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l negocio de los combustibles consiguió juntar a actores tra‑
dicionalmente enfrentados y políticamente distanciados. El 
1er Foro Internacional del Gas, Petroquímica y de los Com‑
bustibles Verdes Bolivia 2018, sirvió de escenario para este 
acercamiento con la idea de construir una matriz energética 
menos contaminante. El evento se realizó a fines de agosto 
en Santa Cruz de la Sierra y tuvo como anuncio relevante el 

ingreso de Bolivia al biodiésel.

Alan Bojanic, representante de la FAO para América Latina y el Caribe dijo, 
en este contexto, que es fundamental preguntarse si la matriz energética que 
vayamos a utilizar podrá sustentar las “aspiraciones” de contar con un plane‑
ta libre de pobreza, que crezca económicamente y que tenga servicios básicos 
de calidad en materia de salud alimentación y, entre otros, de educación. 
Mostró que la transición energética no la tiene fácil.

Dialogamos con el presidente de YPFB Corporación, Oscar Barriga quien dijo 
que la industrialización del gas es un camino inevitable. Sin embargo, reco‑
noció que se trata de un proceso largo y que debe ser sostenido en el tiempo. 
Agregó que lo mejor de la industrializacion del gas en Bolivia está por venir.

Entre otros temas de interés, le ofrecemos algunos apuntes interesantes de‑
rivados de nuestro coloquio mensual donde los invitados indicaron que la 
región está experimentando una transformación energética compleja aunque 
lenta y aun insuficiente para el potencial de recursos naturales que ostenta; 
con progresos lentos en gran parte de los países y donde las energías renova‑
bles no convencionales (ERNC), aun enfrentan numerosas barreras. Ha sido 
un placer trabajar para usted.
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América Latina tiene una 

TRANSFORMACIóN ENERGéTICA 

COMPLEJA E INSUFICIENTE
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JOSÉ ANTONIO LANZA VESNA MARINKOVIC ENITH P. CARRIÓN



Una evaluación sobre las condiciones energéticas 
de ALC arroja una dinámica de transformación 

energética compleja pese al potencial de recursos 

naturales de los que dispone.

Vesna Marinkovic U.

La demanda energética del mun‑
do se cubre en más de 76% con 
energías que provienen de 
combustibles fósiles y apenas 

un 23% con energías renovables en 
pleno siglo XXI, dijo la experta ecuato‑
riana en energías, Enith P. Carrión que 
llegó al país en el marco de un convenio 
de la Unidad de Postgrado de la Univer‑
sidad Autónoma Gabriel René Moreno 
para dictar clases en esta instancia.

Si bien el rezago de las energías reno‑
vables frente a los combustibles fósiles 
es un tema recurrente, especialmente 
en América Latina y el Caribe, debido 
al tema precios y tecnología, la exper‑
ta sostiene que es importante tomar 
atención a esta realidad por los niveles 
crecientes de contaminación a nivel 
global.

“Todavía tenemos una producción 
energética en base al carbón”, dice alu‑
diendo a los elevados índices de conta‑
minación producidos por la generación 
de este combustible mientras refiere el 
todavía lento avance incluso de la eóli‑
ca y la solar que son las que actualmen‑
te tienen mayor desarrollo y proyec‑
ción también en la región.

CUESTA ARRIBA

“Vemos que las renovables todavía la 
tienen cuesta arriba. Sin embargo, al 
momento América Latina tiene una 
matriz energética donde el 45% está cu‑
bierto por centrales hidroeléctricas y 
alrededor del 40% está concentrado en 

centrales térmicas. El desarrollo de las 
energías renovables no convenciona‑
les (ERNC) es mucho menor. Para dar 
un ejemplo, la eólica está alrededor del 
3% en América Latina y el Caribe, se‑
gún datos de la OLADE”, dice Carrión 
insistiendo en el desarrollo disminuido 
de las renovables no convencionales en 
la región.

En realidad, deja ver que a nivel de las 
renovables, la hidraúlica es la única que 
ha tenido un desarrollo continuo y sos‑
tenible en algunos casos. El resto de las 
energías renovables continuan poster‑
gadas frente a los combustibles fósiles.

Piensa que el tener abundantes recur‑
sos naturales como el gas y el petróleo, 
fomentan una conciencia a favor de los 
combustibles fósiles frente a países que 
por no tenerlos se han visto obligados 
a desarrollar otro tipo de fuentes de 
generación como la mareomotriz, geo‑
térmica, solar y biomasa. Afirma que 
los recursos naturales de la región es 22 
veces más de lo que necesitaría el mun‑
do hasta el 2050, pero enfatiza en que 
es una riqueza no aprovechada.

VIGOROSO IMPULSO

El director general de la Unidad de 
Post Grado F.C.E.T. de la UAGRM, José 
Antonio Lanza, destacó la experiencia 
chilena en materia de desarrollo de 
energías renovables, a partir de su ca‑
rencia de recursos hidrocarburíferos, 
asegurando que actualmente es el país 
con la mayor inversión en tecnología 
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para energías renovables no convencio‑
nales.

Precisó que las minicentrales hi‑
droelectricas, que están en la categoría 
de no convencionales, también han te‑
nido un avance interesante sobre todo 
porque son menos contaminantes que 
las grandes hidroeléctricas. En esta lí‑
nea coincidió con ...en que el gran po‑
tencial de recursos en la region podría 
cubrir significativamente el crecimien‑
to esperado de la demanda mediante la 
inversión para expandir la capacidad 
para el aprovechamiento de las ERNC.

TRANSFORMACIÓN COMPLEJA

Lanza piensa que la región está experi‑
mentando una transformación energé‑
tica compleja aunque lenta y aun insu‑
ficiente para el potencial que tiene, con 
progresos lentos, en gran parte de los 

países. Reconoció que el despliegue a 
escala comercialde las ERNC enfrenta 
numerosas barreras y conlleva riesgos 
puntulaes, lo que permite explicar la 
relativa lentitud en la adopción de las 
tecnologías para su explotación en las 
economías en desarrollo, aunque con 
excepciones en algunos países, y la baja 
participación que dichas tecnologías 
aún tienen en el total del suministro.

Dijo que algunas de estas barreras se re‑
lacionan con el tema regulatorio y otras 
con el financiamiento así como con el 
monitoreo y control del desempeño por 
falta de conocimiento. Acotó que en 
esta línea la naturaleza innovadora de 
las propias tecnologías empleadas y su 
desempeño terminan en limitaciones 
de información que impiden valorar las 
inversiones en el sector.

Lanza considera que por estas razones 
es muy importante la credibilidad y 
predictibilidad de las políticas públicas 
para que el impulso a las renovables en 
América Latina y el Caribe, resulte en 
su consolidación como alternativa fren‑
te a los combustibles fósiles.

DIVERSIFICAR LAS OPCIONES

Ambos estuvieron de acuerdo en que 
la importancia creciente de las renova‑
bles en la región se puede apreciar en 
que el despliegue de este tipo de ener‑
gías aumenta las posibilidades de diver‑
sificació de las opciones de fuentes de 
energía asi como de alternativas tecno‑
lógicas; modera los efectos de la volati‑
lidad de los precios de los combustibles 
fósiles en al economía nacional; atenua 
los efectos adversos de la variablidad 
climatica sobres los sistemas eléctri‑
cos en aquellos sistemas que dependen 

…la región tiene la capacidad de producir cerca de 78.000 TWh a 
partir de energía de fuentes renovables”



fuertemente de los ciclos hidrológicos 
y, entre otras cosas, facilita el acceso a 
la electricidad.

De esta forma, aseguraron que las reno‑
vables permiten hacer posible la transi‑
ción hacia rutas de desarrollo bajas en 
carbono y construir sociedades resis‑
tentes al cambio climático, generando 
oportunidades económicas, mejorando 
el acceso a la energía, favoreciendo las 
actividades productivas, y reduciendo 
de manera importante las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI).

NO HAY PARTICIPACIÓN 
SIGNIFICATIVA

Coincidieron en que a pesar del impor‑
tante impulso que se está dando a las 
renovables en la región, estas no han 
alcanzado hasta el momento una par‑

…construir sociedades resistentes al cambio climático, ge-
nerando oportunidades económicas…”

ticipación significativa en la energía 
primaria total. Sostuvieron que actual‑
mente la participación de las ERNC es 
todavía,en conjunto, relativamente re‑
ducida en ALC y hasta el 2016 llegaba 
sólo al 17% de la capacidad de genera‑
ción instalada.
Lanza dijo que este 17% se descompone 
en un 8% de energía hidroeléctrica de 
pequeña escala, un 4% que se obtiene 
a partir de la biomasa y los residuos, 
un 3% de fuente geotérmica y un 2% 
de energía eólica, y agregó que en los 
últimos 20 años ALC ha tenido, en tér‑
minos de crecimiento económico, un 
desempeño algo superior al promedio a 
nivel global. 

Enith Carrión dice que en muchos ca‑
sos, en un número importante de paí‑
ses de la región, ese desempeño ha sido 
consecuencia de la consolidación de 

políticas económicas que impulsan el 
crecimiento, sin por ello debilitar la es‑
tabilidad macroeconómica ni el equili‑
brio fiscal. 

Agregó que esta evolución de las ten‑
dencias del crecimiento económico ha 
permitido que la producción de la ener‑
gía en ALC se haya incrementado desde 
627 TWh el año 1991 a unos 1500 TWh 
al 2012, de acuerdo a datos de OLADE.

Concluyó ratificando que la región tie‑
ne un potencial importante de recursos 
renovables y que prácticamente todos 
los países que la componen cuentan 
con ellos en mayor o menor magnitud, 
al punto que se podría cubrir gran par‑
te del crecimiento de la demanda me‑
diante el empleo de las ERNC. Acotó 
que la región tiene la capacidad de pro‑
ducir cerca de 78.000 TWh a partir de 
energía de fuentes renovables.

11



12

E
Sc

A
P

A
R

A
T

E

ENErGÍA Y DEUDA ECOLóGiCA: TrANSNACiONALES, CAMBiO CLiMATiCO Y ALTErNATivAS 

ENErGÍA SOLAr FOTOvOLTAiCA: CÁLCULO DE UNA iNSTALACióN AiSLADA

iNTrODUCCióN A LOS BiOCOMBUSTiBLES: UNA ENErGÍA CON FUTUrO

Editorial: iCAriA/ Año: 2009 / AUTOR : IÑAKI BARCENA 

Editorial: S.A. MArCOMBO  / Año: 2015
Autores: MiGUEL PArEJA APAriCiO

Editorial: AUTOr-EDiTOr / Año: 2014 
AUTOR: FERNANDO MOSQUERA SILVEN 

GUÍA COMPLETA DE LA BiOMASA Y LOS BiOCOMBUSTiBLES
Editorial: EDiTOr ANTONiO MADriD viCENTE / 2010
Autor: JOSé MARÍA FERNÁNDEZ SALGADO

Una de las formas de conseguir la reducción del consumo de combustibles fósiles, es el aprovechamiento de la 
biomasa, nombre dado al conjunto de materias orgánicas procedentes de recursos forestales, plantas terrestres y 
acuáticas, residuos y subproductos agrícolas, ganaderos, urbanos e industriales. Este libro, como su nombre indica, 
ofrece un estudio completo de las distintas formas de biomasa y los procesos tecnológicos para, estudios de arqui-
tectura, empresas de construcción, instaladores, fabricantes de equipos, etc. También es un libro muy apropiado 
para los nuev su transformación en biocombustibles. Es un libro de gran extensión y con una profundización que no 
han abordado otros libros de este tema hasta el momento. 
https://www.casadellibro.com/libro-guia-completa-de-la-biomasa-y-los-biocombustibles/9788496709621/1816520

https://www.casadellibro.com/libro-energia-y-deuda-ecologica-transnacionales-cambio-climatico-y-al-ternati-
vas/9788498880359/1250454

https://www.casadellibro.com/ebook-introduccion-a-los-biocombustibles-una-energia-con-futuro-ebook/cdlap00001591/2367884  

Existe una ingente deuda ecológica que se origina tanto en las desiguales emisiones de CO2 a la atmósfera, en la 
generación de pasivos ambientales, en la exportación de residuos, en la biopiratería, en el comercio injusto y en la 
negación de la soberanía alimentaria a los países empobrecidos, y los deudores son tanto los gobiernos de los países 
importadores de recursos energéticos y materias primas como las compañías transnacionales que actúan con impu-
nidad, sin responsabilidad social alguna y haciendo del negocio su único “leit-motiv”. Frenar estas injustas actividades 
extractivas y la codicia de las empresas que operan sin límite ni control.

La descripción básica de una instalación fotovoltaica, los elementos que la constituyen, cómo elegirlos, el cálculo 
de la sección y la elección de los dispositivos de protección. Sólo con los recursos matemáticos imprescindibles, 
se incluye un gran número de ejemplos que son de utilidad para la compresión de los procesos de cálculo. Esta 
obra se ha creado con un método didáctico y directo y, además, lo suficientemente completa para que el lector 
no tenga que realizar ninguna búsqueda adicional. De forma escueta, es decir, que vaya directo al grano sin entrar 
en largas definiciones ni grandes desarrollos teóricos. 

El libro contiene un estudio completo de los biocombustibles. Se presentan los diferentes tipos, propiedades 
y materias primas a partir de las cuales se obtienen, así como los procesos y técnicas de obtención. También 
incluye secciones dedicadas a las investigaciones realizadas a nivel mundial, un análisis del impacto medioam-
biental y un extenso glosario con las descripciones de más de 250 términos relacionados con los biocombus-
tibles.

https://www.casadellibro.com/libro-energia-solar-fotovoltaica-calculo-de-una-instalacion-aislada/9788426722300/2610647 



Los Nogales 125, Barrio Sirari
Telf. : (+591 3) 343 6142
Fax.:  (+591 3) 343 6142

Whatsapp: (+591) 709 58437

LEY 259, DE CONTROL AL EXPENDIO Y 
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHóLICAS



14

o
P

IN
Io

N

¿NO Sirvió DE NADA la crisis financiera? (*)

Howard Davies (**) 

El mundo hace evaluaciones retrospectivas de la crisis 

financiera global y el articulista pregunta si hubo una reforma fun-

damental del sistema financiero, que nos permita estar seguros 
de no repetir los lamentables y destructivos 

acontecimientos de 2008 y 2009…

Conforme se acerca el décimo 
aniversario del inicio de la crisis 
financiera global, se nos viene 

encima una oleada de evaluaciones re‑
trospectivas cuyo objetivo en muchos 
casos es responder la Gran Pregunta: 
¿hubo una reforma fundamental del 
sistema financiero, que nos permita 
estar seguros de no repetir los lamen‑
tables y destructivos acontecimientos 
de 2008 y 2009, o ¿la crisis no sirvió 
de nada?
 
No habrá una respuesta consensual 
para esa pregunta. Algunos dirán que 
las reformas post‑crisis, en particular 
las referidas a los requisitos de capital 
de los bancos, fueron demasiado lejos, 
y que los costos en pérdida de produc‑
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ción han sido excesivos. Otros dirán 
que hay que hacer mucho más, que la 
capitalización de los bancos debe ser 
mucho mayor, y que tal vez (como sos‑
tuvieron los promotores de un referen‑
do reciente en Suiza) deberían perder 
la capacidad de crear dinero.

Pero cualquier observador razonable 
está obligado a admitir que hubo un 
cambio muy significativo. La mayoría 
de los bancos grandes ahora tienen 
tres o cuatro veces más capital que en 
2007, y de mucha más calidad. Las ins‑
tituciones con importancia sistémica 
ahora deben contar con protecciones 
adicionales. Se ha fortalecido en gran 
medida la gestión de riesgos. Y son 
mucho más sólidos los poderes de in‑



hacer un estudio de las diversas prácti‑
cas y recomendar una estructura pre‑
ferida, o al menos desaconsejar otras? 
Por desgracia, nadie quiere ponerle el 
cascabel al gato. Los supervisores na‑
cionales no tienen interés en criticar 
sus propios sistemas. Al menos el es‑
tudio del Instituto para la Estabilidad 
Financiera muestra algo más de coraje. 
Leyendo entre líneas, parecería que 
los autores se inclinan en contra del 
modelo sectorial; pero al final termi‑
nan con la decepcionante conclusión 
de que “parece aconsejable realizar 
evaluaciones periódicas del funciona‑
miento de la arquitectura supervisora 
en cada jurisdicción a la luz de los ob‑
jetivos dominantes”.

¿Y quién diría lo contrario? Es eviden‑
te que los autores sabían que cualquier 
artículo académico que se precie ter‑
mina con un llamado a más investiga‑
ciones. Así que al parecer seguiremos 
arrastrando un sistema muy variado. 
En muchos países, ni siquiera la cri‑
sis financiera de 2008 logró erradicar 
intereses arraigados. Es verdad que 
la regulación financiera se fortaleció 
sustancialmente (y eso es lo más im‑
portante), pero su implementación si‑
gue en manos de un mosaico de orga‑
nismos nacionales separados.

1515

tervención regulatoria. Sigue habiendo 
firme apoyo político a una regulación 
estricta, al menos fuera de los Estados 
Unidos, e incluso allí las medidas del 
gobierno de Trump beneficiaron más 
que nada a los bancos comunitarios, 
no a Wall Street.

Pero hay un área en la que se logró mu‑
cho menos. Como observó el expresi‑
dente de la junta de la Reserva Federal 
de los Estados Unidos, Paul Volcker, 
“casi todos los análisis post mortem de 
la crisis financiera señalan el compli‑
cado sistema regulatorio [estadouni‑
dense] como un factor que contribuyó 
a la debacle”.

Pero la ley Dodd‑Frank de 2010, que 
trató de resolver los defectos expues‑
tos por la crisis financiera, hizo muy 
pocos cambios. Eliminó una única 
agencia pequeña por la que nadie de‑
rramó una lágrima, la Oficina de Su‑
pervisión del Ahorro, y agregó otra, 
la Oficina de Protección Financiera de 
los Consumidores, un organismo tan 
poco querido por el actual gobierno 
que su longevidad está en duda.

No se hizo nada para resolver las com‑
plicaciones de las que habló Volcker, 
cuyo veredicto en la actualidad es que 
“el sistema de regulación de institu‑
ciones financieras en Estados Unidos 
es muy fragmentario, desactualizado e 
ineficaz”. Pero quitando eso, está todo 
bien…

Claro que Estados Unidos es un caso 
especial. ¿Y qué hay del resto del mun‑
do? Hubo algunos pocos cambios, los 
más notables tal vez en el Reino Uni‑
do, donde nos encanta hacer reformas 
institucionales. En este caso, las fun‑
ciones que antes estaban unificadas en 
la Autoridad de Servicios Financieros 
(de la que fui el primer presidente) se 
devolvieron al Banco de Inglaterra o se 
asignaron a la Autoridad de Conducta 
Financiera.

En un estudio reciente del Instituto 
para la Estabilidad Financiera, creado 
por el Banco de Pagos Internacionales 
y el Comité de Supervisión Bancaria 
de Basilea, se concluyó que once de 
los 79 países evaluados hicieron algu‑
nos cambios. Cabe señalar que a con‑
tramano de la reforma en el RU, sigue 

La mayoría de los bancos grandes ahora tienen tres o cua-
tro veces más capital…”

“Los supervisores 
nacionales no tienen 
interés en criticar 

sus propios  
sistemas”

(**)Primer presidente de la Autoridad 
de Servicios Financieros del Reino Uni-
do (1997-2003), es presidente del Royal 
Bank of Scotland. Fue director de la Lon-
don School of Economics (2003-11) y 
se desempeñó como vicegobernador del 
Banco de Inglaterra y director general de 
la Confederación de la Industria Británi-
ca.

