencia recesiva de la econo-
mía, ahora también a través de 
nuevos recortes de gasto públi-
co: a principios de septiembre 
Videgaray Caso anunció que 
para 2016 el gasto programable 
será disminuido en 221,000 mi-
llones de pesos.

La vulnerabilidad de la economía 
mexicana está cada vez más 
expuesta”
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El gas natural en la economía mundial: 
evolución y desafíos

Fotografía: Archivo
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¿Estamos entrando en una edad 
de oro del gas? Esta pregunta era 
el título del “World Energy Out-
look” correspondiente a 2011, 
que cada año presenta la Agencia 
Internacional de Energía (IEA, 
sigla en inglés) haciendo un aná-
lisis prospectivo del sector ener-
gético. 

En el mismo informe, previa-
mente a responder la pregunta, 
se afirmaba que “El gas natural 
es un combustible flexible que 
se utiliza ampliamente en la ge-
neración de energía [eléctrica] y 
tiene creciente competencia en 
los usos finales [de la energía] en 
la mayoría de los sectores. [Tam-
bién] ofrece beneficios ambien-
tales en comparación con otros 
combustibles fósiles. [Además] 
los recursos de gas son abundan-
tes, bien distribuidos en todas 
las regiones y los últimos avan-
ces tecnológicos han apoyado el 

ENERGÍABolivia

El presente Dossier muestra la presencia del gas natural 
en la economía mundial, cómo ha evolucionado y cuáles 
son sus principales tendencias; así como los principales 
problemas que la industria del gas natural tendrá que 

enfrentar a futuro.

aumento del comercio mundial 
del mismo”  (OECD - IEA, 2011).
 
“Sin embargo, -continuaba el 
informe- siempre habrá incer-
tidumbres: menor crecimiento 
económico, mayores costos u 
otros obstáculos para la produc-
ción del gas no convencional, 
logros más altos en la eficiencia 
energética, cambios que mejo-
raran la competitividad relativa 
de otros combustibles; aunque, 
la incertidumbre también puede 
funcionar a la inversa”. 

Con esos antecedentes y sobre la 
base de los supuestos asumidos 
para dicho informe se previó 
que: “la utilización de gas se in-
crementará en más de un 50% y 
representará más del 25% de la 
demanda mundial de energía en 
2035”; por lo que “sin duda -con-
cluía el informe- es una perspec-

tiva que puede denominarse la 
Edad de Oro del Gas”.
El reporte que referimos tenía su 
foco de atención puesto en el fu-
turo, sin embargo, una fugaz mi-
rada retrospectiva atestigua que 
desde hace mucho tiempo el gas 
natural atraviesa, sino una “edad 
de oro”, un momento de crecien-
te esplendor. Que se plasma, en 
su mayor participación en la ma-
triz energética mundial, lo que 
significa que se ha convertido en 
un componente principal de la 
mayoría de los emprendimien-
tos energéticos que se ejecutan 
en el mundo, además, de haberse 
introducido en la vida diaria de 
millones de personas. 

En la década de 1950 el gas na-
tural apenas figuraba en las esta-
dísticas del comercio energético 
mundial, en cambio, el 2014 sig-
nificó el 23,71% de las 12.928,40 
millones de toneladas de petró-

• En la década de 1950 el gas natural apenas figuraba en las estadísticas del comercio 
energético mundial, en cambio, el 2014 significó el 23,71% de las 12.928,40 millones de 

toneladas de petróleo equivalentes consumidas como energía primaria

• Del total mundial de reservas probadas de gas natural (6.606,26 BPC), el 65% se en-
cuentran en cinco países: Irán, Rusia, Qatar, Turkmenistán y Estados Unidos.

• Los mayores exportadores de gas natural son Rusia, Qatar, Noruega, Canadá y los Paí-
ses Bajos, que en conjunto representan el 65% de las exportaciones totales.

• El 2014 Japón, Alemania, Estados Unidos, China e Italia importaron el 39% del gas na-
tural comercializado internacionalmente.

• ¿Cuántos proyectos de exportación de gas podrán ajustarse y continuar su ejecución y 
cuantos quedarán postergados en un escenario con precios a la baja?



leo equivalentes consumidas 
como energía primaria; cierta-
mente, detrás del consumo de 
petróleo (32,57%) y de carbón 
(30,03%), pero muy por encima 
de la hidroelectricidad (6,80%), 
la energía nuclear (4,44%) y las 
energías renovables (2,45%). 
(BP Statistical Review of World 
Energy, 2015) 

RESERVAS, PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO MUNDIAL DE GAS 
NATURAL

Esa participación creciente en la 
matriz energética mundial fue 
posible por el incremento soste-
nido de las reservas y de la pro-
ducción del gas natural. 

En efecto, en 1980 las reservas 
de gas llegaban a 2.527 billones 
de pies cúbicos  (BPC) las mis-
mas que casi se triplicaron para 
2014, cuando llegaron a 6.606,26 
BPC (Ver Gráfico Nº 1). De la 
misma manera, la producción 
de gas natural también fue en 
ascenso, desde 50,67 en 1980 a 
122,21 BPC en 2014. Además, 
nótese que la relación entre re-
servas y producción (R/P) se ha 
mantenido prácticamente cons-
tante, al oscilar siempre alrede-
dor de los 55 años. (Ver Gráfico 
Nº 1)

Del total mundial de reser-
vas probadas de gas natural 
(6.606,26 BPC), casi el 65% se 
encuentran en cinco países: Irán 
(18%), Rusia (18%), Qatar (13%), 
Turkmenistán (9%) y Estados 
Unidos (5%); país, este último 
que ha reingresado al grupo de 
países con mayores reservas gra-

cias a sus reservas de Shale Gas. 
(Ver Gráfico Nº 2). 

Valga anotar que la tecnología 
disponible para la recuperación 
de los recursos de gas atrapa-
dos en rocas de esquisto (Shale 
Gas), tiende a modificar el actual 
mapamundi de reservas de gas, 
puesto que: los primeros estu-
dios señalan que existen 5.760 
BPC de reservas de este tipo téc-
nicamente recuperables fuera de 
Estados Unidos. Las mismas que 
están distribuidas en 32 países, 
entre los cuales los de mayor po-
tencial son China con 1.275 BPC, 
Argentina con 774 BPC, y Méxi-
co con 681 BPC. (Kuuskra, Ste-
vens, Van Leeuwen, & Moodhe, 
2011)

En el mundo actualmente se pro-
ducen 122,21 BPC de gas, de ese 
total más de la mitad de la pro-
ducción también está concentra-
da sólo en cinco países, aunque 
en proporción distinta a la de las 
reservas: Estados Unidos (21%), 
Rusia (17%), Qatar, Irán, y Cana-
dá cada uno con el 5% de la pro-
ducción mundial. (Ver Gráfico 
Nº 2). 

En cuanto al consumo, cerca de 
la mitad también está concentra-
do sólo en cinco países: Estado 
Unidos (22%), Rusia (12%), Chi-
na (6%), Irán (5%), Japón (3%). 
(Ver Gráfico Nº2)

COMERCIO INTERNACIONAL 
DEL GAS NATURAL

El comercio internacional del 
gas natural también ha ido en 
aumento, en muchos años por 
encima del ritmo de crecimiento 

de la producción, lo que también 
evidencia el esplendor que ha te-
nido estos últimos años. En 2014 
el volumen de gas comerciali-
zado internacionalmente fue 
de 35,21 BPC, lo que represen-
ta casi el 30% del total mundial 
producido en dicho año. 

De ese total el 67% ha sido trans-
portado por medio de gasoduc-
tos, y el restante 33% en forma 
de Gas Natural Licuado (GNL) 
(Ver Gráfico Nº 3).

En este aspecto, como lo han he-
cho notar diversas agencias es-
pecializadas, es evidente que a 
partir de 1990 la partiicipación 
del GNL en el comercio mundial 
es cada año mayor. De hecho, la 
Directora Ejecutiva del IEA, al 
momento de presentar el “Me-
dium-Term Gas Market Report 
2015”, en junio pasado, sostenía 
que la producción de gas natural 
de Australia y su consiguiente 
exportación en forma de GNL 
“crecerá rápidamente, como re-
sultado de una ola de grandes 
proyectos de GNL” próximos a 
ingresar en funcionamiento. Es 
más, según las previsiones rea-
lizadas por la IEA se estima que 
para el 2020 “Australia superará 
a Qatar como el mayor exporta-
dor mundial de GNL” (van der 
Hoeven, 2015).

Si se revisa el volumen de gas 
comercializado en función de 
los países que los importaron, 
se evidencia que el año 2014 Ja-
pón fue el país que mayores vo-
lúmenes importó, 12% del total; 
seguido por Alemania y Estados 
Unidos, cada uno con el 8%; y 
posteriormente, China e Italia 
con el 6% y 5% respectivamente; 
países que en conjunto importan 
el 39% del gas natural comercia-
lizado internacionalmente. (Ver 
Gráfico Nº 3).

En sentido contrario, los mayo-
res exportadores de gas natural 
son Rusia (20%), Qatar (12%), 
Noruega (11%), Canadá (8%) y 
los Países Bajos (4%); las expor-
taciones de todos estos países 
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significan el 65% de las exporta-
ciones totales. (Ver Gráfico Nº 3)

2015 – 2020 UN QUINQUENIO 
RALENTIZADO

Las cifras que acabamos de pre-
sentar demuestran que la im-
portancia y la incidencia del gas 
natural en la economía mundial 
ha sido creciente las últimas dé-
cadas, sin embargo, los últimos 
años han surgido algunos hechos 
que tienden a contener ese ritmo 
creciente.

De acuerdo a la IEA, en general, 
han confluido tres factores para 
tal hecho, el carbón barato, el 
aumento de la competitividad 
de las energías renovables, que 
actualmente son fuertemente 
subvencionadas y apoyadas por 
mecanismos de política pública, 
y el peor, la caída de los precios 
del petróleo, factor al cual toda-

vía siguen indizados los precios 
del gas natural. 

De manera más específica, hace 
un año, antes de la caída de los 
precios del petróleo, la agencia 
estadounidense de información 
energética (IEA, por su sigla en 
inglés) preveía que Estados Uni-
dos se convertiría en exportador 
neto de GNL para el 2016 y en 
exportador neto de gas para el 
2018 (API, 2014). Hoy esa pers-
pectiva sólo es posible si la in-
dustria estadounidense del shale 
gas logra absorber los efectos fi-
nancieros de dicha caída y con-
tinuar ampliando su producción.

También se había previsto que la 
China e India, y Asia en general, 
ampliarían su demanda, sin em-
bargo, no sólo la caída de los pre-
cios del petróleo, sino el menor 
crecimiento de la economía chi-
na, los bajos precios del carbón 
en la región, el no endurecimien-
to de las políticas ambientales en 
dichos países, y las noticias de 
aplazamiento de los planes chi-
nos para desplazar el carbón, 
hacen prever también que el 
aumento del uso del gas en Asia 
será más lento que el previsto en 
años anteriores. 

En cuanto a Rusia, como indica 
la Directora Ejecutiva de IEA, 
es previsible que el próximo 
quinquenio la producción rusa 
se estanque, debido a que hacia 
Europa, su gran consumidor, 
están llegando otras ofertas ba-
sadas en GNL y también porque 
la mayoría de sus proyectos de 
expansión seguramente queda-
ran truncos ante las sanciones 
financieras que recientemente 
se están aplicando a dicho país.

En sentido contrario a lo que 
previsiblemente sucederá en 
las regiones mencionadas, si el 
acuerdo nuclear entre Irán y el 
G5+1 se plasma, Irán no tardará 
en insuflar mayores cantidades 
de gas natural al mercado mun-
dial y en volverse un país más 
relevante para el comercio de 
gas natural. 

En ese contexto, parece ser que 
sólo Europa aumentará su con-
sumo de gas natural (léase im-
portaciones) de acuerdo a lo pre-
visto en años anteriores. 

No obstante, como indica la Di-
rectora del IEA “Aunque los úl-
timos años hubo una desacele-
ración, la demanda mundial de 
gas va a aumentar de nuevo. Sin 
embargo, no en el grado que se 
esperaba previamente, ni a la ve-
locidad que el mundo fue testigo 
la última década” (van der Hoe-
ven, 2015)

Siendo más específicos, cuando 
la IEA retoma la pregunta lanza-
da el 2011 ¿Estamos ingresando 
a una edad de oro del gas? su res-
puesta parece ser más matizada 
ahora, pues su directora señala 
que “Mientras la promesa de una 
edad de oro ha llegado para al-
gunos países, y sigue siendo una 

Distribución de reservas, producción y 
consumo de gas natural al final de 2014

Gráfico 2
Comercio internacional del Gas Natural, 

2014

Gráfico 3

Elaborado por: Bolivia Energía
Fuente: ABP Statisical Revieww of World Energy, 2015
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posibilidad tangible para otros, 
todo se ha evaporado en algunos 
lugares. Esto es, por supuesto, 
debido a una verdad fundamen-
tal en un mercado de gas diná-
mico, donde la única constante 
es el cambio”.