(*) https://www.project-syndicate.org/
commentary/diverse-responses-to-the-
2008-financial-crisis-by-howard-da-
vies-2018-08/spanis

habiendo una débil tendencia inter‑
nacional a la unificación regulatoria, 
en detrimento del modelo tradicional 
según el cual el mercado de valores y 
el de seguros están a cargo de organis‑
mos diferentes, mientras el banco cen‑
tral supervisa el sistema bancario.

Pero subsiste en el mundo una diver‑
sidad notable de prácticas. De los 79 
países, 39 todavía usan el modelo sec‑
torial tripartito, y 23 tienen organis‑
mos unificados (nueve de los cuales 
también cumplen la función de autori‑
dad monetaria). Otros nueve usan un 
modelo sectorial con sólo dos organis‑
mos, y ocho eligieron el “sistema Twin 
Peaks”, donde una agencia se encarga 
de regular el mercado de capitales y 
la otra de supervisar la conducta em‑
presarial. Uno esperaría que tras un 
análisis de lo que funcionó y lo que 
no funcionó en la crisis hubiera surgi‑
do algún consenso, pero no se ve que 
haya sucedido.

De los análisis que hubo, las conclu‑
siones son un tanto ambiguas. No pue‑
de decirse que una estructura haya 
funcionado mejor que otras en todas 
partes, pero hay algunos datos intere‑
santes. Un estudio de los modelos de 
regulación precrisis realizado por el 
Fondo Monetario Internacional con‑
cluye que “los países con organismos 
supervisores unificados [que en gene‑
ral estaban fuera del banco central en 
aquel momento] lograron una calidad 
de supervisión uniformemente ma‑
yor”. Es decir, el cumplimiento de las 
normas de Basilea en esos países fue 
más riguroso. Pero allí donde después 
de la crisis se hicieron cambios, por 
lo general fue en el sentido de otorgar 
más poder a los bancos centrales.

Esta diversidad estructural de las re‑
formas post‑crisis no ayuda a garanti‑
zar coherencia en la implementación 
de normas globales, y es particular‑
mente problemática en la Unión Euro‑
pea. Aunque ahora la eurozona tiene 
una unión bancaria, en alrededor de la 
mitad de los estados miembros la au‑
toridad supervisora está en el banco 
central, y fuera de él en la otra mitad.

¿No habrá aquí una misión para el Con‑
sejo de Estabilidad Financiera? ¿No 
podría el FSB (por la sigla en inglés) 



... Ia capacidad que tenemos de crear y superar desafíos 

de manera coordinada y armónica
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La presidenta de la Cámara Bo‑
liviana de Hidrocarburos y 
Energía (CBHE), Claudia Cro‑
nenbold, cerró el 1er Foro In‑

ternacional del Gas, Petroquímica y 
Combustibles Verdes Bolivia 2018, ase‑
gurando que el trabajo cumplido entre el 
Estado y la empresa privada, a propósito 
de la realización conjunta de este evento, 
es una señal muy positiva del momento 
en el que se encuentra la industria de los 
hidrocarburos en Bolivia y el propio país.

Agradeciendo el apoyo del Gobierno en 
la materialización de este espacio, Cro‑
nenbold también dijo que el mismo cum‑
plió con todas las expectativas. “Hemos 
superado el desafío de realizar este even‑
to de forma conjunta con el Ministerio de 
Hidrocarburos y YPFB y tener la satisfac‑
ción de analizar tanto nuestros desafíos 

Raúl Serrano

CLAUDIA 
CrONENBOLD: 

construir a partir de la 
diferencia

como oportunidades desde diferentes 
perspectiva”.

COORDINADA Y ARMÓNICA

Sostuvo que el Foro brindó la posibilidad 
de disentir y construir a partir de esa di‑
ferencia. “Creo que damos una señal muy 
positiva de en qué momento nos encon‑
tramos como sector y como país, de la ca‑
pacidad que tenemos de crear y superar 
desafíos de manera coordinada y armóni‑
ca”, dijo en lo que para algunos fue una 
ruptura con el esquema duro del empre‑
sariado privado del sector.

En esta misma dirección, destacó que 
“siempre hemos contado con el apoyo 
del Gobierno pero esta vez hemos logra‑
do superar esa trayectoria que veníamos 
construyendo de forma separada”, subra‑
yó a tiempo de destacar la participación 
masiva que tuvo el evento durante los 
cuatro días de su realización.

Cronenbold destacó que durante los días 
del foro se logró abarcar temáticas dife‑
rentes, con públicos que iban conocien‑

17
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Claudia Cronenbold estudió en el Colegio Alemán 
de Santa Cruz de la Sierra y se formó como Inge-
niera Industrial en la Universidad Autónoma Gabriel 
René Moreno. Cuenta con formación académica 
en el Programa de Desarrollo Gerencial de Harvard 
Business School y tiene una maestría en Gestión de 
Negocios Internacionales en el Instituto Brasilero de 
Mercado de Capitales, entre otras especializaciones 
en toma de decisiones y liderazgo. Destacó por su 
trabajo en el país como gerente nacional de Pla-
neamiento del Banco Económico y gerente general 
de Transierra. Actualmente, se desempeña como 
presidenta de la CBHE y también es presidenta del 
Comité Boliviano del Consejo Mundial de Energía y 
miembro del Comité de Estudios del WEC (WEC ś 
Studies Committee). Desde 2016 es Vicepresidente 
del Consejo Mundial de Energía para América Latina 
y El Caribe.

do diversas aristas de la industria 
de los hidrocarburos así como de 
los esfuerzos por diversificar la 
matriz energética, vía la conside‑
ración de los combustibles verdes 
como el etanol y el biodiésel. 

En efecto, empresas como 
Schlumberger, mostraron el de‑
sarrollo de su curva de aprendi‑
zaje en distintos proyectos, des‑
tacando lo avanzado en la región 
en proyectos hidrocarburíferos 
como el Vaca Muerta, señalando 
la importancia de considerar la 
evolución del modelo contractual 
desarrollado con las operadoras 
de manera eficiente. 

Gabriela Petre, de Schlumberger, 
remarcó la importancia de desa‑
rrollar conocimiento de manera 
más eficiente y rápida y de res‑
ponder a los compromisos con 
los accionistas generando niveles 
de rentabilidad en cada dólar que 
se invierte en esta industria. Dijo, 
finalmente que consideraba im‑
portante flexibilizar la forma del 
trabajo en el sector y exhortó a 
encontrar nuevas estructuras de 
trabajo destacando el involucra‑
miento a nivel de los riesgos entre 
empresas y clientes.
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La Patagonia es un territorio de un gran potencial 
energético, pero es el más pobre de Argentina. Encierra, 

entre sus cuitas, relatos que hablan de una fuerte presencia 

nazi que le habría dado algunos contornos específicos a la zona; 

principalmente a la exploración petrolera…

Patagonia argentina: 
hidrocarburos e HISTORIAS 

SECRETAS
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Después de la Segunda Gue‑
rra Mundial, varias rutas se 
abrieron para la salida de 
nazis hacia algún lugar que 

los recibiera en silencio. La Patagonia 
argentina parece haber sido una de las 
rutas preferidas por ellos; hasta se es‑
pecula que Adolf Hitler tuvo ahí su úl‑
tima guarida. Sea como fuere; la región, 
conocida por sus importantes recursos 
hidrocarburíferos, también parece es‑
conder algunos datos y sólo se la cono‑
ce por su petróleo

Dicen que la Iglesia Católica jugó un pa‑
pel importante en la complicidad des‑
atada alrededor de los nazis; muchos 
de los cuales llegaron a América Latina 
partiendo de Italia, con protección re‑
ligiosa incluida. Argentina parece ser, 
hasta ahora, el país que fue más cotiza‑
do para recibir a estos inmigrantes que, 
según algunos relatos, prefirieron la Pa‑
tagonia: fría, casi inubicable, distante y 
sombría.

Poco a poco la zona ha ido exponiendo 
algunas reliquias de la época del nazis‑
mo y quedarían, como prueba de este 
desembarco: esvásticas, alguno que 
otro submarino alemán olvidado, así 
como viejos instrumentos para la ex‑
ploración petrolera protegidos no sólo 
por el frío y los vientos que evita apro‑
ximaciones; sino también por férreos 
guardianes que serían descendientes 
de estos peculiares inmigrantes que, 
una vez perdida la guerra, solamente 
pudieron escapar y enviar sus ingentes 
riquezas mediante bancos exclusivos a 
zonas remotas y se dice que principal‑
mente a la Argentina.

POTENCIALMENTE HIDROCARBU‑
RÍFERA 

Con nazis o sin ellos, esta zona se des‑
cubrió potencialmente hidrocarburífe‑
ra y concitó interés mundial. Algunos 
opinan que fueron precisamente los 
nazis quienes descubrieron allá el pe‑
tróleo y comenzaron con la exploración 
con tecnología traída expresamente 
desde Alemania. 

Posteriormente y pese a las condicio‑
nes extremas del clima de la Patagonia, 
ahí se asentaron, como suele suceder, 
campamentos de empresas internacio‑
nales importantes atraídas por el olor 
al crudo y crearon condiciones que les 
permitiera su subsistencia: un club de 
tenis, piscina temperada y almacenes 
con productos importados además de la 
infaltable iglesia católica para posibili‑
tar la irrupción petrolera en una zona 
que soporta hasta 35 grados bajo cero.

LA ESTRATÉGIA

Luego del ingreso de estas compañías 
la Patagonia fue sometida a las estrate‑
gias formales de la práctica hidrocar‑
burífera; la prospección sísmica, que 
utiliza explosivos para recabar datos 
sismográficos; la perforación de los po‑
zos, que requiere de grandes volúme‑
nes de agua y de productos químicos 
para obtener los lodos de perforación 
que por mucho tiempo se acumula‑
ron sin cuidados medioambientales; la 
producción de pozos que puede durar 
décadas como precisamente sigue ocu‑
rriendo en la Patagonia y; finalmente, 
la distribución y comercialización del 

…el crudo fue y sigue siendo parte 
intrínseca de la vida económica 
de esta región casi glaciar…”
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hidrocarburo que es parte del ciclo ex‑
tractivista que aun no ha abandonado 
esta región.

En todas estas etapas, el crudo fue y si‑
gue siendo parte intrínseca de la vida 
económica de esta región casi glaciar 
y la puso en movimiento. Actualmen‑
te aportaría con el 79% del petróleo de 
Argentina y un tercio de este se produ‑
ciría en Chubut, según El Patagónico. 

De acuerdo a esta misma fuente, en los 
últimos tres años, todas las provincias 
petroleras han tenido producción en 
baja. Agrega que, sin embargo, Chubut 
domina en petróleo y Neuquén en gas, 
según los datos a septiembre de este 
año de la Secretaría de Energía de la 
Nación, y el país depende del nivel de 
actividad de esos dos distritos.
Sostiene que Neuquén sigue siendo el 
principal polo hidrocarburífero del 
país, donde el gas tiene un rol muy im‑
portante y habría recibido 4.100 millo‑

nes de dólares para explotación y ex‑
plotación de hidrocarburos solamente 
en 2013. Con todo, y después del auge 
gasífero de la Patagonia, Argentina re‑
quiere actualmente gas boliviano para 
sobrevivir; de exportador de gas pasó, 
sorpresivamente a importador de gas: 
la Patagonia parece sumida en un pro‑
fundo sueño después de años de explo‑
tación; la euforia de Vaca Muerta aun 
no puede despertarla.

…la Patagonia fue sometida a 
las estrategias formales de la 
práctica hidrocarburífera…
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La Patagonia está formada por 

ocho provincias, muchas de ellas 

con importante perfil hidrocarbu-

rífero. Tiene una superficie de 1.7 

millones de kilómetros cuadrados 

y es la zona con mayores recursos 

energéticos y de subsuelo. Sin em-

bargo, es la región más pobre de 

Argentina, tiene la menor densi-

dad poblacional del país y los pa-

rajes más fríos de la zona. Pese a 

que no es un país petrolero como 

Venezuela, los recursos fósiles gra-

vitan significativamente en su eco-

nomía. 

DATOS
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BiODivErSiDAD Y rECUrSOS 
AMBiENTALES en América Latina

 y el Caribe

Si bien los países de la región han invertido en reducir la pérdida de 
biodiversidad y los daños a los ecosistemas (por ejemplo, mediante la 
expansión de las áreas protegidas), con algunos logros notables (como en 
materia de emisiones que agotan la capa de ozono), sigue habiendo altas 
tasas de deforestación, pérdida de hábitat y de biodiversidad e incrementos 
de las emisiones de dióxido de carbono, entre otros fenómenos dañinos para 
el medio ambiente.

CONSUMO DE SUSTANCiAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OzONO 2000-2014

GrÁFiCO 1
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La falta de gestión de estas áreas protegidas y la necesidad de implementar medidas 
complementarias de conservación ha redundado en que continúe la pérdida del 
hábitat y de una buena parte de la biodiversidad de la región.

Fuente. CEPAL

GrÁFiCO 2

PrOPOrCióN DE ÁrEAS TErrESTrES Y MAriNAS PrOTEGiDAS, 1990-2014
(EN POrCENTAJES)
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Según estimaciones de la GSM As‑
sociation, el acceso de las muje‑
res a la Internet y teléfonos mó‑
viles es en promedio de cerca de 

un 85% del nivel de los hombres, y un 
total de 1,7 mil millones de mujeres de 
países de ingresos bajos y medios no es‑
tán conectadas, lo que limita seriamen‑
te las perspectivas de este género.

Las tecnologías digitales mejoran el ac‑
ceso de las mujeres a las finanzas, pues 
la banca móvil les permite evitar lar‑
gos desplazamientos a una sucursal o 
cajero automático. De manera similar, 
la atención de salud a través de la tec‑
nología por teléfono o tableta mejora su 
salud, ya que llega a mujeres de hasta 
las áreas más remotas, ahorrándoles un 

EL LUGAR DE LA MUJER está en la revolución digital (*) 

Las tecnologías digitales son una espada de doble filo para 
las mujeres del mundo. El mayor acceso de los hombres 
a ellas pone a las mujeres en riesgo de quedar todavía 

más marginadas en lo económico y social, pero si logran 
aprovechar todo el poder de las tecnologías digitales, se les 

abrirán nuevas y vitales oportunidades.

Fo
to

gr
af

ía
: A

rc
hi

vo

viaje largo y a menudo riesgoso para 
ver un doctor.

El potencial de ahorro de tiempo de las 
tecnologías digitales es tan grande que 
pueden marcar la diferencia para per‑
mitir a las mujeres que buscan empleo 
remunerado. Hoy en día, las mujeres 
realizan tres cuartos de todo el trabajo 
no remunerado, generando un produc‑
to de cerca de $10 billones, o un 13% 
del PIB global, nada de lo cual se tradu‑
ce en ingresos, por no hablar de poder 
económico.

Por su naturaleza, las actividades de 
comercio electrónico y basadas en tec‑
nología ofrecen a las mujeres más flexi‑
bilidad y autonomía, ayudándoles a ma‑
nejar las responsabilidades del hogar 
junto con el trabajo remunerado. En In‑

Sandrine Devillard (**)  
Anu Madgavkar (***)



(*) https://www.project-syndicate.
org/commentary/women-in-the-digi-
tal-revolution-by-sandrine-devillard-
and-anu-madgavkar-2018-08/spa-
nish

(**)Socio principal de McKinsey & 
Company, una compañía que lidera 
los sectores minoristas y de consumo 
europeo con un enfoque en bienes de 
consumo, indumentaria, moda y lujo, 
y actividades inmobiliarias comercia-
les.

(***)Socio en McKinsey Global Insti-
tute. Tiene estudios sobre la desigual-
dad, la economía y los mercados labo-
rales en la India.

Las tecnologías digitales mejoran el acceso de las mujeres a las fi-
nanzas, pues la banca móvil les permite evitar largos 
desplazamientos…”
donesia, las empresas de propiedad de 
mujeres generan un 35% de los ingresos 
por comercio electrónico, en compara‑
ción con solo un 15% de los ingresos de 
las empresas no conectadas.

De manera similar, en China un 55% 
de las nuevas empresas en Internet son 
fundadas por mujeres, y la plataforma 
de comercio electrónico Taobao de Ali‑
baba tiene una cantidad equitativa de 
propietarios de tienda masculinos y fe‑
meninos. De hecho, de China proceden 
114 de las 147 mujeres multimillonarias 
por su propio esfuerzo, en comparación 
con las apenas 14 en Estados Unidos, 
país que ocupa el segundo lugar.

El empoderamiento económico feme‑
nino es bueno no solo para las mujeres 
que se benefician. El McKinsey Global 
Institute (MGI) ha estimado que avan‑
zar en la igualdad de género podría aña‑
dir $12 billones al año a la economía 
mundial para 2025. Solo en laregión 
Asia‑Pacífico hacer que más mujeres se 
desempeñen en empleos a tiempo com‑
pleto y mejor remunerados en los sec‑
tores de mayor productividad podría 
añadir $4,5 billones anuales al PIB, un 
12% por sobre la trayectoria actual.

A nivel de las compañías, un creciente 
cuerpo de evidenciamuestra que una 
mayor igualdad de género es positivo 
para sus resultados finales. Una mayor 
diversidad de estilos de liderazgo mejo‑
ra la calidad de la toma de decisiones. Si 
se les da la oportunidad, las mujeres po‑
drían ser innovadoras líderes en la era 
de la automatización y la inteligencia 
artificial, y podrían ayudar a que los al‑
goritmos carezcan de sesgo de género.

Sin embargo, existen barreras impor‑
tantes a que las mujeres aprovechen es‑
tas oportunidades. Por ejemplo, en In‑
dia, donde solo un 29% de los usuarios 
de Internet son mujeres, a menudo las 
niñas de áreas rurales enfrentan res‑
tricciones vinculadas al género sobre 
su uso de las tecnologías de la infor‑
mación y comunicaciones. Un pequeño 
pueblo en Uttar Pradesh ha implemen‑
tado una multa para cualquier niña que 
usara un teléfono móvil fuera del hogar.
Más allá de las actitudes sociales que 
socavan el acceso de las mujeres a las 
tecnologías digitales, a menudo las 
mujeres y niñas carecen de manera 
desproporcionada de las capacidades 
necesarias para aprovechar las oportu‑
nidades de la era digital. Por ejemplo, 
en Singapur las mujeres están a la zaga 
de los hombres en educación en cien‑
cias, matemáticas, ingeniería y tecno‑

logía. En la Universidad Tecnológica 
de Nanyang, apenas un 27% de los gra‑
duados del programa de ciencias de la 
informática en 2015‑2016 eran muje‑
res, a pesar de representar la mitad de 
todos los graduados de este centro de 
estudios.

Lo que está en juego no es solo la habi‑
lidad de las mujeres de aprovechar las 
oportunidades que les ofrece la revolu‑
ción digital, sino también su capacidad 
de resistir a la ola de automatización 
que se aproxima. Según estudios del 
MGI, solo en Singapur la automatiza‑
ción reemplazará 800.000 empleos a 
tiempo completo para 2030. Los pues‑
tos más vulnerables son los que re‑
quieren menores habilidades y pagan 
menos, y que es más probable que des‑
empeñen las mujeres.

Al mismo tiempo, si bien la automatiza‑
ción arriesga interferir con muchos em‑
pleos (y tareas al interior de ellos) tan‑
to de hombres y mujeres, también quita 
parte de su monotonía y los adapta a las 
habilidades humanas. El resultado po‑
dría ser mayores sueldos que contribu‑
yan a la creación de más empleos (unos 
300 a 365 millones en todo el mundo) a 
medida que aumente el gasto. Las eco‑
nomías emergentes serían las más be‑
neficiadas.

Más aún, entre los nuevos empleos que 
se creen habrá muchos en educación 
y sanidad, donde tradicionalmente las 
mujeres han destacado. Según estudios 
de MGI, se podrían crear más de 100 
millones de empleos a lo largo de los 
próximos 10 a 15 años, a medida que 
crezcan las necesidades educativas y de 
atención de salud.

No hay claridad aún sobre la forma 
exacta en que la automatización afec‑
tará al empleo femenino. Pero no hay 
dudas de que para proteger ‑e incluso 
mejorar‑ las perspectivas laborales y de 
ingresos de las mujeres habrá que ac‑
tualizar sus habilidades para que pue‑
dan aprovechar las nuevas y cambian‑
tes oportunidades que vaya creando la 
actual revolución digital.

El éxito de las mujeres en el comercio 
electrónico demuestra el poder de las 
tecnologías digitales para nivelar el 
terreno de juego económico para be‑
neficio de las mujeres individuales, sus 
comunidades y sociedades, así como 
la economía mundial. El que haya más 
mujeres con empleo ‑en particular en 
los sectores tecnológicos que están 

dando forma a nuestro futuro colecti‑
vo‑ sería positivo para todos.

“Según estudios del 
MGI, solo en 
Singapur la 

automatización 
reemplazará 

800.000 
empleos…”
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LAS 3 ECONOMÍAS DE AMériCA LATiNA QUE vAN CAMiNO DE SEr LAS MAYOrES 
DECEPCiONES DE 2018 LA DESCArBONizACióN Y LOS NUEvOS 

MODELOS DE COMPrA DE ENErGÍA vEr-
DE, ENTrE LAS TENDENCiAS QUE ESTÁN 

MArCANDO 2018

PErEz COMPANC rETOrNA AL 
SECTOr ELéCTriCO CON UNA 
iNvErSióN DE $ 900 MiLLONES

EL COFUNDADOr DE ALiBABA, JACk MA, SE rETirArÁ - NEW YOrk TiMES

Aunque Venezuela es el país con el peor desempeño económico en América 
Latina, hay otras economías de la región que pese a tener un crecimiento posi‑
tivo, están en riesgo de sufrir abruptas caídas este año.Es el caso de Nicaragua, 
Argentina y Ecuador, que en apenas 12 meses, están dando todas las señales 
de que terminarán el 2018 en una situación más complicada. Al inicio de 2018, 
pocos podrían haberse imaginado que comenzaría un levantamiento popular 
en Nicaragua que provocaría cientos de muertos.Y en Argentina, que tuvo un 
buen desempeño económico el primer trimestre, era difícil pensar que habría 
una corrida contra el peso y que la tasa de interés llegaría a 60%.BBC Mundo.

En su último informe Global 
Energy Trends 2018, Schneider 
Electric ha identificado seis ten‑
dencias que aportan una visión 
estratégica de los cambios en las 
dinámicas energéticas. Las ener‑
gías renovables se sitúan en la 
base de las seis tendencias que, 
según el informe, están tenien‑
do un mayor impacto en las em‑
presas este 2018. El paso de las 
fuentes de energía tradicional a 
las renovables solo es cuestión de 
tiempo y viene condicionado por 
factores como la interrelación 
entre la geopolítica y la energía. 
Ecojournal.

El cofundador y director general de Alibaba Group Holding Ltd., Jack Ma, dejará su 
cargo este lunes cuando cumpla 54 años, ya que quiere centrarse en la filantropía en la 
educación. Ma, la tercera persona más rica de China con un patrimonio neto de 36.600 
millones de dólares según la revista Forbes, fue citado por el New York Times dicien‑
do que su retiro no era el final de una era, sino el comienzo de una. Reuters

El Grupo Perez Companc adquirió 
Tel3, una empresa líder en inge‑
niería, construcción y servicios 
en el campo de la energía eléctrica 
y las telecomunicaciones que fac‑
tura $2800 millones y emplea a 
más de 500 personas. La iniciativa 
busca potenciar y hacer crecer las 
dos unidades de negocios en las 
que la compañía adquirida tiene 
sólidas capacidades: la realización 
de obras y servicios para energía 
eléctrica y telecomunicaciones. 
Ecojournal.

TAGS/ DESCARBONIZACIóN/ENErGÍA vErDE/2018TAGS /ECONOMÍAS/AMériCA LATiNA/DECEPCIONES

TAGS/PEREZ COMPANC /SECTOr ELéCriCO/CON 
INVERSIóN DE $900 MILLONES

TAGS/ALIBABA/JACk MA /SE RETIRARA
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Una evaluación de los objetivos del Milenio 

remarca que muchas cosas no han cambiado. En 

América Latina y el Caribe, la tala de millones 
de hectáreas de bosque sigue siendo parte 

de una práctica “saludable”

Cada año se talan millones de hec‑
táreas de bosque tropical para 
dar paso a actividades agrope‑

cuarias y plantaciones forestales no 
sostenibles en América Latina y el Ca‑
ribe. La falta de gestión de estas áreas 
protegidas por parte de los gobiernos 
ha dado pie a la pérdida del hábitat y de 
una buena parte de la biodiversidad de 
la región.

Según la Comisión para América La‑
tina y el Caribe (CEPAL), la región en 
su conjunto presenta una reducción del 
9% de su superficie cubierta por bos‑
ques y solo han mostrado claros indi‑
cios de aumento de sus zonas boscosas 
Chile, Costa Rica, Cuba, San Vicente y 
las Granadinas, Santa Lucía y el Uru‑
guay, según los datos disponibles para 
1990 y 2010. 

Indica que a la situación anterior, se 
suma que la región mantiene una ten‑
dencia ascendente en cuanto a la emi‑
sión de dióxido de carbono, como con‑
secuencia de las actividades humanas 
provenientes de sectores como los de 

la energía, los procesos industriales, la 
agricultura y los residuos (sin conside‑
rar la eliminación de CO2 por los sumi‑
deros). 

PATRONES DE PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO DE ENERGÍA

Para la CEPAL este comportamiento se 
presenta tanto en sus volúmenes tota‑
les como en los valores por habitante, 
que fueron de 2,9 toneladas anuales de 
CO2 por habitante para la región en su 
conjunto en 2010. Esto representa un 
incremento del 27% respecto de los ni‑
veles de emisiones per cápita en 1990. 
Aruba, las Bahamas, Colombia, Jamaica 
y Suriname son los únicos países de la 
región que han logrado disminuir sus 
emisiones por habitante entre 1990 y 
2011. 

Asimismo, informa que los países con 
menor consumo por habitante fueron 
Guatemala, Haití, Nicaragua y el Para‑
guay, que registraron valores por de‑
bajo de 1 tonelada al año. En 2012, la 
región registró una cantidad total de 
emisiones de gases de efecto inverna‑
dero, que incluyen las emisiones pro‑
venientes del uso de energía, el cambio 
de uso del suelo y la silvicultura y otros 
gases adicionales al CO2, de 7,7 tonela‑
das anuales per cápita, en contraste con 
la media mundial de 6,7 toneladas per 
cápita. 

El comportamiento de largo plazo de 
las emisiones muestra que los países 

desarrollados están introduciendo 
cambios estructurales en los patrones 
de producción y consumo de energía 
y relocalizaciones de actividades alta‑
mente emisoras de su aparato producti‑
vo, sobre todo hacia China y otros paí‑
ses asiáticos. La dinámica de emisiones 
de América Latina y el Caribe no refle‑
ja, en cambio, indicios significativos de 
cambio estructural de sus patrones de 
producción y consumo de energía y de 
transformación de los usos del suelo.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Muestra que la región en su conjunto 
ha logrado reducir a la mitad el por‑
centaje de personas sin acceso sosteni‑
ble al agua potable, al pasar de un 85% 
de cobertura en 1990 a un 95%, según 
las estimaciones al 2015 del Programa 
Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo 
del Abastecimiento de Agua y del Sa‑
neamiento. Esta situación es bastante 
heterogénea entre países: 27 de ellos 
cumplen la meta fijada, mientras que 11 
no lo hacen. Sin embargo, América La‑
tina y el Caribe se caracteriza por tener 
elevados niveles de acceso a fuentes de 
agua potable. 

El documento América Latina y el Ca‑
ribe: una mirada al futuro desde los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de 
la CEPAL, indica que la mayoría de los 
países presentan altos porcentajes de 
acceso, con valores superiores al 90%. 
El Ecuador, Nicaragua, el Perú y la Re‑
pública Dominicana muestran valores 
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entre el 80% y el 90%, mientras que la 
situación más desfavorable se presenta 
en Haití, donde solo un 58% de la po‑
blación tiene acceso a servicios de agua 
potable. 

“Sin embargo, las zonas rurales se en‑
cuentran en una situación más difícil, 
ya que en Bolivia (Estado Plurinacional 
de), Colombia, el Ecuador, Haití, Nica‑
ragua, el Perú, y Venezuela (República 
Bolivariana de) la cobertura de servi‑
cios sostenibles de acceso al agua po‑
table para la población rural no llega 
al 80%. Esta situación de desigualdad 
también está presente si se consideran 
las diferencias entre quintiles de ingre‑
so, tanto en el acceso como en la cali‑
dad del agua considerada potable.

El documento señala que en cuanto al 
uso de servicios de saneamiento mejo‑
rados, la situación es menos favorable. 
Remarca que al 2015, América Latina y 
el Caribe están muy cerca de lograr la 
meta de reducción a la mitad de la pro‑
porción de personas sin acceso a este 
tipo de servicios respecto de los nive‑
les del año 1990, con valores alrededor 
del 17%. En este marco, agrega que la 
mayoría de los países comparte la situa‑
ción del promedio regional: 19 países 
no han logrado reducir sus valores de 
1990 a la mitad o más, mientras que 17 
sí que lo han logrado ya. 

“Si bien varios países presentan altas 
proporciones de población con acceso 
a saneamiento, todavía persisten si‑
tuaciones que presentan desafíos sig‑
nificativos, como es el caso de El Sal‑
vador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, 
el Perú, San Vicente y las Granadinas 
y Suriname, con valores entre el 60% y 
el 80%, y Bolivia (Estado Plurinacional 
de) y Haití, con valores inferiores al 
50%”, precisa. 

Señala que al igual que sucede con el 
acceso a fuentes sostenibles de agua 
potable, el acceso a servicios de sanea‑
miento mejorados es menor en zonas 
rurales y en la población pertenecien‑
te a los quintiles inferiores de ingreso. 
Afirma que solo el 64% de las personas 
que viven en áreas rurales en América 
Latina cuenta con este servicio en 2015 
y este porcentaje es inferior al 50% en 
Bolivia (Estado Plurinacional de), Gua‑
temala y Haití.

AMériCA LATiNA Y EL CAriBE (33 PAÍSES Y TErriTOriOS): PrOPOrCióN DE SUPErFiCiE CUBiErTA POr BOSQUES Y 
EMiSiONES DE DióxiDO DE CArBONO TOTALES Y POr hABiTANTE

(EN POrCENTAJES, MiLES DE TONELADAS DE CO2 Y TONELADAS POr hABiTANTE)

CONCLUSiONES GrAFiCO 1

GrÁFiCO 1

CONTiNUiDAD GrÁFiCO 1



Vesna Marinkovic U.

El nuevo gerente de Bolpegas se muestra optimista sobre la dinámica de la 

industria hidrocarburífera. Espera que situaciones de crisis no 
afecten a Bolivia y se pueda continuar exportando 
gas a Brasil y Argentina, frente a un mercado interno interesante 

con proyecciones a la suba.

Ricardo Carrillo: “La industria de los hidrocarburos 

funciona en base a PRECIOS PROYECTADOS”
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1.‑ A manera de inicio, ¿cuál su lec‑
tura sobre el sector de los hidro‑
carburos a nivel global? 

La coyuntura a nivel global no es muy 
buena en lo que respecta al sector de 
hidrocarburos. Sin embargo, hay que 
reconocer que el tema es cíclico; siem‑
pre hemos tenido momentos de auge 
como de declive a nivel de precios y 
en el desempeño del sector, de manera 
que esperamos que en el corto plazo sea 
tangible una recuperación. Los precios 
altos de los hidrocarbruos siempre son 
favorables para países como el nuestro 
que es productor; pues eso hace que 
tengamos mayores ingresos por rega‑
lías toda vez que uno de los principales 
productos que exportamos es, precisa‑
mente, el gas natural a los mercados de 
Brasil y Argentina. 

2.‑ ¿Considera que el último gran 
derrumbe de los precios de los hi‑
drocarburos sigue teniendo cole‑

tazos al momento?

Sí, aun se los siente. 

3.‑ ¿Es posible hablar de tendencias 
en materia de precios de los hidro‑
carburos para los próximos años?

Es difícil preveer niveles de precios 
pues habría que tener una bola de cris‑
tal, sin embargo, es claro que eso está 
en función de los niveles de la oferta 
y demanda de los hidrocarburos a ni‑
vel mundial. Y, tambien es cierto que 
los grandes productores definen cómo 
van a manejar los precios que son in‑
ternacionales. Con todo, decirle que la 
industria de los hidrocarburos funcio‑
na en base a precios proyectados para 
sustentar sus proyectos y, en algunos 
casos, es posible mantener un acompa‑
ñamiento entre el precio real y el pro‑
yectado. Sin embargo, cuando ocurre 
todo lo contrario, muchos proyectos 
pueden derrumbarse. En lo personal, 
espero que tengamos un repunte de la 
industria en general para que situacio‑
nes de crisis no afecten nuestros planes 
y podamos seguir exportando al Brasil 
y a la Argentina; nuestros principa‑
les compradores externos, junto a un 
mercado interno interesante con pro‑
yecciones a la suba. A esto habra que 

sumar las gestiones del Gobierno en 
materia de inversiones en exploración 
para aumentar nuestras reservas de gas 
y de esta forma garantizar la seguridad 
energética de nuestros mercados.

4.‑¿Estaría de acuerdo en que el pre‑
cio de los 70 dólares el barril de 
crudo, por el que ronda la media 

actual, permite un ritmo de “velocidad 
crucero” tanto para productores como 
para compradores?

Yo diría que los últimos meses el precio 
ha estado con una tendencia a equili‑
brarse en alrededor de los 75 dólares el 
barril y este no es un valor muy alto ni 
tampoco muy bajo. Es, efectivamente, 
un valor intermedio que, como dice us‑
ted, es favorable tanto para el compra‑
dor como para el vendedor. Como país, 
nos conviene que los precios tiendan a 
estar altos, pues de esta forma vamos a 
tener mayores ingresos por concepto 
de venta del gas porque el gas es aso‑
ciado en la venta con una fórmula en la 
venta de contrato de gas. Por tanto, nos 
conviene, así tenemos más trabajo, más 
movimiento, dinero en las alcaldías, las 
gobernaciones y las universidades por 
concepto del Impuesto Directo por Hi‑
drocarburos.

5.‑ En materia de mercados, ¿Ar‑
gentina y Brasil siguen siendo 
mercado cautivos de Bolivia? 

Bueno, los mercados son dinámicos. 
Sin embargo, le puedo decir que el 
principal mercado y que nunca va a de‑
jar de comprarnos gas es Brasil, porque 
a pesar de que este país tiene bastante 
de este hidrocarburo además de buenas 
proyecciones en esta materia, nosotros 
ya tenemos una infraestructura instala‑
da como es el gasoducto Bolivia – Bra‑
sil, más conocido como el Gasbol, que 
ha significado una inversión muy gran‑
de; acotando a ello que el mayor costo 
del gas es, precisamente, el transporte. 
Muchas veces este es incluso más caro 
de lo que cuesta la explotación; de ma‑
nera que el Brasil, por estas razones, si‑
gue siendo un mercado interesante para 
vender gas boliviano y, además, se trata 
de un país que va a seguir requiriendo 
nuestro gas porque es una potencia re‑
gional con mucha necesidad de energía. 

6.‑ Es una potencia pero además el 
precio del gas boliviano le resulta 
de todas formas más barato que el 

LNG, ¿verdad?

La actividad en el área de hidrocarbu‑
ros son los proyectos y estos son bas‑
tante extensos en tiempo para concluir‑
los. Primero es la exploración, luego 
toma un tiempo declarar su producti‑
vidad, ver las instalaciones de los duc‑
tos, las plantas, etcétera, etcétera. Todo 
eso lleva un tiempo bastante amplio 
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de manera que, repito, la facilidad de 
tener una infraestructura ya instalada 
con el Brasil y con Argentina, es bas‑
tante grande y, efectivamente, el costo 
del GNL es bastante caro por lo tanto 
el gas boliviano sigue siendo atractivo, 
principalmente por nuestra variable 
precio. La otra ventaja es nuestra ubica‑
ción geográfica que nos permite buscar 
mercado con varios países de la región.

7.‑ ¿Podemos indentificar otros 
mercados potenciales en la región? 

Deberíamos venderle gas a Chile o 
al Paraguay e incluso al Perú que tiene 
bastante gas. La idea es apostar también 
a la diversificación de mercados. Lo que 
a nosotros nos interesa es tener merca‑
do. El comprador es comprador y dónde 
haya un comprador hay que aprovechar 
esa circunstancia. 

8.‑ Acaban de pasarle la posta de 
Bolpegas, una empresa de ser‑
vicios petroleros de larga data, 

¿cómo se siente? 

Bueno yo contentísimo. Mi padre jun‑
to a otro socio crearon la empresa Bol‑
pegas y hemos cumplido 21 años en 
marzo de este año y puedo decir que al 
momento ya es una empresa consolida‑
da y de prestigio tanto nacional como 
internacional. Por lo tanto, es un gran 
reto y estoy muy feliz de estar aquí, de 
haber asumido la gerencia general y 
estoy convencido de que hay muchas 
cosas por hacer. Sin duda que se trata 
de un cambio generacional, despues de 
que mi padre estuviera al frente por 21 
años de manera consecutiva, después 
de 29 años en YPFB. Entonces, esta‑
mos hablando de una experiencia de 
50 años en la industria de los hidro‑
carburos. Él va a continuar trabajando 
y apoyando con el ingeniero Luis man‑
tilla que es nuestro director y socio en 
tanto mi padre pasó a ser presidente del 
Directorio. En esta línea, visualizo mu‑
chos retos, pues hay muchas cosas por 
hacer, a partir de un importante trabajo 
ya realizado, y de alianzas estratégicas 
para innovar en otras áreas. Nos inicia‑
mos en el año 97 con la construcción 
del gasoducto Bolivia‑ Brasil realizando 
la fiscalización y gerenciamiento de esa 
obra y también hicimos la fiscalización 
del gasoducto Yacuiba‑Río Grande para 
Transierra, lo que da cuenta que se han 
hecho bastantes obras y nuestro fuerte 
es, por tanto, la fiscalización, gerencia‑
miento de proyectos y la ingeniería. Te‑
nemos recursos humanos en distintas 
empresas petroleras y también hemos 
incursionado en el área de exploración, 
donde ya hicimos dos proyectos gran‑
des en magnetotelurica. Entre el 2016 
y 2017 hicimos dos grandes proyectos 
para YPFB Corporación: el proyec‑
to Magnetotelúrico Subandino Norte 
y Subandino Sur de gran magnitud 
y donde se hizo el estudio en más de 
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Ingeniero Civil de la Universidad Mayor 
de San Simón con una trayectoria de los 
últimos 14 años en Petrobras. Tiene di-
plomado de Gerenciamiento de Proyec-
tos por la Stetson University, USA; un 
diplomado en Tecnología y Gestión en 
Petróleo y Gas, Universidad Privada de 
Bolivia y una maestría en Gerenciamien-
to de Proyectos en la Fundación Getu-
lio Vargas en Brasil. Es miembro de la 
Asociación Americana de Ingeniería de 
Costos (AACE), miembro del Instituto 
de Gerenciamiento de Proyectos (PMI) 
y tiene  alrededor de 20 años en la indus-
tria de los hidrocarburos.