LOS DESAFÍOS PARA LOS 
PAÍSES EXPORTADORES DE 
GAS

Es evidente que el nuevo esce-
nario del mercado mundial del 
gas natural presenta una serie 
de desafíos, especialmente a los 
emprendimientos en los países 
exportadores de petróleo, quie-
nes tendrán que realizar ajustes 
financieros a sus operaciones y 
proyectos en ejecución o por eje-
cutarse, en ese marco: 

• ¿Pueden las operaciones de ex-
portación, particularmente de 
GNL, sostenerse y ser rentables 
con los actuales precios del gas, 
cuando los mismos fueron pues-
tos en marcha con precios altos? 

• ¿Cuántos proyectos de expor-
tación de gas podrán ajustarse y 
continuar su ejecución y cuantos 
quedarán postergados en un es-
cenario con precios a la baja?

• ¿Qué operaciones y proyectos, 
en qué regiones, y por cuánto 
tiempo pueden sostenerse con la 
actual tendencia de precios del 
gas natural? 

Por otro lado, la IEA y muchas 
otras instituciones internaciona-
les son partidarias de la instau-
ración de un precio a las emisio-
nes de carbono, lo cual reduciría 
el nivel actual de emisiones y 
apoyaría la transición hacia una 
economía baja en carbono. Esa 
circunstancia coadyuvaría a am-
pliar el uso del gas natural, que 
es menos contaminante que los 
demás combustibles fósiles, y 
por supuesto, no solo revertiría 

la actual tendencia de los precios 
a la baja, sino que ayudaría a ex-
pandir y consolidar la relevancia 
del gas natural en el mercado 
mundial; en ese sentido:

• ¿Cuántos gobiernos y en qué 
regiones están dispuestos a esta-
blecer un precio a las emisiones 
de carbono?

• ¿Cuál es el grado de consenso 
entre países exportadores e im-
portadores respecto a establecer 
un precio a las emisiones de car-
bono?

• ¿Cuál es el grado de consenso 
en la comunidad internacional 
para establecer un precio al car-
bono?

Las políticas medioambientales, 
específicamente las de captura 
del carbono, aplicables a las in-
dustrias también coadyuvarían a 
la ampliación del uso y del mer-
cado del gas natural, así: 

• ¿Qué países y qué industrias 
están dispuestas a aplicar tec-
nologías de captura y almacena-
miento del carbono?

• ¿Qué políticas públicas son las 
más efectivas para que las dife-
rentes industrias migren hacia el 
uso de energéticos menos conta-
minantes?

• ¿Cómo pueden los diferentes 
gobiernos introducir en sus paí-
ses, políticas de captura de car-
bono, que indudablemente inci-
dirán en la subida de los precios 
de los productos?   

El 23 de noviembre próximo, en 
Teherán se realizará la III Cum-
bre de Gas de los Jefes de Esta-
do y de Gobierno de los países 
miembros del Foro de los Países 
Exportadores de Gas (GECF, si-
gla en inglés). A la misma asis-
tirán, en calidad de miembros: 

Argelia, Bolivia, Egipto, Emira-
tos Árabes Unidos, Guinea Ecua-
torial, Irán, Libia, Nigeria, Qatar, 
Rusia, Trinidad y Tobago, y Ve-
nezuela; en calidad de miembros 
observadores: Iraq, Kazajistán, 
Noruega, Omán, Países Bajos y 
Perú.   

A diferencia de la anterior Cum-
bre, realizada en Moscú en julio 
de 2013, el escenario es menos 
optimista hoy que en ese enton-
ces, por lo que las interrogantes 
acabadas de plantear, entre otras 
de carácter geopolítico, son in-
soslayables.

1.- Las citas textuales del presente artículo han sido traducidas por Energía Bolivia, por lo que es necesario aclarar que no son traducciones 
oficiales de los documentos citados aquí. 

2.- Por Billón aquí nos referimos a la unidad seguida de doce ceros (1012) que es equivalente a lo que en inglés se denomina Trillion. 
Hacemos esta aclaración porque muchas traducción del inglés al español han asumido que trillion en inglés es igual a trillón en español, 
especialmente en las traducciones de la industria hidrocarburífera, lo que ha dado lugar a más de una confusión y equivocación.
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Gonzalo Saavedra:

Estamos 
exportando con 

mayor valor 
agregado

El vicepresidente nacional de operaciones de YPFB 

(VPNO), Gonzalo Saavedra considera, en esta entrevista 

con ENERGÍABolivia, que más allá de vender a mejor pre-

cio los productos derivados de la industrialización del gas 

hay que pensar en la economía que se genera alrededor 

de esta industrialización.



1 El derrumbe de los precios 
del petróleo facilita o com-
plica la ruta hacia la indus-

trialización del gas en Bolivia?

Bueno es una variable externa 
que no solamente está afectan-
do a los países de Latinoamérica, 
Bolivia incluida, sino que está 
afectando a todo el mundo. Sin 
embargo, ante estas externali-
dades que no podemos manejar, 
estamos con una estrategia de 
inversión que no solo continúa 
sino que ha sido intensificada de 
manera que estemos preparados 
cuando lleguen mejores tiempos, 
con mayor infraestructura con 
mejores plantas, mejor capacidad 
de producción y exportación, en 
una coyuntura de mejores pre-
cios de las materias primas. 

2La planta de separación de 
líquidos de Gran Chaco es 
un inicio de un proceso de 

industrialización del gas, ¿qué 
sigue después?

El inicio fue con la planta de se-
paración de líquidos de Río Gran-
de que se inauguró el 2013 con 

el primer objetivo de satisfacer 
la demanda de GLP de nuestro 
mercado interno, porque antes 
importábamos este combustible 
y hoy lo exportamos. El objetivo 
de esta planta fue destinar un 80 
por ciento de su producción para 
el mercado interno y un 20 por 
ciento para el mercado externo 
y ha sido un objetivo cumplido. 
Después viene la planta Gran 
Chaco que acabamos de poner-
la en operación en agosto y que 
consolida ese primer paso; este 
segundo paso es un paso gigante 
que permite tener más exceden-
tes tanto para el consumo inter-
no como para la exportación. 

3 ¿La industrialización del 
gas nos saca de la ruta de 
la exportación de materia 

prima barata?

Si, hoy en día estamos exportan-
do con mayor valor agregado a 
diferencia de cuando solamente 
se exportaba materia prima ba-
rata. Este es el caso concreto del 
GLP, aunque no a los precios de 
años anteriores que eran bastan-
te interesantes. 

4 ¿Si no hay exportación de 
gas puede haber industria-
lización?

Es una pregunta ya de alto nivel 
pero creo que todo está en fun-
ción de nuestros niveles de re-
serva.

5 ¿Dónde encontramos el 
equilibrio?

Más allá de vender a mejor pre-
cio los productos derivados de la 
industrialización hay que pensar 
en la economía que se genera 
alrededor de esta industrializa-
ción; el mayor valor agregado 
es, por tanto, la generación de 
las empresas que se van creando 
alrededor de los proyectos de in-
dustialización y/o a partir de la 
infraestructura dispuesta para 
industrializar nuestras materias 
primas: a eso yo le llamaría una 
medida de equilibrio y para eso 
no se requiere de mucha tecnolo-
gía ni de mucha inversión, lo que 
si se requiere es la materia prima, 
y esa materia prima la tenemos. 
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La estatal del petróleo consiguió una ejecución presu-
puestaria del 95% entre enero y agosto del año en cur-
so, producto de la definición de una estrategia orienta-
da a conseguir los resultados planificados y mantener 
los niveles óptimos de ejecución hasta el cierre de la 
presente gestión, en un país que acusaba un serio défi-
cit en materia de proyectos ejecutados.

Proyectos del sector energético en apronte

Desde agosto a septiembre el Gobierno entregó varios proyectos del sector energético 
con una mayor incidencia en el área de los hidrocarburos que 

ocupa el 48% del consumo final de energía por fuentes al 2015, de 
acuerdo a un reporte de YPFB.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

La Planta de Amoniaco y Urea orientada a la producción de 

fertilizantes para consumo nacional y de exportación se en-

cuentra con un avance físico de 80,3%. A la fecha casi la tota-

lidad de los equipos ya se encuentran en predios de la Planta, 

consiguió crear 2.900 fuentes de trabajo y hasta octubre de la 

presente gestión la cifra llegará a 4.000. Tiene una inversión 

prevista de $us 863,9 MM y es un proyecto con buenas expec-

tativas de mercado.

LA PLANTA “CARLOS VILLEGAS”

AMONIACO Y UREA

1 2

La Planta de Separación de Líquidos “Carlos Villegas”, 
que empezó a funcionar en agosto de este año, pro-
yecta generar un alto impacto económico en la región 
chaqueña. La construcción posibilitó la creación de 
4.745 empleos directos; durante la operación genera-
rá 160 empleos directos y 2.000 empleos indirectos 
en transporte, logística, distribución, ventas, carga y 
exportaciones, con una inversión programada de $us 
643,8 MM, según boletines de la empresa.



De acuerdo a las prioridades de inversión, YPFB conti-
núa con el desarrollo de la actividad exploratoria con la 
sísmica en Río Beni, el proyecto ingresó en la fase opera-
tiva de topografía, corte de trocha para líneas con avance 
del 45%, perforación y carga de pozos alcanzando a fines 
de septiembre 1.472 pozos, equivalente a 6,19 % del total 
de pozos.

También se continúa invirtiendo en el tendido de redes 
de gas domiciliario convencional mediante gasoductos, 
YPFB implementó la distribución de gas natural a través 
de la tecnología GNL, para llegar a poblaciones alejadas 
del país. A agosto se construyeron 62.140 conexiones de 
gas domiciliario de las 80.000 conexiones programadas 
para la gestión, de las cuales 7.804 corresponden a la tec-
nología GNL. La inversión financiera del presupuesto de 
esta gestión en este proyecto alcanza a Bs.455 MM.

64

5

EXPLORACIÓN

GAS DOMICILIARIO

GASODUCTO COLPA-WARNES 

La construcción del nuevo Gasoducto Colpa – 
Warnes  permitirá transportar hasta 115,3 mi-
llones de pies cúbicos (MMpcd) de gas natural 
para atender la creciente demanda del energéti-
co en el norte integrado de Santa Cruz. “El nuevo 
gasoducto permitirá transportar este volumen 
que representa siete veces más que la línea De-
rivada Gasoducto Colpa Mineros (DGCM) y de 
esa manera atender la creciente demanda de gas 
natural en Warnes, Montero y Mineros”, indicó 
el gerente general de YPFB Transporte, Cristian 
Inchauste en septiembre.

PLANTA TERMOELÉCTRICA WARNES7

A finales de septiembre se inauguró la Planta Termoe-
léctrica de Warnes, en Santa Cruz, que agregará en una 
primera fase alrededor de 200 megavatios de energía 
eléctrica al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Es 
la tercera planta termoeléctrica que inaugura el Gobier-
no de Morales, después de las centrales de Guaracachi 
(Santa Cruz) y del Sur (Tarija). El presidente dijo que 
el reto de su administración es generar 6.000 megava-
tios de energía eléctrica hasta el año 2025, de los cuales, 
3.000 megavatios serán para el mercado interno y 3.000 
megavatios para la exportación. El proyecto demandó 
una inversión de 171 millones de dólares.

Fuente: AN/YPFB
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La presente entrevista destaca la importancia 
del rol de la bionergía en la sustitución de los 

combustibles fósiles, en pleno reinado del petróleo.

Narcís Margall:

“A partir 
del año 

2017 estará 
prohibido 
instalar 

calderas de 
gasoil en 

Dinamarca”(*) 

1 En 35 años Dinamarca se ha 
comprometido a que toda la 
energía que consuma sea de 

origen renovable. ¿Cómo lo hará?

En primer lugar decir que este ob-
jetivo, fijado por el Parlamento da-
nés en 2011 con el apoyo de más 
del 90% de los parlamentarios, es 
un desafío enorme. El primer paso 
fue el Plan Energético 2012-2020, 
al que seguirán sucesivos planes 
hasta 2050 que irán desarrollan-
do la estrategia adaptándola a los 
desarrollos tecnológicos y al cum-
plimiento o no de los objetivos par-
ciales de los planes anteriores.

La estrategia se basa en varios blo-
ques. Por un lado, el incremento 
del ahorro energético. El objetivo 
fijado en el plan 2012-2020 es re-
ducir el consumo en un 12% en 
2020 en relación a 2006. Otro blo-
que propone aumentar el peso de 
la electricidad en el sector energé-
tico mediante redes inteligentes; 
incrementar las renovables pura-
mente eléctricas (eólica, solar…); y 

consolidar el vehículo eléctrico y 
los sistemas de almacenamiento de 
electricidad. En 2020 el 33% de la 
energía y el 60% de la electricidad 
consumidas en el país deben ser de 
origen renovable. El último bloque 
plantea un aumento de la bioener-
gía como sustituto natural de los 
combustibles fósiles en las grandes 
plantas térmicas, plantas de coge-
neración industriales y de district 
heating, así como en los gasoduc-
tos que cruzan el país, en el sector 
residencial y, por supuesto, en el 
sector del transporte. Por ejemplo, 
a partir del año 2017 estará prohi-
bido instalar calderas de gasoil en 
Dinamarca.