4000 puntos. En toda esta zona, que ha 
requerido una gran logística, estamos 
asociados con Nord West, una empre‑
sa rusa líder en esta tecnologia, para 
los trabajos de magnetotelurica donde 
Bolpegas, como empresa nacional pone 
todo el apoyo de gestión y logística. 
Para que tenga una idea, se contrataron 
alrededor de 900 personas y se tuvo 
que alquilar dos helicópteros, y más de 
60 vehículos para realizar estos traba‑
jos en una zona complicada pues exige 
una logística terrestre, fluvial y aérea. 
Consideramos que la única manera de 
subsistir es diversificando nuestros 
servicios. Asimismo, tenemos un gran 
equipo de ingeniería básica y detalle en 
todas las disciplinas y también hemos 
hecho trabajos en la área industrial; 
como por ejemplo el gerenciamiento y 
fiscalización de la obra de la planta de 
cemento de Yacuses para la empresa 
Itacamba. Somos, además, una empre‑
sa con certificaciones internacionales 
cómo son las normas ISO y OHSAS que 
son la Biblia de nuestra actividad garan‑
tizando nuestro trabajo con un sistema 
de gestión integrada: seguridad, salud, 
medio ambiente y responsabilidad so‑
cial empresarial. 

9.‑ Algo que destacar en el área de 
exploración?

Estamos iniciando un estudio 
magnetotelúrico que se firmó con nues‑
tro cliente YPFB Chaco para la explora‑
ción del bloque petrolero Itacaray, que 
está en el departamento de Chuquisaca, 
al sur de Monteagudo y Muyupampa. 
Este proyecto es muy importante para 
nuestro país. 
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Cómo reducir con agua de mar LA 
HUELLA HÍDRICA DEL BIOETANOL(*)
La producción de un litro de bioetanol conlleva el 
consumo de entre 1.390 y 9.800 litros de agua 

dulce, según revela un estudio de la Universidad de 
Nottingham (Reino Unido). Sin embargo, el mismo estudio 

demuestra que la combinación del agua de mar con el uso de 
levaduras de origen marino durante el proceso de fermentación, 

reduciría considerablemente la huella hídrica 
del bioetanol sin rebajar la rentabilidad en la 

producción.  

Energías Renovables

Desarrollo de una biorrefinería a 
partir del medio marino para la 
producción de bioetanol utili‑

zando agua de mar y una nueva cepa de 
levadura marina. Este es el título de la 
investigación publicada dentro de uno 
de los portales de la revista Nature, 
Scientific Reports, y que han desarro‑
llado científicos de las universidades de 
Nottingham y Huddersfield, ambas del 
Reino Unido.

En dicho estudio se cuestiona de parti‑
da el consumo de agua y suelo asocia‑
do a la producción de bicocarburantes, 
especialmente de primera generación. 
En el primer caso estiman entre 1.388 
y 9.812 los litros de agua dulce que se 
consumen por cada litro de bioetanol 
producido, por lo que lo consideran un 
producto que deja una gran huella hí‑
drica. 

Los resultados la investigación demos‑
traron que “el agua de mar puede susti‑
tuir al agua dulce en la producción de 
bioetanol sin comprometer la eficiencia 

del proceso”, y que una levadura mari‑
na (en concreto la cepa Saccharomyces 
cerevisiae AZ65) es una candidata po‑
tencial para su uso en la industria de 
este biocarburante, “especialmente 
cuando se utiliza agua de mar o medios 
de fermentación a base de sal”.

AGUA DE MAR DEL REINO UNIDO Y 
LEVADURA DE EGIPTO

Los investigadores detectaron que la 
nueva cepa tenía una tolerancia osmó‑
tica (capaces de soportar concentra‑
ciones altas de azúcar) significativa‑
mente mayor que la cepa de referencia 
terrestre. Afirman que “este enfoque se 
aplicó con éxito utilizando un sustrato 
de fermentación industrial, melaza de 
caña de azúcar”. 

Durante la investigación se usó agua de 
mar de la costa de Lincolnshire y mues‑
tras de levadura marina de varios luga‑
res del Reino Unido, Estados Unidos y 
Egipto. Con posterioridad, el proceso 
de fermentación se llevó a cabo en los 
laboratorios Bioenergy and Brewing 
Science del campus Sutton Bonington 
de la Universidad de Nottingham.

Según Abdelrahman Zaky, microbió‑
logo de la Escuela de Biociencias de la 
Universidad de Nottingham y uno de 
los firmantes de la investigación, “el 
objetivo principal de la fermentación 
marina es introducir una fuente alter‑
nativa de agua y biomasa para la bio‑
tecnología industrial a fin de reducir 
la presión sobre el uso de agua dulce y 
tierra cultivable”.

“…se 
cuestiona de 

partida el 
consumo de 
agua y suelo 

asociado a la 

producción de 

bicocarburantes…”

(*) https://www.energias-renovables.
com/biocarburantes/como-reducir-
con-agua-de-mar-la-20180903
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Bolivia tiene 10,7 trillones de pies cúbicos (TCF) de re‑
servas probadas de gas, de acuerdo al informe propor‑
cionado por la canadiense Sproule, luego de un tiempo 
marcado por la incertidumbre en materia del potencial 
gasífero de Bolivia, luego de que el 2009 la empresa 
Ryder Scott certificara 9,94 trillones de pies cúbicos 
(TCF), y  el 2013 la empresa GLJ, certificara 10,45 TCF 
las reservas probadas.

Bolivia mantiene su potencial gasífero y CONDICIONES DE 
ExPORTACIóN

Inmediatamente conocida la certificación de reservas de gas, a cargo de la empresa 
canadiense Sproule International Limited, el ministro de Hidrocarburos, Luis 

Alberto Sánchez, aseguró que las reservas de gas no sólo garantizan el mercado 
interno y el cumplimento de los actuales contratos con Brasil y Argentina, sino la 

negociación de nuevos acuerdos.

rESErvAS PrOBADAS

Para el cálculo solo se toma en cuenta las reservas probadas y pro‑
bables, dejando de lado las posibles con las que se llega a 14,7 TCF, 
porque son las que “sirven para la firma de nuevos contratos,  in‑
versiones y negocios”, explicó el ministro del ramo y calculó sobre 
esa base que con un poco más de 6 TCF se terminará de concluir los 
actuales contratos con Argentina y Brasil.

rESErvAS PrOBADAS Y 
PrOBABLES

LAS QUE SirvEN

1 2

Bolivia tiene 12,5 trillones de pies cúbicos (TCF) de 
gas probadas y probables, lo que implica un ingreso 
proyectado de $us 90 mil millones en los precios ac‑
tuales y condiciones no solo para cumplir los actuales 
contratos de exportación con Argentina y Brasil sino 
para ampliarlos y firmar otros nuevos, aseguró el mi‑
nistro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.



“A la Argentina, en los próximos años y hasta terminar el con‑
trato, le debemos 3,3 TCF, a Brasil le debemos 1,7 TCF. El mer‑
cado interno, hasta el 2035 y sabiendo que tenemos que entre‑
gar gas a cementeras, litio, mutún y otras industrias, es de 3,89 
TCF. Sobran 3,21 TCF, es la garantía para ampliar los contratos 
y tener nuevos contratos”, precisó el Ministro.

No obstante, dijo que las reservas se irán incrementado toman‑
do en cuenta la fuerte apuesta a la exploración y explotación de 
recursos hidrocarburíferos que existe actualmente en Bolivia. 
Calculó que hasta el 2025 las reservas estarán por los 12 TCF 
y más, por lo que cuestionó las dudas que puso la oposición al 
cumplimento de los contratos y ahora a los datos de la certifi‑
cación.

“No ha habido reservas más importantes que ahora, pero 
además siempre hemos ido creciendo, de 9,94 a 12,5, lo que 
indica que el factor de reposición es mayor a uno y eso signi‑
fica gran gestión y gran trabajo en exploración y explotación”, 
destacó Luis Alberto Sánchez quien acoto que la certificación 
muestra reposición e incremento de gas y que las actuales re‑
servas representan una proyección de ingreso de $us 90 mil 
millones.
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5

ExPOrTACióN A LA ArGENTiNA

SE irAN iNCrEMENTANDO

iNFOrME DETALLADO

De hecho, el senador de la opositora Unidad Demó‑
crata Óscar Ortiz informó, inmediatamente después 
de saberse el resultado de la última certificación, que 
pedirá un informe detallado al ministro Sánchez res‑
pecto al aspecto técnico que sustenta el informe pre‑
sentado ayer por la canadiense Sproule International 
Limited, firma que se adjudicó en febrero este trabajo.

FACTOr DE rEPOSiCióN7

Fuente: Ministerio de Hidrocarburos.

37



38

La construcción de un paradigma energético, dentro de 

un plan integral que nos conduzca a la construcción de un planeta 

mejor, se presenta como un nuevo reto en tiempos de las 
energías verdes…
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¿UN CONTRATO SOCIAL para lograr un paradigma 

energético limpio?
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Hasta el 2030 debemos tener cla‑
ro qué tipo de matriz energética 
posibilitará un planeta limpio, 

dijo Alan Bojanic, representante de 
la FAO para Brasil y América Latina, 
en su disertación durante el 1er Foro 
Internacional del Gas Petroquímica 
y Combustibles Verdes Bolivia 2018, 
realizado a fines de agosto en Santa 
Cruz de la Sierra.

Agregó que es fundamental preguntar‑
se si la matriz energética que vayamos 
a utilizar podrá sustentar las “aspira‑
ciones” de contar con un planeta libre 
de pobreza, que crezca económica‑
mente, que tenga servicios básicos de 
calidad en materia de salud y, entre 
otros, de educación y que en esta lí‑
nea se enmarque en los 17 objetivos de 
desarrollo sustentable propuestos por 
Naciones Unidas. 

Para Bojanic, esto tiene que ver con la 
forma de cómo hacer la transición ha‑
cia una nueva matriz energética más 
limpia que posibilite estas aspiraciones 
a partir de incentivos, instrumentos, 
políticas y compromisos entre la so‑
ciedad civil y el Estado. Esto supondría 
un contrato social dirigido a construir 
un paradigma energético dentro de un 
plan integral que conduzca a la cons‑
trucción de un planeta mejor.

SEGURIDADES

Para ello dijo que era fundamental 
lograr una articulación entre la segu‑
ridad alimentaria, hídrica, ambiental 
y energética como el marco propicio 
para encarar una acción favorable ha‑
cia la transición. Dejó claro que no se 
puede pensar solamente desde uno de 
estos ángulos como, por ejemplo, la se‑
guridad alimentaria en su vinculación 
con la producción de biocombustibles.

Considera que esto pasa por garanti‑
zar, a partir de una matriz energética 
limpia, una población con alimentos; 
agua, recursos naturales y energía en 
forma sostenible y sustentable. En este 

marco, dijo que los biocombustibles re‑
presentaba una alternativa importante.

Sin embargo, reconoció que se trata 
de una opción compleja aunque bien 
manejada puede tener resultados sig‑
nificativos en materia de garantizar un 
mejor acceso a la energía y, sobre todo, 
en forma más limpia, a tiempo de dina‑
mizar el desarrollo económico.

BIOCOMBUSTIBLES Y 
DESARROLLO RURAL

Fue enfático al señalar que los biocom‑
bustibles pueden ser muy importantes 
para el desarrollo rural sostenible toda 
vez que pueden mejorar las condicio‑
nes de vida de la pobladores del campo 
y promover su crecimiento, especial‑
mente en un país como Bolivia que 
presenta una extensa población rural.

Aclaro que no se puede decir que las 
bioenergías “per se” sean buenas o ma‑
les y agregó que todo depende de cómo 
se las lleva adelante. Es decir, desarro‑
llando practicas agrícolas industriales 
sostenibles y aprovechando su enorme 
potencial para un desarrollo razonable 
y la mitigación del cambio climático.

“Para aprovecharlas necesitamos este 
enfoque de políticas articuladas entre 
si, una comprensión de las oportuni‑
dades, riesgos, sinergias y las compen‑
saciones asociadas”, dijo exhortando a 
reconocer cuál debería ser el entorno 
de política y sobre todo el escenario de 
política institucional para promoverlos 
y llevarlos adelante”.

Destacó que para ello era primordial 
alcanzar buenas prácticas de inver‑
siones, mensajes claros y mercadeo, 
así como acompañar en el tiempo los 
impactos a través de un monitoreo am‑
biental permanente. 

BIOCOMBUSTIBLES Y TIERRAS

Reconociendo que existen tres tipos 
de biocombustibles y cada uno con 
una necesidad diferente en materia de 
demanda de espacio, aseguró que al 
momento la tierra utilizada por los bio‑
combustibles no representa ni un 6% 
de las áreas ocupadas en el mundo y 
que en lo que respecta a Bolivia se trata 
de un país que tiene un gran potencial 
en materia de tierras disponibles. 

Sin embargo, dijo que especialmente 
los combustibles de tercera generación 
no compiten por tierra. De esta forma, 
acotó que si bien los biocombustibles 
están tomando cuerpo, no representan 
ni un 6% de las áreas ocupadas en el 
mundo y que en Bolivia se estaría ha‑
blando apenas de 150 hectáreas lo cual 
haría impensable el desplazamiento de  
cultivos para alimentación por parte de 
los biocombustibles.

“Lo importante a considerar es que una 
proyección hacia el 2100 se cuestiona 
qué va a pasar con las energías renova‑
bles, si vamos a tener un gran aumento 

“…se está 
hablando de 

150 hectáreas 

que no podrían 

desplazar cultivos de 

alimentación…”

en la demanda de energía y tenemos 
un papel declinante del petróleo”, dijo 
instando a tomar partido por una vi‑
sión sostenible al respecto más allá de 
que pese a una natural declinación de 
los combustibles fósiles, habrá petró‑
leo para rato. Acotó que hasta el 2050 
más del 50% de la energía del mundo 
será fósil aunque con una tendencia a 
la baja. 

En este marco, destacó que el gran 
reto pasa por una mejor utilización 
principalmente de tierras degradadas, 
para ser incorporadas a la producción 
agrícola, y de esa forma incrementar 
el cultivo vertical y aprovechar los 
efectos multiplicadores de los biocom‑
bustibles, en la línea de promover su 
utilización. Con todo, instó a observar 
cuidadosamente el aumento de tierras 
para la producción de biocombustibles 
y evitar conflictos con la seguridad ali‑
mentaria.
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Con el objetivo de llegar a un mercado potencial y sa-
tisfacer su demanda, además de tener una interrela-
ción directa con sus clientes, BISA Seguros y Reasegu-
ros, inauguró su agencia en la ciudad de Santa Cruz, la 
misma que está ubicada estratégicamente en el cuar-
to anillo de la zona norte, en la Av. Beni, esquina Calle 
3, informó Juan Carlos Ballivián, gerente de Negocios 
de la institución.

El ejecutivo explicó que entre los principales productos 
que se ofertarán en su Agencia Norte de la capital cru-
ceña estarán: Mundial Blue, Infinity Green, Red Max y 
el Advance en el ramo de salud. Adicionalmente BISA 
ofertará para las empresas sus seguros multiriesgo di-
rigido a Pymes, sus productos flexibles de automoto-
res, y toda su gama de seguros generales, corporativos 
e individuales, complementó el ejecutivo de la empre-
sa que forma parte del Grupo Financiero BISA, uno de 
los más importantes del país.     

B I S A  S E G U R O S 

A B R E  U N A
A G E N C I A 

EN LA ZONA 
NORTE DE 
SANTA CRUZ

Andres Artopoulos, Gonzalo Kieffer

Marco Antonio Cortéz, presidente del Directorio del Hotel 
Cortez, dijo “que este medio siglo de vida, ha permitido 
formar una historia, infraestructura, forjar instituciones y 
una memoria institucional, pero además recibir muchas 
lecciones de vida”. La apertura de las puertas del Hotel 
Cortez se dio durante la década de oro, cuando Santa 
Cruz asume la posta del desarrollo boliviano, consolidando 
sus primeras instituciones como COTAS, CRE, el Comité 
de Obras Públicas, la Cámara Agropecuaria del Oriente 
(CAO) y cuando. Melchor Pinto Parada, líder de las luchas 
cívicas por las regalías petroleras, coloca la primera loseta 
en la plaza 24 de septiembre.

Este proyecto familiar, hoy convertido en un referente de 
la industria hotelera del país, es el resultado de varios pro-
cesos de ampliación: 1972, construcción de 24 nuevas ha-
bitaciones; 1974, implementación de 50 nuevas piezas y 
salones de eventos; 2012, inauguraron del Bloque Ejecuti-
vo con 90 nuevas habitaciones; alcanzando una oferta de 
184 habitaciones (entre simples, dobles, triples y suites), 
todas equipadas para los clientes más exigentes.

En este espacio, las personas se capacitaron sobre 
temas relacionados al entorno económico de la cons-
trucción, los riesgos que afectan las obras de ingenie-
ría y montaje, y las coberturas de seguros que cubren 
estos riesgos. También participo Andrés Artopoulos, 
ingeniero industrial de la Universidad de Buenos Aires, 
especialista en análisis de riesgos y proyectos de insta-
laciones contra incendios en todo tipo de actividades 
comerciales e industriales, y docente a cargo de cursos 
de capacitación para suscriptores de compañías de se-
guros y reaseguros.

“Nuestro objetivo como empresa con 32 años de ex-
periencia en corretaje de seguros es dar a conocer el 
gerenciamiento de riesgos en el rubro de la construc-
ción dentro de un entorno económico en movimien-
to”, destacó Andrés Kieffer, vicepresidente de Nego-
cios de Kieffer & Asociados.

Boliviana de Aviación (BOA) y la aerolínea estadouni-
dense American Airlines, anunciaron un acuerdo in-
terlineal para viajes a través del cual los pasajeros que 
originen viaje en las ciudades de La Paz, Cochabamba, 
Sucre y Tarija, podrán conectar con el vuelo directo 
que American Airlines ofrece diariamente de Santa 
Cruz y Miami. Este acuerdo permitirá a los pasajeros 
comprar boletos de American Airlines incluyendo los 
tramos operados por Boliviana de Aviación.

“este acuerdo nos permite ampliar la oferta de servi-
cios de Boliviana de Aviación en Estados Unidos po-
sibilitando a nuestros pasajeros conectar hasta Was-
hington donde reside una comunidad muy grande de 
bolivianos “destaco Ronald Casso, gerente general de 
Boliviana de Aviación.

Edson Jáuregui gerente de ventas American Airlines, Ronald Casso 

gerente general Boa.