2 La bioenergía jugará 
entonces un papel importan-
te. 

Sin lugar a dudas la bioenergía será 
una pieza clave para realizar esta 
transición. Las universidades de 
Copenhagen y Aarhus realizaron 
un estudio en 2012 sobre cómo 
aumentar la producción autóctona 

de biomasa para asegurar la exis-
tencia de recurso suficiente y no 
depender de importaciones. Di-
namarca es el segundo mayor im-
portador de pellets de Europa en 
valores absolutos, con más de 2,2 
millones de toneladas en 2013, por 
detrás del Reino Unido.

Los principales recursos autóc-
tonos para la producción de bioe-
nergía son la paja de cereal, los 
residuos agroindustriales y los re-
siduos urbanos. Por ejemplo se ha 
preparado un plan específico para 
que el nivel de tratamiento de las 
deyecciones ganaderas en plantas 
de biogás pase del 7% actual al 50% 
en 2020. De hecho se están cons-
truyendo varias grandes plantas 
centralizadas, y la mayor planta 
del mundo de biogás agro-gana-
dero se encuentra ya en funciona-
miento en Maabjerg.

Y de cara al futuro, se está invir-
tiendo mucho en desarrollar el 
concepto de biorrefinería combi-
nando diferentes tecnologías como 
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el biogás, los biocombustibles de 
segunda generación, la gasifica-
ción y la combustión de biomasa 
y residuos para ofrecer instala-
ciones sostenibles tanto económi-
ca como medioambientalmente. 
Precisamente en Maabjerg se está 
proyectando construir una planta 
de bioetanol de paja en un terreno 
adyacente a la mencionada planta 
de biogás.

3 ¿Por qué Dinamarca sabe 
aprovechar los recursos que 
le ofrece la biomasa y el bio-

gás?

Creo que es una combinación en-
tre obligación y sentido común. El 
gobierno marca unos objetivos, un 
marco estable e incentivos para el 
desarrollo de las tecnologías que 
aprovechan los recursos renova-
bles de que dispone el país. Luego 
ya es el mercado el que se encar-
ga de poner a cada uno en su si-
tio. Unas tecnologías sobreviven, 
como por ejemplo la combustión 
de paja, astillas y pellets, el biogás 
y el aprovechamiento de la energía 
térmica en sistemas de calefacción 
urbanos. Otras no lo han consegui-
do, y otras están a punto de llegar 
al estadio de comercialización, por 
ejemplo la producción de bioetanol 
de 2ª generación a partir de paja de 
cereal o la gasificación.

Otra clave importante es el apo-
yo constante a la I+D en el sector 
energético. El Estado ha destinado 
durante los últimos tres años 1.000 
millones de euros a cofinanciar 
proyectos de desarrollo de nuevas 
tecnologías en el sector energético, 
así como a la mejora de procesos y 
tecnologías existentes.

4 ¿Tiene España un potencial 
de aprovechamiento simi-
lar? ¿Se está haciendo? ¿Por 

qué, o por qué no? ¿Dónde están 
las claves?

España es uno de los países con 
mayor potencial de bioenergía de 
Europa. Dispone de un gran sector 
forestal que debiera generar miles 
de toneladas de recurso, un sector 
agro-ganadero muy rico con mul-
titud de cultivos leñosos y herbá-
ceos, así como una de las mayores 
y más variadas cabañas ganaderas 
de Europa. Los residuos de todos 
estos sectores primarios, así como 
de las industrias agroalimentarias, 
son aprovechables para la gene-

ración de energía. Por ejemplo en 
biogás se podrían desarrollar mu-
chas más instalaciones de las que 
existen en la actualidad. Cada vez 
que se queman rastrojos en el mar-
gen de un campo se están perdien-
do kilocalorías de energía y se está 
aumentando el riesgo de incendios.

Sin lugar a dudas se están hacien-
do cosas en España en el campo de 
la biomasa, pero creo que el nivel 
de aprovechamiento actual es muy 
inferior al que debiera ser. A mi 
entender se han perdido oportu-
nidades únicas en los años de bo-
nanza económica que disfrutamos 
durante buena parte de la década 
pasada, que podrían haber situado 
a España a la cabeza del desarrollo 
de la bioeconomía, e incluso haber 
contribuido a atenuar el impacto 
de la crisis.

Algo que se ha aprendido en Dina-
marca es que para que las energías 
renovables se desarrollen adecua-
damente es imprescindible el apo-
yo decidido y constante de la ad-
ministración, cosa que en España 
en general, y especialmente en el 
caso de la bioenergía, no ha suce-
dido. En Dinamarca la energía es 
uno de los temas que acostumbra 
a requerir amplios consensos, pre-
cisamente por la necesidad de do-
tar de un marco estable y seguro a 
los actores. Eso no significa que las 
propuestas e iniciativas no se dis-
cutan acaloradamente, ni que no 
se generen debates en los medios 
y la opinión pública, pero eso no 
impide llegar a amplios acuerdos 
de Estado.

Sin embargo, actualmente España 
se encuentra, en cierta manera, en 
una situación de privilegio: dispo-
ne del recurso, tiene la necesidad 
de aumentar la cuota renovable en 
su mix energético a medio y largo 
plazo, existen fuentes de financia-
ción y hay países de su entorno, 
como Dinamarca, que tienen años 
de experiencia en la implementa-
ción a escala real de muchas de las 
tecnologías aplicables. 

5 ¿Cómo estará Dinamarca 
representada en la feria de 
Expobiomasa 2015? ¿Qué 

pueden encontrar los visitantes?

Estará representada con más de 20 
empresas. Algunas participarán 
en el stand de Dinamarca y otras 
con sus propios stands. Y lo harán 

ofreciendo equipos y tecnologías 
para toda la cadena de valor de la 
bioenergía, como se dice popular-
mente “del campo o del bosque al 
radiador”; todos los sectores de la 
bioenergía (biomasa, biogás y bio-
combustibles); y a todas las esca-
las, desde grandes plantas de coge-
neración hasta calderas para casas 
unifamiliares.

Mención especial merece la pre-
sencia de los proveedores de 
equipos y sistemas para las redes 
centralizadas de calefacción, que 
parece ser que durante los últimos 
años se ha ido convirtiendo en un 
segmento en crecimiento.

Finalmente quisiera hacer una re-
flexión sobre dos aspectos impor-
tantes cuando se diseña una planta 
energética en Dinamarca:

• El correcto dimensionamiento: 
no es cuestión de ajustarse a la ca-
pacidad máxima posible para reci-
bir el máximo subsidio o a la pri-
ma, sino que el dimensionamiento 
se debe hacer en base a la disponi-
bilidad del recurso y a la demanda 
de la producción, siempre tenien-
do en cuenta el efecto de las eco-
nomías de escala, muy relevante 
precisamente en la bioenergía.

• El “ciclo de vida”: la vida útil y 
calidad de los equipos es funda-
mental al diseñar una planta ener-
gética. Lo que en el año 0 parece 
caro, puede resultar barato en una 
perspectiva de 25, 30 ó 50 años de 
operación de la planta.

PERFIL

Narcís Margall es el director de la 
Oficina Comercial de Dinamarca 
en Barcelona y responsable de 
las actividades de la Embajada 
en el área de energía y medio 
ambiente. También representa a 
la agencia estatal danesa Invest 
in Denmark en el mercado ibéri-
co. Su trayectoria profesional ha 
transcurrido los últimos 20 años 
en el ámbito de la promoción de 
comercio e inversiones exterio-
res, tanto en el ICEX como en el 
Trade Council de Dinamarca.

(*)http://www.energias-renovables.
com/articulo/a-a-partir-del-ano-
2017-estara-20150918
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A Obama no le gusta el CO2 (*)

Javier García Breva (**)

El G-7 se comprometió a redu-
cir entre un 40% y un 70% las 
emisiones para 2050 y dotar 

los 100.000 millones de dólares del 
Fondo Verde aprobado en 2009. 
China presentó en la ONU su plan 
para reducir emisiones a partir de 
2030. La Comisión Europea ha lan-
zado su paquete de verano de ener-
gía con el que pretende reformar 
el mercado de derechos de CO2 y 

reducir un 40% las emisiones en 
2030.

No obstante, es el presidente de 
EEUU el que ha colocado el clima 
en el centro de la agenda política. 
Obama propone reducir un 32% 
las emisiones de sus plantas ener-
géticas en 2030 y elevar al 28% 
la cuota de renovables. EEUU 
califica el riesgo del cambio cli-

El panorama que han dejado las sucesivas cumbres 
del cambio climático, desde Copenhague 

hasta Lima, es de un continuo tránsito de la 
esperanza a la decepción ante el imparable creci-
miento del CO2. La próxima cumbre de París está en la 

fase de esperanza.
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(*) http://www.energias-renovables.
com/articulo/a-obama-no-le-gusta-
el-co2-20150906

(**) Experto en Políticas Energéticas 
y Presidente de N2E
www.tendenciasenenergia.es

mático como la mayor amenaza a la 
seguridad nacional. Ninguna otra 
cumbre tuvo un preludio tan espe-
ranzador. Pero hasta diciembre no 
sabremos cuánto hay de retórica 
en estas intenciones. Todas las pro-
puestas climáticas han incluido una 
de cal y otra de arena.

Para EEUU el concepto de seguri-
dad nacional ha servido también 
para no firmar Kioto, para aprobar 
el fracking o autorizar a las petro-
leras la explotación del Ártico. El 
mercado de derechos de CO2 crea-
do por Europa ha servido para que 
las empresas contaminadoras hagan 
caja con la sobreasignación gratuita 
de derechos. La Comisión Europea 
ha dejado claro que no sancionará 
a los gobiernos que incumplan los 
objetivos climáticos de 2030.

Obama ha hecho una propuesta más 
preocupado por su legado que por 
su viabilidad. La deberá cumplir su 
sucesor, con mayoría republicana 
en el Congreso, y serán los Estados 
quienes la apliquen. En España, con 
un gobierno que apoya los combus-
tibles fósiles y rechaza las renova-

bles, el Ministerio de Agricultura y 
Medio Ambiente, competente sobre 
cambio climático, carece de com-
petencia alguna sobre la energía, el 
transporte y la edificación, los sec-
tores más contaminantes. La lucha 
contra el cambio climático se redu-
ce a voluntarismo.

¿Si los acuerdos sobre el clima de 
2009 permanecen sin cumplir, qué 
hace pensar que ahora será diferen-
te? Hoy existe un consenso global 
sobre las consecuencias del cambio 
climático y la necesidad de cambiar 
a fuentes de energía renovable para 
evitar los impactos irreversibles del 
aumento de la temperatura. Este 
consenso incluye la certeza de que 
disponemos de la viabilidad tecno-
lógica y económica para un modelo 
energético 100% renovable en 2050.

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) ha publicado que los países 
del G-20 dedican cada año 5,4 bi-
llones de dólares en subsidios al 
gas, al petróleo y al carbón. Sólo la 
eliminación de estas ayudas redu-
ciría un 20% las emisiones de CO2 
y los gobiernos se beneficiarían, 

por ahorros en combustibles fósi-
les, el equivalente al 3,8% del PIB 
mundial; porque el precio de los 
combustibles fósiles no representa 
su coste real. Frenar las emisiones 
obligará a dejar en el subsuelo el 
50% de todas las reservas de com-
bustibles fósiles.

Controlar el calentamiento del pla-
neta exige cambiar a corto plazo la 
economía de los hidrocarburos y 
supeditar la energía a los objetivos 
climáticos, impidiendo la conni-
vencia entre las empresas contami-
nadoras, los reguladores y los go-
biernos. El éxito en la lucha contra 
el cambio climático está en evitar 
que el regulador se confunda con 
el regulado. Una nueva gobernan-
za del clima será lo que evite otra 
decepción; porque 2030 ya es tarde.
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La Universidad Privada de Santa Cruz de la 
Sierra (UPSA) y la Asociación de Jóvenes Em-
prendedores de Santa Cruz, Juventud Empre-
sa, realizó la 3era versión del Foro “Empren-
dedores jóvenes hoy, empresarios de éxito 
mañana”

El Foro, que sumó más empresarios interesa-
dos en compartir sus experiencias en distin-
tos tipos de negocios, tuvo como objetivo 
principal convertirse en el escenario motiva-
dor del espíritu emprendedor de los jóvenes 
universitarios, incentivándolos para que ha-
gan empresa.

F O R O  U P S A

E M P R E N D E D O R E S

JÓVENES , EMPRE-
SA Y NEGOCIOS

El gobernador Alex Ferrier en el evento de YPFB.

Estudiantes de la UPSA, participando del foro “Emprendedores jóvenes hoy, 
empresarios de éxito mañana”.
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A invitación del Primer Consejero de la Embajada 
de Francia en Bolivia, Jean-Pierre PAULY, ENERGÍA-
Bolivia participó de un desayuno de intercambio  
con  3 Senadores Franceses que forman parte del 
“Grupo de Amistad Franco-Boliviano”: Jean-Pierre 
Pauly, Primer Consejero de la Embajada de Francia 
en Bolivia; Alain Néri, senador y alcalde del cantón 
Vertaizon; Philippe Adnot, presidente de la diputa-
ción provincial de Aube; y Jaques Gautier, vicepre-
sidente de la Comisión de Asuntos Extranjeros del 
Parlamento francés.
 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB) invirtió $us 19,45 millones en el pe-
riodo 2009 y 2015 en el departamento de 
Beni, en diferentes actividades de la cadena 
productiva en el sector de hidrocarburos. 
Es una inversión significativa que se destinó 
a actividades como exploración, distribución, 
comercialización y almacenaje. Es importan-
te mencionar que en este año se programó 
una inversión de 11 millones de dólares en 
este departamento, y el anuncio fue realiza-
do durante la “Presentación del Programa de 
Inversiones 2015 y el Plan Quinquenal 2015-
2020 de YPFB Corporación”.