HOTEL CORTEZ 

C U M P L E 
M E D I O  S I G L O 
A P U N T A L A N D O 
EL 
DESARROLLO 
CRUCEÑO

B O L I V I A N A  D E 
AV I A C I Ó N  Y  A M E R I C A N 
A I R L I N E S 

A N U N C I A R O N  S U  
A C U E R D O 

INTERLINEAL 
PARA VIAJES 

Miriam de Suárez, Juan Carlos Ballivián, ejecutivos de Bisa Seguros

KIEFFER Y 
ASOCIADOS 

PARA EL 
SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIóN

O R G A N I Z Ó 
C A P A C I T A C I Ó N 
S O B R E  S E G U R O S

Marco Antonio Cortéz, presidente del Diectorio, junto al personal del 
Hotel Cortéz.
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En el hotel Marriott Santa Cruz se llevó a cabo un 
desayuno trabajo a cargo de la empresa Sepcon 
S.R.L. con el objetivo de socializar el Congreso 
Regional de la Asociación Internacional de Cons-
tructores de Pipe Line & Off Shore (IPLOCA). 
que por primera vez se realizará en América La-
tina.El evento tendrá lugar el próximo 9 de octu-
bre en la ciudad de Lima-Perú con una importan-
te presencia de personalidades del sector público 
y privado, así como de miembros e invitados de 
diversos países de la región, Norte América y Eu-
ropa.

El objetivo principal de este evento será, por tan-
to, generar un espacio de interacción entre los 
miembros actuales y potenciales para promover 
el relacionamiento entre las empresas operado-
ras, las empresas de construcción, desarrollado-
res de tecnologías y, las entidades gubernamen-
tales encargadas de la planificación estratégica 
del desarrollo de la infraestructura de ductos. Al 
desayno aistieron importantes actores del rubro.

C O N G R E S O  D E  I P L O C A

S E S I O N A R Á  P O R 
P R I M E R A  V E Z 

EN 
LATINOAMéRICA  
LIMA- PERÚ 

Willy Orosco, Oscar Terceros, David Cuñado, Natalia Heringer
Ricardo Carrillo, Mauricio Cognigni, Cristian Jalid, Fernando Daza. 

Jorge Taborga director general Sepcon SRL

Desayuno – Trabajo Socialización del Congreso IPLOCA 

Enrrique Menacho, Yuseff Akly, David Cuñado
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EL ENCUENTRO POCO USUAL de 

combustibles fósiles vs combustibles verdes
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El 1er Foro Internacional del Gas, 
Petroquímica y Combustibles 
Verdes Bolivia 2018, permitió 

juntar dos áreas tradicionalmente con‑
frontadas como la de los combustibles 
fósiles y los combustibles verdes, y a 
dos sectores políticamente enfrenta‑
dos de manera regular. La dinámica se 
dio luego de más de 10 años de que el 
sector privado estableciera una plata‑
forma anual de análisis de la industria 
petrolera, después de la nacionaliza‑
ción de los hidrocarburos, efectiviza‑
da mediante Decreto Supremo 28701 
en mayo de 2006.

En efecto, la Cámara Boliviana de Hi‑
drocarburos que posteriormente agre‑
garía el capítulo energía para ser cono‑
cida actualmente como CBHE, arrancó 
en 2008 con el primer congreso sobre 
gas y energía, invitando a expertos na‑
cionales e internacionales con el obje‑
tivo de analizar la dinámica del sector 
bajo el nuevo esquema que suponía 
ceñirse a una concepción político‑
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El negocio de los combustibles consiguió juntar a 

actores tradicionalmente 
enfrentados y políticamente 
distanciados. El 1er Foro Internacional del 

Gas, Petroquímica y de los Combustibles Verdes Bolivia 

2018, sirvió de escenario para ese acercamiento con 

la idea de construir una matriz energética 
menos contaminante…

Vesna Marinkovic U.

ideológica que priorizaba la batuta del 
Estado frente al mercado.

Por diez años continuos la CBHE pro‑
tagonizó con éxito esta plataforma de 
encuentros y lectura del sector para fi‑
nalmente este año acordar, con el Go‑
bierno, la realización conjunta de esta 
actividad que anualmente concentra 
a los representantes de las grandes 
empresas petroleras, de servicios y 
consultoras, concentradas en graficar 
el estado de situación de una de las 
industrias más poderosas del planeta 
como es precisamente la de los hidro‑
carburos.

Después de la nacionalización, Yaci‑
mientos Petrolíferos Fiscales Bolivia‑
nos( YPFB), había logrado establecer 
un espacio paralelo a este foro empre‑
sarial y desde 2010 arrancó con una 
versión propia de análisis congregan‑
do, con apenas un mes de diferencia al 
evento de la CBHE, a los actores más 
rutilantes del negocio petrolero en 
base a un importante despliegue logís‑
tico, de recursos y de expositores.

LA HORA ACTUAL

Según algunos analistas del sector, 
el derrumbe de los precios del crudo 
así como la propia dinámica interna 
habría ido cediendo terreno a la cons‑
trucción de un espacio conjunto de 
lectura de la realidad hidrocarburífera 
en Bolivia, con el aditamento de incor‑
porar el análisis de los combustibles 
verdes, tradicionalmente enfrentados 
o cuando menos minimizados por el 
poder de los hidrocarburos, en la com‑
posición de la matriz energética global 
y la generación de energía.

El 1er Foro Internacional del Gas, Pe‑
troquímica y Combustibles Verdes Bo‑



fundamental para la visita y desem‑
barco de varias empresas petroleras 
interesadas en el potencial gasífero 
de Bolivia, y atraídas por la seguridad 
jurídica y las proyecciones de trabajo 
que ofrece el país en este rubro. Una 
constancia, además, dicen, de que se 
está en una buena ruta.

Con todo, las fuertes y permanentes 
críticas que llegan del lado opositor, 
demandando una mayor apertura al 
capital internacional, fueron parte de 
esta coyuntura. Se centraron nueva‑
mente en la falta de seguridad jurídi‑
ca para el inversor, y lo que sería una 
apuesta tardía del Gobierno, inversio‑
nes en exploración. El Gobierno dice 
que esa postura sólo busca reencontrar 
los “acomodos pagados” del que mu‑
chos gozaban dentro del sector y que 
no tendría nada que ver con la actual 
realidad hidrocarburífera del país.

NUEVOS MERCADOS

El gerente de evaluación de recursos 
hidrocaruburíferos de YPFB, Javier 
Esquivel, cierra la lectura optimista 
del sector destacando la presencia en 
la petrolera estatal de un importante 
contingente de jóvenes profesionales 
que se habrían especializado en el ex‑
terior, sumando al sector capacidades 

actualizadas y optimizadas para un 
manejo eficiente y preciso en la in‑
dustria de los hidrocarburos. Dice que 
este contingente de jóvenes hoy están 
en niveles intermedios manejando 
proyectos pero que seguramente serán 
los nuevos “managers” de YPFB en el 
futuro, por el capital significativo de 
conocimiento y gestión del que gozan, 
remarcando que la empresa “no ha es‑
tado parada”.

En este marco, se mostró una postura 
gubernamental abierta a nuevos mer‑
cados como el Paraguay y Perú, sin 
mencionar el mercado chileno, ade‑
más de la nueva dinámica apertura‑
da para la venta de gas a empresarios 
brasileros, una vez que Petrobras dejó 
abierta la negociación entre el Gobier‑
no boliviano y el sector privado del 
vecino país. 

Si bien el gas no convencional no aca‑
paró la atención de la agenda de este 
foro, no se descuidó su alusión en 
base al desarrollo de Vaca Muerta en 
Argentina, y las posibilidades que in‑
cluso Bolivia tendría en perspectiva 
y en base a la tendencia inocultable 
en el sector de incursionar en el frac‑
king, asegurando que los problemas 
medioambientales que ocasionaría se‑
ría un tema “superado”. 
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EvO MOrALES AYMA, PrESiDENTE 
DEL ESTADO PLUriNACiONAL

LUiS ALBErTO SÁNChEz, MiNiSTrO 
DE hiDrOCArBUrOS

CLAUDiA CrONENBOLD,
 PrESiDENTE DE LA CBhE

 “Quiero saludar nuevamente al sector 
agropecuario cruceño por orientar-
nos, enseñarnos para que conjunta-
mente podamos trabajar y así todos 
ganamos, con etanol, con seguridad 
habrá reducción en la subvención y 
(…) la importación de los líquidos, es 
otra forma de cómo seguir mejoran-
do nuestra economía nacional”, dijo  
Morales en el marco del acto de inau-
guración del evento donde anunció la 
promulgación de la Ley del Etanol para 
septiembre.

 “Había dos congresos, uno de Yaci-
mientos Petrolíferos Fiscales Bolivia-
nos (YPFB) y el otro de la Cámara 
Boliviana de Hidrocarburos y Energía 
(CBHE), así que hemos tomado la 
decisión de unir los dos congresos y 
hacer un gran congreso (…). El gas 
mueve la industria, la minería, el agro, 
así como otros sectores”, dijo la autori-
dad ratificando el acercamiento entre 
el Gobierno y la empresa privada del 
sector agropecuario..

La presidenta de la Cámara Boliviana 
de Hidrocarburos y Energía (CBHE), 
Claudia Cronenbold, afirmó que el 
evento significó aunar esfuerzos para 
crear un gran foro de marca boliviana 
y de talla mundial en el que los asisten-
tes compartieram “una visión sobre los 
desafíos de la ndustria de hidrocarbu-
ros”, a tiempo de asegurar que el Foro 
“Es una oportunidad única para actua-
lizar nuestros conocimientos acerca 
de la realidad del sector, hacer buenos 
negocios, realizar contactos y conocer 
los principales proyectos de la indus-
tria”. 

livia 2018, realizado a fines de agosto 
de este año, en una versión organizada 
entre el Gobierno y la CBHE, arrojó la 
impresión de que todo es posible, por 
lo menos en materia de análisis. En 
esta línea, dicho evento logró una inte‑
resante visualización del mercado del 
gas a futuro, el posicionamiento den‑
tro de este mercado del gas boliviano 
que, en criterio de algunos expertos, 
“es como una jugada de ajedrez”, en un 
contexto que expone a una Argentina 
en crisis, un Brasil en complicaciones 
y una Bolivia con un panorama intere‑
sante como proveedor de gas.

Según el gobierno, Bolivia no sólo es 
proveedor sino que también ofrece se‑
guridad energética a la región lo cual 
le confiere un rol expectante a nivel de 
país productor de hidrocarburos espe‑
cialmente en América del Sur y sobre 
todo frente a sus dos mercados tradi‑
cionales como son Brasil y Argentina, 
precisamente. El evento tuvo la virtud 
de marcar esta peculiaridad y ofrecer 
una imagen de Bolivia con algunas 
ventajas comparativas frente a otros 
países de la región.

POTENCIAL GASÍFERO

Para los expertos del lado oficialista, 
esta situación es inobjetable y causa 
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HACIA LOS COMBUSTIBLES 
VERDES

En este contexto y remarcando la impor‑
tancia de los combustibles verdes para 
el desarrollo de la economía nacional, el 
incremento de fuentes de empleo y la re‑
ducción de emisiones, el 1er Foro Inter‑
nacional del Gas, Petroquímica y Com‑
bustibles Verdes Bolivia 2018, irrumpió 
formalmente en la consideración del 
etanol y el biodiésel como una alternati‑
va para el desarrollo económico, la sus‑
tentabilidad del agro y la diversificación 
de la matriz energética, en momentos 
cuando el derrumbe de los precios del 
crudo continua exigiendo mirar hacia la 
diversificación en la generación de ener‑
gía, así como a nuevas fuentes de ingreso 
para el erario público.

En esta línea, el presidente del Estado 
Plurinacional, Evo Morales Ayma expli‑
có explicó durante la inauguracion de 
dicho evento, la decisión de ingresar a 
la producción de combustibles verdes 
como el etanol y el biodiésel, cuando 
para muchos todavía esta es una alter‑
nativa energética compleja y altamente 
combatida por movimientos ambienta‑
listas a nivel mundial. En una actitud de 
apertura, el primer mandatario se com‑
prometió a dar viabilidad a la comercia‑
lización del etanol, asegurando las medi‑
das legales necesarias para su efectiviza‑

OSCAr BArriGA, PrESiDENTE YPFB

“Este foro aúna los esfuerzos entre el 
sector público y privado para reunir en 
un solo evento a las empresas más im-
portantes de hidrocarburos del mun-
do y a organismos internacionales de 
gas y petróleo”, sostuvo el presidente 
de YPFB, Oscar Barriga para quien el 
evento fue el escenario para reunir a 
un selecto grupo de expertos en mate-
ria de hidrocarburos de todo el mundo.

ción en el territorio nacional. En esta 
línea, se supo que los ingenios de 
Santa Cruz ya están con su produc‑
ción en marcha para poder cumplir 
con los volúmenes comprometidos 
para este año.

Bolivia no sólo es 
proveedor sino 
que también 

ofrece 
seguridad 
energética 
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Basra Megaprojects Conference es el punto de encuen‑
tro para funcionarios del gobierno, interesados de la in‑
dustria, compradores y vendedores para discutir cómo 
pueden reforzar la economía de Iraq mediante el desa‑
rrollo de los sectores de petróleo y gas de la Gobernación 
de Basora.

Lugar: Estambul – Turquía   
Desde el 09/10/2018 hasta el 10/10/2018
Para mayor información: https://www.cwcbasraoilgas.com/

El objetivo principal del Congreso será generar un espacio de interacción 
entre los miembros actuales y potenciales para promover el relaciona‑
miento entre las empresas operadoras, empresas de construcción, los de‑
sarrolladores de tecnologías y, las entidades gubernamentales encargadas 
de la planificación estratégica del desarrollo de la infraestructura de duc‑
tos. El evento contará con el concurso de miembros asociados a IPLOCA 
de diversos países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Lugar: Lima – Perú  
Desde el 09/10/2018 hasta el 09/10/2018
Para mayor información: https://www.iplocaregionalmeeting.com/ y 
www.energiabolivia.com 

PArA TOMAr EN CUENTA

1

2

3

Con el apoyo oficial y los discursos principales de Gabriel Mbaga Obiang Lima, Ministro 
de Minas e Hidrocarburos, Juan Antonio Ndong Ondo, Director General Sonagas GE, 
Antonio Oburu Ondo, Director General de GEPetrol y participación de los principales 
actores en el país y en el Continente africano, la Cumbre será la plataforma anual oficial 
para los anuncios del Gobierno y para establecer nuevas asociaciones comerciales en la 
región.

Lugar: Malabo, Equatorial Guinea
Desde el 04/10/2018 hasta el 05/10/2018
Para mayor información: https://www.cwceg.com/ 

Energía para transformar. El lema 2018 
de Rio Oil & Gas sintetiza el escenario de 
reanudación de la industria, con la recupe‑
ración de los precios del petróleo y nuevas 
subastas previstas para 2018 y 2019. A tra‑
vés del congreso, de la exposición y de los 
eventos paralelos, vamos a discutir juntos 
las perspectivas y caminos para el futuro 
de la industria en Brasil y en el mundo. 
Una propuesta 360° para reunir toda la 
cadena productiva del sector y, finalmen‑
te, alcanzar nuestro objetivo en común: el 
crecimiento y destaque de la industria en 
Brasil.

Lugar: Rio de Janeiro, Brasil 
Desde el 24/09/2018 hasta el 27/09/2018
Para mayor información: http://www.riooil-
gas.com.br/ 

4

BASrA MEGA PrOJECTS, PETróLEO, GAS Y 
MEDiO AMBiENTE

riO OiL & GAS 2018

CONGrESO rEGiONAL DE LA ASOCiACióN 
iNTErNACiONAL DE CONSTrUCTOrES DE PiPE LiNE & 
OFF ShOrE (iPLOCA) 

ThE EQUATOriAL GUiNEA GAS SUMMiT 2018
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Vesna Marinlovic U.

1¿Cuál su impresión sobre la recien-
te certificación de reservas de gas 
en Bolivia?

 
Bien, la pregunta de cualquier potencial 
comprador externo es si hay gas suficien-
te en Bolivia para atender demandas fu-
turas. De manera que un primer paso es, 
por supuesto, certificar las reservas exis-
tentes. No obstante, en muchos aspectos 
la futura producción de Bolivia o el futu-
ro abastecimiento para esos potenciales 
compradores va depender de reservas 
que se coloquen como resultado de nue-
vos descubrimientos exploratorios y  eso 
requiere inversiones en exploración que 
no dejan de ser de riesgo en un contexto 
ademas de campos declinantes como es 
el caso de San Alberto, San Antonio y la 
necesidad de, justamente, hacer esas in-
versiones exploratorias. Si Bolivia quiere 
continuar con esos ingresos a futuro debe 
mirar su entorno de manera cuidadosa 
pues ocurre que a su alrededor sus po-
tenciales compradores han comenzado a 
tener nuevas fuentes de abastecimientos 
y nuevas opciones de disponibilidades de 
gas. Por ejemplo, el presal en Brasil y Vaca 
Muerta en Argentina. Bolivia también 
debe mirar el comportamiento del GNL 
que se muestra bastante flexible, siempre 
tocando la puerta en términos de opcio-
nes de abastecimiento y también con la 
flexibilidad de ser interrumpible en algu-
nos casos.

2Aunque parece ser que el GNL ha 
dejado ser el fantasma para el gas 
boliviano… 

Podría ser menos agresivo en términos 
de precios según nuestros pronósticos. 
Actualmente vemos al mercado del GNL 
más balanceado, la eventual sobreoferta 
entre el 2020-2023 sería menor debido 
a que hay una demanda creciente en los 
mercados de Asia, sobre todo China y el 
Sudeste Asiático, y vemos que el balance 
va a ser más justo. Eso hace que los pre-
cios en esa ventana de tiempo no sean tan 
bajos como esperábamos. Sin embargo, es 
una opción a considerar para cualquier 
potencial comprador tanto en Brasil como 
en Argentina y, tal como lo que mencio-
naba en mi exposición, si no hay acceso 
a transporte, si por ejemplo las distribui-
doras no tuvieran acceso a los potenciales 
abastecedores, una buena opción es tener 
GNL que directamente puede alimentar 
la cisterna o una planta térmica y eso es 
lo que ha pasado en Brasil en los últimos 
años; por no haber acceso a infraestuctu-
ra de procesamiento y transporte, el GNL 
fue una buena opción para las plantas tér-
micas. Esa es la flexibilidad que ofrece el 
GNL actualmente. 

3Sin embargo, al momento el precio 
del gas boliviano continúa siendo 
más competitivo…

Depende, si se tiene precios altos del pe-
troleo y como actualmente está indexado 
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PerFiL

Mauro Chavez tiene un doctorado en Pla-
nificación Energética de la Universidad Fe-
deral de Rio de Janeiro, donde desarrolló un 
modelo de prospectiva y análisis para los 
mercados de gás natural del Cono Sur. En 
Wood Mackenzie, lidera el estudio de los 
mercados de gas natural y GNL en Latino 
América y el Caribe.
Antes de unirse a Wood Mackenzie, Mauro 
fue investigador visitante en el Imperial Co-
llege en Inglaterra, en el Centro de Investi-
gación sobre el Ambiente y Sostenibilidad 
en Portugal, y trabajó cuatro años en el 
Centro de Economia de la Energía y el Am-
biente en Brasil como investigador senior. 
Anteriormente trabajó en el Ministerio de 
Minas y Energía del Perú, y en el Fondo Na-
cional del Ambiente del mismo país.
Es graduado con honores en Ingeniería Me-
cánica Eléctrica de la Universidad Nacional 
de Ingeniería (Peru) y magister en Planea-
miento de Sistemas Energéticos de la Uni-
versidad Estadual de Campinas (Brasil).
Mauro cuenta con más de 10 años de ex-
periencia en los mercados de energía en 
América Latina. Asimismo, ha publicado 
una serie de artículos científicos en revistas 
indexadas internacionales y es un revisor 
del Energy Policy Journal, Energy (Oxford).
Es parte del staff de Wood Mackenzie en la 
oficina de Rio de Janeiro.

a una cesta de derivados de este combus-
tible, el precio del gas también será alto y 
puede incluso sobrepasar al GNL si suma-
mos la tarifa de transporte. 

4Pero lo mismo puede ocurrir con el 
GNL, ¿verdad?

En el caso del GNL depende de cómo se 
haga la contratación. Es de libre indexa-
ción, puede indexarlo al petróleo, al Hen-
ry Hub, se puede indexar al NBP. El desa-
fío para Bolivia es saber cómo precificar, 
cómo definir el nuevo precio después de, 
por ejemplo, que el contrato con Brasil 
termine. Es cómo definir el precio de tal 
forma que continué teniendo ingresos 
relevantes pero al mismo tiempo no sea 
tan caro que me haga perder mercados 
porque siempre van a existir otros ofer-
tantes que puedan ofrecer combustible a 
un precio competitivo. Por tanto, hay que 
tener bastante inteligencia comercial y 
sobre todo que los contratos sean mucho 
más sofisticados.

5Sin embargo, ¿Brasil podrá tener en 
este momento un vendedor tan es-
tratégico como es Bolivia? 

Hay también otras opciones 

6¿Por ejemplo? 

Por ejemplo todos las compañías que hay 
en el presal actualmente. 

7Pero el presal puede estar como al-
ternativa más barata que el gas bo-
liviano para el Brasil? 

Si, hay opciones para una porción del  gas 
en el presal, casi la mitad es reinyectado. 

8Pero eso lo hace un gas más caro…
 

No, al contrario, tiene un flujo de caja 
donde la venta del petróleo paga todos o 
la mayor parte de los costos, por lo que 
el break-even del gas puede ser marginal. 
Además ese gas reinyectado por una ló-
gica de recuperación secundaria primero, 
pero luego por no tener un acceso a mer-
cado.  Además por ser un gas asociado su 
producción no es flexible por lo que si 
no hay una forma de colocar ese gas, una 
reinyección superior puede comprometer 
producción de petróleo. 
9.- Sin embargo al momento no ha dismi-
nuido el interés de Brasil por el gas boli-
viano, ¿verdad? 

Es una opción relevante obviamente, so-
bre todo para las distribuidoras del Sur de 
Brasil. Es la opción primera que deberían 
de tener, sin embargo, si es que no ven 
una Bolivia proactiva comercialmente, 
una Bolivia que de soluciones tanto en 
flexibilidad como que les permita a ellos 
ser más competitivos en precio dentro 
de su mercado; al final pueden optar por 
otras opciones de abastecimiento como el 
GNL. 

10Y, ¿estaremos siendo una Bo-
livia proactiva o tenemos una 
regulación dura?

No es cuestión de regulación. Es una cues-
tión de rediseño de la estrategia comer-

cial de YPFB.No es la misma situación de 
20 años atrás cuando era la única fuente 
de gas y se tenía un racional de substituir 
fuel oil y diesel. Ahora han cambiado las 
cosas y existen escenarios de sobreoferta.

11¿Para quién? 

Para el mercado de gas en general. Hay 
competencia y hay que adaptarse. El mun-
do ha cambiado, y se ha vuelto más desa-
fiante hacer dinero en el negocio del gas 
y uno tiene que adaptarse a la nueva rea-
lidad. Pensando en el largo plazo, Bolivia 
debería de ser el primer interesado en la 
integración de los mercados de gas a nivel 
regional; el primer interesado en que, por 
ejemplo, se desarrolle mercados spot en 
todo el Cono Sur, de tal forma que esos 
mercados reflejen los precios estacionales 
o reflejen precios mayores por eventuali-
dades del balanceamiento. En los merca-
dos spot hay un premio a la flexibilidad 
y una de las ventajas del gas Boliviano es 
que es un gas flexible, es un gas conven-
cional no asociado.

12Y, ¿qué se debería hacer para 
lograr esta integración? 

Es un trabajo de largo plazo pero que se 
tiene que comenzar desde ahora. Se trata 
de una coordinación con los diferentes 
gobiernos y; segundo, a nivel de Ministe-
rios y agencias reguladoras y, entonces, ir 
armando las discusiones para elaborar los 
consensos, lograr que esto se discuta e in-
volucrar la academia, las entidades multi-
laterales, consultorías independientes. Un 
visionario estaría pensando en ello.

Wood Mackenzie se muestra proclibe a la integración de 

mercados de gas en el Cono Sur. Esto supondría 
armar discusiones para elaborar 

consensos.
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www.siemens.com.bo

Innovación y tecnología

Siemens es una empresa transnacional posicionada a lo largo 
de la cadena de valor de electrificación, automatización y 
digitalización. Encargándose de la generación, transmisión y 
distribución de soluciones de redes inteligentes y la 
aplicación eficiente de la energía eléctrica.
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La lucha contra el cambio climático se acerca a un PUNTO 
DE INFLEXIóN (*)

Patricia Espinosa ,  
Anne Hidalgo (**) 

En septiembre se celebrará en San 
Francisco la Cumbre Global de 
Acción Climática, una de las reu‑

niones internacionales sobre el cambio 
climático más grandes que el mundo 
haya visto. Se pretende que el evento, 
cuyo tema es “llevar la ambición al si‑
guiente nivel”, sea una plataforma de 
lanzamiento para una acción acelerada 
que permita al mundo alcanzar los ob‑
jetivos fijados por el acuerdo de 2015 
sobre el clima firmado en París. Es una 
oportunidad única para avanzar en el 
combate al calentamiento global, pero 
para aprovecharla es imprescindible 
que se involucren todas las partes inte‑
resadas.

En París la comunidad internacional 
acordó limitar el aumento de la tem‑
peratura global media a no más de 2 
grados Celsius (y mejor aún 1,5 °C) por 
encima de los niveles preindustriales. 
A tal fin, se encomendó a los gobiernos 

nacionales la tarea de elaborar planes 
de acción climática propios, llamados 
“contribuciones determinadas a nivel 
nacional” (NDC por la sigla en inglés).

Pero los gobiernos nacionales no pue‑
den hacerlo solos. Cada uno debe hacer 
su parte (incluidos actores en todos los 
niveles de gobierno, dirigentes empre‑
sariales, inversores y la sociedad civil). 
Esto demanda una nueva forma de mul‑
tilateralismo inclusivo, que también es 
aplicable a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, complementarios de los 
compromisos del acuerdo de París.

Es una tarea inmensa, pero abundan 
los motivos para el optimismo. Hay 
un interés global nunca antes visto en 
la creación de un futuro descarboniza‑
do y climáticamente seguro, con una 
economía ecológica dinámica, una so‑

En septiembre de este año se pretende llevar la “ambición” 
sobre el clima al siguiente nivel, sostienen las autoras de este in-
teresante artículo que destaca el involucramiento de mujeres en 

el “combate” medioambiental.
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(*) https://www.project-syndicate.org/
commentary/global-climate-action-sum-
mit-opportunity-by-patricia-espinosa-
and-anne-hidalgo-2018-08/spanish

(**)Patricia Espinosa es Secretaria Ejecu-
tiva de la Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático, y 
Anne Hidalgo es Alcaldesa de París y Pre-
sidenta de Ciudades C40.

ciedad próspera y un medioambiente 
saludable.

En todo el mundo, en 2017 el 70% del 
agregado neto de capacidad de genera‑
ción de energía correspondió a fuentes 
renovables (según el Informe 2018 so‑
bre la situación mundial de las energías 
renovables). Además, como parte de la 
Coalición Under2, más de 200 estados, 
regiones y gobiernos municipales se 
han comprometido a reducir las emi‑
siones de gases de efecto invernadero al 
menos un 80% por debajo de los niveles 
de 1990 de aquí a 2050.

Los centros urbanos también están de‑
mostrando capacidad para el liderazgo 
y la innovación en relación con el clima. 
La ciudad de Nueva York ordenó rea‑
condicionar 14 500 de sus edificios más 
contaminantes. Shenzhen se convirtió 
en la primera ciudad del mundo provis‑
ta de una flota de autobuses totalmente 
eléctrica. Curitiba (Brasil) introdujo un 
nuevo modelo de producción urbana de 
alimentos. Y Oslo creó un presupuesto 
climático como guía para la toma de de‑
cisiones financieras.

En el nivel empresarial, la coalición We 
Mean Business informa que más de 700 
empresas, con un valor total de merca‑
do superior a los 16 billones de dólares, 
han formulado compromisos de largo 
alcance para el clima. Y 289 inversores, 
con una cartera conjunta de activos de 
alrededor de 30 billones de dólares, se 
sumaron a la iniciativa quinquenal Cli‑
mate 100+, que busca trabajar con los 
principales emisores corporativos de 
gases de efecto invernadero de todo el 
mundo para mejorar la gobernanza en 
lo referido al cambio climático, limitar 
las emisiones y mejorar la publicación 
de información financiera relacionada 
con el clima. Se prevé que con esto la 
emisión mundial de bonos verdes este 
año puede alcanzar los 300 000 millo‑
nes de dólares.

Pero todavía falta mucho para estar a 
salvo. Los científicos coinciden en que 
para lograr neutralidad de carbono (un 
nivel de emisión tan bajo que asegure 
su absorción por los bosques, los suelos 

y otros sistemas naturales) a media‑
dos de siglo, las emisiones mundiales 
de dióxido de carbono deben dejar de 
crecer y empezar a disminuir en 2020. 
Hasta ahora, han alcanzado (o es posi‑
ble que hayan alcanzado) este punto de 
inflexión unos 50 países, y pronto se les 
sumarán otros. Es un avance, pero no 
es suficiente.

Lo cierto es que la tasa actual de acu‑
mulación de gases de efecto invernade‑
ro en la atmósfera nos llevará en poco 
tiempo muy por encima del límite de 
1,5 °C, superado el cual los peores efec‑
tos del cambio climático serán inevita‑
bles. Los fenómenos meteorológicos 
extremos son cada vez más frecuentes, 
como muestran las temperaturas ré‑
cord registradas en el mundo este año. 
De seguir las tendencias actuales, es 
muy posible que la temperatura mun‑
dial media aumente 3 °C, lo que pondrá 
en riesgo sistemas naturales como los 
arrecifes de coral, las selvas y las regio‑
nes polares.

Todas las partes involucradas deben 
reafirmar su compromiso en la lucha 
contra el cambio climático. Para im‑
pulsarlo, la Cumbre Global de Acción 
Climática y sus organismos asociados 
han emitido una amplia variedad de 
desafíos nuevos, que incluyen el ob‑
jetivo de generación nula de residuos 
urbanos, llegar a que 500 empresas se 
pongan metas con respaldo científico e 
iniciativas para acelerar la adopción de 
vehículos no contaminantes.

Estos esfuerzos no sólo protegerán el 
medioambiente, sino que también es‑
timularán la economía. Un informe re‑
ciente de New Climate Economy indica 
que sólo en el sector transporte, la tran‑
sición a una economía descarbonizada 
puede crear en todo el mundo 23 millo‑
nes de empleos al año.

Tal vez lo más importante es que una 
muestra de acciones ambiciosas en esta 
lucha por parte de los líderes de dife‑
rentes sectores puede inspirar a los go‑
biernos nacionales a aumentar las NDC 
antes de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático que 
se celebrará en diciembre en Polonia, 
donde se terminarán de definir las pau‑
tas de implementación del acuerdo de 
París. Actuar separados es difícil; ac‑
tuar juntos nos inspira y nos ayuda a 
todos a hacer más. Y tenemos que hacer 
más, si queremos dejar a las generacio‑
nes futuras un planeta sano.

“Actuar 
separados es 

difícil; actuar juntos 
nos inspira y nos 
ayuda a todos a 

hacer más”
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El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez promovió una 

gráfica sobre la decisión de ingresar a los combustibles verdes. 

Preguntó las ventajas y desventajas para concluir afirmando que 

esta fue “la mejor decisión” que se pudo haber 

tomado en materia energética.

Sinergias para el desarrollo de los 
COMBUSTIBLES VERDES
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Raúl Serrano

El biodiésel no estaba en el li‑
breto, dijo Cristobal Roda, 
presidente del Ingenio Sucro‑
alcoholero Aguaí, durante su 

participación en el panel Sinergias para 
el desarrollo de los combustibles ver‑
des, del 1er Foro Internacional del Gas, 
Petroquímica y Combustibles Verdes 
Bolivia 2018, realizado a fines de agosto 
en Santa Cruz de la Sierra.

Sin embargo, aseguró que es el sector 
privado el que debe tomar el reto. “No‑
sotros, como sector agroindustrial asu‑
mimos el biodiésel con la responsabili‑
dad de ser parte del cambio de la matriz 
energética”, precisó remarcando que lo 
hacen como una complementariedad 
del sector y de ninguna manera entran‑
do en competencia con la producción 
de azúcar. 

“No faltara azúcar”, acotó en la línea 
de neutralizar posturas contrarias a 
la producción de biocombustibles en 
atención a sus posibles efectos negati‑
vos con la seguridad alimentaria.  

PREPARANDO LAS CONDICIONES 
TÉCNICAS

El vicepresidente Álvaro García Line‑
ra dijo, en el acto de clausura, que este 
evento había lanzado el reto de pre‑
parar las condiciones técnicas para el 
biodiesel. Lo hizo después de escuchar 
atentamente las sinergias entre Estado 
y empresa privada manifestadas en el 
contexto de este cónclave y ratificando 
la voluntad del Gobierno de transitar 
hacia una matriz energética más lim‑

Este evento nos da una tremenda alegría al sector agroindustrial. Hace un año que se 
firmó un convenio para llevar adelante este programa de introducción de los biocom-
bustibles, estamos a un año y esperamos que se pueda aprobar el proyecto. Introdu-
cir los biocombustibles no ha sido fácil en ningún país y debo felicitar por la voluntad 
política de llevar adelante esta introducción. Ver al presidente de YPFB hablando de 
combustibles verdes es, por tanto, una satisfacción y los efectos multiplicadores son 
realmente grandes.

Tenían que alinearse tres estrellas para que este proyecto sea exitoso. El primero, mer-
cado, Bolivia importa el 20% de su gasolina, porqué no permitirnos a nosotros hacerlo. 
El mercado crece a un ritmo de 4 a 5% al año, entonces, el mercado existe. Segunda es-
trella, voluntad del Estado y la decisión empresarial. La tercera, precio del litro de alco-
hol. Sin precio era imposible hacerlo. Llegamos a la formula del “precio de indiferencia”, 
a pesar que es un precio menor el del etanol frente al del azúcar pero al productor le 
pagaremos un precio promedio entre azúcar y etanol que es un precio razonable. Esas 
tres estrellas han permitido viabilizar un proyecto que tendrá unos efectos multiplica-
dores en la economía muy grandes.

CRISTOBAL RODA: “TENÍAN QUE ALINEARSE 
TRES ESTRELLAS”
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Yo creo que la seguridad alimentaria de ninguna manera será afectada con la produc-
ción de biocombustibles; contra hechos no hay discusión. Lo que se ha observado 
con su implementación en países como Brasil y Argentina ha sido la mayor prueba. El 
modelo brasilero es contundente al respecto; se consolidó económicamente hacien-
do que el etanol sea competitivo con el hidrocarburo equivalente y permitió que se 
produjeran excedentes alimentarios. Con la introducción del biodiesel derivado de la 
soya, tenemos que de cada tonelada de soya utilizada para procesarla sólo se pueden 
producir 200 litros de biodiesel y de esa misma tonelada nos van a sobrar 88 kilos 
de proteína como alimento, o sea que a mayor volumen de combustible producido 
mayor volumen de alimento.

Lo mismo pasa con la producción de etanol a partir de la caña: Brasil nos muestra 
que los empresarios tienen la responsabilidad de abastecer su mercado de azúcar 
porque sino el problema explotará sobre su propia economía. Por tanto, no se deja 
de atender el mercado del azúcar por la producción de etanol, pese a que el precio 
del azúcar este bajo, me parece que lo mismo se refleja en Bolivia donde por ahí el 
proyecto no sea de unanimidad pero hay un gran apoyo, los que no apoyan el etanol 
es porque no lo entienden.

MIGUEL DABDOUD: “LOS QUE NO APOYAN EL ETANOL ES 
PORQUE NO LO ENTIENDEN”

Hasta ahora no llegamos a aquilatar la verdadera importancia de este programa de 
incorporar el alcohol anhidro-etanol a la gasolina que significa un cambio trascen-
dental en la matriz energética. En todo estoy hay que destacar el esfuerzo publi-
co-privado que va a permitir inversiones del orden de $us 2600 millones de los cuales 
$us 900 millones serán del sector agrícola, $us 700 millones del industrial y cuyo 
efecto multiplicador se irradiará a todo el país.

Se generaran miles de empleos, cientos de millones de dólares que se van a econo-
mizar por concepto de importación de gasolina, se va a equilibrar nuestra balanza 
comercial que es deficitaria, se reducirá los niveles de déficit fiscal porque se reduci-
rán los niveles de subsidio a los combustibles que existe al momento. También ten-
dremos ventajas virtuosas en el campo medioambiental, pues hablamos de combus-
tibles limpios. Son todas ventajas, ha sido una coincidencia absoluta en lo que se 
refiere a intereses públicos y privados dirigidos a dinamizar la economía.

LUIS BARBERY, PRESIDENTE FEPSC: “COINCIDENCIA ABSOLUTA ENTRE 
INTERESES PÚBLICOS Y PRIVADOS”

pia. El ministro de Hidrocarburos, Luis 
Alberto Sánchez sostuvo, a su turno, 
que “no ha habido mejor decisión” que 
ingresar a los biocombustibles verdes. 

En el panel que tuvo como moderador 
al ministro de Hidrocarburos, Luis 
Alberto Sánchez, participaron el pre‑
sidente de la Federación de Empresa‑
rios Privados de Santa Cruz de la Sierra 
(FEPSC), Luis Barbery Paz; el presiden‑
te de YPFB, Oscar Barriga Arteaga; el 
presidente de la Cámara de Biocarbu‑
rantes del Gobierno del Estado de Sao 
Paulo, Miguel Dabdub; el presidente 
del Ingenio Sucroalcoholero Aguaí, 
Cristobal Roda; el presidente de la Cá‑
mara Automotriz, Erick Saavedra; y la 
presidenta de ASOSUR, Lili Fiorilo de 
Condorset.

El ministro de Hidrocarburos provocó 
un debate alrededor de la incorpora‑
ción del alcohol anhidro‑etanol a la ga‑
solina, como parte del programa dirigi‑
do a transformar la matriz energética 
en Bolivia, a partir del uso de biocom‑
bustibles. El panel fue un testimonio 
de importantes coincidencias entre el 
Estado y los privados, en dirección a 
viabilizar la puesta en marcha del eta‑
nol en el país. 

“…cientos de millones 
de dólares que se van a 
economizar por  concep-
to de importación de 

gasolina…”
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Bolivia tiene un potencial de 130 
TCF de GAS POR DESCUBRIR

Este volumen de gas “in situ” por descubrir justificaría, en parte, el 

interés de algunas petroleras extranjeras por mantenerse en territorio na-

cional y la posibilidad de otras de efectivizar desembarcos…

Vesna Marinkovic U.
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Bolivia cuenta con un potencial 
hidrocarburífero por descubrir 
de 130 Trillones de Pies Cúbi‑

cos (TCF por su sigla en inglés),  en 
las diferentes cuencas que actual‑
mente están siendo exploradas y es‑
tudiadas, lo que ira fortaleciendo en 
el corto, mediano y largo plazo la re‑
ciente certificación de 10,7 TCF, dijo 
a ENERGÍABolivia el gerente Técnico 
de administración de contratos E&E 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB), Javier Esquivel.