Ante el creciente uso de la bicicleta en 
Bolivia, Grupo Asegurador Alianza, en 
presencia de la Unión de Ciclistas de 
Santa Cruz y representantes del Club 
Rotary International - Bolivia, presentó 
su nueva póliza “BICISEGURO”.

Con la velocidad de respuesta como 
una de sus principales características, la 
compañía desarrolló un producto único 
e innovador que ofrece a los usuarios 
poder contar con un seguro para bici-
cletas y ciclistas, a fin de beneficiar a 
miles de personas afiliadas a esta acti-
vidad deportiva.  

Santiago Montero-UCSC, Walter Campos-Bike Service y Anibal 

Casanovas-gerente nacional corporativo Alianza.

Alain Néri, Philippe Adnot, Jacques Gautier, miembros del “Grupo 
de Amistad Franco-Boliviano” , en el hotel Los Tajibos.

DESAYUNO TRABAJO

G R U P O  A M I S T A D
F R A N C O  B O L I V I A N O

ENERGÍABolivia

YPFB/BENI

CADENA DE 
HIDROCARBUROS

A L I A N Z A  S E G U R O S

N U E V A  P Ó L I Z A

“BICISEGURO”

I N V E R S I O N E S



43

El grupo Financiero BISA, y las ocho empre-
sas que lo conforman, estuvieron presente 
en la Expocruz 2015, presentando su stand 
denominado “Escuela Mágica”, con persona-
jes fantásticos extraídos de la literatura mo-
derna, enfocados a niños, niñas y adolecen-
tes, con el objetivo de que aprendan sobre 
el valor del dinero, la inversión, el ahorro, los 
seguros y las finanzas. La iniciativa recibió el 
premio a la originalidad Palmera Dorada.

E X P O C R U Z  2 0 1 5  P R E M I A

O R I G I N A L I D A D
B A N C O  B I S A

ACREEDOR 
PALMERA 
DORADA

o de YPFB.

Prodimsa presentó el nuevo lubricante para mo-
tores estacionarios Vectis G40 LA, en el marco de 
una capacitación técnica dirigida a especialistas 
y responsables de mantenimiento de las empre-
sas operadoras y administradoras de plantas del 
sector petróleo y gas. El Vectis G40 está diseñado 
con las mejores bases específicas y aditivos selec-
cionados para una mayor limpieza y protección 
comprobada en ensayos de campo de la industria 
del sector.

El lubricante se caracteriza por tener menor in-
cremento de viscosidad, mayor resistencia a la 
oxidación, óptima retención de la reserva alcalina 
y capacidad para trabajar con periodos de cambio 
extendido.

P R O D I M S A

NUEVO LANZAMIENTO

VECTIS G 40 
PARA MOTORES 
ESTACIONARIOS

Oscar Aboy, Gerente de Lubricantes Internacional de YPF.

El vicepresidente del Banco Bisa Miguel Navarro
durante la presentación del  stand en la Fexpocruz

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB) presentó su nuevo stand en Expocruz 
2015, dando a conocer de manera amena e 
innovadora el trabajo que realiza la entidad 
en beneficio de todos los bolivianos. El stand, 
fue denominado “Estamos explorando” brin-
dando a los visitantes un viaje fascinante a las 
profundidades de la tierra.

Guillermo Achá, Hugo Siles, Álvaro García Linera, y Luis Alberto Sánchez
en la inauguración del stand de YPFB corporación.

Uno de los stands más visitados de la reciente versión de la 
Expocruz 2015 fue el de Fancesa

Y P F B  C O R P O R A C I Ó N

P R E S E N T E  E N 
E X P O C R U Z  2 0 1 5

“ESTAMOS 
EXPLORANDO”

Francesa sorprendió con su stand en la Expocruz 
2015, mostrando una propuesta altamente ar-
tística, pasando revista a la historia de la pérdida 
del Litoral y exaltando los valores nacionales, en 
una conmovedora puesta en escena que realzó 
el significado de la reivindicación marítima. Asi-
mismo, reafirmó el compromiso con el desarro-
llo de Santa Cruz, como la empresa cementera 
líder en el mercado cruceño.

E M P R E S A  F A N C E S A

A P O R T E 
A  L A  H I S T O R I A

CAMPO FERIAL 2015
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Consolidar empresas e instituciones no 
solamente eficientes en todo los ámbitos de la 

actividad económica, sino también sostenibles so-

cial y ambientalmente, podría traducirse en el 
reto conceptual de toda campaña de RSE.

Vesna Marinkovic U.

Un decálogo de Responsa-
bilidad Social Empresa-
rial (RSE) dice que es más 

importante saber qué es lo que 
hacen las empresas en la prácti-
ca por ser responsables, que la 
definición sobre lo que esta sig-
nifica. Baltazar Caravedo agrega 
que lo fundamental es situarse en 
el contexto de las políticas públi-
cas y del desarrollo institucional 
del país para lograr una conducta 
empresarial responsable.

El Banco Nacional de Bolivia 
(BNB), la entidad financiera que 
nació como un “...Banco de emi-
sión, descuentos, depósitos y 
préstamos...” mediante Decreto 

del 1° de septiembre de 1871, 
parece estar en esa dirección 
cuando muestra la consolida-
ción de sus prácticas de RSE y 
visibiliza acciones que, según 
sus ejecutivos, “no son usuales 
entre los actores corporativos, 
especialmente en América La-
tina y en Bolivia en particular”.

El BNB ha decidido que la RSE 
sea parte estratégica y trans-
versal de su negocio financiero 
y está construyendo un desem-
peño en materia económica, 
social y ambiental, claramen-
te vinculado a las necesidades 
más apremiantes de la realidad 
boliviana a tiempo de organi-
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zar una estructura adecuada 
para la gestión de la RSE y su 
reglamento emitido por la ASFI 
mediante Resolución 220/2013, 
de acuerdo a informe oficial.

Esta observancia implicó para 
el BNB la ejecución de varias 
acciones y tareas de adecua-
ción; entre ellas, la actualiza-
ción del modelo de gestión de 
RSE del banco y su respectiva 
sistematización, mediante una 
herramienta que le permite 
monitorear, medir y evaluar 
los resultados en la institución 
que además ha sido reconocida 
por el BID con el premio access-
Banking: impulso a estrategias 
de inclusión financiera y líder 
en sostenibilidad en América 
Latina.

CALIFICACIÓN ÓPTIMA

En este marco, el BNB publicó 
este año la quinta versión de 
su  Informe de Responsabilidad 
Social Empresarial - Balance 
Social, anteriormente deno-
minado Memoria de RSE, refi-
riendo que la auditoría externa 
determinó la calificación de A+ 
para esta institución bancaria, 
que equivale a un desempeño 
“óptimo”. 

La institución señala que dicho 
informe fue elaborado en base 
a la metodología de compila-
ción, verificación y expresión 
de la Global Reporting Iniciati-

ve (GRI) en su versión 3.1, to-
mando en cuenta tanto los indi-
cadores generales como los del 
suplemento financiero así como 
los requerimientos normativos 
de la Ley 393 y el Reglamento 
de RSE. 

El GRI es una iniciativa mun-
dial impulsada por el Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), 
que creó el primer estándar 
mundial de lineamientos para 
la elaboración de informes de 
sostenibilidad (también deno-
minados balances sociales o 
memorias de RSE), de tal mane-
ra que las empresas que deseen 
evaluar su desempeño social, 
ambiental y económico, ten-
gan un instrumento de alcance 
y aplicación mundial para tal 
propósito.

“Este documento constituye 
una revisión completa de los 
objetivos y logros de la compa-
ñía en sus obligaciones como 
ciudadano corporativo res-
ponsable e involucrado con la 
comunidad boliviana”, dice el 
vicepresidente del Directorio, 
Pablo Bedoya.

Agrega que de acuerdo a los 
“niveles de aplicación” recono-
cidos por la metodología GRI, el 
Informe se encuentra en un ni-
vel de reporte “A+”, explicando 
que el signo “+” hace referen-
cia a que éste fue auditado por 

la consultora PriceWaterhouse 
Coopers S.R.L., dando credi-
bilidad y transparencia a la in-
formación expresada en dicho 
documento. 

SUS ACCIONES EN RSE

El papel del BNB en la sociedad 
se destaca a través de varios de 
sus programas: “Primero Tu sa-
lud”; “Desafío ahorra y Regala 
- DAR”, con una clara inciden-
cia en el tema medioambiental;  
“Aprendiendo con el BNB”, diri-
gido a capacitar en temas finan-
cieros y bancarios al público 
en general; Talleres educativos 
para clientes Pyme; y, entre 
otros, “BNB Agua-Valoramos la 
Vida”, que resaltan precisamen-
te por situarse en el contexto-
país.

Importa precisar que el progra-
ma  “BNB Agua – Valoramos la 
Vida”, surge de una alianza en-
tre el Banco Nacional de Bolivia 
S.A. y Visión Mundial Bolivia, 
suscrita en abril de 2015, para 
beneficiar de manera directa 
a más de 4.200 personas de 11 
comunidades, en cinco depar-
tamentos del país que viven en 
extrema pobreza, a través de 
la construcción de sistemas de 
agua potable.

“Es el primer programa de de-
sarrollo que involucra a una 
entidad financiera y a una ONG 
para dotar a gente muy pobre 

...beneficiar de manera directa a más de 4.200 
personas de 11 comunidades...”

En un contexto de “mercados de responsabi-
lidad imperfectos...”
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Aunque el acceso al agua en Bolivia se ha in-
crementado a un 79,2% de la población, según 
datos oficiales, sigue siendo una asignatura pendiente...”

del elemento más importante 
para la vida: el agua. El acceso 
al agua es un derecho humano y 
es parte de los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio, por ello se 
constituye también en una de 
nuestras causas”, señalaba a la 
prensa Pablo Bedoya.

El ejecutivo deja ver que esta 
iniciativa camina el trazo hacia 
la atención de problemas es-
tructurales en Bolivia como es 
precisamente el acceso univer-
sal al agua potable, parte de los 
derechos humanos establecidos 
por el Artículo 16. I. de la Cons-
titución Política del Estado, 
mostrando un interés por ade-
cuarse al contexto y a la norma-
tiva jurídica dispuesta.

¿QUÉ HACE BNB-AGUA-
VALORAMOS LA VIDA?

En un contexto de “mercados de 
responsabilidad imperfectos”, 
especialmente en la región, 
este programa ofrece lo que la 
sociedad necesita, un precepto 
también de la RSE. Esto signi-
fica que el programa ha sido 
diseñado para atender a 11 co-
munidades que están en  cinco 
departamentos de Bolivia: Cruz 
Loma,  San Gerónimo, Macha-
camarca, Minachi, Capellania, 
municipio de Coroico,  en el 
departamento de La Paz; Ama-
chuma, Irupujru, municipio de 
Challapata, en Oruro; Collana 
y Turca, municipio de Pocoata,  
en Potosí; Yapuma, municipio 
de Bolívar, en Cochabamba, y 
la ex Granja y Peñas Blancas, en 
el municipio de Camiri de Santa 
Cruz.

Aunque el acceso al agua en Bo-
livia se ha incrementado a un 
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79,2% de la población, según 
datos oficiales, sigue siendo 
una asignatura pendiente de la 
agenda pública pues pese a es-
tos avances y a programas como 
Mi Agua I, II y III; el país  aún 
no cuenta con una ley general 
de aguas que, entre otros aspec-
tos, regule el uso y aprovecha-
miento de los recursos hídricos 
del país. Por tanto, el aporte del 
BNB es un proyecto que suma 
al objetivo de alcanzar mejores 
condiciones de vida, en criterio 
de sus ejecutivos.

“DESAFÍO AHORRA Y 
REGALA - DAR”

La apuesta en RSE del BNB tam-
bién presenta su campaña: “De-
safío ahorra y Regala - DAR” 
que tiene el objetivo de “gene-
rar conciencia entre sus fun-
cionarios sobre la importancia 
del cuidado del medio ambien-
te a través del uso responsable 
de algunos recursos relativos 
al giro del negocio que tienen 
un impacto sobre el medio am-
biente (agua, electricidad, pa-
pel)”, refieren los boletines ins-
titucionales.

El banco manifiesta que a pe-
sar de que las actividades de la 
entidad financiera no provocan 
un impacto negativo significa-
tivo en el medio ambiente, la 
institución es consciente de la 
importancia que tiene el uso ra-
cional del agua, también dentro 
de sus actividades cotidianas, 
disponiendo un monitoreo y 
mantenimiento permanente a 
todos sus sistemas internos de 
agua potable  a tiempo de  de-
sarrollar campañas de concien-
tización entre todos sus funcio-
narios, para un uso responsable 

y racional de este recurso, du-
rante las horas laborales.

El banco asegura que, del total 
de ahorro que se logre con esta 
iniciativa, el 50% es destinado a 
una causa social u obra de bene-
ficencia que el conjunto de los 
miembros del banco escoja.