Indicó que se está trabajando en el 
Sistema Petrolero Boliviano, que con‑
tinua en estudio, y que hasta la actua‑
lidad tiene definido un volumen “in 
situ” por descubrir (YTFI), en cuen‑
cas como la del Subandino Sur, Suban‑
dino Norte, Madre de Dios, llanura 
Beniana y llanura Chaqueña. Precisó, 
además, que esta dinámica de trabajo 
en exploración,  es replicada en la ex‑
plotación y el manejo  de los campos 
maduros con el objetivo   incremen‑
tar e incorporar reservas de gas en el 
país.

Esto justificaría, en parte, el interés 
de algunas petroleras extranjeras por 
mantenerse en territorio nacional y 
la posibilidad de otras de efectivizar 
desembarcos en busca del hidrocar‑
buro gas que se ha convertido en la 
alternativa “limpia” del espectro de 
combustibles fósiles que hoy en día 
alimentan la matriz energética global.

 RESERVAS SOSTENIBLES

“Actualmente tenemos el volumen 
certificado, que es un número impor‑
tante y que asegura al país un futuro 
con gas en los próximos años”, subra‑
yó en relación a la reciente certifica‑
ción de reservas de gas, oficializada 
por la empresa canadiense Sproule 
International Limited que arroja 10,7 
de reservas Probadas; 12,5 Probables; 
y 14,7 Posibles, en Trillones de Pies 
Cúbicos. Dijo que dudar de estos da‑
tos era una “especulación”.

Acotó que como soporte a estas cifras, 
se tiene cinco pozos exploratorios ac‑
tivos que vienen empujando el trabajo 
de sumar reservas. Identificó, en esta 
línea, a los pozos Jaguar, Caranda, Bo‑
yui, Sipotindi e Incahuasi 5, y agregó 
que a ello deberá sumarse el próximo 
año un pozo exploratorio  a cargo de 
la empresa  Vintage, lo que en su cri‑
terio ira apuntalando las reservas cer‑
tificadas de gas.

Los nuevos convenios de estudio con 
Sonatrach de Argelia, Echo Energy de 
Londres  y las firmas y negociaciones 
de contratos como los suscritos con 
YPF Argentina, Gazpron, Shell, ade‑
más del que se estaría discutiendo con 
Chevron en Colombia en octubre, for‑
man parte del esquema de política de 

exploración y explotación con visión 
de incremento de reservas continuas.

LA CADENA ESTÁ COMPLETA

“Si se fija, la cadena esta completa: 
ya hay una certificación de reservas; 
hay pozos exploratorios perforándo‑
se; pero, también un portafolio de 32 
proyectos que soportan a estos cinco 
pozos explotarios y a los 12 que están 
en carpeta;  y otras áreas que conti‑
núan estudiándose; entonces, mien‑
tras se mantenga esta cadena de tra‑
bajos, Bolivia tendrá garantizadas sus 
reservas de gas”, acotó.

En criterio de Esquivel, toda esta 
cadena va a continuar su curso. Las 
áreas que anteriormente estaban 
como volumen “in situ” por descu‑
brir serán recursos y estos serán po‑
zos perforados para constituirse en 
reservas. “En tanto se mantenga este 
rumbo en YPFB y no pare; las reser‑
vas se irán incrementando por arriba 
de los 30 o 40 TCF”, dijo, reiterando 
que los 130 TCF son el volumen total 
visualizado en las cuencas, es decir, el 
volumen por descubrir. 

Para Esquivel esto da cuenta del im‑
portante potencial gasífero que ten‑
dría Bolivia en el concierto de países 
productores de gas y principalmente 
en la región. Lamentó que, pese a ello, 
persistan algunos cuestionamientos a 
la gestión del gobierno en materia hi‑
drocarburífera. 

En efecto, una vez oficializada la nue‑
va certificación de reservas, las críti‑
cas  no disminuyeron y agregaron una 
dosis de incertidumbre calificada por 
Esquivel de “infundada”. Dijo que los 
valores certificados dan seguridad a 
un sector deprimido después del últi‑
mo derrumbe de los precios del crudo 
que descolocó significativamente a la 
industria de los hidrocarburos.

LA IMPORTANCIA DE UNA 
POLÍTICA HIDROCARBURÍFERA

En el marco de una apreciación téc‑
nica, Esquivel destacó la importancia 
de la certificación, asegurando que 
esta pone en contexto los volúmenes 
de reservas existentes y que el valor 
determinado de 1P (10,7 TCF) y 2P 
(12,4 TCF), viene a constituirse en un 
paraguas altamente significativo para 
la planificación del sector, reflejando 
el estado de situación al 31 de diciem‑
bre de 2017. 

“Lo importante es destacar que la po‑
lítica hidrocarburífera que se viene 
ejecutando, busca evitar que las re‑
servas en el tiempo vayan decrecien‑
do, dentro de una política conjunta 
de exploración y explotación”, dijo a 
tiempo de explicar que las reservas 
no sólo aumentan por exploración y 

nuevos descubrimientos, sino tam‑
bién por la re categorización de re‑
servas con la evolución y madurez de 
datos en  los campos en desarrollo.

En este marco dijo,  por eso era muy 
importante la certificación de Sprou‑
le, pues en su criterio, brinda tranqui‑
lidad y seguridad al sector y al país 
en su conjunto. Sin embargo, afirmó 
que es necesario continuar trabajan‑
do para asegurar el volumen de gas en 
el futuro.

CINCO TALADROS

“Hoy tenemos cinco pozos perforan‑
do y no es poca cosa, pues se trata de 
cinco taladros exploratorios (Boyui, 
Caranda, Sipotindi, Jaguar, Incahua‑
si), lo que da cuenta de un proceso de 
trabajo que tiene que mantenerse”, 
dijo y aseguró que esto grafica que no 
solamente hay una certificación de 
reservas sino una política corporati‑
va para descubrir nuevas reservas de 
gas. 

Dijo que ahora es importante conti‑
nuar con estudios lo cual se estaría 
haciendo de manera ordenada para 
obtener recursos cuantificables, afir‑
mando que existe un portafolio gran‑
de de proyectos como el de Tataren‑
da, Iñao, Ingre, Sauce Mayu, Vitiacua,  
entre otros, que se traducen en una 
visualización de proyectos explora‑
torios y potenciales nuevas reservas. 

KNOW HOW, TECNOLOGÍA E 
INVERSIÓN

Reconoció que esta dinámica es fun‑
damental el Know How, la tecnología 
y la inversión. Destacó la importancia 
de los pozos Jaguar, Caranda, Boyui, 
Sipotindi e Incahuasi 5, dentro de los 
12 proyectos prioritarios y de los 24 
proyectos mas como cuantificados. 
“Este volumen total hoy nos da 30.5 
TC, dentro de estos están los 10,7 
pero a su vez a estos 30,5 vienen los 
130 a descubrir”, reiteró.

Consultado sobre qué podría perju‑
dicar esta dinámica en Bolivia, dijo: 
“ojala que nada”.  Sin embargo, reco‑
noció los efectos del derrumbe de los 
precios del crudo en el sector a nivel 
de inversión, tecnología y los estudios 
regionales.

“Hoy estamos trabajando muy fuerte 
en el Subandino Sur, con una cuenca 
muy madura  en datos, pero luego te‑
nemos que trabajar en Madre de Dios, 
la cuenca de Robore o el Chaco y la 
zona de Pie de monte y Boomerang 
como el pozo Caranda, da un dato 
muy importante para Santa Cruz”, 
subrayó, agregando que los trabajos 
en estas cuencas tienen que alcanzar 
el mismo nivel de información de la 
cuenca del Subandino Sur. 
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Para ser elegidos, los estudiantes deben estar matriculados “en 
cualquier carrera en una universidad en Colombia, con una fecha 
de graduación esperada entre diciembre de 2019 y julio de 2020”. 
Los estudiantes deben estar habilitados por las entidades educa‑
tivas para participar y deben tener un buen manejo del inglés.

La primera etapa es la de inscripción, la cual estará habilitada has‑
ta los primeros días de octubre en el enlace: http://www.google.
com/students .Posteriormente, los candidatos pasarán por una 
fase de entrevistas, vía Hangouts, en un periodo que irá desde oc‑
tubre hasta febrero de 2019. Los resultados del proceso se darán 
a conocer a finales de marzo del próximo año. La pasantía tendrá 
una duración de seis meses, entre junio y diciembre de 2019, en 
la sede de la compañía en Colombia, allí podrán estar en contacto 
diferentes áreas de la empresa como la venta de publicidad onli‑
ne, marketing, estrategia de negocio, soporte técnico de ventas y 
atención al cliente.

Blockchain se encuentra en un momento en el que aparenta ser la tecnología del siglo 
XXI. Algunos ya han decidido compararla con la repercusión que ha tenido Internet. Por 
si alguien todavía no conoce la cadena de bloques, se trata de una estructura de datos 
descentralizada que requiere de la validación por parte de sus usuarios para modificarla o 
validarla. Su llegada a nuestras vidas provino de las criptomonedas, pero los usos crecen 
y crecen. Ante esta evolución, Tecnalia se ha sumado a la ola y ha convertido su centro en 
Bilbao en un laboratorio de experimentación con blockchain pionero en Europa. 

Una de las grandes ventajas de la cadena de bloques es que los intermediarios desapare‑
cen –Bitcoin representa el ejemplo típico al no estar sujeto a ninguna regla de un ban‑
co central–. Esto facilita la innovación y encontrar una solución totalmente disruptiva. 
Consciente de este escenario, Óscar Lage, responsable de blockchain de Tecnalia, no 
dudó en poner las infraestructuras, tanto físicas como logísticas, al servicio de quien de‑
mandara esta tecnología.  

UNA EMPrESA ESPAÑOLA LiDErArÁ EL 
CONTrOL DE LOS SATéLiTES DE GALiLEO

LOS USOS DEL ‘BLOCkChAiN’ CrECEN

¡OJO, ESTUDiANTES! ASÍ PODrÍAN TrABAJAr EN 
GOOGLE

La empresa española GMV liderará el control de los sa‑
télites de Galileo, el sistema europeo de navegación sa‑
telital competidor del GPS estadounidense. La Agencia 
Espacial Europea (ESA) ha adjudicado a la multinacio‑
nal un contrato de 250 millones de euros para “el man‑
tenimiento y la evolución” del Segmento de Control en 
Tierra de Galileo, la red de gestión de las infraestruc‑
turas espaciales y terrestres del programa. El sistema 
permite recibir información de posicionamiento a tra‑
vés de los dispositivos móviles o de los navegadores de 
los coches y se aplica en ámbitos como el transporte 
marítimo, aéreo o ferroviario. También puede facilitar 
operaciones de búsqueda y rescate. 

El programa, puesto en marcha por la Unión Europea 
en el año 2000, cuenta en la actualidad con 26 satélites 
ya en órbita. Dispone de dos centros de control, ubi‑
cados en Oberpfaffenhofen (Alemania) y en Fuccino 
(Italia), además de distintos otros centros de servicio 
y estaciones de seguimiento colocados en otras partes 
del mundo. El desarrollo progresivo de este proyecto ha 
permitido hacer efectivos sus servicios para los usua‑
rios en 2016. Ya el 99% de los smartphones o de los 
navegadores de coches a la venta tienen integrado este 
sistema satelital, que funciona de forma complementa‑
ria al GPS y permite mejorar sensiblemente la precisión 
de la información ofrecida, según la ESA.Fuente:https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/requisitos-de-google-colombia-para-

hacer-practicas-o-pasantias-265304 
Fuente: https://elpais.com/tecnologia/2018/09/06/actualidad/1536249524_734279.html 

Fuente: https://elpais.com/tecnologia/2018/09/05/actualidad/1536141664_841072.html 
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Occidente debe enfrentar la realidad en TURQUÍA (*) 

Richard N. Haass (**) 

El problema es que el tratado de la OTAN no 
ofrece ningún mecanismo para el divorcio. 
Turquía puede retirarse de la alianza, pero no se la pue-

de expulsar. En vista de esta realidad, Estados Unidos y la 
Unión Europea deben aplicar una estrategia 

bipartita, destaca el autor.
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El actual enfrentamiento entre Tur‑
quía y su otrora aliado Estados 
Unidos ha convertido la crisis cam‑

biaria que aqueja al país en un problema 
político de primer orden. La cuestión 
inmediata es la negativa turca a liberar 
al pastor estadounidense Andrew Brun‑
son, retenido bajo acusaciones de terro‑
rismo, espionaje y subversión, por su 
presunta participación en el intento de 
golpe de julio de 2016 contra el presiden‑
te turco Recep Tayyip Erdogan.

El gobierno estadounidense tiene razón 
en cuestionar la detención de Brunson, 
pero su reacción ha sido contraprodu‑

cente. En particular, la imposición de 
aranceles adicionales a las importacio‑
nes de acero y aluminio de Turquía a 
Estados Unidos puede debilitar todavía 
más la confianza en la economía turca 
y dar inicio a una crisis más amplia que 
perjudicaría seriamente a la economía 
global. Además, los aranceles permiten a 
Erdogan culpar a Estados Unidos por los 
problemas económicos de su país, en vez 
de asumir la incompetencia de su propio 
gobierno.

Todavía puede darse que el gobierno tur‑
co encuentre el modo de liberar a Brun‑
son, y que el presidente estadounidense 
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(*) https://www.project-syndicate.org/
commentary/turkey-broken-relation-
ship-with-the-west-by-richard-n--ha-
ass-2018-08/spanish

(**) Presidente del Consejo de Relaciones 
Exteriores, anteriormente se desempeñó 
como Director de Planificación de Políti-
cas del Departamento de Estado de EE. 
UU. (2001-2003) y fue enviado especial 
del Presidente George W. Bush para Ir-
landa del Norte y Coordinador para el 
Futuro de Afganistán . Es el autor de Un 
mundo en el caos: la política exterior esta-
dounidense y la crisis del viejo orden.

Donald Trump, ansioso de demostrar fi‑
delidad a los evangélicos que forman una 
parte importante de su base de seguido‑
res, anule los aranceles. Pero incluso si 
se resuelve la crisis inmediata, subsistirá 
la crisis estructural en la relación de Tur‑
quía con Estados Unidos (y con Occiden‑
te en general). Estamos presenciando la 
disolución gradual pero ininterrumpida 
de una relación que ya es una alianza sólo 
de nombre. Si bien el gobierno de Trump 
tuvo razón al confrontar a Turquía, no 
sólo eligió la respuesta equivocada, sino 
también la cuestión equivocada.

La relación entre Turquía y Occidente se 
basaba en dos principios que ya no son 
válidos. El primero es que Turquía es 
parte de Occidente, y como tal, una de‑
mocracia liberal. Pero Turquía no es ni 
liberal ni democracia. Ha sido sometida 
en la práctica a un régimen unipartidis‑
ta bajo el Partido de la Justicia y el De‑
sarrollo (AKP), y el poder se concentró 
en manos de Erdogan, que también es el 
líder del AKP.

Durante el gobierno de Erdogan se han 
eliminado casi todos los controles y con‑
trapesos del sistema político turco; el 
presidente controla los medios, la buro‑
cracia y los tribunales. El mismo golpe 
fallido que Erdogan aduce como motivo 
para encarcelar a Brunson sirvió tam‑
bién como excusa para detener a miles 
de personas. A estas alturas es imposi‑
ble imaginar que la Turquía de Erdogan 
cumpla alguna vez los requisitos para 
ingresar a la UE.

El segundo principio subyacente a la 
condición “occidental” de Turquía es su 
alineamiento en política exterior. Hace 
poco Turquía compró a Estados Unidos 
más de cien aviones de combate avanza‑
dos F‑35. Pero en los últimos años, tam‑
bién apoyó a grupos yihadistas en Siria, 
se acercó a Irán y contrató la compra a 
Rusia de misiles tierra‑aire S‑400.

Sobre todo, Turquía y Estados Unidos 
están en lados diferentes en el conflicto 
en Siria. Los kurdos sirios han sido estre‑

chos aliados de Estados Unidos, pero el 
gobierno turco los considera terroristas, 
por sus lazos con grupos kurdos dentro 
de Turquía que a lo largo de la historia 
han buscado obtener la autonomía (o la 
independencia). En este contexto, no es 
aventurado imaginar un choque entre 
fuerzas estadounidenses y turcas.

Algunos dirán que el nivel actual de 
fricción entre Washington y Ankara no 
es nada nuevo; los dos países han teni‑
do siempre sus diferencias. A los turcos 
no les gustó la decisión estadounidense 
de retirar los misiles de alcance medio 
desplegados en Turquía, como parte del 
acuerdo que puso fin a la crisis de los 
misiles cubanos en 1962. Los dos países 
también chocaron más de una vez en 
relación con la intervención y posterior 
ocupación turca del norte de Chipre en 
1974, y por el apoyo de Estados Unidos a 
Grecia. Turquía se negó a dar a las fuer‑
zas militares estadounidenses acceso a la 
base aérea de Incirlik durante la Guerra 
de Irak en 2003. Y el gobierno turco ha 
estado furioso estos últimos años por la 
negativa estadounidense de extraditar 
al teólogo Fethullah Gülen, radicado en 
Pensilvania, a quien Erdogan considera 
el cerebro del intento de golpe en 2016.

Pero la situación actual es totalmente di‑
ferente. El aglutinante antisoviético que 
mantuvo unidos a ambos países durante 
la Guerra Fría ya no existe. Ahora hay un 
matrimonio sin amor, en el que las dos 
partes siguen viviendo bajo el mismo te‑
cho, aunque ya no hay ninguna conexión 
real entre ellas.

El problema es que el tratado de la OTAN 
no ofrece ningún mecanismo para el di‑
vorcio. Turquía puede retirarse de la 
alianza, pero no se la puede expulsar. En 
vista de esta realidad, Estados Unidos y 
la Unión Europea deben aplicar una es‑
trategia bipartita.

En primer lugar, los gobiernos deben 
criticar la política turca cuando haya 
motivos para ello. Pero también deben 
reducir su dependencia del acceso a ba‑

…la imposición de aranceles adicio-
nales a las importaciones de acero 
y aluminio de Turquía a Estados Unidos…”

ses turcas como la de Incirlik, negar a 
Turquía el acceso a materiales militares 
avanzados como los F‑35, y reconsiderar 
la política de mantener armas nucleares 
en Turquía. Además, Estados Unidos no 
debe extraditar a Gülen a menos que 
Turquía demuestre su participación en el 
intento de golpe con pruebas que serían 
aceptadas en un tribunal estadounidense 
y cumplan las cláusulas del convenio de 
extradición de 1981. Y Estados Unidos 
no debe abandonar a los kurdos, dada su 
valiosa actuación en la lucha contra Esta‑
do Islámico (ISIS).

En segundo lugar, Estados Unidos y Eu‑
ropa deben esperar a que termine la era 
de Erdogan, y entonces acercarse a la 
nueva dirigencia turca para proponer un 
gran acuerdo, por el que Occidente apo‑
yará a Turquía a cambio de que esta se 
comprometa con la democracia liberal 
y con una política exterior centrada en 
combatir el terrorismo y oponer resis‑
tencia a Rusia.

Hace poco Erdogan advirtió en el New 
York Times que la alianza turco‑esta‑
dounidense “puede estar en riesgo”, y 
que Turquía pronto empezará a buscar 
nuevos amigos y aliados, a menos que 
se reviertan el unilateralismo y la falta 
de respeto por parte de Estados Unidos. 
Pero de hecho, esa alianza ya estaba en 
riesgo (debido más que nada a acciones 
turcas), y Erdogan ya había comenzado 
la búsqueda de amigos y aliados. Es hora 
de que Estados Unidos y Europa se adap‑
ten a esta realidad.