Encontrar a un actor corporati-
vo como lo es el BNB en la ruta 
de la RSE parecería en principio 
una línea de conducta colindan-
te con la mera filantropía, dis-
tante del desarrollo sostenible 
y la ética, sin embargo, los pro-
gramas del banco dan cuenta de 
una alta preocupación por apor-
tar al desarrollo económico del 
país, en base a la normativa ju-
rídica existe y, por otro lado, 
de una clara direccionalidad en 
busca de apoyar la eficiencia 
energética y el medio ambiente.

Se advierte que la sociedad con-
temporánea, en el marco de sus 
dinámicas comerciales y la cre-
ciente demanda de energía, está 
obligada a consolidar empresas 
e instituciones no solamente 
eficientes en todo los ámbitos 
de la actividad económica, sino 
también sostenibles social y 
ambientalmente, como algo in-
evitable y no solamente acceso-
rio, que podría traducirse en el 
reto conceptual de toda campa-
ña de RSE.
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Diego Díaz Baldaso reemplaza a Jorge Milathianakis y llega con la 
premisa de mantener el desempeño que ha tenido la compañía en 
los últimos años para aportar al crecimiento del sector hidrocarbu-

rífero boliviano.

Diego Díaz Baldasso asu-
mió como director de 
Repsol Bolivia, en reem-

plazo de Jorge Milathianakis, 
quien luego de siete años cum-
pliendo diferentes funciones 
en la filial boliviana del Grupo 
Repsol ha sido designado como 
director de la Unidad de Nego-
cios de Trinidad y Tobago.

Díaz Baldasso asumió el cargo 
el 20 de agosto y anteriormente 
se desempeñaba como director 
de la Unidad de Negocios de Li-
bia, donde previamente estuvo 
a cargo de Akakus Oil Opera-
tions, la empresa en la cual Rep-
sol es socia de la estatal libia. 
El nuevo ejecutivo tiene 43 
años de edad y 18 años de ex-

Repsol 
Bolivia 
tiene 
nuevo 

director

Repsol

periencia en el sector, todos 
dentro de Repsol. Físico de pro-
fesión, egresó del Instituto Bal-
seiro de Bariloche y ha desem-
peñado funciones en diferentes 
áreas de la corporación, como 
por ejemplo en ingeniería y si-
mulación de yacimientos, ex-
ploración, planificación y con-
trol de gestión, y desarrollo de 
negocios.

Ha participado en la definición 
de proyectos en diferentes paí-
ses en los que opera la compa-
ñía, como Ecuador, Colombia, 
Brasil, Estados Unidos y Vene-
zuela. El nuevo director consi-
dera un gran desafío personal 
su asignación a Bolivia y llega 
con la premisa de mantener el 
desempeño que ha tenido la 
compañía en los últimos años 

para aportar al crecimiento del 
sector hidrocarburífero boli-
viano.

Repsol Bolivia desarrolla acti-
vidades en Bolivia desde 1994. 
Actualmente opera cinco áreas 
de contrato para la producción 
de hidrocarburos y participa 
en YPFB Andina como socia de 
la empresa estatal Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianas 
(YPFB). 

Durante los últimos años la 
compañía tuvo importantes lo-
gros en sus áreas operadas, fun-
damentalmente en Caipipen-
di, donde ejecutó el Proyecto 
Margarita-Huacaya y que en la 
actualidad permite la produc-
ción de 18 millones de metros 
cúbicos diarios de gas.
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REPSOL AFINA SU PLAN ESTRATÉGICO PARA OCTUBRE
 IBERDROLA CONSTRUIRÁ EN 

MÉXICO UNA PLANTA 
ELÉCTRICA POR 400 MILLONES

LA CORRUPCIÓN ASOLÓ A 
VOLKSWAGEN

¿MASACRE BLANCA EN CATERPILLAR?

Octubre es el mes clave para la presentación del plan estratégico 2016-
2020 de la petrolera Repsol, en materia de proyecciones de inversión y 
metas de crecimiento para el quinquenio, al cierre de la compra de la 
empresa canadiense Talisman, recuperada de la expropiación de YPF 
y en pleno derrumbe de los precios del petróleo que le facilitó su polí-
tica de adquisiciones. Este plan será el primero a la cabeza de Josu Jon 
Imaz, consejero delegado de Repsol y entre las medidas estaría vender 
el negocio del gas en España por 1.115 millones.

Iberdrola, compañía del sec-
tor eléctrico más importante 
de España, continúa acrecen-
tando su presencia en México. 
A finales de septiembre se ha 
adjudicado un contrato para 
construir una planta de ciclo 
combinado de 850 megava-
tios de potencia en Nuevo 
León, el estado más industria-
lizado y próspero al norte del 
país. La inversión del proyec-
to asciende a 400 millones de 
dólares y estará listo para pro-
ducir energía en 2018 en me-
dio de un proceso de apertura 
del sector energético al sector 
privado. 

Septiembre fue un mes acia-
go para la empresa alemana 
Volkswagen, un ícono del sec-
tor automotriz mundial.  El 
engaño adjudicado a la empre-
sa señala que se manipuló los 
datos de contaminación para 
mejorar las ventas con clientes 
que pagaron una cantidad su-
plementaria por lo que pensa-
ban sería un automóvil menos 
contaminante. Desde que la 
compañía aceptó la responsa-
bilidad, sus acciones se desplo-
maron más de 30% en dos días 
y la empresa podría enfrentar 
multas de US$20.000 millo-
nes de las autoridades esta-
dounidenses, por falsificar sus 
credenciales ecológicas, tras 
haberse jactado de promocio-
nar sus vehículos como “diésel 
limpio”. ¿Una estrategia comer-
cial o una simple falsificación 
ecológica?

El desplome de las materias 
primas en el mundo tiene su 
blanco mayor en el despido de 
recursos humanos de varias 
corporaciones que, como Ca-
terpillar, el mayor fabricante 
de maquinaria en el mundo, 
debe su sustento principal-
mente a clientes como China 
que demandaba más del 10% 
de sus ventas para el sector de 
la minería y la agricultura. La 
corporación ha anunciado des-
pedir al menos 10.000 emplea-
dos durante los próximos tres 
años. La mitad de la reducción 
de personal se realizará antes 
de que acabe 2016, con la idea 
de ahorrar 1.500 millones de 
dólares anuales y enfrentar la 
crisis de los precios bajos. 

TAGS MÉXICO/IBERDROLA/ ELECTRICIDADTAGS  PLAN ESTRATÉGICO/REPSOL/ OCTUBRE

TAGS VOLKSWAGEN/ CORRUPCIÓN/ RENUNCIA

TAGS CATERPILLAR/ DESPIDOS/ MATERIAS PRIMAS

BREVES / MUNDO
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energía como vector de desarrollo
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El proyecto híbrido fotovoltaico/diésel 
El Espino integra modelos tecnológi-
cos de generación aislada con ener-
gías renovables, modelos de gestión 
comercial y general sostenible, y mo-

delos de financiamiento con la partici-
pación de varias instituciones para la 

generación de energía eléctrica.

Nunca como ahora el tér-
mino sustentabilidad ha 
sido tan utilizado, siendo 

parte inclusive de conversacio-
nes ya comunes entre las per-
sonas, dijo Carlos Giacoman, 
expresidente de la Sociedad de 
Ingenieros Eléctricos de Boli-
via, y subgerente de Expansión 
Rural de CRE, a tiempo de ini-
ciar su explicación sobre el pro-
yecto híbrido fotovoltaico/dié-
sel para la generación de ener-
gía eléctrica en la comunidad El 

Espino, ubicado en el municipio 
de Charagua, en el distrito indí-
gena Parapitiguasu, del depar-
tamento de Santa Cruz.

“Sucede que la humanidad se 
moviliza a un ritmo tan acelera-
do, que evidencia el descontrol 
de sus recursos naturales y su 
mal aprovechamiento a nivel 
global. Sin duda alguna el apro-
vechamiento de estos recursos 
naturales de manera correcta, 
es el mas importante paso para 

Vesna Marinkovic U.
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revertir este cuadro”, acotó Gia-
coman.

En este marco destacó el uso 
de las fuentes de energías re-
novables, que utilizan recursos 
considerados inagotables por su 
capacidad para regenerarse.

Citó el sol (energía solar); vien-
to (energía eólica); ríos y co-
rrientes de agua dulce (energía 
hidráulica); mares y océanos 
(energía mareomotriz y ener-

gía undimotriz); materias or-
gánicas (biomasa); el calor de 
la tierra (energía geotérmica); 
además de los bio-combusti-
bles que provienen de materia 
prima renovable para la natura-
leza: caña de azúcar, girasol, y 
otros vegetales (cuadro 1).

EL PROYECTO

El proyecto híbrido fotovoltai-
co/diésel El Espino, es una ini-
ciativa local de la Cooperativa 

Rural de Electrificación(CRE) y 
la Gobernación de Santa Cruz, 
sustentada tecnológicamen-
te por la empresa Enersol, con 
apoyo del Ministerio de Hidro-
carburos y Energía (MHE), la 
cooperación alemana (GIZ) y 
desarrollada con financiamien-
to del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), a un costo 
aproximado de $us 626,293.26 
y con la participación de Capi-
tanías Guaraníes.

La finalidad fue instalar un sis-
tema híbrido para la generación 
de energía eléctrica en El Espi-
no, dirigido a abastecer de elec-
tricidad confiable y sustentable 
a toda la comunidad, con bene-
ficios socioeconómicos indirec-
tos relacionados al mejoramien-
to de la calidad de vida de la 
población en materia de salud, 
educación, vivienda y promo-
ver un desarrollo que permita 
incrementar, de la mano de la 
electricidad, los ingresos eco-
nómicos.

Los objetivos de este proyecto 
cuya operación, distribución y 
mantenimiento están a cargo 
de CRE, buscan revisar posi-
bilidades tecnológicas, econó-
micas, normativa y de modelos 
de gestión sostenible; continuar 
con el reto de CRE de liderar 
la electrificación del departa-
mento y propugnar una políti-
ca para reducción de la pobreza 
utilizando la energía como vec-
tor de desarrollo.

ENERGÍA SOLAR

2850 VECES

ENERGÍA EÓLICA

200 VECES

BIOMASA

20 VECES

GEOTÉRMICA

5 VECES

OLAS-MAREAS

2 VECES

HIDRÁULICA

1 VEZRECURSOS

ENERGÉTICOS

MUNDIALES

POTENCIAL DE LAS FUENTES DE ENERGÍA

RENOVABLE EL CONJUNTO DE LAS

FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE

PROPORCIONAN 3078 VECES EL TOTAL DE

LAS NECESIDADES ACTUALES

Cuadro 1
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Giacoman dijo que por estas ra-
zones el proyecto piloto El Es-
pino integra y prueba: modelos 
tecnológicos de generación ais-
lada con energías renovables, 
modelos de gestión comercial 
y general sostenible, y modelos 
de financiamiento con la par-
ticipación de varias institucio-
nes.

Asimismo, indicó que contem-
pla la, implementación de me-
didores prepago en compatibili-
dad con el modelo tarifario vi-
gente, además de la proyección 
de extender esta experiencia 
a otras comunidades de Santa 
Cruz y el país donde no es posi-
ble atender con energía conven-
cional.

¿CUÁL ES LA IDEA?

A medida que disminuye la ge-
neración por disminución de 
la radiación solar, los inverso-
res hacen que la energía de la 
batería se convierta en energía 
alterna y se conecta toda la car-
ga a la red y, en paralelo, a un 

grupo generador de 65 kilova-
tios de forma tal que cuando 
se termine la energía de las 
baterías, ingrese la del grupo 
generador a diésel para conti-
nuar abasteciendo de electri-
cidad.

Giacoman indicó que estos 
sistemas son para sistemas 
remotos aislados de la red. Se 
trata de una planta automati-
zada casi en su totalidad, su 
funcionamiento es automá-
tico y un tema novedoso es 
que tiene componentes de la 
tecnología para el monitoreo 
a distancia de este proyecto 
piloto cuyo propietario es el 
Estado y la generación está a 
cargo de la Gobernación.

En esta línea comentó que 
CRE está a la espera del resul-
tado de este proyecto que está 
en pleno funcionamiento, 
para que la experiencia pueda 
ser implementada en otros lu-
gares, operando y mantenien-
do una inversión con los dos 
niveles del Estado.

Estado actual del proyecto



YPFB programa 42 proyectos 
exploratorios hasta el 2021 en 

Santa Cruz
54
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AN-YPFB

Según la estatal del petróleo, gran parte de estos prospec-
tos exploratorios se ubican dentro de la Zona Tradicional 
de Hidrocarburos, con un importante potencial en petró-

leo, gas y condensados.

El Plan Inmediato de Explo-
ración para el departamen-
to de Santa Cruz considera 

actividades en 26 áreas explora-
torias en las que se visualizó 42 
proyectos de exploración que se 
desarrollarían hasta el 2021. 

Varios de estos prospectos se 
ubican dentro la Zona Tradicio-
nal de Hidrocarburos. El poten-
cial está asociado a la presencia 
de petróleo, gas y condensados, 
lo que convierte a Santa Cruz en 
una promesa importante para el 
país.

ITAGUAZURENDA (ITG-X3)

En diciembre próximo se tiene 
planificado el inicio de la perfo-
ración del pozo Itaguazurenda, 
proyecto que ha sido concep-
tualizado y desarrollado 100% 
por YPFB Casa Matriz después 
de más de 20 años sin tener ac-
tividades operativas de perfora-
ción. A esta situación se suma 
el hecho que lo realizará con su 
equipo YPFB 01 de capacidad 
de 1500 HP (caballos de fuerza) 
de potencia. El proyecto Itagua-
zurenda se encuentra entre las 
áreas denominadas Boyuibe y 
Ovaí.

LA MUELA-X1

El objetivo de la propuesta geo-
lógica de perforación del pozo 
La Muela-X1 (provincia Obis-
po Santisteban) es conocer la 
parte inferior del Carbonífero, 
formación Tupambi, su compor-
tamiento como reservorio y su 

capacidad para almacenar hidro-
carburos.

BOQUERÓN NORTE

Las actividades desarrolladas 
dan la certeza de la confirma-
ción de volúmenes importantes 
de petróleo y gas asociado a esta 
nueva producción de petróleo en 
el área Boquerón y nuevo cam-
po descubierto Boquerón Nor-
te, descubrimiento que se reali-
zó con el Pozo BQN- 4D (ahora 
BQN-NX1D).

ÁREA RÍO GRANDE

Las actividades hasta ahora de-
sarrolladas son la confirmación 
de volúmenes importantes de 
gas en el reservorio San Telmo 
Inferior con un volumen de mo-
mento pequeño de 3,5 MMpcd 
pero que manifiestan la presen-
cia de hidrocarburos en esta for-
mación, por esta razón este des-
cubrimiento está en evaluación 
y dentro de las recomendaciones 
se estableció la ejecución del 
proyecto profundo RGD-X1001 
que tiene como objetivo evaluar 
la formación Huamampampa.

MUCHIRI EN EL ÁREA 
CAROHUAICHO 8ª

En el área Carohuaicho 8A que 
cuenta con una superficie de 
100.000 hectáreas, se identifican 
tres lineamientos estructurales: 
Anticlinal Tatarenda, Monocli-
nal Caipipendi y Anticlinal Mu-
chiri. Las actividades desarro-
lladas son el modelaje geológico 
estructural, procesamiento sís-
mico 2D y gestiones de solici-
tud de licencia ambiental para el 
proyecto de adquisición de datos 
magnetotelúricos y de los futu-
ros proyectos de perforación. En 
2015 se programó completar los 
trabajos de modelaje geológico y 
reprocesamiento sísmico 2D y 

adquisición de datos magnetote-
lúricos. Este proyecto está lideri-
zado por YPFB Chaco.

LOS HUESOS PROFUNDO

El área Carohuaicho 8C cuen-
ta con una superficie de 97.500 
hectáreas. Se visualizan las es-
tructuras con potencial Los Hue-
sos Profundo y Curuyuqui. Las 
actividades desarrolladas son 
elaboración y análisis de diseño 
sísmico en el área y reprocesa-
miento sísmico 2D. En 2015 se 
programó completar los trabajos 
de reprocesamiento sísmico 2D 
e inicio de solicitud licencia am-
biental para el proyecto de Ad-
quisición Sísmica.

DORADO OESTE X1001 
Y X1007

El área Dorado Oeste cuenta con 
una superficie de 86.250 hectá-
reas. Se identifican estructuras 
como Dorado Sur, Dorado Oeste 
y la posible continuación de la 
estructura Río Seco (Río Seco 
Sur). Las actividades hasta aho-
ra desarrolladas son perforación 
del Pozo DRO-X1001 (en actual 
ejecución) y la construcción de 
camino y planchada del Pozo 
DRS-X1007. Para este año se 
programó completar los trabajos 
de perforación del Pozo DRO-
X1001 e inicio del DRS-X1007.

De igual forma, Petrobras, PESA 
y Pluspetrol desarrollan activi-
dades exploratorias en las áreas 
Cedro, Caranda y Tacobo, res-
pectivamente con expectativas 
importantes de descubrir hidro-
carburos gaseosos y condesados. 
Asimismo, se cuenta con una 
cartera proyectos que se encuen-
tran en etapa de negociación, au-
torización y aprobación de con-
tratos tales como Arenales con 
Pluspetrol, Abapo y Charagua 
con YPF.
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Windows es una de las plataformas más famosas en la historia del software, y Win-
dows 10 es probablemente la edición del icónico sistema operativo que más publici-
dad ha recibido debido a una cuestión clave de su lanzamiento: es gratis.
Es tal cual como lo leés. Quienes tienen Windows 7 o Windows 8 y no quieren ac-
tualizar a la nueva versión del sistema operativo de Microsoft se encuentran con que 
un instalador escondido en segundo plano está descargando de hecho el renovado 
sistema en su versión 10 a una carpeta oculta en el disco rígido de la máquina. Este 
turbio procedimiento de Microsoft tiene dos serias cuestiones sobre la privacidad 
de la gente: 1) Nadie le pidió a la empresa que nos descargue un nuevo producto 
que tal vez la persona no quiera. 2) 6 GB de datos para un instalador es no solo un 
considerable espacio de almacenamiento consumido sino que también es una gran 
carga para el enlace de Internet, que en ciertas circunstancias puede ser de transfe-
rencia limitada.

SOMBRILLAS EN EL ESPACIO PARA ENFRIAR 
EL CLIMA DEL PLANETA

MICROSOFT ESTÁ DESCARGANDO WINDOWS 10 EN TU PC, 
AUNQUE NO SE LO PIDAS

AQUILA, EL DRON GIGANTE DE FACEBOOK 
QUE LLEVARÁ INTERNET A TODO EL 

PLANETA

El dron, al que Facebook bautizó con el nombre de Aquila, se 
alimenta con energía solar y puede permanecer en el aire has-
ta 90 días. El primer modelo del dron superó el examen hace 
unos meses sobrevolando con éxito Reino Unido. Ahora, tras 
algunas mejoras necesarias, ya conocemos cómo es Aquila, el 
dron de Facebook.

Tiene una envergadura similar a la de un Boeing 737, que pue-
de transportar hasta 323 personas y pesa 18 toneladas. Pero 
Aquila, debido al material con el que está construido, ni siquie-
ra alcanza el peso de un coche. Se alimenta de energía solar a 
través de las grandes placas que se apoyan en sus alas, puede 
sobrevolar los cielos a una distancia de 18 000 metros, 6 000 
metros más que los que alcanza un avión comercial, y promete 
ser un invento revolucionario para las conexiones a Internet.

Facebook lleva desarrollando este programa durante algún 
tiempo y ha llegado a acuerdos con operadores móviles en más 
de una quincena de países. La intención es hacer llegar Internet 
a las regiones con cobertura ineficiente a través de la conexión 
aérea.

Lo primero que tenían que averiguar los científicos 
era dónde colocar la sombrilla. Estudios anteriores ha-
bían señalado al llamado punto de Lagrange L1 entre 
el Sol y la Tierra. Aunque el matemático ítalo-francés 
Joseph-Louis Lagrange (de ahí su nombre) lo explica 
mejor, se trata de una de las zonas donde la atracción 
de la gravedad del planeta y el astro se anulan, por lo 
que allí podría orbitar otro cuerpo más pequeño sin 
que se viera arrastrado por alguno de los dos gigantes. 
Durante sus simulaciones, los investigadores compro-
baron que no bastaba con una sombrilla. Aunque pu-
diera conseguir una reducción de 1,7% de radiación 
solar, una única estructura provocaría grandes dife-
rencias entre latitudes y estaciones. Vieron que, con 
dos, cubrían los dos hemisferios y evitaban acusados 
cambios en el clima.
El objetivo del estudio era demostrar la viabilidad de 
este sistema desde el punto de vista de la física y la 
astrodinámica, quedan dos grandes cuestiones por re-
solver y las dos están relacionadas: ¿cómo llevarla has-
ta allí y de qué estaría hecha?. Parece algo imponen-
te, sobrehumano, pero en la Tierra ya se han hecho 
esfuerzos de ingeniería con un coste similar, como 
la presa de las Tres Gargantas, en China, y proyectos 
como el de poner a un hombre en la Luna llevaron 
más tiempo y recursos de los que necesitarían estas 
dos sombrillas espaciales.

FUENTE: http://diarioecologia.com/este-es-aquila-el-dron-gigante-de-facebook-que-llevara-internet-a-todo-

el-planeta/

FUENTE: http://diarioecologia.com/sombrillas-en-el-espacio-para-enfriar-el-clima-del-

planeta/ 

FUENTE: http://soytecno.com/2015/09/13/win10download/ 
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Raúl Serrano

Contar con un marco regulatorio para desarro-

llar las energías renovables y revertir la extrema 

dependencia del diésel, sería una de las priorida-
des de ENDE Corporación, como puede deducir-

se de la información proporcionada por el geren-
te de proyectos y desarrollo de Guaracachi, S.A., 

Manuel Valle.

La autoridad dijo que están 
dando pasos que, espera, 
permitan construir una 

normativa adecuada para el 
desarrollo de la generación de 
electricidad con fuentes alter-
nativas; entretanto, reconoció 
que la nueva Constitución no 
ofrece criterios claros en bene-
ficio de las energías renovables, 
que pueden apoyar en, al me-
nos, disminuir la dependencia 
de la importación de diésel.

“Hay una serie de proyectos que 
se están tomando en cuenta de 
manera bastante rápida y ejecu-
tiva después de que ENDE tomó 
el mando de la generación y el 
control a nivel de nuevas alter-
nativas de generación en el país, 
otorgando a sus filiales la posi-
bilidad de ser los mandos ejecu-

tivos que no se tenía antes”, dijo 
al destacar que a partir del año 
2013 se ha iniciado un impor-
tante proceso de análisis de las 
posibilidades energéticas reno-
vables en Bolivia.

De acuerdo al Artículo 378 de 
la CPE, las diferentes formas 
de energía y sus fuentes cons-
tituyen un recurso estratégico, 
refiriendo que su acceso es un 
derecho fundamental y esencial 
para el desarrollo integral y so-
cial del país, y que se regirá por 
los principios de eficiencia, con-
tinuidad, adaptabilidad y pre-
servación del medio ambiente. 

El Artículo 379. I., indica asi-
mismo, que el Estado desarro-
llará y promoverá la investiga-
ción y el uso de nuevas formas 
de producción de energías alter-
nativas, compatibles con la con-
servación del ambiente.
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PROYECTOS POTENCIAL
(MW) EJECUTA SUPERVISA SITUACIÓN

ACTUAL

Solar Cobija 5 Guaracachi Guaracachi Operando

Biomasa Pando 20 Guaracachi Guaracachi Estudios Tesa

Solar Riberalta 5 Guaracachi Guaracachi Estudios Tesa

Solar Uyuni 20 Guaracachi Guaracachi Estudios Tesa

Eólico Warnes 20 Corani Corani Estudios Tesa

Biomasa Riberalta 20 Guaracachi Guaracachi Estudios Tesa

Solar Yunchara - Tarija 5 Guaracachi Guaracachi Estudios Tesa

Eólico San Juan 30 Corani Corani Estudios Tesa

Eólico El Dorado 30 Corani Corani Estudios Tesa
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Bajo este  paraguas, ENDE Cor-
poración busca una normativa 
más completa y por el momento 
trabaja en dirección a conocer 
el potencial de energías renova-
bles, con énfasis en la solar.

Valle indicó que para ello están 
ejecutando mediciones in situ, 
identificando zonas con mejo-
res características para el em-
plazamiento de estaciones de 
Medición Solar, y estableciendo 
una red de monitoreo a través 
de estaciones que cumplen con 
las normas de medición mun-
dial, buscando como resultado 
la identificación de zonas con 
características óptimas para 

proceder con estudios de Radia-
ción Solar.

POTENCIALES RENOVABLES

En esta línea explicó que el po-
tencial que se tiene para pro-
ducir energía con biomasa, por 
ejemplo, es bastante grande en 
el oriente del país (Cuadro 1)
pese a que al momento los valo-
res obtenidos para generar elec-
tricidad en Pando, mediante re-
siduos maderables disponibles, 
principalmente de la castaña, 
alcanzan apenas  los 4 megava-
tios (MW). 

Sin embargo, frente a la urgen-
cia de  reducir el consumo de 
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diésel en Bolivia, indicó que 
antes de explotar la biomasa, se 
priorizó la construcción de la 
planta solar en Cobija, remar-
cando que al momento el 70% 
del diésel importado se utiliza 
para generación de energía.

Afirmó que con el propósito de 
abandonar la ruta del diésel, 
“en forma frontal y rápida” se 
han identificado puntos críti-
cos como Cobija precisamente 
que tiene una potencia insta-
lada de 14,6 MW, Riberalta 8,5 
MW, Guayaramerin 6,5, y San 
Ignacio 7,1MW. Todos estos, 
sistemas aislados del SIN que 
consumen diésel y presentan 
deficiencias que se busca supe-
rar con ayuda de las renovables, 
en primer lugar, para reducir el 
consumo de diésel.

El proyecto estrella por el mo-
mento es la planta solar de Co-
bija que –con una inversión 
cercana a los 11,38 millones de 
dólares– donde cuenta con una 
potencia instalada de 5,2 MWp, 
conectados al Sistema Aislado 
Cobija a través de una línea de-
dicada en 34,5 kV, se proyecta 
un ahorro de diésel por el orden 
de 1,9 millones de litros al año, 
junto a una reducción de gases 
de efecto invernadero de 5.000 
tCO2e por año.