El aglutinante antisoviético que mantuvo unidos a 
ambos países durante la Guerra Fría ya no existe.”
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Se trata de una 

empresa de origen 

boliviano que retorna 

al país después de más 

de una década. Su 

objetivo es 

focalizarse en 

proyectos 

intermedios 

clave, orientados 

hacia el importante 

potencial 

hidrocarburífero del 

país.

Raúl Serrano

SEPCON SrL trabaja en proyectos intermedios con

alta eficiencia y seguridad
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La construcción de ductos y mon‑
tajes industriales para los secto‑
res de Hidrocarburos, Minería y 

Energía, con una vasta experiencia y 
cartera de proyectos ejecutados, es la 
carta de presentación de la empresa 
Sepcon SRL que hace unos meses ha 
establecido su filial en Bolivia en aten‑
ción a la ubicación estratégica y a las 
importantes reservas gasíferas de este 
país.

Gonzalo Montenegro, Director  Ejecuti‑
vo de la empresa remarca la importante 
trayectoria de la compañía durante 16 
años continuos en Camisea, el proyecto 
gasífero paradigmático del Perú, y pre‑
cisa que Sepcon SRL llegó a Bolivia para 
realizar trabajos en Ingeniería, Procura 
y Construcción en la Fase 3 de la Planta 
de Gas de Incahuasi, a cargo de la ope‑
radora TOTAL E&P Bolivie, dirigido a 
la provisión de gas natural a los merca‑
dos de la región.

UN PROYECTO CLAVE

En este marco, señala que Sepcon SRL 
tiene a su cargo la conclusión del pro‑
yecto de incorporación del pozo Inca‑
huasi 3 a la producción de la planta del 
mismo nombre. Indica que este trabajo 
terminará con la puesta en marcha de 
un Flow Line, así como de instalaciones 
de superficie; calificando el proyecto 
como “altamente prioritario” para in‑
crementar los volúmenes de exporta‑
ción de gas.

Por tanto, considera que arrancaron 
con uno de los proyectos clave en la 
dinámica de provisión de gas natural 
boliviano al mercado externo donde 
Brasil y Argentina, continúan como 
mercados “cautivos” del hidrocarburo 
boliviano. Remarca que más del 70% 
de su equipo técnico es nacional y al‑
tamente calificado para responder en 
situaciones difíciles en cualquier parte 
del territorio regional donde ha logrado 
la confianza y credibilidad de empresas 
de talla mundial como Repsol, Plupe‑
trol Perú, Perú LNG, Hunt Oil y Cepsa 
entre otras en la industria de los hidro‑
carburos; y Minera Chinalco, Hudbay 
Minerals y Minera Las Bambas entre 
las más importantes del sector minero.

“Somos una empresa sólida y recono‑
cida en Perú, con todas las credencia‑
les que brinda una gestión de calidad y 
HSE muy bien llevada. Ahora estamos 
orgullosos y satisfechos de ser parte de 
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la ejecución del proyecto de Total E&P 
Bolivie en Incahuasi”, recalcó Gonzalo 
Montenegro, que dirige esta empresa 
vinculada a la industria de los hidro‑
carburos.

NO SOMOS SUBCONTRATISTAS

“El objetivo de nuestra empresa no es 
ser una subcontratista”, subraya Mon‑
tenegro y precisa que la idea es apun‑
tar a un nicho de proyectos interme‑
dios donde tiene probada su eficiencia 
y actúan como contratistas directos. 
“En ese marco buscamos ser selectivos 
desde el punto de vista profesional y 
racional”, remarca asegurando que bajo 
estos parámetros asentaran su prota‑
gonismo dentro del sector en un país 
donde: 

“Llegamos para quedarnos”,  dice, con‑
cluyente, el ejecutivo que grafica clara‑
mente las perspectivas de la empresa 
en un país con características hidrocar‑
buríferas consideradas altamente po‑
tenciales en el contexto regional.

 
PERFIL ATRACTIVO

Jorge Taborga, gerente general de Sep‑
con Perú destaca que el perfil de Boli‑
via es “atractivo” para muchas empre‑
sas vinculadas a la industria del Oil and 
Gas, debido a sus recursos principal‑

mente gasíferos. Remarca también que 
la infraestructura de transporte de hi‑
drocarburos tanto para el mercado in‑
terno como su conectividad con dos de 
los más grandes mercados regionales 
(Brasil y Argentina), es un polo de alto 
interés en el desarrollo de proyectos.

En esta línea, indica que el plan estra‑
tégico de crecimiento de la compañía 
pondera el potencial del mercado Bo‑
liviano y sus perspectivas, y dado que 
cuentan con las capacidades, compe‑
tencias, experiencia, sistemas de ges‑
tión, infraestructura y equipos, además 
de una sólida posición financiera e im‑
pecable record de HSE; su desembarco 
en el país puede considerarse un acier‑
to.

CONOCIMIENTO

Taborga asegura también que el cono‑
cimiento estratégico de esta región es 
clave para el desarrollo eficiente de 
proyectos y concibe a la empresa como 
un actor de peso en el país. “Por ello 
tomamos la decisión de instalarnos de 
manera permanente y sostenible en Bo‑
livia, convirtiéndonos en una solución 
integral y aliado estratégico para nues‑
tros clientes actuales y potenciales”, re‑
marca el ejecutivo.

Destaca, asimismo, la permanente vin‑
culación a Bolivia debido a la composi‑

ción de sus accionistas y que un 60% de 
su planta gerencial en Perú es de origen 
Boliviano, así como de los profesiona‑
les que traban en el país, subrayando su 
capacidad.

“Somos una empresa sólida y recono‑
cida en Perú, con todas las credencia‑
les que brinda una gestión de calidad y 
HSE muy bien llevada. Ahora estamos 
orgullosos y satisfechos de ser parte de 
la ejecución del proyecto de Total E&P 
Bolivie en Incahuasi”, recalcó Gonzalo 
Montenegro, que dirige esta empresa 
vinculada a la industria de los hidro‑
carburos.

Jorge Taborga, agrega que junto a la vi‑
sión de la empresa y su vasta experien‑
cia, los indicadores de gestión de Cali‑
dad y HSE, así como el ser una empresa 
certificada en todos sus procesos bajo 
las normas ISO: 9001, ISO: 14001 y OS‑
HAS 18000, le permiten a Sepcon SRL 
tener las herramientas necesarias para 
trabajar responsablemente en distintos 
proyectos de magnitud tanto en Perú 
como en Bolivia.
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ALGO DE hiSTOriA

Sepcon Perú fue constituida formalmente en 2002 en Perú para realizar trabajos en 
montajes electromecánicos, construcciones civiles y mecánicas, para las industrias 
de Oil & Gas, Energía y Minería. De esta forma surge su vinculación a la Asociación 
Internacional de Constructores de Pipe Line & Off Shore (IPLOCA), creada en 1996, 
con sede en Ginebra, Suiza.

IPLOCA es una organización sin fines de lucro con la misión de proporcionar valor a 
sus miembros a través de un foro dirigido a compartir ideas, involucrar a la industria 
y a sus grupos de interés, facilitar las oportunidades comerciales y promover los más 
altos estándares en la industria de los ductos (Pipe Line), y Gonzalo Montenegro 
funge como director para América Latina.

Bajo este paraguas, Sepcon Perú es líder de la organización del Congreso Regional de 
IPLOCA que se realiza el 9 de octubre de este año en Lima-Perú y por primera vez en 
la región latinoamericana el mismo que contará con la participación de personalida-
des del sector público y privado, así como de miembros e invitados de diversos países 
de la región, Norte América y Europa.

“De esta forma surge 
su vinculación a la 

Asociación 
Internacional de 
Constructores de 
Pipe Line & Off 

Shore (IPLOCA)…”
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1¿Cuál es el estado de la petro-
química en Bolivia, a partir de 
lo que viene siendo la puesta 

en marcha de la planta de urea en el 
chapare?

Haber, en todo plan estratégico del sec‑
tor hidrocarburos y el nuestro no tiene 
por qué no seguir esa lógica; lo prime‑
ro que se debe garantizar es nuestro 
recurso estratégico. Nuestro recurso 
estratégico es el gas, el mismo que nos 
da la garantía de contar con una canti‑
dad importante de recursos. El gas es, 
por tanto, la materia prima clave para 
el desarrollo de la petroquímica y a 
partir de los resultados que acabamos 
de presentar como YPFB, nos da la ple‑
na seguridad de que el desarrollo de la 
petroquímica en Bolivia tiene toda la 
posibilidad de ser exitoso en los próxi‑
mos 30 años. De acuerdo a los datos de 
la certificación, nosotros tendríamos a 
la fecha‑ me refiero a la fotografía al 
31 de diciembre de 2017 emitida por 
Sproule‑ 10,7 TCF en reservas Proba‑
das; 12,5 en reservas Probadas y Pro‑
bables; y, ese es el valor sobre el cual 
nosotros tenemos que trabajar para 
efectos de nuestro plan estratégico. 
Eso significa que si cumplimos al 2026 
el contrato con Argentina; que nos va a 
consumir 3.7 TCF; 1.7 TCF el mercado 
de Brasil; y 3.89 TCF el mercado inter‑
no, hasta el 2035 tendríamos un rema‑
nente de reservas de 3,21 TCF qué lo 
podemos disponer para la renovación 
de los contratos o, en todo caso, para 
obtener nuevos contratos. 

Estamos hablando de que, en este es‑
cenario, hasta el 2035, nosotros ten‑
dríamos garantizado todo lo que es el 
consumo interno y externo. Todo esto 
que acabo de decir, es bajo un escena‑
rio de que hoy no hiciéramos ninguna 
actividad exploratoria para reponer 
reservas y eso no va a suceder, por 
supuesto. Esto significa que nuestras 
reservas y no solamente nuestras re‑
servas p1,p2 y p3 sino que el potencial 
que nosotros tenemos como recursos 
por descubrir que son alrededor de 
130 TCF, nos van a permitir, en los 
próximos años, tener la plena seguri‑

El presidente de YPFB considera que la industrialización 

del gas es un camino que necesariamente se debe 
recorrer. Sin embargo, reconoce que se trata de un 

proceso largo y que debe ser sostenido…

Vesna Marinkovic U.

dad de que la industrialización, recién 
iniciada, es un camino que necesaria‑
mente debemos recorrer en el marco 
de un proceso que por supuesto es lar‑
go y debe ser sostenido. Por tanto, lo 
mejor de la industrialización del gas 
está por venir en los próximos años. 

2¿Cómo califica el rol de YPFB en 
esta dinámica?

YPFB se va a encargar de mostrar los 
polos de desarrollo petroquímico que 
podemos hacer y que ya ha iniciado 
con la planta de urea y amoniaco del 
Chapare. Obviamente los actores pú‑
blicos y privados tendrán que sumar‑
se a esto porque la iniciativa conlleva 
a mayores beneficios económicos no 
sólo para las empresas del Estado sino 
para las iniciativas privadas también; 
y, obviamente, buscamos mayores be‑
neficios económicos como resultado 
de la utilización de un recurso estra‑
tégico como es el gas. Es un avance 
que no tiene marcha atrás y estoy se‑
guro que las próximas generaciones 
tendrán la posibilidad de ver un país 
industrializado; un país que ha usado 
inteligentemente un recurso estratégi‑
co para el beneficio de todos los boli‑
vianos.

3Algunos analistas señalan que 
la planta de urea ha sido una 
apuesta inteligente por contar 

con  la disposición del gas como ma-
teria prima barata, pero, cuestionan 
el lugar definido para su construc-
ción. ¿Cuál el criterio suyo al respec-
to? 

Yo he escuchado muchas voces de es‑
pecialistas y los respeto mucho, sin 
embargo, la concepción que ellos tie‑
nen es una concepción muy parcial de 
lo que sucede en el país y de la visión 
que nosotros tenemos. Para las perso‑
nas que en algún momento observaron 
la ubicación de la planta, decirles que  
nosotros no estamos visualizando sólo 
la planta; esa es la primera aclaración, 
porque cuando nosotros visualizamos 
una planta como la de urea y amonía‑
co, visualizamos la integridad de un 
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Ingeniero Químico, con especialización 
en Ingeniería de Reservorios, Produc-
ción y Exploración de Petróleo, y una 
Maestría en Prevención y Manejo de la 
contaminación Ambiental otorgada por 
la Universidad Autónoma Gabriel Rene 
Moreno de la ciudad de Santa Cruz, 
Diplomado en Educación Superior, Es-
pecialidado en Sistemas de Gestión de 
Calidad, Técnicas de Biorremediacion 
y contaminación del Aire. Posee más 
de 15 años de experiencia en el sector 
hidrocarburos con énfasis en la indus-
trialización, producción y control de ca-
lidad además de proveer asesoramiento 
profesional en el sector público como 
privado. 
Trabajó en YPFB además de ser un des-
tacado investigador de la Universidad 
Gabriel René Moreno entre otras ins-
tituciones. Antes de ser posesionado 
como nuevo Viceministro, fue Director 
General de Comercialización Transpor-
te y Almacenaje de Hidrocarburos. Fue  
Jefe de Producción, Medio Ambiente 
y Seguridad Industrial destacando su 
aporte profesional y nuevas perspecti-
vas de visión empresarial fomentando el 
respeto a la madre tierra. Es copresiden-
te de la Comisión Boliviana-Rusa. Antes 
de ser nombrado Presidente de YPFB, 
fue viceministro de Industrialización, 
Comercialización, Transporte y Almace-
naje de Hidrocarburos, del Ministerio de 
Hidrocarburos.
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proyecto petroquímico. Eso significa 
que atendemos todas las plantas que se 
van a integrar a ese proyecto. 

4¿Está hablando de una visión 
estratégica de crear polos de 
desarrollo, no sólo en algunos 

departamentos sino en todos para di-
namizar la economía?

Sí, por supuesto. Tampoco podemos 
pensar que Mato Grosso do Sur, o Pa‑
raná  van a ser nuestros clientes eter‑
namente. Nuestra posición geográfi‑
ca nos faculta concebir no solamente 
un mercado, sino pensar en todos los 
mercados que están alrededor nues‑
tro. Consiguientemente, la diversifi‑
cación de nuestro mercado debe ser 
una de las prioridades que debemos 
asumir y en esa dirección es que esta‑
mos caminando: nuestra urea hoy ira 
al mercado brasilero pero no debemos 
descuidar nuestras otras posibilidades 
de mercado en la región. Por tanto, la 
ubicación de la planta de urea en el 
Chapare cochabambino es una ubica‑
ción estratégica de mercado y también 
de desarrollo.

5¿Por el momento podemos ha-
blar de un mercado garantizado 
para la urea?

Con seguridad y, además, de un merca‑
do al que llegamos de manera compe‑
titiva en precio y calidad demostrada 
porque ya venimos dentro de ese mer‑
cado bastante tiempo. Bastante tiempo 
significa seis meses, y hemos ganado 
espacios importantes de mercado tam‑
bién en Argentina, Paraguay, Uruguay 
y hoy intentando hacer las primeras 
exportaciones al mercado peruano. 
Eso es lo que estamos haciendo, la lo‑
gística, que hoy es un tema en discu‑
sión, esperamos que el próximo año 
esté funcionando al cien por ciento, 
los mismo que el fortalecemiento de 
nuestros mercados. Estamos trabajan‑
do hoy en ver la posibilidad de que a 
futuro tengamos la línea férrea dispo‑
nible para salir al Pacífico y alcanzar 
también a clientes colombianos, alta‑
mente interesados en nuestra urea. 
Parte de nuestra estrategia de indus‑
trialización del gas también es ver si 
necesitaremos otras plantas de urea y 
dónde. Aunque esa es otra discusión, 
debo decir que está en agenda. 

6En esta línea se podría decir que 
el gas es también o pretende ser 
un dinamizador del agro en Bo-

livia?

En realidad estamos hablando de un 
impacto de magnitud considerable 
para el conjunto de la economía nacio‑
nal. La planta de urea tiene una inci‑
dencia significativa en el agro, por su‑
puesto; abarata costos y reduce tiem‑
pos para el sector agropecuario nacio‑
nal. En realidad, el potencial de la urea 

supera cualquier expectativa que hu‑
biésemos tenido.Pero, por otro lado, la 
producción de alcohol anhidro‑etanol, 
va a tener un impacto muy grande en 
varios sectores de la industria. Enton‑
ces, al momento YPFB ya no es sola‑
mente productor y exportador de gas; 
nos hemos convertido en agro, y esta‑
mos hoy en día, a través de nuestros 
acuerdos, participando activamente 
en lo que va a ser el gran desarrollo 
que va a tener la producción de caña 
para el alcohol anhidro‑etanol. 

Si retornamos a tres o cuatro años, ni 
nosotros nos hubiésemos imaginado el 
impacto que iba a tener la industriali‑
zación del gas en tan corto tiempo, ni 
hubieramos graficado adecuadamente 
el impacto significativo de la produc‑
cion de etanol en nuestra economía. 
Sin embargo, no se hubiera hecho todo 
esto si no habría habido la suficiente 
inteligencia para usar este recurso es‑
tratégico, insisto. 

7Cuando usted habla de aspectos 
logísticos, debemos tocar las de-
nuncias sobre la contaminación 

de la planta de urea, ¿cuál su versión 
final al respecto?
 
El trabajo que hacemos es un trabajo 
muy responsable y serio. Cuando ese 
trabajo se contamina por el interés 
político; entonces entramos en un am‑
biente de discusión que no es el ade‑
cuado. Cuando denunciaron que es‑
tábamos contaminando un arroyo en 
cercanías de la planta de urea, lo que 
nosotros hicimos de forma responsa‑
ble fue notificar, a través de una nota 
a la gobernación de Cochabamba y al 
Ministerio de Medio Ambiente para 
que ellos realicen la evaluación como 
autoridades competentes porque tam‑
bien es cierto que cualquiera se puede 
inventar y decir que la planta está con‑
taminando sin ser esto verdad. Pero, 
existe la autoridad competente que 
debe de ser la que debe trabajar y emi‑
tir su veredicto y eso es lo que noso‑
tros hemos hecho; todo lo otro para mí 
es un “show” político que no tiene im‑
portancia. Nuestro actuar está enmar‑
cado en la normativa medioambiental 
y todos los protocolos que exige la nor‑
ma se han cumplido de manera que es‑
tamos tranquilos; es más, a raíz de de 
esas dudas que sembraron ante la opi‑
nión pública, hemos desplegado pro‑
yectos de utilización de nuestro fertili‑
zantes en parcelas de prueba para que 
se den cuenta de que realmente noso‑
tros no hemos contaminado ni vamos 
a contaminar.

8A modo de cierre, ¿cuáles serían 
los retos más importantes de la 
petroquímica en Bolivia?

Decirle que el primer proyecto de una 
planta de urea y amoniaco en Boli‑
via data de 1948. Mire usted cuánto 

tiempo ha tenido que pasar para po‑
der materializarlo. En ese marco, mu‑
cho tiempo se ha perdido y mucho de 
nuestro gas ha servido para alimentar 
proyectos de industrialización de este 
hidrocarburo en otras partes, menos 
en Bolivia. Ahora que se han dado pa‑
sos fundamentales en la lectura estra‑
tégica de nuestros recursos naturales 
como el gas, precisamente, lo único 
que tenemos que hacer es usar el gas 
de manera inteligente. Es una mate‑
ria prima que debe servir fundamen‑
talmente para apuntalar el desarrollo 
de la economía nacional, via su uso 
estatégico y planificado. Para ello es 
importante, por ejemplo, integrar los 
proyecto de tal forma que el desarrollo 
de las industrias se haga lo antes po‑
sible.