Cuadro 2

Potencial Energético con Biomasa en Oriente Boliviano
Cuadro 1

“…el Estado 
desarrollará y 
promoverá la 

investigación y 
el uso de nuevas 
formas de pro-

ducción de ener-
gías…”



61

OTRAS POTENCIALIDADES 

La región de occidente, prin-
cipalmente el altiplano, nue-
vamente fue señalada por sus 
potencialidades en materia de 
energía fotovoltaica, destacando 
las posibilidades de la eólica. El 
ejecutivo de ENDE indicó  que 
se ha instalado 11 estaciones de 
60 Mts de medición eólica; 7 en 
Santa Cruz, 2 en La Paz, 1 en 
Oruro y potosí, donde destaca el 
proyecto Qollpana I, puesto en 
marcha con $us 7,7 MM.

Agregó que el objetivo de este 
proyecto fue explorar y apro-
vechar el potencial eólico en la 
zona de Qollpana, (Provincia 
Carrasco, Municipio de Pocona, 
Departamento de Cochabamba, 
2780 msnm) y, como en todos 
los casos, diversificar la matriz 
energética del SIN.

En una referencia global de es-
tos proyectos de generación 
con energías alternativas, citó 
la planta solar de cobija que ya 
está operando; el estudio de la 
planta de biomasa en Pando con 
20 MW; la planta solar Riveralta 
con 5 (MW), también a cargo de 
la filial Guaracachi S.A.; la plan-
ta solar Uyuni, que en principio 
planteó 20 MW y ahora apunta 
a 50 MW; el proyecto geotérmi-
co Laguna Colorada, para una 
potencia de 50MW y una inver-
sión prevista de $us 260,5MM, 
con apoyo de JICA y el BID 
(Cuadro 2).

“A cargo de Guaracachi tene-
mos la planta eólica de Warnes, 
de 20 megas, también en estu-
dio TESA; la planta Yunchara de 
Tarija, de 5 megas, y el parque 
eólico  San Juan”, dijo al preci-
sar que la idea es  integrar los 
sistemas aislados de Riberalta y 
Guayaramerin.

PROYECCIONES

Según Valle, se tiene previsto 
que estos proyectos entren en 
funcionamiento el 2017, junto a 
la planta solar de Uyuni, remar-
cando que todas las iniciativas 
vinculados con energías reno-

vables sumarían 451 MW pro-
yectados hasta el 2025, como se 
puede verificar en el cuadro 3, 
referido a los proyectos en car-
tera.

Considera que si se logra eje-
cutar estos proyectos se podrá 
modificar la matriz energética 
actual, transitando hacia una 
ampliación de una generación 
hidro de  25% a un 58%; de una 
térmica que hoy representa el 
72% se llegaría a un 31% al 2035. 
Todo esto con el objetivo de que 
el porcentaje de generación con 
energías renovables supere el 
4%, lo que en su criterio sería 
“una meta razonable y alcan-
zable”, reiterando que el gran 
problema del país en materia de 

Generacion

PROYECTOS
POTENCIA 

(MW)
INICIO DE 

OPERACIÓN
INVERSION 
(MMUSD)

EJECUTOR TECNOLOGIA POTENCIA / 
TECNOLOGIA

Biomasa San Buenaventura 10 2016  ‐   EASBA 
Biomasa Cobija 20 2019 34,00                         EGSA
Biomasa Riberalta 20 2019 34,00                         EGSA
Eólico Qollpana 24 2016                          55,20   CORANI 
Eólico Warnes 20 2017 48,00                         CORANI
Eólico La Ventolera 20 2017 48,00                         CORANI
Eólico San Julian 30 2018 72,00                         CORANI
Eólico El Dorado 30 2018 72,00                         CORANI
Eolico de Qollpana III 12 2019 28,00                         CORANI
Geotermica Apacheta 5 2017 26,00                         ENDE ANDINA
Geotermica Laguna Colorada etapa 1 50 2020 260,36                       ENDE ANDINA
Laguna Colorada Etapa 2 50 2023 260,36                       ENDE ANDINA
Solar Oruro Fase I 50 2017 125,00                       EGSA
Solar Yunchara 5 2017 12,00                         EGSA
Solar Uyuni Colcha k 50 2017 125,00                       EGSA
Solar Riberalta ‐ Guayaramerin 5 2017 12,00                         EGSA
Solar Oruro Fase II 50 2019 125,00                       EGSA
Hidroeléctirica Misicuni 120 2016                        139,00   ENDE 
Hidroeléctrica San José 124 2018 244,80                       CORANI/ENDE
Hidroeléctrica Miguillas 200 2020 447,50                       ENDE
Programa de desarrollo de pequenas centrales hidroeléctricas 200 2020 700,00                       RIO ELECTRICO
Hidroeléctrica Banda Azul 93 2020 232,50                       CORANI
Hidroeléctrica Ivirizu 253 2020 632,50                       EVH
Hidroelectrica Carrizal 347 2021 867,50                       EVH
Hidroelectrica Icona 105 2022 262,50                       CORANI
Hidroelectrica Ambrosia 115 2022 287,50                       CORANI
Hidroelectrica Icla 120 2022 300,00                       EVH
Hidroelectrica Puesta Margarita 150 2022 375,00                       EVH
Hidroelectrica Molineros 132 2022 330,00                       EVH
Hidroelectrica Rositas 400 2024 1.000,00                   ENDE
Hidroelectrica Cachuela Esperanza 990 2025 2.475,00                   ENDE
Hidroelectrica El Bala 1600 2025 4.000,00                   ENDE
Complejo Hidroelectrico Rio Grande  3000 2025 7.500,00                   CORANI
Binacional Madera 1500 2025 3.750,00                   ENDE
Termoeléctrica de Warnes 200 2015                        171,00   ENDE ANDINA 
Turbinas de convenio Brasil 86 2017 20,00                         EGSA
Cierre Ciclo Combinado Sur 80 2017 136,00                       ENDE ANDINA
Cierre Ciclo Combinado Entre Ríos 50 2017 74,00                         ENDE ANDINA
Cierre Ciclo Combinado Warnes 80 2017 136,00                       ENDE ANDINA
Ciclo Combinado Termoeléctrica del Sur 240 2019 316,00                       ENDE ANDINA
Ciclo Combinado Entre Ríos 330 2019 445,50                       ENDE ANDINA
Ciclo Combinado Warnes 200 2019 270,00                       ENDE ANDINA
Termoeléctrica dedicada al Brasil 480 2019 577,00                       ‐
Ciclo Combinado GCH11 36 2020 48,00                         EGSA
Ciclo Combinado SCZ1 y SCZ2 28 2020 38,00                         EGSA
Ciclo Combinado CAR1 y CAR 2 52 2020 70,00                         EVH

TOTAL POTENCIA ADICIONAL 2025 11.762                   27.182,22                
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CARTERA DE PROYECTOS AL 2025

BIOMASA

Cartera de proyectos al 2025
Cuadro 3

generación tiene que ver con la 
importación de diésel.

Valle considera que con la plan-
ta solar de Cobija es previsible 
un ahorro esperado de diésel de 
1,9 MM litros/año, junto a una 
reducción de gases de efecto in-
vernadero de 5,000 tCO2e por 
año, con una potencia instalada 
del proyecto de MWp:5,2, y una 
inversión estimada de $us 11,38 
millones, para una cantidad de 
paneles de 17.34 x 300W; can-
tidad de Inversores: 6x850 kW; 
cantidad de transformadores: 
3x1800kVA; y un sistema esta-
bilizador, con baterías Ion Litio: 
2,2 MW.



Un inaplazable ajuste de cuentas con la 
Madre Tierra

Leonardo Boff (**)

La encíclica del Papa Francisco sobre “El cuidado de la Casa 

Común” (Laudato Si’) está siendo vista como la encíclica 

“verde” de manera semejante a cuando decimos economía 

“verde”. He aquí un gran equívoco. Ella no quiere ser solamen-

te “verde” sino que propone la ecología “integral”.
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En realidad, el Papa dio 
un salto teórico de la ma-
yor relevancia al ir más 

allá del ambientalismo verde y 
pensar la ecología en una pers-
pectiva holística que incluye lo 
ambiental, lo social, lo político, 
lo educacional, lo cotidiano y lo 
espiritual. Él se sitúa en el co-
razón del nuevo paradigma se-
gún el cual cada ser posee valor 
intrínseco pero está siempre 
en relación con todo, formando 
una inmensa red como lo dice 
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de manera ejemplar la Carta de 
la Tierra.
 
En otras palabras, se trata de su-
perar el paradigma de la moder-
nidad, que coloca al ser humano 
fuera de la naturaleza y encima 
de ella como “su maestro y se-
ñor” (Descartes), imaginando 
que ella no tiene ningún otro 
sentido sino estar puesta al ser-
vicio del ser humano que puede 
explotarla a su gusto. Ese para-
digma subyace a la tecnociencia 
que nos ha traído tantos benefi-
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cios pero que simultáneamente 
gestó la actual crisis ecológica 
por el saqueo sistemático de 
sus bienes naturales.
 
Y lo hizo con tanta voracidad 
que ha sobrepasado los princi-
pales límites que no se podían 
traspasar (la Sobrecarga de la 
Tierra). Una vez traspasados, 
ponen en peligro las bases fí-
sico-químico-energéticas que 
sustentan la vida (los climas, 
la escasez de agua, los suelos, 
la erosión de la biodiversidad 
entre otros). Es hora de hacer 
un ajuste de cuentas con la Ma-
dre Tierra: o redefinimos una 
nueva relación más cooperati-
va para con ella y así garanti-
zamos nuestra supervivencia 
o podemos conocer un colapso 
planetario.
 
El Papa inteligentemente se dio 
cuenta de esta posibilidad. De 
ahí que su encíclica se dirija a 
toda la humanidad y no solo a 
los cristianos. Tiene como pro-
pósito fundamental impulsar 
un nuevo estilo de vida y una 
verdadera “conversión ecoló-
gica”. Esta implica un nuevo 
modo de producción y de con-
sumo, respetando los ritmos 
y los límites de la naturaleza, 
en consideración también de 
las futuras generaciones a las 
cuales pertenece igualmente la 
Tierra. Esto está implícito en el 
nuevo paradigma ecológico.
 
Como estamos tratando de un 
problema global que afecta in-
distintamente a todos, todos 
están llamados a dar su contri-
bución: cada país, cada institu-
ción, cada saber, cada persona, 
y cada religión, como el cristia-
nismo.
 
En razón de esta urgencia, el 
Papa juntamente con la Iglesia 

Ortodoxa instituyó el día 1º de 
septiembre de cada año como 
“Día Mundial de Oración por el 
Cuidado de la Creación”. Afir-
ma claramente que «debemos 
buscar en nuestro rico patri-
monio espiritual las motiva-
ciones que alimentan la pasión 
por el cuidado de la creación» 
(Carta del Papa Francisco de 
6/08/2015). Obsérvese la ex-
presión «pasión por el cuidado 
de la creación». No se trata de 
una reflexión o algún empeño 
meramente racional sino de 
algo más radical, “una pasión”. 
Se invoca aquí la razón sensi-
ble y emocional. Ella es y no 
simplemente la razón que nos 
hará tomar decisiones, nos im-
pulsará a actuar con pasión y 
de modo innovador de acuerdo 
a la urgencia de la actual crisis 
ecológica mundial.
 
El Papa tiene conciencia de que 
el cristianismo (y la Iglesia) no 
está exento de culpa por haber 
llegado a esta situación dramá-
tica. Durante siglos se predicó 
un Dios sin el mundo, lo que 
propició el surgimiento de un 
mundo sin Dios. En ninguna 
catequesis entraba el manda-
to divino, claramente señala-
do en el segundo capítulo del 
Génesis, de “cultivar y cuidar 
el jardín del Edén” (2,15). Por 
el contrario, el conocido his-
toriador norteamericano Lynn 
White Jr. ya en 1967 (Las raí-
ces históricas de nuestra crisis 
ecológica, archivo digital de la 
Agenda Latinoamericana, ser-
vicioskoinonia.org/archivo, 
buscando por autores: «Whi-
te») acusó al judeocristianismo 
con su doctrina del dominio 
del ser humano sobre la crea-
ción, como el factor principal 
de la crisis ecológica. Exageró, 
como lo ha mostrado la crítica, 
pero de todos os modos sus-

citó la cuestión del estrecho 
vínculo entre la interpretación 
común del señorío del ser hu-
mano sobre todas las cosas y la 
devastación de la Tierra, lo que 
reforzó el proyecto de domina-
ción de los modernos sobre la 
naturaleza.
 
El Papa realiza en su encíclica 
(nºs 115-121) una vigorosa crí-
tica al antropocentrismo de esa 
interpretación. Sin embargo, 
en la carta que instaura el día 
de oración, suplica a Dios con 
humildad «misericordia por 
los pecados cometidos contra 
el mundo en el que vivimos». 
Vuelve a referirse a San Fran-
cisco con su amor cósmico y 
respeto por la creación, el ver-
dadero anticipador de lo que 
debemos vivir en los días ac-
tuales.
 
Cabe concluir con las pala-
bras del gran historiador Ar-
nold Toynbee: «Para mantener 
la biosfera habitable durante 
más de dos mil años, nosotros 
y nuestros descendientes tene-
mos que olvidar el ejemplo de 
Pedro Bernardone (padre de 
San Francisco), gran empresa-
rio de tejidos del siglo XIII, y su 
bienestar material y empezar a 
seguir el modelo de Francisco, 
su hijo, el mayor entre todos los 
hombres que han vivido en Oc-
cidente… Él es el único occiden-
tal que puede salvar la Tierra» 
(en ABC, Madrid 19/12/1972, 
p. 10).

...todos están llamados a dar su contribución: 
cada país, cada institución, cada saber, cada per-
sona, y cada religión...”

(*)http://www.alainet.org/es/articu-
lo/172366

(**) Teólogo, sacerdote franciscano, 
filósofo, escritor, profesor y ecologis-
ta brasileño.
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Técnicas Reunidas, una empresa 
consustancial a la industria 

hidrocarburífera
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Esta empresa, íntimamente 
ligada a todo tipo de ope-
raciones energéticas –par-
ticularmente hidrocarburíferas– 
que se desarrollan en el mundo, 
está presente en Bolivia desde 

hace cinco años y ha tenido a 
su cargo la puesta en mar-
cha de uno de los proyec-

tos más emblemáticos de la 
industria energética en Bolivia, 

como es la Planta Separadora de 
Líquidos Gran Chaco.

Cuando el petróleo o el gas 
natural llegan a la superficie 
no lo hacen como sustancias 

claramente diferenciables y en es-
tado puro. Estos son una mezcla 
de líquidos y/o gases que necesi-
tan ser tratados, acondicionados, 
procesados, transformados, alma-
cenados, envasados, etc., antes de 
llegar al consumidor final.

De hecho, en el mismo campo de 
donde se extraen los hidrocarbu-
ros, se requiere de una planta de 
tratamiento que acondicione los 
líquidos y los gases, para enviarlos 
a una refinería los primeros, y o a 
consumo o a una planta de separa-
ción de líquidos los segundos. 

Se necesita de infraestructura e 
instalaciones industriales en las 
refinerías, que procesen los lí-
quidos y obtengan los diferentes 
cortes de combustibles, aceites y 

grasas que actualmente utiliza-
mos. En algunos casos las instala-
ciones son tan especializadas que 
permiten reordenar las moléculas 
(isomerización) o romperlas (hi-
drocraqueo) con el fin de obtener 
mayores volúmenes de combusti-
bles útiles.  

Los requerimientos de instala-
ciones industriales son similares 
para el procesamiento del gas 
natural, sobre todo en el caso bo-
liviano, cuyo gas es rico en com-
ponentes licuables y cuya separa-
ción permite no sólo la obtención 
de Gas Licuado de Petróleo (GLP), 
sino que también sienta las bases 
para dar lugar a la petroquímica 
del gas. Es más, actualmente gra-
cias a una de estas instalaciones 
industriales y a los procesos que 
pone en marcha, se puede obtener 
Diésel Oil del gas natural (Gas to 
Liquid).  

Raúl Serrano
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Esto quiere decir que abordar 
todos los aspectos hidrocarburí-
feros en relación a las construc-
ciones civiles industriales y a las 
instalaciones que las componen 
sería casi inacabable, resaltando 
que estas construcciones e insta-
laciones son consustanciales a la 
industria petrolera y gasífera en 
cualquier región.

Los bolivianos en general, pero 
especialmente los pobladores del 
Chaco Boliviano, han sido testigos 
de esta consustancialidad al ver 
cómo, no las empresas petrole-
ras, sino las que las dan servicios, 
están tendiendo un ducto de gas, 
montando una planta de trata-
miento, emplazando tanques de 
almacenamiento, o erigiendo una 
planta separadora de líquidos, etc.

TÉCNICAS REUNIDAS EN 
BOLIVIA

Una de esas empresas es la espa-
ñola Técnicas Reunidas, que llegó 
a Bolivia el año 2010 para hacerse 
cargo del proceso de ingeniería, 
procura y construcción de la plan-
ta de procesamiento de gas natu-
ral del Campo Margarita (Fase I y 
II).

El siguiente año, en octubre de 
2011, Técnicas Reunidas se adju-
dica también la ingeniería, pro-
cura, construcción y puesta en 
marcha de la Planta Separadora 
de Líquidos del Gran Chaco. Una 
instalación, cuya construcción se 
ha valorado aproximadamente en 
650 millones de dólares, que será 
capaz de procesar 32,3 millones 
de metros cúbicos de gas por día, 
y producirá etano, GLP, isopenta-
no y gasolina natural y está con-
siderada como la mayor planta de 
este último tiempo dentro del sec-
tor y en Bolivia.

Estos acontecimientos hicieron 
que el año 2011 la empresa ma-
nifestara su interés en Bolivia, 
demostrándolo con la apertura de 
una oficina permanente en Santa 
Cruz de la Sierra, aspecto que se-
gún expresa su informe “refleja el 
compromiso de Técnicas Reuni-
das con los proyectos bolivianos, 
no sólo en un plazo inmediato, 
sino de cara al futuro industrial de 
largo plazo del país […] Bolivia tie-
ne grandes recursos sin explotar y 
Técnicas Reunidas quiere contri-
buir a desarrollarlos, intentando 
formar al mayor número posible 
de ingenieros y personal especia-

ESPECIALIDAD DE TÉCNICAS REUNIDAS

1

2

3

4

5

6

7

8
9

Ingeniería Básica de procesos tanto 
licenciados como propios.

Investigación y Desarrollo […de] procesos tecnológicos 
aplicados comercialmente en el ámbito industrial. 

Estudios de Viabilidad, de mercado y trabajos de con-
sultoria técnica, económica y financiera.

Ingeniería de Detalle, contemplando todas las discipli-
nas propias de un proyecto industrial.

Dirección, planificación y control de proyectos, 
con equipos especializados en estas tareas.

Gestión de Compras, inspección, activación y 
tráfico, […] de equipos y materiales […] con origen 

en cualquier lugar del mundo.

Gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad.

Construcción, montaje y puesta en marcha 
incluyendo, en muchos casos, entrenamiento de 

personal de las instalaciones.

Colaboración activa […] para el desarrollo de 
estructuras financieras para la ejecución de sus 

proyectos.
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lizado de Bolivia para incorporar-
los a nuestra compañía”.

En 2012, Técnicas Reunidas, se-
gún indica uno de sus informes, 
también obtiene el contrato “lla-
ve en mano para la ingeniería, 
compras de equipamiento, cons-
trucción y puesta en marcha para 
la actualización de la unidad de 
crudo en la refinería de Gualber-
to Villarroel”. Paralelamente, por 
encargo de la empresa petrolera 
de Francia, Total Bolivia, se hace 
cargo del FEED del desarrollo del 
Campo de Gas Incahuasi. Actual-
mente, Técnicas Reunidas se en-
cuentra trabajando en dos refine-
rías, la refinería Guillermo Elder 
Bell en Santa Cruz desarrollando 
una Nueva Unidad de Isomeri-
zación, y, por segunda vez, en la 
refinería de Gualberto Villarroel 
en Cochabamba con una Nueva 
Unidad de Reformado Catalítico, 
demostrando el compromiso y la 
excelente relación de la empresa 
con YPFB.

EL PERFIL DE LA EMPRESA

Técnicas Reunidas “comenzó su 
actividad en 1960 como resultado 
de la asociación entre varios em-
presarios españoles y la compañía 
de ingeniería norteamericana The 
Lummus Company”; situación 
que se mantuvo hasta el año 1972 
cuando la empresa pasó a ser de 
“capital privado cien por cien es-
pañol”

La compañía construyó su prime-
ra refinería completa el año 1963, 
en España. Desde ese entonces 
hasta el presente ha llevado a buen 
fin diversos proyectos de relevan-
cia como el complejo de hydro-
cracking de Dumai (Indonesia, 
1981), la planta de licuefacción de 
GNL de Damietta (Egipto, 2001), 
el desarrollo del campo de petró-
leo de Ourhoud (Argelia, 2001), 
el complejo de hidrotratamiento 
de Yanbu (Arabia Saudí, 2003), la 
refinería de Jubail (Arabia Saudí, 
2009), la refinería de Talara (Perú, 
2010), entre otros.

Con toda esa experiencia que res-
palda sus labores, Técnicas Reuni-
das ofrece un rango completo de 
servicios técnicos y de gestión, 
tanto de ingeniería como de cons-
trucción de plantas industriales, 
que abarca acciones desde con-
tratos por administración hasta la 
realización de proyectos llave en 
mano.
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Claudia Cronenbold:

Bolivia ya juega un rol integrador como 
proveedor de gas



1 ¿Cuáles los desafíos de Bo-
livia en materia de petróleo 
y gas, en la coyuntura de los 

precios bajos del petróleo?

Lo que se debe hacer es optimizar 
costos y replantear el portafolio 
de inversiones para que los pro-
yectos recuperen su rentabilidad. 
Esa disminución se puede lograr 
replanteando los procesos e invir-
tiendo en investigación tecnológi-
ca, la cual permite una disminu-
ción importante de costos. 

Por otro lado, los países en toda la 
región buscan cómo contribuir a 
que sus proyectos sean rentables 
a través de incentivos o mediante 
la revisión de algunas normativas. 

2 ¿Es Bolivia un potencial 
centro energético de Amé-
rica del Sur?

Bolivia ya juega un rol integrador 
como proveedor de gas natural 
a Brasil y Argentina. Asimismo, 
también provee en menores volú-
menes a Paraguay y Perú (GLP). 
Su posición geográfica es una ven-
taja competitiva y plantea el desa-
fío de generar otros proyectos de 

Claudia Cronenbold Harnes es la  presidenta de la 

CBHE. Es Ingeniera Industrial y ha ocupado diferen-

tes cargos de relevancia en el Banco Económico, Pe-

trobras y Transierra  y es Presidenta del Comité Bo-

liviano del Consejo Mundial de Energía (COBOCME) 

además de miembro del Comité de Estudios del WEC 

(WEC ś Studies Committee)

integración en otras áreas como la 
energía eléctrica, cuyo esquema 
está en proceso de definirse con 
los vecinos. El ensamblaje legal, 
los temas técnicos y la normativa 
de nuestros países son un reto a 
superar ya que nuestra legislación 
no está hecha para la integración. 
El potencial del país debe ser de-
sarrollado.

3 ¿Qué se debe priorizar para 
ser un centro energético?

El punto inicial es tener los mer-
cados garantizados, para ello se 
debe avanzar en las negociacio-
nes con los países que serían los 
compradores de nuestra energía 
y concretar contratos a largo pla-
zo que sustenten las inversiones 
que Bolivia tiene que hacer en 
capacidad de generación y trans-
porte para que las inversiones que 
realicemos sean suficientes para 
atender el mercado interno y el de 
exportación. 

No es una tarea sencilla ya que 
requiere la confianza de que cada 
país va hacer su parte. Es decir 
que Bolivia una vez cuente con 
esos contratos realmente va a 

Vesna Marinkovic U.
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cumplir con su plan de inversio-
nes en generación. En ese sentido, 
el Gobierno ya ha avanzado en 
varios acuerdos binacionales para 
viabilizar el negocio. 

4 ¿Cuáles las perspectivas 
energéticas de Bolivia?

Además de lo dicho en el área de 
petróleo y gas, Bolivia tiene abun-
dantes recursos naturales para la 
generación de energía solar, eóli-
ca, hidroeléctrica y geotérmica, 
entre otros, los que están en pro-
ceso de ser aprovechados median-
te proyectos gubernamentales. 
Ejemplo de esto es el parque solar 
en Pando, la licitación del parque 
geotérmico en Potosí, la puesta en 
marcha de algunas turbinas eóli-
cas en Cochabamba y, además, los 
planes hidroeléctricos que están 
en marcha en diferentes departa-
mentos. 

Todo ese panorama de proyectos 
en marcha, avizora un escenario 
positivo en la medida que estos 
planes lleguen a concretarse y 
sean económicamente rentables. 

5 ¿Cómo observa la petroquí-
mica en la región? y ¿en Bo-
livia?

Como una oportunidad. En el oc-
tavo congreso Bolivia Gas & Ener-
gía conocimos que la producción 
de urea en América Latina no al-
canza para cubrir la demanda de 
los países de la región, al extremo 
que existe un déficit de casi siete 
millones de toneladas, por lo que 
Brasil y Argentina se convierten 
en potenciales mercados para la 
urea boliviana que será producida 
en la planta de Bulo Bulo.

Respecto al polipropileno, este 
cuenta con un gran mercado en 
América Latina que tiene una ca-
pacidad instalada de 3,1 millones 

de toneladas y su producción llega 
a los 2,9 millones (93%). 

El detalle está en que estos pro-
yectos sean encarados con toda 
la rigurosidad comercial para que 
los mismos sean emprendimien-
tos sostenibles en el tiempo.

6 ¿Debe Bolivia abrirse a to-
dos los mercados de gas en 
la región?

Ningún mercado debe estar cerra-
do para el gas natural.

“…la producción de urea en América 
Latina no alcanza para cubrir la de-
manda de los países de la región…”
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